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Transformación y permanencia en la iconografía de los 
textiles y bordados zinacantecos, es una investigación 
de tesis doctoral realizada en la Facultad de Artes 

y Diseño de la UNAM; esta tuvo por objetivo general: 
determinar los factores que intervienen en los cambios 
y estabilidad que presenta la iconografía bordada en el 
municipio de Zinacantán, Chiapas; no obstante, esto solo 
sirvió como argumento que fundamentara el desarrollo de un 
objeto de diseño que expresara parte de la identidad de la 
comunidad; conjunto de rasgos que, además de caracterizar 
al grupo, se han adecuado a las circunstancias que la historia 
ha impuesto; y, que a la fecha, siguen evolucionando. 

En el 2016, como parte de una investigación de maestría 
se presentó una propuesta personal de minicuento 
elaborado bajo el concepto de álbum ilustrado, este se tituló: 
Jkot uch xchiuk li kukaye y tuvo como propósito mostrar 
parte del imaginario de un grupo de niños y adolescentes 
zinacantecos; en las actividades llevadas a cabo, se evidenció 
la importancia que tienen para los pobladores sus prácticas 
sociales, costumbres, festividades, vestimenta y demás 
modos de comportamiento; acontecimientos y objetos que: 
son el resultado de una amalgama de tradiciones culturales, 
integran interinamente nuevos elementos; y, forman parte 
de su identidad; como ejemplo de esto, se percibió en los 
bordados —una de las principales actividades económicas 
del municipio— elementos iconográficos diferentes a los 
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habituales, en los lienzos comercializados ya no solo se 
hallaban patrones florales o fauna local sino formas ajenas a 
lo acostumbrado.

Con el presente trabajo, se planteó dar solución a los 
cuestionamientos que en aquel momento solo fueron una 
posible línea de investigación, identificar cómo y porqué 
se transforma la iconografía bordada en Zinacantán; y, 
determinar si son las fuerzas de la modernidad —concepto 
presentado desde el enfoque de la hibridación cultural— los 
factores que influyen o determinan la transformación o la 
permanencia de dichos íconos. Se evaluó que, al responder 
estas interrogantes, se comprendería el significado que 
representan los bordados para quien los realiza y, por ende, 
posteriormente se podría elaborar un producto diferente con 
características similares.

En el capítulo 1 se describe a Zinacantán, Chiapas; por 
medio de datos generales sobre el municipio e información 
específica que aborda el tema del bordado en la comunidad, 
se contextualiza la naturaleza y localización del objeto de 
estudio. En el capítulo 2 se hace el planteamiento del problema 
y se exponen las formulaciones hipotéticas que le dan 
solución; en este apartado se determinan de forma general 
los soportes y herramientas teórico-metodológicas. Ya en el 
capítulo 3 se exponen todos los instrumentos presentados 
para la investigación: exploración documental, historia de 
vida, representaciones sociales e iconografía. Para el capítulo 
4, se enuncia detalladamente el proceso adoptado; se 
presentan las tareas realizadas en las fases de planificación, 
recolección, análisis y resultados de cada soporte; aquí mismo, 
se hace hincapié en la obtención de respuestas al priorizar el 
conocimiento de los participantes. Finalmente, el capítulo 5 
sirve para presentar el producto final: serie de lienzos bordados 
titulados: Historias de vida contadas a través de una pieza textil.

Si bien, se estima que el tema de la resignificación y la 
valoración simbólica es asunto que atañe a la comunidad; 
con el resultado final y desde una actitud epistémica, solo 
se propone evidenciar a la cultura zinacanteca como fuente 
de conocimiento contemporáneo. Cabe señalar que, con las 
conclusiones y productos resultantes, se propuso replantear el 
título de la investigación por un enunciado que manifestara la 
importancia de estos conocimientos originarios; no obstante, 
administrativamente ya no fue posible. El título presentado 
para evidenciar dicha riqueza cultural fue: Hibridación cultural 
manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos. 
Historias de vida contadas a través de una pieza textil. 



Capítulo 1
El municipio de Zinacantán 



Imagen 1. Sacristía de San Lorenzo Mártir. Primer 
acercamiento a la comunidad, Isaac Arreola, 2019. 
Centro de Zinacantán, Chiapas.



El municipio de Zinacantán 

Zinacantán es un pueblo con una historia remota; 
si bien, existen varias hipótesis sobre su origen, 
está confirmada su procedencia milenaria; su 

lengua, además de sus costumbres y tradiciones la 
muestran como una comunidad con conocimientos 
ancestrales que se han ajustado al paso del tiempo. La 
comunidad evidencia un conjunto de pensamientos e 
ideas que en su contexto original podrían oponerse; 
sin embargo, se han amalgamado de tal forma que en 
la actualidad no podrían visualizarse de forma aislada; 
tal es el caso del tejido y el bordado; elementos de 
su cultura que se han transformado con el paso del 
tiempo; que manifiestan los momentos históricos 
que han marcado al grupo; y, que sirven como objeto 
de estudio de la presente investigación.

Capítulo 1

Imagen 2. Mayordomo en carnaval 2019.
Primer acercamiento a la comunidad, 2019, Isaac Arreola.

Zinacantán es un pueblo de origen maya cuya lengua: el tsotsil, 
evidencia su procedencia ancestral. En la fotografía, se aprecia a un 

mayordomo resguardando los bastones de mando antes de comenzar 
con una peregrinación alusiva al carnaval.
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La cabecera municipal de Zinacantán se encuentra a una 
hora 20 minutos aproximados de Tuxtla Gutiérrez, esto si 
se toma en un primer momento la autopista que conecta a 
la capital con San Cristóbal de las Casas y posteriormente 
la carretera a San Juan Chamula; sin embargo, hasta el año 
2006, año en que se inauguró la pista de circulación rápida, 
el trayecto se realizaba por la carretera federal 190. De esta 
forma el recorrido se realizaba en aproximadamente dos 
horas; y, en el camino se transitaba por Navenchauc y Nachig, 
dos parajes zinacantecos que crecieron comercialmente en 
este periodo. Para poder llevar a cabo la investigación era 
necesario llegar a San Cristóbal de las Casas antes de las 
7:00 a.m. y caminar de la terminal de colectivos al mercado 
José Castillo Tielemans, sitio donde salen las camionetas, 
ómnibus y taxis hacia los municipios del noroeste de 
Los Altos de Chiapas. Si bien, este lapso aplazaba 
significativamente la llegada a Zinacantán, se aprovechaba 
para realizar algunas otras actividades. Por lo general, el 
clima de esta ciudad es templado, tiene una temperatura 
media anual de 15.1°C. Al tener mañanas relativamente 
frías, los mercados ofertan tamales acompañados con café, 
atole o arroz con leche: un tamal de chipilín junto a un vaso 
de atole de granillo puede ser el primer alimento del día 
tanto para los habitantes de la región, como para turistas, 
profesores e investigadores de planta o de paso.

El transporte a Zinacantán, por lo general termina su 
recorrido en la zona centro, a un costado de la Iglesia de 
San Lorenzo; sin embargo, si el pasajero tiene por destino 

1.1 Descripción de la comunidad desde 
un enfoque auto-observante

Imagen 3. Mayordomos y 
comunidad. Primer acercamiento a la 
comunidad, 2019, Isaac Arreola.
La gran mayoría de las festividades 
zinacantecas son de corte religioso y 
obedecen a fechas importantes para la 
religión católica; sin embargo, se puede 
observar en estas, elementos propios 
de su cultura. 
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un paraje antes, lo informa y procede a bajar. En las visitas 
de reconocimiento y vagabundeo, el descenso se hacía 
en la terminal de transportes y desde ahí se comenzaba 
el itinerario; sin embargo, ya en las actividades de campo, 
se solicitaba la parada en la calzada Juárez esquina con la 
calle Luis Donaldo Colosio, sitio que facilitaba el acceso a 
la Escuela Secundaria Técnica No. 105 y a los talleres del 
grupo de artesanas con las que se laboró. 

Como se comenta en el capítulo 2; las gestiones para 
realizar las actividades en la EST 105 fueron favorables ya 
que se conocía a parte del personal administrativo desde el 
proyecto de tesis Jkot uch xchiuk li kukaye; de igual forma, 
las tareas con la comunidad adulta se posibilitaron ya que 
por medio de los estudiantes se pudo tener contacto con 
los miembros de sus familias. Si bien, la población y la 
muestra que participaría ya estaba resuelta, era necesario 
reconsiderar otros elementos.

En las primeras visitas a finales del mes de febrero e 
inicios de marzo del 2019, se coincidió con las celebraciones 
del carnaval, fiestas con fundamentos cristianos donde se 
ve inmersa parte de la cosmovisión tsotsil; gracias a este 
encuentro, pudo disfrutarse una de tantas experiencias 
relacionadas con la cultura del municipio. El carnaval es una 
fecha variable que se da una semana antes de que comience 
la cuaresma con el miércoles de ceniza, estos tiempos se 
respetan en la comunidad; sin embargo, el grupo encargado 
de las celebraciones de ese año, realizaron adecuaciones 
por la disponibilidad de los sacerdotes de San Cristóbal de 
las Casas, quienes son los encargados de efectuar parte de 
los rituales de la conmemoración.

La cabecera de Zinacantán es una comunidad 
mayoritariamente católica y como tal, conduce muchas de 
sus actividades conforme a las ordenanzas de su Iglesia; 
Aunque, el sistema de cargos nombrado cada año tiene 
la facultad para realizar una serie de oficios propios de la 
religión, existen ritos que solo puede oficiar un sacerdote; 
tal es el caso del sacramento de la eucaristía que se realiza 
en las misas y que es acto significativo al inicio de la Semana 
Santa.  Los representantes eclesiásticos que celebran este 
tipo de rituales en la comunidad proceden de San Cristóbal 
de la Casas; es esta una de las principales razones por las 
que el carnaval, al igual que otras celebraciones religiosas 
deben ajustar su calendario.

En el carnaval, como en otras regiones del mundo, 
algunos miembros de la comunidad realizan peregrinaciones 
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disfrazados; en el trayecto participa parte del grupo con 
algún cargo; además de pobladores disfrazados de animales 
representativos del estado como el jaguar, el venado cola 
blanca y el jabalí. La celebración comienza en la casa de 
alguno de los participantes y concluye en algún lugar 
sagrado para la comunidad; el viaje es acompañado por 
música, cuetes y alcohol. Turistas y demás personas ajenas 
a Zinacantán pueden participar como observadores; no 
obstante, como elemento ajeno al grupo, la mesura debe 
presidir. Si bien, en el carnaval 2019 de Zinacantán, algunos 
mayordomos permitieron registrar en fotografía el evento, 
otros participantes impidieron la acción.

Es la fotografía otro tema a resaltar; asunto que se ha 
transformado junto a los avances tecnológicos globales y 
que evidencian el comportamiento de la zona ante diversos 
acontecimientos. Hasta hace algunos años en el municipio 
estaba prohibido capturar por medio de la cámara, ceremonias 
y espacios religiosos; como sucede aún en San Juan Chamula, 
fotografiar al pueblo en rituales ancestrales podía ser considerado 
una ofensa; sin embargo, el uso de dispositivos móviles por los 
mismos integrantes del grupo ha permitido que, bajo solicitudes 
previas al Municipio, pueda llevarse a cabo la toma de fotografías. 
Al respecto, Henry Cariello (2019) comentó como en el año 2017, 
National Geographic realizó una publicación sobre parte de 
las tradiciones zinacantecas y para esto tuvo que realizar con 
antelación los tramites y pagos correspondientes.

Imagen 4. Peregrinos después de 
misa. Día de la Virgen de Guadalupe, 
2019, Luis Cifuentes.
El día de la Virgen de Guadalupe, la 
población se reúne en el templo de 
San Lorenzo Mártir. Por medio de una 
ceremonia religiosa se agradece a la 
Virgen María por los favores otorgados 
durante el año.



Otra celebración de suma importancia para los 
zinacantecos y de los cuales ya existe registro fotográfico 
desde el interior de los recintos, es el día de la Virgen de 
Guadalupe. El 12 de diciembre, de la misma manera en que 
se festeja en gran parte de México, devotos que regresan 
de peregrinaciones a otros municipios o estados, entran 
con antorchas a la capilla de la Virgen de Guadalupe y dan 
gracias con cantos y alabanzas. En esta fecha, por ser día de 
celebración, el templo de San Sebastián Mártir se encuentra 
ornamentado con más flores de lo habitual; algunas familias 
de floricultores son las encargadas de adornar tanto las 
entradas como los altares del edificio. En el año 2019, se tuvo 
la oportunidad de documentar la festividad (véase Imagen 4); 
sin embargo, solo pudo realizarse tomas desde el exterior. La 
comunidad convino con un fotógrafo de San Cristóbal de las 
Casas, llevar a cabo la labor desde los interiores.

Aun cuando, quien dirige todas las festividades es un 
pequeño grupo perteneciente a la población masculina; 
en estas participa toda la comunidad, hombres, mujeres 
y niños vestidos con ropa tradicional caracterizada por los 
bordados florales. Es habitual ver en estos eventos que en la 
vestimenta predomina una misma gama de colores, mismas 
que cambian de forma gradual con el paso de los años pero 
que no es discordante entre los habitantes. De acuerdo a 
Ricardo López (2019) y como se detalla en este capítulo, en los 
últimos años, ha sido una reducida agrupación de artesanas 
de Navenchauc las que han implementado las tonalidades y 
diseños florales que posteriormente se observan en la gran 
mayoría de prendas de vestir de la cabecera municipal. Pese 
a que este grupo de mujeres solo confecciona ropa a un 
limitado número de personas, los diseños se extienden por 
todo el municipio y son reproducidos por otras artesanas. 

Habría que destacar la similitud de este suceso con la 
iconografía representada en los textiles del periodo clásico 
maya, donde, como se señala en Diseños mágicos (2017), la 
élite gobernante portaba en el vestido patrones romboidales 
que eran de uso mágico, utilitario, informativo u ornamental; 
y, que con el paso del tiempo se popularizaron entre la parte 
más numerosa de la población, quienes al permanecer fueron 
los encargados de extenderlos hasta el día de hoy. Aun cuando 
en Zinacantán ya no son habituales los rombos en los textiles, 
el bordado permanece y evidencia la dedicación que tienen 
quienes realizan la labor; creatividad que, a diferencia del 
apogeo maya, no surge de la minoría sino de las artesanas, y 
tiene un significado vigente.
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Imagen 5. Congregación después de misa. Día de la Virgen de Guadalupe, 
2019, Luis Cifuentes. Zinacantán se caracteriza por la floricultura y los bordados; 

actividades donde la flor es los más importante. En sus festividades también 
puede observarse este elemento; además de las tonalidades violetas y magentas 

que han sobresalido en los últimos años.



Zinacantán es uno de los 124 municipios del estado de 
Chiapas (Gobierno del Estado de Chiapas, Presupuesto de 
Egresos, 2019), ubicado en la región de Los Altos1, con una 
población de 41,112 habitantes (INEGI, Encuesta Intercensal, 
2015), donde más del 80% de la población mayor de 5 años 
habla una lengua indígena, el tsotsil2 (véase Cuadro 1). La 
población se encuentra distribuida en 53 localidades, en su 
mayoría, con una urbanización del tipo rural; sin embargo, 
es en la cabecera municipal donde se llevan a cabo las 
principales actividades.

Si bien, gran parte de las actividades del municipio se 
rigen por un sistema de usos y costumbres; la organización 
administrativa está constituida por un ayuntamiento formado 
por un presidente municipal, síndicos, regidores y un tesorero; 
sin embargo, en la actualidad aún existe un régimen de cargos 
religiosos integrado por miembros de la comunidad; los 
representantes, siempre hombres, tienen la responsabilidad 
durante un año de organizar y patrocinar las festividades de 
la comunidad y de la iglesia.

 Una de las principales características del municipio es 
su religión: doctrina católica que ha sido unida a sus creencias 
de origen maya. Pese al gran número de comunidades 
tsotsiles donde se observa el crecimiento de otras iglesias 
cristianas —protestantes y evangélicos —, en Zinacantán el 
porcentaje de católicos es significativo; esto puede observarse 
en sus festividades, casi siempre de corte religioso. Las 
celebraciones más importantes son las fiestas patronales 
de San Sebastián Mártir en enero y San Lorenzo Mártir en 
agosto; como en cualquier otro municipio católico del estado, 
también se festeja el Día de la Santa Cruz, la Semana Santa, 
Día de Muertos, Virgen de Guadalupe y Navidad.

1.2 Información general del municipio

1Los Altos es la V región socioeconómica del estado de Chiapas y comprende municipios donde se hablan tanto la lengua 
tsotsil como la tseltal (INEGI, 2013).
2El tsotsil es una lengua mayense hablada en el estado de Chiapas. En el estado se hablan 12 lenguas originarias. 
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Imagen 6. Invernaderos. Primer 
acercamiento a la comunidad, 2019, 
Isaac Arreola. Invernaderos situados 
en la carretera San Cristóbal de las 

Casas - Zinacantán.
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Zinacantán es una comunidad originaria que ha sabido 
adaptarse a los cambios sin perder sus rasgos característicos; 
si bien, múltiples acontecimientos han influenciado parte de 
su cultura; sus singularidades identitarias, como lengua y 
costumbres, han permanecido hasta el día de hoy. 

Desde tiempos precolombinos, los habitantes de este 
grupo han sobrellevado situaciones de transculturalidad; por 
imposición o por determinación propia, los tsotsiles de la 
región han adoptado y moldeado a sus necesidades nuevas 
formas culturales. Por el comercio de plumas y sal que 
mantenían con los mexicas; y, su conquista en 1486 al mando 
de Tiltototl (Castillejos, 2015), uno de los elementos nuevos 
fue la lengua; que influyó en parte de los vocablos que se 
empleaban para referirse a las cosas; por ejemplo, el nombre 
Zinacantán, es una expresión de origen náhuatl que significa 
lugar de murciélagos (véase Tema 1.3.1); este fue asignado 
pues se conocía a aquel lugar como Tsots’leb, término con raíz 
maya que significa lo mismo. Con esto, aunque los nativos de 
la zona adoptaron una nueva voz, no perdieron el significado 
original de su lugar de pertenencia.

Con la llegada de los españoles el proceso de 
transculturalidad se acentuó; sin embargo, Zinacantán 
supo recibir, adoptar y acoplar las nuevas y desconocidas 
prácticas sin perder sus rasgos propios. De acuerdo a María 
Concepción Obregón (2003), fue en 1522, antes del arribo de 
los españoles a Los Altos de Chiapas, que los zinacantecos, 
encabezados por Cuzcácuatl decidieron viajar hasta la Villa 
del Espíritu Santo, hoy Coatzacoalcos, Veracruz y pactar 
una alianza, garantizando así, no solo su subsistencia sino la 
represión de los señoríos vecinos3. Otro ejemplo de habilidad 
para negociar fue la relación que mantuvieron con los 
misioneros encargados de evangelizar la zona, la orden de 
los dominicos. Narra Robert Laughlin (1988) la sorpresa de 
los colonizadores por el culto que los pobladores rendían a 
la escultura de un murciélago; elemento que de acuerdo a la 
religión católica se asocia con el mal y que fue de las primeras 
creencias originarias a erradicar. El día de hoy, no existe 

1.3 Datos históricos que manifiestan la 
habilidad del pueblo zinacanteco para 
permanecer

3Los señoríos vecinos de Zinacantán fueron principalmente los chiapas y los zoques; además de otros grupos tsotsiles 
como los chamulas.
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evidencia tangible de aquella figura de piedra; no obstante, la 
relación entre los zinacantecos y el murciélago es irrebatible.

En la comunidad se acogió la imagen de los santos pues 
se veía en ellos homólogos de sus deidades; no obstante, 
se hicieron adecuaciones de acuerdo a las exigencias del 
contexto. Aunque fue Santo Domingo de Guzmán el patrono 
del pueblo, con la pérdida de autoridad de los dominicos con 
las Leyes de Reforma de 1859, Zinacantán dio este cargo a 
San Lorenzo Mártir, asignando también la función, tiempo 
después, a San Sebastián Mártir.

En la actualidad el municipio es muestra de un sincretismo 
excepcional: en la población se amalgaman una serie de 
creencias de origen prehispánico a comportamientos y 
ceremonias acogidos en la colonia; costumbres y tradiciones 
que a la fecha siguen adaptándose sin perder ciertos rasgos 
constantes o permanentes. 

Imagen 7. Altar a la Virgen de 
Guadalupe. Primer acercamiento a 
la comunidad, 2019, Isaac Arreola. 
Pequeño altar en la sala de la Familia 
González de la Cruz donde la principal 
imagen religiosa es la de la Virgen 
de Guadalupe; como parte de la 
vestimenta, la figura porta un rebozo 
tradicional zinacanteco.



El nombre Zinacantán, es una expresión de origen náhuatl 
que significa lugar de murciélagos. A la llegada de los 
españoles al territorio que hoy ocupa Chiapas, este ya 
se conocía como Tsots’leb —Tierra de murciélagos—; la 
explicación más difundida cuenta que los conquistadores 
venían acompañados de gente que hablaba la lengua náhuatl 
y al referirse al lugar, lo hicieron con el vocablo “Zinacantán”; 
Robert Laughlin (1988) documentó que los tsotsiles —
hombres murciélagos— adoraban a todo tipo de animales 
oriundos del lugar, junto con el sol, ríos, manantiales, árboles 
y cerros; y, una de las principales figuras a la que rendían culto 
era el murciélago; ídolo que en la conquista, por instrucción 
católica fue asociado con el diablo. 

Descripciones que hacen referencia a la historia de 
Chiapas aseguran que el nombre “Zinacantán” fue asignado 
por los mexicas cuando en 1486, al mando de Tiltototl, se 
conquistó esta región (Castillejos, 2015) y ya los nativos 
empleaban el vocablo Tsots’leb, cuyo significado era el 
mismo, para referirse a aquella tierra. Esto podría atestiguar 
la capacidad de adaptación4 que han tenido los zinacantecos 
desde tiempos inmemoriales, posibilidad para aceptar un 
cambio sin perder el conjunto de rasgos o características 
que los distinguen; si bien, admitieron adjetivarse bajo una 
nueva lengua —por imposición o por determinación propia—, 
el concepto que los representaba era el mismo.

 Manifiestamente, podría afirmarse que el nombre 
Zinacantán indica: un lugar donde se hallan murciélagos; 
sin embargo; y, de acuerdo a relatos transmitidos mediante 
la tradición oral, se cuenta que el vocablo hace referencia al 
dirigente maya que los llevó a ocupar esta zona. Según las 
narraciones de Ricardo Juan Hernández5 (2020), Zinacantán 
se formó de un grupo de personas provenientes de Yaxchilán 
que, por problemas religiosos tuvieron que emigrar; estos 
iban dirigidos por Ah Kin Sots —sacerdote del cuarto mes 
maya (mes del murciélago)—. Según el relato, los problemas 
de sequía que enfrentaba Yaxchilán hicieron que se fuera 
en búsqueda de alguna solución al territorio que hoy ocupa 
Yucatán; fue así como Chaac —dios del agua— llegó a ser 

1.3.1 Zinacantán, pueblo que refleja su 
origen milenario en el nombre

4Adelaida Gil (2020) hace referencia a este término como una de las características de las poblaciones de Los Altos 
de Chiapas.
5Esta narración es parte de las tradiciones orales zinacantecas que conocen y difunden algunos pobladores.
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venerado en Yaxchilán; sin embargo, esta deidad requería 
sacrificios humanos, actividad que no se practicaba en 
esta zona; y, fue entonces cuando se dio una ruptura entre 
creencias. El grupo dirigido por Ah Kin Sots emigró hacia 
Toniná, pero después de enfrentamientos con quienes 
ocupaban esta zona, decidieron dirigirse hacia Jovel, hoy San 
Cristóbal de las Casas; su estadía en esta región fue corta 
pues se consideraba que el lugar estaba encantado; fue así 
como llegaron a lo que hoy ocupa el municipio de Zinacantán 
siendo la principal motivación, los bancos de sal que aquí 
se encontraban. Posterior a este acontecimiento el grupo se 
volvió a fragmentar y hubo nuevas migraciones hacia lugares 
conocidos en la actualidad como los municipios de Carranza, 
Ixtapa y San Lucas. Aun cuando las aseveraciones anteriores 
son comunes dentro de la tradición oral zinacanteca; 
existen algunas investigaciones que las objetan. De acuerdo 
a Kolpakova y la entrevista realizada para la presente 
investigación (2020), en el periodo clásico maya —ca. 250-
900/1000 d.C.— las tierras que hoy ocupan los zinacantecos 
ya estaban habitadas. Existen yacimientos mayas en Chiapas 
como los encontrados en Chiapa de Corzo, Pijijiapan, 
Mazatán e Izapa que certifican la presencia de esta cultura 
ya desde el periodo preclásico (García Valgañón, 2019); 
para el periodo clásico, ciudades como Palenque, Toniná y 
Yaxchilán mostraban su poderío; estos, junto con otros sitios 
como Bonampak, Poco Uinic y Chinkultic dan muestra de la 
expansión del territorio maya sobre lo que hoy representa el 
estado chiapaneco (véase Cuadro 2); como apunta Kolpakova, 
la migración maya proveniente de lo que hoy es Guatemala 
llegó a Chiapas a principios de la era común; los mayas que 
llegaron a los Altos de Chiapas —Zinacantán, en este caso— 
son contemporáneos del resto de los pobladores de las 
grandes ciudades como Yaxchilán o Palenque; el problema 
radica en que al no haber excavaciones arqueológicas, 
no se puede fechar con exactitud el dato. Al respecto, si el 
murciélago no fue el emblema del sacerdote que condujo al 
grupo proveniente de Yaxchilán hacia lo que en su momento 
fue Tsots’leb y ahora es Zinacantán, si fue el tótem que los 
representó y aún lo hace.

Sin restar significación a todas las posturas, se consolida 
que para el pueblo zinacanteco, el murciélago es análogo de 
su identidad, paralelismo que desde la postura de Roberto 
Romero (2013) está asociado con la noche, la oscuridad, la 
muerte, la fertilidad y la sexualidad.
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Con respecto a las actividades económicas del municipio; 
como en cualquiera de los 124 municipios del estado de 
Chiapas, Zinacantán desempeña tareas en las tres categorías: 
primaria, secundaria y terciaria. En el grupo primario se lleva a 
cabo el cultivo de maíz y frijol; la cría de aves de corral y ganado 
ovino; y, la siembra de flores y plantas de ornato. Mientras que 
la producción agrícola6 y ganadera es para el consumo local; 
los productos de la floricultura se exportan a otros municipios 
y estados; siendo así una de las principales actividades de la 
comunidad.

Es preciso recalcar que el tema de la floricultura en 
Zinacantán es relativamente reciente. Evon Z. Vogt (1992) afirmó 
que la floricultura llegó a Zinacantán a principios del siglo XX 
como un programa gubernamental. Si bien, la representación 
de las flores ya existía y estaba fuertemente vinculada con 
ceremonias que venían desde sus ancestros; la actividad de 
cultivar flores en forma industrializada apareció hace menos de 
120 años.

Pero la labor va más allá del ámbito comercial; para la 
comunidad la imagen de la flor está vinculada con la felicidad, 
la juventud y la belleza; como afirma Vogt: “a través de su 
extensión metafórica, las flores integran varios conceptos del 
yo como el alma, la cara y el corazón; así como conceptos de 
verdadera fuerza (Vogt, 1992, 211). Considerablemente posible 
sea por eso que los zinacantecos se caractericen por emplear la 
figura de las flores tanto en sus ceremonias religiosas como en 
su vestimenta diaria.

En el sector secundario, las actividades principales son 
la confección de artículos de cuero con fines religiosos y 
artesanales; la elaboración de muebles y artículos decorativos 
a base de pino; y, la producción de tejidos y bordados. Cabe 
señalar que esta última labor da identidad a la comunidad pues 
las técnicas, materiales e iconografía empleados la diferencian 
de otros grupos tsotsiles.

La producción textil es una labor que data de la época 
precolombina; esta generaba vestido a la población y piezas que 
servían como tributo a los mexicas. Se cuenta que luego de la 

1.4 La floricultura y las artesanías 
como actividades económicas que dan 
identidad al municipio de Zinacantán

6Para efectos de la investigación, se hace uso del vocablo agrícola para categorizar a la producción comestible 
—como el maíz y el frijol— resultado de la agricultura. Se emplea el término floricultura como una categoría 
independiente a la agricultura.
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conquista española en Chiapas, los encomenderos obligaban a 
los indígenas a pagarles con comida y textiles (Obregón, 2003, 9). 
Pese a conservarse algunas técnicas, aspectos como el material 
y acabados se han modificado. En la actualidad, en Zinacantán 
se producen textiles por medio de dos procedimientos: el telar 
de cintura y el de pedal; con estas técnicas se obtienen tanto 
lienzos de tela lisa como brocadas7. Si bien, en un principio los 
hilos eran elaborados manualmente, ahora se adquieren en 
mercerías; estos pueden ser de lana, algodón o de acrílico. 

A partir de 1975, con la entrada de programas gubernamentales 
y talleres culturales en el municipio, la práctica del bordado se 
manifestó; luego de terminar un lienzo, la pieza era ornamentada 
con diversas formas rectangulares y colores. Cuenta Walter 
Morris en la Guía textil de los Altos de Chiapas (2014) que 
hubo otros acontecimientos que favorecieron el desarrollo 
del bordado en Zinacantán, la migración de guatemaltecos al 
estado de Chiapas en la década de 1980, donde las migrantes 
enseñaron a las zinacantecas a representar animales y flores 
en punto de cruz; y, la exportación de flores, evento que dio a 
las mujeres la oportunidad de visitar otros estados y conocer 
las máquinas de coser, instrumento que agilizó los tiempos y 
acrecentó los beneficios comerciales.

Hoy día, el bordado es un rasgo distintivo de Zinacantán; el 
turismo reconoce al municipio por la decoración atiborrada de 
flores y animales que se les hace a los textiles; ornamentación 
que sigue modificándose y adhiriendo formas y significados. Al 
respecto, Pérez Cánovas (2014) afirma que, el interés que tienen 
los artesanos zinacantecos por mantener su cultura a la par de 
obtener ingresos, hace que los productos textiles se analicen 
desde nuevos contextos; escenarios donde las piezas se 
resignifican sin dejar de evidenciar los saberes y conocimientos 
tradicionales que los fundamentan.    

 Los zinacantecos, a diferencia de los habitantes de San 
Juan Chamula, San Juan Cancuc y Oxchuc, no están peleados 
con incorporar nuevas características en su obra artesanal; 
como afirma Walter Morris: “Zinacantán se ve sumergido en 
un frenesí por la moda” (Morris, 2014, 134). Antes de cada fiesta 
patronal, las mujeres se organizan para vestir prendas nuevas 
bajo determinadas tendencias de forma y color; es así como 
se da lugar a actividades del sector terciario, la venta de faldas, 
blusas y chales, piezas que han comenzado a recurrir a diseños 
de moda contemporáneos. 

7El brocado es una técnica de tejido tradicionalmente elaborado a mano; no obstante, en la actualidad, este acabado 
puede obtenerse por medio de formas industriales.
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Actualmente la agricultura sigue siendo una de las principales 
actividades económicas del municipio, dato reflejado en 
el porcentaje de uso del suelo para la labor; mientras esta 
equivale al 16.64% del territorio municipal, la zona urbana 
solo ocupa un 2.24%; el porcentaje restante es de bosques 
y pastizales (Molina Gómez, 2017). Si bien, el crecimiento 
que ha tenido la industria manufacturera y el comercio al por 
menor es significativo, la historia muestra cómo la agricultura 
ha sido relevante para la sociedad zinacanteca. Con relación 
a esto, Pérez Cánovas (2014) describe la relación estrecha 
entre la agricultura y otras actividades como la artesanal; 
y, afirma que, desde el esplendor mesoamericano, tanto las 
labores agrícolas como la producción textil fueron esenciales 
para la permanencia de la población en la región.

La agricultura era la base de la economía maya antigua 
(Healty, 1990). Algunas posturas aseguran que los primeros 
asentamientos residenciales están asociados a la actividad 
agrícola; como describe Arlen F. Chase en “El origen del mundo 
maya y las raíces preclásicas” (2019), una posibilidad de quiénes 
fueron los primeros mayas propone el desarrollo in situ, grupo 
de cazadores y recolectores que se asentaron; y, mezclaron 
con otras poblaciones que ya conocían la agricultura.

Existen registro arquitectónico y en grabado que 
comprueba la importancia de la agricultura para los antiguos 
mayas; tal es el caso de gran parte de templos y palacios 
ubicados en Tierras bajas Mayas donde su disposición 
obedece a la salida y puesta del sol —junto a otros astros 
y cuerpos celestes—. Francisco Sánchez en el artículo 
“Orientaciones en la arquitectura maya” (2012) apunta como 
la orientación de estas edificaciones se agrupan en cuatro 
épocas del año; hecho que se asocia con la preparación 
de la tierra; temporada de lluvia y sembrado; germinación 
del cultivo; y, cosecha. Si bien, la funcionalidad de este 
tipo de construcciones giraba en torno a la organización 
de actividades agrícolas; también se muestra la utilidad 
que tenían para la realización de algunos rituales de corte 
religioso; no obstante, Sánchez señala que, pese a la evidente 
función astronómica asociada con lo místico, algunos 

1.4.1 La agricultura como una de las 
principales actividades económicas de 
Zinacantán y factor que influye en la 
permanencia o transformaciones del 
municipio
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planteamientos aun no pueden ser sustentados. Otro ejemplo 
relacionado con la programación de actividades agrícolas es 
el calendario maya; serie de cuentas de tiempo registradas 
tanto en estelas como en códices. Se documenta que, para 
los antiguos mayas, determinar la aparición de los diversos 
fenómenos climáticos era fundamental para llevar a cabo 
la labor agrícola, por tanto, era necesario un calendario que 
contabilizara dichos ciclos y augurara una buena cosecha; 
tal es el caso del tzolk’in, calendario sagrado de 260 días que 
según López Austin (1996), era empleado por sacerdotes para 
predecir los acontecimientos venideros.

Pieza fundamental para la agricultura maya son sus 
deidades, que de acuerdo a Jeanneth Campos (2008) y los 
mitos que han servido de sustento en sus investigaciones, 
dirigen la actividad humana en relación al maíz. Así pues, se 
encuentra Hanub Kú, creador del hombre a partir del maíz; 
Nal, dios de la agricultura y de los bosques; y, Yum Kaax, 
señor del maíz y de la guerra. Estas representaciones son 
descritas en códices, relieves y pinturas, medios refinados 
empleados por las clases gobernantes donde se aprecia 
la compleja cosmovisión de su cultura; no obstante, la 
información de agricultores, comerciantes, artistas, artesanos 
y demás habitantes, que según Rocío García Valgañón (2019) 
formaban el 90% de la población, hace poco que comienza 
a estudiarse. Los datos más discretos por la duración 
limitada del material en el que se encuentran o por la poca 
relevancia de su naturaleza cotidiana empieza a encontrarse 
en investigaciones etnográficas y etnoarqueológicas. 

Análogamente a la agricultura como actividad económica 
del apogeo maya, se encontraban los tejidos y bordados; 
actividad con menos peso y que se registra como característica 
de las mujeres (García, 2019); y, en la cual se exponía iconografía 
alusiva a conceptos relacionados con sembrar, germinar y 
crecer (Kolpakova, 2017). Si bien, se ha asentado que los iconos 
estaban basados en figuras romboidales que representaban 
parte de su concepción de la realidad, donde los cuatro lados 
bien podían asociarse con una milpa, los cuatro puntos de la 
tierra, la semilla, la germinación o la fertilidad, estos distinguían 
a la élite, por lo que, al desaparecer esta clase, el significado 
bien pudo diluirse. 

Kolpakova afirma que la ornamentación bordada y tejida 
se encontraba tanto en la vestimenta popular como en la del 
grupo gobernante; no obstante, han sido los vestigios de este 
pequeño sector los que han servido de objeto de estudio en 
múltiples investigaciones; esto acrecienta la posibilidad que 
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el concepto que representaban los rombos para el resto de 
la población maya haya sido trastocado. Hay que resaltar 
que, aunque los hallazgos, manifiestan poderío y compleja 
cosmovisión, pertenecen a una élite; y, los datos que arrojan 
pueden ser muy reducidos; sin embargo, se percibe que, 
esta manera de interpretar y conducir las actividades que les 
daban sustento, pudo haberse asociado con los excesos de 
una clase gobernante y traído consigo el colapso.

Existen varias teorías sobre la pérdida progresiva del 
esplendor maya, a partir de las últimas décadas se comenzó 
a respaldar una hipótesis multicausal. Andrés Ciudad Ruiz 
(2019) explica cómo pudieron ser dos los factores principales 
que produjeron el colapso: el aumento demográfico y 
el sistema centralizado excesivo; circunstancias que 
involucraron a las labores agrícolas. Al haber un incremento 
en la población, el sistema agrícola se obligó a expandir; 
aunada la presión desmesurada por parte de la élite para 
llevar a cabo las labores, comenzó un periodo de tensión 
social. Recientes muestras de sedimentos lacustres8 han 
sacado a luz las grandes deforestaciones y eventos erosivos 
que repercutieron en el agotamiento de los suelos agrícolas; 
elemento que sumado a epidemias y guerras pudieron llevar 
a la decadencia. 

Ahora bien, aun cuando la agricultura de los antiguos mayas 
ha sido analizada desde los vestigios que dejó la clase noble; se 
asegura que la actividad era básica en la vida de la comunidad. 
De forma viable, se estima que los conocimientos de la mayor 
parte de la población conformada por campesinos, artesanos 
y demás trabajadores hayan sido los que permanecieron y se 
transmiten hoy entre los actuales mayas.

Poco antes de la llegada de los españoles, Zinacantán 
era una población reconocida; si bien, existen varias 
hipótesis sobre el origen de su asentamiento, Laughlin (1988) 
documentó que luego de la caída del auge maya, Zinacantán 
floreció como un sitio comercial, donde las plumas, la sal y 
el ámbar eran los principales productos que mantenían sus 
relaciones con Guatemala, Tabasco y el Imperio Mexica. 
De forma incuestionable se infiere que la agricultura era un 
elemento imprescindible para la vida diaria. Ya en la colonia 
y con la fundación de la Villa Real de Chiapa en 1528 —hoy 
San Cristóbal de las Casas—, el pueblo zinacanteco había 
creado una alianza con los españoles sirviendo como 
porteadores y guerreros, no obstante, casi 200 años después, 

8Las muestras de sedimentos lacustres son un tipo de análisis hechas al suelo para determinar su composición.
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Zinacantán evidenciaba desmembramiento de gran parte de 
su territorio y notables acciones en su contra por parte de 
los colonizadores (Rincón, 2007).  Por los datos encontrados, 
se concluye que la agricultura, cómo actividad primaria de 
los pueblos mesoamericanos, era sustancial para el pueblo 
zinacanteco; sin embargo, para este periodo, el rasgo 
distintivo seguía siendo el comercio, fuese como propietarios 
o como subordinados.

Wasserstrom (1976) indica como en el siglo XVII, la 
depresión de América Central, hizo que los españoles que 
habitaban en el territorio que hoy ocupa el estado de Chiapas, 
abandonaran las actividades que venían desempeñando y 
comenzaran a explotar las labores del campo. Fue aquí donde 
apareció la figura de la finca; propiedad privada a cargo de los 
españoles y criollos; donde se cultivaba principalmente azúcar 
—zona tsotsil y tseltal—; y, quienes trabajaban la tierra eran 
parte de la población originaria de la región. En Zinacantán, 
quienes no se incorporaron a la mano de obra campesina, 
siguieron con su economía tradicional; sin embargo, muchos 
abandonaron el comercio y dieron prioridad al tejido de ropa 
de algodón y al trabajo como cargadores (Wasserstrom, 
1976). Es preciso recalcar que la agricultura de subsistencia9 
seguía siendo significativa.

Después de 1821, fecha en que se firma el Acta de 
Independencia de América Central; y, a tres años de que 
Chiapas se anexara a México, las fincas estaban a cargo 
de criollos y mestizos; y, el trabajo de tsotsiles y tseltales 
incrementaba. Wasserstrom detalla como un sacerdote de 
la parroquia de Zinacantán reportó como cada año perdía 
feligreses que eran llevados para el trabajo en fincas de Acala 
y Chiapilla; y, cómo la comunidad, al igual que los principales 
asentamientos indígenas, estaban quedando desiertos. 

Entre 1826 y 1832 otro fenómeno acrecentó la aparición 
de fincas y su necesaria mano de obra; la enajenación de 
tierras indígenas. Para reorganizar la economía de la región, 
el Gobierno del Estado promovió entre terratenientes, la 
adquisición de títulos de tierras indígenas. Bajo la propuesta 
de hacer producir terrenos baldíos, fue adquirido un número 
considerable de superficie destinada hasta ese momento a la 
agricultura de subsistencia. Con la llegada de nuevas leyes 
a finales del siglo XIX, como las promulgadas por Lerdo o 
Juárez, legalmente los campesinos nativos ya podían vender 

9Término que acuña Roberto Wasserstrom en 1976 para referirse a lo que hoy se describe como producción de 
autoconsumo, actividad realizada por los pueblos originarios para producir alimentos de aprovechamiento familiar.
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su fuerza de trabajo y exigir mayores beneficios de los 
hacendados como pequeñas milpas. Quienes decidieron no 
ser jornaleros, se desempeñaron como cargadores, guías de 
mulas; y, se registra (Wasserstrom, 1976) como incrementó 
nuevamente el número de comerciantes. Con la llegada de la 
carretera principal que conectaba a Chiapa10 con San Cristóbal 
de las Casas, se formaron nuevos parajes a sus orillas, ahora 
la venta de productos naturales de la región o traídos de 
otras zonas eran vendidos en mayor medida. El modelo de 
inversión de capital y prosperidad privada propuesto por el 
gobierno federal acrecentó el comercio, rasgo característico 
de los zinacantecos desde épocas precolombinas. 

En 1910, con la Revolución Mexicana; y, dos décadas 
después con la Reforma Agraria y la aparición del ejido; 
surgieron nuevas dificultades para los chiapanecos 
originarios de Los Altos. Ahora ya no solo los mestizos podían 
adquirir fincas privadas, los indígenas mediante apoyos 
gubernamentales, compraban o arrendaban tierras para el 
cultivo, actividad que abiertamente se había declarado como 
una agricultura comercial y que requería de mayor mano de 
obra, mejor equipo tecnológico y programas de subsistencia. 
El nuevo sistema de producción agrícola; y, la llegada 
de la carretera panamericana que acortaba distancias e 
incrementaba las posibilidades de transporte y comercio, 
hicieron que se desarrollara el número de habitantes en 
la cabecera municipal zinacanteca; la producción de las 
nuevas tierras sembradas con fines mercantiles aumentó 
considerablemente; si bien el cultivo incrementó —siembra de 
maíz y frijol principalmente—; de igual forma, la competencia 
y diversos tipos de pago por financiamiento, sueldos y equipo, 
creció. Como señala Wasserstrom, se triplicó la producción, 
pero las ganancias fueron las mismas. En la primera mitad 
del siglo XX, la floricultura fue acogida por los zinacantecos 
como una nueva posibilidad agrícola para la permanencia y 
estabilidad de su sistema de vida; además de otras actividades 
como la venta de artesanías que acompañó la iniciativa.

10Nombre con el que se le conocía a Chiapa de Corzo en el siglo XIX. Ya para estas fechas la población era 
mayoritariamente mestiza.
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Además del tema de la agricultura como elemento que se 
ha estado transformado significativamente a lo largo de los 
años; y, a su vez, funge como factor en la toma de decisiones 
de las tareas llevadas a cabo en Zinacantán, existen una serie 
de acontecimientos históricos que han influido directamente 
en las disposiciones que las artesanas toman con respecto a 
la iconografía tejida y bordada en la comunidad. En síntesis, 
se documentan como los sucesos que han incidido en dichas 
determinaciones: la entrada de las telas e hilos industriales a 
Chiapas, el préstamo cultural proveniente de los kashlanes11, 
cursos de capacitación técnica en 1975, la migración de 1981 de 
guatemaltecos a Chiapas y la influencia de Yucatán en el 2000. 
De acuerdo a las entrevistas realizadas y los hechos observados 
en el municipio, se agrega la presencia de los medios de 
comunicación, principalmente, el internet.

Después de la independencia de México, con el desarrollo de 
la industria textil, en gran parte del país se sustituyó el telar de 
cintura y la elaboración de hilos de forma tradicional —técnicas 
características de los pueblos originarios— por la producción de 
telas en maquinaria y el uso de hilos sintéticos (Lechuga, 1982). 
De acuerdo a Kolpakova (2020) hay registros que muestran 
que posterior a este hecho, hubo producción textil por medios 
tradicionales en gran parte de las comunidades tsotsiles; sin 
embargo, el pueblo zinacanteco de forma gradual, dejó de brocar, 
técnica de tejido donde por medio de tramas se obtienen formas 
romboidales. Si bien, la vestimenta empleada en Zinacantán 
siguió confeccionándose bajo parámetros propios, la iconografía 
a base de rombos comenzó a diluirse. A finales del siglo XIX y 
principios del XX, en los principales municipios chiapanecos —
conformados por población mestiza—, comenzó a popularizarse 
la técnica de bordado de “contado” o “punto de cruz”, como señala 
Marité Nandayapa (2008), la vestimenta de uso diario, como la de 
Chiapa de Corzo, comenzó a tener pequeños elementos con este 
tipo de bordados. Zinacantán, por su cercanía con San Cristóbal 
de las Casas, conoció la técnica y comenzó a emplearla en parte 
de su vestimenta. Si bien, de acuerdo a García Valgañón (2019) 
existen registros del bordado entre los mayas como actividad de 
producción masiva de bienes de prestigio e intercambio desde 
el periodo clásico, conforme a Walter Morris (2014) el oficio se 
divulgó como parte del municipio a mediados del siglo XX.

1.4.2 Sucesos que han influido en la 
iconografía bordada actualmente en el 
municipio de Zinacantán

11De acuerdo a la lengua tsotsil, el término kashlán hace referencia a la población mestiza.
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Afirma Morris que, en el año 1975 se enseñó el oficio del 
bordado a un grupo de mujeres zinacantecas y desde entonces 
ha cobrado notoriedad; de igual forma se asegura que a 
principios de la década 80 del siglo pasado, las guatemaltecas 
que llegaron a Chiapas, víctimas de la Guerra Civil que se estaba 
dando en su país, mostraron diversas técnicas y patrones 
bordados. Finalmente, Morris describe como la llegada de 
las máquinas de coser en la primera década del siglo XXI, por 
influencia de las artesanas yucatecas, ayudó a que el bordado 
tomara nuevas direcciones. Dos elementos que de igual forma 
se registran en la actualidad como factores que intervienen 
en la iconografía bordada son: el turismo y los medios de 
comunicación, principalmente el internet.

Los datos históricos descritos anteriormente demuestran 
cómo la agricultura ha sido eje rector del resto de las actividades 
que se realizan en Zinacantán; elementos que, junto con otros 
componentes de la cultura, han permanecido en territorio 
chiapaneco por más de 2000 mil años. Se afirma entonces que, 
la agricultura, al igual que el tejido y el bordado —tema que 
concierne a esta investigación—, han servido como sustento 
económico y representación de los zinacantecos para explicar la 
realidad o cosmovisión que sigue siendo parte de su identidad. 
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Cuadro 3. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Información 
retomada del artículo Historia de los diseños florales de Zinacantán, Chiapas (2021) de la investigadora Alla Kolpakova.



En la actualidad, Zinacantán es muestra de sincretismo; 
a través de sus prácticas se expresa armonía en ideas que 
en apariencia se contradicen; actividades que a la fecha se 
siguen moldeando. Pareciera que la comunidad hace uso de 
su diplomacia no solo para llevar a cabo caprichosamente 
su voluntad sino para demostrar que dos pensamientos 
de diferentes condiciones pueden coexistir. Si bien para 
comprender la naturaleza de una comunidad se tiene que 
ser miembro, desmenuzar su cosmovisión puede clarificar su 
proceder.

La manera en que los zinacantecos perciben la realidad 
se ve reflejada en sus costumbres y tradiciones; en su 
organización político-religiosa; en las actividades que 
sostienen su economía; y, en la estética que se observa desde 
en su arreglo personal hasta en la disposición de sus casas, 
talleres, comercios e instituciones. En Zinacantán, muchas 
veces estos elementos con características particulares, 
dependen uno de otro a tal punto de fusionarse. 

1.5 Costumbres y tradiciones 
zinacantecas: fe católica con 
conocimientos mayas

Imagen 8. Mayordomos después de 
misa. Día de la Virgen de Guadalupe, 
2019, Luis Cifuentes.
La figura del mayordomo es importante 
para la comunidad zinacanteca; son 
ellos quienes a lo largo de un año 
se encargan de organizar todas las 
festividades importantes para el pueblo. 



La tradición oral juega un papel muy importante para la 
transmisión de conocimientos; para los zinacantecos, por medio 
de todas aquellas expresiones difundidas por generaciones 
se prueba la efectividad de sus prácticas; como asegura 
Pérez Cánovas en el caso de la labor textil en Zinacantán: 
“La mujer tejedora diseña su vida; el diseño es su pasado por 
que lo aprendió a través de la transmisión de saberes de sus 
antepasados, es su presente porque a través de sus diseños 
sigue reproduciendo su cultura” (Pérez Cánovas, 2014, 30). 

La tradición oral zinacanteca es una mezcla de creencias de 
origen maya y dogmas católicos transmitidos y enriquecidos 
por cada generación. Estas prácticas están arraigadas a la 
vida cotidiana sin estar peleadas con actividades reconocidas 
en la sociedad occidental12. Como ejemplo y para ahondar en 
este tema puede citarse el caso del j’ilol —curandero—. Pese 
a aceptar la medicina moderna, las personas en Zinacantán 
buscan los beneficios que brinda un curandero; según los 
pobladores, por medio de plantas, rezos y velas, este además 
de atender espantos y enfermedades, tiene la capacidad 
de beneficiar a quien se lo pide o interpretarle sus sueños 
(Cariello, 2019). En este último aspecto —asignarle significado 
a los elementos que aparecen en los sueños—, la actividad no 
corresponde a la visión moderna que se tiene; en el municipio 
se afirma que, por medio de las imágenes que aparecen al 
dormir, la naturaleza se comunica con las personas para que 
estas tomen las medidas necesarias para obtener o escapar 
de próximos acontecimientos. Al respecto, Evon Vogt (1992), 
testifica que hay tres reglas que se siguen en la comunidad 
para la interpretación: interpretar de forma inversa la escena; 
leer la imagen como una metáfora; o, analizar de forma literal 
el sueño.

Si bien, se recurre a la interpretación de sueños para 
tomar decisiones que favorezcan la vida cotidiana; algunas 
veces, tomar acciones por los acontecimientos vistos en un 
sueño puede ser perjudicial. Por ejemplo, según la tabla de 
los motivos de los sueños de Vogt, hecho a base de algunas 
entrevistas realizadas a mediados del siglo XX, soñar con 
estar cubierto de excremento puede representar la infidelidad 
de la esposa; si se toma el hecho como un mensaje real 

1.5.1 Tradición oral en Zinacantán: 
creencias mayas y leyendas

12Expresión que hace referencia a los países o civilizaciones regidos por las normas y valores heredados por Europa 
en la era moderna.
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y se actúa, los resultados pueden ser negativos; algunas 
personas, justificando que el sueño no fue auténtico, aluden 
a la expresión “locura del alma” (Vogt, 1992), pensamientos 
ociosos que se tienen al dormir. Indistintamente de ser 
recomendaciones oníricas o no, cierto es que el municipio 
de Zinacantán ve en sus sueños situaciones particulares de 
su cotidianidad.

Con lo que respecta a las enfermedades del cuerpo y 
el alma: el j’ilol, de acuerdo a José Vázquez (2020), posee 
el don para realizar las limpias13 y curaciones14 necesarias. 
Vázquez traduce el término como “el que tiene el don de 
ver”; para las comunidades tsotsiles significa un guía tanto 
en aspectos físicos —problemas laborales/económicos— 
como en un sentido espiritual —circunstancias que dificultan 
la vida doméstica—. Si bien, el j’ilol busca la intercesión de 
elementos naturales como los cerros, para llevar a cabo 
su labor, en sus oraciones recurre a la ayuda de santos 
cristianos. Como ejemplo de esto, en una limpia, donde se 
hace uso de alcohol de caña, veladoras blancas y ramos 
de albahaca; y, el j’ilol encomienda el chulel —alma— del 
solicitante a representantes de la fe católica como el Señor 
de Esquipulas, estas oraciones se realizan en tsotsil y en 
ocasiones se realizan pidiendo la asistencia de deidades 
que se encuentran en cerros como el Muxul Vits, uno de 
los 29 lugares sagrados del municipio donde se realizan 
otras ceremonias; algunos de estos lugares son: Naho, Sisil 
Vits o Santa Cecilia, Muk’ta Vits o Huitepec. Cabe señalar 
que los curanderos, como cualquier otro miembro de la 
comunidad, pueden ser parte de la organización social y 
religiosa de la comunidad.

Con referencia a estos cargos; Zinacantán seguía un 
sistema de usos y costumbres, según Vogt (1992), muy similar 
a la estructura de los antiguos mayas, donde tanto el ámbito 
social y religioso como la parte política eran determinados 
por los habitantes; no obstante, a principios del siglo XX, esta 
distribución se dividió quedando los cargos civiles bajo el 
régimen de Ayuntamiento Constitucional; y, la organización 
religiosa con la jerarquía tradicional. Así pues, mientras los 
funcionarios civiles, integrados por un presidente municipal, 
síndicos, regidores y un tesorero son elegidos mediante 
los procesos electorales del Instituto Nacional Electoral 

13Una limpia es la actividad eventual que se debe realizar para purificar energéticamente el chulel —alma—.
14Las curaciones son el tratamiento que el j’ilol indica a quien padece el mal. Este consiste en una serie de acciones a 
realizarse en días posteriores a una limpia.
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(INE); los 55 cargos que componen la estructura religiosa 
se obtienen mediante méritos. La jerarquía religiosa en 
Zinacantán está formada por dos alcaldes viejos, cuatro 
regidores; 14 alférez, 26 mayordomos y ocho mayores; y, 
deben cumplir su función durante un año. Es importante 
recalcar que los miembros de esta jerarquía religiosa no 
ofician misa, actividad que, de acuerdo a la religión católica, 
solo es llevada a cabo por los sacerdotes. 

Un cargo religioso es una actividad —destinada a los 
hombres— que implica gastos económicos que solventen las 
fiestas y la vestimenta ceremonial; además, conlleva dejar las 
labores habituales para ocuparse únicamente de la función 
encomendada. En ocasiones las personas con aspiraciones 
a un puesto de esta naturaleza ahorran por algunos años o 
piden préstamos. Existe una expresión en tsotsil para referirse 
a ocupar un cargo: pas ab’tel, que significa “efectuar un 
trabajo difícil” o como muchos pobladores conciben, un cargo 
es una bendición, pero también es una carga; de aquí que 
personajes como Evon Vogt o Victoria Bricker (1992) hagan 
reflexiones del concepto de carga como parte elemental de 
la cosmovisión zinacanteca. 

Bricker en “El hombre, la carga y el camino” (1992) hace 
alusión al calendario maya como referencia del concepto 
de carga en Zinacantán, serie de engranes que representan 
diferentes cuentas de tiempo y que cada 52 años vuelve a 
repetirse. En este, el relieve central representa un hombre 
cargando lo que bien podría ser el tiempo; y, los glifos o periodos 
alrededor, de igual forma personifican cargadores; para que las 
cuentas encajen y pueda cumplirse el ciclo, cada cargador debió 
consumar su labor. Como hipótesis, bien puede esto explicar 
el sistema de cargos religiosos y concluirse además que para 
el pueblo zinacanteco, el tema de la carga está íntimamente 
relacionada con todas las actividades de su cotidianidad. El 
cargador es el componente de un todo, que durante un lapso de 
tiempo y en determinado espacio —el lugar donde se habita—, 
tiene la obligación y la fortuna de mantener una carga; el 
descanso es necesario pero temporal pues renunciar a la labor 
implica desajustar el equilibrio del todo. 

Igualmente existen leyendas que expresan la identidad 
tsotsil; estas, a diferencia de las festividades, se fundamentan 
más en creencias mayas y añaden limitados elementos 
cristianos; tal es el caso de Yajval Balumil —Señor de la 
tierra—; deidad con rasgos ladinos15 encargado de mantener 

15Término que hace referencia a la población mestiza o con rasgos europeos. 
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el equilibrio en la naturaleza. Al ser el guardián de los frutos 
que produce la tierra y de los animales que en ella habitan, 
es quien provee sustento a las comunidades. Se dice 
que cuando el hombre se excede con lo que el entorno le 
proporciona, Yajval Balumil es quien se ocupa de condenarlo 
(Cariello, 2019). 

La atención de este personaje se centra en su carácter 
y personalidad; y, en la categoría que tiene según las 
comunidades tsotsiles. Podría pensarse que al ser quien 
facilita el alimento, Yajval Balumil es generoso; sin embargo, 
esto, en la cosmovisión tsotsil va más allá. Los alimentos 
que produce la tierra satisfacen el cuerpo y no el alma; de 
igual manera, un automóvil, el ganado, la ropa o la vivienda —
elementos asociados con el mundo occidental—, se asocian 
con los placeres materiales y por ende con el Señor de la Tierra;  
como afirma Vogt: “encontrar a un ladino en el sueño significa 
enfrentarse a la muerte; entrar en un automóvil, la casa de 
un ladino o en una iglesia, significa entrar en los dominios 
del Señor de la tierra; es decir, ser vendido a la tierra (Vogt, 
1992, 399); a pesar de ello en Zinacantán se venera y rinden 
ofrendas a Yajval Balumil. Desde una postura utilitarista16, la 
dualidad de esta figura puede confirmar que en Zinacantán 
se ven tanto en las manifestaciones naturales como en las 
acciones humanas, ambos lados de una sola moneda; que 
para que haya equilibrio, no se puede polarizar; y, que el 
bienestar va de la mano de lo aprovechable. Probablemente 
estas conjeturas no tengan validez para el pueblo tsotsil 
pues en su visión del mundo, tal vez lo importante no sea 
preguntarse qué es lo bueno sino cumplir con una función. 
Existen otras leyendas contadas en los Altos de Chiapas 
que ilustran parte de las creencias mayas, como se observa 
en Popchón y Xulubchón, monstruos que viven en los ríos 
y ocasionan sucesos inoportunos, pero también hechos 
favorables. Así mismo, hay cuentos con posibles fundamentos 
históricos, aquí puede citarse el relato de Valapatok, ser con 
rasgos de raza negra y con los pies hacia atrás; esta leyenda 
es similar a la del Zipe contada en la región del Soconusco y 
se dice que probablemente tenga como origen la presencia 
de población de origen africano en Chiapas en los primeros 
años de la conquista española (Cariello, 2019).

16El utilitarismo es una teoría ética que afirma que las acciones convenientes para una sociedad son aquellas que 
producen el mayor beneficio para la mayoría de sus miembros.
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En Zinacantán, además de sus creencias, existen otras 
actividades que reflejan su concepción del mundo, tal 
es el caso de las festividades del pueblo, celebraciones 
estrechamente ligadas al catolicismo que incluyen elementos 
tsotsiles. Aunque se celebran todas las fechas representativas 
para la Iglesia católica, las más importantes son solo algunas.

En estas fechas el pueblo se reúne para conmemorar 
de manera colectiva. Por medio de rezos, cantos y bailes 
la comunidad expresa su fe. Es importante resaltar que, en 
las festividades, gran parte de los habitantes de la cabecera 
municipal portan vestimenta confeccionada especialmente 
para esos días.

1.5.2 Festividades zinacantecas

Tabla 1. Festividades zinacantecas. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos, 
2022, Ricardo Inocencio. Fechas y celebraciones.
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Imagen 9. Turista tomando chicha. 
Primer acercamiento a la comunidad, 
2019, Isaac Arreola. En el carnaval, 
antes de comenzar con los desfiles y 
fiestas por las calles, algunos miembros 
de la comunidad comparten con 
turistas nacionales e internacionales 
parte de los alimentos que se elaboran 
para estas fechas.



En los últimos 30 años, en términos generales, la moda en 
occidente ha experimentado transformaciones significativas, 
cambios que son reflejo de acontecimientos sociales, políticos 
y culturales (Hotbook, 2018) y que ocurren de forma similar 
en contextos particulares. En el municipio de Zinacantán se 
ha observado una variación significativa en su indumentaria; 
Morris, en la Guía textil de los Altos de Chiapas (2009), 
describió la evolución de la iconografía bordada en parte de 
sus textiles e hizo hincapié en las flores como elemento que 
poco a poco fue ocupando más espacio.

Es importante recalcar que los lienzos —se incluyen los 
textiles elaborados con fines comerciales—, además de las 
flores bordadas, también son acompañados con diversa 
ornamentación; representaciones de animales; y, figuras 
humanas; estos elementos iconográficos varían dependiendo 
del uso que se le dé a la pieza; pues, de la misma manera 
en que son empleados en la confección de ropa para los 
habitantes zinacantecos, también se utilizan en diversos 
artículos para la venta. Si bien, se afirmaba que los elementos 
bordados eran reflejo del medio ambiente característico de 
la zona; evidentemente representan lo que observan y viven 
quienes los crean, así esto haya ocurrido por medio de una 
revista, la televisión o el internet. Como afirma Adelaida Gil 
en entrevista (2020), la iconografía bordada en Zinacantán 
obedece al momento histórico de la comunidad. Es así como 
se puede afirmar que al igual que la forma, el uso y significado 
de los bordados se ha transformado de manera gradual y 
seguirá con dicho proceso característico de la cultura.

A diferencia de los bordados realizados de forma 
comercial en la última década del siglo XX en el municipio, 
donde las figuras representadas aludían a flora y fauna 
local; ahora se observa iconografía ajena a la región como 
pingüinos, flamencos, delfines, sirenas o hasta princesas 
de Disney, que con algunas modificaciones en cuanto a 
proporciones y formas pueden pasar desapercibidas. Desde 
el comienzo de la actividad para su venta —mediados de 
la década de los años 1970— el procedimiento consistió en 
reproducir imágenes de un catálogo de bordado (Morris, 
2014), que, pertinentemente coincidían con parte del entorno 
zinacanteco; pese a ser una labor basada en la reproducción 
de figuras establecidas en un muestrario, haber apropiado y 
transformado la labor de acuerdo a sus necesidades, desde 
el enfoque de la educación intercultural (Secretaría de Estado 

1.6 Los bordados de la indumentaria 
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para la Cooperación al Desarrollo de Bélgica, 2002), evidencia 
enriquecimiento identitario y no debilidad cultural; con esto 
se argumenta que, implementar elementos iconográficos 
ajenos a la cultura zinacanteca no concierne a la perdida 
de conocimientos, ideas, costumbres y tradicionales; pese 
a esto, es preciso determinar cuáles son los elementos que 
definen la identidad de quienes realizan la tarea.

Hoy en día, el bordado zinacanteco se caracteriza por 
la aglomeración de elementos con colores saturados; por 
medio de técnicas como el punto de cruz, la puntada de 
relleno, el dibujo y la pintura se logran representar tanto 
figuras romboidales con connotaciones ancestrales —poco 
frecuentes en Zinacantán— como diversas formas orgánicas 
que aluden a plantas y animales; y, que han sido enseñadas de 
madres a hijas o aprendidas en talleres o con la asistencia de las 
NTICs. Con respecto a los nuevos recursos empleados como 
el internet, la comunidad reconoce su beneficio (Pérez, 2020) 
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Imagen 10. Bordado en rebozo 
zinacanteco. Sesiones con familias 
zinacantecas, 2020, Hiram López. 
Iconografía bordada sobre un rebozo 
de uso cotidiano que muestra una serie 
de flores de diversas formas, tamaños 
y colores.



y prueba de ello son los anaqueles en los establecimientos 
locales de artesanías, donde muchas de las piezas exhibidas, 
son productos de esta naturaleza. Se evidencia que para las 
mujeres zinacantecas —quienes desempeñan la labor—, más 
que bordar imágenes acordes con el contexto, el significado 
o la tradición, lo considerable es el uso de la técnica, la 
composición y el color; como manifiesta Morris en “Diseño e 
iconografía de Chiapas” (2009), en el bordado de Zinacantán, 
describir con agudeza una pieza no es tan significativo como 
crear algo bello.

A principios del siglo XXI los lienzos bordados para la 
comercialización se convertían en ropa con características 
tradicionales, rebozos, tapetes y caminos de mesa; 20 
años después, existen nuevos artículos que obedecen a 
estándares contemporáneos de la moda; así pues, hoy se 
observan billeteras, bolsas, zapatos y ropa con estética 
novedosa, donde el componente principal es el bordado, 
pero la parte que atrae la atención por su aspecto actual es 
el tipo de producto y diseño. La cooperativa Nichim es claro 
ejemplo de lo anterior; esta sociedad formada por artesanos 
de la localidad, se encargan de producir los lienzos textiles y 
bordarlos; confeccionar diversas piezas; y, comercializarlas.

Si bien, el bordado es una de las principales actividades 
remunerables por su venta al turismo de tipo cultural que 
se presenta en la zona; el consumo local no pierde su 
trascendencia. Según una entrevista con Ricardo Juan 
Hernández (2020), hasta la década 90 del siglo pasado, cada 
familia de la cabecera municipal realizaba su propia ropa; sin 
embargo, en el 2000, la gente dejó de hacerlo y unas cuantas 
familias ubicadas en los parajes de Navenchauc y Nachig 
comenzaron a proveer de ropa. De acuerdo al entrevistado, en 
estos lugares existe una competencia notable entre quienes 
confeccionan la indumentaria para las festividades; y, si una 
de estas familias vende más que las otras en los mercados de 
la cabecera, su ropa es copiada. Es así como se observa en 
las fiestas patronales pautas de color y de estilos florales. 

En las dos fiestas patronales de la cabecera municipal, 
incrementan significativamente los encargos de ropa. 
Semanas antes de las festividades, talleres de tejido, bordado 
y costura de Navenchauc y Nachig son concurridos por gran 
parte del principal asentamiento, en su mayoría mujeres, que 
buscan ropa a la medida. Aunque, no existe una tendencia 
de moda impuesta como tal, si existe una inclinación hacia 
determinadas formas y colores durante un lapso de tiempo; 
así pues, mientras que a principios del 2000 comenzó a 
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observarse cómo tanto el moxibal —rebozo— como el pok’u’ul 
—cotón— llegaron a confeccionarse en tonos violetas y azules 
oscuros hasta convertirse en negros, en los últimos años se 
ha visto en las ferias de San Sebastián Mártir y San Lorenzo 
Mártir, prendas con flores en tonalidades rosas, violetas y 
azules más iluminados.

La peculiaridad de estas celebraciones claramente 
se distingue por los diseños y colores expuestos en la 
vestimenta, mismos que se han dado luego de una serie de 
eventos y que con probabilidad se sigan modificando. Es 
preciso hacer énfasis en que la producción textil zinacanteca, 
cimentada más en los bordados que en el tejido, tiene tanto 
fines de autoconsumo como propósitos comerciales; y, 
abiertamente no es igual lo que se elabora para los miembros 
de la comunidad que lo que se lleva a la venta. Se muestra 
que, las artesanas, como comerciantes involucradas con el 
momento histórico global que se vive, han creado estrategias 
que no tienen que ver con el aminoramiento de la identidad o 
la debilidad cultural; y que, desde el enfoque de la evolución y 
las ciencias naturales, sus acciones obedecen a las complejas 
operaciones cognitivas que los seres humanos llevan a 
cabo para adaptarse; como afirmó Adelaida Corredor en la 
entrevista realizada para la presente investigación: “Esto no 
se trata de una esencia pura a proteger; las artesanas con 
su capacidad para adaptarse, adoptan la novedad y juegan 
con ella, pero hay piezas que son intocables; se divierten 
con las sirenas y las princesas de Disney —como cualquier 
persona que se emociona—; sin embargo, hay elementos que 
permanecerán” (Corredor, 2020).  

Tabla 2. Actividad textil en la fase del bordado. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados 
zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Materiales, instrumentos, técnicas y tipos de prendas de vestir.
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Tanto los motivos florales como los patrones geométricos son 
elementos iconográficos que han ido de la mano de la historia 
del tejido y el bordado a nivel mundial; entre los ejemplos más 
representativos se encuentran las alfombras persas; técnicas 
de tejido que de acuerdo a Méndez Chiari (2018), datan de 
hace más de 2,500 años y cuyas decoraciones aluden a 
animales geometrizados; líneas horizontales, verticales y 
diagonales; y elementos orgánicos; estas, fueron referencia 
del siglo X al XII d.C. para las mujeres europeas que por medio 
de la técnica del punto de cruz, bordaban detalles en ropa de 
uso cotidiano, tapices y murales (DMC, 2012).

En México; si bien, los patrones geométricos se conocen 
desde épocas precolombinas; el carácter popular de los 
motivos florales se debe a la influencia española. La difusión 
en Alemania e Italia de esquemas impresos y su expansión por 
el resto de Europa y América, hicieron que símbolos religiosos, 
escudos de armas y ornamentación floral se reprodujeran 

1.7 La flor como principal elemento 
iconográfico de los bordados 
zinacantecos
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Imagen 11. Invernadero de rosas. 
Primer acercamiento a la comunidad, 

2019, Isaac Arreola. Cuando se les 
pregunta a las artesanas cuál es el 

significado de los bordados florales, 
responden que hace referencia a  la 

floricultura  tradicional en Zinacantán.



con precisión por medio del bordado (DMC, 2012). Según 
Nandayapa (2008), en Chiapas la iconografía bordada con 
base en las flores, se divulgó de manera comercial a finales 
del siglo XIX.

El bordado con figuras florales como principales elementos 
iconográficos es un hecho que se manifiesta actualmente 
en el municipio de Zinacantán; pese a haber documentos 
donde se demuestra cómo fue a partir de la década de 1970 
cuando se extendieron los motivos de esta naturaleza entre 
la producción artesanal zinacanteca; la flor como estructura 
reproductiva de las plantas, ha sido de gran relevancia para la 
comunidad. Como se describe a detalle en Los zinacantecos 
de Evon Vogt (1992), las flores han acompañado gran parte 
de las costumbres y tradiciones de la comunidad; se registra 
su empleo tanto en la ornamentación cotidiana de casas y 
establecimientos públicos como en los rituales y festividades 
religiosas con principios precolombinos donde el aroma 
y color de los pétalos son forzosos. Esto argumenta con 
solidez el desarrollo que ha tenido el uso de los temas florales 
bordados en los últimos años.

El día de hoy, con base en proyectos previos como los 
realizados por Inés de Antuñano (2017) y de acuerdo a lo 
observado en las actividades realizadas para la presente 
investigación, se determinan cuatro tipos de iconos:

Flora
Fauna
Ornamentación
Figuras Humanas

Cabe señalar que la iconografía que alude a la figura 
humana es reciente y escasa; no obstante, se observa en 
piezas textiles como los caminos de meza y tapetes. Con 
lo que respecta a la flora, fauna y elementos ornamentales 
orgánicos y geométricos, habitualmente se han observado en 
la vestimenta tradicional: blusas, faldas, rebozos y cotones. 
En entrevistas efectuadas a un grupo de artesanas que 
realizan la labor en la cabecera municipal, se manifestó que 
las flores se asocian con una de las principales actividades 
económicas de la zona: la floricultura; no obstante, conforme 
a la entrevista realizada a Gil Corredor, el significado de 
estas, obedece a representaciones ancestrales que se han 
adaptado.

Las técnicas y formas florales son diversas y muchas veces 
depende del tipo de prenda que se confeccionará; así pues, 
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mientras que las flores usadas para el manto de la virgen 
son las más distintivas en cuanto a costos de material; 
tiempo de dedicación; y, complejidad de la técnica y 
composición17, la iconografía para la vestimenta de uso 
diario se realiza con menos elementos. En términos 
generales, se presenta la siguiente tabla para describir 
el tipo de prenda y la iconografía que se borda en estas.

17Parámetros para determinar la complejidad de un bordado de acuerdo a la percepción y argumentos de las artesanas 
zinacantecas que realizan la tarea.

Tabla 3. Iconografía bordada de acuerdo a la pieza. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados 
zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Clasificación de los elementos iconográficos bordados en las diversas piezas textiles 
zinacantecas.
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De forma tradicional, la labor textil ha sido una actividad 
ligada al género femenino; ya lo señala Marta Turok (1988) 
“Es el esfuerzo el que determina la capacidad organizativa; 
históricamente, la mujer ha sido la alfarera y la tejedora, 
y el hombre, el tallador y el herrero” (Turok, 1988, 19). Así 
pues, esta condición se vio reflejada en la tradición oral 
prehispánica y fue trasmitida por generaciones; mientras que 
Buluc Chabtan, Kauil y Yum Kaax, dioses mayas de la guerra, 
el fuego y el maíz respectivamente, representados con rasgos 
masculinos; era Ixchel, la deidad femenina encargada de 
proteger a las tejedoras.

 En Los Altos de Chiapas, habitualmente eran las 
mujeres las encargadas de tejer, bordar y confeccionar las 
prendas de vestir tanto de uso diario como para fiestas, piezas 
que empezaron a comercializarse y se volvieron complemento 
necesario de ingresos de la agricultura, como señala Adelaida 
Gil: “El tejer es un indicador de género en la región, se es mujer 
en tanto se teje, esto permite ser reconocida socialmente y 
ser parte vital de la dinámica económica, política y social de la 
región” (Gil, 2020, entrevista). De madres a hijas se transmitía 
la información sobre materiales, instrumentos, procesos y 
técnicas; conocimientos que eran entendidos por todos los 
miembros de la familia, incluyendo los varones; no obstante, 
factores como la tierra, las condiciones de trabajo y el sistema 
de comercialización, hicieron que un número significativo 
de la población masculina poco a poco se incorporara a la 
labor textil. Es de resaltar que la participación masculina se 
evidencia en la fabricación de lienzos y no en el bordado; si 
bien, el telar de cintura es una práctica donde se manifiesta 
la intervención femenina, con la técnica del tejido en pedal, la 
colaboración de los hombres se vuelve indispensable.

 En los últimos años, estos roles de género se han diluido 
aún más; tal es el caso del municipio de Venustiano Carranza, 
donde se encuentra una escuela para hombres tejedores 
tsotsiles; su fundador, Alan de Jesús Gómez Ramírez “invita 
a otros hombres a no esconderse para realizar una actividad 
que muchos hacen sólo donde nadie los ve” (Mariscal, 2021, 
piedepagina.mx) y practicar así, sin reservas, el telar de 
cintura. Explica Ángeles Mariscal, como los pueblos tsotsiles 
siguen siendo tradicionalistas; y, tanto hombres como mujeres 
tienen establecidos conductas estereotipadas; sin embargo, 

1.8 El bordado y la división sexual del 
trabajo
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como en el resto del mudo, esos roles se comienzan a romper 
desde la intimidad del hogar. Con esto, se manifiesta el día de 
hoy, que al igual que el tejido en máquina de pedal; el telar 
de cintura y el bordado no solo siguen vigentes, sino que son 
actividades inclusivas. 

Tabla 4. División del trabajo. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, 
Ricardo Inocencio. Clasificación habitual de las labores representativas en Los Altos de Chiapas.
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Imagen 12. Tejedora. Primer 
acercamiento a la comunidad, 2019, 

Isaac Arreola. Existen actividades 
como el telar de pedal donde se 

evidencia la participación tanto de 
hombres como de mujeres.



En Zinacantán, se bordan elementos estrechamente relacionados 
con su vida diaria; habitualidad ligada no solo a los avances 
tecnológicos que el contexto histórico ha traído consigo; sino al 
turismo masivo que visita al municipio. Como señala Karla Pérez 
Cánovas: “En el caso de las tejedoras de Los Altos hoy día crean 
textiles adecuándolos a lo que actualmente forma parte de su 
cotidianidad como las figuras de jirafas, cebras, hombre araña y 
diversos diseños producto del contacto con otras culturas” (2014, 
Pérez Cánovas, 6).

Como asegura Patricia Moctezuma (2018), las artesanías 
mexicanas se adecuan de forma organizativa, creativa y comercial 
ante el turismo; y, esto conlleva a que la visión folclorista de 
autenticidad se vea modificada: si bien, a comienzos del siglo XX, 
se observaba en la estética inalterable de la producción artesanal 
una estabilidad cultural; hoy se percibe en la innovación de la labor, 
enriquecimiento e intercambio de saberes; además de ventajas en la 
organización, producción y venta de los productos. En la actualidad, 
las artesanías ya no solo poseen un valor utilitario o decorativo; 
hoy es habitual ver en partes distantes al lugar de origen de un 
producto, personas que lo portan como distintivo de clase social; 
caracterizador de consumo local o natural; o, símbolo de identidad; 
representaciones contemporáneas que de acuerdo a Pérez Cánovas 
y el enfoque de la mercantilización (2014), son el resultado de la 
constante interacción entre artesanos y consumidores.

Desde la óptica de la mercantilización, se recalca la importancia 
del fenómeno y su relación —como cultura material— con los criterios 
que toman los artesanos para realizar el oficio; innovaciones que 
se implementan para lograr la demanda de los productos pese a 
modificar parte de las costumbres o tradiciones de la labor.

Ya desde finales del siglo XX, se veía la producción artesanal 
latinoamericana como una actividad económica rentable. Aun 
con el número creciente de artesanos que abandonaron su labor 
para volverse jornaleros u obreros, las tareas artesanales fueron 
complemento económico indispensable para el sustento de un 
sinnúmero de comunidades indígenas y mestizas (Morris, 1996). 
En Chiapas por ejemplo, según Pérez Cánovas (2011), la labor 
artesanal —principalmente la producción textil— ha representado 
en los últimos treinta años la etnicidad de la región; por medio de 
los tejidos y bordados que se elaboran en Los Altos de Chiapas, se 
remarcan las obligaciones de los miembros de una familia dentro del 
hogar y en la comunidad; se promueve el turismo y con ello la venta 
de diversos productos; y, sirve como estandarte de movimientos 
políticos que abogan por la protección, conservación y fomento de 
los valores ancestrales de las culturas originarias.

1.9 La mercantilización de la artesanía 
textil zinacanteca
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En Zinacantán, por ejemplo, la labor textil representa una 
de las principales actividades económicas; esta presenta ciertas 
características analizadas desde el campo de la antropología y la 
sociología; empleadas como fundamento estético en disciplinas 
afines a las artes y el diseño; y, valuadas de forma significativa por 
el turismo masivo. Aun con esto, estas piezas textiles evidencian 
elementos que se pueden fortalecer. Desde mediados de los años 
90 del siglo XX, en el municipio se observan dos mecanismos en la 
producción, difusión y venta de los productos derivados del textil: 
la organización familiar o en cooperativas y su vinculación con 
organizaciones formales; y, la producción informal de artesanas 
indígenas y la adquisición para venta de sus productos por parte de 
comerciantes mestizos o extranjeros (Pérez Cánovas, 2014).

Con lo anterior, han surgido en los últimos años grupos que 
colaboran con artesanos en la construcción de proyectos que, 
además de reconocer y exponer la artesanía textil contemporánea 
de la región, buscan optimizar la calidad en el proceso de 
organización, producción y venta de los productos. Tal es el caso 
de Masdedos Bazar o la Colectiva Malacate, organizaciones que 
cuentan con la colaboración de tejedoras, bordadoras, diseñadores, 
artistas y público que se interese. Dichas asociaciones, cimentadas 
en la investigación y la praxis, aseguran que, en el actual contexto 
histórico, donde los flujos de la globalización intervienen en la gran 
mayoría de las actividades económicas, políticas, sociales, culturales 
y tecnológicas; las artesanías se deben servir de los presupuestos 
que la situación ofrece —estándares de calidad— y así equipararse 
con el resto de productos que se comercializan en el mundo. 

En “La transformación de la artesanía textil a través de su 
mercantilización entre diseñadoras (es) y tejedoras en Los Altos de 
Chiapas” (2014), Pérez Cánovas presenta una serie de estrategias 
que facilitan la comercialización de las artesanías textiles en los 
municipios tsotsiles y tseltales; estas son: la innovación, el precio 
adecuado, conocer al cliente, la promoción, la calidad, la capacitación 
y la distribución en el mundo. En una entrevista realizada a la 
investigadora, señaló que: “La creación no es individual; sin embargo, 
los participantes debemos estar preparados” (Pérez Cánovas, 2022). 
En el Cuadro, se expone parte del trabajo de la autora que, de forma 
oportuna, favorecieron los resultados de la presente investigación.

Ahora bien, pese a los diseños y técnicas que día con día se 
vuelven más elaborados o adoptan nuevos estilos, los cambios se 
manifiestan en mejora de las condiciones económicas; aun con 
esto, su filosofía de identidad va más allá y perdura; como asegura 
Pérez Cánovas: “Que las artesanas reconstruyan su propia identidad 
es una forma de resistencia a la marginación impuesta” (Pérez 
Cánovas, 2022).
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Capítulo 2
La iconografía de los bordados zinacantecos



Imagen 13. Princesas y sirenas. Primer acercamiento 
a la comunidad, 2019, Isaac Arreola. Camino de mesa 
elaborado por Pascuala Pérez.



Capítulo 2
La iconografía de los bordados 
zinacantecos

La presente investigación de tesis doctoral aborda 
el tema de la transformación y permanencia de 
la iconografía en los bordados de Zinacantán, 

Chiapas  y tiene por objetivo: expresar parte de los 
rasgos característicos del municipio por medio de 
una serie de bordados elaborados con los resultados 
obtenidos. Se plantea que estas piezas textiles 
describan qué, cómo y porqué se manifiestan los 
cambios o la estabilidad de los principales elementos 
iconográficos que son parte de la identidad del grupo 
con el que se laboró.

Ante los acontecimientos que muestran la 
habituación de la comunidad a los procesos históricos 
que se viven en el mundo —el uso y beneficio de las 
NTICs—; se propuso además, desarrollar un sitio web 
que sirviera como espacio para presentar las diversas 
actividades llevadas a cabo durante la investigación y 
las conclusiones logradas; también se proyectó que 
esta plataforma sirviera para la divulgación de algunas 
de las tareas que se realizan dentro del municipio.

En la investigación se trabajó con el estudio de 
caso de la iconografía bordada; de esta forma no 
solo se delimitaría la temática sino se hallarían datos 
exactos y verificables con la cualidad de extrapolarse 
a otras manifestaciones del municipio; para llevar 
a cabo el proceso metodológico se propuso una 
significación oportuna; tareas basadas en la historia 
de vida, las representaciones sociales y análisis 
iconográficos donde se acentuara la colaboración 
y enfoque de los participantes: un grupo de 33 
estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 105 
y cinco familias de artesanos zinacantecos.

Imagen 14. Bordado en falda zinacanteca.
Sesiones con familias zinacantecas, 2020, Hiram López. Iconografía 
bordada sobre una falda de uso cotidiano que muestra una serie de 

flores de diversas formas, tamaños y colores.
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Zinacantán es un municipio originario18 de Los Altos de Chiapas 
caracterizado por su patrimonio tangible que involucra a la 
artesanía textil y la floricultura como principales portavoces; 
además de su cultura inmaterial compuesta por festividades, 
creencias, valores, organización y lengua materna, el tsotsil19 
(véase Imagen 15). Si bien, como aseguraba Evon Z. Vogt 
(1992), los zinacantecos llevan una vida similar a la de sus 
antepasados, los mayas; donde gran parte de sus actividades 
ejemplifican permanencia y resistencia al cambio; en la 
actualidad, existen indicios que evidencian variaciones en 
algunas de estas labores.

El tejido y el bordado producidos en Zinacantán, dan 
prueba de las transformaciones que se han dado en la región 
tsotsil. Pese a mantener constantes como la técnica del telar 
de cintura en el caso del tejido; y la composición saturada de 
formas en el bordado; existen elementos como el significado 
de la iconografía20 que demuestran algunas alteraciones. 
Esto manifiesta que no existe una ruptura con las arraigadas 
formas de tejer y bordar; no obstante, los elementos diferentes 
que se observan podrían representar una modificación en la 
riqueza cultural21 que se ha transmitido por generaciones.

Mientras que en las comunidades tsotsiles, son 
característicos los patrones romboidales como ornamento 
en las prendas de vestir (véase Imagen 16); en Zinacantán, 

2.1 Cambio y continuidad en la 
iconografía de los tejidos y bordados 
zinacantecos

18Si bien, anteriormente se hacía uso de la denominación indígena para referirse a las comunidades descendientes de las 
culturas precolombinas, en la década 20 del presente siglo el adjetivo para referirse a los pueblos autóctonos de América 
es originario.
19Según Ethnologue: languages of the world (2020), el tsotsil es una de las 31 lenguas mayenses distribuidas entre el 
sureste mexicano, Guatemala, Belice y Honduras.
20En la iconografía tejida y bordada en la producción artesanal zinacanteca; ya no es frecuente observar figuras 
romboidales, como en el resto de las comunidades tsotsiles; esta se caracteriza por el uso de patrones florales.
21Se hace uso de este término para referirse a las características identitarias de la comunidad de Zinacantán, Chiapas.

Imagen 15. Personas después de 
misa. Día de la Virgen de Guadalupe, 
2019, Luis Cifuentes. La mayoría de 
las celebraciones en el municipio de 
Zinacantán son de carácter religioso. 
En estas puede observarse a la 
comunidad portando la vestimenta 
tradicional. En conjunto puede 
apreciarse la misma gama de colores y 
formas pese a haber pobladores que ya 
no portan las prendas representativas.
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las flores son los motivos bordados.  En la actualidad, el 
significado de esas formas representadas se ha atenuado 
y en muchas ocasiones no se conoce la idea original. En el 
caso del tejido y el bordado de Zinacantán, donde ya no son 
frecuentes los elementos romboidales; y, la composición 
iconográfica que se observaba a principios del siglo 
XXI hacía referencia a la flora y fauna local, se analizan 
transformaciones significativas. Hoy, es común encontrar 
dentro de los bordados iconografía extrínseca como 
pingüinos, flamencos, delfines, sirenas o hasta princesas de 
Disney, que al ser plasmadas por las artesanas, adquieren 
una connotación diferente (véase Imagen 16).

Se evidencia que las mujeres zinacantecas —quienes 
desempeñan la labor—, van más allá de reproducir el 
contexto tradicional con el bordado. Hoy, las artesanas 
hacen uso de los lienzos y la iconografía como instrumentos 
para expresar la realidad que las rodea; entorno cambiante 
al cual deben connaturalizarse.

Ahora bien, con lo anterior se reconoció que 
en el municipio de Zinacantán existen una serie de 
acontecimientos que muestran dicha habituación —como 
cultura viva— a los procesos históricos que se viven en 
el mundo; sin embargo, como son los miembros de la 
comunidad quienes pueden adjetivar el fenómeno, se 
propuso como investigador desarrollar una alternativa 
que expresara, desde la postura de los involucrados: ¿Qué 
sucede en el municipio de Zinacantán en términos de 
asimilación de nuevas formas culturales? (véase Tabla 5).

Tabla 5. Preguntas de investigación. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos, 
2022, Ricardo Inocencio. Cuestionamientos que dieron paso a la formulación de objetivos.
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Al resolver el cuestionamiento ¿qué sucede en el municipio 
de Zinacantán? se dio paso a la pregunta que llevaría a la 
etapa de producción: ¿puede un proyecto gráfico expresar 
el fenómeno?

Si bien, el fenómeno se manifiesta en gran parte de las 
actividades realizadas en Zinacantán; se propuso como 
estudio de caso: la iconografía en los bordados22, tema que 
concierne al campo del diseño y la comunicación visual; y, 
facilitaba el desarrollo de un producto que ejemplificara los 
resultados obtenidos. 

De acuerdo a lo anterior se propuso elaborar un proyecto 
que evidenciara qué, cómo y porqué se dan estos cambios —si 
son percibidos como transformaciones23 por la comunidad—; 
y, para esto se propuso describirlos desde el significado 
que tienen para los involucrados; además de identificar los 
factores que intervienen en la transformación o permanencia 
de dichos iconos. Solo definiendo las necesidades a resolver, 
era como se manifestarían las herramientas metodológicas a 
emplear (véase Cuadro 4).

2.2 Proyecto gráfico basado en la 
identidad del municipio de Zinacantán, 
Chiapas

22Debido a que conforme se avanzó en la investigación se evidenció que la iconografía no es tan representativa en los 
tejidos como en los bordados, se determinó fuera este el estudio de caso.
23Al igual que las transformaciones, existen elementos que permanecen en la iconografía y dan muestra de los factores que 
influyen en la actividad.

Imagen 16. Iconografía encontrada 
en los textiles de las tiendas 
de artesanías del municipio de 
Zinacantán. Primer acercamiento a 
la comunidad, 2019, Isaac Arreola. Si 
bien, en Zinacantán pueden observarse 
textiles con iconografía basada en 
rombos, de acuerdo a una entrevista 
realizada a Alla Kolpakova (2020), este 
tipo de producción ya es inusual en 
el municipio. Las tres primeras piezas 
son textiles generalmente realizados en 
Guatemala.
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Para poder llegar a la etapa de producción del objeto de diseño 
y determinar qué características tendría; antes fue necesario 
contemplar una metodología que permitiera recabar la 
información necesaria y analizarla. Si bien, la investigación 
estaba basada en un tema de diseño y comunicación visual; 
esta se sustentó en una serie de herramientas etnográficas; 
mecanismos que además de fundamentar las tareas 
realizadas; evidenciaron con integridad los resultados.

Puesto que el proyecto tenía un enfoque social y uno de 
los principales propósitos era crear un producto “con y para 
los miembros de la comunidad”, se planteó como método 
rector a la investigación-acción participativa. Por medio de 
esta se distribuyeron todas las sesiones, entrevistas y análisis. 
Pese a ser un proceso con características eclécticas —por 
las necesidades tan variadas que se presentaron—, todas las 
técnicas de soporte se acoplaron unas a otras sin perder su 
fundamento teórico.

Así pues, para la búsqueda de datos, los recursos 
empleados fueron: la investigación bibliográfica, entrevistas a 
profundidad, la carta asociativa y la iconografía; en el proceso 
de análisis, se recurrió a una propuesta de significación 
oportuna24 basada en el método comparativo; y, para la etapa 
de producción se hicieron uso de las Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación “NTICs” (véase Tabla 6).

Cabe señalar que la investigación-acción participativa no 
solo fue esencial por su enfoque de responsabilidad social 
sino por las estrategias didácticas imprescindibles en las 
actividades con los miembros de la comunidad. 

24La significación oportuna es una propuesta de descripción de los íconos encontrados en los bordados zinacantecos con 
los que se trabajaron; esta definición se fundamenta en las proposiciones de los miembros de la comunidad; no obstante, 
también son el resultado de una indagación bibliográfica y etnográfica. 

2.3 Estrategias de producción para el 
desarrollo del proyecto gráfico

Imagen 17. Niños participando. 
Sesión previa con estudiantes de 
la EST 105, 2020, Isaac Arreola. 
Las sesiones se llevaron a cabo con 
un grupo de estudiantes de la EST 
105 y con parte de la comunidad 
adulta del municipio.
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Tabla 6. Proceso metodológico. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, 
Ricardo Inocencio. Descripción de los conceptos, teorías, disciplinas o metodologías empleadas para cada fase. Hibridación 
cultural manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos es una investigación de tesis doctoral que consta de tres 
fases; en cada una de las cuales se propone el uso intercalado de diversos soportes e instrumentos. 
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Al tener como método rector a la investigación-acción 
participativa y el estudio de caso: la iconografía en los 
bordados, se desprendieron una serie de actividades; mismas 
que fueron cimentadas en disciplinas, teorías y metodologías 
usadas en investigaciones de corte etnográfico. De este modo 
se llevaron a cabo: investigación bibliográfica, entrevistas 
a profundidad establecidas en historias de vida, cartas 
asociativas con base en la teoría de las representaciones 
sociales y exposición de iconos bordados con una descripción 
iconográfica estándar.

Fase 1: diseño de la investigación y 
recolección de datos

Investigación-acción participativa

Este método que debe su origen a los trabajos de Lewin 
(1946) tiene por principio fundamental la cooperación como 
medio para lograr la independencia y la igualdad. Con base 
en este fundamento se planteó que las afirmaciones sobre la 
realidad social que se vive en Zinacantán se originaran desde 
los propios miembros del grupo. Para fundamentar el método 
se empelaron textos de De Miguel (1989) y Reason (1994). 

Estudio de Caso

El estudio de caso como soporte metodológico, además 
de determinar a la iconografía en los bordados como la 
materia sobre la cual se desplazarían las actividades de la 
investigación, se empleó para organizar dichas labores. 
El diseño de la investigación: asuntos a tratar; roles del 
investigador; selección y número de informantes; y, cronología 
de las tareas, se estructuró con este sostén. Metodología de 
la investigación cualitativa de Gregorio Rodríguez Gómez 
(1999) fue bibliografía básica para planificar este trabajo.

Investigación documental

Si bien este tipo de instrumento es la base de cualquier 
estudio, se subraya su importancia por la función a lo largo 

2.4 Fundamentos teóricos para el 
desarrollo del proyecto gráfico
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25Pese a que en muchas investigaciones cualitativas se hace uso de los términos: método, técnica e instrumento para 
situaciones similares; en el presente proyecto se usa el primero para referirse al eje rector de todas las actividades: la 
investigación acción participativa; el segundo para nombrar a la teoría, disciplina o mecanismo que sirvió para fundamentar 
las tareas particulares; y, el último para adjetivar dichas tareas.

de toda la investigación. Esta actividad no solo se realizó 
para fundamentar métodos, técnicas e instrumentos25; sino 
para conocer el enfoque y los resultados obtenidos en 
investigaciones que se han realizado en los últimos años sobre 
los textiles zinacantecos. Al ser esta información comparada 
con los hallazgos del presente proyecto; fue preciso 
desarrollar entrevistas con algunos de los investigadores de 
dichos trabajos. 

Historias de vida

Para las entrevistas a profundidad con miembros de la 
comunidad se concertó trabajar con cinco familias originarias 
del municipio que se dedicaran al oficio de los textiles; dichas 
conversaciones dirigidas por un cuestionario que solo sirvió 
como guía, se apoyaron en el método biográfico, mecanismo 
que permitió reconocer los elementos, circunstancias 
e influencias que produjeron las transformaciones o la 
permanencia del significado en la iconografía bordada en 
la comunidad. En el trabajo con las historias de vida, se 
emplearon como fundamento los trabajos de Juan José 
Pujadas (2002), Irene Vasilachis (2006) y Roberto Hernández 
Sampieri (2018).

Representaciones sociales

Con lo que respecta a los factores que han intervenido en 
las transformaciones o permanencia de los elementos 
iconográficos del bordado y su relación con otras actividades 

Imagen 18. Niños ilustrando. 
Sesión previa con estudiantes 

de la EST 105, 2020, Isaac 
Arreola. Si bien, en parte de las 

actividades que se realizaron para 
la recolección de datos, se empleó 

material tradicional; para reflejar los 
resultados se determinó el uso de 

las NTICs.
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zinacantecas, estos se trabajaron bajo la teoría de las 
representaciones sociales; conjunto de principios de la 
psicología social propuestos por Serge Moscovici (1986) y 
ampliamente difundidos por Jean-Claude Abric (2001) que 
describió al sentido común —códigos, principios y juicios— 
como el elemento categorizador de todo lo que existe; de 
acuerdo a esto, se analizaron diversos acontecimientos de 
Zinacantán con el soporte de una carta asociativa, fue así 
como se evidenciaron creencias, estereotipos y valores que 
influyen o determinan la toma de decisiones en gran número 
de sus acciones, incluido el bordado y su iconografía .

Iconografía

El proceso de análisis iconográfico se dio mediante una 
descripción estándar. Para hacer uso del método planteado 
por Erwin Panofsky (2006) era necesario que los iconos 
tuvieran un fundamento religioso muy arraigado; no 
obstante, en la investigación; y, de acuerdo a Alla Kolpakova 
(2020), pese a tener un fundamento económico y social 
sólido, por ser un elemento identitario con constantes 
transformaciones, este aún no se encuentra estrechamente 
vinculado al contexto religioso. Fue esta una de las principales 
razones para que se realizara un estudio iconográfico de 
significación primaria o natural.

Fase 2: análisis y resultados

Método comparativo

El método comparativo se empleó para analizar 
sistemáticamente la información recopilada y descrita con los 
métodos, técnicas e instrumentos descritos anteriormente. 

Imagen 19. Instrumentos para el 
tejido con telar de pedal. Primer 
acercamiento a la comunidad, 2019, 
Isaac Arreola. Todas las actividades 
estuvieron enfocadas a describir y 
explicar el significado de la iconografía 
zinacanteca; esto requirió también, 
conocer los procedimientos e 
instrumentos empleados en la labor del 
tejido y el bordado.
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Este consistió en una serie de mapas y cuadros donde se 
expusieran los resultados obtenidos bajo las cuatro vertientes: 
investigación bibliográfica, historia de vida, representaciones 
sociales e iconografía; y, su confrontación para determinar 
un punto de convergencia. En su fundamento se hizo uso del 
método comparativo de Dieter Nohlen (2006).

Significación oportuna

Este concepto fue desarrollado para explicar la representación de 
los iconos bordados —aislados y en conjunto— que expresaron 
las artesanas zinacantecas; aunque este significado prioriza el 
enfoque de la comunidad, se fundamenta en la investigación 
bibliográfica previa y en las herramientas metodológicas usadas 
en las actividades de campo para la recolección y análisis. 
El término hace referencia a los elementos lingüísticos que 
sirvieron en el tiempo puntual de la investigación para expresar 
el valor: cosmogónico, ontológico, ideológico y metodológico 
de la iconografía seleccionada. Por tanto, se considera a la 
significación oportuna obtenida como el resultado de las 
preguntas de investigación; en otras palabras, esta explica parte 
de la identidad que se vive hoy en el municipio de Zinacantán 
y expone las causas por las que se transforma y/o permanece. 

Ecología de saberes

Si bien, la ecología de saberes (Boaventura de Sousa, 2009) 
pertenece a una propuesta teórica conformada por cinco prácticas 
que se oponen al paradigma dominante o método científico 
preponderante: saberes, temporalidades, reconocimientos, 
transescalas y productividades; se retoma la primera como 
fundamento que justifica priorizar los conocimientos de las 
comunidades originarias como fuente significativa de información 
favorable y productiva para si mismos.

Fase 3: desarrollo del producto de diseño

Diseño y comunicación visual

La propuesta metodológica empleada en Jkot uch xchiuk li 
kukaye, propuesta personal de minicuento elaborado bajo 
el concepto de álbum ilustrado (2016) fue empleada para 
fundamentar la descripción del proceso empleado para el 
diseño de las piezas textiles que actuaron como producto 

63



final de la investigación. Cabe resaltar que dada la naturaleza 
del proceso textil, se hicieron las adecuaciones necesarias.

Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación

Las NTICs son recursos estrechamente relacionados con 
hardware y software diseñado para transmitir, procesar y 
almacenar información. En la actualidad tienen un papel 
fundamental en el diseño de materiales educativos; instrumentos 
indispensables en la fase de producción del presente proyecto. 
Para este tema se recurrió al programa del curso de Diseño 
de materiales educativos digitales (2020) ofertado por la 
Universidad de Guadalajara e impartido por María Dolores 
Navarro Soto. Cabe señalar que recurrir al uso de las NTICs 
obedeció a dos circunstancias evidenciadas: el momento 
histórico global que se vive; y, el manifiesto contacto que el 
grupo de niños, adolescentes y adultos con los que se llevaron a 
cabo las actividades tienen con estas.

Diseño Universal

Bajo este paradigma y su filosofía de desarrollar productos para 
el mayor número de personas fue como se diseñó el objeto de 
diseño. Si bien el proyecto se construyó con y para miembros 
de la comunidad de Zinacantán, la propuesta fue que cualquier 
persona, sin necesidad de adaptaciones o rediseños, pudiera 
comprender el contenido del proyecto gráfico. Universal Design 
(2012) de Edward Steinfeld y Jordana L. Maisel se empleó como el 
primer fundamento bibliográfico.

Es importante destacar que se respetaron a fidelidad los 
principios de cada método, técnica e instrumento empleado; no 
obstante, las necesidades de la investigación obligaron a usarlas 
como herramientas y disponer solo de algunos de sus elementos.

Conceptos de cultura e identidad

Estudios y propuestas teóricas relacionadas con la cultura y la 
identidad fueron forzosos para abordar la temática de la iconografía 
zinacanteca como elemento característico de la comunidad; 
textos como Estudios sobre la cultura y las identidades sociales 
(2016) de Gilberto Giménez ; y, Culturas híbridas (2009) de Néstor 
García Canclini, fueron bibliografía básica en la investigación.
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Proyecto Tsots es el medio para presentar el producto 
final de la investigación de tesis doctoral: Transformación 
y permanencia en la iconografía de los textiles y bordados 
zinacantecos, que consta de tres caminos de mesa creados 
con y para artesanas del marco muestral; y que, tuvieron 
como finalidad, contar una historia. Si bien, se dispuso como 
principal producto de diseño la serie de bordados; y, la 
plataforma web cumple únicamente una función secundaria; 
esta fue construida con un sólido conocimiento técnico y 
obedece a parámetros de diseño actuales, compartidos de 
forma global y empleados como una constante en la desarrollo 
de interfaces gráficas26. El sitio web, pese a haber sido creado 
con fundamentos precisos de programación, códigos y uso 
de base de datos —complejidad o composición formal del 
producto—, se describe desde el enfoque de la comunicación 
gráfica; de esta forma, además de hacer hincapié en la 
importancia del diseño como herramienta que proyecta o 
genera identidad visual, se subraya su valor como lenguaje 
expresivo —complicabilidad o representación gráfica—, que 
genera mensajes que contribuyen positivamente a un grupo 
o a la sociedad en general (véase Tema 3.4.1.2.1).  

2.6 Proyecto Tsots. Plataforma web 
desarrollada desde el enfoque de 
las imágenes virtuales, el diseño y la 
comunicación visual

2.5 Historias de vida contadas a través 
de una pieza textil. 
Historias de vida contadas a través de una pieza textil es el 
producto final de la investigación que además de expresar 
los resultados obtenidos: los factores que intervienen en las 
transformaciones y/o permanencia de la iconografía bordada 
en Zinacantán;  concluye uno de los primeros objetivos de 
la investigación: desarrollar un proyecto gráfico que exprese 
parte de la identidad del municipio.

La serie consta de tres lienzos tejidos y bordados por 
artesanas que participaron a lo largo de la investigación. La 
descripción de las piezas se hace por medio de los soportes 
e instrumentos metodológicos planteados previamente: la 
historia de vida, las representaciones sociales y la iconografía; 
se documenta además el proceso de elaboración de los 
mismos con argumentos de diseño y comunicación visual.
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El presente proyecto de investigación tuvo como propósito 
principal el fomento y preservación de la cultura tsotsil; 
además, sirvió para arrojar fundamentos teóricos y prácticos 
en la elaboración de herramientas visuales dirigidas a niños 
y adolescentes; fue de gran beneficio para comprender, 
además de explicar el interés y los diversos gustos por el 
material didáctico actual; con ello se pudieron resolver 
algunas interrogantes que se tenían sobre la importancia 
de las imágenes en productos dirigidos a un sector de la 
población desatendido. 

A través de una propuesta de proyecto gráfico se 
pretendió manifestar la riqueza de la identidad del municipio 
de Zinacantán; y, de esta forma, exponer el valor de su 
cultura; crear un registro de diversas historias de vida de la 
comunidad; y, evidenciar entre los pobladores del municipio, 
la importancia de sus costumbres y tradiciones. A su vez, 
esta misma recopilación de narraciones sirvió como base 
para diversas actividades artísticas no consideradas dentro 
del programa, pero si afines a él: talleres de dibujo vectorial, 
edición de imágenes y animación.

Llevar a cabo la investigación fue de gran beneficio 
para la institución elegida —Escuela Secundaria Técnica No. 
105—; pues influyó en la elaboración de material didáctico 
hecho para la asignatura de Artes con la orientación en Artes 
Visuales de primer año. 

Si bien, las herramientas teórico-metodológicas 
planteadas para el proyecto estuvieron basadas en conceptos 
como las historias de vida, las representaciones sociales y la 
iconografía; en la elaboración del proyecto gráfico, surgieron 
procedimientos propios del contexto; mismos que se plantea 
puedan generalizarse y emplearse en otras zonas geográficas 
donde se desee realizar una investigación de esta naturaleza. 

Con referencia a los recursos materiales y técnicos, se 
contaron con los medios necesarios para llevar a cabo la 
investigación comprendida del año 2018 al 2022. El proceso 
de recolección de datos en fuentes bibliográficas se dio de 
manera ininterrumpida tanto en bibliotecas y hemerotecas de la 
Ciudad de México, como en el estado de Chiapas; sin embargo, 
las prácticas de campo fueron replanteadas. Chiapas, como 
el resto del mundo, tuvo que modificar todas sus actividades 
debido al confinamiento por el COVID-19; uno de los sectores 
más afectados fue el educativo. Debido a los problemas con 

2.7 Impacto y contribuciones de la 
investigación
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el internet y otros medios de telecomunicación, el programa 
Aprende en casa fue inviable en varias comunidades de los 
Altos de Chiapas por lo que todas las tareas educativas fueron 
suspendidas; otro elemento que influyó en el aplazamiento 
de las clases fue la procedencia del personal docente; si 
bien, el número de casos confirmados en gran parte de los 
municipios tsotsiles fue nulo, los profesores, en su mayoría, 
provenían de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, 
localidades con un elevado porcentaje de enfermos. Pese a 
lo anterior, las actividades se llevaron a cabo por lo que los 
resultados obtenidos sirvieron para corroborar uno de los 
planteamientos iniciales: desarrollar un proyecto de diseño 
que expresara parte de la identidad de la región.  
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Capítulo 3
Fundamentos teórico-metodológicos del proyecto gráfico



Imagen 20. Lienzos hechos por Pascuala Pérez.
Sesiones con familias zinacantecas, 2020, Hiram López. 
Entrevista a profundidad con la familia Pérez Hernández.



Capítulo 3
Fundamentos teórico-
metodológicos del proyecto gráfico

Para el desarrollo del proyecto gráfico —pieza textil que 
cuenta una historia de vida—, se realizó previamente 
la recolección de datos y análisis de los mismos 

por medio de cuatro instrumentos metodológicos: la 
recopilación y valoración de información provechosa 
para la investigación; la entrevista a profundidad 
semiestructurada, la carta asociativa y la iconología y 
funciones del signo/lengua; cada uno fundamentado 
desde un soporte metodológico: investigación 
documental, historia de vida, representaciones sociales 
e iconografía.

Cabe señalar que los resultados que sirvieron de base 
para la elaboración de la pieza textil, fueron comparados 
entre si y estudiados desde el enfoque de la identidad; y, 
la cultura y su hibridación. Este proceso de recopilación, 
medición y evaluación se llevó a cabo con el uso de la 
investigación-acción participativa como guía rectora.

De igual forma, es importante mencionar que para la 
presentación de las piezas textiles obtenidas y el empleo 
de una plataforma digital como medio para hacerlo, 
se hicieron uso de las NTICs y parte de la filosofía del 
Diseño Universal; pese a ser una investigación de corte 
ecléctico, se respeta cada instrumento desde el concepto, 
disciplina y teoría del que fue retomado; no obstante, se 
realiza como propuesta metodológica una significación 
oportuna: descripción de la pieza textil resultante donde 
se hace hincapié en las proposiciones hechas por las 
artesanas que realizaron la labor; y, donde se destaca 
una ecología de saberes.

Imagen 21. Primeras indicaciones. Sesión con estudiantes de 
la EST 105, 2021, Hiram López. Proceso para la elaboración de 

textiles que cuentan narraciones y expresan parte de la identidad 
del grupo con el que se laboró.

71



Para la organización de las actividades de la investigación 
se planteó utilizar como método rector a la investigación-
acción participativa pues uno de los principales objetivos 
del proyecto era construir resultados desde el enfoque 
de los involucrados. Este método además de facilitar la 
planeación de las tareas que se realizarían dentro del 
municipio de Zinacantán, favoreció el proceso de reflexión de 
los datos obtenidos ya que finalmente fueron los miembros 
de la comunidad participante quienes mostraron el tipo de 
producto gráfico que expresara parte de su identidad. 

La investigación-acción participativa es un método 
de investigación cualitativa utilizado desde mediados 
del siglo XX en proyectos que buscan una mejora social. 
Pese a establecerse bajo un paradigma crítico27, con una 
orientación emancipadora28; y, los alcances planteados para 
la presente investigación son la interpretación y explicación; 
fueron sus planteamientos ontológicos, epistemológicos y 
metodológicos, los fundamentos que obligaron a considerarlo 
como método rector. 

De acuerdo a la dimensión ontológica del paradigma crítico, 
descrito por Yvonna Lincoln (2008), la realidad se moldea por 
factores sociales; en otros términos, los fenómenos ocurridos 
en una comunidad, están influenciados y determinados por 
las metas individuales y colectivas de la misma; o, de un grupo 
externo. De igual forma, los planteamientos epistemológicos 
descritos por Lincoln, aseguran que los resultados de una 
investigación deben estar mediados por los valores del 
conjunto de personas con las que se está llevando a cabo la 
labor. Esto evidenció que: los métodos participativos eran los 
mecanismos idóneos para desarrollar el proyecto basado en 
la comunidad.

Otro argumento que aborda el problema de una 
investigación con enfoque social y la obtención de resultados 
desde el propio grupo  son los trabajos de Kurt Lewin (1946), 
enriquecidos por Budd Hall y Yusuf Kassam (1988), que 
afirman que el proceso de investigación solo se construye 
con los miembros del mismo para que así, los beneficios den 
respuesta efectiva a sus necesidades. Con esto nuevamente 
se estimó que las actividades debían estructurarse con la 
colaboración de quienes fungirían como parte objeto del 

3.1 La investigación-acción participativa 
como método rector

27Con referencia a los cuatro paradigmas que una investigación cualitativa puede adoptar: positivista, pospositivista, crítico 
y constructivista (Lincoln, 2008), el paradigma crítico describe mejor las necesidades de reconstrucción de la realidad.
28La orientación emancipadora del paradigma crítico refiere a la liberación de parámetros establecidos para acceder a 
resoluciones propias.

72



Imagen 22. Dando color a los 
personajes. Sesión con estudiantes 

de la EST 105, 2021, Hiram López. 
Proceso para la elaboración de textiles 
que cuentan narraciones y expresan 
parte de la identidad del grupo con el 

que se laboró.

estudio; además de considerarse con ellos, las técnicas de 
soporte y los instrumentos apropiados. 

La investigación “Hibridación cultural manifestada en la 
iconografía de los bordados zinacantecos” tuvo por objetivo 
determinar los factores que intervienen en el proceso de 
transformación y/o permanencia de las actividades más 
representativas del municipio de Zinacantán —la iconografía 
bordada como estudio de caso único—; fue entonces la 
investigación-acción participativa el método rector empleado 
para construir los soportes metodológicos que arrojaran 
los datos requeridos (véase Tabla 7): las tareas realizadas 
mediante la investigación documental, la historia de vida, las 
representaciones sociales y la iconografía se fundamentaron 
en la participación de un grupo de habitantes de la comunidad 
y esto tuvo como consecuencia, un soporte sólido para el 
producto final que expresara parte de su identidad.

Es preciso mencionar que las acciones a concretar dentro 
de cada fase obedecieron a los momentos descritos por Lewin 
(1946) y detallados en la Tabla 2; sin embargo, fue necesario 
agregar un estado más: la producción; etapa donde no solo 
se contempló la elaboración del informe final, sino se estimó 
el desarrollo del producto de diseño que ejemplificaría los 
resultados obtenidos. 

Con respecto al equipo que llevó a cabo el proyecto; 
como en cualquier investigación con enfoque participativo, 
todas las personas involucradas ejercieron la función de 
investigadores. En relación con esto, desde los trabajos 
metodológicos de Gregorio Rodríguez (1999), los participantes 
se clasificaron de acuerdo a la función que desempeñaron; fue 
así como se determinó que el equipo debía estar conformado 
por: planificadores, observadores, colaboradores, porteros, 
informantes clave y sujetos.



Tabla 7. Herramientas metodológicas. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos, 
2022, Ricardo Inocencio. Método rector, soporte metodológico e instrumentos empleados para la recolección de datos, análisis, 
comparación y traslación a un producto de diseño.

Tabla 8. Modelo de Lewin. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo 
Inocencio. Fases del proceso metodológico de la investigación-acción participativa de acuerdo a Kurt Lewin y su adecuación 
a las necesidades presentadas.
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Tabla 9. Formato para organizar las líneas de investigación evidenciadas en la indagación documental. Hibridación 
cultural manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Organización por fuente y 
autor de los enunciados que reafirman los hallazgos surgidos con el resto de los soportes metodológicos.

Como en cualquier investigación de corte cuantitativo 
o cualitativo, la recopilación, organización y análisis de 
información mediante fuentes bibliográficas, hemerográficas, 
audiovisuales y de archivos es precisa para dar inicio y cause 
al resto del proceso; no obstante, se hizo ahínco en este 
tipo de investigación debido al número de proyectos que 
se han hecho con base en el tema; su utilidad para la fase 
de comparación de resultados con el resto de los soportes 
metodológicos; y, la obtención de conclusiones que sirvieran 
como base para el proyecto gráfico.

Cuando se habla de indagación documental en 
“Hibridación cultural manifestada en la iconografía de 
los bordados zinacantecos” no solo se hace referencia a 
la fundamentación teórico-metodológica del proceso de 
investigación sino a los datos que se han registrado sobre 
el significado de los motivos y diseños representados en 
los textiles de la comunidad; y que, de forma significativa 
fueron marcando el camino para obtener los resultados. 
Además de la búsqueda en libros, periódicos, artículos web 
y material audiovisual fueron necesarias las entrevistas a: 
investigadores de la materia, docentes en el tema y miembros 
de la comunidad. 

La información obtenida de forma documental se agrupó 
en posibles líneas de investigación que sirvieran como 
fundamento para sustentar los hallazgos obtenidos en las 
historias de vida de la comunidad, las representaciones 
sociales manifestadas y el análisis iconográfico. De esta 
forma, se realizó una tabla que sirviera como instrumento que 
cuantificara organizadamente los asentimientos categóricos 
que aparecieran. 

Las afirmaciones encontradas se sistematizan de acuerdo 
al título de la fuente, el tipo de publicación u origen de la 
misma y al nombre del autor.

3.2.1 La investigación documental

3.2 Soportes e instrumentos 
metodológicos
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El método biográfico o historia de vida es un soporte 
metodológico empleado desde principios del siglo XX 
para recabar información sobre acontecimientos y hacer 
valoraciones o análisis desde el punto de vista de los propios 
protagonistas. Desde sus comienzos, con la obra de William 
Thomas y Florian Znaniecki titulada “El campesino polaco” 
(1927), el término “life history” se ha caracterizados por ser un 
conjunto de entrevistas hechas para exponer los testimonios 
subjetivos de determinadas personas ante situaciones 
específicas. Al respecto, Juan José Pujadas (2002), además 
de los registros biográficos que son los datos que se obtienen 
a través de las entrevistas; añade la importancia de otros 
documentos como: diarios, fotografías, películas, videos y 
objetos personales. De igual forma, Pujadas propone cuatro 
etapas para llevar a cabo el método biográfico, que son: etapa 
inicial; registro, transcripción y elaboración de los relatos de 
vida; análisis e interpretación; y, presentación y publicación 
de los relatos de vida. 

De acuerdo a lo anterior, a las necesidades de la presente 
investigación y a todas las técnicas de soporte que se 
describen en este capítulo, se propuso un proceso que constó 
de: planeación de entrevistas, recolección de información, 
análisis de datos y presentación de resultados. Dicho proceso 
se complementó con los resultados que ofreció el resto de las 
técnicas de soporte.

En concordancia con los párrafos anteriores, para 
Identificar los elementos que influyen o determinan la 
transformación y permanencia de la iconografía en los tejidos 
y bordados zinacantecos, la técnica de la historia de vida, 
brindó una sólida metodología. A continuación, se presenta 
el proceso adoptado para la investigación. 

3.2.2.1 Planificación de actividades

La planeación de actividades consistió en la elaboración de 
los instrumentos que se usaron en las fases de recolección 
y análisis de datos. La historia de vida permitió conocer a 
detalle un problema y sus posibles causas desde el punto 
de vista de los involucrados. Si bien, la apreciación de los 
participantes fue subjetiva, el valor de estas aportaciones 
representó una muestra de información verdadera y efectiva 
para la comunidad.

3.2.2 La historia de vida como soporte 
metodológico y la entrevista a profundidad 
como instrumento
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 De acuerdo a Vasilachis (2006), la historia de vida es 
una estrategia flexible que se adecua a las necesidades del 
trabajo con un grupo específico de personas, sin olvidar la 
rigurosidad metodológica que exige una investigación. Por 
medio de esta tradición cualitativa se logran reconocer los 
elementos, circunstancias e influencias que producen un 
acontecimiento social. Trabajar con las herramientas de la 
historia de vida, centrándose en las experiencias vitales de un 
habitante de la comunidad o una familia en específico es el 
medio para hallar los factores que intervienen en la cultura de 
Zinacantán. 

En un primer momento, fue preciso conocer información 
general sobre la comunidad, datos que reforzaran las hipótesis 
y posibles alternativas de personas y lugares donde recabar 
las historias. Mediante el vagabundeo pudo contemplarse 
participantes potenciales y comenzarse a solicitar los 
permisos correspondientes. 

Posteriormente, se determinó el objeto de estudio: 
tamaño de la muestra, ubicación temporal y tema a tratar. En 
las historias de vida del municipio de Zinacantán, se percibió 
que la comunidad adulta ofrecía relatos sobresalientes por 
la experiencia; no obstante, se contempló que los niños y 
adolescentes también podían relatar vivencias útiles para 
la investigación; por tanto se decidió trabajar con familias 
completas o el mayor número posible de miembros en cada 
una de estas.

Imagen 23. Lucía González. Primer 
acercamiento a la comunidad, 
2019, Isaac Arreola. Mediante 
el vagabundeo se conocieron 
a algunas de las personas que 
participarían en las sesiones 

programadas para la investigación; 
tal fue el caso de la familia González 
de la Cruz, quien  colaboró en gran 

parte de la investigación.



Para determinar el número de participantes, se recurrieron 
a otros medios como la teoría fundamentada. Al partir de los 
trabajos de Creswell (1998) que afirman que entre 20 y 30 
personas ofrecen saturación de categorías, se contempló 
realizar una entrevista a cinco familias.

Igualmente, en la selección del tema a abordar, se pudo 
hacer uso de otra técnica como el estudio de caso, donde 
un tema en específico, tratado desde diferentes enfoques, 
arrojó resultados significativos. Con base en “Jkot uch 
xchiuk li kukaye” (2016) y la participación de los miembros 
de la comunidad en ese proyecto, se estimó que del tema 
“La transformación y permanencia de la iconografía en los 
tejidos y bordados zinacantecos” procedían otros asuntos 
como: las características de los íconos y la pieza textil donde 
se bordaban; el significado de estos, su origen y utilidad; 
y, la relación de estos símbolos con otros elementos tanto 
internos como ajenos a la comunidad. 

Con respecto a los lugares específicos para realizar las 
actividades con las familias, se resolvió visitar cada domicilio 
y así evitar la indisposición de los participantes a trasladarse a 
sitios distintos a sus espacios habituales. Para las entrevistas 
se requirió seguir una estructura que permitiera levantar toda 
la información necesaria, para esto se hizo uso de guías y 
cuestionarios descritos en Cuadro 1 y Tabla 5. Otro instrumento 
considerado para el registro de las historias de vida fue: la 
observación auto-participante, método etnográfico donde el 
investigador principal debe estar atento a su naturaleza subjetiva.

3.2.2.2 Recolección de información

En el proceso de aplicación de los instrumentos y registro de 
las historias de vida, se tuvieron programadas dos sesiones, 
ambas realizadas en el año 2020. La contingencia sanitaria29 
que se vivió a nivel mundial obligó a hacerse algunos ajustes 
en cuanto a fechas de entrevistas y número de horas con 
cada familia. Pese a haberse contemplado una serie de 
actividades previas con un grupo de niños y adolescentes de 
la EST 105, las condiciones obligaron a priorizar las tareas 
con la comunidad adulta.

Para las entrevistas con cada familia, se planificaron 
cuestionarios de 17 reactivos (véase Tabla 10), preguntas de 
formato abierto que, más que una lista de preguntas exactas, 
se basaron en una serie de asuntos derivados del tema 
central. Por medio de esta guía se propuso dirigir de forma 

29Un gran número de actividades se detuvieron o aplazaron a nivel mundial por la contingencia sanitaria provocada por el 
coronavirus COVID-19, entre estas se encontraron las clases presenciales en todos los niveles educativos. 
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diacrónica30 la conversación, además de reorientar o formular 
nuevas interrogantes que permitieran comprender mejor 
al entrevistado, identificar hechos determinantes para el 
desarrollo de la investigación y llevar a un análisis holístico31. 
El uso de un diario de campo donde se contemplaba a detalle 
todo lo observado, con registros de fechas, horas, escenarios 
y el ambiente en el que se desenvolvieron las actividades, 
ayudó a obtener resultados más exactos.

Por último, el registro fotográfico fue considerado no solo 
como complemento de la técnica de la historia de vida, sino 
como un instrumento en sí. Las imágenes pudieron ilustrar 
situaciones donde el texto no era suficiente; además de servir 
como soporte que testificó las actividades.

3.2.2.3 Análisis de datos

Si bien, en el método biográfico, la descripción detallada de 
los hechos observados cumple como proceso de análisis, en 
la investigación se contemplaron categorías que ayudaran a 
explicar actividades futuras; este proceso se dio al organizar 
la información obtenida de acuerdo a los criterios que 

30Una entrevista direccionada de forma diacrónica, hace referencia al tipo de conversación esperada. Esta debe fluir sin 
obstáculos, se debe analizar cada respuesta al momento para conseguir de esta forma nuevas interrogantes. 
31El análisis holístico radica en considerar todos los aspectos observados: respuestas, contexto, actitud de los participantes.

Imagen 24. Cintas tejidas. Sesiones 
con familias zinacantecas, 2020, 

Hiram López. Entrevista a profundidad 
con la familia Pérez Hernández.
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como planificador se dispuso; nombrar cada categoría; y, 
generalizarlas en conclusiones. 

Hay que tener en cuenta que el proceso de categorización 
pudo darse desde la aplicación de las entrevistas. Gracias a la 
comparación constante de datos32; se identificaron conceptos 
que dieron respuesta a las preguntas de investigación. Si bien, 
al ser una actividad donde las apreciaciones del observador y 
el entrevistado dirigieron las entrevistas; la comparación con 
los datos de otras investigaciones hechas sobre Zinacantán 
como objeto de estudio, fue necesario. Como ejemplos de 
estas, se encontraron los catálogos de Walter Morris sobre la 
iconografía en los textiles y bordados tsotsiles, los proyectos 
de Alla Kolpakova en el estado de Chiapas y los trabajos de 
Evon Vogt con pobladores de Zinacantán. 

Para profundizar más en la historia de vida y ofrecer una 
descripción más detallada, fue imprescindible recurrir a la 
información de cronistas, fotografías, periódicos y archivos 
municipales.

3.2.2.4 Presentación de resultados

A través de un reporte se presentaron los resultados obtenidos 
en el método biográfico; este contó con la descripción 
detallada de la información recabada. Como en cualquier 
reporte de investigación, este se caracterizó por la claridad 
en la redacción y los conceptos empleados; la definición del 
problema observado —tema abordado en las sesiones—; 
procedimiento llevado a cabo; objetivos alcanzados; y, 
aspectos técnicos como: formatos y citas.

32Desde la Teoría Fundamentada, la comparación constante de datos consiste en categorizar al momento de recoger la 
información; esto es, adjetivar los sucesos relatados en un concepto que más tarde sirva para explicar acontecimientos 
similares. Para llevar a cabo una categorización inmediata, es preciso conocer previamente situaciones similares.

Imagen 25. Iconos, hilos y caminos 
de mesa. Sesiones con familias 
zinacantecas, 2020, Hiram López. 
Entrevista a profundidad con la familia 
Pérez Hernández.
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Tabla 10. Entrevista a profundidad semiestructurada. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados 
zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Cuestionario que sirvió como guía para recabar las historias de vida.
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Abordar el tema de la transformación y permanencia de la 
iconografía en los tejidos y bordados zinacantecos desde el 
enfoque del sentido común y las representaciones sociales, 
ayudó no solo a describir sino a fundamentar a profundidad 
las categorías que explicaran el fenómeno. 

Zinacantán como cualquier otro grupo social, está 
conformado por un conjunto de individuos que bajo un sistema 
de normas y valores logran relacionarse entre sí, alcanzando 
así objetivos afines. Para obtener este fin en común es preciso 
que el grupo tome decisiones con base en sus conocimientos 
y creencias: saberes compartidos y transmitidos a través 
de cada generación que, por su validez interna, sirven para 
explicar y resolver los diversos sucesos que se dan dentro 
de la agrupación. Esta acumulación de información adquirida 
por la experiencia, vista desde un enfoque psicosociológico 
puede ser explicada bajo el concepto de sentido común; 
proposición ampliamente utilizada en el campo de las 
Ciencias Sociales que ha servido para describir y explicar 
distintos aspectos del comportamiento humano.

 El sentido común es la capacidad que tienen las personas 
para orientarse en la vida diaria. Según Serge Moscovici (1986), 
el sentido común es el conjunto de conocimientos que obtiene 
la persona a través de su relación cotidiana con el resto de 
los miembros del grupo al que pertenece; que son utilizados 
para hacer inteligible la realidad física y social; y, sirven 

3.2.3 Las representaciones sociales como 
soporte metodológico y la carta asociativa 
como instrumento

Imagen 26. Escribiendo historias. 
Sesión previa con estudiantes de 
la EST 105, 2020, Isaac Arreola. 

Actividades con alumnos de primer 
año de secundaria; un año más 
tarde colaboraron con las tareas 

programadas bajo el soporte de las 
representaciones sociales.
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para comunicarse, estar al día y sentirse parte del entorno. 
De acuerdo a esta aseveración, el sentido común no es otra 
cosa más que el entendimiento, la razón o discernimiento que 
una comunidad considera lógica y prudente para actuar de 
forma concreta ante determinada circunstancia; conforme a 
lo anterior: observar, analizar y comprender cuáles son las 
reglas que rigen el sentido común de una comunidad, puede 
ayudar a describir y explicar las causas que dan fundamento 
a la toma de decisiones en situaciones específicas. 

En una comunidad existen elementos que la distinguen 
de otros grupos, conjunto de componentes simbólicos 
y materiales como creencias, normas y valores, que dan 
identidad a los miembros del grupo. Dichos elementos han 
sido formados con el paso del tiempo; moldeados a través 
de tradiciones compartidas; enriquecidos por la observación 
cotidiana y la práctica; y, modificados por las necesidades del 
contexto. El conocimiento cotidiano o epistemología popular33 
se construye de forma social y es válido para las personas 
que componen la agrupación. Tanto para el pensamiento 
científico como para otras posturas de índole popular, este 
tipo de razonamientos podría carecer de objetividad; sin 
embargo, la utilidad que el grupo le da, además de la facultad 
que le brinda para comprender el porqué de las cosas, los 
vuelven convenientes y efectivos.

Por medio del sentido común, las personas explican y 
entienden su realidad; definen su identidad y la salvaguardan; 
conducen sus prácticas y comportamientos; o, justifican sus 
posturas o conductas; en otras palabras, el conocimiento 
cotidiano está estrechamente relacionado con la capacidad 
heurística; característica de las personas para resolver 
problemas mediante soluciones cotidianas (Abric, 2001). De 
acuerdo a esto, para saber cómo se comporta una comunidad 
ante determinados escenarios, bien podría hacerse un estudio 
sobre los principios y fundamentos que han conducido su 
manera de pensar y actuar; analizar las particularidades 
del sentido común que caracteriza a un grupo social puede 
arrojar argumentos para describir y explicar su manera de 
pensar y actuar. 

En las últimas décadas han surgido investigaciones que 
hacen uso de herramientas de psicología social para abordar 
el tema del sentido común, muchas de estas recurren a 
conceptos y principios trabajados desde mediados del siglo 
XX como la teoría de las representaciones sociales de Serge 
Moscovici o la noción de núcleo central de Jean-Claude Abric. 

33Serge Moscovici (1986) hace uso de este término para referirse al pensamiento profano, no normalizado, que se adquiere 
de forma natural entre las personas.
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El sentido común, desde la teoría de las representaciones 
sociales, es el saber práctico al que refiere Serge Moscovici en 
numerosas investigaciones de psicología social y que Martín 
Mora resume como: “el pensamiento natural que se construye 
a partir de experiencias, informaciones, conocimientos y 
modelos de pensamiento recibidos y transmitidos a través 
de la tradición, la educación y la comunicación social” (Mora, 
2002, 19). Desde este enfoque, este conocimiento cotidiano 
se debe a un proceso psicológico y social, facultad propia del 
ser humano que es descrita ampliamente en la teoría de las 
representaciones sociales.

Moscovici (1986) asegura que las representaciones 
sociales son un conjunto de conocimientos gracias a los 
cuales las personas hacen comprensible tanto los elementos 
físicos como sociales de su realidad. Gracias a este tipo de 
razonamientos, se da la comunicación entre los individuos 
y se crean normas de convivencia; dicho de otra forma, 
las representaciones sociales dan sentido a la existencia 
de las personas. Al respecto Abric (2001) añade que esta 
significación es recíproca, al igual que las representaciones 
sociales dan forma al conocimiento de una comunidad, el 
proceso se da en sentido opuesto: la comunidad moldea a 
las representaciones sociales; en el libro “Prácticas sociales 
y representaciones” de este autor, se señala: “el sujeto34 y el 
objeto35 no son fundamentalmente distintos; este objeto está 
inscrito en un contexto activo, concebido parcialmente al 
menos por la persona o el grupo, en tanto que prolongación 

34El sujeto es la persona, miembro del grupo donde se lleva a cabo la representación social.
35El objeto es tanto la materia tangible como los hechos abstractos que dan forma a la representación social. 

Imagen 27. Después del aislamiento. 
Sesión con estudiantes de la EST 

105, 2021, Hiram López. Elaborando 
la actividad de la carta asociativa 

programada un año antes y pausada 
ante la contingencia por COVID-19.

85



de su comportamiento, de sus actitudes y de las normas a las 
que se refiere. Dicho de otro modo: el estímulo y la respuesta 
son indisociables” (Abric, 2001, 5).  Por consiguiente y a 
manera de definición afín al sentido común, se determina 
que las representaciones sociales son: figuras mentales que 
las personas crean en comunidad para concretizar, describir 
y explicar un objeto físico o un hecho abstracto; estas 
representaciones fundamentan cualquier comportamiento 
individual o colectivo, pero también son moldeadas por todo 
lo que ocurra en el grupo.

Las representaciones sociales, de acuerdo a Abric, 
poseen una estructura que ayuda a entender las acciones 
o toma de decisiones dentro de una comunidad; esta forma 
de organización se integra de dos componentes: el núcleo 
central y los elementos periféricos. 

El núcleo central es: “la evidencia, realidad misma o 
fundamento estable alrededor del cual se construirá el 
conjunto de la representación” (Abric, 2001, 10) y está ligado 
con las condiciones históricas, sociológicas e ideológicas 
de un grupo; Hay que recalcar que el núcleo central es el 
elemento más estable de la representación; incorpora la 
estabilidad de una idea; por ende, al ser alterado, se afecta la 
claridad y recurre a una transformación completa.

Igualmente, el núcleo central realiza dos actividades, 
la función generadora que no es otra cosa más que darle, 
significación o contenido a una representación social; y, la 
función organizadora que consiste en la jerarquización de 
dicha información con respecto al resto de los componentes 
de la representación. Así pues, dos representaciones sociales 
similares dejan de serlo cuando la función generadora es 
igual, pero la función organizadora no se parece o tienen 
características diferentes. Para ejemplificar lo anterior, en el 
caso de dos municipios indígenas donde se haya determinado 
a la identidad como ítem central36 que representa su 
producción artesanal; hay que identificar en cada grupo otros 
conceptos que se relacionen con el primero; y, la importancia 
de estos con base en su jerarquización. Para este ejemplo 
se encuentran como palabras definidoras37 los términos: 
prestigio social, tradición y necesidad económica para 
ambas comunidades; sin embargo, en una de ellas el orden 
es inverso; se establece entonces que mientras que para un 

36De acuerdo a la metodología propuesta por Abric (2001) para analizar una representación social, el ítem central es la 
unidad que representa al núcleo. Este puede ser una idea, razón, factor o cualquier otro elemento que actúe como contenido 
principal en una representación.
37Al igual que los ítems, las palabras definidoras son los conceptos que aparecen en la búsqueda de ideas, razones, factores 
o cualquier otro elemento que componga una representación social.
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grupo, la identidad se asocia con la buena reputación; para 
el otro, el concepto se relaciona con un empleo; esto implica 
que la idea, razón, o factor que influye en la conducta de estos 
municipios indígenas es diferente; se manifiesta entonces 
que la representación social no es la misma. Claude Flament 
(2001) argumenta la veracidad de lo anterior; no obstante, 
habla de sistemas condicionales38 que podrían objetar la 
afirmación; sobre esto se argumenta en el tema: “El proceso 
de cambio en una representación social: principio que explica 
la transformación de una comunidad”.

Ahora bien, al igual que el núcleo central, los elementos 
periféricos son de gran importancia para describir y explicar 
las representaciones sociales; consisten en una serie de 
estereotipos, creencias y juicios alrededor del núcleo central; 
se encuentran ligados a las características de la persona o al 
contexto inmediato; al encontrarse próximos al objeto, son más 
vulnerables a cambios; su jerarquización depende del núcleo 
central por lo que su organización garantiza la estabilidad de 
toda la representación; básicamente cumplen tres funciones: 
hacer comprensible y transmisible de inmediato el contexto 
por medio de conceptos concretos; defender al núcleo 
central y resistir el cambio; y, de ser necesario, adaptar la 
representación a las modificaciones del entorno. 

De acuerdo a estos párrafos que describen al sentido 
común como elemento que contribuye en la toma de 
decisiones de una comunidad; y, a las representaciones 
sociales y sus componentes como teoría que fundamenta 
dichos comportamientos; se propuso: 

Observar el problema de la transformación y 
permanencia en la iconografía de los tejidos 
y bordados zinacantecos —desde uno de sus 
aspectos—.
Separar el fenómeno observado de acuerdo a 
la estructura de las representaciones sociales: 
núcleo central y elementos periféricos.
Determinar al núcleo central como los factores 
que influyen o determinan la transformación o 
permanencia del fenómeno. 
Adjetivar los resultados encontrados y 
considerarlos como categorías que describan 
y expliquen fenómenos similares.

38Desde los trabajos realizados por Claude Flament (2001), los sistemas condicionales son normas y procedimientos que 
rigen la conducta humana.
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Para poder conseguir lo anterior, fue necesario aplicar 
tanto instrumentos generales de la investigación cualitativa 
como mecanismos específicos de las representaciones 
sociales; todo bajo el protocolo ya propuesto en la 
investigación: planificación de actividades, recolección de 
información, análisis de datos y presentación de resultados.

3.2.3.1 Planificación de actividades

Al igual que en las historias de vida, para el trabajo con 
las representaciones sociales fueron indispensables los 
instrumentos básicos: sesiones, entrevistas y observación; y, 
su planeación obedeció al procedimiento descrito en temas 
anteriores; No obstante, existieron mecanismos diseñados 
especialmente para esta técnica de soporte, herramientas 
metodológicas cuyo propósito fue recolectar el contenido de 
la representación; identificar la organización y la estructura 
de la misma; y, corroborar la exactitud de los resultados.

Abric propone una serie de herramientas metodológicas 
para encontrar las representaciones en cualquier grupo social, 
elementos que bien pueden ser los factores que influyen 
y determinan los acontecimientos en una comunidad. De 
acuerdo a esto y las necesidades de la presente investigación, 
se contempló a la carta asociativa como el instrumento para 
encontrar los resultados esperados.

La carta asociativa es un conjunto de procedimientos 
que permiten encontrar elementos que existen, pero no se 
manifiestan en una conversación común. En la investigación, 
constó de tres momentos; después de haber determinado 
el porcentaje de la población con el que se trabajaría —33 
estudiantes de la EST 105—, se dio a cada uno de los sujetos 
observados un término39 que lo indujera a producir una serie 
de conceptos afines; posteriormente se pidió que realizara 
la misma operación con cada uno de los ítems generados, 
relacionando el nuevo concepto no solo con el anterior sino 
con el primero. La cadena de asociaciones pudo extenderse 
hasta alcanzar dos niveles (véase Cuadro 7). Finalmente 
se identificaron todas las palabras definidoras —ítems— 
que fueron generadas; y, se determinaron cuáles de estos 
términos correspondían al contenido —núcleo central— de 
la representación; esta última etapa se realizó mediante el 
empleo de dos instrumentos de medición en investigaciones 
cualitativas: la frecuencia y la importancia.

39En la metodología para identificar la estructura de las representaciones sociales, los términos son unidades léxicas que 
representan un concepto. Estos pueden servir como estímulos para generar nuevos términos o palabras definidoras.
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3.2.3.2 Recolección de información

La carta asociativa pudo aplicarse como parte de una 
actividad dentro de una clase con estudiantes de la EST 
105; para esto se realizaron las gestiones pertinentes con 
la dirección de la institución, se organizaron las tareas por 
medio de guías de sesión, hojas de valoración y la preparación 
de material didáctico (véase Anexos). Cabe señalar que para 
poder realizar esta labor se programaron dos sesiones; 
una que sirviera como introducción para iniciar las tareas; 
y, la otra para llevar a cabo el cometido propuesto: la carta 
asociativa. El desarrollo de esta requirió una explicación lo 
suficientemente detallada para que los resultados fueran 
veraces; para su aplicación fue necesario seguir una serie de 
recomendaciones como:  descripción de la herramienta y su 
utilidad a los participantes, demostración del desarrollo de 
las mismas, distribución de material para realizar la actividad, 
desarrollo y término de la actividad.

3.2.3.3 Análisis de datos

Para analizar los datos recabados en los métodos de 
las representaciones sociales, forzosamente se recurrió a 
la estadística básica: luego de recabar la información, se 
contabilizaron todos los ítems generados. Debido al cuantioso 
número de palabras, antes se clasificaron en grupos; esto, 
de acuerdo a la semejanza de su definición. Con base en el 
ítem central, se indicaron las palabras definidoras40 que más 
veces aparecieron en la actividad. Para esta investigación, se 
propuso señalar las cuatro reiterativas. Esta misma acción 
se repitió para cada palabra definidora. Se expusieron 
los resultados por medio de gráficas que permitieran una 
evaluación más ligera. Por medio de la frecuencia, rango e 
importancia se obtuvieron las palabras que actuaban como 
conceptos finales y representaban una categoría.

3.2.3.4 Presentación de resultados

La presentación de resultados de las actividades realizadas 
con la técnica de las representaciones sociales siguió las 
características y el protocolo del reporte de investigación 
descrito en las historias de vida; no obstante, los conceptos 
producidos con la carta asociativa se expusieron mediante 
gráficas. 

40Las palabras definidoras pueden ser los grupos de ítems con definiciones similares que se hayan formado.
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De acuerdo a Erwin Panofsky (1962) la iconografía es: “la rama 
de la Historia del Arte que se ocupa del contenido temático o 
significado de las obras de arte, en cuanto algo distinto de su 
forma”; sin embargo, el autor hace una clara distinción entre 
esta y la iconología. Mientras que la iconografía consiste en 
la interpretación de una obra desde los elementos formales 
que la componen: estilo, objetos y acciones plasmadas; la 
iconología considera el significado intrínseco41 de la pieza, 
como el asunto que no solo la describe sino la explica. De 
acuerdo a lo anterior, Panofsky propone un análisis de tres 
etapas: la primera representa el contenido temático natural o 
primario y consiste en la enumeración de formas manifestadas 
y entendidas desde la experiencia del observador; la siguiente 
fase es el contenido temático secundario o convencional que 
se encuentra en los conceptos, historias o alegorías —motivos 
del artista— de la obra; y, la última reside en el significado 
intrínseco consecuencia de las costumbres, tradiciones 
culturales, país, época, clase social, creencias religiosas y 
filosóficas.

 En Diseños mágicos (2017), Kolpakova hace una 
adaptación al método de Panofsky y de esta forma realiza sus 
estudios sobre la iconografía textil en Los Altos de Chiapas; 
por medio de tres interrogantes es como explica el simbolismo 
de los iconos observados, estas preguntas son:

¿Cómo se encuentra representado el diseño?
¿Qué o quién está representado en el diseño?
¿Porqué o para qué está representado el diseño?

Ahora bien, una de las afirmaciones en la presente 
investigación radica en que la iconografía bordada en el 
municipio de Zinacantán es una actividad actual con un 
proceso de transformación vigente, donde los elementos 
religiosos y sociales que contribuyen a su evolución, 
de igual forma se encuentran desenvolviéndose. Este 
argumento aprueba el uso de la fase primaria de análisis 
de Panofsky para la descripción de los iconos hallados en 
los bordados zinacantecos; sin embargo, el significado que 
pudiera encontrarse en los otros dos niveles, corresponde 

3.2.4 La iconografía como soporte 
metodológico y las funciones del lenguaje 
como instrumento

41Para Erwin Panofsky (1962), el significado intrínseco de una obra está formado por las preferencias temporales, locales y 
personales del artista.
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al uso de otros procedimientos. Desde el enfoque de la 
semiótica/semiología, existen conceptos que se adecuan 
como fundamentos para la explicación del significado de la 
iconografía bordada, tal es el caso de las funciones del signo 
de Pierre Guiraud (2017); empleos que se le asignan a una 
imagen cuando estas son analizadas como mensajes42. Fue 
así como, por medio de las funciones: referenciales, emotivas, 
connotativas, estéticas, fáticas y metalingüísticas, se advirtió 
el significado de los elementos bordados desde la óptica de 
las artesanas; y, se obtuvieron los resultados —a verificar con 
el resto de los soportes metodológicos propuestos—. Cabe 
resaltar que estas funciones se adecuaron a las necesidades 
de la investigación (véase Cuadro 11) y se consideró como 
complemento el modelo propuesto por Roman Jakobson (1963).

3.2.4.1 Planificación de actividades

Se seleccionaron 20 piezas textiles de las cuales se analizaron 
46 íconos. Para la descripción de estos bordados se propuso  
una explicación de tres niveles: el enlistado primario de los 
elementos; la significación de estos de acuerdo a quien los 
elabora; y, el significado desde las funciones referenciales, 
emotivas y metalingüísticas.

3.2.4.2 Recolección de información

Las piezas textiles seleccionadas pertenecían a las familias 
entrevistadas en las etapas anteriores. La descripción de 
la iconografía expuesta en estos lienzos se hizo con la 
colaboración de los miembros de cada familia. 

3.2.4.3 Análisis de datos

El análisis de la iconografía se llevó a cabo con la participación 
de las familias artesanas que proporcionaron los textiles y el 
registro de la información manifestada se hizo mediante un 
formato de inventario (véase Cuadro 10).

3.2.4.4 Presentación de resultados

Los resultados se presentan en cifras porcentuales; de esta 
forma se enlista el tipo de ícono que se borda y su importancia 
por la frecuencia en la que aparece.

42Como parte de las afirmaciones de la investigación, se consideran a los bordados zinacantecos como medios que además 
de tener una finalidad ornamental, comunican información específica o narraciones complejas; esto secunda la posibilidad 
de ser adjetivados como íconos o signos —elementos de un lenguaje—.
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3.3 Comparación de resultados
3.3.1 Método comparativo
El método comparativo es necesario para la obtención de 
conclusiones certeras; por medio de una serie de técnicas 
basadas en las semejanzas y diferencias de los datos 
recopilados y analizados, se comprueban o refutan los 
argumentos planteados al inicio de la investigación; además 
de arrojar proposiciones comprensibles, válidas y verificables.

De acuerdo a Dieter Nohlen (2006), el análisis se puede 
hacer mediante las siguientes tareas:

La analogía, la similitud o el contraste
El señalamiento de la información peculiar 
La sistematización de los resultados específicos 

Para fines de la investigación, la comparación se hace 
mediante tablas donde se registran los datos obtenidos 
y analizados bajo los diferentes soportes e instrumentos 
metodológicos.

Las columnas representan las líneas de investigación 
que comenzaron a evidenciarse desde la fase documental; 
en cada hilera se enuncian las resultados obtenidos con los 
soportes e instrumentos metodológicos. De esta forma, bajo 
cada línea de investigación se encuentran las afirmaciones 
que les dan soporte y las convierten en las conclusiones 
necesarias para la etapa de producción.

Cabe señalar que en algunas de las actividades llevadas 
a cabo con los soportes e instrumentos, no aparecieron 
indicios que sustentaran determinada línea de investigación; 
no obstante, estas se argumentaron con otras herramientas. 

Tabla 11. Cuadro comparativo Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos, 
2022, Ricardo Inocencio. Organización de las líneas de investigación evidenciadas y fundamentadas con los soportes e 
instrumentos metodológicos.
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3.3.2 Una significación oportuna 
fundamentada en la filosofía de la ecología 
de saberes
Como recapitulación del recorrido metodológico: para llevar 
a cabo el proceso de investigación que diera como resultado: 
determinar los factores que intervienen en la presencia de 
elementos iconográficos diferentes a los habituales en los 
bordados zinacantecos actuales, se propuso el uso de la 
investigación-acción participativa como método rector; de 
cuatro soportes metodológicos: la investigación documental, 
la historia de vida, las representaciones sociales y la iconografía 
para la obtención de información; y, el método comparativo 
en el análisis de datos. Se propuso que, para lograr los 
resultados, se debía dar mayor peso a la participación de 
los miembros de la comunidad; y, esto podía fundamentarse 
en dos aseveraciones: la colaboración oportuna de los 
involucrados a lo largo de la investigación; y, un enfoque 
alternativo que se adecuara a estas necesidades. Fue así 
como se recurrió al estímulo teórico que ofrece la ecología de 
saberes que, se opone a la monocultura del conocimiento43, 
enfatiza la pluralidad de pensamientos44 y aboga por el uso de 
los saberes propios de una comunidad para la construcción y 
desarrollo de proyectos que los involucran.

La ecología de saberes es un concepto que emplea 
Boaventura de Sousa Santos en el libro Una epistemología 
del Sur (2009) que, desde el enfoque del sur anti-imperial45 
y junto con la traducción intercultural46 propone como 
fuente de conocimiento a las prácticas y experiencias de 
las culturas excluidas . La premisa surge como respuesta 
a las realidades sociales y culturales contemporáneas 
que no pueden ser descritas ni explicadas por la ciencia 
moderna. Bajo la afirmación que da como evidente que: 
“La diversidad sociocultural del mundo ha ido ganando 
aceptación en los movimientos sociales en las tres últimas 
décadas, lo cual debería favorecer el reconocimiento de 
la diversidad y la pluralidad epistemológicas como una 

43Para Boaventura de Sousa Santos (2009) la monocultura del conocimiento está representada por el método científico 
dominante en los últimos siglos. 
44Ante la crisis del paradigma dominante, De Sousa (2009) propone la pluralidad de pensamientos o la democratización de 
las fuentes que producen el conocimiento.
45De acuerdo a De Sousa (2009) el sur no solo corresponde a los países situados en ese hemisferio sino a todos aquellos 
territorios oprimidos y ajenos a los que determinan la epistemología dominante. 
46Según De Sousa (2010) para que haya dialogo entre dos filosofías distintas y exista enriquecimiento mutuo debe existir un 
procedimiento adecuado de traducción intercultural donde se considere el mayor número de aspectos culturales posibles 
para identificar así preocupaciones similares a la propia, enfoques complementarios y contradicciones.
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de las dimensiones de esa pluralidad” (Santos, 2017, 233), 
se da por sentado que las experiencias de un grupo de 
artesanas como las del municipio de Zinacantán puede, 
además de ofrecer una resolución factible a determinado 
acontecimiento —el empleo de iconografía oportuna47 en la 
producción artesanal—, dar voz a una comunidad inmersa 
en los acontecimientos que hoy transforman al mundo. 

Cabe señalar que la sistematización que Boaventura 
de Sousa le da a las experiencias que ofrecen las 
comunidades está compuestas por diversos elementos; 
no obstante se retoma la filosofía de su ecología de 
saberes como cimiento para proponer una significación 
oportuna48, concepto que solo es empleado para adjetivar 
las afirmaciones que las artesanas y sus familias ofrecieron 
para la investigación; y, que fueron de valor emotivo y 
referencial para la construcción de los resultados finales.

Se propone como producto gráfico final una serie de 
bordados que, además de exponer los resultados de la 
investigación, ejemplifiquen la labor textil zinacanteca. 
Estas piezas elaboradas con iconografía habitual en la 
comunidad, estarán basadas en historias construidas 
previamente, mismas que deberán ser ilustradas para 
convertirse así en el soporte gráfico a bordar.

Si bien, el proceso que conlleva el tejido y el bordado 
depende de la artesana que lo realice (véase Capítulo 
5), se plantea que en el desarrollo de la historia a contar 
y su representación gráfica, se use como fundamento 
la metodología presentada en Jkot uch xchiuk li kukaye 
(2006), propuesta personal de minicuento donde se 
enuncian una serie de actividades resumidas en cuatro 
fases, estas son:

47El término iconografía oportuna surge como una necesidad que adjetive a los elementos bordados encontrados y 
analizados en los textiles seleccionados en la cabecera municipal de Zinacantán; representaciones que saltan a la vista por 
no pertenecer a la clasificación habitual iconográfica que se realiza en el contexto de los textiles de la comunidad, donde los 
patrones florales, las figuras de animales que se asocian con la región y diversas formas ornamentales son los elementos 
más significativos. El conjunto léxico está constituido por el vocablo “iconografía” que alude al objeto de estudio analizado; 
y, a “oportuna” que refiere a la puntualidad de estos elementos en el momento en que se llevó a cabo la investigación. 
Con oportuno, se hace hincapié en que los bordados analizados no pueden ser calificados como novedosos o ajenos a la 
comunidad, porque de acuerdo a los resultados obtenidos, estos obedecen al momento histórico que se vive a nivel mundial; 
y, a los factores que han intervenido directamente en la toma de decisiones de algunas de las actividades identitarias.
48Para fines de la presente investigación, la significación oportuna adjetiva las afirmaciones que hizo el grupo con el que se 
laboró sobre sus actividades, costumbres, tradiciones y creencias; representaciones que, de acuerdo a su sentido común, 
los ha guiado en la vida cotidiana.

3.4 Desarrollo del producto gráfico
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Luego de haber elaborado y presentado el producto 
gráfico textil, se plantea exponerlo con la asistencia de un 
instrumento que obedece al contexto histórico y del cual 
se hace uso en el municipio de Zinacantán, una página 
electrónica; plataforma digital que se fundamenta en los 
hallazgos de la investigación descritos en el capítulo 4. 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(NTICs) son: “conjunto de técnicas, desarrollos y 
dispositivos avanzados que integran funcionalidades de 
almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos” 
(Rodríguez Cobos, 2009). Por medio de las herramientas 
tecnológicas que han surgido en las últimas décadas, 
actividades relacionadas con la economía, la sociedad y la 
cultura se han visto beneficiadas; el aumento y el alcance 
de la información ha posibilitado en los últimos años 
múltiples mecanismos para optimizar diversas labores. 
En el sector educativo, las NTICs han conseguido que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje consiga resultados 
deseables; a través de textos, ilustraciones, animaciones, 
audio, video e hipermedia; presentados con el soporte 

3.4.1 Herramienta digital para presentar el 
producto gráfico

3.4.1.1 Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación

Recolección de la información disponible y 
organización de la misma para su tratamiento 
en términos de diseño y comunicación gráfica.
Desarrollo de las primeras tareas de diseño: 
proceso de bocetado con base en la temática 
elegida; además de la selección de las técnicas 
y herramientas a emplear en la etapa de 
producción.
Elaboración del producto proyectado de acuerdo 
a los lineamientos previstos en la fase anterior.
Presentación del producto.

Cabe señalar que este proceso se fundamentó 
principalmente en los trabajos de Jorge Frascara (2000); y, 
que para efectos de la presente investigación se adecua a 
cuatro periodos: planificación de la labor, bosquejo de la 
actividad, diseño y presentación de resultados.
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de televisiones, teléfonos celulares, tabletas digitales, 
laptops y computadoras es como actualmente se facilita 
el acceso a la información en gran parte del mundo. 

Es importante recalcar que el uso de internet y las 
redes sociales son otro medio de comunicación vigente 
y que se evidencia en el estado de Chiapas, argumento 
que motiva su empleo como parte de la presentación del 
producto gráfico textil diseñado.

En la presentación final del producto deben involucrarse tanto 
a los participantes como a los interesados en la temática, 
para esto, debe considerarse un medio cuyas características 
se adecuen a las necesidades del mayor número de 
personas posibles sin que haya que realizarse adecuaciones 
significativas. Resolver esta interrogante y agregarle la 
tarea de presentar parte de la cultura de una comunidad sin 
alterarla lleva a discurrir en el diseño universal y su filosofía.

Se sabe que el Diseño Universal es un modelo empleado 
en arquitectura y diseño industrial que hace referencia al 
desarrollo de productos y espacios dirigidos a todo tipo 
de personas. El libro Universal Design, escrito por Edward 
Steinfeld y Jordana L. Maisel en el año 2012, es referencia 
de estudiantes universitarios, investigadores y organismos 
involucrados en el campo del diseño para definir y explicar 
el término.  Como afirman los autores: “Universal design is 
a process that enables and empowers a diverse population 
by improving human performance, health and wellness, and 
social participation”49 (Steinfeld y Maisel, 2012, 29); al respecto 
y para fines particulares, se deduce que al usar los principios 
y objetivos del Diseño Universal se amplía la posibilidad 
de abarcar una población mayor, sin distinciones de edad, 
procedencia o facultades físicas y mentales; sin desatender 
las necesidades del grupo con el que se trabaja; y de esta 
forma, se alcanzaría uno de los objetivos principales de la 
investigación: diseñar un producto que exprese la identidad 
de una comunidad dentro y fuera del mismo grupo. Si bien, 
el Diseño Universal es una actividad generalmente usada 
en proyectos relacionados con la elaboración de productos 
industriales o arquitectónicos; otras disciplinas como el 
diseño gráfico y la comunicación visual también pueden 
hacer uso de sus principios.

3.4.1.2 Diseño Universal

49Traducción para la investigación: El Diseño Universal es un proceso que permite y empodera a una población diversa al 
mejorar el desempeño humano, la salud y el bienestar, y la participación social.
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Una de las principales nociones del Diseño Universal 
enuncia que todo producto desarrollado debe cumplir con 3 
cualidades: fuerza, utilidad y carácter. Es esta consideración la 
que permite describir el objeto planteado en la investigación: 
la solución al problema debe ser de provecho tanto para 
la comunidad como para estudiantes, investigadores u 
organismos involucrados con este tema de estudio. Aspectos 
como la facilidad de construcción, la comodidad para usarse 
y el beneficio público deben caracterizar la propuesta de 
diseño a producir.  

Con respecto a los principios del modelo, existen algunas 
discrepancias y críticas entre los investigadores y diseñadores 
que hacen uso de ellos como que, al considerar las 
necesidades del mayor número de personas, se desatiende 
al grupo de personas para las que se trabajó originalmente; 
no obstante, para este proyecto, The Principles of Universal 
Design50 (Connell, 1997) cumple con las necesidades de 
estética y funcionalidad a cubrir. A continuación, se muestran 
los 7 principios con las debidas adecuaciones al proyecto de 
diseño y comunicación visual.

Uso equitativo: el producto de diseño está elaborado por 
y para una comunidad específica; sin embargo, puede ser 
aprovechado por cualquier otra persona.

Flexibilidad de uso: el producto puede ser utilizado por una 
misma persona de diferentes maneras.

Uso sencillo e intuitivo: la persona, independientemente 
de su experiencia, conocimientos, idioma y capacidades, 
comprende con facilidad el procedimiento para usar el 
producto.

Información perceptible: el contenido del diseño es 
comunicado con eficacia a la persona que lo usa.

Tolerancia al error: en el caso de no ser usado para lo que 
fue hecho, no existen peligros ni consecuencias negativas.

Bajo esfuerzo: El uso del producto no representan trabajo 
adicional ni conocimientos especiales.

50Traducción para la investigación: Los Principios del Diseño Universal.
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3.4.1.2.1 Una página web diseñada bajo el 
principio del uso equitativo
Una página web es un documento ubicado en la World Wide Web 
(WWW) caracterizado por su estructura y el empleo de textos, 
imágenes, sonidos, videos e hipervínculos en forma de botones; 
de acuerdo a Nicolas Negroponte (1995) y la filosofía de recursos 
abiertos y libres; el principal objetivo de la web es compartir la 
información y esto se obtiene por medio de la interacción51 y sus 
principios básicos52; El sitio proyectotsots.com.mx se encuentra 
diseñado de acuerdo a los fundamentos de usabilidad53 y 
legibilidad54; atributos que le permiten como interfaz gráfica ser 
leída y asimilada por quien la utilice —experiencia del usuario—. 
Dentro de las características que le dan a la plataforma la calidad 
de interactiva se encuentra el diseño minimalista, intuitivo y de 
fácil comprensibilidad (véase Cuadro 12) mismas que se valen 
de una serie de herramientas que se describen a continuación: 
arquitectura de contenido; uso de retícula responsiva; color y 
contraste; conceptos tipográficos; formatos y dimensiones de 
gráficos, fotografías y videos; y, botones e hipervínculos. 

Arquitectura de contenido

La arquitectura de contenido es un esquema donde se organiza y 
distribuye la información a presentar en un sitio web; de acuerdo 
a Louis Rosenfeld (2000) es importante esta estructura previa al 
desarrollo de la plataforma para clarificar los alcances deseados, 
además de identificar el modo en que el público se conducirá. 

Para que la experiencia del usuario sea efectiva, la estructura 
de los contenidos debe ser rigurosamente ajustada. Por medio de 
la categorización de información donde: se identifiquen los datos 
que deben encontrarse, se agrupen de acuerdo a su similitud y 
se jerarquicen por su importancia, se logran evidenciar tanto los 
objetivos a alcanzar como los posibles ajustes marcados por 
la conveniencia del usuario o el crecimiento de la plataforma. 
Algunos elementos a considerar dentro de esta etapa son las 
etiquetas, pestañas y descriptores que servirán de guía en la 
navegación del usuario.

51En un sitio web, la interacción es la relación que existe entre el usuario y la plataforma; consiste en la motivación que se le 
da al usuario para conducirse por el sitio; y, en un futuro, este vuelva a acceder.
52De acuerdo a Jakob Nielsen (1999), un sitio web con una óptima interacción necesita: mantener siempre informado al 
usuario, utilizar su lenguaje, facilitar la estadía, establecer estándares de diseño y funcionalidad, prevenir errores, emplear una 
organización intuitiva, eficiencia de uso, diseño minimalista, información sobre posibles errores y datos para solucionarlos.
53La usabilidad consiste en la facilidad con que el usuario se conduce en un sitio web.
54La legibilidad web hace referencia a la fácil lectura de los textos ubicados sobre el sitio, además de su comprensión 
inmediata.
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Uso de retícula responsiva

En la actualidad, generalmente se accede a una plataforma web 
por medio de computadoras de escritorio o portátiles, tabletas 
y teléfonos celulares; por lo tanto, la legibilidad del sitio debe 
adecuarse a las dimensiones de estos. El diseño responsivo 
consiste precisamente en el desarrollo de páginas que se ajustan 
a las pantallas de diversos dispositivos; para esto se valen de 
herramientas de programación como las que ofrece HTML, CSS55; 
no obstante, existen sistemas de gestión de contenidos como 
WordPress56, donde se pueden crear páginas de internet que el 
mismo software adapta a los diferentes formatos; aun con esto 
es necesario reconocer cómo se comporta el proceso, pues es 
la maquetación57 y composición de la página quién ofrecerá al 
usuario la usabilidad y legibilidad.

Para diseñar de forma organizada un sitio web, todos los 
elementos compositivos: textos, imágenes, videos, botones 
y apartados deben ordenarse con el soporte de una retícula 
compuesta por márgenes, columnas y medianiles58; el diseñador 
es quien determina las medidas de estas herramientas de apoyo; 
sin embargo, existen sistemas que marcan el uso de 12, 16 o 24 
columnas para el diseño en pantallas con anchuras mayores a 
960 pixeles59; tal es el caso del 960 Grid System60 cuyos criterios 
estandarizan los formatos y la composición web.

Al diseñar el sitio ya con el ancho de pantalla y los lineamientos 
editoriales establecidos, el proceso responsivo se ocupará de 
acoplar los elementos compositivos a los diferentes dispositivos 
—modificación de medidas y organización— respetando en cada 
momento el número de columnas que, de acuerdo a la experiencia 
del usuario, mantiene integro el lenguaje expresivo del sitio.

Color y contraste

El uso del color en una página web —al igual que en todas las 
tareas relacionadas con el diseño y la comunicación visual— es 
55HTML, CSS es una herramienta empleada en programación para modificar los estilos de una página: diseño de textos, 
imágenes, bordes y estructura general del sitio.
56WordPress es un sistema que permite crear paginas personalizables y adaptables a cualquier dispositivo. La página 
proyectotsots.com.mx fue realizada con el soporte de esta plataforma.
57Al igual que en diseño editorial, la maquetación web consiste en la composición de los elementos: imágenes, textos, 
formas, botones, sobre una retícula. Por medio de este elemento de composición —invisible a los ojos del usuario—, se 
vuelve accesible y entendible la información.
58La retícula se compone por los márgenes o espacios en blanco alrededor del área de trabajo, estos son el área de seguridad 
que permite que ningún elemento se pierda, además de suavizar el entorno; las columnas son los espacios verticales donde 
se colocan los textos; estos se encuentran separados por medianiles que permiten diferenciarlos entre sí. 
59Se emplea la anchura de 960 pixeles cómo medida mínima para maquetar un sitio web por ser una cifra que fácilmente 
puede dividirse en cantidades diferentes de columnas.
60El 960 Grid System es una estructura programada para ser empleada en plataformas como WordPress; su entorno 
predeterminado de trabajo permite la organización de los elementos compositivos en contenedores de 960 pixeles.
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importante tanto por asociaciones culturales como por factores 
psicológicos; al igual que es conveniente para proyectar la 
identidad del sitio, se vuelve sustancial como medio para señalar 
y jerarquizar los elementos compositivos. Por medio del color, se 
consiguen algunas Leyes de la Gestalt61 como la proximidad, la 
similitud o el contraste; normas necesarias para que la experiencia 
de usuario sea la esperada.

Conceptos tipográficos

Una buena fuente tipográfica, al igual que el manejo apropiado 
de su puntaje; interlineado; sangrías; y, espacios superiores, 
inferiores y entre párrafos; facilita la lectura y la comprensión; así 
pues, Jakob Nielsen (1999), expone una serie de recomendaciones 
que propician esta legibilidad entre las que destacan:

En un sitio web los textos deben comenzar entre los 
300 y 600 pixeles —2.54 y 5.08 cm respectivamente— 
ya que el usuario dedica el 69% de su tiempo a 
observar la mitad izquierda de la pantalla.
Las líneas de cada párrafo no deben exceder las 20 
palabras.
El tamaño de la fuente no debe ser menor a los 10 
pixeles —7.5 pt.—.
Las fuentes que ofrecen mayor legibilidad son las 
que pertenecen a la clasificación Palo seco  como la 
Arial, Helvética, Tahoma o Verdana.
Los espacios superiores, inferiores y entre 
párrafos deben evidenciar la unidad sin alcanzar la 
aglomeración. 

Fotografías y videos

Un ambiente digital se caracteriza por el empleo de imágenes que 
muchas veces no solo refuerzan el texto, sino que de igual forma 
ofrecen un discurso; estas deben ser tanto reconocibles como 
significativas. Su selección, tratamiento digital y disposición en el 
sitio deben además de ilustrar y comunicar, ofrecer un recorrido 
eficiente, para esto deben cumplir con un proceso de edición y 
optimización. Los formatos más comunes en fotografía para web 
son: .jpg, .gif y .png; en el caso de los videos, los formatos son: .avi, 
.mov, .mpeg y .mp4.

61Las Leyes de la Gestalt son usadas en diseño web como herramienta para lograr una eficaz percepción por parte del usuario. 
Por medio del color, la composición y las formas, el contenido web es recibido, procesado y devuelto por el observador.
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Botones e hipervínculos

Los botones e hipervínculos deben permitir navegar dentro de 
la página o acceder a sitios externos. Su diseño requiere del uso 
de formas, color, tipografía y una ubicación estratégica marcada 
por la retícula; con respecto a sus características, según Álvaro 
Mateos (2018) estos deben ser: sencillos, evidenciar familiaridad, 
legibles, de buen tamaño sin abandonar el plano secundario al 
que pertenecen. Es importante destacar que, junto con el diseño 
web, los botones e hipervínculos obedecen a tendencias que en 
ocasiones cambian rápidamente.

Es...

Se fundamenta en... Se fundamenta en...

Su función es
presentar la...

Con el soporte de...

Y los principios de...

Con el soporte de la usabilidad, la 
legibilidad y los principios de estos, la 
plataforma de proyectotsots.com.mx 

contempla la interactividad con el usuario.
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Los bordados zinacantecos manifiestan ser parte de los 
rasgos que caracterizan al municipio; iconografía estampada 
en piezas textiles que distingue a quien los elabora y porta; 
manifestación que debe ser descrita entonces desde el 
enfoque de la identidad y la cultura. 

La identidad es ese conjunto de cualidades que destaca 
a una persona o grupo de otros; que, de acuerdo a Gilberto 
Giménez “tiene que ver con la idea que tenemos acerca 
de quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, con la 
representación que tenemos de nosotros mismos en relación 
con los demás” (Giménez, 2016, p.53); y que, se encuentra 
estrechamente ligada a la cultura por significar un elemento 
primordial en las relaciones sociales.

La identidad, ya sea individual o colectiva, se caracteriza 
por la serie de atributos generalmente valorizados por quien 
los posee —actores—; y que se forman o cambian con el 
tiempo; es de recalcar que, si bien la estabilidad de estos 
puede ser constante, no son inamovibles pese al fenómeno 
de resistencia que pudiera darse. Esta identidad, expresada 
en acciones, eventos u objetos —artefactos— y analizada 
en antropología o sociología como un código, forma o signo 
que comunica —formas simbólicas— se sujeta a fenómenos 
sociales de diversa naturaleza; condiciones como el contexto 
histórico que pueden acentuar algunas de sus características 
o modificar sustancialmente. 

La innovación por ejemplo, es un proceso que, al 
actualizar, inventar o introducir nuevos elementos al contexto 
habitual, ocasiona que el actor se manifieste transformándose, 
adaptándose u oponiéndose. Así pues, fenómenos dentro de 
los campos de la economía, la política, la ciencia, la tecnología, 
la ideología y la religión, actúan como factores que contribuyen 
a que estos cambios o aparente estabilidad se den. Tal es el 
caso de la globalización de la economía capitalista o la cultura 
de masas62; circunstancias externas que se presentan, alteran 
la estabilidad de las prácticas sociales del actor —individuo y 
comunidad—, y afectan su comportamiento.

3.5 Conceptos para describir la 
transformación y permanencia de la 
iconografía bordada en Zinacantán

62De acuerdo a conceptos relacionados con la cultura moderna y posmoderna (Giménez, 2016), la cultura de masas está 
representada por todos aquellos objetos culturales producidos y difundidos por los medios de comunicación para promover 
el consumo. 

3.5.1 Identidad, cultura e hibridación cultural 
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63De acuerdo a la hibridación cultural, si bien la era posmoderna no tiene una fecha exacta de inicio, se encuentra 
estrechamente ligada con las últimas décadas y la globalización. Según Stuart Hall (1996), el sujeto posmoderno se 
caracteriza por sus múltiples pertenencias sociales, la libre elegibilidad de estas y su carácter efímero.
64Según teorías posmodernas, un individuo o grupo puede conducirse libremente entre múltiples identidades sin restar su 
identidad maestra, esto debido a la interacción social característica del contexto histórico.
65Canclini (2009) hace uso de este término para referirse al proceso de industrialización y tecnificación. El concepto se 
asocia con el progreso social y no con un espacio de tiempo determinado.
66El concepto de industria cultural refiere al sector económico encargado de producir, exhibir y distribuir tanto productos 
como servicios ligados a la cultura contemporánea. Por medio del diseño, la arquitectura, la publicidad, el entretenimiento y 
el arte, se plantea el acceso de todos a la cultura.

En antropología existe un modelo conceptual que analiza 
y describe el fenómeno de las transformaciones sociales de 
las últimas décadas: la hibridación cultural. De acuerdo a 
García Canclini (2009) desde la teoría de la posmodernidad63, 
puede explicarse el mestizaje, sincretismo o transculturación 
observado en las identidades contemporaneas64 como el 
resultado de la industrialización y la masificación globalizada 
de las formas simbólicas. Conforme al autor, la multiculturalidad 
y heterogeneidad actual obedecen a la interacción social 
ineludible en los procesos de producción y comunicación. Si 
bien, este concepto es debatido por la posición que le asigna 
a los estilos de consumo, los intercambios comerciales  y los 
procesos de internacionalización y transnacionalización; los 
trabajos que se han realizado bajo sus fundamentos, además 
de presentar con rigurosidad metodológica el fenómeno, 
expone una serie de afirmaciones que evidencian a la 
modernización65 como fuente de prosperidad económica y 
reafirmación simbólica. 

En “Culturas Híbridas” (2009), García Canclini enumera 
seis aseveraciones que aluden al desarrollo favorable de 
las artes populares como resultado de su intersección en la 
industria cultural contemporanea66.

El desarrollo moderno no suprime las culturas 
populares tradicionales.
Las culturas campesinas y tradicionales ya no 
representan la parte mayoritaria de la cultura 
popular.
Lo popular no se concentra en los objetos.
Lo popular no es monopolio de los sectores 
populares.
Lo popular no es vivido por los sujetos 
populares como complacencia melancólica 
con las tradiciones.
La preservación pura de las tradiciones no 
es siempre el mejor recurso popular para 
reproducirse y reelaborar su situación.
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Imagen 27A. ¿Porqué cambiamos nuestros gustos 
al vestir?. Sesiones con familias zinacantecas, 2020, 
Hiram López. Bordado en cotón masculino.
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3.5.1.1 La identidad y la cultura como 
enfoques para describir la iconografía 
bordada los textiles zinacantecos 

67De acuerdo a Gilberto Giménez (2012) los esquemas cognitivos son aquellos procesos relacionados con el pensamiento 
que permiten generar conocimiento y explicar la realidad.

El objeto de estudio central de la investigación es un 
tema que concierne al campo del diseño y la comunicación 
visual: la iconografía bordada en los textiles zinacantecos; no 
obstante, el tratamiento que se le dio a este fue desde un 
enfoque identitario; fue por esto que uno de los principales 
conceptos a definir fue el de identidad; representación que 
puede ser entendida desde varias perspectivas pero que, 
para fines metodológicos fue analizado desde la cultura.

De acuerdo a Gilberto Giménez (2012) la identidad 
tiene una estrecha relación con la cultura; mientras que, 
la primera es entendida como el conjunto de fases por las 
que el individuo se conduce para definir sus diferencias con 
respecto a la de los demás; la segunda representa al conjunto 
de elementos tangibles, prácticas y esquemas cognitivos67 
dotados de significado, relativa estabilidad y determinada 
vigencia, que organizan a un grupo social. Su influencia es 
reciproca; si bien, a partir de la apropiación de los diversos 
elementos culturales que el entorno le ofrece al individuo, 
es como este construye su identidad; los rasgos culturales 
pueden variar dependiendo de ciertas acciones que se tomen 
de forma individual. De esta forma puede llegar a asociarse al 
conjunto de características de una persona como identidad 
individual y a la cultura como identidad colectiva, pese a 
no ser esta última una afirmación absoluta pues conforme 
al autor, es posible existan cambios en algunos elementos 
materiales e intangibles de la cultura sin que esto afecte la 
identidad del grupo social. 

La identidad individual es un proceso subjetivo que 
nunca termina de configurarse (Giménez, 2012); este se ve 
influenciado por los grupos de pertenencia: clase social, 
etnicidad, las colectividades territorializadas, los grupos de 
edad y el género; a su vez, existen atributos particulares 
que actúan en este ciclo de reconstrucción; estos son: los 
hábitos de consumo; las relaciones familiares, de amistad y 
laborales; los bienes materiales con los que se cuentan; y, 
la historia de vida propia. Es importante recalcar que, según 
Giménez, en los grupos étnicos, por lo general la identidad 
colectiva permanece a pesar de los cambios políticos, 
sociales y culturales que su historia presenta; acorde a esto, 
habría que hacer una distinción entre la transición por la que 



pasan algunas actividades distintivas en una comunidad y la 
transformación de su identidad. 

Con lo que respecta a los factores que intervienen en 
la transformación o permanencia de la identidad individual 
y/o colectiva, se resalta el concepto de multiculturalidad; 
vocablo que de acuerdo a Azurmendi (2002) se introdujo 
por el gobierno canadiense en la década 60 del S. XX 
para adjetivar ciertas políticas a favor de distinguir las tres 
entidades representativas de Canadá: la anglófona, la 
francófona y los grupos originarios de aquella región; y de 
esta forma, aminorar con la homogenización que se promovía 
previamente. La multiculturalidad como filosofía (Giménez, 
2012), consiste en la valoración de la pluralidad cultural que se 
dio como consecuencia de las migraciones y la globalización; 
busca reivindicaciones étnicas, nacionalistas, estilos de 
vida diferentes y promover la no discriminación; pese a 
ser una ideología fundamentada en la teoría de la justicia68, 
existen posturas que se contraponen como las bases de la 
globalización cultural69.

Desde una política indígena70 se deben buscar elementos 
que refuercen la identidad, actividades que expresen la cultura 
de la comunidad tanto dentro como fuera del grupo. Ahora 
bien, es necesario precisar la postura y el alcance de este tipo 
de programas ya que, favorecer los rasgos característicos de 
un pueblo, puede aislarlo de los cambios que se den en el 
resto del país. Al respecto, Eva Bravo (2016) comenta que 
estos mecanismos —observados ya en la época colonial con 
las órdenes religiosas—, aunque de manera tácita, buscan 
preservar al nativo en su mundo y de esta forma segregarlo 
de la sociedad. Si bien, el enfoque de Bravo acentúa el 
carácter oportunista; en el país, las políticas indigenistas 
han permitido fusionar conocimientos ancestrales a nuevas 
prácticas, generando así una vasta riqueza cultural.

En México, entre 1922 y 1923, con José Vasconcelos 
como secretario de Educación Pública, se creó el Plan 
de las Misiones Federales de Educación, programa que 
buscaba llevar educación a todo el país e incorporar a las 
comunidades indígenas al proyecto de nación civilizada71. 
Con este proyecto se planteaba capacitar a los pobladores 

68La teoría de la justicia es un concepto empleado en sociología, economía, política y teología, del que habla John Rawls 
(2006) y que refiere a la igualdad entre los seres humanos desde el enfoque de la filosofía política. 
69Principio que refiere a la homogenización mundial en el arte y los valores como consecuencia imprescindible del manejo 
de la información y el comercio en la actualidad (Westreicher, 2020).  
70Postura política o religiosa que afirma la importancia de la identidad indígena. 
71Conjunto de acciones propuestas por José Vasconcelos en el periodo gubernamental de Álvaro Obregón, como parte de la 
construcción de la identidad nacional (Calderón, 2018).
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de las comunidades rurales con actividades relacionadas 
con su entorno. En la actualidad, el programa sigue vigente; 
y, si bien, los objetivos se han modificado, las tareas 
son similares; en Chiapas, por ejemplo, además de la 
alfabetización, se imparten talleres de danza, teatro, música, 
deportes y oficios tradicionales de la región.

En los últimos años se han surgido programas nacionales 
e internacionales que buscan salvaguardar los derechos de 
las comunidades indígenas; proyectos que al abogar por 
las costumbres y tradiciones dichos grupos, hacen hincapié 
en el tema de la identidad. En 2007, la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó la 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, uno 
de sus postulados dice: “all peoples contribute to the diversity 
and richness of civilizations and cultures, wich constitute the 
common heritage of humankind”72 (United Nations. General 
Assembly (2007). Con esto se entiende que, es necesario 
respetar la libertad de estos grupos en todos los elementos 
que conforman su identidad.

En México, en el año 2018, se presentaron iniciativas que 
tomaban como principio las resoluciones aprobadas por la 
ONU; reformas a la Constitución Política del país que no 
cayeran en un sistema paternalista, como lo sostiene Beatriz 
Pérez López (2018); y, que brindara a las comunidades la 
capacidad para decidir por sí mismos. Para poder cumplir 
con estos objetivos, se planteó modificar el artículo 2, que 
desde 1917 —fecha en que se estableció—, describe la 
pluriculturalidad de la nación y marca los derechos de los 
pueblos que la conforman. La reestructuración del artículo 
propuso dejar de considerar a las comunidades indígenas 
como entidades de interés público73 y asignarles entonces la 
categoría de sujetos de derecho74. Con esto, se buscaba darles 
verdadera autonomía a los pueblos indígenas y así dejar de 
ser solo receptores de las políticas públicas. Lo anterior, 
afianza la idea que para desarrollar un proyecto en beneficio 
de una comunidad no debe plantearse usar un enfoque 
nominal75 que no permita la colaboración de los miembros; 
sino es necesaria una colaboración representativa76 donde los 
resultados se obtengan con y por todos.

72Para fines de la presente investigación, se traduce la afirmación hecha en idioma inglés como: todos los pueblos contribuyen 
a la diversidad y riqueza de civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad.
73Término jurídico que indica que los derechos de un grupo o municipio dependen de las políticas públicas de la entidad 
federativa a la que pertenecen.
74Término jurídico empleado para calificar a los grupos o municipios con facultades y competencias para obrar con autoridad.
75Desde la investigación participativa, los proyectos nominales son aquellos llevados a cabo para un grupo sin que este 
participe en la toma de decisiones. 
76La colaboración representativa es aquella que se realiza con y por los miembros de una comunidad. En este tipo de 
proyectos, el investigador solo es el mediador de las actividades para la obtención de resultados.
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Claramente, las iniciativas descritas anteriormente, al 
igual que programas de inclusión, equidad y respeto a la 
diversidad, han provocado una disposición hacia la defensa 
de los derechos de las minorías. Un ejemplo de esto es el 
lenguaje inclusivo usado para referirse a grupos vulnerables 
como los grupos autóctonos del país: en los últimos años, 
el término “pueblos originarios” está remplazando al de 
comunidades indígenas; hoy, las políticas públicas se sirven 
de esta nueva terminología que veraces o no, son de beneficio 
para la pluralidad.

Otro tipo de proyectos en pro de las comunidades son 
los que plantean la protección de la autoría de la producción 
artesanal; tal es el caso de la “Ley General de Salvaguarda 
de los Elementos de la Culturas e Identidad de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables 
(Senado de la República, Coordinación de Comunicación 
Social, 2019). El proyecto surgió para evitar el lucro de los 
elementos culturales de las comunidades del país por 
terceros; esto ante la comercialización de iconografía 
mexicana en la moda internacional, como fue el caso de Isabel 
Marant, Carolina Herrera o Louis Vuitton donde mediante los 
conceptos de inspiración, homenaje, apropiación e imitación 
utilizaron elementos representativos de bordados indígenas 
dentro de sus diseños; como comenta Susana Harp en una 
entrevista para Canal 11 (2019), la finalidad de esta ley es que 
todo lo concerniente a la producción artesanal mexicana no 

Imagen 28. Peregrinación. Día de la 
Virgen de Guadalupe, 2019,

Luis Cifuentes.
Las celebraciones religiosas en 
Zinacantán obedecen a fiestas 

marcadas en el calendario litúrgico 
católico; estas son parte de los 

rasgos identitarios del municipio y se 
caracterizan por haberse amalgamado 

a  tradiciones mayas. 
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sea catalogada de dominio público; y, así evitar que personas, 
sociedades o empresas ajenas hagan uso comercial de 
dichos elementos a menos que el grupo creador dé su 
aprobación. Cabe señalar que la propuesta de ley no busca 
prohibir el empleo o difusión del diseño e iconografía de las 
comunidades indígenas; sin embargo, sí pretende reconocer 
el valor de quienes realizan la labor.

Asimismo, la promoción del sistema de usos y costumbres, ha 
sido un tema de interés; sin embargo, este cae en controversia al 
oponerse muchas veces a las prácticas tradicionales que se viven 
en el resto del país. Como se mencionaba en párrafos anteriores, 
los pueblos indígenas en los Altos de Chiapas poseen una visión 
del mundo diferente a los estándares occidentales; como ejemplo: 
en algunas comunidades tsotsiles se recurre a la imagen de 
Santos Católicos para pedir favores de todo tipo; luego de un plazo 
de tiempo, si la figura no brinda el beneficio, se les ata con una 
cuerda y voltea hacia la pared; desde una postura estrictamente 
cristiana, esto podría ser un agravio; no obstante, hay que recordar 
que la religión, como gran parte de las actividades indígenas, son 
una mezcla de creencias precolombinas y españolas, que a la 
fecha siguen evolucionando. Al igual que este caso, existen otros 
sucesos de igual importancia y discusión. Sin entrar en detalle 
pues no es la finalidad del presente proyecto de investigación, 
pero sí acentuando la seriedad del asunto, se adjetivan estos 
hechos como violencia, tal es el caso de la agravante de género, 
situación habitual en ciertos grupos y encarado por organismos 
que promueven los derechos humanos.

Desarrollar un proyecto para una comunidad indígena con 
base en esto debería considerar en un primer momento cuáles 
serán los objetivos. Evidentemente, Zinacantán es un municipio 
con una identidad bien definida pese a la presencia de elementos 
externos que se han presentado desde antes de la colonia; sería 
incongruente pretender salvaguardar su cultura, cuando son 
ellos mismos quienes a través de sus costumbres y tradiciones, 
la muestran con satisfacción; igualmente, presentar un plan para 
suprimir los componentes ajenos, se encaminaría a un programa 
paternalista que conferiría un carácter de negativo a todo lo nuevo; 
no obstante, diseñar un producto que ejemplifique su identidad, 
tratando de exponer los elementos originales y tratando de 
depurar las piezas añadidas —de ser necesario—, serviría como 
referente para observar la raíz de su cultura.  

Desde el campo del diseño, el análisis de la iconografía en 
los tejidos y bordados zinacantecos; y, los factores que han 
intervenido en su transformación —cuáles y qué han modificado—, 
podría manifestar los componentes permanentes de la identidad 
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zinacanteca. Evidenciando la necesidad de recurrir a la psicología 
social y la etnografía para poder describir el comportamiento 
social, pero sin pretender explicar las razones de dicha conducta, 
pues bien podría esto ser fundamento para otras investigaciones, 
se concibe que: mediante un proyecto elaborado bajo los 
lineamientos del diseño, basado en la producción artesanal del 
municipio de Zinacantán —como la iconografía en el tejido y el 
bordado—, se podrá exponer la identidad cultural de la zona; para 
esto, se deberán identificar los cambios que se han presentado en 
la labor de los artesanos.

Si bien, no se busca desaprobar los nuevos elementos que 
intervienen en la cultura del municipio, si se pretende identificarlos. 
Que sean las sirenas y las princesas que aparecen el día de hoy en 
los caminos de mesa zinacantecos77 las responsables de expresar 
parte del imaginario que acompaña la identidad que se manifiesta 
en el municipio; y, que evidencian el momento histórico global.

Los bordados zinacantecos se caracterizan en términos 
generales por el uso de patrones florales, formas que 
muchas veces se complementan con iconografía que alude 
a fauna local y algunos otros elementos ornamentales; no 
obstante, en determinadas piezas textiles —caminos de mesa 
principalmente—, las artesanas han incorporado nuevos 
elementos. Como se describe a lo largo de la investigación, 
esta manifestación obedece al contacto intercultural que la 
comunidad mantiene con el mundo, mestizaje que conserva 
gran parte de su cosmovisión pero que incorpora nuevos 
componentes. Este suceso que no es propio de la iconografía 
bordada, expone la permanencia que prevalece en algunos 
conocimientos específicos del grupo; sin embargo, también 
manifiesta la transformación que presentan muchas de sus 
actividades. Se presume entonces que es la hibridación el 
concepto que pude explicar el fenómeno, procesos retomados 
de la biología que se adecuan a las ciencias sociales para 
argumentar diversos hechos donde se combinan prácticas 
de naturaleza distinta.    

La hibridación es un vocablo empleado por García Canclini 
(2012) para referirse a: “procesos socioculturales en los que 
estructuras o prácticas discretas78, que existían en forma 
77Es importante resaltar que la iconografía atípica se manifiesta en los textiles con fines comerciales mas no en la 
vestimenta tradicional.
78Como indica García Canclini (2012), las prácticas discretas son estructuras que también obedecen a un proceso de 
hibridación; pon tanto, no pueden ser consideradas fuentes puras.

3.5.1.2 La hibridación cultural en el proceso 
de transformación y permanencia de los 
elementos iconográficos zinacantecos
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separada, se combinan para generar nuevas estructuras, 
objetos y prácticas” (García Canclini, 2012, 5). Este concepto 
puede aplicarse a fenómenos relacionados con el mestizaje, 
el sincretismo o la transculturación; manifestaciones que de 
igual manera van de la mano de la identidad y que además de 
referirse al color de la piel, los rasgos físicos y la vestimenta, 
abordan el tema de las representaciones o símbolos34 que 
construyen las personas de sí mismas y que las equiparan o 
diferencian de los demás.

De acuerdo a lo anterior, las costumbres, tradiciones, 
ideas e historia que caracterizan a determinada cultura y le 
dan identidad, se mezclan y transforman con la presencia de 
nuevas formas de creencias religiosas, la incorporación de 
diferentes elementos étnicos, los avances tecnológicos y los 
procesos sociales modernos y posmodernos; dichos cambios 
se ven reflejados de forma individual y colectiva.

En algunas prendas comercializadas en establecimientos 
zinacantecos se evidencia esa cultura híbrida caracterizada 
por el uso de nuevos recursos como consecuencia de la 
asimilación de contextos recientes. 

Zinacantán se caracteriza por un conjunto de rasgos 
distintivos que no se someten a la idea de identidad pura 
u homogénea. Desde la época prehispánica, la actividad 
comercial y política que mantenían con los mexicas, 
influyeron enormemente en gran parte de la cosmovisión de 
la comunidad, como ejemplo, el nombre que los representa: 
Zinacantán, vocablo de origen náhuatl que refiere a su 
emblema protector, el murciélago. Ya con la llegada de los 
españoles y la orden de los dominicos a cargo de la región, 
gran parte de sus creencias de origen maya se conjuntaron 
con la doctrina católica; y dieron paso al conjunto de ritos y 
festividades que los distinguen al día de hoy. En la actualidad, 
la transnacionalización79 de la cultura, las tecnologías 
comunicacionales, las migraciones y el turismo recomponen 
la cultura que se vive en la comunidad y reblandecen los 
parámetros estéticos, políticos, sociales y económicos con 
los que se les determina.

La hibridación es una crítica al esencialismo80 (Pieterce, 
2001); y, como en el caso de Zinacantán, se describe 
cómo la propia comunidad pueden ver en la innovación, 
el mejoramiento: “Del mismo modo que los artesanos o 
productores populares de la cultura, no pueden ya referirse 

79La transnacionalización corresponde al proceso en el que se ve envuelta la cultura por la influencia global que se vive hoy 
en día. 
80Desde el enfoque de la psicología social, el esencialismo es una tendencia que argumenta que las personas o fenómenos 
obedecen a una naturaleza que no cambia. 
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sólo a su universo tradicional, los artistas tampoco logran 
realizar proyectos reconocidos socialmente si se encierran 
en su campo” (García Canclini, 2012, 98). Del mismo modo 
en que una comunidad adopta elementos ajenos a su cultura, 
los resultados de esta confluencia pueden contribuir en la 
transformación de nuevas mezclas; y, no con esto, trastocar el 
núcleo central de sus representaciones. Así pues, en el caso de 
los bordados zinacantecos, las artesanas experimentan con 
nuevos elementos iconográficos en sus caminos de mesa; no 
obstante, los patrones florales han prevalecido y sido el sello 
de su vestimenta tradicional en los últimos 30 años; además 
de actuar como soporte en el diseño de indumentaria y moda 
producida en la actualidad. Bajo este enfoque se encuentra 
el trabajo de Cynthia Gómez, diseñadora textil mexicana que, 
en el 1er Congreso de Artesanía, voces, saberes y haceres 
(2021), mostró cómo incorpora técnicas tradicionales textiles 
al diseño contemporáneo; a partir de conceptos de etno-
diseño retoma elementos tsotsiles como la iconografía para 
definir la tendencia, paleta de color y line up81 a emplear en 
propuestas de moda.

81En diseño de indumentaria y moda, un line-up representa el bocetado de una prenda o conjunto de estas donde se detallan 
colores, medidas y texturas. Por lo general se representan las piezas sobre figuras humanas.

Imagen 29. Vestido comercializado 
en el municipio de Zinacantán.

Primer acercamiento a la comunidad, 
2019, Isaac Arreola. El diseño de este 
vestido fue propuesto por una de las 

artesanas de Nich Chiapas, cooperativa 
donde se tejen los lienzos que 

posteriormente bordan y confeccionan 
en prendas de vestir. Los patrones del 
vestido corresponden a propuestas de 

diseño contemporáneas.
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3.5.2 Los bordados zinacantecos definidos 
de acuerdo a su función. Productos de 
autoconsumo o artesanías con valor cultural
El bordado realizado en los textiles zinacantecos es una 
actividad que obedece a un sistema de producción manual 
y en ocasiones semiautomático82 que se caracteriza por la 
integración83 y la continuidad intermitente84, categorías que le 
dan como labor el nivel de artesanía. Esta perspectiva obliga 
describir al bordado como un producto que se somete tanto 
al uso de técnicas y diseño como a factores económicos, 
sociales y tecnológicos.

Marta Turok en su obra Cómo acercarse a la artesanía, se 
refiere a esta como “bellos objetos utilitarios producidos con 
las manos” (Turok, 1988, 9). La autora sostiene que en México 
un producto artesanal se caracteriza por la manipulación a 
mano que realizan campesinos e indígenas en tiempos libres 
o junto a otras tareas como la agricultura a la materia prima 
que ofrece el entorno. Es de resaltar que dichas actividades 
generalmente son llevadas a cabo en un taller; tienen una 
función decorativa o suntuaria; y, al ser comercializadas se 
deben describir desde la dimensión económica.

Originalmente, la producción artesanal tenía por objeto 
facilitar algunas necesidades como la alimentación o el 
abrigo, de esta forma se puede citar a la elaboración de 
vasijas para el almacenamiento de frutos y semillas o al tejido 
de diversas fibras para el vestido. De acuerdo a la historia, 
la optimización de la tecnología transformó la función de los 
productos artesanales y desde el siglo XVIII con el inicio de 
la Revolución Industrial, la producción hecha a mano dejó de 
ser la forma única de bienes mercantiles; no obstante, y desde 
esta época, la artesanía adquirió una revalorización; pues si 
bien, los productos manufacturados85 por procedimientos 
industriales facilitó el acceso inmediato a objetos más 
complejos y prácticos; algunos grupos en oposición al 
fenómeno, agregaron a la artesanía el valor cultural.

En la actualidad, las artesanías siguen vigentes; sin 
embargo, estas se ven sujetas a las condiciones del mercado 

82La máquina de coser es empleada como parte del proceso semiautomático que facilita los bordados en el municipio de 
Zinacantán.
83Tawfik (1992) clasifica a los sistemas de producción según su naturaleza como: de integración, de desintegración y 
de modificación. De acuerdo a esta descripción, los bordados por ser una composición de varios elementos textiles, se 
catalogan como un proceso de integración.
84Para Heizer (2001), los sistemas de producción de acuerdo a su continuidad se clasifican en: intermitentes, repetitivos, 
con enfoque de producto y fabricación a gran escala. La categoría de proceso intermitente o con enfoque de proceso se 
caracteriza por una producción a baja escala y con variedad de productos, calidad que identifica a los bordados zinacantecos.
85Para fines de la presente investigación, se emplea el término manufacturar para describir la elaboración de un producto 
mediante técnicas manuales; y, de igual forma industriales.
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3.5.2.1 Breve recorrido histórico de la 
artesanía en México
En México, existen determinados acontecimientos 
socioeconómicos que se asocian con la transformación de 
las formas en que se conceptualiza a la artesanía, enfoques 
que están relacionados con momentos históricos y contextos 
particulares.    

Si bien, existen registros de la producción artesanal en 
territorio mesoamericano desde el periodo preclásico —del 
2500 a.C. al 200 d.C.—; es en el clásico —del 200 d.C. al 900 
d.C.—; y, en el posclásico —del 900 d.C. a 1921 d.C.—; donde se 
reporta una organización más significativa (Arredondo, 2021). 
Pese a haber manifestaciones artesanales en el territorio que 
hoy ocupa el norte de México, fue en Mesoamérica donde se 
dio el principal desarrollo de esta labor. Diversos productos 
de índole religioso o de uso cotidiano se desarrollaron y 
extendieron a lo largo de toda la zona gracias al comercio 
local y regional, el pago de tributos y la presencia de 
mercados. Objetos como la cerámica, los lienzos textiles y 
las figuras hechas de diversas piedras, además de dar valor 
estético y político a la cultura a la que pertenecía, dieron 

actual. Para Turok (1988), en las últimas décadas, los 
productos artesanales lograron competir con los procesos 
industriales mediante precios bajos; la modificación 
de la materia prima; y, la transformación del diseño y la 
funcionalidad. Se distingue que, la originalidad del mercado 
artesanal se ve afectado por los gustos de quien lo consume 
o emplea.  Si inicialmente, el espacio marcaba la utilidad, 
estética y materia prima del objeto; ahora el artesano es 
un maquilador de busca atraer a posibles consumidores; 
al saturar el mercado con productos que ya no pertenecen 
necesariamente al contexto, aumentan las posibilidades de 
impacto en el consumidor (véase Imagen 30.)

Imagen 30. Calzado comercializado 
en el municipio de Zinacantán.

Primer acercamiento a la comunidad, 
2019, Isaac Arreola. Si bien, el calzado 
no es un producto que se manufacture 

en el municipio de Zinacantán, en 
los últimos años este se comercializa 

en algunos establecimientos de la 
cabecera. El bordado con base en 

patrones florales se mantiene y es el 
principal distintivo en el tipo

zapato seleccionado.
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unidad económica y social al periodo; es de resaltar que las 
artesanías fueron de la mano de la evolución de las artes 
(véase Cuadro 14). 

Con la llegada de los españoles en 1521 se dieron una 
serie de acontecimientos relaciones con la producción 
artesanal; entre estos destaca: la supresión de gran parte de 
los conocimientos ancestrales presentes hasta ese momento; 
la combinación de procedimientos y recursos prehispánicos 
y coloniales; la competencia entre la comunidad originaria 
y los españoles; y, la formación de agremiados artesanales 
como mecanismo económico occidental. Dichos sucesos 
fueron propiciados por el proceso de evangelización y la 
competencia e intolerancia entre artesanos de la Nueva 
España y el Viejo Mundo (Correa, 2018). Mientras que en 
las comunidades rurales se producían objetos artesanales 
para el autoconsumo y como bienes que debían pagar 
por la fiscalidad colonial que regía; en el medio urbano se 
conformaban organizaciones gremiales; grupos de artesanos 
con el mismo oficio que buscaban favorecer su seguridad y 
aumentar la calidad de sus productos. Estos grupos estuvieron 
dirigidos en un comienzo exclusivamente por criollos. Es 
común en esta época, calles, plazas o barrios especializados 
en un solo oficio.

En la Independencia de México y con la creación de la 
nación se buscó crear una identidad única, donde todos 
los habitantes de la República pudieran ocupar cualquier 
puesto sin pertenecer a un gremio, durante este periodo 
surgen nuevas relaciones laborales: el artesano-jornalero, el 
maestro-empresario o comerciante-propietario. Además de 
las recientes guerras e inestabilidad política, un fenómeno 
global que influyó enormemente en la producción artesanal 
mexicana fue la Revolución Industrial; De acuerdo a 
Bernecker (2013) después de 1821 el artesanado mexicano 
fue influenciado por la corriente de manufacturas extranjeras 
que entraron al mercado nacional; con esto se resalta que 
muchos procesos emigraron de lo tradicional a lo industrial, 
tal fue el caso del tejido —finales del siglo XXI y principios del 
XX—, donde las telas e hilos industriales fueron sustituyendo 
en gran medida las técnicas de telar habitual.

Con la Revolución Mexicana y la construcción de la 
nación mexicana, por medio de la Secretaría de Educación 
Pública bajo la dirección de José Vasconcelos se impulsó 
la educación popular y se vio en la producción artesanal la 
referencia inmediata de identidad nacional. A través del Plan 
de las Misiones Federales de Educación, se llevaron cursos 
breves a poblaciones indígenas; estos talleres estaban 
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diseñados de acuerdo a las necesidades educativas y 
económicas especificas; y, a los intereses o aspiraciones de la 
región; de esta forma, en una zona donde tradicionalmente se 
realizaban actividades textiles, se introdujeron capacitaciones 
sobre tejido, bordado o corte y confección. El indigenismo86; el 
fomento a las artesanías; y, la enseñanza de los oficios y las 
artes industriales, buscaban mejor las condiciones sociales y 
económicas de las comunidades.

Fue el método de dibujo propuesto por Adolfo Best 
Maugard quien ayudó a construir parte de la estética que 
caracterizaría a la iconografía decorativa de los productos 
artesanales. Por medio de rectas, zigzags, círculos, curvas 
y espirales, se aludiría a formas halladas en las pinturas 
y esculturas prehispánicas (véase Tabla 12); recurriría a 
la geometrización que Europa y Oriente proponían en el 
arte; representarían cualquier forma de la naturaleza; y, 
estandarizarían el lenguaje plástico de la producción. El 
sistema fue enseñado a varias generaciones de artesanos 
y perdura hasta el día de hoy pese a quienes lo catalogan 
como un modelo que estereotipa y restringe la creatividad 
(Correa, 2018). Hay que resaltar que si bien, el arte popular87 
optimizaba los aspectos formales de los objetos, no se 
modificaba el modo de vida de los artesanos —campesinos 
mayoritariamente indígenas—.

De 1940 a 1990 se implementaron una serie de políticas 
para el desarrollo económico y social de los artesanos; estas 
buscaban además de proteger y promover la producción 
artesanal, fomentar el interés de las clases media y alta, 
además de acrecentar el turismo extranjero. Algunas de 
las instituciones, espacios y programas de esta naturaleza 
fueron: el Instituto Nacional Indigenista (INI), el Patronato de 
las Artes e Industrias Populares (PAIP), el Museo Nacional 
de Artes e Industrias Populares, el Fondo de Fomento de las 
Artesanías que se convirtió más tarde en el Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías (FONART), la Dirección 
General de Arte Popular (DGAP) que se transformó en la 
Dirección General de Culturas Populares (DGCP), el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) en el periodo de Miguel de la 
Madrid que contemplaba a las artesanías como medida para 
atacar la pobreza de los grupos indígenas, la serie televisiva 

86De acuerdo al programa universitario de la UNAM “Diversidad Cultural e Interculturalidad” el indigenismo es una política 
posrevolucionaria que buscaba unificar a todo el país con una misma identidad. Por medio de este estilo de pensamiento 
—de la década 20 a la 80 del siglo XX—  expresado en las acciones de organismos gubernamentales, la historiografía, la 
educación pública y las artes, se planteaba incorporar a los pueblos indígenas a la nación. 
87Arte popular es una expresión para referirse a las artesanías y los parámetros estéticos adoptados después de la Revolución 
Mexicana. Este fue principalmente de naturaleza social y puede describirse como: “rechazo a las concepciones tradicionales 
que acentuaban la división entre artes mayores y menores” (González Víctor, 2019, 60).
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Grandes maestros del arte popular y el Premio Nacional de 
Artes y Tradiciones Populares. 

En la actualidad, las artesanías se encuentran 
contempladas dentro del marco legislativo que obedece a 
la inserción de la economía nacional en el ámbito mundial, 
así por ejemplo, existe desde 1991 la Ley Federal para el 
Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal; no 
obstante, de acuerdo a Correa (2018), aun se contemplan 
algunos problemas significativos como que la gran mayoría 
de artesanos en el país corresponden a grupos indígenas que 
perciben bajos ingresos y no cuentan con las herramientas 
para determinar costos, organizarse en la compra de materia 
prima e insumas, así como la distribución y venta de productos. 

Tabla 12. Método de Adolfo Best Maugard. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos, 
2022, Ricardo Inocencio. Elementos propuestos por Best Maugard como elementos iconográficos con la función ornamental en 
la producción artesanal mexicana de inicios del siglo XX. Esta sirvió para estandarizar y darle el sello distintivo a las artesanías 
de la época.
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3.5.2.2 Los textiles zinacantecos como 
arte popular
La definición de arte popular va de la mano de las artesanías 
tradicionales y el arte; no obstante, es un concepto que 
se comenzó a cimentar desde el siglo XIX y se sigue 
transformando; ya lo menciona Victoria Novelo en Arte popular, 
origen y devenir de un concepto (2013), el arte popular es 
una construcción que, dependiendo del momento histórico, 
la sociedad las describirá bajo determinadas características. 
Al respecto, se reconocen una serie de acontecimientos 
históricos que han influido en la representación del término.

Con el romanismo como corriente artística, 
Europa comienza a priorizar el valor de 
la cultura popular como el distintivo de lo 
nacional; es a mediados del siglo XIX en 
México, cuando personajes como Lucas 
Alamán, Manuel Payno y Guillermo Prieto, bajo 
el mismo tenor y con la reciente independencia 
de México, comienzan a retratar en sus obras 
situaciones de la vida diaria, textos donde se 
habla ya de la importancia en la calidad de las 
artesanías —chucherías, curiosidades o artes 
industriales—.
Para las primeras décadas del siglo XX y tras 
la Revolución mexicana, la clase intelectual 
del país impulsó el rescate de las expresiones 
populares del pueblo; de esta forma en 1920 se 
comienza a emplear el vocablo “arte popular” 
para reivindicar el valor de las artesanías 
de indígenas y campesinos; en estos años, 
Gerardo Murillo —Dr. Atl—, usa el término para 
colocar la labor artesanal a la par de las artes.
En la década 50 del siglo XX, la labor artesanal 
se diluyó ante el proceso de modernización; 
no obstante, diez años después, la actividad 
volvió a tomar importancia: gran parte de los 
movimientos sociales de la época empleaban 
la estética plasmada en el arte popular como 
distintivo de las causas por las que se abogaba.
Con Luis Echeverría y su gobierno, se le da 
a la artesanía el valor de pequeña industria 
rural —indígena y campesina— donde el 
financiamiento, la capacitación, la búsqueda 
de la buena calidad y la promoción se vuelven 
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factores a tomar en cuenta en el desarrollo de 
la actividad económica; es de recalcar que, 
pese a darle plusvalía ideológica a la labor 
con este tipo de programas, los beneficios no 
fueron significativos.
Ya para 1992 con los festejos del Encuentro 
de los dos mundos; y, 1994 con la firma del 
Tratado de Libre Comercio y el levantamiento 
del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional; 
las demandas por reivindicar efectivamente la 
actividad —junto a otras labores originarias— 
se evidenciaron; fue así como para finales de 
esa década y comienzos del nuevo siglo, se 
dieron una serie de acuerdos que, entre otras 
cosas, buscaban el derecho a la cultura propia, 
la capacitación técnica y el uso de tecnología 
en mejora de las comunidades.
Hoy en día, frente a la creciente integración 
de las economías del mundo y los constantes 
avances tecnológicos, las artes populares 
evidencian procesos de cambio o adaptación 
a las imposiciones del mercado; sin embargo, 
la significación que tiene para sus creadores 
subsiste. 

Cabe señalar que, actualmente se concibe el concepto 
de arte popular como aquellos productos hechos con una 
función utilitaria; bajo técnicas y parámetros estilísticos 
generalmente representativos de una región, pero —al igual 
que las artes— con una intencionalidad, discurso o concepto 
implícito (Chavira, 2022). De esta forma, se concibe, por 
ejemplo, a los textiles elaborados en los Altos de Chiapas, 
como piezas artesanales que, pueden ser adjetivados como 
arte popular al realzar su valor cultural y patentizar su 
significado tácito.

La artesanía textil zinacanteca como elemento material 
de la cultura, con su entramado de significados —técnica, 
estética e interpretaciones de sus creadores— oportunamente 
puede ser descrita desde el concepto de arte popular. Según 
Karla Pérez Cánovas (2011), la artesanía textil es un elemento 
material de la cultura cuyos orígenes utilitarios, estéticos o 
ideológicos, además de provenir de la cultura maya, tienen 
influencia olmeca —por su ubicación— y mexica —por las 
relaciones comerciales—; de acuerdo a la tradición maya, la 
labor de tejer: “Explica la función de la mujer como portadora 
y creadora de vida” (Pérez, Cánovas, 2011, 82).
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Si bien, el significado de los textiles zinacantecos se 
asocian preponderantemente a la labor, técnicas, color, 
composición o iconografía plasmada (véase Cuadro 16), esta 
actividad también alude a una historia de transformación y 
permanencia; hibridación cultural que explica la adecuación 
que la comunidad ha tenido a las circunstancias por las que 
ha pasado y que, en palabras de Pérez Cánovas (2011), son 
cambios y continuidades que respaldan a Zinacantán como 
cultura dinámica que se transforma, reconfigura y resignifica. 
Es importante señalar que, desde esta postura, dicho proceso 
de reajuste, más que evidenciar disgregación, manifiesta 
resistencia a desaparecer —junto con los saberes que le dan 
sentido y significado.  

Desde una postura purista, adaptar la labor artesanal es 
alterar la autenticidad de esta; no obstante, dicha cualidad 
es un adjetivo asignado por las élites gobernantes con 
fines políticos, comerciales e históricos. Si bien, el carácter 
inmutable de las artes populares se ha legitimado en 
beneficio de su dignificación, esto ha impedido visualizar 
las ventajas que las innovaciones técnicas, comerciales y 
organizativas ofrecen para mantener la demanda de los 
artículos (Moctezuma, 2018). Los diversos acontecimientos 
históricos han demostrado que el arte popular —incluida la 
artesanía textil zinacanteca— va más allá de la forma, los 
colores y la técnica; y, pese a que estos dan rasgos distintivos 
a la labor, solo son la representación tangible que expresa la 
realidad de sus artífices. 

Los textiles zinacantecos expresan parte de las 
estrategias que los grupos de artesanos han adoptado para 
que la actividad permanezca, mecanismos que evolucionan 
con el tiempo —como el uso de las nuevas tecnologías— 
pero que siguen evidenciado los atributos característicos 
de quien los emplea; como se asegura en ”Arte popular, 
origen y devenir de un concepto”(2013), que los pueblos se 
reconstruyan o adapten a las nuevas formas que presenta el 
mundo globalizado, resignifica la actividad en cuanto a forma 
pero mantiene el sentido de esta: la transmisión de saberes 
que dan identidad. 
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Capítulo 4
Aplicación de soportes e instrumentos: 

recolección, análisis y presentación



Imagen 31.  Lienzos. Primer 
acercamiento a la comunidad, 2019, 
Isaac Arreola. Rebozos tradicionales.



Capítulo 4
Aplicación de soportes e 
instrumentos: recolección, análisis 
y presentación

Luego de haber determinado los soportes 
metodológicos y diseñado los instrumentos para 
la recolección, análisis y presentación de los 

resultados relacionados con los factores que intervienen 
en el proceso de transformación y/o permanencia de 
las actividades más representativas del municipio de 
Zinacantán —la iconografía bordada como estudio de 
caso único—, se realizaron las actividades pertinentes 
dentro de la comunidad.

Tanto las labores con las familias artesanas como 
las sesiones programadas con los estudiantes de la EST 
105 se llevaron a cabo con el compromiso de todos sus 
participantes, pese a los ajustes forzosos realizados por 
el periodo de contingencia sanitaria.

Luego del proceso de recolección de datos por 
medio de las historias de vida, las representaciones 
sociales y la iconografía, se continuó con las fases 
de análisis y recolección, para esto se hizo uso de las 
guías expuestas en el capítulo anterior y la revisión de 
algunos otros instrumentos de registro como el diario de 
campo y las fotografías. En este apartado se presentan 
los recursos empleados a lo largo de la investigación; 
los resultados obtenidos en cada soporte; su cotejo por 
medio del método comparativo; y, las conclusiones que 
dieron fundamento al proyecto gráfico.

Imagen 32.  Pascuala Pérez. 
Sesiones con familias zinacantecas, 

2021, Hiram López. Gestiones para las 
entrevistas a profundidad.
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4.1 Recolección y registro de actividades
Las actividades realizadas en el municipio se organizaron en 

seis sesiones: las dos primeras abordaron las historias de vida 
de cinco familias artesanas; las dos siguientes se realizaron con 
el grupo de niños y adolescentes de la EST 105 bajo el soporte 
y los instrumentos de las representaciones sociales; finalmente, 
se laboró con un grupo de bordadoras que describieron su labor 
desde un enfoque iconográfico. Cabe señalar que la temática 
trabajada en cada reunión celebrada había sido determinada por 
el trabajo documental llevado a cabo previamente. 

Gracias a la investigación bibliográfica se manifestaron cinco 
ejes temáticos que podían reorientar las tareas programadas; 
estos fueron:

Elementos iconográficos que ya no son parte de 
la identidad.
Elementos iconográficos que son parte de la 
identidad
La familia y el trabajo como elementos que 
influyen en la iconografía bordada.
Los mass media —generalmente internet y las 
redes sociales— como elementos que influyen 
en la iconografía bordada.
La función emotiva y el metalenguaje como 
indicador significante de la iconografía 
zinacanteca.

Con la entrevista a profundidad semiestructurada y la 
historia de vida se trataron cuestionamientos enfocados 
hacia el significado de la labor del bordado y de los elementos 
representados, además de los factores que intervienen en 
ello. Los resultados revelados evidenciaron la importancia de 
las tareas textiles en la economía familiar zinacanteca.

En las tareas con los estudiantes de secundaria, se buscó 
Identificar los elementos periféricos y el núcleo central de 
las representaciones sociales involucradas en la producción 
artesanal del municipio de Zinacantán, Chiapas, mediante la 
elaboración de la carta asociativa y su análisis. Las actividades 
mostraron a la familia y el trabajo como los elementos 
centrales que guían la toma de decisiones en la labor textil: 
empleo de materiales, técnicas y temática a bordar. 

Por último, el análisis iconográfico de 20 textiles presentó 
a la flor como el principal elemento bordado y cuyas funciones 
son referenciales y emotivas; este ícono expresa tradición y 
sentido de pertenencia. 
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Tabla 13. Aplicación de soportes e instrumentos. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados 
zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Descripción de las actividades realizadas para la recolección de datos.
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4.1.1 Los datos de la investigación documental
En las siguientes tablas se presentan las principales 
afirmaciones encontradas en la investigación documental y 
que guiaron parte de las actividades en Zinacantán.

Tabla 14. Investigación documental. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos, 
2022, Ricardo Inocencio. Afirmaciones referentes a la 1ra línea de investigación.

Tabla 15. Investigación documental. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos, 
2022, Ricardo Inocencio. Afirmaciones referentes a la 2da línea de investigación.
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Tabla 16. Investigación documental. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos, 
2022, Ricardo Inocencio. Afirmaciones referentes a la 3ra línea de investigación.

Tabla 17. Investigación documental. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos, 
2022, Ricardo Inocencio. Afirmaciones referentes a la 4ta línea de investigación.

Tabla 18. Investigación documental. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos, 
2022, Ricardo Inocencio. Afirmaciones referentes a la 5ta línea de investigación.
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Familia González de la Cruz

Tabla 19. Registro de información con entrevista a profundidad. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los 
bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Familia González de la Cruz.

4.1.2 Registro de las entrevistas a 
profundidad semiestructurada

Se realizaron las entrevistas a profundidad 
semiestructuradas con las cinco familias 
contactadas previamente. Si bien el 
cuestionario empleado constó de 17 
preguntas, por la naturaleza y similitud de las 
respuestas, el registro se concentra en ocho 
reactivos. Se muestran en este apartado 

únicamente los datos recabados con el uso 
del instrumento en los cinco encuentros. 
Resaltan las historias de vida de la familias 
González de la Cruz y Pérez Hernández, 
mismas que se presentan en el siguiente 
capítulo y que dan fundamento a la fase de 
producción del proyecto gráfico.
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Familia Pérez Hernández

Tabla 20. Registro de información con entrevista a profundidad. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los 
bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Familia Pérez Hernández.

Para llevar a cabo la segunda entrevista se 
visitó en el mes de octubre de 2020 el hogar 
de Pascuala Pérez Hernández, artesana y 
persona responsable de la dirección de su 
familia. Los participantes se encontraron 
conformados por Juana, su madre; María 
Luisa, una de las cuñadas; y, Mariana y 
Bertha, sus dos hijas. Cabe señalar que 
Pascuala reside en el domicilio de Manuel, 
su padrastro; no obstante, ella es jefe de 

familia en su espacio.  Además de responder 
a los cuestionamientos de la entrevista, las 
cinco mujeres compartieron parte de sus 
labores en el tejido, el bordado, el comercio 
y el cultivo de las flores. Para efectos de la 
investigación, se presentan en este apartado 
los datos más significativos de la entrevista; 
sin embargo, y dada las aportaciones, se 
expone en el siguiente capítulo la descripción 
de la relación de esta familia y la labor textil.
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Familia Montejo Pérez

Tabla 21. Registro de información con entrevista a profundidad. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los 
bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Familia Montejo Pérez.

La tercera entrevista se realizó en el mes de 
octubre de 2020 a la familia Montejo Pérez; 
por medio de Leonida, estudiante de la EST 
105, pudo contactarse a Manuel, jefe de familia 
quien accedió a colaborar en la actividad. Los 
participantes evidenciaron que las labores 
textiles junto con las tareas del campo, son 
las principales actividades económicas de la 
comunidad; estás son parte de sus tradiciones 
y les dan identidad.

Los principales íconos bordados son 
formas que aluden a las flores que se cultivan 
en el municipio; además de figuras alusivas a 
animales locales y algunos otros elementos 
decorativos. Estos, fueron enseñados de 
madres a hijas; no obstante, en la actualidad 
aprovechan el uso del internet para aprender 
nuevos diseños, composiciones y técnicas. La 
familia reconoció que los patrones romboidales 
ya casi no se bordan en Zinacantán.
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Familia Shilón Pérez

Tabla 22. Registro de información con entrevista a profundidad. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los 
bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Familia Shilón Pérez.

Para el mes de noviembre de 2020 se 
organizó la segunda sesión de entrevistas 
a profundidad donde cuatro miembros de 
la familia Shilón Pérez participaron dando 
información detallada sobre la iconografía en 
los bordados zinacantecos. Mariano, jefe de la 
familia comenzó mostrando el taller de tejido 
y bordado que se ubica a un costado de su 
domicilio, aquí se encuentran tanto el telar de 
pedal que armó con la ayuda de sus hermanos, 

como las herramientas del telar de cintura que 
su esposa e hijas utilizan; este mismo espacio 
es empleado para el bordado, actividad que 
se alterna junto con las tareas habituales 
del hogar. Además de las labores textiles, la 
familia se dedica a la agricultura; cuentan con 
una parcela donde se cultiva el maíz; y, de 
forma eventual, también el frijol. Los datos que 
detallan la iconografía que borda la familia se 
encuentran expuestos en la Tabla 5. 
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Familia Gómez Hernández

Tabla 23. Registro de información con entrevista a profundidad. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los 
bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Familia Gómez Hernández.

Al igual que la entrevista realizada a los Shilón 
Pérez, las actividades con la familia Gómez 
Hernández se llevaron a cabo en el mes de 
noviembre de 2020. Si bien, en el hogar habitan 
más de ocho personas, fueron tres de los 
miembros quienes se permitieron colaborar. 
Además de dedicarse a la fabricación de 
piezas tejidas y bordadas, la familia cuenta 
con invernaderos que, de acuerdo a Yolanda, 
participante de mayor edad, producen mayor 

solvencia económica que cualquier otra 
actividad que realicen. Pese a lo anterior, la 
familia aprecia y se expresa con deferencia 
del tejido y el bordado; consideran que estos 
son parte de sus tradiciones; que representan 
iconográficamente —la flor— parte de lo que 
se vive en Zinacantán; y que, no deben ser 
relegados ni olvidados. Como en los bordados 
florales, los Gómez Hernández observan en la 
iconografía romboidal parte de su identidad.
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4.1.3 Registro de las cartas asociativas
En las sesiones programadas con los estudiantes de la 
E.S.T. No. 105 se trabajó el tema de la carta asociativa como 
herramienta para identificar los elementos periféricos y el 
núcleo central de las representaciones sociales involucradas 
en la producción artesanal del municipio de Zinacantán. Fueron 
cuatro los conceptos considerados como representaciones 
sociales y que los estudiantes desglosaron por medio de esta 
técnica, previamente descrita en capítulos anteriores; estos 
fueron: Zinacantán; Tejidos y Bordados; Flores; y, Artesanía.
Los resultados arrojaron que:

En Zinacantán como concepto principal; mientras los 
ítems Hogar y Trabajo —por su porcentaje—, ocupan 
el núcleo central de la representación, los términos: 
Cultura, Comunidad, Estudio, Naturaleza y Otros se 
encuentran como elementos periféricos.
En Tejidos y bordados como concepto principal; 
mientras el ítem Artesanía ocupa el núcleo central de 
la representación, los términos: Comunidad, Cultura, 
Trabajo y Taller se encuentran como elementos 
periféricos.
En Flores como concepto principal; mientras Trabajo 
ocupa el núcleo central de la representación, los 
términos: Comunidad, Características, Artesanías y 
Otros se encuentran como elementos periféricos.
En Artesanía como concepto principal; mientras 
Bordados y tejidos ocupa el núcleo central de la 
representación, los términos: Comunidad, Trabajo, 
Cultura, Necesidades básicas y Otros se encuentran 
como elementos periféricos.

Lo anterior demuestra una de las primeras hipótesis 
desarrolladas para el proyecto y las primeras dos sesiones: 
los conceptos de Zinacantán; Tejidos y bordados; Flores; 
y, Artesanía se corresponden marcadamente. La actividad 
realizada por los estudiantes demostró que existen conexiones 
entre los ítems manifestados, es así como se observa que 
cada representación social es en realidad el elemento de una 
estructura llamada comunidad.

En las siguientes páginas se presentan las tablas 
empleadas para sistematizar el proceso de registro y análisis 
de los conceptos que aparecieron con el uso de las cuatro 
cartas asociativas.
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Zinacantán como concepto a evaluar

Tabla 24. Primer concepto analizado con la carta asociativa: Zinacantán. Hibridación cultural manifestada en la 
iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Primer ítem manifestado: hogar.

Tabla 25. Primer concepto analizado con la carta asociativa: Zinacantán. Hibridación cultural manifestada en la 
iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Segundo ítem manifestado: trabajo.

4.1.3.1 Tablas de registro
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Tabla 26. Primer concepto analizado con la carta asociativa: Zinacantán. Hibridación cultural manifestada en la 
iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Tercer ítem manifestado: cultura.

Tabla 27. Primer concepto analizado con la carta asociativa: Zinacantán. Hibridación cultural manifestada en la 
iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Cuarto ítem manifestado: comunidad

143



Tabla 28. Primer concepto analizado con la carta asociativa: Zinacantán. Hibridación cultural manifestada en la 
iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Quinto ítem manifestado: estudio.

Tabla 29. Primer concepto analizado con la carta asociativa: Zinacantán. Hibridación cultural manifestada en la 
iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Sexto ítem manifestado: naturaleza.

Tabla 30. Primer concepto analizado con la carta asociativa: Zinacantán. Hibridación cultural manifestada en la 
iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Séptimo ítem manifestado: otros.
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Zinacantán como representación social
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Zinacantán es un municipio tsotsil de los Altos 
de Chiapas caracterizado por el valor que se le 
asigna a la familia y al trabajo; si bien, son estos 
dos conceptos los rasgos más característicos de 
la comunidad; existen otros elementos que los 
miembros del grupo dan relevancia; estos son la 
cultura; su estructura como comunidad, los niveles 
educativos con que cuentan; y, la flora y fauna de 
la región. Pese a ser componentes distintos, su 
relación es estrecha; así pues, es frecuente observar, 

como en un mismo momento pueden interactuar 
todas las representaciones. Como ejemplo: por lo 
general, cada familia fundamenta sus necesidades 
en las labores del campo o el trabajo textil, donde 
participan todos los miembros de la familia; pese 
a otras ocupaciones —la escuela en el caso de 
los niños, adolescentes y jóvenes; y, los cargos 
políticos y religiosos en la comunidad adulta—, los 
integrantes priorizan la actividad que da sustento 
económico al hogar.
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Tejidos y bordados como concepto a evaluar

Tabla 31. Segundo concepto analizado con la carta asociativa: tejidos y bordados. Hibridación cultural manifestada en 
la iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Primer ítem manifestado: artesanía.

Tabla 32. Segundo concepto analizado con la carta asociativa: tejidos y bordados. Hibridación cultural manifestada 
en la iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Segundo ítem manifestado: comunidad/personas.
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Tabla 33. Segundo concepto analizado con la carta asociativa: tejidos y bordados. Hibridación cultural manifestada en 
la iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Tercer ítem manifestado: cultura.

Tabla 34. Segundo concepto analizado con la carta asociativa: tejidos y bordados. Hibridación cultural manifestada en 
la iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Cuarto ítem manifestado: trabajo.

Tabla 35. Segundo concepto analizado con la carta asociativa: tejidos y bordados. Hibridación cultural manifestada en 
la iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Quinto ítem manifestado: taller.
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La labor textil es una de las principales actividades 
económicas del municipio de Zinacantán; esta 
además de dar identidad a la comunidad; sustenta 
las necesidades fundamentales de los habitantes. 

Las tareas textiles se encuentran divididas 
en dos: el tejido y el bordado; y, son realizadas y 
comercializadas de forma artesanal. Mientras que 
el tejido es llevado a cabo mediante las técnicas 
del telar de cintura y de pedal, los bordados son 

realizados a mano en punto de cruz, puntada de 
relleno, dibujo y pintura; o, en maquinas de coser. 

Las labores son llevadas a cabo en talleres, casi 
siempre ubicados en las casas de las familias que 
practican el oficio. Pese a ser una actividad que 
en sus inicios se desarrollaba exclusivamente por 
mujeres, en la actualidad también se observa la 
partición de hombres, especialmente con el telar 
de pedal.
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Flores como concepto a evaluar

Tabla 36. Tercer concepto analizado con la carta asociativa: flores. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de 
los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Primer ítem manifestado: trabajo.

Tabla 37. Tercer concepto analizado con la carta asociativa: flores. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de 
los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Segundo ítem manifestado: comunidad.

149



Tabla 38. Tercer concepto analizado con la carta asociativa: flores. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de 
los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Tercer ítem manifestado: características.

Tabla 39. Tercer concepto analizado con la carta asociativa: flores. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de 
los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Cuarto ítem manifestado: artesanía.

Tabla 40. Tercer concepto analizado con la carta asociativa: flores. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de 
los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Quinto ítem manifestado: otros.
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El tema de las flores se encuentra estrechamente 
relacionado a la floricultura y la iconografía bordada 
en Zinacantán. Como describe Evon Vogt en “Los 
zinacantecos de México” (1990), la industria de la 
floricultura se acrecentó a mediados del siglo XX con 
la pavimentación de la carretera panamericana que 
conectaba a San Cristóbal de las Casas con otros 
municipios. Aunado a esto, el significado que tienen las 
flores para los tsotsiles, hizo que diversos programas 
gubernamentales relacionados con el cultivo de las 
flores fueran bien recibidos en la región.

El uso de las flores es fundamental en la cultura 
zinacanteca. Su empleo pasa de lo decorativo a lo 

ceremonial; en gran parte de las celebraciones sociales, 
políticas y religiosas, se utilizan todo tipo de arreglos 
florales para revestir los espacios. Esto, junto con la 
floricultura, evidencia el porqué muchos de los niños y 
adolescentes de la comunidad están familiarizados con 
el nombre que reciben diversas especies de flores.

Con lo que respecta a las prácticas textiles, las flores 
son los elementos más representativos de la iconografía 
bordada en Zinacantán. Si bien, son los rombos los 
componentes ancestrales más significativos en los 
tejidos y bordados de toda la región tsotsil; la flor —
en diversas formas, colores y tamaños— es quien da 
identidad al municipio zinacanteco. 
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Artesanía como concepto a evaluar

Tabla 41. Cuarto concepto analizado con la carta asociativa: artesanía. Hibridación cultural manifestada en la iconografía 
de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Primer ítem manifestado: tejidos y bordados.

Tabla 42. Cuarto concepto analizado con la carta asociativa: artesanía. Hibridación cultural manifestada en la iconografía 
de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Segundo ítem manifestado: comunidad.

Tabla 43. Cuarto concepto analizado con la carta asociativa: artesanía. Hibridación cultural manifestada en la iconografía 
de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Tercer ítem manifestado: trabajo.
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Tabla 44. Cuarto concepto analizado con la carta asociativa: artesanía. Hibridación cultural manifestada en la iconografía 
de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Cuarto ítem manifestado: cultura.

Tabla 45. Cuarto concepto analizado con la carta asociativa: artesanía. Hibridación cultural manifestada en la iconografía 
de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Quinto ítem manifestado: necesidades de afiliación.

Tabla 46. Cuarto concepto analizado con la carta asociativa: artesanía. Hibridación cultural manifestada en la iconografía 
de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Sexto ítem manifestado: otros.
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En Zinacantán, el tema de las artesanías va de 
la mano de los tejidos y bordados. Si bien, en los 
resultados de la carta asociativa se observa que 
las artesanías son percibidas por los miembros 
de la comunidad como pieza importante de su 
cultura también se aprecia la importancia que le 
dan como actividad comercial.

De acuerdo a Walter Morris y el libro “Dinero 
hecho a mano, artesanos de América latina 
en el mercado (1996), las artesanías son claro 

ejemplo de como las actividades que se realizan 
en los pueblos originarios son una de mezcla 
de procedimientos locales que se adaptan a los 
nuevos tiempos y a la transformación económica 
del mundo; de aquí, que se pueda asegurar 
que gran parte de los cambios observados 
en la artesanía zinacanteca obedecen al fin 
para el que se produce; en otras palabras, la 
transformación de la iconografía bordada se 
debe a las demandas de quien la consume. 
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4.1.3.2 Reestructuración de los resultados 
obtenidos con las cartas asociativas
En un segundo ejercicio con los resultados obtenidos en las 
cuatro cartas asociativas; se contabilizaron todos los ítems 
generados y se reagruparon en conceptos y categorías. A 
estas últimas se les asignó un valor de acuerdo al número de 
conceptos que las conformaron; varios términos —vocablos— 
se encontraron en más de una categoría; se expuso entonces 
que: como en un látice, todos los ítems guardan relación entre 
sí. Los tejidos y bordados —artesanía—; y, la floricultura son 
dos representaciones mentales significativas que se asocian 
con el municipio; sin embargo, estas son entendidas como 
parte de una cultura, donde la familia y el trabajo ocupan una 
posición más importante; cada una de estas representaciones 
se mantiene vinculada con las demás, principalmente por el 
concepto de comunidad. 
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4.1.4 Registro del análisis iconográfico
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4.2 Comparación de resultados
Después del registro de la información recabada con los 
soportes e instrumentos metodológicos; y, la categorización 
de los resultados; se prosiguió a la fase de comparación. 
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Los temas generales abordados con los soportes e 
instrumentos fueron: el significado del bordado zinacanteco 
como oficio y como ícono; y los elementos que intervienen 
en dicha representación; por lo tanto, con los resultados se 
enuncia que, la comunidad, su cultura, la familia y el trabajo 
influyen de forma relevante en la actividad del bordado en 
Zinacantán, este y sus elementos iconográficos aluden a 
objetos o situaciones puntuales como las flores y el cultivo 
de estas —función referencial—; no obstante, tanto la labor 
como los motivos, elementos y diseños que lo caracterizan 
pueden ser explicados dándole peso a su función emotiva. 
Otros elementos que aparecieron en las actividades y 
refuerzan las líneas de investigación marcadas con la 
investigación documental fueron: los rombos como íconos 
que tácitamente siguen siendo elementos distintivos de sus 
bordados  y los mass media —principalmente el digital— 
como factor que favorece la actividad textil.
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Tabla 47. Cuadro comparativo. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados zinacantecos, 2022, 
Ricardo Inocencio. En la tabla se enuncian las principales afirmaciones encontradas con base en los soportes e instrumentos, 
mismas que fundamentan las líneas de investigación manifestadas en la investigación documental. 
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4.2.1 Reporte de resultados
Luego del análisis de los datos obtenidos con las actividades 
realizadas en el municipio de Zinacantán, se enunciaron los 
siguientes resultados:

La iconografía basada en rombos ya no es parte de la 
identidad patente de los zinacantecos. Si bien, gran parte de 
las comunidades tsotsiles aún conservan este rasgo distintivo; 
de acuerdo a Alla Kolpakova (2020) finales del siglo XIX, con 
la fabricación de telas e hilos de forma industrial y su llegada 
a la región, la comunidad de Zinacantán dejó de brocarlos.

La flor bordada, pese a ser un elemento que se hizo 
multitudinario en Zinacantán a partir de 1975, con la entrada 
de programas gubernamentales (Morris, 2009); y, desde 
la acepción más difundida de identidad que cita el dosier 
pedagógico Vivre ensemble autrement (2002) como el 
conjunto de rasgos característicos de una persona o grupo; 
hoy en día representa parte de la identidad del municipio de 
Zinacantán.

De acuerdo a la carta asociativa realizada en la presente 
investigación (2020) con estudiantes y padres de familia 
de la EST 105, gran parte de las actividades realizadas 
en Zinacantán y que le dan identidad: artesanías, 
floricultura, tejidos y bordados; interaccionan entre sí de 
forma patente; no obstante, existen dos elementos que se 
manifiestan latentemente e intervienen en la permanencia 
y/o transformación de su toma de decisiones: la familia y 
el trabajo. De acuerdo a la teoría de las representaciones 
sociales (1986), estos elementos —núcleo central de la 
representación “Zinacantán”— fundamentan el sentido común 
de la comunidad; sin embargo, ciertas acciones individuales 
—que obedecen al sentido común grupal— participan en el 
asentamiento de nuevas representaciones. En el municipio 
se observa que pese a evidenciarse cómo “lo colectivo” rige 
a “lo individual”; el fenómeno inverso también se da.

Se documentan una serie de acontecimientos históricos 
que han influido en las actividades realizadas en Zinacantán: 
la entrada de las telas e hilos industriales a Chiapas, el 
préstamo cultural que viene de los kashlanes, los cursos de 
1975, la migración de 1981 de guatemaltecos a Chiapas y la 
influencia de Yucatán en el 2000. De acuerdo a las entrevistas 
realizadas y los hechos observados en el municipio, se agrega 
la presencia de los medios de comunicación, principalmente, 
el internet.

Una significación oportuna de la actividad del bordado 
y de los elementos que en ella se encuentran —iconos—, 
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fundamentada en conceptos previos —bibliografía, teorías y 
herramientas que ya le daban significado— pero establecida 
principalmente desde la perspectiva de quienes la realizan 
—artesanas—, expresa la idea o concepto que la representa.

Para las artesanas zinacantecas, el tejido y el bordado 
tiene una significación emotiva —dimensión propuesta por 
Pierre Giraud en 1972—; y esta se ve condicionada por el 
hogar/familia y el trabajo (Sesión 2, 2020). Para las tejedoras 
y bordadoras, el significado de un icono, alude, de forma 
relevante al oficio como medio de sustento económico 
realizado por las mujeres —indicador de género— y no a 
una función referencial —objeto, situación o concepto que 
expresa un ícono—; Pese a lo anterior, por medio del bordado 
se expresa con literalidad, objetos y situaciones concretas, 
como la flor —que en palabras de ellas hace referencia a una 
de sus principales actividades económicas, la floricultura— o 
representaciones que viven u observan; no obstante, estas 
situaciones concretas bordadas no tienen la intención de 
contar una historia; pese a poder realizar esta acción. La 
función de dichos iconos, es estética e informativa.

Imagen 33. Tejedor. Primer 
acercamiento a la comunidad, 2019, 
Isaac Arreola. Fue gracias al registro 

fotográfico como pudieron visualizarse 
algunos detalles no reconocidos 

durante las actividades. Generalmente 
son las mujeres más jóvenes o los 
hombres quienes participan en los 

telares de pedal. 



4.2.1.1 Informe 1: la historia de vida y las 
entrevistas a profundidad

Tras haber contabilizado los resultados obtenidos en las 
entrevistas a profundidad, se seleccionó la información que 
mejor describía la temática abordada: la iconografía de 
los bordados zinacantecos; posteriormente se realizó una 
nueva búsqueda documental que ayudara a desarrollar el 
informe final.

Tanto el tejido como el bordado son parte importante de 
las actividades económicas que dan identidad a Zinacantán; 
sin embargo, en porcentaje no son las que ocupan los 
primeros lugares. Se reporta en el Censo Económico de 2009: 
262 unidades económicas relacionadas con el comercio al 
por menor y la industria manufacturera (INEGI, 2009), cifra 
no estimable si se compara con los datos que respectan a 
la agricultura, cría y explotación de animales; donde desde 
1991 el número de unidades de producción es mayor a 4500 
y una ocupación de más de 9500 hectáreas (INEGI, 1991). No 
obstante, pese a ocupar un lugar secundario en la economía 
del municipio, el tejido y el bordado contribuyen a solventar 
las necesidades familiares.

En Zinacantán se presentan diversos tipos de taller, 
pequeños espacios acondicionados en algún sitio de los 
hogares donde se realizan las labores destinadas al tejido y el 
bordado; como en el caso de la familia de Juana Hernández, 
este puede situarse junto a la cocina; sin embargo, no es 
lugar exclusivo para llevar a cabo las labores. Platica Juana 
(2019) que se siente cómoda bordando a un costado de 
los telares de pedal que hizo su esposo; a pesar de ello, 
cualquier espacio de su casa se aprovecha para hacerlo. 
Los Censos Económicos del 2009 evidencian tres tipos de 
establecimientos en la cabecera municipal: donde más del 
50% producen los insumos —lienzos textiles— y acabados —
bordados—; aproximadamente el 25% se dedica a la maquila 
—confección de prendas—; más del 15% combinan las 
actividades de productor y maquilador; y poco menos del 10% 
participa solo de forma eventual en las labores. Es importante 
señalar que el sistema de comercialización de estos productos 
varía; en algunas ocasiones la familia vende su producción en 
negocios propios o en mercados locales o del municipio de 
San Cristóbal de las casas; otras veces existen intermediarios 
que compran lo producido y lo comercializan en plazas o 
institutos como la Casa de las Artesanías de Chiapas situada 
en Tuxtla Gutiérrez; y, en determinados momentos se trabaja 
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por encargo, como lo hacen muchas de las artesanas de 
Navenchauc, que como señala Ricardo Hernández (2020), un 
pequeño grupo de artesanas son quienes confeccionan las 
prendas de vestir para portar en las fiestas patronales.

Antonio González (2020), esposo de Juana, comenta que 
su familia se dedica al tejido de lienzos mediante los telares 
de pedal y al bordado; mientras que él y su cuñada se dedican 
a tejer, su esposa y sus hijas están a cargo del bordado, estas 
actividades son complemento económico de la agricultura, 
pues es el cultivo del frijol y del maíz lo que le genera mayores 
ingresos. Apunta Turok (1988) que la producción artesanal 
ha ido de la mano de la agricultura; a finales de la década 
80 del siglo XX se calculaba que el 65% de las familias 
artesanas veían en esta actividad el complemento necesario 
pero insuficiente de la agricultura que llevaban a cabo como 
asalariados dentro o fuera de sus comunidades; un 30% 
de las familias contaban con tierras propias que cultivan a 
la par de la artesanía; y, finalmente un 10% daba prioridad a 
la actividad de artesanos y contaban con tierras a cargo de 
peones; en todos los casos la producción artesanal se daba 
junto a las labores del campo.

Describen Juana y Antonio cómo se organizan en su 
taller; en este tejen lienzos que comercializan tanto con otros 
artesanos para su bordado como con compradores de otros 
municipios que los emplean como materia prima para la 
confección de ropa. Algunos tejidos son bordados por Juana 
y sus hijas; y, se utilizan para la elaboración de su propia 
ropa; caso similar al de muchos zinacantecos y que se debe 
resaltar.

Imagen 34. Entrevista a Antonio 
González. Sesiones con familias 
zinacantecas, 2020, Hiram López. 

En la entrevista realizada a Antonio 
González, describió parte de las 
actividades que realiza para dar 
sustento económico a su familia, 
misma que participa de alguna 

medida en dichas tareas. La 
entrevista se realizó después de 

conocer a Juana, pues fue ella quien 
al comienzo de la investigación 
accedió además de participar, 

facilitar contactos con miembros de 
artesanos de la comunidad.
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Si bien, hoy en día se observa a un segmento de la 
comunidad —en su mayoría hombres— con indumentaria 
característica de la actualidad occidental, la gran mayoría porta 
sus trajes tradicionales —principalmente en sus festividades 
sociales, políticas y religiosas—. Faldas, blusas, rebozos 
y cotones han sido hechas desde tiempos inmemoriales 
por miembros del grupo; con el paso del tiempo se han ido 
transformando tanto los materiales empleados, como los 
diseños tejidos y bordados, pero la tarea se ha transmitido, 
sobre todo de madres a hijas. Se subraya al respecto, como 
en las entrevistas realizadas para la investigación, fueron las 
artesanas quienes resaltaban la labor de las mujeres en el 
tejido y el bordado; y, los hombres, enfatizaban el apoyo de 
sus hijos varones en las labores del campo. En relación a esto, 
hay que recalcar que —como se describe en el tema 1.8—, 
pese a existir aún una marcada división sexual del trabajo en 
los pueblos tsotsiles, en las labores textiles participan tanto 
hombres como mujeres.

Se resalta que, en el trabajo de investigación realizado 
con el grupo de artesanos, los resultados fueron similares; si 
bien en Zinacantán, aumenta la participación de varones en 
el tejido, sobretodo el que se lleva a cabo en telares de pedal, 
en el bordado participan principalmente mujeres. Como bien 
sostiene Turok (1988), existen actividades que eran exclusivas 
de las mujeres, pero al ser una labor redituable, día con día 
se incorpora la participación de hombres. Pese a ello, se 
evidencia con el pequeño grupo con el que se trabajó, que la 
labor femenina pesa más en el caso de los bordados.

Aun con lo anterior, en Los Altos de Chiapas se rompen 
estereotipos de género; tal es el caso de Alberto López, 
diseñador tsotsil que participó en el 2020 en la Semana de la 
Moda en Nueva York y que evidencia cómo un joven abandona 
las labores agrícolas para incursionar en una actividad que 
se ha visto en la región como exclusiva de las mujeres (La 
Dekonstrucción, 2020).

En resumen, los textiles zinacantecos actuales cumplen con 
la premisa que aborda Turok (1988) sobre las artesanías que 
asegura que, los instrumentos y las técnicas que el hombre 
emplea para crear obedecen a lo que el medio les ofrece y les es 
aprovechable. Hoy en día, las herramientas y procedimientos 
van de la mano de los avances tecnológicos y los beneficios 
que los medios de comunicación brindan. Al encontrarse 
estrechamente ligada la iconografía bordada con la actividad 
del tejido, estas experimentan las mismas transformaciones; 
efecto gradual que evidencia la incorporación de elementos 
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oportunos que habitualmente no se contemplaban tales como 
el uso de catálogos digitales y las máquinas de coser; dichos 
cambios son descritos desde el concepto de la hibridación 
cultural que marca a la transnacionalización, las tecnologías 
comunicacionales, las migraciones y el turismo como factores 
significativos que influyen y/o los determinan.

Ahora bien, pese a contemplarse que la hibridación 
cultural da significado referencial y emotivo tanto a los 
tejidos como a los bordados, el simbolismo obedece a un 
proceso en formación. Como bien explica Kolpakova (2020), 
la iconografía bordada en los textiles zinacantecos se debe a 
una serie de acontecimientos recientes —menos de 50 años—, 
mismos que, por su naciente configuración, en este momento 
no pueden describirse desde una análisis iconográfico 
intrínseco88. Aunque los patrones florales —elemento estable 
en la vestimenta de la comunidad— y la iconografía oportuna 
—encontrados en la producción textil comercializada—, son 
representaciones figurativas89, su significado connotativo aún 
no se comprueba. 

Pese a lo anterior, surgen nuevas hipótesis, enunciados 
que apuntan a que la iconografía oportuna seguirá 
transformándose en cuanto a forma y soporte90; esto 
sin modificar el significado referencial y emotivo; pero, 
reconfigurando la significación connotativa. 

88De acuerdo a Erwin Panofsky (2006), existen tres niveles de análisis iconográficos: la significación primaria o natural, la se-
cundaria o convencional y la intrínseca o de contenido. Es este último nivel el que expresa que para que una imagen ofrezca 
significado debe tener un fundamento político, económico y social que concierne a la época en que se creó.
89Desde el enfoque del significado referencial, los iconos bordados en Zinacantán son imágenes que aluden a objetos o 
situaciones concretas.
90Los bordados zinacantecos se realizan sobre lienzos creados en la propia región; sin embargo, se propone que, si estos se 
representan sobre nuevos soportes como los medios digitales, estos perderían su significado emotivo; y, eventualmente el 
referencial; pero seguirían construyendo su significación connotativa.

Imagen 35. Camino de mesa 
expuesto en el establecimiento 

“Tierra Maya”. Sesiones con familias 
zinacantecas, 2020, Hiram López. 

Nuevos elementos iconográficos se 
combinan con diseños florales. 
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4.2.1.2 Informe 2: las representaciones 
sociales y las cartas asociativas
Con los resultados arrojados por las cartas asociativas, más 
la información con la que ya se contaba por las entrevistas a 
profundidad, se hicieron nuevos planteamientos, afirmaciones 
ahora hechas desde el enfoque de las representaciones sociales.

Para comprender los cambios que se llevan a cabo en la 
iconografía tejida y bordada en el municipio de Zinacantán, 
Chiapas, es preciso identificar esta labor como una actividad 
económica.

Las actividades de campo llevadas a cabo en el municipio 
de Zinacantán, reflejan la estrecha relación que existe entre los 
elementos más representativos de su comunidad. De acuerdo 
a la carta asociativa realizada en la presente investigación 
(Sesión 4, 2021) con estudiantes y padres de familia de la EST 
105, gran parte de las tareas realizadas en Zinacantán y que 
le dan identidad: artesanías, floricultura, tejidos y bordados; 
interaccionan entre sí de forma patente; no obstante, 
existen dos elementos que se manifiestan latentemente e 
intervienen en la permanencia y/o transformación de su 
toma de decisiones: la familia y el trabajo. Acorde a la teoría 
de las representaciones sociales de Moscovici (1986), estos 
elementos —núcleo central de la representación “Zinacantán”— 
fundamentan el sentido común de la comunidad; sin embargo, 
ciertas acciones individuales —que obedecen a creencias o 
proposiciones grupales— participan en el asentamiento de 
nuevas representaciones. En el municipio se observa que pese 
a evidenciarse cómo “lo colectivo” rige a “lo individual”; el 
fenómeno inverso también se da.

Con lo que respecta a la familia, concepto que desde la 
óptica de Ludovico Videla (2003), no es homólogo de hogar, 
los participantes emplearon ambos términos para describir 
situaciones semejantes. Fue así como se percibió que tanto 
la familia como el hogar son rasgos identitarios del grupo; 
componentes actuales que, con base en la investigación, son 
descritos desde un enfoque religioso y económico.

La familia zinacanteca, conjunto de personas donde no solo 
conviven padres e hijos, sino abuelos, tíos y primos (Sesión 
1, 2020), representa para los entrevistados, el núcleo básico 
social que satisface las necesidades humanas: fisiológicas, de 
seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización91. 

91De acuerdo a Abraham Maslow y su teoría de la motivación humana (1943), las personas requieren cubrir una serie de 
requerimientos fisiológicos y psicológicos para alcanzar la autorrealización; deseo más alto de la pirámide.
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Desde el enfoque de la Iglesia católica, religión más significativa 
en el municipio por el porcentaje de la población que la 
profesa, la dupla familia/hogar simboliza un bien social, lugar 
que permite obtener los valores más altos92 como personas. Así 
pues, José Vázquez de la Torre, miembro de la comunidad con 
habilidades para realizar limpias y curaciones, en la entrevista 
realizada (Sesión 2, 2020) describe como para los zinacantecos, 
la familia es importante porque por medio de esta, Dios provee 
su bendición. 

Ahora bien, al extrapolar los resultados de las actividades 
de campo, a lo que ocurre en el resto de la población, si infiere 
que, para los zinacantecos, la familia también es representativa 
desde una óptica económica. Tanto la investigación bibliográfica 
como las sesiones y entrevistas evidenciaron la importancia 
del aporte de los miembros de cada familia al desarrollo 
económico de la mismas y de la comunidad; Luis Antonio 
Rincón (2007) comenta como en muchas ocasiones, desde las 
primeras horas del día, los hijos acompañan a los padres a sus 
actividades en el campo, antes de acudir a la escuela.

Aunque la mayoría de los miembros de las familias participan 
en todas las actividades que les dan sustento económico, se 
observó una marcada tendencia a asociar las actividades con el 
género. Mientras que los hombres se relacionan con las labores 
del campo; las tareas artesanales se destinan a las mujeres; 
no obstante, es preciso señalar que, en los hechos descritos 
por los pobladores y en los recorridos realizados: se mostró 
que tanto hombres como mujeres comparten el trabajo en los 
viveros y en el tejido de pedal. Queda evidenciado con esto, el 
valor de la familia zinacanteca en función de la producción para 
autoconsumo y comercialización. Sin embargo, se reconoce 
la adquisición necesaria de bienes y servicios del mercado 
externo.

En esta misma perspectiva, la familia zinacanteca se 
describe bajo el concepto de comunitaria, vocablo que emplea 
Emmanuel Todd (2011) para referirse a aquellos sistemas 
donde se evidencia la autoridad de padres a hijos y la igualdad 
entre hermanos; representación que fundamenta la fuerza que 
existe en la cabecera municipal por una sola religión, pese 
a la presencia de otras en algunos parajes; el arraigo a sus 
costumbres y tradiciones junto a la flexibilidad que se presenta 
en otros ámbitos —el turismo y el uso de nuevas tecnologías—; 
y, el énfasis por las tareas remuneradas. Con esto, se ratifica 

92Desde el enfoque de la religión católica y sus instrumentos normativos, los valores son hábitos para crecer como personas; 
este crecimiento está enfocado a “servir a los demás y alcanzar la vida eterna” (catholic.net, 2017).
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la ajustada correspondencia que existe entre la familia y el 
trabajo.

El trabajo en Zinacantán puede definirse como la actividad 
física llevada a cabo para generar recursos para el gasto familiar: 
productos para el autoconsumo o dinero para satisfacer sus 
necesidades. Aun cuando, en el municipio existen actividades 
en los tres sectores —primarios, secundarios y terciarios—, 
la agricultura sigue siendo su principal fuente de ingreso 
(Martínez Pérez, 2015). Con lo que respecta a las artesanías, 
donde tanto el oficio del tejido como del bordado son los 
principales actores, la actividad ocupa una posición inferior 
(Dirección General Adjunta de Planeación Microrregional, 
2005); esto podría fundamentarse nuevamente bajo el 
concepto de familia comunitaria donde existe una marcada 
diferenciación entre las labores que desempeña cada género; 
y, el trabajo masculino tiene una mayor significación93; no 
obstante, el tejido94 y el bordado —como actividad realizada 
principalmente por mujeres zinacantecas—, juega un rol vital 
en la economía zinacanteca; de acuerdo al Censo Económico 
2009, en Zinacantán, la industria manufacturera y el comercio 
al por menor —ocupaciones que expresan la presencia de los 
tejidos y los bordados— son de los principales establecimientos 
productores de bienes, comercializadores de mercancías y 
prestadores de servicios en el estado.

Videla asegura que, a nivel mundial, la especialización del 
trabajo y avances tecnológicos contribuyen a que se reduzca 
la producción típica familiar; sin embargo, en Zinacantán, 
este tipo de tareas no han sido transferidas al mercado. Pese 
a requerirse, en muchas actividades, de bienes y servicios 
externos, un gran porcentaje de la producción se destina al 
aprovechamiento de la comunidad. Cabe señalar que, estos 
productos también abastecen las necesidades del mercado 
externo.

En el caso de los tejidos y bordados; las mujeres adquieren 
insumos como estambres, hilazas e hilos en mercerías locales 
o ubicadas en San Cristóbal de las casas; pese a ello, la 
elaboración de los lienzos y bordados usados en la gran mayoría 
de su vestimenta o para el comercio, son llevados a cabo con 
herramienta hecha por ellas mismas o miembros de sus familias. 
Como autoras, las decisiones son tomadas por ellas mismas; 
resoluciones determinadas por el sentido común; y, de acuerdo 
a la sesión 1, entrevistas a profundidad con la comunidad adulta 

93De acuerdo a los entrevistados, la agricultura es la actividad más importante para solventar los gastos familiares.
94Se hace referencia al tejido en telar de cintura; técnica que da identidad al municipio de Zinacantán y se describe como el 
oficio que desempeñan mujeres.
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(2020), influidas por el contexto económico del país: según 
Pascuala Pérez (2020): “Los colores de los hilos Omega son 
más variados, pero son más económicos los de Mish”. De esta 
forma puede apreciarse como son las obligaciones a las que se 
sujeta cada artesana, los elementos que contribuyen a adoptar 
una solución, representaciones que, como se han descrito 
en párrafos anteriores, giran en torno a la familia y el trabajo.  
Una situación que ejemplifica este tipo de razonamientos es la 
disyuntiva popular95, qué es conveniente, ahorrar en material y 
producir piezas económicamente atractivas para el turista; o, 
incrementar el gasto en material, conseguir mayor calidad y 
que el cliente regatee.

Es importante destacar que, la influencia que existe entre 
las representaciones de la comunidad —familia y trabajo— y el 
comportamiento de cada miembro, es recíproco. Como dato 
específico, en las festividades del municipio puede observarse 
a todos los participantes vistiendo casi de forma uniforme, se 
percibe en conjunto, una misma gama de tonalidades y formas 
florales; sin embargo, y de acuerdo a la entrevista realizada 
a Ricardo Hernández (Sesión 2, 2020) y la Guía Textil de los 
Altos de Chiapas de Walter Morris (2014), la tendencia en la 
ropa la determina un pequeño grupo de mujeres. Vestidos, 
blusas, moxibal (chales) y pok’u’ul (ponchos) son tejidos, 
bordados y confeccionados en todo el municipio; pese a ello, 
los utilizados para las fiestas, son —significativamente en 
porcentaje— encargados a unas cuantas familias ubicadas 
en los parajes de Nachig y Navenchauc. Según Hernández, 
la ropa confeccionada por estas familias llega a la cabecera 
municipal y posteriormente es acogida y seguida por el resto 
de los pobladores; cada año pueden observarse colores y 
bordados diferentes; es importante recalcar, que los cambios 
son graduales y el motivo principal en la ropa es la flor. Esto 
connota la unidad de la localidad; al ser un municipio pequeño 
en cuanto a número de habitantes, las transformaciones en 
cualquier ámbito, se manifiestan en gran parte de la comunidad 
de forma inmanente. 

Si se extrapolan los resultados obtenidos de las 
actividades realizadas con el grupo seleccionado, se 
evidencia que en la cabecera municipal de Zinacantán 
existe una estrecha correspondencia entre las acciones que 
se toman individualmente y en grupo. Desde el enfoque de 
las Representaciones Sociales (1986), se observó cómo la 

95Se hace uso de esta expresión como resultado de las constantes obtenidas en las entrevistas con la comunidad 
adulta del municipio de Zinacantán, donde muchas de las situaciones giran en torno a la decisión que toman entre 
dos o más soluciones. 
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comunidad repercute en la toma de decisiones de cada uno de 
sus miembros; y, viceversa, de forma implícita, determinados 
hechos realizados de forma individual, pueden ser adoptados 
por el resto de los integrantes. Se desprende que, Zinacantán 
y sus elementos representativos son claros y patentes; no 
obstante, estos no son ajenos a la adopción de nuevas formas; 
elementos que son recibidos por su semejanza. Sin lugares a 
dudas, surgen nuevas interrogantes; líneas de investigación 
fundamentadas en la escala de valores que determinan qué es 
lo más importante para las artesanas zinacantecas: la técnica; 
la originalidad; o, la formalidad que exige ser miembro de 
una familia o desempeñar un trabajo. Ahora bien, si el tejido 
y el bordado es analizado como una actividad económica, 
este debe explicarse en función de los principales ejes que 
involucran este tema. En estos párrafos, se ha podido observar 
cómo las tareas agrícolas han jugado un papel en la economía 
del municipio de Zinacantán; por tanto, este tema amerita ser 
descrito desde su propia óptica. 

Los elementos iconográficos más encontrados en los 
textiles zinacantecos son los que aluden a la forma de la 
flor. De acuerdo a las artesanas, estos motivos, elementos y 
diseños hacen referencia a una de sus principales actividades 
económicas, la floricultura. Los íconos florales observados 
pueden clasificarse en tres de acuerdo en cómo se acomodan 
los pétalos: 

Flores con pétalos que rotan de forma regular 
entorno a un eje.
Flores con pétalos dispuestos de forma irregular.
Flores con pétalos ascendentes.

Con estos patrones pueden representarse casi cualquier flor: 
rosas, claveles, crisantemos, margaritas, gerberas, morelianas, 
cayetanos, pompones, lilís, aves de paraíso, nubes, solidagos, 
astromelias, helechos de cuero y ásteres.

El siguiente elemento iconográfico bordado con 
regularidad es el alusivo a la fauna; a diferencia de las flores, 
que se encuentran en todas las piezas textiles, solo algunas 
representaciones de animales se pueden localizar tanto en 
prendas de vestir tradicionales como en telas comercializadas; 
estas son: las figuras de aves y mariposas. Diferentes tipos de 

4.2.1.3 Informe 3: la iconografía y su 
descripción
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mamíferos o animales imaginarios, se bordan en piezas a la 
venta como las fundas de almohada o los caminos de mesa.

Las formas humanas se encuentran en muchas ocasiones 
protagonizando la composición de los caminos de mesa; por 
medio de figuras que se identifican como hombres o mujeres, 
se representan diversas acciones como el bordado o el cultivo 
de las flores. Este tipo de iconografía no es habitual.

Finalmente, múltiples formas ornamentales complementan 
los bordados; desde líneas rectas que en ocasiones se 
intersecan hasta elaboradas representaciones orgánicas, se 
agregan a todos los bordados.

Imagen 36. Funda de almohada. 
Sesiones con familias zinacantecas, 

2020, Hiram López.  Si bien, los 
íconos florales se representan en 
todas las piezas textiles; existen 

flores que solo se encontraran en los 
productos comercializados.





Capítulo 5
Producto gráfico textil que expresa parte de los rasgos 

identitarios de un grupo de artesanas zinacantecas 



Imagen 37. Antún y la Sirena. El producto final, 2021, 
Hiram López. Primera escena de la narración.



Capítulo 5
Producto gráfico textil que expresa 
parte de los rasgos identitarios de 
un grupo de artesanas zinacantecas 

El proyecto gráfico que evidencia los resultados 
obtenidos en la investigación y que manifiesta 
parte de los objetivos de la investigación: 

expresar parte de la identidad del municipio desde 
la óptica de los miembros del grupo que participó, 
consta de una serie de tres caminos de mesa tejidos 
y bordados con materiales, técnicas e iconografía 
habitual en la comunidad.

Los lienzos, además de presentar características 
formales de diseño, cuentan diversas historias. Si 
bien, en el transcurso de las tareas realizadas se 
encontró que  el significado de la iconografía bordada 
obedece a un referente concreto como un objeto 
o situación precisa, también se observó que estos 
tácitamente muestran los conocimientos y creencias 
de una comunidad que se encuentra inmersa en la 
historia contemporánea. Con esto e integrada la 
premisa de Walter Morris (2009)—en relación con 
los huipiles de Magdalena Aldama— que sostiene 
que los bordados hacen uso del ícono para contar 
pequeños relatos, se propuso mostrar las historias de 
vida que fundamentan una pieza textil.

Las tres piezas presentadas —dos de ellas 
elaboradas al final de la investigación— son pequeñas 
narraciones donde se plantea que la imagen sea 
interpretada de forma puntual pero también desde 
el discurso que ofrece el proceso de elaboración de 
quien la creó.

Imagen 38. Antes de comenzar la 
peregrinación. Primer acercamiento 
a la comunidad, 2019, Isaac Arreola.  

Parte de la población reunida antes de 
comenzar a caminar hacia la sacristía 

de San Lorenzo como parte de las 
actividades previas a Semana Santa.
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5.1 Producción de una serie de piezas 
textiles que cuentan historias de vida 

Tras los resultados obtenidos con los soportes e instrumentos 
metodológicos y las líneas de investigación demostradas, se 
planteó analizar tres piezas. Estas debían describirse bajo los 
parámetros enunciados a lo largo de la investigación.

El primer bordado estudiado fue un camino de mesa localizado 
en las primeras visitas al municipio, mismo que sirvió como 
fundamento para aseverar que, el día de hoy, en Zinacantán además 
de bordarse flores, se representan otros elementos iconográficos 
cuyo significado —manifestado en la investigación— obedece a 
fenómenos ligados al contexto histórico. La pieza se describió 
de acuerdo a la historia vida de su autora, Pascuala Pérez; quien 
compartió varias de sus experiencias como artesana y miembro 
de la comunidad. De igual forma, el lienzo se analizó con algunas 
herramientas de las representaciones sociales y la iconografía.

Para la descripción del siguiente bordado, se propuso analizarlo 
desde su elaboración; para esto, se llevaron a cabo una serie de 
actividades que permitieran registrar todo el proceso; mismas que 
obedecieron al proceso de diseño propuesto en Jkot uch xchiuk li 
kukaye (2016), del cual se hicieron las adecuaciones pertinentes y 
se distinguen las siguientes fases:

Planificación de la labor.
Bosquejo de la actividad: elaboración de la 
narración y bocetado: temática, grados de 
iconicidad, composición y paleta de color.
Diseño: técnicas de bordado.
Presentación de resultados.

El segundo bordado se basó en una leyenda tsotsil: La hija 
de Yajval Balumil, narración que aborda parte del imaginario 
representativo de las comunidades de Los Altos de Chiapas; el 
proceso de bocetado se realizó con la participación de Rosario L. 
Villanueva, chiapaneca que dedica parte de sus actividades a la 
labor textil; y, finalmente, las tareas del bordado corrieron a cargo 
de Pascuala Pérez, misma artesana que elaboró el primer lienzo.

Al igual que el camino de mesa anterior, la tercera pieza textil 
se confeccionó a partir de los resultados de la investigación; este 
abordó una pequeña narración desarrollada con estudiantes 
de la EST 105, fue bocetado con la colaboración de Rosario 
L. Villanueva  y bordado por Victoria González de la Cruz. El 
proceso de elaboración y análisis de la serie textil se presentan 
a continuación.
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5.1.1 La elaboración de los lienzos sobre los 
cuales se representaron las historias de vida

Es importante señalar que el sustento teórico y material 
sobre los cuales se diseñaron las tres historias fueron lienzos 
elaborados en la cabecera municipal de Zinacantán; fibras 
textiles elaboradas con técnicas que son parte de la tradición 
artesanal en la comunidad y que deben ser descritas como 
parte inicial del producto de la investigación.

La materia prima consistió en hilos comerciales de 
diversos colores con los que las artesanas ya contaban; si 
bien tradicionalmente, las fibras eran de lana y algodón 
(Pérez Cánovas, 2011); hoy en día, la hilaza industrial ha 
facilitado su obtención; y, la gama de colores y materiales 
de estos.  Las artesanas que llevaron a cabo la labor (2021), 
comentaron que, ya sea por encargo o por iniciativa propia, 
compran los hilos o estambres en mercerías del municipio, 
en San Cristóbal de las Casas o en Tuxtla Gutiérrez; conforme 
su producción ha ido desarrollándose, cuentan con diversas 
cantidades de ovillos dentro de su material de reserva. Las 
maracas más empleadas por las artesanas son: Omega, Mish 
y Gütermann; los materiales habituales son: algodón, nylon, 
poliéster, hilaza y estambre.

El primer lienzo fue elaborado en telar de cintura; los dos 
últimos se desarrollaron con la técnica de pedal. Para el 
primer procedimiento, narra Pascuala Pérez (2021) que antes 
de montar el telar fue preciso percatarse de contar con todos 
los instrumentos, asunto que no presentó ningún obstáculo, 
pues pese a ser una labor que ha abandonado un poco por las 
tareas en los invernaderos, sigue siendo habitual y el material 
se encuentra a la mano. Los hilos que serán empleados en 
el telar, previamente debieron haber estado almidonados en 
maicena, esto evitara que en el proceso del tejido se quiebren; 
posteriormente se enrollan los hilos a dos palos o enjulios 
colocados en los extremos superior e inferior, de tal forma que 
las fibras queden extendidas de forma vertical —urdimbre— a 
la cintura de la artesana; seguido de esto, se ubican una serie 
de varillas que servirán para ir alzando determinados hilos 
de la urdimbre y se pueda llevar a cabo el tramado o pasada 
horizontal (véase Cuadro 40). Escribe Pérez Cánovas como este 
proceso tiene para quien lo realiza un valor y carga simbólica 
asociada con lo espiritual: “Estos procesos traen consigo no 
sólo la adquisición de habilidades, relaciones estrechas entre 
quien enseña y quien aprende, sino un conocimiento del alma, 
pues para las mujeres zinacantecas decir sé cómo tejer va más 
allá de las habilidades” (Pérez Cánovas, 2011, 77).

191



Los dos lienzos empleados para la representación de las 
siguientes narraciones fueron elaborados con la técnica 
de pedal; actividad textil que en el municipio se realiza en 
cooperativas o de forma familiar. Describen Juana Pérez y 
Victoria González (2011) como con este procedimiento se 
obtienen grandes cantidades de lienzos en menor tiempo; el 
proceso consta de una urdimbre colocada a lo largo de una 
serie de marcos para ser tramada de forma perpendicular 
por medio del alzado de determinadas fibras y el apoyo 
de pedales (véase Cuadro 41 y 42). La tela obtenida es 
cortada y empleada para la confección de ropa, manteles, 
fundas de almohada, caminos de mesa y diversos artículos 
artesanales; pese a ser un proceso más laborioso y costoso 
que el utilizado en el tejido industrial, sus acabados y tesón 
lo mantienen vigente como lienzo tradicional zinacanteco. 
Para los bordados de: Historias de vida contadas a través 
de una pieza textil, se requirieron lienzos lisos hechos con 
sedalina; las artesanas ya contaban con estos por lo que su 
selección y uso solo dependió de las decisiones que tomaron 
las artesanas para representar las narraciones.  

Ya en el proceso de bordado, las artesanas recurrieron a 
distintos puntos de relleno; con estos se obtuvieron contornos, 
saturados y sombreados (véase Cuadro 43). Con esta labor 
que, evidencian el uso de técnicas empleadas previamente en 
municipios mestizos, se manifiesta ese enriquecimiento cultural 
producto de la hibridación que hoy es distintivo zinacanteco. 
Se describe el proceso de bordado en los temas siguientes.  

Imagen 39. Limpiando el bordado. El 
producto final, 2021, Hiram López. Es 
habitual que algunos hilos del bordado 
se quiebren por la tirantez, estos deben 
retirarse al final de la labor.



Descripción técnica del proceso de tejido y bordado
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Descripción técnica del proceso de tejido y bordado
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Descripción técnica del proceso de tejido y bordado
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Descripción técnica del proceso de tejido y bordado
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Imagen 40. Los contornos. El 
producto final, 2021, Hiram López. 
Los puntos en el bordado a máquina 

de coser son similares a los que 
se usan en la técnica a mano. Los 
contornos fueron creados con 
puntada corriente, técnica que 

consiste en la unión de dos puntos.



5.1.2 Pieza textil No. 1: Princesas 
y mujeres reales

Descripción general

La primera pieza analizada y descrita fue 
un camino de mesa elaborado por la artesana 
Pascuala Pérez, este se localizó en Pueblo Maya, 
establecimiento comercial familiar donde ella, al 
igual que su madre y algunas amigas, exponen 
y venden artesanías de origen textil. Para fines 
de la descripción, se le solicitó a la Artesana le 
diera un nombre al producto, Pascuala llamó a 
su creación: Princesas y mujeres reales.

Bordado de hilaza sobre lienzo de 
algodón de 36 cm x 104 cm.

Lienzo elaborado en telar de cintura y 
bordado con técnica de relleno.

Tejido y bordado por Pascuala Pérez en 
el año 2017 con un tiempo de elaboración 
de un mes y medio aproximadamente.

El bordado central representa una 
figura femenina con el brazo derecho 
flexionado; tanto en la parte superior 
como inferior de esta, se borda una 
sirena. La composición se complementa 
con flores y cuatro figuras femeninas 
más.

Lienzo y bordados hechos en variedad 
de tonos; saturados; y en su mayoría, 
con poco brillo y mucho contraste.

Hilaza Omega:

Imagen 41. Princesas y mujeres reales. El 
producto final, 2021, Hiram López. Camino de 
mesa que sirvió al comienzo de la investigación 

para plantear las primeras interrogantes. 
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5.1.2.1 Proceso de elaboración de la primera 
pieza textil

Puesto que la primera pieza ya se encontraba bordada al comienzo 
de la investigación, fue la artesana quien describió el proceso de 
elaboración de esta. La serie de pasos realizados se describen de 
acuerdo a las fases empleadas para la realización de un diseño: 
planificación, bosquejo, diseño y presentación.

Primera Fase

La artesana seleccionó una serie de imágenes a bordar: con el uso 
de fotografías localizadas en internet, posteriormente impresas 
y recortadas; y, los dibujos de algunos libros para colorear; se 
creo una especie de panel que sirviera como inspiración para la 
composición del bordado. 

Segunda Fase

En un pliego de papel bond, Pascuala pegó recortes de personajes; 
esto de tal manera que la composición pudiera ser complementada 
con dibujos de flores y otros elementos ornamentales. La selección 
y colocación de las figuras representadas se hizo de acuerdo a 
la medida y color de los tejidos que podían servir como lienzo. 
Posteriormente se hizo una copia exacta de la composición con la 
ayuda de plumones y acetatos.

Tercera Fase

Tras haber escogido un lienzo, Pascuala trasladó el dibujo a este. 
Para comenzar a bordar, se seleccionaron los colores de hilaza que 
mejor se ajustaban a las figuras y que contrastaban con el fondo. 
La técnica usada en el bordado fue la de relleno; procedimiento 
a mano que realizó durante mes y medio, tiempo en el concluyo 
la labor.

Cuarta Fase

La pieza textil, con características de un camino de mesa, fue 
planchada al reverso, colocada en un gancho y expuesta en Tierra 
Maya; el establecimiento comercial donde presenta y vende tanto 
sus tejidos como bordados.

El camino de mesa de mesa fue localizado al comienzo de la 
investigación; no obstante, se pudo adquirir tiempo después para 
ser analizado y presentado.
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5.1.2.2 La historia de vida implicita en la 
primera pieza textil
Pascuala Pérez es una artesana zinacanteca nacida en el año 
de 1993 en la cabecera municipal de Zinacantán, Chiapas; 
primogénita de Juana Hernández y hermana de cinco 
varones: Juan Antonio, Felipe, Luis Pedro, Mariano y Alberto. 
A sus 28 años, dedica sus labores al tejido, el bordado, la 
venta de artesanías, el cultivo de flores, las labores del hogar 
y la crianza de sus dos hijas: Mariana y Bertha. A la edad de 
ocho, Pascuala abandonó la escuela primaria y comenzó a 
apoyar a su madre con el cuidado de sus hermanos; cinco 
años más tarde, al casarse Juana nuevamente, la floricultura 
se presentó como actividad familiar. Manuel López, actual 
esposo de Juana, es propietario de cinco invernaderos, tres 
ubicados en la cabecera y dos en el paraje de Nachig; además 
cuenta con algunos locales comerciales que da en renta a 
pobladores de la comunidad; esto ha facilitado a Pascuala 
para que hoy en día tenga ingresos económicos del cultivo de 

Imagen 42. Pascuala Pérez 
Hernández. Primer acercamiento 

a la comunidad, 2019, Isaac 
Arreola. Artesana zinacanteca cuya 

colaboración en la investigación se ve 
reflejada en “Historias de vida contadas 

a través de una pieza textil”.
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las rosas, pompones, astromelias, nubes y ásteres; además 
de la venta de artesanías en el negocio que comparte con su 
madre en la calzada Juárez No. 19.  

Pascuala presenta dificultades para leer y escribir; es 
Mariana, su hija mayor quien le facilita usar el WhatsApp, 
medio por el cual se comunica para realizar algunas 
gestiones relacionadas con sus actividades. Gracias a esta 
aplicación, ha obtenido contactos que le favorecen la compra 
y venta de artesanías; si bien, el establecimiento comercial se 
encuentra en una de las principales vías de acceso al centro 
de Zinacantán, por medio del teléfono celular y sus apps 
móviles ha logrado organizar su negocio. Pueblo Maya es el 
nombre la empresa familiar donde comercializan diversos 
artículos artesanales, en su mayoría de origen textil. Caminos 
de mesa, fundas para almohada, manteles, faldas, blusas, 
rebozos y cotones principalmente, son producidos, adquiridos 
y vendidos al turismo nacional o extranjero que visita la 
zona. Aunque gran parte de las artesanías distribuidas son 
elaboradas por miembros de la familia; también se comercia 
con piezas confeccionadas por amigas, vecinas o conocidas. 
Se resalta que, la venta de artículos adquiridos en otros 
parajes o municipios, igualmente es conveniente.

Fue en el año 2019, cuando en la etapa de vagabundeo 
y recorrido de reconocimiento, se contactó a Pascuala 
Pérez quien al día de hoy ha fungido como portero, sujeto 
y colaborador de la investigación. A través de la historia de 
vida de la artesana, se pudo observar y describir parte de las 
representaciones sociales que mueven al municipio, figuras 
que dan identidad a la región y ejemplifican el concepto de 
mundo que se vive en una fracción de Los Altos de Chiapas. 
Pascuala comienza sus labores antes de las 5:00 a.m. Realiza 
las labores de limpieza en la casa que comparte con su madre, 
padrastro e hijas; y, posteriormente se dirige a alguno de los 
invernaderos a su cargo. De acuerdo a la temporada, sus 
responsabilidades se relacionan con la fertilización, siembra, 
riego, control fitosanitario, poda y cosecha. 

Pascuala recuerda como en el año 2014, Manuel tuvo un 
cargo religioso en Zinacantán; en esa ocasión les tocó separar 
las mejores flores para las celebraciones de enero y agosto, 
meses en los que llevan a cabo las ferias de San Sebastián 
Mártir y San Lorenzo Mártir respectivamente. 

De forma eventual se reúne con las esposas de sus 
hermanos para armar los manojos de nube, flor perenne que 
sirve como relleno de los arreglos comercializados en San 
Cristóbal de las Casas, Tuxtla y en otros estados. Diariamente 
y antes de las 12:00 p.m. encarga a alguno de los trabajadores 
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a su cargo —casi siempre familia—, ir a la tienda de abarrotes 
del esposo de su madre, por un refresco de dos litros, mismo 
que sirve a esa hora como complemento de las actividades. 
Comenta Pascuala como hace algunos años y por el deseo 
de una de sus cuñadas que es originaria de Sabanilla —
municipio al norte de Chiapas—, comenzaron a tomar pozol 
a esa hora; sin embargo, el hecho no duró mucho tiempo 
pues a pesar de ser una bebida conocida en todo el estado, 
no es una costumbre de medio día en Los Altos de Chiapas. 
Generalmente, antes de la 2:00 p.m., hora en que concluyen 
clases en la Escuela Primaria Melchor Ocampo —entrada y 
salida recorridas una hora por las condiciones del clima—, 
Pascuala llega a preparar la comida de sus hijas; si bien, en 
el último año transcurrido y ante la contingencia sanitaria 
originada por el COVID-19, la rutina se modificó un poco; no 
obstante, en el mes de septiembre de 2021, la también ama 
de casa, ha vuelto a retomar este hábito.

Pese a que el negocio de artesanías pertenece tanto a hija 
como madre; es Juana quién se mantiene como dependiente. 
Las labores comienzan a las 9:00 a.m. y solo exceptuando 
las ocasiones en las que se requiere la asistencia anticipada 
de Pascuala, esta se presenta después de las 2:00 p.m. y 
se mantiene ahí hasta las 6:00 p.m. donde además de ser 
responsable de las tareas relacionadas con la compra y 
venta de artesanías; utiliza el tiempo para tejer y bordar. Es 

Imagen 43. Pascuala en uno 
de los invernaderos de Manuel 

López. Sesiones con familias 
zinacantecas, 2020, Hiram López. 
Además de tejer y bordar, Pascuala 

se haga cargo de algunos de los 
invernaderos de su padrastro.
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importante señalar que, el bordado no es una tarea a la que 
se le dedique un horario especifico, este puede realizarse un 
cualquier momento libre o junto a otras actividades como el 
cuidado de los animales, tareas domésticas o mientras se 
observa algún programa de televisión por las noches, esto de 
acuerdo a las afirmaciones que hizo la artesana.

Los hilos de algodón, nylon, poliéster, hilaza y estambre 
que se usan para el bordado, se obtienen en la Mercería 
Guadalupana propiedad del esposo de Juana; aquí se 
promociona principalmente la marca Omega y Gütermann, 
las cuales y de acuerdo al propietario tienen mayor variedad 
de material y colores. Mientras que, para el tejido, la familia 
de Pascuala emplea más el telar de cintura que el de pedal, 
Pascuala prefiere en el bordado todas las técnicas que le 
permitan tanto calidad como aminorar los tiempos. Según 
la familia, si bien el telar de cintura requiere más horas 
en su elaboración, es este factor el que le da mayor valor, 
estimación que de acuerdo a la investigación obedece más 
a un significado emotivo que referencial; como asegura 
María Luisa, cuñada de Pascuala: “El tiempo es la cosa más 
preciosa del mundo” (Sesión 1, 2020). Ahora bien, con lo que 
respecta exclusivamente al bordado que realiza Pascuala, 
este se hace con punto de cruz, puntada de relleno y máquina 
de coser; mientras que las dos primeras técnicas fueron 
enseñadas por Juana, el uso de la maquina fue aprendido en 
un taller que llevó la Secretaría del Trabajo al municipio; que 
posteriormente le fue de utilidad gracias a un préstamo que le 
hizo Manuel López para adquirir su propio equipo.

Antes de comenzar a bordar, Pascuala selecciona la 
imagen y la plasma en el lienzo elegido mediante el uso de 
transparencias: distribuye todas las formas a bordar sobre 
un formato similar al que tiene el lienzo; calca con hojas de 
acetato o albanene; y, posteriormente, remarca y traslada 
el dibujo obtenido a la tela. Las imágenes previamente 
seleccionadas para bordar son elegidas de diseños hechos 
anteriormente, del trabajo que han realizado ella, su madre 
o conocidas; o, de fotografías e ilustraciones que encuentra 
en revistas o le comparten sus cuñadas por medio del 
WhatsApp. Al respecto, es menester de la investigación, 
hacer hincapié en este evento que ejemplifica y resuelve 
un supuesto hipotético de la investigación: “Si bien, los 
bordados zinacantecos se caracterizan por el empleo de 
flora y elementos ornamentales locales; en la actualidad se 
observan nuevas formas iconográficas que no son propios”.

Pascuala ha realizado diversos caminos de mesa donde 
se observan algunos elementos que saltan a la vista por 
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no encontrarse en otras piezas textiles: prendas que se 
confeccionaron hace 20 años atrás o la vestimenta que se 
considera como tradicional el día de hoy en el municipio. La 
artesana es la autora del lienzo ornamentado con figuras 
femeninas que aluden a personajes representados en un 
libro para colorear de sus hijas, el cual sirvió como parte 
de los planteamientos a explicar en el proyecto y que se 
exponen en el capítulo 1 de la tesis. Dicho bordado —como 
recapitulación—, presenta en la parte central el plano medio 
de una estampa femenina que se describe como la Bella 
de Disney, mientras que los rasgos y el atuendo se asocian 
con esta personificación, una flor diente de león se ubica 
en la mano reafirmando una escena de la película animada 
(véase Imagen 42). En ambos extremos se encuentran dos 
sirenas: formas que no obedecen a tópicos específicos 
presentados en el cine o la televisión; que son parte del 
imaginario evidenciado en la historia de la humanidad 
(Báez-Jorge, 1992); que de acuerdo a Ricardo Hernández 
(2020) no son propios de la tradición oral zinacanteca; pero 
que, con base en las actividades realizadas con estudiantes 
de la Escuela Secundaria Técnica No. 105 (Sesión 3, 2021) 
corresponden a parte de las representaciones que se 
reconocen en la comunidad. Otros elementos iconográficos 
que complementan el lienzo refieren a mujeres en acciones 
concretas, se observa así una en la labor del bordado y otra 
en el cultivo de las flores; además se presentan patrones 
florales característicos de los textiles de Zinacantán.

Para Pascuala, la figura central representa una mujer; si 
bien, esta fue bordada con la referencia de la Bella de Disney, 
para la artesana representa una mujer en términos generales; 
de acuerdo a ella, el icono personifica: “una muchacha joven”; 
con esto y el contexto donde se llevó a cabo la entrevista, 
se deduce que este bordado como unidad iconográfica tiene 
un significado literal, una figura femenina. Pascuala añade 
que, en los caminos de mesa, que es donde ella misma se 
permite “bordar más que flores”, prueba con formas que le 
gustan y llaman la atención; estos nuevos elementos, pueden 

Imagen 44. Camino de mesa con 
figuras femeninas. El producto final, 
2021, Hiram López. Primera escena 
de la narración. Si bien, el camino de 

mesa sirvió como punto de partida de la 
investigación, se adquirió y sirvió durante 

el proceso y conclusión de la misma.



ser desde líneas y contornos decorativos encontrados en 
revistas o por medio del internet; hasta, personajes de dibujos 
animados que reconoce. Al igual que la figura principal, 
las sirenas muestran la figura femenina; sin embargo, a 
diferencia de la anterior, la forma resalta por sus cualidades 
fantásticas; mientras que la “Bella” es un ser humano, estos 
iconos aluden a elementos del imaginario universal. Ahora 
bien, pese a ser elementos complementarios, se señala que 
los iconos de “la mujer que borda” y “la mujer que cosecha 
flores”, al igual que los patrones florales, hacen hincapié en 
los rasgos característicos del municipio. Pascuala indica que, 
en Zinacantán se bordan y cultivan flores; y, por tanto, este 
suceso no puede faltar. 

Se evidencia que, el bordado realizado por la artesana es 
su interpretación de la realidad, imágenes que obedecen a 
gustos e intereses personales, que muestran el universo 
semántico que se vive hoy en día en la región y que le 
posibilitan comunicarse e interactuar tanto con los miembros 
de la comunidad como con el turismo nacional y extranjero. 
Así pues, se afirma que las artesanas pueden experimentar 
en el bordado con nuevos elementos; sin embargo, como 
en el caso de los patrones florales, el empleo de ciertos 
iconos es irreflexivamente obligatorio pues le dan identidad y 
certificación a la pieza producida.

Con lo que respecta al uso de los hilos y los colores de 
estos, como se había descrito en párrafos anteriores, estos 
son adquiridos en la mercería de Manuel. Se emplean los 
colores que la artesana selecciona previamente; si el tono 
seleccionado se va a utilizar de forma considerable en el 
bordado, trata de tener el número suficiente de hilos; sin 
embargo, cuando estos se terminan y no se encuentra la 
misma tonalidad, es necesario recurrir a otro color, “es mejor 

Imagen 45. Camino de mesa con 
figuras antropomorfas. Sesiones con 
familias zinacantecas, 2020, Hiram 
López. Los catálogos de bordado son 
de utilidad para representar diversos 
diseños como los muñecos de nieves 
elaborados para caminos de mesa con 
temática navideña.
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que el bordado se vea un poco disparejo a no terminar el 
trabajo”. Puede observarse esta situación en algunos caminos 
de mesa comercializados en Tierra Maya; sin embargo, esto 
no se presenta en las prendas y accesorios de vestir que se 
exponen en la misma.

“La ropa son piezas a las que la gente da mucha 
importancia” (Pérez, 2020). Si bien, Pascuala experimenta 
con nuevos diseños en los caminos de mesa, en el caso de 
las prendas de vestir; presta detenida atención y reproduce 
formas que obedecen al gusto frecuente de la comunidad. 

La temática de la ropa se comporta de forma singular: 
Pascuala comenta que a ella le agrada vestir flores bordadas 
desde siempre, mismas que el turismo reconoce y que no 
se pueden combinar con figuras de personas o animales. 
Con relación a esto, se ha observado en el trascurso de los 
cuatro años de investigación, tanto los patrones o modelos 
empleados para confeccionar faldas, blusas, chales y 
cotones como los bordados que los ornamentan han sido 
casi invariables; no obstante, se sabe por las diversas 
historias de vida documentadas en el proyecto, que de forma 
gradual la tendencia en cuanto a paleta de color y formas se 
renueva; asimismo se sabe que independientemente de las 
transiciones, el concepto de la flor permanece. Como afirma 
Gil Corredor: “Las zinacantecas también se arriesgan, usan 
transparencias en sus textiles, picos o trazos irregulares; ellas 
toman prestado muchos elementos que la globalización les 
ofrece y se benefician; sin embargo, hay cosas intocables” (Gil, 
2020). Al respecto, se podría agregar unos de los enunciados 
hechos por Pascuala: “Al manto de la virgen nunca le bordaría 
un personaje de Disney” (Pérez Hernández, 2020). A manera 
de premisa, en Zinacantán se observan nuevas soluciones 
iconográficas en piezas comercializadas; sin embargo, en la 
vestimenta propia, la flor se mantiene constante.

Dado que en la investigación se hizo uso de las 
representaciones sociales y la carta asociativa tanto para 
recabar datos como en el proceso de análisis y exposición 
de resultados; para esta última fase: la descripción de las 
tres piezas textiles, también se realizo un ejercicio con el uso 
de estos soportes e instrumentos. Desde el enfoque de las 
representaciones sociales, las artesanas y algunos miembros 
de sus familias determinaron qué elementos pudieron haber 
intervenido en el significado de los elementos bordados.

5.1.2.3 Las representaciones sociales y la 
primera pieza textil
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5.1.2.4 Análisis iconográfico 
de la primera pieza textil

Pese a argumentarse el peso que tienen 
las historias de vida de las artesanas 
que participaron en las actividades 
sobre el resto de los soportes e 
instrumentos metodológicos, se llevó 
a cabo el debido análisis iconográfico 
de sus trabajos.

Cabe resaltar que estas labores se 
realizaron con la participación de las 
mismas y los resultados manifestados 
obedecen a las tres etapas propuestas 
en el capítulo 3 para la descripción 
iconográfica:

Descripción primaria
Significación convencional
Interpretación de acuerdo 
a las funciones de la lengua

Para el proceso de análisis se 
reconocieron todos los elementos y 
se agruparon en tres planos, de esta 
forma la descripción de los mismos 
tuvo una organización precisa que 
llevó a conclusiones comprensibles, 
válidas y verificables.

En el primer plano se encontraron los 
siete personajes que protagonizaron 
el bordado: una princesa, dos sirenas, 
dos artesanas y dos floricultoras; el 
siguiente plano estuvo compuesto 
por los patrones florales que sirvieron 
como ornamento en la composición; 
finalmente, se describió el lienzo 
que también cumplió una función 
decorativa.  

Imagen 46. Descomposición iconográfica de la 
primera pieza textil. Historias de vida contadas a 
través de una pieza textil, 2022, Ricardo Inocencio. 

Princesas y mujeres reales.
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5.1.3 Pieza textil No. 2: La hija de 
Yajval Balumil

Descripción general

La segunda pieza textil, de igual forma fue 
bordada por Pascuala Pérez, esta narró la leyenda 
de La hija de Yajval Balumil, relato conocido en la 
tradición oral de Los Altos de Chiapas. 

Si bien la historia consta de una serie de 
acontecimientos, se consideró la primera parte y 
se organizó en tres escenas; mismas que fueron 
bocetadas, llevadas al lienzo y bordadas a mano 
con la técnica de relleno.

Bordado de hilaza sobre lienzo de 
algodón de 22 cm x 60 cm teñido en rojo.

Lienzo elaborado en telar de cintura y 
bordado con técnica de relleno.

Tejido y bordado por Pascuala Pérez en el 
año 2021  con un tiempo de elaboración 
de dos meses aproximadamente.

El bordado se encuentra dividido en 
tres escenas; los personajes que se 
representan son el agricultor Yusum, 
Yajval Balumil convertido en serpiente 
y su hija en forma humana. Se emplea 
como ornamento patrones florales 
retomados de textiles zinacantecos.

Lienzo y bordados hechos en variedad 
de tonos; saturados; y en su mayoría, 
con brillo alto y contraste marcado.

Hilaza Omega:

Imagen 47. La hija de Yajval Balumil. El 
producto final, 2021, Hiram López. Camino de 

mesa bordado por Pascuala Pérez.
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Primera Fase

El día de hoy, los bordados zinacantecos se caracterizan por 
su gama de color que tienden hacia las tonalidades verdes, 
azueles y violetas; y, por sus formas florales. Estos diseños 
van muchas veces acompañados de otros elementos como 
animales y figuras humanas; diseños que, por la complejidad 
de su composición, bien podrían contar una historia.

De acuerdo a Alla Kolpakova en su libro Diseños mágicos, 
la iconografía bordada en Los Altos de Chiapas puede 
representar cuatro objetivos:

Transmisión de información.
Uso mágico.
Uso utilitario.
Fines ornamentales

Con respecto a la primera función: transmisión de 
información, en textos realizados previamente por Walter 
Morris como Diseño e iconografía de Chiapas, se describe 
que estos bordados pueden estar representando una historia; 
tal es el caso de los bordados realizados en huipiles del 
municipio tsotsil de Magdalena Aldama, donde cada hilera de 
patrones romboidales puede estar asociado con un concepto 
y en conjunto formar una narración. En palabras de Morris: 
“En el huipil de Magdalenas las mangas están cubiertas con 
hileras de plantas florecidas enmarcadas por serpientes. 
Debajo de estas hileras están los sapos y el Señor de la Tierra, 
sosteniendo flores. Escondida entre las plantas está la larga, 
agudizada cola del alacrán” (Morris, 2009, 36).

5.1.3.1 Proceso de elaboración de la segunda 
pieza textil

Imagen 48. Bordado zinacanteco. 
Primer acercamiento a la comunidad, 
2019, Isaac Arreola. Las flores son 
el principal elemento iconográfico 
bordado en el municipio de Zinacantán.



De acuerdo a la investigación realizada como fundamento 
para el Proyecto Tsots, la iconografía representativa de los 
textiles zinacantecos se obtiene por medio del bordado 
y no del tejido como se aprecia en otras comunidades 
tsotsiles. Las formas bordadas aluden a elementos de su 
cotidianidad como flora y fauna; los patrones romboidales 
ya no son característicos del municipio; y, la familia y el 
trabajo son dos de los principales factores que intervienen 
en la toma de decisiones en gran parte de las actividades 
llevadas a cabo en Zinacantán, incluyendo el bordado; por 
tanto, el significado de los iconos alude más a una cuestión 
emotiva que referencial. Pese a evidenciarse más los fines 
ornamentales y la transmisión de información concreta; los 
bordados zinacantecos bien podrían estar representado 
escenas acentuadas en su vida diaria e imaginario.

Como parte del Proyecto Tsots, se propone llevar a cabo 
un ejercicio donde se construya y documente una pieza 
textil que tenga como objeto principal, contar una historia; 
sin embargo, puesto que, en la investigación se enfatiza la 
participación autónoma de los participantes, la actividad está 
dirigida con y para todos los involucrados. Para la actividad 
se proponen entonces cuatro fases:

Planificar la labor.
Construir la historia.
Desarrollar el bordado fundamental en la historia.
Exponer la pieza textil obtenida.

En un primer momento, se realizó la visita a la Sra. Pascuala 
Pérez, artesana textil con la que se acordó llevar a cabo la 
tarea en semanas posteriores.

Segunda fase

Para organizar el bordado que expresaría una historia, primero 
fue preciso contactar a la artesana que se haría cargo de la 
labor; presentarle los objetivos de dicha actividad y conocer 
cuáles serían los requerimientos para el tipo de iconos a 
emplear, el material, tiempo estimado y los costos.

La principal labor para comenzar era seleccionar una 
narración que representara parte del imaginario de la 
comunidad. Pascuala Pérez, artesana que se haría cargo del 
bordado, sugirió fuera una leyenda de la comunidad; luego 
de comentar algunos de los relatos más representativos de 
Zinacantán, se decidió personificar la primera parte de la 
leyenda de la hija de Yahval Balumil:
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Había una vez un agricultor que, en un día de 
cosecha, cayó en un agujero que se encontraba 
oculto entre la maleza; para poder salir, decidió 
treparse en unos tallos largos y delgados que 
abarcaban gran parte del orificio; al darse cuenta 
que aquellas plantas eran en realidad una serpiente, 
recurrió al machete que llevaba para quitarle la 
cabeza; sin embargo, un impulso interior hizo que le 
perdonara la vida. La serpiente era Yajval Balumil, el 
Señor de la Tierra quien, al recuperar su verdadera 
forma, lo bendijo y en agradecimiento le ofreció a la 
más hermosa de sus hijas; fue así como el agricultor, 
regreso a la superficie acompañado de la que en 
días posteriores se convertiría en su esposa.

La narración se dividió en tres segmentos y con la ayuda 
de Rosario L. Villanueva, chiapaneca que dedica parte de 
sus actividades al bordado, se recurrió a darle grados de 
iconicidad a las escenas. Con base en los bocetos elaborados 
en colaboración con Rosario, se prosiguió a digitalizar las 
imágenes y crear la secuencia que contaría la leyenda; cabe 
señalar que la paleta de color propuesta estaba fundamentada 
en parte de los bordados hallados en la venta de piezas 
textiles del grupo de artesanas que decidieron participar.

Tercera fase

En la digitalización de los bocetos hechos con la colaboración de 
Rosario L. Villanueva; se modificaron algunas formas y trazos para 
hacer de la composición una imagen más equilibrada; sin embargo, 
se respetó cada elemento propuesto inicialmente. Es importante 
recalcar que, puesto que los dibujos serán representados en 
un lienzo tejido en el municipio —textiles que por su forma de 
elaboración son angostos y largos—; se ordenaron de tal forma 
que representen una pieza vertical. Ya en la etapa de vectorización 
de los bocetos, se recurrió al programa Adobe Illustrator; software 
que permitió además de jugar con la calidad de los trazos, darles 
color a los elementos. Estas imágenes servirán como iconos 
en el bordado y podrán ser modificadas dependiendo de los 
requerimientos que haga Pascuala Pérez, artesana que llevará a 
cabo la tarea de plasmar la historia en textil.

Para comenzar con la labor del bordado, Pascuala Pérez propuso 
usar un lienzo rojo; si bien, el fondo propuesto era en tonalidades 
de azul; el nuevo color presentado por la artesana, además de 
contrastar con el resto de los elementos a bordar, concordaría con 
la gama empleada actualmente para la confección del moxibal —
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rebozo— y el pok’u’ul —zarape— en el 
municipio. Luego de haber seleccionado 
el lienzo donde se representaría la 
narración, Pascuala recurrió al uso de 
acetatos para reproducir la ilustración 
en el nuevo espacio de trabajo. Ya 
teniendo las imágenes dibujadas sobre 
la pieza textil, se prosiguió con la tarea 
de bordar empleando agujas e hilaza 
previamente escogida. En los bordados 
zinacantecos se emplean las técnicas 
de punto de cruz; puntada de relleno; el 
dibujo y la pintura; y, en los últimos años, 
el bordado en máquina de coser. Para 
la actividad de “Bordados que cuentan 
historias” la artesana Pascuala empleó 
la técnica de relleno; por medio de 
puntadas de aproximadamente medio 
centímetro que iban de un extremo a 
otro, se le fue dando color al lienzo en 
donde previamente se bosquejó la 
narración. 

Cuarta fase
El bordado de la leyenda “La hija de Yajval 
Balumil” se llevó aproximadamente 2 
meses; cabe señalar que la artesana 
Pascuala Pérez dedicaba a esta labor 
solo sus ratos libres; pues, como se 
había acordado, no debía suspender 
sus labores habituales. Si bien, las 
ilustraciones realizadas previamente 
y que servirían como guía para el 
bordado, presentaban determinado 
número de formas y colores; la artesana 
hizo modificaciones de acuerdo a 
las necesidades que se le fueron 
presentando. 

Imagen 49. Bocetado y digitalización para el 
segundo bordado. Historias de vida contadas a 

través de una pieza textil, 2022, Ricardo Inocencio. 
La hija de Yajval Balumil.



5.1.3.2 La historia de vida implicita en la 
segunda pieza textil

5.1.3.3 Las representaciones sociales y la 
segunda pieza textil

5.1.3.4 Análisis iconográfico de la segunda 
pieza textil

A Pascuala se le conoció al comienzo de las labores propias 
de la investigación y puesto que su colaboración ha sido 
significativa para ubicar los escenarios que dan respuesta a las 
hipótesis inicialmente planteadas, su intervención en la etapa 
de formulación de resultados; es de igual forma, necesaria. 
Gracias a sus aportaciones se sabe en este momento que, los 
bordados Zinacantecos pueden mostrar escenas de sucesos 
concretos, actividades cotidianas del municipio y por las 
cuales se identifica; tal es el caso de la floricultura, el tejido 
y el mismo bordado que han servido como representaciones 
para ser bordadas.

En la fase del planteamiento del problema y resolución del 
mismo se esbozó el desarrollo de un producto gráfico que 
expresara parte de los hallazgos obtenidos; y ya que se tenía 
una de las premisas de Walter Morris (2009) que describe 
unos de los bordados de Magdalena Aldama como una 
narración compleja donde cada fila de patrones romboidales 
cuentan un suceso especifico; y, en conjunto todas esas 
escenas narran una historia; se decidió manifestar esto con 
un bordado zinacanteco. Se sabe ahora por las historias de 
vida realizadas y por algunas otras estrategias metodológicas 
que, los bordados hechos en Zinacantán tienen una 
función estética e informativa; y, si bien, no son narraciones 
minuciosas, si pueden llegar a cumplir esta particularidad. 

Se acordó con la artesana crear un bordado que contara 
una historia, relato de la tradición oral representativa del 
municipio plasmado en tres escenas.

Al igual que en el primer bordado, se le solicitó a la artesana 
enunciara una serie de representaciones asociadas con el 
bordado; el proceso aparece descrito en el cuadro.

El análisis iconográfico realizado al segundo bordado se 
encuentra descrito en los cuadros, en estos se detallan 
los tres planos en los que se dividió la pieza textil. Tanto la 
descomposición iconográfica como su descripción se hizo en 
colaboración con Pascuala y su familia.
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ías y el comercio; en estos se evidencia la 
participación de la gran mayoría de los miembros de la familia.
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5.1.4 Pieza textil No. 3: Antún y la sirena
Para realizar el tercer lienzo se contactó a Victoria González, 
artesana que aceptó colaborar y realizó el bordado con la 
asistencia de una maquina de coser. Pese a ser una técnica 
diferente a la empleada en las historias anteriores, el acabado 
fue similar, personajes distribuidos en correspondencia con 
elementos florales, con un bordado uniforme asemejando el 
método de relleno. Cabe señalar que para esta narración se contó 
con la participación de los estudiantes de la EST 105, estudiantes 
con los que se comenzó la investigación y que para el momento 
de la última actividad ya cursaban el tercer año. 

Descripción general

Bordado de hilaza sobre lienzo de algodón de 40 cm 
x 98 cm teñido en azul.

Lienzo elaborado en telar de pedal y bordado con 
máquina de coser.

Tejido y bordado por Victoria González en el año 2021 
con un tiempo de elaboración de un mes y medio 
aproximadamente.

El bordado representa una narración desarrollada 
con estudiantes de las EST 105 que trata sobre un 
agricultor que se enamora de una sirena.

Lienzo y bordados hechos en variedad de tonos; 
saturados; y en su mayoría, con brillo alto y contraste 
marcado.

Hilaza Omega:

Imagen 50.  Antún y la sirena. El 
producto final, 2021, Hiram López.

Camino de mesa bordado por 
Victoria González.
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Primera fase

Al tener los fundamentos metodológicos y los resultados del 
segundo bordado, se posibilitó el desarrollo de la siguiente 
pieza textil a elaborar; esta debía además de expresar parte 
de los rasgos iconográficos representativos de Zinacantán, 
describir tanto una breve narración zinacanteca como 
la historia de vida de quién la creó. Si bien, estos relatos 
biográficos no se presentarían explícitamente en los bordados, 
representarían el factor tácito o función emotiva que influye 
en la toma de decisiones de lo que se lleva a cabo, implementa 
o deja de hacer en el tema de los textiles zinacantecos.    

Segunda fase

Para el segundo bordado se dispuso representar un cuento 
creado por los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 
No. 105 que abordaba un tema recurrente en la imaginación de 
los participantes, la sirena. De acuerdo a Ricardo Hernández 
(2020), esta figura no es parte de la tradición oral originaria 
del municipio; sin embargo, fue el asunto que la mayoría de 
los participantes decidió abordar. La narración elaborada 
quedó de la siguiente manera:

Fue una mañana de abril cuando Antún, después de 
una hora de haber llegado a la milpa, escuchó un lento 
silbido que provenía del ojo de agua. El hecho comenzó 
a manifestarse periódicamente, por lo que Antún, 

5.1.4.1 Proceso de elaboración de la tercera 
pieza textil

Imagen 51. Bocetos de Rosario L. 
Villanueva. Historias de vida contadas 
a través de una pieza textil, 2022, 
Ricardo Inocencio.  Antún y la sirena.
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conociendo los momentos exactos en los que este 
ocurría, se escondió tras unas piedras para averiguar lo 
que producía el agradable sonido. Del agua saltó una 
mujer con cola de pez que, al sentirse observada, se 
acercó al agricultor y reveló su nombre: Me’vo’. Luego 
de presentarse y sin dejarse tocar, la sirena regresó al 
centro del ojo de agua para desaparecer. El entusiasmo 
de aquel hombre le hizo idear un plan que le permitiera 
poder tocarla en su siguiente encuentro. Tres días 
después, luego de llamarla; y, con la ayuda de una red y 
su machete, Antún logró atraparla; sin embargo, cuando 
logró sostenerla, esta se desvaneció. Aún cuentan 
algunas personas que cuando el viento viene del ojo de 
agua, es Me’vo’ recordando aquel día.

Vicky recuerda cuando era estudiante de secundaria y 
sus compañeros se iban en las horas libres al ojo de agua 
que se encuentra a las espaldas de la institución; cuenta 
cómo algunos de sus maestros les advertían que de seguir 
escapándose a aquel cuerpo de agua.

Los bocetos del cuento se dividieron en tres escenas; de 
esta forma, se planteó representar los acontecimientos más 
significativos: la sirena y Antún se reconocen; el agricultor 
intenta atrapar a la sirena; y, la sirena huye de él. Nuevamente, 
Rosario L. Villanueva colaboró con el bocetado de la narración.

Tercera fase

Para la digitalización de los bocetos, se hicieron algunas 
modificaciones en cuanto a grados de iconicidad de los 
personajes y composición, de esta forma se dispuso que las 
ilustraciones se presentaran de forma horizontal; a diferencia 

Imagen 52. Ilustración en vectores 
para el tercer bordado. Historias de 
vida contadas a través de una pieza 
textil, 2022, Ricardo Inocencio. Antún y 
la sirena.
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del bordado anterior, el cuento se presentaría sobre un lienzo 
apaisado; las imágenes estaban organizadas para ser leídas 
de izquierda a derecha.

Cuarta fase

Puesto que ya se había trabajado previamente con Vicky, se 
le contactó por medio de WhatsApp y se le pidió cotizara 
la elaboración del bordado de las ilustraciones que ella ya 
conocía; ese mismo día, la artesana respondió con un costo 
aproximado por la labor y un tiempo estimado de un mes 
para la entrega del encargo. El 13 de septiembre, una semana 
después, se le visitó en su domicilio para hacerle un anticipo 
del 50% y comentarle que era necesario el registro fotográfico 
por medio de su celular del proceso que realizara; enseguida 
comentó que no había inconveniente y que le había sido 
conveniente el pago pues habían surgido algunos gastos 
familiares: en el mes noviembre se estimaba comenzar con la 
siembra del frijol y de esta forma, poder recolectar las semillas 
en marzo; sin embargo, era necesaria la compra previa de 
algunos insumos. Luego de la pequeña entrevista que se 
tuvo, se programó que la siguiente visita sería en 15 días.

 Tres días antes de regresar a Zinacantán, la joven se 
contactó por medio de WhatsApp, envío algunas capturas 
fotográficas a los avances y ofreció una disculpa, aunque su 
labor mostraba adelantos, no había podido adelantar lo que 
tenía planteado. Habían sido invitados a la renovación de 
los nombramientos de los pueblos mágicos que se realizaría 
el 25 de septiembre en San Cristóbal de las Casas; si bien 
Zinacantán no estaba incluido, habían convocado a algunas 
comunidades de Los Altos para emplear ese evento como 
motivo para llevar a cabo algunas pláticas de trabajo, algunos 
miembros de la familia asistirían y estaba involucrada en 
algunas actividades previas al evento, específicamente, 
se encontraba comprometida en la confección de parte de 
la vestimenta que portarían algunos miembros del grupo 
seleccionado. La visita ya no se hizo el lunes programado 
sino una semana después.

 El 4 de octubre se entrevistó nuevamente a la artesana, 
en esta ocasión los avances eran significativos; no obstante, 
volvió a disculparse y explicó que no había contemplado 
algunos gastos como el número de hilos que emplearía en 
total y que consideraba, de ser posible, el pago por la pieza 
bordada debía aumentar. De $400 pesos que originalmente se 
estipuló por el bordado, incremento a $550; aproximadamente 
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la mitad del valor que algunos establecimientos comerciales 
le asignaron en San Cristóbal de las Casas, esto al considerar 
la medida del lienzo, el tipo de materiales, el número de 
hilos y el tiempo estimado. En la segunda entrevista sobre 
la realización del bordado, tras mostrarse apenada, Vicky 
abordó el tema del valor de su palabra: “aunque el cliente 
sea quien decide comprar o no, es uno mismo el que pone 
precio a su trabajo” (2da. Entrevista de Bordado No. 3, 2021), 
con esto manifestó que le resulta importante cumplir con las 
promesas que puede llegar a hacerle a quien necesita de su 
labor; agregó que a diferencia de otras artesanas, prefiere 
cobrar por el tiempo y material que emplea a abaratar la 
calidad de sus bordados; y que, se veía afectada por los 
contratiempos que se estaban dando y no haber contemplado 
desde el comienzo el verdadero costo del bordado. De igual 
forma, la joven hizo referencia al concepto de prójimo que en 
algún momento aprendió en el catecismo: “el prójimo no es el 
mundo sino quien está a tu lado, por eso si no puedes ayudar 
a tu vecino, siquiera no le quites” (2da. Entrevista de Bordado 
No. 3, 2021); con esto apuntó hacia el valor del dinero y las 
personas, explicó que se trabaja para llevar una vida cómoda 
y sin necesidades, no para acumular dinero que al final no se 
gasta; aseguró que no es fácil salir a ayudar al mundo pero 
sí apoyar a quien necesita de uno y no molesta; y, dio como 
ejemplos: 

Los hilos de sus bordados, que pueden 
conseguirse casi en cualquier mercería y cómo 
prefiere comprarlos en el negocio del que es 
empleada pese a no encontrarse ese día en 
el local y este hallarse ubicado en el extremo 
contrario de Zinacantán.
El caso de su trabajo y los clientes, donde se debe 
cobrar lo que es tanto al turista que regatea y al que 
compra sin preguntar precios, como a los amigos 
y conocidos; y, siempre con la consideración de 
que las excepciones se pueden dar.

Se consideró que los ejemplos de Vicky aludían a las 
cualidades que tiene como ser humano y que la motivaron a 
aceptar la labor del bordado, reconsiderar el costo y mostrar 
inquietud por los sucesos inesperados. 

15 días después de la segunda entrevista, Vicky hizo entrega 
del bordado. El textil tenía características de un camino 
de mesa; fue elaborado en máquina de coser; disponía de 
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iconografía floral alusiva a Zinacantán, tenía como temática 
principal un cuento hecho por niños y adolescentes de la 
comunidad; y, contaba con las particularidades que Vicky le 
proporcionó en cuanto a técnica, interpretación de las formas 
e historia de vida. Se hace hincapié en que el tiempo de 
entrega no se postergó más de una semana.

Vicky, como la llaman en su casa, es la cuarta hija de Antonio 
González y de Juana de la Cruz; familia originaria de Zinacantán, 
Chiapas, integrada por seis hijos; los dos primeros, Julián y 
Lorenzo, viven en Estados Unidos desde hace aproximadamente 
10 años, trabajan en una fábrica de zapatos; Lorenzo, de forma 
eventual les envía algunas muestras de lo que se produce en 
ese establecimiento. El siguiente hijo, Antonio, consiguió hace 
algunos años ubicarse como locatario en el mercado 20 de 
mayo de Tuxtla Gutiérrez, junto con su esposa y dos niñas, se 
dedica a la venta de flores. Los dos hijos menores de la familia 
González de la Cruz, Graciela y Julio, además de ayudar con las 
labores que se realizan dentro del hogar, asisten a la Escuela 
Secundaria Técnica y ocasionalmente acompañan a Antonio a 
la parcela familiar. 

En una de las primeras visitas a Zinacantán donde se conoció 
a Juana y parte de su trabajo artesanal, se pudo apreciar de 
igual manera los bordados que Vicky realizaba por encargo; 
de esta forma fue como en el transcurso de la investigación, la 
joven además de proporcionar información significativa sobre 
la actividad textil zinacanteca, participó en el desarrollo de un 
bordado que expresara parte de lo acontece en la comunidad.

Vicky terminó el telebachillerato hace un año; desde entonces 
se dedica al bordado por encargo; colabora los días viernes en 
Yo’onik —Corazón—, un centro educativo con clases y talleres 
a niños y adolescentes de la comunidad; es dependiente los 
fines de semana en la mercería de uno de sus tíos; además de 
apoyar en las labores de su casa. Si bien, por recomendaciones 
de una prima, Vicky ha considerado estudiar enfermería en San 
Cristóbal de la Casas, por el momento se ha propuesto ahorrar.

El bordado de la joven se realiza por medio de la máquina 
de coser; procedimiento que aprendió, junto a otras mujeres, en 
talleres llevados al municipio por la Secretaría del Trabajo; pese 
a que algunos miembros de la familia prefieren el bordado a 
mano, ella ha adquirido habilidad con la máquina. La máquina de 
coser comparte espacio con los telares de pedal; taller familiar 
construido dentro de la vivienda de sus padres donde también 
se realizan otras actividades.

5.1.4.2 La historia de vida implicita en la 
tercera pieza textil
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5.1.4.3 Las representaciones sociales y la 
tercera pieza textil

5.1.4.4 Análisis iconográfico de la tercera 
pieza textil

Para comenzar a bordar, la artesana boceta en papel las 
imágenes que posteriormente serán plasmadas en el lienzo; 
estás son obtenidas de su imaginación, alguna revista o catálogo, 
páginas web y en ocasiones muy contadas, de la misma clientela 
que ya llega con la reproducción impresa de lo que requieren, 
tal y como sucedió con el bordado No. 3: Antún y la sirena, la 
ilustración ya se tenía y Vicky fue quien se responsabilizó de 
llevarla al lienzo. Es importante mencionar que, tanto la historia 
a contar como la iconografía de los personajes y escenarios se 
desarrollaron con la participación previa de estudiantes de la 
Escuela Secundaria Técnica No. 105 y de algunas artesanas que 
decidieron colaborar.

Las actividades realizadas con el tercer bordado y sus 
representaciones sociales se encuentran descritas en el cuadro 9.

Las actividades realizadas con el tercer bordado referentes a la 
iconografía se encuentran descritas en los cuadros 10, 11 y 12.

Imagen 53. Madre de Vicky. Primer 
acercamiento a la comunidad, 2019, 
Isaac Arreola. Juana fue una de las 

primeras artesanas que se contactaron 
en Zinacantán; gracias a ella, Vicky 

aceptó colaborar con el tercer bordado.  
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5.2 Un medio digital para presentar el 
producto gráfico textil y divulgar parte de 
la identidad zinacanteca
En la investigación se observó que: el grupo con el que se trabajó 
manifiesta que, el municipio —al igual que el resto del mundo—, 
se sirve de las nuevas invenciones tecnológicas, pese a que 
estas muchas veces no son patentes en la región. Al partir de 
esta aseveración se planteó —como medio adicional— exponer 
los resultados con el soporte de una plataforma digital; sitio web 
que, además de presentar las historias de vida contadas a través 
de las pieza textiles, debía mostrar parte de las actividades que 
se realizan en el municipio y con esto evidenciar los alcances de 
la investigación: 

Describir qué sucede en la cabecera municipal 
de Zinacantán en el tema de la transformación y 
permanencia de la iconografía bordadas.
Enunciar cuáles son los elementos que interactuan 
en este proceso y su relación con las fuerzas de la 
modernidad.
Manifestar el compromiso que se tiene con la 
prosperidad económica y reafirmación simbólica 
del grupo con el que se se realizaron las tareas.

El sitio proyectotsots.com.mx es el recurso para presentar 
los resultados de una investigación con enfoque social; por 
tanto, este trató de adecuarse tanto a los requerimientos 
del grupo con el que se trabajó como a las necesidades 
de una sociedad donde la diversidad, la inclusión y la 
equidad son cualidades con significado relevante por 
su estrecha relación con el crecimiento económico, la 
cohesión social  y el bienestar de la sociedad en términos 
generales. Al ser una investigación cuyo fundamento 
era expresar parte del imaginario que se vive en parte 
de una comunidad, se dedujo que el producto final debía 
ser desarrollado con parámetros tradicionales de diseño 
y comunicación visual; sin embargo, los resultados 
obedecieron a múltiples y nuevas necesidades donde 
las herramientas teóricas y metodológicas tuvieron que 

5.2.1 Proyecto Tsots. Plataforma digital 
desarrollada para la divulgación identitaria 
del municipio de Zinacantán Chiapas
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ser replanteadas. Si bien, los tres bordados creados por 
las artesanas se describen de acuerdo a los conceptos 
formales del diseño: forma, medida, color y textura; y, que 
se aplican a la iconografía; estos fueron presentados por 
medio de una página web; herramienta contemporánea 
que guarda información útil para quien la consulta, es 
un medio de comunicación de gran cobertura y facilita 
la inmediatez e interactividad características del contexto 
histórico global del que Zinacantán es parte.

Si se tomaban como base únicamente las herramientas 
de usabilidad y legibilidad en el desarrollo de la interfaz 
gráfica: arquitectura de contenido; retícula responsiva; 
color y contraste; conceptos tipográficos; formatos y 
dimensiones de gráficos, fotografías y videos; y, botones 
e hipervínculos; la actividad solo cumpliría como 
instrumento tecnológico para exponer los resultados; sí 
además, se analizaba el uso de diversos mecanismos de 
accesibilidad web, se proyectaba un sitio con un proceso 
de comunicación más efectivo.

A lo largo de la investigación, la relación entre el 
investigador y el campo de acción —una comunidad 
con lengua tsotsil—, la interacción fue continua y se 
intensificó mediante el estudio avanzó: los participantes 
interactuaron con el español como lengua para codificar la 
mayor parte de la información manifestada; no obstante, 
algunos conceptos permanecieron en la lengua materna 
de quienes fungieron como objeto de estudio. Aunque los 
resultados —serie de bordados que cuentan historias— 
hicieron uso de la iconografía como principal instrumento 
para comunicarse; y, como imágenes bordadas pueden 
leerse independientemente de la lengua de quien las 
analiza, estos bordados fueron concebidos por artesanas 
cuyo código lingüístico para entender y expresar la 
realidad es el tsotsil; por consiguiente, la página web 
que serviría para describirlos, debía encontrarse en esta 
lengua mayense. De esta forma; se determinó que el sitio 
proyectotsots.com.mx se desarrollaría en el idioma oficial 
de México: el español; sin embargo, está se traduciría 
al inglés, idioma de suma importancia en las relaciones 
internacionales de la era moderna, de acuerdo a un 
ranking llevado a cabo por el Banco Santander (2021); y, 
de igual forma, era preciso, se localizara en lengua tsotsil.  

Lo anterior, se fundamentó en el diseño universal y sus 
principios (véase tema 3.4.1.2); de esta forma, el diseño de la 
plataforma se desarrolló con y para la comunidad; los textos 

233



que en ella aparecen se redactaron con la colaboración 
de los estudiantes y artesanas que participaron a lo largo 
de la investigación; de manera similar, las imágenes que 
se presentan fueron posibles gracias a la intervención 
de miembros de la comunidad; pese a diseñarse con la 
colaboración de un grupo reducido, se proyectó que la 
página podía ser aprovechada por cualquier usuario en 
el mundo. 

Se propuso además, que se pudiera acceder a la 
página desde cualquier dispositivo electrónico como 
computadora portátil, tableta o celular sin renunciar a la 
usabilidad y legibilidad propuestas desde el maquetado 
inicial, para esto se recurrió al empleo de las retículas 
responsivas que ofrece WordPress. 

Ahora bien, por medio de una serie de pruebas 
realizadas antes de promocionar la página se evaluó 
su uso sencillo e intuitivo, la comunicación eficaz, la 
tolerancia al error y el bajo esfuerzo para navegar en ella; 
a través de una lista de comprobación, el programador 
verificó con los 33 estudiantes con los que se trabajó 
previamente, la eficiencia del sitio. Las respuestas dadas 
por los participantes solo comprobaban si el sitio cumplía 
o no con las cualidades; en su mayoría, los alumnos no 
hicieron observaciones.
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Tabla 48. Evaluación para medir la usabilidad y legibilidad en el sitio. Hibridación cultural manifestada en la iconografía 
de los bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. Se valoran cuatro conceptos: accesibilidad, imagen/pregnancia, 
navegación y contenido.



5.2.1.1 Evaluación del sitio
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Tabla 49. Evaluación para medir la accesibilidad. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados 
zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. 

Tabla 50. Evaluación para medir la imagen y pregnancia. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los 
bordados zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. 
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Tabla 51. Evaluación para medir la navegación. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados 
zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. 

Tabla 52. Evaluación para medir el contenido. Hibridación cultural manifestada en la iconografía de los bordados 
zinacantecos, 2022, Ricardo Inocencio. 



5.2.1.2 Descripción gráfica del sitio

Por medio de este diagrama se construyó la 
arquitectura de contenido para proyectotsots.-

com.mx. El sitio está creado para exponer las tres 
piezas textiles que dan resultado a la investiga-

ción; no obstante , para que el usuario advierta 
esta información, antes se muestran una serie de 

apartados donde se expone el recorrido que tuvo 
el proyecto: la investigación previa, datos sobre el 
municipio de Zinacantán y actividades realizadas 

como parte del proyecto en marcha. 
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El grupo de colores empleados para el sitio consta de cinco tonos propuestos con la asistencia de un 
generador de paletas de color; estos son: magenta, naranja, rojo, cian y azul; matices que además de 
combinar, le dan a la página web una apariencia consistente. Mientras que el magenta se emplea 
para e tiquetar l as a ctividades llevadas a  c abo c on l as a rtesanas; el c ian indica l as t areas c on l os 
estudiantes. Se agregaron valores de negro y gris como complemento del sitio.
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ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
¡!"#$%&'()*+,-./:;=¿?@[\]^_`{|}~

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
¡!"#$%&'()*+,-./:;=¿?@[\]^_`{|}~

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
¡!"#$%&'()*+,-./:;=¿?@[\]^_`{|}~

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
¡!"#$%&'()*+,-./:;=¿?@[\]^_`{|}~

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
¡!"#$%&'()*+,-./:;=¿?@[\]^_`{|}~

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
¡!"#$%&'()*+,-./:;=¿?@[\]^_`{|}~

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
¡!"#$%&'()*+,-./:;=¿?@[\]^_`{|}~

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
¡!"#$%&'()*+,-./:;=¿?@[\]^_`{|}~

Por más grados de iconicidad 
que ofrezca una imagen, como 
una fotografía, esta no 
contendrá toda la información 
que describe a la realidad. Si 
bien, se comprende que, el sitio 
no retrata al municipio, se 
busca, con la composición, 
resolución y edición de 
imágenes y botones, expresar 
un poco del contexto 
zinacanteco. Fotografía editada Bordado Ícono
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Modelo del sitio



Modelo del sitio



Modelo del sitio Modelo del sitio



5.2.1.3 Actividades complementarias en el 
sitio del Proyecto Tsots
Se propusieron como actividades que complementaran 
el sitio una serie de talleres donde los participantes 
adquirieran conocimientos básicos sobre ilustración, 
dibujo vectorial, edición de imágenes y animación; de esta 
forma; además de manifestar para de sus intereses por 
medio de herramientas tecnológicas actuales; adquirirían 
conocimientos técnicos sobre el uso de software que bien 
podría aprovecharse para la digitalización de los bocetos 
que emplean para los bordados.

De forma específica, se planteó con estos cursos 
breves que:

Los participantes reconozcan y empleen las 
herramientas básicas de Adobe Illustrator 
para desarrollar una ilustración que exprese 
parte de su identidad.
Identifiquen las herramientas básicas de 
Adobe Photoshop para editar imágenes que 
sirvan como escenarios que manifiesten sus 
intereses e inquietudes.
Apliquen las herramientas básicas de Adobe 
Animate para proyectar composiciones 
gráficas relacionadas con la labores que, de 
forma artesanal, se realizan en el municipio.

Para los talleres se desarrollaron las planeaciones 
correspondientes, mismas que presentan en los anexos 
de la investigación. Por medio de una prueba piloto, se 
pusieron en marcha estas actividades que complementan 
el sitio del Proyecto Tsots y que le añaden significación 
para darle continuidad. 
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Conclusiones sobre cómo interactua el 
bordado con las fuerzas de la modernidad.

La familia y el trabajo 
como elementos que 

intervienen en la 
iconografía bordada.

El análisis metalingüístico 
como herramienta para 

discernir el mensaje 
expresado por la función 

emotiva. 
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Conclusión
En el municipio de Zinacantán, Chiapas, se observa un 

proceso de transformación y/o permanencia en el significado, 
la técnica, la forma, la composición y los colores de los iconos 
que se bordan de forma artesanal. Dicha manifestación fue 
planteada como la principal interrogante a resolver con la 
presente investigación; y con esto se expuso como objetivo 
general el desarrollo de un producto que explicara qué, cómo 
y porqué ocurre el fenómeno. Con las labores de recopilación, 
análisis y obtención de resultados se presentó a la hibridación 
cultural como el factor que influye y/o determina a la 
iconografía zinacanteca y a los elementos que la constituyen.

Para poder comenzar con la investigación, fueron cuatro 
los objetivos que se establecieron; metas primarias que 
además de arrojar un panorama general del recorrido a 
seguir; permitieron descartar temas que acrecentaban las 
tareas e imposibilitaban los alcances. Los cuatro objetivos 
planteados fueron: Elaborar una descripción iconográfica 
estándar de los bordados zinacantecos; reconocer 
elementos identitarios propios y externos que influyen en el 
bordado; identificar los argumentos de la comunidad sobre 
la transformación y/o permanencia de la iconografía de sus 
bordados; y, localizar información previa sobre el tema en 
fuentes bibliográficas y entrevistas.

 La elaboración de una descripción iconográfica sobre 
los bordados zinacantecos tuvo como principal finalidad 
identificar el significado de los diseños, motivos y elementos 
que se hallan representados; para esto, se recurrió a la 
descripción primaria de 46 íconos encontrados en 20 piezas 
textiles; explicación que se hizo con la colaboración de las 
artesanas que elaboraron dichos bordados y que consistió 
de tres fases: la presentación puntual de los íconos en cuanto 
a forma, color y composición; la representación de estos 
para quien los elabora; y, el significado al que evocan de 
acuerdo a la percepción y valoración de la comunidad. Cabe 
señalar que, la idea o concepto que manifiesta la iconografía 
zinacanteca; pese a tener un sólido fundamento político, 
religioso, social y cultural, aun se sigue edificando; razón por 
la cual, el análisis no solo se sostuvo en las aseveraciones de 
Panofsky (2006) sino se recurrió a las funciones del lenguaje 
(1963) donde la precisión del mensaje debe considerar al 
emisor, receptor, contexto, canal y códigos metalingüísticos 
que se presenten. Los resultados obtenidos con el análisis 
iconográfico indicaron que:
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La forma de la flor es el elemento que más se localiza 
en los textiles zinacantecos, estos representan 
tanto a la actividad de la floricultura como a uno de 
los componentes significativos de las ceremonias 
religiosas y sociales de la comunidad.

La iconografía referente a la fauna se encuentra 
en menor grado que el de las flores; este hace 
alusión a animales locales —loros y tucanes—, 
modelos habituales en el bordado contemporáneo 
—delfines y pavorreales—; y, especies fantásticas —
unicornios—. Los iconos de animales complementan 
la composición de los bordados y no se encuentran 
en todas las piezas elaboradas.

Las formas humanas son elementos actuales en 
el bordado zinacanteco; al igual que la fauna, 
complementan la composición de los textiles. 
Su presencia se encuentra solo en los productos 
comercializados como los caminos de mesa.

Las formas ornamentales se encuentran tanto 
en la vestimenta tradicional como en las piezas 
comercializadas; estas recurren a líneas, formas 
geométricas y representaciones orgánicas. Pese a 
emplearse el rombo como complemento decorativo, 
este ya no cumple una función informativa como en 
el caso de los iconos bordados en otras comunidades 
de Los Altos de Chiapas.

Con lo anterior se infirió que, los elementos iconográficos 
bordados en Zinacantán —pese a algunas impresiones 
encontradas—, cumplen una función referencial y emotiva; 
son representaciones figurativas del contexto que rodea al 
municipio; y, desde un enfoque metalingüístico, manifiestan 
la importancia de la labor del bordado como fuente de trabajo. 
Con esto se comprobó que, los iconos hallados en los textiles 
zinacantecos poseen un significado explícito y tácito; dato 
favorable para el proceso de la investigación y el empleo de 
los soportes e instrumentos propuestos al comienzo.

Para conseguir el siguiente objetivo: reconocer los 
elementos identitarios propios del municipio y externos a 
este; y, que influyen en lo que se borda, se dispuso el empleo 
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de conceptos referentes a las representaciones sociales 
descritas por Moscovici (1986) y técnicas propuestas por 
Abric (2001); fue así como, mediante el uso de la carta 
asociativa y la participación de 33 estudiantes de la EST 105, 
se manifestó que: 

Para el grupo de personas con el que se llevó a 
cabo la actividad, Zinacantán se relaciona con una 
serie de conceptos que pueden categorizarse; entre 
estas representaciones se encuentran la comunidad, 
el hogar/familia, el trabajo/dinero, la cultura, las 
artesanías y la floricultura.

El concepto de comunidad es la principal 
representación social con la que se identifica el grupo 
y este mantiene vinculados al resto de los elementos 
que los caracterizan.

Juicios referentes al hogar/familia, el trabajo/dinero 
y la cultura se emplean por los miembros de la 
comunidad para adjetivarse como miembros del 
grupo.

Las artesanías y la floricultura fundamentan el 
aspecto material del hogar/familia, el trabajo y la 
cultura zinacanteca.

De esta forma se concluyó que, gran parte de las decisiones 
que se toman en el grupo obedecen a acuerdos que se 
toman en conjunto o son determinaciones marcadas por la 
tradición; sin embargo, existen comportamientos particulares 
que aparecen e influyen en algunas resoluciones. En el caso 
del bordado, la iconografía plasmada cumple las pautas 
marcadas por la comunidad; no obstante, la implementación 
de nuevas formas no es ajena. Con estas afirmaciones y 
con los resultados obtenidos en el análisis iconográfico se 
comenzaron a resolver las primeras interrogantes: ¿Qué, 
cómo y porqué se da el proceso de transformación y/o 
permanencia de la iconografía bordada sobre los textiles 
zinacantecos?

Ya en las labores para alcanzar el tercer objetivo: reconocer 
cuáles son los argumentos que la comunidad manifiesta como 
válidos para que se lleve a cabo el proceso de transformación 
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y/o permanencia en la iconografía de sus bordados; se 
recurrió a las entrevistas a profundidad semiestructurada y 
las historias de vida. A través de una guía conformada por 
17 cuestionamientos y la conversación con cinco familias 
de artesanos se obtuvieron algunos relatos biográficos que 
evidenciaron las causas que intervienen en la continuidad y 
cambio de sus textiles —materiales, técnicas e iconografía—; 
las proposiciones enunciadas fueron:

Las artesanías zinacantecas —textiles tejidos y 
bordados—, son realizadas con los instrumentos y las 
técnicas que el medio les ofrece. En la actualidad, en 
casi todo el mundo los avances tecnológicos influyen 
en todos los campos —político, económico, social 
y cultural—; por ende, en Zinacantán se evidencian 
cambios que benefician sus actividades; tal es el 
caso de la incorporación de nuevos elementos 
iconográficos; el uso de herramientas digitales en el 
proceso de organización, producción y venta de los 
productos; y, el empleo de nuevas técnicas como la 
máquina de coser.

La relaciones políticas, económicas, sociales y 
culturales que tiene el municipio con programas 
nacionales e internacionales; los medios de 
comunicación, el internet y las redes sociales; la 
migración de zinacantecos a otros estados o al 
extranjero y su eventual retorno a la comunidad; y, el 
turismo masivo y cultural; son factores que influyen 
y/o determinan la transformación o permanencia en 
las artesanías del municipio. 

Así pues, lo anterior derivó a reafirmar que, la estabilidad 
o los cambios que la iconografía bordada pueden presentar 
se deben al conjunto de circunstancias temporales, políticas, 
económicas, sociales y culturales que rodean al municipio. 

Con referencia al último objetivo primario: Explorar la 
producción académica que se haya realizado sobre el tema 
y localizar datos que permitan clasificar o reorientar las 
conjeturas propuestas; este se llevó a cabo a lo largo de toda 
la investigación. Autores como Kolpakova (2017), Gil Corredor 
(2020) y Pérez Cánovas (2011) ofrecieron un panorama certero 
sobre el significado de la iconografía zinacanteca; conceptos 
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como la hibridación cultural, la identidad y la cultura 
permitieron distinguir, describir y explicar la resignificación 
de dichos bordados.

Al analizar los resultados obtenidos con los soportes y 
herramientas descritos anteriormente; y, cotejarlos mediante 
mapas y cuadros comparativos que resaltaran similitudes, 
contrastes y singularidades, se alcanzó el fundamento 
que permitiría dar continuidad al resto de la investigación: 
los factores que intervienen en las transformaciones y/o 
permanencia de la iconografía bordada en Zinacantán. Es 
importante recalcar que, dichas resoluciones se hicieron 
al priorizar las afirmaciones hechas por los miembros de la 
comunidad; determinación cimentada en: una ecología de 
saberes que advierte en los conocimientos originarios una 
fuente valiosa de información autentica; y, en una significación 
oportuna que propone que las experiencias relatadas por los 
miembros de la comunidad sirven de forma puntual para 
describir el valor cosmogónico, ontológico, ideológico y 
metodológico del bordado. Las aserciones obtenidas luego 
del análisis y que dieron paso a futuras líneas de investigación 
fueron: 

El rombo como elemento iconográfico latente.

La flor como elemento iconográfico patente.

La familia y el trabajo como elementos que influyen 
en la iconografía bordada.

El internet como elemento del contexto histórico que 
influye en la iconografía bordada.

La función emotiva, referencial y metalingüística 
como indicador significante de la iconografía.

Tras el análisis y la obtención de resultados se prosiguió 
a desarrollar el proyecto gráfico que pudiera expresar parte 
de estas aseveraciones y ejemplificara algunos rasgos 
característicos del grupo que colaboró. Puesto que el 
objeto de estudio se enfocó en un tema relacionado con 
el diseño y la comunicación visual —la iconografía textil 
zinacanteca y su significado—, el producto se desarrolló bajo 
estos parámetros. Se propuso como objeto integrador una 
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serie de tres lienzos y bordados elaborados con y para los 
copartícipes de la investigación —estudiantes y artesanas—; 
estas piezas textiles debían contar narraciones relacionadas 
con la tradición oral de Zinacantán; presentar técnicas, 
colores, composición e iconografía propia del municipio; y, 
evidenciar que, pese a existir un significado patente en los 
elementos textiles, la representación implícita que tiene la 
actividad para los involucrados es sustancial. La obra fue 
titulada: Historias de vida contadas a través de una pieza 
textil; fue creada con el proceso que las artesanas emplean 
de forma habitual, complementado con las fases de diseño 
propuestas en Jkot uch xchiuk li kukaye (2016); y, descrita con 
los soportes e instrumentos metodológicos planteados a lo 
largo de la investigación.

 En razón de lo antes expuesto, se comprobó que, 
un producto con características propias del diseño y la 
comunicación visual; desarrollado con base en las técnicas, 
colores, composición e iconografía representativos de una 
comunidad y con la participación de esta; puede:

Describir y explicar el significado que tiene la 
actividad y sus componentes para los involucrados.

Evidenciar qué, cómo y porqué existe permanencia 
y/o transformaciones en todos los elementos que la 
constituyen.

Expresar parte de los rasgos identitarios de sus 
artífices —artesanos—.

Finalmente, el medio para presentar tanto las conclusiones 
como las actividades resultantes fue una plataforma digital 
ubicada en la web; y, cuya dirección es: http://proyectotsots.
com.mx/. Los objetivos planteados con esta página ciertamente 
debían describir qué sucede en la cabecera municipal de 
Zinacantán en el tema de la transformación y permanencia; 
no obstante, está fue proyectada por la necesidad de exponer 
que, la comunidad es parte del contexto histórico global y 
puede hacer uso de las nuevas herramientas tecnologías para 
resignificar su labor o reafirmarla. Es fundamental subrayar que, 
el sitio web se desarrolló con el soporte de la Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (NTICs); fundamentos de 
usabilidad y legibilidad; y, la filosofía del Diseño universal. 
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En resumen, fueron dos las principales interrogantes que 
guiaron la trayectoria de la investigación; estás buscaron 
identificar los elementos que intervienen en el proceso de 
transformación y/o permanencia de la iconografía bordada en 
Zinacantán; y, reconocer si un proyecto gráfico podía expresar 
dicho fenómeno. Con base, en el proceso teórico-metodológico, 
donde la historia de vida, las representaciones sociales y la 
iconografía fueron el principal soporte, se resuelve que, la 
hibridación cultural es el concepto qué describe la presencia de 
elementos iconográficos diferentes a los habituales; y puesto 
que, el fenómeno se observó en la actividad del bordado, es 
estrictamente la producción de una pieza textil, el objeto que 
puede describir y explicar dichos sucesos.

De acuerdo a la hibridación cultural, pueden adjetivarse 
como fuerzas de la modernidad a los factores que intervienen 
en los nuevos elementos encontrados en los textiles, elementos 
que obedecen al contexto histórico: economía, política, ciencia, 
tecnología, campo ideológico y religión; y que, conforme al 
autor del concepto y los resultados obtenidos, estos elementos 
no suprimen la cultura tradicional del grupo ya que no son las 
únicas formas simbólicas o representaciones que los constituyen 
como comunidad. Asimismo, desde el enfoque de la hibridación 
cultural, la transformación de las artesanías como consecuencia 
de un sistema de producción, se dan para reelaborar la situación 
económica y social. Con referencia al producto gráfico y las 
características específicas para expresar parte de la identidad 
del grupo con el que se trabajó, con la serie: Historias de 
vida contadas a través de una pieza textil se demostró que 
son los propios bordados confeccionados por las artesanas 
zinacantecos los que pueden manifestar la significación del 
oficio y las imágenes representadas, significado que puede ser 
descrito con instrumentos cualitativos pero que, al reconocer 
la importancia que ofrecen los saberes originarios, se deben 
entender desde la historia de vida que hay detrás.

En relación con la reafirmación simbólica, otro de los aspectos 
planteados al inicio de la investigación; se lleva a término que, 
son los propios miembros de la comunidad quienes deciden 
cómo abordar asuntos como la conservación, rescate o estudio 
de su cultura; no obstante, una investigación como: Hibridación 
cultural manifestada en la iconografía de los bordados 
zinacantecos; el producto final: serie de bordados; y, el medio 
para presentarlo: www.proyectotsots.com.mx; son instrumentos 
elementales para precisar posibles alternativas.
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Planeación de actividades en el municipio de Zinacantán, Chiapas 
(Planeación original, modificada ante la contingencia sanitaria por COVID-19) 

 
Objetivo: Determinar los factores que intervienen en la evolución del tejido y el bordado del municipio de 
Zinacantán, Chiapas; para desarrollar un proyecto gráfico que fomente su identidad; por medio de la recolección 
de diversas historias de vida de la comunidad; su interpretación; y, explicación con herramientas de diseño y 
comunicación visual. 
 

Fecha Actividad Descripción Producto a 
obtener 

Objetivo Método 
rector 

Técnicas de 
soporte 

Instrumentos 

2020-
2021 

Elaboración 
de 

presentación 
de actividades 
a realizar en 
el municipio 

de 
Zinacantán, 

Chiapas. 

Fundamentar con 
base en la bibliografía 

y visitas previas 
hechas al municipio, 

las actividades a 
desarrollar. 

Presentación de 
actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contar con los 
fundamentos para 
la realización de 

las actividades en 
Zinacantán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 

 

 1ra. reunión 
de comité 

tutoral 

Presentación de 
actividades a realizar 

en el municipio de 
Zinacantán, Chiapas. 

Actividades a 
realizar en el 
municipio de 
Zinacantán. 

 Ajuste de 
actividades 

Ajustes de 
planeación, guías de 
actividades y hoja de 
valoración de acuerdo 

a observaciones de 
cuerpo tutoral 

Planeación, guías 
de actividades y 

hoja de 
valoración. 

 1ra. sesión 
con 

estudiantes 
de la Escuela 
secundaria 
Técnica No. 

105 de 
Zinacantán  

Sesión de 1 hra. 40 
min. para conocer 

elementos 
característicos del 
municipio desde la 
percepción de los 

estudiantes de la EST 
105, mediante la 

redacción e 
ilustración de 
leyendas de la 

comunidad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Elementos 

identitarios de los 
estudiantes de la 
EST 105. Caso: 
leyendas de la 

comunidad. 

Definir los 
elementos 

identitarios de los 
estudiantes de la 

EST 105. 

Investigación-
acción 

Participativa. 

 Teoría 
fundamentada para 
el número de 
informantes. 

 Estudio de caso 
para la selección 
del tema. 

 Historia de vida en 
la obtención de 
datos. 

 Exposición oral. 
 Observación 

descriptiva y 
tecnológica.  

 Diario de campo. 
 Guía de 1ra. 

Sesión. 
 Hoja de 

valoración. 
 Redacción de 

leyendas. 
 Ilustraciones de 

leyendas. 
 Análisis de 

resultados y 
preparación 
de material 
para 2da. 
sesión. 

Interpretación de 
datos mediante 
herramientas 
cualitativas. 

Esquematizar los 
elementos 

identitarios de los 
estudiantes de la 
EST 105 que se 

manifestaron en la 
actividad. 

Investigación-
acción 

Participativa. 

 Evaluación 
participativa. 

 Historias de vida. 
 Estadística básica. 

 Hoja de 
valoración. 

 Importancia, 
rango y 
frecuencia. 

 2da. sesión 
con 

estudiantes 
de la Escuela 
secundaria 
Técnica No. 

105 de 
Zinacantán. 

Sesión de 1 hra. 40 
min. para reconocer 
las representaciones 

sociales básicas 
involucradas en las 

actividades 
artesanales de la 

comunidad, mediante 
la elaboración de una 

carta asociativa. 

 
 

 
 
 
 
 
Representaciones 
sociales básicas 
involucradas en 
las actividades 

artesanales de la 
comunidad. 

Reconocer las 
representaciones 
sociales básicas 

involucradas en las 
actividades 

artesanales de la 
comunidad.   

Investigación-
acción 

Participativa. 

 Teoría 
fundamentada para 
el número de 
informantes. 

 Estudio de caso 
para la selección 
del tema. 

 Representaciones 
sociales. 

 Exposición oral. 
 Carta asociativa. 
 Collage de 

recortes. 

 Análisis de 
resultados y 
preparación 

para las 
actividades 

con la 
comunidad 

adulta. 

Interpretación de 
datos mediante 
herramientas 
cualitativas. 

Categorizar las 
representaciones 
sociales básica 

involucradas en las 
actividades 

artesanales de la 
comunidad. 

Investigación-
acción 

Participativa. 

 Representaciones 
sociales/carta 
asociativa. 

 Hoja de 
valoración. 

 Importancia, 
rango y 
frecuencia. 

 1ra sesión 
con 

comunidad 
adulta. 

Entrevistas a los 
miembros de 5 

familias zinacantecas 
sobre el significado 

 
 
 
 

Reconocer el 
significado actual 
de la iconografía 

tsotsil.  

Investigación-
acción 

Participativa 

 Historia de vida. 
 Teoría 

fundamentada para 

 Entrevista de 
conocimiento 
mediante 



 
 
 

 
 
 

de la iconografía 
bordada mediante el 
instrumento: gráficos 

como soporte.  

 
 

 
Significado actual 
de la iconografía 

tsotsil. 

el número de 
informantes. 

“gráficos como 
soporte”. 

 Cuestionario 
descriptivo 
común, cualitativo 
y con preguntas 
abiertas. 

 Análisis de 
resultados y 
preparación 
de material 

para las 
actividades en 
la 2da sesión 

con la 
comunidad 

adulta. 

Interpretación de 
datos mediante 
herramientas 
cualitativas. 

Enunciar cual es el 
significado de la 

iconografía tsotsil 
en la actualidad 
para el municipio 
de Zinacantán. 

Investigación-
acción 

Participativa 

 Historia de vida. 
 Iconografía e 

iconología. 

 Descripción de 
las afirmaciones 
de los 
entrevistados. 

 2da. sesión 
con 

comunidad 
adulta. 

Entrevista a los 
miembros de 5 

familias zinacantecas 
sobre el tejido y el 

bordado como 
actividad artesanal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Significado actual 
de la iconografía 

tsotsil. 

Reconocer el 
significado actual 
de la iconografía 

tsotsil.  

Investigación-
acción 

Participativa. 

 Historias de vida. 
 Teoría 

fundamentada para 
el número de 
informantes. 

 Cuestionario 
descriptivo 
común, de 
carácter 
cualitativo, con 
preguntas 
abiertas. 

 Observación 
descriptiva y 
tecnológica.  

 Diario de campo. 
 

 Análisis de 
resultados 

Interpretación de 
datos mediante 
herramientas 
cualitativas. 

Enunciar cual es el 
significado de la 

iconografía tsotsil 
en la actualidad 
para el municipio 
de Zinacantán. 

Investigación-
acción 

Participativa 

 Historias de Vida.  Observación 
descriptiva y 
tecnológica.  

 Diario de campo. 
 Hoja de 

valoración. 
 Preparación 

de informe 
final. 

Redacción de informe 
de investigación. 

Informe de 
investigación. 

 
 
 

Explicar los 
resultados de la 
investigación por 

medio de un 
informe 

 
 
 

 
 

N/A 

 2da. reunión 
de comité 

tutoral. 

Presentación de los 
resultados 

Diapositivas con 
resultados finales. 

 Ajustes de 
informe final 

para 
elaboración 
de ensayo. 

Correcciones al 
informe presentado 
ante comité tutoral y 

redacción con 
formato de ensayo. 

Ensayo Final. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Guía de 1ra. Sesión con estudiantes de Escuela Secundaria Técnica No. 105 

Objetivo: Identificar elementos identitarios de los estudiantes de primer semestre de la Escuela Secundaria Técnica No. 105 
del municipio de Zinacantán en la asignatura de artes con enfoque en artes visuales, mediante el estudio de caso: “Leyendas 
de la comunidad”; información introductoria y complementaria para determinar los factores que intervienen en la evolución de 
las actividades artesanales que se llevan a cabo en la región. 

 
Bibliografía Básica Herramientas metodológicas 
Abric, Jean Claude (2001). Prácticas sociales y representaciones. Ediciones Coyoacán. 
México. 
Ander-Egg, Ezequiel (2003). Repensando la investigación-acción-participativa. 
Hvmanitas. México 
Camas, Victoriano (2008). Nuevas perspectivas en la observación participante. Editorial 
Síntesis. España. 
Montañes, Manuel (2009). Metodología y técnica participativa. UOC. España. 
Moscovici, Serge (1986). Psicología social II. Paidos. España. 
Nuñez, Hector (2015). Evaluación participativa en la acción comunitaria. Editorial Popular. 
España. 
Rodríguez, Gregorio (1999). Metodología de la investigación cualitativa. Aljibe. España. 

Acción-Participante: 
 

 Exposición oral tradicional con recursos audiovisuales. 
 Observación Auto-participante. 
 Historias de vida y psicología social / representaciones 

sociales como fundamentos teóricos para el análisis de 
datos. 

 Evaluación con enfoque de investigación acción 
participativa. 

 

Fecha: 2020-2021 No de participantes: 30 
alumnos 

Escenario: Aula de clases de la 
asignatura de artes con enfoque en 
artes visuales de 1er año escolar. 

Tema: Leyendas de la 
comunidad. 
 

Duración: 1 hra. 40 min. 

 Estrategias Descripción Herramientas de apoyo Duración 

 

Presentación del operador. Mediante la explicación de los objetivos de la 
sesión se plantea obtener la confianza de los 
participantes además de una lista con 
nombres y edades que servirá como base de 
datos para futuras actividades. 

Pizarrón. 
Plumones. 

5 minutos. 

 Exposición del operador sobre la 
importancia de las costumbres y 
las tradiciones de una comunidad: 
leyendas. 

Breve explicación sobre las leyendas como 
tradición oral de una comunidad. 

Diapositivas en formato digital. 
Cañón proyector. 

25 minutos. 

Redacción de leyendas por parte 
de los estudiantes. 

Los estudiantes redactarán una leyenda 
representativa del municipio.  
Aspectos a considerar: 
Título. 
Extensión de media cuartilla. 
Nombre del estudiante. 
Nombre de la persona que se la contó y 
vínculo.  

Hojas de papel. 
Lápices. 

25 minutos. 

Elaboración de dibujos que ilustren 
las leyendas descritas. 

Cada estudiante llevará a cabo un dibujo que 
ilustre la leyenda que redactó. 

Lápices. 
Borrador. 
Gises Pastel. 
Papel Fabriano en formato carta. 

25 minutos. 

 

Exposición de ilustraciones  Por medio de las representaciones gráficas: 
color, formas, usos de personajes, podrán 
apreciarse aspectos no explícitos en la 
redacción. 

Ilustraciones. 15 minutos. 

 Actividad para realizar en casa con 
apoyo de familiares: carta 
asociativa. 

Se solicitará a los estudiantes que con el 
apoyo de su familia encuentren términos 
relacionados con los siguientes conceptos: 
 Zinacantán 
 Tejidos  
 Bordados 
 Flores 
 Artesanías 
Para cada palabra deberán generarse cuatro 
ítems; de igual forma, para cada término 
producido, se escribirán cuatro ítems más; 
obteniendo así una carta asociativa de 3 
niveles.  
Otros aspectos:  
Información sobre papel tamaño carta (bond 
color blanco u hojas de libreta). 
Nombre, edad y vínculo familiar de todos los 
participantes en la actividad.  

Pizarrón. 
Plumones. 

5 minutos. 

In
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Hoja de valoración de 1ra. Sesión con estudiantes de 
Escuela Secundaria Técnica No. 105 

 
Nombre del estudiante:  
Nombre de la leyenda:  

 
Redacción de leyenda 

 
Aspectos observables Si No Comentarios 

El investigador conocía la leyenda.    
Existe similitud entre la leyenda y otra 
historia conocida. 

   

La leyenda se repite con la redactada por 
otro estudiante. 

   

La leyenda habla de la comunidad.    
 
 

Con respecto al enunciado anterior, en caso de afirmarse, ¿Qué elemento(s) de la comunidad 
aparece(n)? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

Ilustración de Leyenda 
 

Aspectos observables Si No Especificaciones de elementos 
Se ilustran personajes    
Se ilustran escenarios    
Se emplean colores en la ilustración    

 
La importancia de los aspectos observables se determina con base en frecuencia y rango. 

 
 
 

Preguntas adicionales 
 

¿Quién contó la leyenda al estudiante? 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Cómo podría ser representada la leyenda para que sea conocida por personas ajenas a la comunidad? 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué conceptos están relacionados con la leyenda? 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Guía de 2da. Sesión con estudiantes de Escuela Secundaria Técnica No. 105 
 

Fecha: 2020-2021 No de participantes: 30 
alumnos 

Escenario: Aula de clases de la 
asignatura de artes con enfoque en 
artes visuales de 1er año escolar. 

Tema: La producción artesanal 
zinacanteca. Representaciones 
sociales.  
 

Duración: 1 hra. 40 min. 

 
Objetivo: Identificar los elementos periféricos y el núcleo central de las representaciones sociales involucradas 
en la producción artesanal del municipio de Zinacantán, Chiapas, mediante la elaboración de una carta asociativa 
y su análisis. 
 

 Estrategias Descripción Herramientas 
de apoyo 

Duración 

 

Presentación del operador. Mediante la explicación de los objetivos de la sesión se busca obtener la 
participación de los estudiantes. 

Pizarrón. 
Plumones. 

5 minutos. 

 Exposición del operador sobre 
la cultura y la producción 
material. 

Breve explicación sobre la cultura de una comunidad desde la producción 
material. 

Diapositivas en 
formato digital 
Cañón proyector. 

25 minutos. 

Elaboración de la técnica: 
constitución de conjunto de 
términos. 

Para llevar a cabo la actividad, se organizará el grupo en cuatro equipos. 
Con base en la actividad solicitada en la sesión anterior: carta asociativa, 
se pedirá a los equipos analicen todos los términos que escribieron y los 
organicen en grupos de acuerdo a su semejanza. Los estudiantes 
decidirán el número de categorías y darán un título a cada una de estas. 
Finalmente se explicará que cada título asignado representa un concepto. 

Pizarrón. 
Plumones. 
Pliego de papel bond. 
Crayones.  

25 minutos 

Collage sobre los conceptos 
significativos en la vida 
cotidiana de Zinacantán. 

Se organizará el grupo en cuatro equipos para realizar un collage con 
imágenes recortadas de revistas que ejemplifiquen el concepto que 
consideren más significativo en la vida cotidiana de la comunidad. 

Por equipo: 
Tijeras. 
Pegamento. 
Revistas. 
½ de papel cascarón. 

25 minutos. 

 

Exposición de collages  Breve explicación de cada equipo de los trabajos realizados. 
Aspecto a valorar: Fundamentación de la importancia del concepto. 
Relación de las imágenes con el concepto. 
 

Collage. 15 minutos. 

 

Agradecimiento por la 
participación en las 
actividades y convenir futuras 
sesiones. 

Exposición oral. Pizarrón. 
Plumones. 

5 minutos 

Como actividad de cierre y para llevar a cabo tareas posteriores, se les pedirá a los estudiantes comenten el oficio principal que realiza su familia. Se escogerán 5 
alumnos cuya actividad familiar esté relacionada con el tejido y el bordado. 

 
Bibliografía Básica Herramientas metodológicas 
Abric, Jean Claude (2001). Prácticas sociales y representaciones. Ediciones Coyoacán. 
México. 
Ander-Egg, Ezequiel (2003). Repensando la investigación-acción-participativa. 
Hvmanitas. México 
Camas, Victoriano (2008). Nuevas perspectivas en la observación participante. Editorial 
Síntesis. España. 
Montañes, Manuel (2009). Metodología y técnica participativa. UOC. España. 
Moscovici, Serge (1986). Psicología social II. Paidos. España. 
Nuñez, Hector (2015). Evaluación participativa en la acción comunitaria. Editorial Popular. 
España. 
Rodríguez, Gregorio (1999). Metodología de la investigación cualitativa. Aljibe. España. 

Acción-Participante: 
 

 Exposición oral tradicional con recursos audiovisuales. 
 Observación Auto-participante. 
 Historias de vida y psicología social / representaciones 

sociales como fundamentos teóricos para el análisis de 
datos. 

 Evaluación con enfoque de investigación acción 
participativa. 

 Carta Asociativa 
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Hoja de valoración de 2da. Sesión con estudiantes de 
Escuela Secundaria Técnica No. 105 

 
 
No. de 
equipo: 

 
 

 
Integrantes: 
 

1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 
4. ________________________ 
 

5. ________________________ 
6. ________________________ 
7. ________________________ 
8. ________________________ 
 

 
Lista de ítems relacionados con: 

 
Ítem con mayor presencia: ______________________________________________ 

Nota: El ítem con mayor frecuencia bien podría representar el núcleo central de la representación; sin embargo, la actividad del collage 
reafirmará esta conjetura.  

Tejidos (nivel 0) 
Integrante 1: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 2: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 3: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 4: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 5: 
 

Nivel 1: 
 

Nivel 2: 
 

Integrante 6: 
 

Nivel 1: 
 

Nivel 2: 
 

Integrante 7: 
 

Nivel 1: 
 

Nivel 2: 
 

Integrante 8: Nivel 1: Nivel 2: 

 

Ítem con mayor presencia: ______________________________________________ 

 

 

Zinacantán (nivel 0) 
Integrante 1: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 2: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 3: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 4: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 5: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 6: 
 

Nivel 1: 
 

Nivel 2: 
 

Integrante 7: 
 

Nivel 1: 
 

Nivel 2: 
 

Integrante 8: Nivel 1: Nivel 2: 



 
 
 

 
 
 

Bordados (nivel 0) 
Integrante 1: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 2: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 3: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 4: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 5: 
 

Nivel 1: 
 

Nivel 2: 
 

Integrante 6: 
 

Nivel 1: 
 

Nivel 2: 
 

Integrante 7: 
 

Nivel 1: 
 

Nivel 2: 
 

Integrante 8: Nivel 1: Nivel 2: 

Ítem con mayor presencia: ______________________________________________ 

Flores (nivel 0) 
Integrante 1: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 2: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 3: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 4: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 5: 
 

Nivel 1: 
 

Nivel 2: 
 

Integrante 6: 
 

Nivel 1: 
 

Nivel 2: 
 

Integrante 7: 
 

Nivel 1: 
 

Nivel 2: 
 

Integrante 8: Nivel 1: Nivel 2: 

Ítem con mayor presencia: ______________________________________________ 

Artesanías (nivel 0) 
Integrante 1: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 2: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 3: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 4: 
 

Nivel 1: Nivel 2: 
 

Integrante 5: 
 

Nivel 1: 
 

Nivel 2: 
 

Integrante 6: 
 

Nivel 1: 
 

Nivel 2: 
 

Integrante 7: 
 

Nivel 1: 
 

Nivel 2: 
 

Integrante 8: Nivel 1: Nivel 2: 

Ítem con mayor presencia: ______________________________________________



 
 
 

 
 
 

Guía de 3ra. Sesión/Comunidad adulta del municipio de Zinacantán, Chiapas. 
Entrevista con gráficos como soporte 

 
Fecha: 2020-2021 No de participantes: 5 

familias zinacantecas. 
Escenario: Casa de la familia 
seleccionada. 

Tema: Significado actual de la 
iconografía tsotsil (primera parte). 
 

Duración: 1 hra. por 
familia. 

 
Objetivo: Reconocer el significado actual de la iconografía tsotsil para el municipio de Zinacantán Chiapas 
mediante las herramientas cualitativas: historias de vida y gráficos como soporte. 
 

 

 Estrategias Descripción Herramientas 
de apoyo 

Duración 

 

Contactar a las 
familias a 
entrevistar. 

Se contactarán previamente a las 5 familias de los estudiantes elegidos en las 
actividades dentro de la EST No. 105 cuyo oficio está relacionado con el tejido y el 
bordado.   

 
N/A 

Presentación del 
operador. 

Mediante la explicación de los objetivos de la sesión se busca obtener la participación de 
los miembros de la familia. 

Presentación oral. 10 minutos. 

 Exposición de 4 
íconos utilizados en 
los tejidos y 
bordados tsotsiles. 

Presentación de 4 imágenes que representan íconos encontrados en los tejidos y 
bordados tsotsiles. Estas, fueron seleccionadas del catálogo de Walter Morris: “Diseño e 
iconografía de Chiapas” por lo que se conoce tanto el nombre como el significado. 
 

 

Imágenes 
impresas en papel 
opalina tamaño 
carta montadas 
sobre base rígida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista de 
conocimiento. 

Realización de preguntas abiertas para conocer la información que los miembros de cada 
familia tienen sobre las imágenes presentadas. Los reactivos se enuncian a continuación: 

1. ¿Qué nombre recibe el ícono? 

2. ¿Qué significado tiene el ícono? 

3. ¿Para qué o en dónde es utilizado el ícono? 

4. ¿Qué semejanza tiene el ícono con formas, objetos o situaciones en Zinacantán?  

5. ¿Cómo es usado el ícono en los tejidos y el bordado en aspectos como tipo de pieza, 
tamaño y color? 

Grabadora. 
Cámara 
fotográfica. 
Diario de campo.  
Hoja de valoración. 

 

Agradecimiento por 
la participación en 
las actividades y 
convenir futuras 
sesiones. 

 
N/A 

 
10 minutos 

Bibliografía Básica Herramientas metodológicas 
Ander-Egg, Ezequiel (2003). Repensando la investigación-acción-participativa. Hvmanitas. 
México 
Camas, Victoriano (2008). Nuevas perspectivas en la observación participante. Editorial 
Síntesis. España. 
García Mahíques, Rafael (2009). Iconografía e iconología. Editorial Encuentro. España. 
Montañes, Manuel (2009). Metodología y técnica participativa. UOC. España. 
Morris, Walter (2009). Diseño e Iconografía de Chiapas. Geometrías de la imaginación. 
CONACULTA. México. 
Nuñez, Hector (2015). Evaluación participativa en la acción comunitaria. Editorial Popular. 
España. 
Rodríguez, Gregorio (1999). Metodología de la investigación cualitativa. Aljibe. España. 
Vasilachis de Gialdino, Irene (2009). Estrategias de investigación cualitativa. Gedisa. España. 

Acción-Participante: 
 

 Exposición oral tradicional con gráficos como soporte. 
 Observación Auto-participante. 
 Iconología, iconografía, historias de vida y psicología 

social como fundamentos teóricos para el análisis de 
datos. 

 Cuestionario descriptivo común, cualitativo y con 
preguntas abiertas. 

 Diario de campo. 
 Grabadora. 
 Cámara fotográfica. 
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Hoja de valoración de 3ra. Sesión/Comunidad adulta del municipio de 
Zinacantán, Chiapas. Entrevista con gráficos como soporte 

 
Apellidos de la familia:  Integrantes (parentesco): 

 

Respuestas a cuestionamientos hechos con base en ícono 1. 

Pregunta Respuesta (Enunciado más significativo para el operador). Observaciones 
1. ¿Qué nombre recibe 
el icono? 

 
 
 

 

2. ¿Qué significado 
tiene el ícono? 

 
 
 

 

3. ¿Para qué o en 
dónde es utilizado el 
ícono? 

 
 
 

 

4. ¿Qué semejanza 
tiene el ícono con 
formas, objetos o 
situaciones1 en 
Zinacantán?  
 
 

  

5. ¿Cómo es usado el 
ícono en los tejidos y el 
bordado en aspectos 
como tipo de pieza, 
tamaño y color? 

  

 

Nota: De acuerdo al carácter del cuestionario: descriptivo común, cualitativo y con preguntas abiertas, el análisis de 
cada reactivo se llevará a cabo con base en los enunciados que cada familia realice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Se hace uso de este concepto como referencia a actividades cotidianas, festividades o cualquier otro 
acontecimiento que se dé en el municipio. 



 
 
 

 
 
 

Hoja de valoración de 3ra. Sesión/Comunidad adulta del municipio de 
Zinacantán, Chiapas. Entrevista con gráficos como soporte 

 
Apellidos de la familia:  Integrantes (parentesco): 

 

Respuestas a cuestionamientos hechos con base en ícono 2. 

Pregunta Respuesta (Enunciado más significativo para el operador). Observaciones 
1. ¿Qué nombre recibe 
el icono? 

 
 
 
 

 

2. ¿Qué significado 
tiene el ícono? 

 
 
 
 

 

3. ¿Para qué o en 
dónde es utilizado el 
ícono? 

 
 
 
 

 

4. ¿Qué semejanza 
tiene el ícono con 
formas, objetos o 
situaciones en 
Zinacantán?  
 
 

  

5. ¿Cómo es usado el 
ícono en los tejidos y el 
bordado en aspectos 
como tipo de pieza, 
tamaño y color? 

  

 

Nota: De acuerdo al carácter del cuestionario: descriptivo común, cualitativo y con preguntas abiertas, el análisis de 
cada reactivo se llevará a cabo con base en los enunciados que cada familia realice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

Hoja de valoración de 3ra. Sesión/Comunidad adulta del municipio de 
Zinacantán, Chiapas. Entrevista con gráficos como soporte 

 
Apellidos de la familia:  
Integrantes (parentesco): 

 

Respuestas a cuestionamientos hechos con base en ícono 3. 

Pregunta Respuesta (Enunciado más significativo para el operador). Observaciones 
1. ¿Qué nombre recibe 
el icono? 

 
 
 
 

 

2. ¿Qué significado 
tiene el ícono? 

 
 
 
 

 

3. ¿Para qué o en 
dónde es utilizado el 
ícono? 

 
 
 
 

 

4. ¿Qué semejanza 
tiene el ícono con 
formas, objetos o 
situaciones en 
Zinacantán?  
 
 

  

5. ¿Cómo es usado el 
ícono en los tejidos y el 
bordado en aspectos 
como tipo de pieza, 
tamaño y color? 

  

 

Nota: De acuerdo al carácter del cuestionario: descriptivo común, cualitativo y con preguntas abiertas, el análisis de 
cada reactivo se llevará a cabo con base en los enunciados que cada familia realice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

Hoja de valoración de 3ra. Sesión/Comunidad adulta del municipio de  
Zinacantán, Chiapas. Entrevista con gráficos como soporte 

 
Apellidos de la familia:  
Integrantes (parentesco): 

 

Respuestas a cuestionamientos hechos con base en ícono 4. 

Pregunta Respuesta (Enunciado más significativo para el operador). Observaciones 
1. ¿Qué nombre recibe 
el icono? 

 
 
 
 

 

2. ¿Qué significado 
tiene el ícono? 

 
 
 
 

 

3. ¿Para qué o en 
dónde es utilizado el 
ícono? 

 
 
 
 

 

4. ¿Qué semejanza 
tiene el ícono con 
formas, objetos o 
situaciones en 
Zinacantán?  
 
 

  

5. ¿Cómo es usado el 
ícono en los tejidos y el 
bordado en aspectos 
como tipo de pieza, 
tamaño y color? 

  

 

Nota: De acuerdo al carácter del cuestionario: descriptivo común, cualitativo y con preguntas abiertas, el análisis de 
cada reactivo se llevará a cabo con base en los enunciados que cada familia realice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Guía de 4ta. Sesión/Comunidad adulta del municipio de Zinacantán, Chiapas. 
Entrevista biográfica (Propuesta original) 

 
 

Fecha: 2020-
2021 

No de participantes: 5 
familias zinacantecas. 

Escenario: Casa de la 
familia seleccionada. 

Tema: Significado actual de 
la iconografía tsotsil 
(segunda parte). 
 

Duración: 1 
hra. por 
familia. 

 
Objetivo: Reconocer el significado actual de la iconografía tsotsil para el municipio de Zinacantán Chiapas 
mediante herramientas cualitativas: historias de vida. 
 

 Estrategias Descripción Herramientas 
de apoyo 

Duración 

 

Contactar a las familias a 
entrevistar. 

Se contactarán previamente a las 5 familias de los estudiantes elegidos en las 
actividades dentro de la EST No. 105 cuyo oficio está relacionado con el tejido 
y el bordado.   

 
N/A 

Presentación del operador. Mediante la explicación de los objetivos de la sesión se busca obtener la 
participación de los miembros de la familia. 

Presentación oral. 10 minutos. 

 Entrevista biográfica. Realización de preguntas abiertas para conocer la historia de vida de cada 
familia. Los reactivos se enuncian a continuación: 
Encuesta: Tejidos y/o bordados en Zinacantán 
1. ¿Qué representa el oficio para la familia?  
2. ¿Cuál es la razón por la que desempeñan la labor? 
3. ¿Cambiarían la labor por otra? ¿Por cuál? ¿Por qué? 
4. ¿Realizan otra actividad además de tejer y/bordar? en caso de realizar otra 
actividad ¿Cuál es? 
5. ¿Quién les enseño la labor? 
6. ¿Qué técnicas usan? ¿Por qué? 
7. ¿Qué materiales emplean? ¿Por qué? 
8. ¿Qué imágenes tejen y/o bordan? ¿Por qué? 
9. ¿Tienen algún significado las imágenes tejidas y/o bordadas?, en caso de 
tenerlo ¿Cuál es? y ¿Cómo conocieron ese significado? 
10. ¿Cambiarían las imágenes tejidas y/o bordadas por otras? ¿Por qué? en 
caso de tejer y/o bordar otras imágenes ¿Cuáles serían? ¿Por qué? 
11. ¿Qué elemento consideran más importante en el tejido y/o el bordado?  
12. ¿Qué tiempo lleva realizar la labor? 
13. ¿Ha cambiado en algo la práctica del oficio actual con respecto a la 
desempeñada por quienes les enseñaron la labor? en caso de haber cambios 
¿Cuáles son? y ¿Por qué consideran que se dio ese cambio? 

Grabadora. 
Cámara 
fotográfica. 
Diario de campo.  
Hoja de 
valoración. 

40 minutos. 

 

Agradecimiento por la 
participación en las 
actividades y convenir 
futuras sesiones. 

 
N/A 

 
10 minutos 

 

Bibliografía Básica Herramientas metodológicas 
Ander-Egg, Ezequiel (2003). Repensando la investigación-acción-participativa. Hvmanitas. 
México 
Camas, Victoriano (2008). Nuevas perspectivas en la observación participante. Editorial 
Síntesis. España. 
García Mahíques, Rafael (2009). Iconografía e iconología. Editorial Encuentro. España. 
Montañes, Manuel (2009). Metodología y técnica participativa. UOC. España. 
Morris, Walter (2009). Diseño e Iconografía de Chiapas. Geometrías de la imaginación. 
CONACULTA. México. 
Nuñez, Hector (2015). Evaluación participativa en la acción comunitaria. Editorial Popular. 
España. 
Rodríguez, Gregorio (1999). Metodología de la investigación cualitativa. Aljibe. España. 
Vasilachis de Gialdino, Irene (2009). Estrategias de investigación cualitativa. Gedisa. España. 

Acción-Participante: 
 

 Exposición oral tradicional. 
 Observación Auto-participante. 
 Iconología, iconografía, historias de vida y psicología 

social como fundamentos teóricos para el análisis de 
datos. 

 Cuestionario descriptivo común, cualitativo y con 
preguntas abiertas. 

 Diario de campo. 
 Grabadora. 
 Cámara fotográfica. 
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Hoja de valoración de 4ta. Sesión/Comunidad adulta del municipio de 
Zinacantán, Chiapas. Entrevista biográfica (Propuesta original) 

 
Apellidos de la familia: 
Integrantes (parentesco): 

 

 

Nota: De acuerdo al carácter del cuestionario: descriptivo común, cualitativo y con preguntas abiertas, el análisis de cada reactivo se llevará a cabo 
con base en los enunciados que cada familia realice.  

Pregunta Respuesta (Enunciado más significativo para el 
operador). 

Observaciones 

1. ¿Qué representa el oficio para la familia?  
Definir en una palabra 

 
 
 

 

2. ¿Cuál es la razón por la que desempeñan 
la labor? 
Aspectos como: comercio local, exportación, 
exposiciones, tradición, sustento económico. 

  

3. ¿Cambiarían la labor por otra? ¿Por cuál? 
¿Por qué? 
 

  

4. ¿Realizan otra actividad además de tejer 
y/bordar? en caso de realizar otra actividad 
¿Cuál es? 
 

  

5. ¿Quién les enseño la labor? 
 

  

6. ¿Qué técnicas usan? ¿Por qué? 
 

  

7. ¿Qué materiales emplean? ¿Por qué? 
 

  

8. ¿Qué imágenes tejen y/o bordan? ¿Por 
qué? 
 

  

9. ¿Tienen algún significado las imágenes 
tejidas y/o bordadas?, en caso de tenerlo 
¿Cuál es? y ¿Cómo conocieron ese 
significado? 
Tema: rombos y patrones distintos, escenas 
distintas de la misma historia. 
 

  

10. ¿Cambiarían las imágenes tejidas y/o 
bordadas por otras? ¿Por qué? en caso de 
tejer y/o bordar otras imágenes ¿Cuáles 
serían? ¿Por qué? 

  

11. ¿Qué elemento consideran más 
importante en el tejido y/o el bordado?  
Aspectos como: color, tamaño, composición, 
técnica, grados de iconicidad. 
 

  

12. ¿Qué tiempo lleva realizar la labor? 
 

  

13. ¿Ha cambiado en algo la práctica del 
oficio actual con respecto a la desempeñada 
por quienes les enseñaron la labor? en caso 
de haber cambios ¿Cuáles son? y ¿Por qué 
consideran que se dio ese cambio? 

  



Entrevista a Jorge Champo Martínez 
Un proyecto creado para una comunidad originaria, desde una perspectiva ajena a esta, 
puede no expresar su identidad o no ser bien recibida por los mismos, por no construirse 
desde su propia visión; sin embargo, todos vivimos en una sociedad que se alimenta de 
información y estas comunidades no viven encapsuladas; y, están en contacto con lo que 
sucede en el resto del planeta; por tanto, positivamente pueden reconocer un producto 
creado para ellos, pero con elementos que no les corresponden. Hay que remarcar que esa 
“recepción” no será igual que la que podría darle el grupo al que pertenece quien la diseñó. 

La iconografía bordada o tejida es parte de la identidad de los pueblos tsotsiles, pero va 
más allá de esto. Probablemente no se borde por el recuerdo de los ancestros y las mujeres 
tangan que ajustar el color de los hilos a los precios y sus posibilidades, pero existen otros 
elementos que han ido de la mano con la actividad y no se exponen. Los problemas 
económicos, el número de hijos, los niveles de alcoholismo en una comunidad patriarcal y 
machista han hecho de las decisiones que toman las mujeres, el recurso que les ha 
funcionado. 

Como ejemplo de la respuesta que un miembro tsotsil puede adoptar al contexto donde se 
encuentra; y, si está solución es positiva o negativa, se encuentra el caso de Alberto López, 
diseñador indígena, gay, con labores destinadas a la mujer en una comunidad patriarcal; 
mangoneado en su tierra, pero alabado en las pasarelas de Nueva York; ¿Se deshizo de 
su identidad? 

La identidad se construye, no es algo terminado, siempre es susceptible a modificaciones, 
pero se tienen estándares que sirven para regular y hacer concesiones en la toma de 
decisiones. Muchas veces las artesanas trabajan por encargo o para un segmento con una 
perspectiva diferente —el turista—. Habría que analizar qué es lo que busca el turista, y si 
lo que se le ofrece —es en realidad lo que está buscando. 

Con la imagen de la sirenita, las mujeres experimentan; sin embargo, esto no obedece a un 
cambio de identidad; ellas siguen portando su propia vestimenta. El acceso a internet 
posibilita que la experimentación con nuevas formas sea mayor; con esto se satisface las 
necesidades económicas, pero no por eso se pierde el imaginario. Sería necesario 
identificar qué es lo que se encuentra en su imaginario. Si las necesidades básicas y de 
pertenencia son en realidad las promotoras de sus decisiones. 

Con el proyecto “Transformación y permanencia en la iconografía de los tejidos y 
bordados zinacantecos”, probablemente se estén haciendo descubrimientos y se logren 
teorías ajenas al contexto; el registro de las mismas es importante y la vivencia de una tarde 
de bordado podría enriquecer lo que es necesario que aparezca en los textos; saber de qué 
hablan, que hacen, que ven en la televisión mientras bordan es necesario. 

La idea de “originalidad” podría ser un buen argumento para defender el proyecto, por qué 
recurrir a formas ajenas si lo propio, lo auténtico es percibido como virtuoso; sin embargo, 
el terreno de las artes puede ser fangoso, no haber firmeza ni verdades absolutas, el 
espacio puede ser nebuloso y estar invadido de incertidumbres. 

 



Entrevista a Adelaida Gil Corredor 
 La iconografía tejida y bordada de Los Altos de Chiapas es un elemento fundamental 

de su visión de mundo y de la manera de construir mundo; no es solo la 
representación de un mundo, es también la manera de ir creando mundo, de ir 
creando relaciones. 

 ¿Podría ser la palabra iconografía la más apropiada para describir estas imágenes? 
 Nuestra lectura esta occidentalizada, es una lectura colonizada; la imagen es vista 

desde códigos occidentales donde sí es posible hablar de icono con un significado 
determinado; sin embargo, para esta práctica milenaria que un pueblo mayense usa 
para reconocerse a sí mismos, de nombrarse, de explicarse, se debe ubicar en la 
vida cotidiana. Bordar y tejer es un acto que va más allá de intentar representar algo 
específico. 

 Los textiles deben pensarse como intertextos, como imágenes que pueden ser 
leídas o códigos que se pueden decodificar, pero enlazando todo lo que envuelve. 
Cuando una mujer teje; al mismo tiempo puede darles vuelta a sus tortillas, estar 
viendo a sus animales; alimentando a su bebé. A diferencia de lo que ocurre con la 
construcción de imágenes en occidente, la actividad es de orden doméstica, hace 
parte del día a día y no ocurre en un lugar determinado con dedicación exclusiva. Si 
trata de decodificar la actividad, los códigos ocurren también en el diario vivir. 

 Ver al rombo como la representación de la milpa es simplificarlo; claro que significa 
esto, pero además tiene una interconexión dinámica y reciproca con muchos otros 
elementos.  

 El que una mujer lleve una flor —porque Zinacantán en este momento son flores, 
no hay rombos en Zinacantán—, el color o la forma, además de ser leídos o 
interpretados como códigos determinados se deben contextualizar con todo lo que 
pasa en su elaboración.   

 Leer una flor como icono simplifica o anula la carga simbólica; se deben evitar este 
tipo de interpretaciones e integrar la interpretación con la vida cotidiana.  

 Este arte está integrado de manera directa con la vida cotidiana; no es icono que 
represento y que pongo en distribución, para el consumo, el comercio o el 
espectáculo.  La flor que bordo no es la misma para la virgen; que para una señora 
de 70 años; una mujer de 15 años; o, una niña. 

 Estos tejidos son su identidad, pero hay que definir identidad. Nuestros vestidos son 
nuestra identidad, son nuestra cultura. 

 La identidad no se puede nombrar con precisión, simplemente es parte de nosotros; 
al ser así, no es algo que se pueda manipular de forma consciente, sino que es algo 
que se construye desde nuestras experiencias de vida. 

 La identidad como una construcción permanente, no es una esencia intocable y que 
perdura por siempre. La identidad es aquello que somos, que vamos siendo a 
medida que vamos viviendo en un contexto cultural determinado 

 Sí hay rasgos que nos enlazan con un lugar, con un grupo de personas, con una 
geografía, con unas condiciones de vida. 

 En referencia a la identidad y la práctica textil en esta zona, la relación es estrecha. 
La actividad ya existía cuando los españoles llegaron a esta zona; no es algo de 
ahora, es algo que les ha permitido ir siendo en la vida. Todos somos desde lo que 
hacemos y ellos han sido como pueblo maya, creadores de un arte que tejen, que 



portan y desde el cual expresan un pensamiento espiritual, una actividad ritual y una 
vida doméstica.  

 Los tiempos cambian; las circunstancias económicas y políticas se van 
transformando; y, por tanto, la identidad se va transformando; sin embargo, algo 
afortunado como —riqueza cultural y estética— ha ocurrido; este arte milenario ha 
logrado resistir adaptándose por lo menos durante 500 años. Esta capacidad de 
adaptación hace pensar que va a continuar. 

 La actividad ha logrado adaptarse porque desde ahí construyen y mantienen viva 
una cultura de más de 1000 años. 

 La reciprocidad entre todos los elementos de la cultura en los Altos de Chiapas es 
evidente, marcando a su lengua como uno de los más importantes. Para 
comprender los bordados se tiene que pensar, sentir, amar, crear, soñar en tsotsil.  

 Zinacantán es parte vital de la dinámica económica, política y social de la región; y, 
no están aislados de lo ocurre en otras partes. 

 A partir de los años 70 su economía empieza a cambiar, su economía 
autosustentable se vuelve mercantil; todo esto por las políticas que impulsó la 
llegada del PRI a la zona y el TLC posteriormente. El capitalismo financiero comenzó 
a dejar su huella en la región. Un ejemplo de estas transformaciones fue el uso del 
color de los hilos; al haber mercerías en San Cristóbal de las Casas donde se podían 
conseguir gran variedad de colores y materiales en hilos, las tejedoras aumentaron 
las tonalidades y texturas de sus piezas; evidentemente, esto fue bien recibido por 
mujeres que amaban el color. 

 El proceso cognitivo que hay detrás de la labor textil es muy refinado, la capacidad 
del manejo del espacio y del color es complejo. 

 El tejer es un indicador de género en la región: “soy mujer en tanto tejo, como soy 
mujer tejiendo y esto me permite ser reconocida socialmente, desarrollo una 
habilidad superior. Esto empezó a generar entre las tejedoras una dinámica de quién 
teje mejor. Hoy se observan en la región rangos: no cualquier mujer teje el manto 
de la virgen. De igual forma, puede observarse el concepto de moda o temporada 
en Zinacantán.  

 La flor en el pensamiento del periodo maya clásico es central; la flor es símbolo de 
Kin, dios del tiempo y la flor de cuatro pétalos; por tanto, se puede asociar la figura 
de la flor básica de 4 pétalos al rombo. Esta situación está presente en el sentir, 
pensar y vivir maya de manera constante; no es casual que las actuales 
zinacantecas elijan las flores: “ellas lo saben sin la conciencia de saberlo” y; si se 
les pregunta porque las bordaran, amablemente contestaran: porque sí, porque me 
gustan o porque así lo aprendí.  

 ¿Porque hay algo parecido a Disney en sus bordados? porque las mujeres de 
Zinacantán se divierten; juegan; se emocionan; ellas dicen: a ver quién innova más 
y entonces se ponen a bordar a la Sirenita; sin embargo, sería preciso investigar la 
relación entre los dominicos —orden en esta región—, la imagen de las sirenas y 
los zinacantecos. 

 Esto no se trata de una esencia pura, ellas muestran su capacidad para adaptarse, 
pero hay cosas que son intocables; juegan con las sirenas, pero hay elementos que 
permanecen. Como ejemplo, la flor no desaparece, el color morado no cambia, se 
vuelve claro u obscuro, pero sigue; ¿Por qué? “porque así son las de mi cultivo, 



porque es un color elegante; o, porque así me enseñaron”, pero siguen bordándose 
flores en morado.  

 Las zinacantecas también se arriesgan: usan transparencias en sus textiles, picos 
o trazos irregulares; ellas toman prestado muchos elementos que la globalización 
les ofrece y se benefician; sin embargo, hay cosas intocables 

 ¿Programas? Por qué nos sentimos con derecho de intervenir, folclorizamos lo 
indígena, como si los kashlanes —mestizos o blancos— pudiéramos intervenir. 
¿Asistencialismo? De las cooperativas, ellos —zinacantecos— sacaron provecho, 
pero lograron mantener su arte, con estrategias relacionadas con lo subterráneo: en 
el patio de su casa, aminorando su importancia, volviéndolo parte de la vida 
doméstica pero sus actividades siguieron.   

 Su historia —comunidades tsotsiles— ha sido muy difícil, han vivido discriminación, 
racismo, pero tienen una capacidad notable, son inteligentes y han permanecido; la 
zinacanteca dice: “yo favorezco al turismo, te puedo servir, te vendo la imagen de 
indígena; la turista busca verse exótica, entonces aquí tienes tu pedacito de maya y 
presúmeles a tus amigas”; sin embargo, el arte verdadero de ellas sigue siendo de 
ellas y nadie lo toca. 

 Las nuevas dinámicas políticas y económicas buscan acabar con las prácticas 
locales; el capitalismo globalizado busca estandarizar o unificar; cuando encuentran 
esa riqueza cultural, buscan desaparecerla; sin embargo, la noción de comunidad y 
el arte textil que les da identidad, los ha mantenido; esa identidad que el publicista 
usa para promocionar al estado o el turista compra en sus viajes. 

 Las tejedoras han creado mecanismos donde ya no son trabajadoras sino socias; 
mecanismos para continuar con su labor; ellas toman prestado lo que mundo les 
ofrece, lo adaptan y se benefician; sin embargo, hay cosas intocables y en ocasiones 
ellas lo hacen tan visible que no lo vemos; y, no lo vemos porque solo buscamos 
significado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevista a Alla Kolpakova  
 La identidad ancestral de los tsotsiles comenzó a transformarse, fragmentarse y diluirse 

después de los años 50 con la entrada de la carretera panamericana y la llegada de la 
globalización a Chiapas. 

 La identidad que se está descubriendo con el proyecto de investigación 
“Transformación y permanencia en la iconografía de los tejidos y bordados 
zinacantecos”, pertenece al grupo con el que se está trabajando no al municipio 
completo.  

 Parte de la iconografía de los bordados vendidos en Zinacantán y expresados en la 
investigación como propios de la comunidad —rombos—, son en realidad 
guatemaltecos. 

 La iconografía zinacanteca ya no existe; esta se perdió durante el siglo XIX con la 
llegada del hilo y las telas producidas de forma industrial. 

 En el siglo XX, las zinacantecas ya no sabían brocar —tejido ancestral — al igual que 
los tzeltales; sin embargo, el resto de los tsotsiles conservaron esta actividad. 

 La iconografía ancestral zinacanteca se hallaba en los brocados que realizaban hasta 
el siglo XIX. 

 De forma errónea, se cree que las flores son iconografía zinacanteca; pero estas 
representaciones no son suyas, no son tradicionales de Zinacantán. 

 Morris preguntó, buscó, pero no encontró cómo era la iconografía tradicional 
zinacanteca; sin embargo, si pudo rescatar 3 iconos aún empleados en huipiles de 
bodas, piezas que se encuentran en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad 
de México pero que no se exponen al público. 

 Zinacantán conserva varias técnicas de tejido ancestral, pero perdieron el brocado. 
 En Zinacantán ya se sabía bordar, pero no de forma comercial. Por ser vecinos de San 

Cristóbal de las Casas —Lugar donde estaban los kashlanes, mestizos, blancos—, En 
Zinacantán ya se hacían pequeños bordados como detalles para las prendas de vestir. 

 En 1975 llegaron cursos a Chiapas para mejorar la calidad e imagen de lo que ya se 
estaba vendiendo de forma artesanal. 

 Según Morris, Zinacantán es el único municipio que se olvidó de brocar, reinterpretó su 
vestimenta e iconografía y ahora muestra algo que es completamente innovación. 

 La transformación, reinvención o apropiación cultural es un fenómeno que se da, pero 
no puede categorizarse como negativo.  

 El préstamo cultural que viene de los kashlanes, los cursos de 1975, la migración de 
1981 de guatemaltecos a Chiapas y la influencia de Yucatán en el 2000 han influido en 
lo que se borda en Zinacantán. Con la llegada de internet se evidencia más y nuevos 
elementos —la quinta influencia, maestra, época—. 

 Existen parcelas en África que son romboidales. 
 La migración de los mayas llegó a la región que hoy ocupa Chiapas provenientes de 

Guatemala a principios de esta era. Los mayas que llegaron a los Altos de Chiapas son 
contemporáneos del resto de los mayas que llegaron al resto de esta región; El 
problema es que no dejan excavar, por tanto, no se puede fechar con exactitud este 
dato. 

 La metodología de Panovsky puede aplicarse a la iconografía con bases culturales y 
religiosas propias, iconografía autóctona; por tanto, la iconografía actual zinacanteca no 



puede apreciarse con este enfoque. Posiblemente en 200 años cuando las flores 
bordadas ya sean completamente suyas y tengan un contexto religioso nítido, se 
puedan analizar desde la metodología de Panosvsky, ahora es algo temprano. 

 Un análisis iconográfico estándar puede servir para describir las flores bordadas en 
Zinacantán. 

 Las flores como iconografía en los bordados zinacantecos está en formación. El proceso 
de incorporar estas imágenes a la actividad económica del bordado apenas comenzó. 
El proceso de incorporar estas imágenes a su propia cultura apenas empieza.  

 Los pobladores de Zinacantán dicen que se bordan flores porque es lo que están 
cultivando. 

 En la cerámica pasó algo muy similar que, con los tejidos, donde la modernidad también 
intervino. 

 No hay pérdida de identidad en encontrar elementos como pingüinos, flamencos o 
sirenas en los bordados tsotsiles porque en realidad todo se está creando y esto seguirá 
cambiando porque no se encuentran ajenos del mundo.  

 Un icono tradicional tsotsil puede representar: transmisión de información, contenido 
mágico, carácter utilitario, fines ornamentales. Con respecto a la pregunta ¿Puede la 
iconografía actual zinacanteca narrar una historia? Es reciente, hay que darle 
seguimiento y así encontrar la respuesta. 

 Las flores que se bordan en Zinacantán tienen su propio estilo, no se pueden confundir 
con las bordadas en Yucatán; se identifican claramente el estilo de ambas.   

 En Zinacantán lo importante no es el significado de lo que se borda, sino que sea del 
agrado personal o de quien compra el producto. 

 Es imposible frenar la transformación, los zinacantecos son mercaderes; comerciantes 
desde la época prehispánica, lo traen en la sangre, ellos salen a todo el país vendiendo 
sus flores. 

 Los parajes ofrecen información más propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista a Ricardo Juan Hernández López 
El pequeño rey 

Se cuenta que un niño huérfano jugaba en las faldas del cerro Muxul Vits, a la orilla de un 
río; como este lugar era camino de paso hacia San Cristóbal de las Casas, las personas 
que por ahí transitaban siempre le regalaban frutas o parte de la comida que llevaban. En 
una ocasión el niño halló un anillo de oro entre la arena del río; al regresar a donde pasaba 
la noche, la guardó en un cántaro y se echó a dormir. Al día siguiente, el niño observó que 
el recipiente donde se encontraba, rebalsaba en monedas de oro; decidió cambiar el anillo 
de cántaro y volvió a pasar lo mismo. El niño en agradecimiento con las personas que le 
daban de comer decidió comenzar a regalar aquellas monedas. Esto llegó a oídos de los 
kashlanes —mestizos o blancos— de San Cristóbal de las Casas, quienes por avaricia 
decidieron ir a Zinacantán, conocer al pequeño y proponerle que quien tuviera más 
monedas se quedaba con la de los demás; el niño aceptó y terminó quedándose con las 
monedas de los kashlanes. Se dice que tiempo después el niño fue llevado a la Ciudad de 
México y es esta razón por las riquezas se encuentran allá y no en Zinacantán. 

La come carbón 

La come carbón era una mujer, recién casada que por las noches desprendía su cabeza 
del cuerpo y empezaba a rodar por el pueblo buscando hogares donde hubiera carbón para 
poder comer. En una ocasión, el esposo al darse cuenta decidió hacer un preparado de 
tabaco, sal, chile y alcohol para que la cabeza no pudiera unirse de nuevo al cuerpo; sin 
embargo, para su sorpresa, esta decidió incorporarse al cuerpo del hombre. El hombre, 
ahora con dos cabezas, no sabía cómo deshacerse de la que correspondía a su mujer, por 
lo que una mañana, antes de llegar a su milpa, le pidió a la cabeza de la esposa se quedara 
abajo mientras él subía a cortar piñones a un pino que se encontraba en aquel lugar; la 
mujer accedió y el hombre aprovechó para huir. Se dice que, desde entonces, la come 
carbón rueda buscando el cuerpo de su aún esposo. 

El Yalam Bequet  

Se dice que el hijo de una familia zinacanteca; desobediente, mentiroso y perezoso con sus 
obligaciones, salía todos los días a vagar por las calles. Una noche de luna llena, el padre 
y un tío decidieron salir a buscarlo y observar que era lo que en realidad hacía. Al llegar a 
uno de los calvarios —sitios con tres cruces recurrentes en Zinacantán—, notaron que el 
muchacho se encontraba mencionando repetidamente “yalam beket” —baja carne—; al ver 
como el joven se desprendía de su piel y comenzaba a volar, decidieron salir corriendo y 
hacer un preparado para ungir en la carne y así el esqueleto no pudiera incorporarse de 
nuevo. Se cuenta que al no poder reintegrase, el muchacho comenzó a penar; y cuando se 
oyen los crujidos de unos huesos por los aires, es el Yalam Bequet que anda cerca. 

Xpak’inte’ 

 Xpak’inte’ es una mujer que se aparece a los hombres en las veredas y montañas cuando 
hay neblina; esta los engaña con frases de preocupación y finalmente los pierde en cuevas 
o los lleva a vegetación con espinas. Su finalidad es burlarse de los hombres. 

Valapa’tok 



Valapa’tok es un ser con cuerpo de hombre y pies al revés que grita como una persona que 
se encuentra embriagada y mientras más atención se le presta, aumenta su cercanía. 

Vaxakmen  

Vaxakmen es el dios supremo, todo poderoso, creador y soporte del cielo y la tierra, 
divinidad máxima maya, dueño de la vida y a quien aún los curanderos invocan.  

Los seis Xohobetik (Rayos de sol) 

Existían seis personajes en el municipio de Zinacantán que tenían poderes sobrenaturales; 
cada uno de ellos podía transformarse en determinado elemento: remolino, halcón, niebla, 
relámpago, mariposa y mosca. En una batalla enfrentada contra un señorío vecino, 
adquirieron estas formas y lograron vencerlos; desde entonces viven en las cuevas que se 
hallan en los cerros y desde ahí cuidan a sus descendientes. 

Otras leyendas o personajes 

Yajval Balumil es el Señor de la Tierra, es el demonio; la leyenda del cimarrón también es 
representativa de Zinacantán; personas que se convierten en chivos en los calvarios o los 
cruces de camino y con algunos secretos puede matárseles; las sirenas no son personajes 
del folclor zinacanteco. 

Creencias 

 Buluk’sat es un gusano verde, ancho y de ojos grandes; animal de mal agüero que 
de acuerdo a los pobladores de Zinacantán emite un sonido característico: chuchú 
tatá, chuchú tatá; se cree que cuando las mujeres no pueden tener hijos, es porque 
el buluk´sat se encuentra sorbiéndole el pecho. 

 No se debe azar elotes a la hora de la comida porque uno morirá en día de fiesta y 
nadie lo va a velar. 

 No se puede comer con los pies extendidos porque en el camino uno hallará 
culebras. 

 No se debe sentar en el marco de las puertas ni a medio camino porque se corre el 
riesgo de quedar huérfanos. 

 No se puede comer caña de noche porque saldrán canas muy jóvenes. 
 No se puede ver uno al espejo de noche porque se padecerá de la vista muy joven. 

Datos importantes de Zinacantán 

 Zinacantán se formó de un grupo de personas provenientes de Yaxchilán que por 
problemas religiosos tuvieron que emigrar; estos iban dirigidos por Ah Kin Sots —
sacerdote del cuarto mes maya (mes del murciélago)—. Según el relato, los 
problemas de sequía que enfrentaba Yaxchilán hicieron que se fuera en búsqueda 
de alguna solución al territorio que hoy ocupa Yucatán; fue así como Chaac —dios 
del agua— llegó a ser parte venerado en Yaxchilán; sin embargo, esta deidad 
requería sacrificios humanos, actividad que no se practicaba en esta zona; y, fue 
entonces cuando se dio una ruptura entre creencias. 

 El grupo dirigido por Ah Kin Sots emigró hacia Toniná, pero después de 
enfrentamientos con quienes ocupaban esta zona, decidieron dirigirse hacia Jovel, 
hoy San Cristóbal de las Casas; su estadía en esta región fue corta pues se 



consideraba que el lugar estaba encantado; fue así como llegaron a lo que hoy 
ocupa el municipio de Zinacantán siendo la principal motivación, los bancos de sal 
que aquí se encontraban. Posterior a este acontecimiento el grupo se volvió a 
fragmentar y hubo nuevas migraciones hacia lugares hoy conocidos como los 
municipios de Carranza, Ixtapa y San Lucas. 

 En la década 70 hubo programas para enseñar el oficio del bordado en Zinacantán, 
pero la actividad ya se realizaba; la vestimenta comenzó a cambiar, pero aún no se 
comercializaba. 

 En la década de los 90 comenzó la venta de artesanías en Zinacantán; turistas 
extranjeros llegaban al municipio y no había nada que comprar. Una asociación de 
mujeres recibió capacitación para vender los productos y todas conocían en ese 
momento la explicación que el turista debía conocer; sin embargo, no es verídico 
que un rombo simbolice la milpa en terrenos empinados o el triángulo represente un 
cerro sagrado porque así lo hayan estipulado los ancestros mayas. El maíz puede 
cultivarse en cualquier terreno. 

 Hasta los 90, cada familia de la cabecera municipal realizaba su propia ropa; sin 
embargo, en el 2000, la gente dejó de hacer telar y comenzó a dedicarse más a la 
floricultura, la venta de artesanías y el comercio de diversos productos. Hoy, son los 
parajes de Navenchauc y Nachig quienes proveen de ropa a la cabecera. 

 En los parajes de Navenchau y Nachig existe competencia entre las familias que 
confeccionan la ropa para cada fiesta; pero si una de estas familias vende más en 
los mercados de la cabecera, la ropa es copiada. Es así como se observa en las 
fiestas pautas de color y de tipos de flores. A principios del 2000 comenzó a 
observarse como los cotones —prenda masculina o sarape— llegaron a hacerse en 
morados y azules muy oscuros o hasta en negro. Desde hace cinco años para acá, 
las combinaciones coloridas han vuelto, aunque ahora los tonos vayan palideciendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Entrevista a Karla Pérez Cánovas  
 

 El significado de la flor no está solo en una imagen sino va más allá; el concepto de 
flor se resignifica en cuanto a forma dependiendo del medio donde se exprese, pero 
lo que representa para quién lo concibe sigue permaneciendo. Una flor vectorizada 
en la computadora por un niño de Zinacantán puede apuntar a la misma flor que su 
madre borda o a las que se encuentran en el invernadero de la familia.  

 El icono de la flor tiene contenido y puede describirse desde las dimensiones de la 
política, lo económico, lo social y lo religioso. Las flores bordadas se asocian con la 
labor de la floricultura, pero también tienen una vinculación ritual; se encuentran en 
su ceremonias religiosas y fiestas sociales. En Zinacantán se emplea a la flor y otros 
elementos de las plantas con fines medicinales; todo esto es distintivo de la región, 
a diferencia de otras zonas donde los rasgos característicos pueden ser muy 
distantes al concepto de flor.  

 Que las artesanas reconstruyan su propia identidad es una forma de resistencia a 
la marginación impuesta. Las artesanías textiles se resignifican, pero con esto no se 
pierde el sentido de la práctica.  

 Observar la artesanía textil desde un enfoque esencialista, no permite apreciar la 
elaboración de los textiles como una expresión que da identidad, transmite la 
manera de ver el mundo y representa la realidad de las artesanas.  

 La creación no es individual; sin embargo, los participantes debemos estar 
preparados y seguir capacitándonos. En este momento, donde todos los días hay 
cambios, es la capacitación una herramienta para mantener la horizontalidad de las 
relaciones.  

 Lo que se busca con los proyectos colaborativos además de mostrar y posicionar la 
labor textil artesanal es reequilibrarla, que se reconozca, visibilizar a las artífices. Al 
compartir experiencias y conocimientos, se enriquecen todos los participantes; se 
genera conocimiento. La artesanía textil no solo sin productos sino conocimientos y 
saberes donde diferentes actores participan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Planeación 
Taller de dibujo vectorial 

 
Objetivo General: Los participantes reconocerán y emplearán las herramientas básicas de Adobe Illustrator para 
desarrollar una ilustración que exprese parte de su identidad. 
 

Sesión Actividad Estrategias de enseñanza-aprendizaje Material didáctico 
1   Presentación del taller. 

 Reconocimiento del entorno de 
trabajo de Adobe Illustrator: menú 
principal, herramientas, ventanas y 
comandos. 

 Explicación de los objetivos del taller y un 
panorama general de las actividades que 
se pueden llevar a cabo con el uso de 
Adobe Illustrator. 

 Descripción detallada del entorno de 
trabajo: nombre y uso de menús, 
herramientas y ventanas utilizadas para el 
dibujo vectorial. 

 Enlistado de comandos que facilitaran la 
labor del software. 

 

Dibujo Vectorial 
 Pizarrón y plumones. 
 Cañón proyector. 
 Software Adobe Illustrator 

instalado en cada computadora. 
 1 laptop para el planificador. 
 5 computadoras, 1 para cada 

uno de los equipos participantes.  
 Impresora y escáner. 
 
Proceso de Bocetado 
 15 lápices de dibujo. 
 Hojas de papel bond tamaño 

carta. 
 15 borradores. 
 Mesas de trabajo. 
 
Bibliografía 
 MEDIAACTIVE (2013). 

Aprender Illustrator CS6 con 100 
ejercicios prácticos. Alfaomega. 
México. 

 Rodríguez, Gregorio (1999). 
Metodología de la investigación 
cualitativa. Ediciones Aljibe. 
España. 

 

2  Herramientas de vectorizado: pluma 
para trazos rectos y curvos. 

 Manipulación de trazos por medio de 
puntos de ancla. 

 Exposición por parte del planificador 
de los elementos que dan identidad a 
una comunidad. 

 Demostración del uso de la herramienta 
pluma para dibujos con trazos rectos y 
curvos; además del empleo de puntos de 
ancla como apoyo para manipular las 
formas. 

 Realización de ejercicios prácticos por 
parte de los participantes.  

 Explicación del planificador sobre la 
identidad y los elementos que la 
conforman y hacen única a una 
comunidad. 

 Tarea para realizar de forma 
independiente: identificar cuáles son los 
elementos identitarios característicos de 
la comunidad y qué los hacen valiosos. 

3  Trazado de formas básicas: 
rectángulos, polígonos, elipses. 

 Uso de ventanas auxiliares para el 
dibujo vectorial: pinceles, trazo, 
buscatrazos y alinear. 

 Exposición por parte de los 
participantes de los elementos que les 
dan identidad. 

 Descripción del proceso de bocetado 
básico: lluvia de ideas, bocetos 
burdos y dummy. 

 Demostración del uso de formas básicas: 
rectángulos, polígonos y elipses como 
soporte para dibujar en Adobe Illustrator. 

 Realización de ejercicios prácticos por 
parte de los participantes.  

 Explicación por parte de los participantes 
de los elementos que característicos de la 
comunidad. 

 Tarea para realizar de forma 
independiente: bocetar actividades 
características de la comunidad que 
consideren fundamentales para su 
cotidianidad. 

4  Herramientas de color: relleno y trazo. 
 Ventanas de color: muestras y 

degradados. 
 Revisión de bocetos que expresen 

parte de la identidad de los 
participantes. 

 Demostración del empleo de 
herramientas y ventanas de color. 

 Realización de ejercicios prácticos por 
parte de los participantes. 

 Construcción por parte de los 
participantes de ilustraciones que 
ejemplifiquen parte de los rasgos que los 
distinguen. 

5  Escaneo de bocetos que expresen 
parte de la identidad de los 
participantes. 

 Vectorización de las ilustraciones 
bocetadas. 

 Impresión de ilustraciones 
vectorizadas. 

 Selección por equipo de una ilustración 
que ejemplifique parte de su identidad. 

 Digitalización, vectorización e impresión 
de ilustraciones alusivas a la identidad de 
cada participante (equipo). 

     

No de participantes: 15 
estudiantes distribuidos en 5 
equipos. 

Escenario: Aula de cómputo 
con 5 equipos digitales. 

Software: Adobe Illustrator. 
 

Duración: 4 hrs. por 
sesión. 



Sesión 1 
 Presentación del taller. 
 Reconocimiento del entorno de trabajo de Adobe Illustrator: menú principal, herramientas, ventanas y comandos. 

Sesión 2 
 Herramientas de vectorizado: pluma para trazos rectos y curvos. 
 Manipulación de trazos por medio de puntos de ancla. 
 Exposición por parte del planificador de los elementos que dan identidad a una comunidad. 

Sesión 3 
 Trazado de formas básicas: rectángulos, polígonos, elipses. 
 Uso de ventanas auxiliares para el dibujo vectorial: pinceles, trazo, buscatrazos y alinear. 
 Exposición por parte de los participantes de los elementos que les dan identidad. 
 Descripción del proceso de bocetado básico: lluvia de ideas, bocetos burdos y dummy. 

Sesión 4 
 Herramientas de color: relleno y trazo. 
 Ventanas de color: muestras y degradados. 
 Revisión de bocetos que expresen parte de la identidad de los participantes. 

Sesión 5 
 Escaneo de bocetos que expresen parte de la identidad de los participantes. 
 Vectorización de las ilustraciones bocetadas. 
 Impresión de ilustraciones vectorizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planeación 
Taller de edición de la imagen 

 
Objetivo General: Los participantes reconocerán y emplearán las herramientas básicas de Adobe Photoshop 
para editar imágenes que sirvan como escenarios para expresar parte de su identidad. 

 
Sesión Actividad Estrategias de enseñanza-aprendizaje Material didáctico 

1   Presentación del taller. 
 Reconocimiento del entorno de 

trabajo de Adobe Photoshop: menú 
principal, herramientas, ventanas y 
comandos. 
 

 Explicación de los objetivos del taller y un 
panorama general de las actividades que se 
pueden llevar a cabo con el uso de Adobe 
Photoshop. 

 Descripción detallada del entorno de trabajo: 
nombre y uso de menús, herramientas y 
ventanas utilizadas para la edición de 
fotografías. 

 Enlistado de comandos que facilitaran la labor 
del software. 

 

Dibujo Vectorial 
 Pizarrón y plumones. 
 Cañón proyector. 
 Software Adobe Photoshop 

instalado en cada computadora. 
 1 laptop para el planificador. 
 5 computadoras, 1 para cada 

uno de los equipos 
participantes.  

 Impresora y escáner. 
 
Proceso para las fotografías a 
emplear 
 Teléfonos celulares con cámara 

fotográficas. 
 
Bibliografía 
 Faulkner, Andrew (2020). 

Adobe Photoshop. Adobe Press. 
EUA. 

 Rodríguez, Gregorio (1999). 
Metodología de la investigación 
cualitativa. Ediciones Aljibe. 
España. 

 

2  Tipos de plano en fotografía 
 Ajustes generales de la fotografía 

con el teléfono celular 
 Edición desde el teléfono celular 

. 

 Explosión por parte del docente se los 
diversos planos que se pueden utilizar para la 
captura de imágenes a través de la cámara 
fotográfica. 

 Demostración de las funciones con las que 
cuenta un dispositivo móvil para la captura de 
fotografías. 

 Explicación de los filtros y demás 
herramientas que se pueden emplear desde 
el celular para editar una fotografía ya 
capturada. 

3  Detalles de ajustes preestablecidos 
 Opciones de transformación de una 

imagen  
 Herramientas de recorte 

 

 Creación de un archivo nuevo en Photoshop, 
con propiedades para impresión y web. 

 Transformación de escala, rotación, 
distorsión y perspectiva en una fotografía. 

 Herramientas de lazo poligonal, borrador, 
pluma, canales y barita mágica para eliminar 
elementos de una imagen. 

4  Ajustes de color 
 Edición de color en Filtro de Cámara 

Raw 
 Uso de filtros artísticos 

 

 Ajustes de brillo, contraste, niveles, tono, 
saturación, corrección selectiva y escala de 
grises. 

 Temperatura, matiz, exposición y mezclador 
de colores. 

 Enfoque, desenfoque, estilización, 
interpretación y manipulación de pixeles. 

5  Tampón de clonar 
 Pincel corrector y parche 
 Filtro licuar 

 

 Edición de fotografías para su empleo como 
escenarios de futuras animaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No de participantes: 15 
estudiantes distribuidos en 5 
equipos. 

Escenario: Aula de cómputo 
con 5 equipos digitales. 

Software: Adobe Illustrator. 
 

Duración: 4 hrs. por 
sesión. 



 
Sesión 1 
 Presentación del taller. 
 Reconocimiento del entorno de trabajo de Adobe Photoshop: menú principal, herramientas, ventanas y comandos. 

Sesión 2 
 Tipos de plano en fotografía 
 Ajustes generales de la fotografía con el teléfono celular 
 Edición desde el teléfono celular 

Sesión 3 
 Detalles de ajustes preestablecidos 
 Opciones de transformación de una imagen  
 Herramientas de recorte 

Sesión 4 
 Ajustes de color 
 Edición de color en Filtro de Cámara Raw 
 Uso de filtros artísticos 

Sesión 5 
 Tampón de clonar 
 Pincel corrector y parche 
 Filtro licuar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planeación 
Animación 

 
Objetivo General: Los participantes reconocerán y emplearán las herramientas básicas de Adobe Animate para 
animar un personaje representativo de la tradición oral zinacanteca. 

 
Sesión Actividad Estrategias de enseñanza-aprendizaje Material didáctico 

1   Presentación del taller. 
 Reconocimiento del entorno de trabajo 

de Adobe Animate: menú principal, 
herramientas, escenario, línea de 
tiempo, ventanas, bibliotecas y 
propiedades 
 

 Explicación de los objetivos del taller y un 
panorama general de las actividades que se 
pueden llevar a cabo con el uso de Adobe 
Animate. 

 Descripción detallada del entorno de 
trabajo: nombre y uso de menús, 
herramientas y ventanas utilizadas para la 
animación. 

 Enlistado de comandos que facilitaran la 
labor del software. 

 

Dibujo Vectorial 
 Pizarrón y plumones. 
 Cañón proyector. 
 Software Adobe Animate 

instalado en cada computadora. 
 1 laptop para el planificador. 
 5 computadoras, 1 para cada 

uno de los equipos participantes. 
 
Bibliografía 
 Chun, Russell (2019). Adobe 

Animate CC Classroom in a 
Book. Adobe Press. EUA. 

 Rodríguez, Gregorio (1999). 
Metodología de la investigación 
cualitativa. Ediciones Aljibe. 
España. 

 

2  Mapas de bits 
 Imágenes en vector 

. 

 Uso de imágenes en formato jpg, 
importación a biblioteca y escenario. 

 Vectorización de objetos dentro y fuera del 
programa para su empleo en animaciones. 

 Animaciones básicas. 
3  Imágenes como símbolos 

 Sonidos 
 

 Animación de imágenes convertidas en 
símbolos. 

 Uso de fotogramas fuera y dentro de las 
imágenes como símbolos. 

 Importación y edición de sonidos. 
4  Uso de fotogramas 

 Interpolaciones de movimiento, de 
forma y clásica 

 Animaciones de varios objetos usando 
interpolaciones de movimiento, de forma y 
clásica. 

5  Animación de un personaje 
 

 Creación de un personaje animado. 

 
Sesión 1 
 Presentación del taller. 
 Reconocimiento del entorno de trabajo de Adobe Animate: menú principal, herramientas, escenario, línea de tiempo, ventanas, bibliotecas 

y propiedades 

Sesión 2 
 Mapas de bits 
 Imágenes en vector 

Sesión 3 
 Imágenes como símbolos 
 Sonidos 

Sesión 4 
 Uso de fotogramas 
 Interpolaciones de movimiento, de forma y clásica 

Sesión 5 
 Animación de un personaje 
 
 

No de participantes: 15 
estudiantes distribuidos en 5 
equipos. 

Escenario: Aula de cómputo 
con 5 equipos digitales. 

Software: Adobe Animate 
 

Duración: 4 hrs. por 
sesión. 




