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TITULO DE LA TESLSf Influencia de elernentoa artel'! 11 r.o-popnlnreB ~n ln ftl'l

t-ractur~ artística de tres colombianos en l,q 11.Cc,,dn ,ip lM• ·;0 1 n. 

-icanos permite hablar de una cultura estética diatin~ 1 1ida por la nreeen

cia de múltiples valores estéticos, adscritos a los estratos sociales que 
,.. 

:::omponen dicho estamento cultural. A raíz de la :.empresa colonizadora -

>uropea llevada a cabo en América latina, el proceso hist6rico vivido -

;lgnific6 la implanta~ión de una cultura estética diferente que tuvo por 

bjetó. desconocer la incidencia oultural de los valores est~ticos pre

isp,nicos (deveni~les en mestizos Y hoy populares), Jracias a la noci6n 

e mestizaje se puede desvirtuar la creencia de la oposición entre los 

alores estéticos populares y hegemónicos. Las culturas dominantes ne

~sitan borrar las diferencias o cohflictos sociales valiéndose de los 

ntenidos implícitos en las pr?cticas estéticas subalternas. La consó

:.daci6n en América latina del sentido occidental dado n las artes plás-

cns plantea una disyuntiva para los artistas locales, los cuales deben 

:t2 r por ceñirse a los criterios et.iropeos o mezclar esos intereses con 

JS valores est~ticos populares o indígenas. Por esta razón la conflu

:cia de valores estéticos no es una constante expresa en las artes plás

cas de todos los países del continente. Colombia y sus artes plástic.?s 

han caracterizado por desconocer la existencia de los valores estéti-

~ populares y se empeña en considerarlas como las únicas capace~ de • 

iponer relaciones sens.ibles con la realidad. La obra de los tres ar-

-:tAs colornbüi:1os escogidos para mostrar 12 i:1fluencia 2rtesano-popular, 

~virt62 hasta ciefto punto ~ata posi6i6n sin llegar a contituirse en 

serio discurso sobre la actividad est,tica popular. 



Continuaci6n resuman de tesis presentado por Juan Luis Mesa S~nchez. 

ht1mero de'·cuenta 8880586-7 Expediente 073920. UNAM. ENAI'. I'rira optRr 

al gr;:ido de i·laestr:í'.ri en artes visu::>.les con orientaci6n en escultura, 

En el primer cap~tulo (antecedentes) se define el concepto de estructu

ra artística y la necesidad de diferenciar lo estético de lo artístico, 

enmarcada dentro del proceso por el cual los fen6rnenos estéticos se sis

tematiz~1. En el segundo ca~[tulo (la confluencia de velo~es estéticos) 

a traiJés ele la visión estética etnocerítrica y lri "olaridRd de valores 

estéticos se fl :iorda el fen6rneno sociocultural de lP.s a rtesan{as, concehi

d" s cocno el sistema estético que e11 América lP.tina rn.--ís se ha visto suje 

to a la 'resemantiz~ci6n hege~6nica. En el tercer capítulo (ejemploskde 

l::i confluenc iP.) la confluenc in de. valores estéticos al interior de la -

cultura artística colombiana está enmarcada por la negativa de ésta a 

asumir j compartir el poco espacio en el que se desenvuelve. 

Los principales te6ricos utilizados son: Uéstor García Canclini, Victor!s 

llovelo, Damián Bay6n, Juan Acha, Rodolfo Becerril, Marta Turok. 

Vo. Bo, Asesor de la ~esia 

A JULIO 12 do 1991 en México D.F. 



INTRODUCCION. 

~s indudacle que hablar de la conrluencia d~ valores estJtioos 
artesano-populares en la obra de tres artista& colombianos 
representa un hecho stgnittcativo porque ataMe directamente a una 
cultura est~tica colombiana igualmente caracter1~ada. Otra cosa 
es que como componente ae la cultura estética, la cultura 
art!stica de e1e pala hay6 obviado esta presenoia desde un lugar 
aparentemente ajeno no a lo otro, s'ino a las relaciones con lo 
que r1oy en dfa ya no es lo otro, porque es lo popular, lo 
suca 1 terno. 

La actual cultura artlstica colombiana practica el 
establecimiento de J(mites sistémicos, cuando en otras latitudes 
del pa!s el intercambio de valores oulturales -entre otros-, 
siinitica la viva presencia de una diversidad igualmente 
cultural. Con una concepci&n muy estr~cha del hacer y con unas 
funciones aoclocultura1e1 de muy poco alcance, el sistema 
artlstico colombiano· camina, aunque no lo crea, en comPañfa d9 
las artesanlas y los dis&fios. 

La ca~ac1dad bididgica de cualquier ser humano para sostener 
relaciones sensibles con la realidad \e3téticasJ, desmonta el 
mito de la exclusividad del arte para proponer t~novaciones o 
correcciones de hábito• senaitivos co1ectivos. ~on sus productos 
los ioeales para ello, paro •l arte -en su acepci&n occident~l y 
desde la cual hablamos- no alcanza penetrar toda la amalgama de 
estratos sociales de un pafs como Colombia. 

1 • • 

úesde el art·~. t~nemos qu& diferenciar lo 'est&ttco para entender 
el proceso n1stor1co de un sistema capaz de trascender la 
instanct& oio1&g1ca, inmediata y común. grócias &I marco 
conceptuaJ que ha ido construyendo y que hoy lo sustenta. 

Superanoo la creenci~ de que el arte radica en •us objetos y 
teniendo a disposici&n un ~oncepto din~mico como el de estructura 
artística, nos percataremos que es necesario reb&sarlo si 
que~~~os &ntender por qu' se acercan a! arte he¡em6n1co valores 
estet1cos populóres. 

A traY~s ae est6 concep~o podemos canali=ar las influencias 
artesano-populares en la medida que dichos elementos alteren 
material, rormal y signiricativamente a los productos en 
cuestión. Hás allá de las obras surgiaas en este proceso, 
preocupan las pr~cticas sociales de signiricarlas, ¡estadas por 
una cultura art{5tica como la colombiana, carente de tos recursos 
teóricos suricientes para sustentar la actividad productiva, Hay 
que enmarcar a la estructura artística dentro de un sistema y una 
cultura estética para poder entender et transrondo que la rodea. 
Delimitan su• variantes todos los procesos históricos y sociales 
vividos, pues no la podemos pensar int1nitamente semejante. 



La contluencia de valores est~t1cas da cuenta de la ~Jnes1s 
histdrica por 1a cual nuestra reaJioad sensitivo-visual vs:16. 
La conquista espaRola y la colan1:~ci&n europea Sli~lric6 1a 
implementacidn de una cultura ~st~t1ca otrer~nt~ qu~ produjo le 
que se conoce hoy como mesr:.1;:aje- cultural. A ~artlí ce- ..:-st.e 
hecho social. hablamos de la incorpc.raciÓn en A.m!Írica lo.tina de 
los criterios est~ticos europeos que ex~iu~en a ios i11d{¡¿nas. 
~ero es gracias at mesti~aje cultural que 1a r1qu~=a est~tlC& 
nativa no desaparece. A pesar a~ esto. los derrotaros •st~ticos 
he8emd"nicos se imponen como ia Única alternath:a ideolÓeica para 
relacionarse sensitivamente con la realidad. 

La imposibilidad negeffi6nica para oescon~~er la ~on~inuid~a 
cultural de las practicas est~ticas ind!¡e11as. m~3ti:as o 
populares, plantea el enrrent~mlento de estos moa~s est~ti=cs, 

La pugna oe intereses obl1~a a tos sectores he~Gm6n1c~s a a~eptar 
veladamente los recursos est~t1cos subalternos v amp&raoos en su 
capacida~ de poder. tos des~irt~an •. resi¡niri=an o 
mal i nteq:.retan. 

La existencia de! sistema S$tesanal ind!~ena se disuelve 
progresivamente con la inst~u:aci6n cie~ r~~imen ~remi~I artes&n~I 
euiopeo que traslada a Am,r1ca toda su intraastructura. Sin 
emcargo, este sistema se ve en ta neces1aao ce incorporar y 
adaptar a los proc.1uctos artasanales locales, aor1enco 0:1 .:spacic 
para confirmar la valide= del concepto ae mest1=aje cu1tura1. 

La injerencia mesti=a no impide que las ~lites culturales desvfen 
su. mirada hacia el continente europeo y anhelen lo que allí se 
produce a~t!sticamente. La consolidacidn del sistema artístico 
en lat.inOamérica viene dada por el estab1ecim1.znto de las 
academias -dependientes ~l máximo de los aerroteros tedrtcos 
europeos- y por ta voluntad individual ce quienes pueden viaJar a 
estudiar a Europa. 

La continuidad est,tica popul~r y la parti~ul~1 iormaci&n 
est~tica hegemónica son ambivalentes al relac1onarse. ü1r{amos 
que ambas dependen entre sí. siendo la subalterna Ja que más está 
supeditada a expresarse desde los canales de d~mina=i~n que la 
subyugan. 

La disciplina toJclÓrica ser~ la encargada de revalorar ¡3 
la peremnidad estética popular. El probiema ael roici=ir está en 
su incapacidad.para concebir relacionalment8 las m~11irestaciones 
estéticas populares. Para él estos hecnos s~lo importan como el 
recuerdo de aquello que algdn día tue. Desconoce la int~racci~n 
social de los productos tolclÓricos y se limita a recuperarlos. 

El desarrol~o 

de la visión 
las culturas 
pueoen seguir 

de las ciencias sociales ravQrec1d la revaloracidn 
to1ctórica y ubicó diatécticamente 1a presencia de 

populares en el capitalismo. Estas culturas no 
siendo ~islas commo lo ''otro~ porqu~ 1as clases 



dirigentes han tenido que contar con ellas para poder llevar a 
cabo su Jabor globali=adora o universalizante. Fecac!a~os de 
excJuventes al va1ocar las culturas popu1~res :~ sus practicas 
estéticas por Jas buenas intenciones he~emÓnicas. La incidencia 
sociocultural popular está dada por la posibilidad de estos 
sectores para definirse en la interacción con quienes desean 
descontextuali=ar sus actividades s1mo&11cas. 

En Am~rica latina Ja aceptaci¿n de Ja conrluencia de valores 
estéticos hegemónicos y populares no se pu~oe conceoir 
¡eneraJi~adamente. La historia artística y est~tica de cada país 
sirve para comprender por ~ué en aigunos da ellos se ra~orece o 
se desconoce Je yuxteposicion est~tica. Jnmi•cu{do en un proceso 
artfstico de este género, el artista culto latinoamericano no 
logra tener una ciara visión d~ su identidad. Fluctuando entre 
las directrices internacionaJes y la presencia ae parámetros 
estStiéos tan ricos como Jos occidentales, este artista no tiene 
más remedio que detinirse desde el mito sociat que se le ha 
constru!do, Además el discurso te¿rico que io acom~aña 
no saiistace les requerimientos de Ja labor productiva 
que desarrolla, rruto de una historia contusa, dispar y en vías 
de detinictón. 

Nuestra historia también, nos recuerda por qué el sistema 
artesanal no desaparecio con la 1mplantac1ón del si•tema 
capitalista local, que no tiene la suriciente capacidad para 
absorber la Protusa actividad arte1anal vigente oesde la colonia. 
Las artesan!as que actualmente se conservan no pu~den seguir 
siendo vistas bajo el criterio reli¡ioso o restivo que en 
principio las reg!a. Si queremos sacer por qué las culturas 
hegemónicas se preocupan por resemanti=ar sus contenidos 
simb&Jicos, deben ser anali=adas a partir de las runciones 
socioculturales que cumptan. La interr~taci6n runcional Jas 
presenta como Jo que son: un producto s1mcÓJico elaborado por 
grupos marginados y convertido en mercancía al inscribirse en un 
contexto social direrente al que las viÓ nacer. 

A Jo largo de historia el órte necho en iatinoamérica ha 
dispuesto de los valores estéticos populares para inr.orporarJ01 
en su estructura art(stica. La conjunción ae intereses está 
mediatizada por los procesos internes de cad~ p3{s o 
conglomeraao, que ven en el Jos motivos para sacudirse ael 
desarraigo o la carencia de un cuerpo ideoté~ico que a~Jut1ne ta 
disparidad cultural existente. 

La cantidad de valores estlticos populares nos airiga la 
atención a los denominados artesano-popuiares. caracteri=ados 
por su incidencia dentro de tas comunidades que tos manipulan 
para lograr superar las contingencia~ de ia vida diaria. 
Vinculados estrechamente con las obra& de los arti•tas escogidos 
para ejemplificar la influencia, hablamos de 1a tecnología 
artesanal, el cromatismo del muro arquitect&ntco concebido 
artesanalmente y Jos obJetos YíO materiales artesandles. 



En Colombi~ 1a aparici¿n de las estructuras artes&n~les en kos 
rec1n~cs he~em6nicos ded1caoos al ~onsumo del arte. expone 
ciaramente tooa 1a d1nlmic~ 00~1n~nte que exprcp1a, eMc1uye y 
suova:~ra sus contenidcs. F~r la ~ompl~jid~o de e~ta cultura 
artística, es imposib1e se~alar a 1a intluencia de e1ementos 
artegano-populares como una constante en su interior. La 
inriuenci& actual viene ante=edid~ por 1as moti~~cton&s 

persona tes que nunc~ a1can:an c:nvertirse en tendencias 
artísticas. fero la insuriciencia oe un arte sustentado 
Ónicamente en Ja expresivid•d interior be11ericia la aparicidn de 
los valores culturales subalternos. 

Los eiementos artesanos que concreta11 ia inrluen~ia est~n 
comprenoioos en la obra de tres artistas colom~ianos ourante la 
d~cada de los a~os ochenta. Son ellos. Germ'n Botero, &eatri: 
Jaramil!o y Juan Luis Mesa S. 5u ¿pt1ca aprox1mat1va plant~~ una 
problematica alrededor ae lo consideradc como investi~ac1on en 
artes, pues siempre se na entendiao a 4sta corn~ ta oora pict~rica 
o escu1t6rica. 5in crear camisas de ruer:a, ~reemcs necesaria 
la investigaci6n parale1a a la obra para aemostrar que los 
artistas colombianos no son unos trabaJ~3cres manuales. Can los 
ejemplos a citar no pacemos esperar un re~ultaoj ~~mo ~l exigio~. 

porque la torma~i6n proresiQnal de cada une de ellos mostrar6 una 
manera distinta ae asumir la relaci&n con los valeres est~ti:os 
populares. 

Germin &otero enrati:a su ac~i~idad in~asti~~t1~a encamin5ndose 
por la implementación, aoecuaci6n y utiiiz~=ión ~e tecnolog!as 
artesanales vigentes en un ámbito sociocultural e~pec{ric~. Su 
interés está dirigido a los procesos técnico= entendiaos Cúmo los 
representantes de la peremnidad svc1al , cuitu:31 d~ la 
tecnología necesaria aentro de ciertos conglomeraoos rurai~s. 

E¿atri: Jaramillo presenta un trabajo en el cual la sem~ntica 
lior~ aei color cesa para aso~iarla al sentiao arquitect~ni:o y 
cromatic~ que el color adquiere en OEtermin3c3~ pootaci:n6S 
rura1e~ _oe ~olomb1a. Centra su miraoa en 1os comp~nentes 

morro1og1cos que conrorm&n esos muros ) los scme~e 3 un ms~ejo 

concept~al que se me:cla con 1a ruerte p¡¿sen:ia matlrica de 
es~os elemen~~s constltu~ivos. 

Mesa es un consumidor . urbano de obJetos artesanal&s que 
dascontextuali:a y los presenta como obras d~ arte. Sin 
embargo. se oe~a seducir por la prol!r1ca ~resenc1a ?rtesanal y 
cae víctima del regocijo matJrico. Lo impor~nte de su Qbr~ es la 
po1~mic~ que suscita en torno.ª la direren:iaciÓn entre arte y 
~rtes~n1•. Por eso al concluir la rorma en que se pr~senta la 
intluEncia artesano-popular, est~ reb~~a las ~oras rara uoicarnos 
en las pr~cticas que las si~niric3n y ~nsefian t=oa la actitud 
caracterÍ$tica del sistema artístico co1~rn~ia~c. porriado en 
m~nte~er su sistema runci~nal sin niniuna re~ision o ~lter~~i&n. 



l. ANTECEDENTES. 

Fara uc1c~r la~ FOSibles inrlu~~cia~ d~ e1e~~~to~ a:~EE~nc

popuiares en l& e~tructura artÍst1~a de tr¿s art¡st~s coic~c¡~nos 
dur~nte la d~cada aa les c.ños c.cr1er\t.a. d-=t.em·:.= .:ir .. ¡¡arc.s.: is. 
presen=ia ~e ~i~n~ astructur~ ~n un conte~to s~=io~ultural 
esp~c!rico. ya que los e1¿mentcs artesón~-p:Fu1&:es n~ s~n 
comunes a todas las variantes surrioas por 16 ~structur& 

art!stica. Se maniriestan bajo ciertas conaicio~~s en 
determinadas sociedades. 

fJos sirve de marco nuestra cultura estltica latincameri~a~a. 
sometida a un sinnúmero oe inr1uencias ~róc1as a su =aracter 
deFenaiente y neterog4n~o por su mis~~ :cmpos1c1én interns. de 
valores hegem&n1cos, mesocr,t1cos ~ popu1ares. La constante 
interacci&n. t lujo. exclusión. de9c,jntextu.a1 i;:aciÓn. imposic1&n Y 
otviao oe estos va1ores define la re~lidad estdtica en ~ue 
vivimos. La estructura artlstica parti~ipa de est~ din~mi=a. 1e 
es imposi'cde man't.enersa ajena pues terma parte o.e el le. Ho 
deambula libremente pcr l.:1s c:ailes da nuestra cultur:a est.~tica.. 
obedece a un conjunto de reglas y part1cu1ar1dao.es que te han 
permitido sistema"t.i;:arse e1~ ant1d~des que te sirven de or;3nismo 
regulador, inserta como ren6meno socio~ultural. pertenenciente a 
una real1aad ~isual especlrt~a. 

Macen parte de nuestra cultura es't.éti~a tres sistemas de 
producci6n especiali;:ados: act¿san!as, ar't.•s y d13e~os, ~iendo 
estos el fruto de todo un aesarrollo nistÓricv. econcmico, 
social. c1entlrico y tecnoiJ~ico. "Actualme~~e na~am~s i vivimos 
en medio oe tres sistemas de proaucci6n especiaii:~ocs y e$tos 
rormar. y satisracen nuestra sensibilidad mientras s1¡~en 

constituyendo ten6menos cognoscitivos y :omuni=ativos, aparte de 
sensitivos" llJ. Su presancí5 no expresa uan d1;1si~n tajan~e: 
toman, guaroan, conservan. superan los rasgcs inherentes a caoa 
ur.o di!? el los. Cabe mencionar come· las artesar.La!I y 1os diseños 
o~oen en 1as ar't.es. Lo anterior su~e~e ~ar~u& nos en:~~t:am=s 

ante ccrporaci~n¿s ac~i~as. ~i¡~nt~s. que tien~n como obj~ti~c 
~opar nues't.ra subjetiv1Jad est&~1c•. rrente ~ 13 cual. los 
~reouctos de los dise~os icEn1co-.·erb~1es \ auo10~1sua1es 
sobr·epasan ~mpliamente a 1os ae las artes~nta.s y las artes, 
quedandc asf superaoa la creen~1a de qull? s610 el art~ es capa: ae 
satistacer las neees1o~oes e~tet1cas o~t ~omcie. 

Ei criterio de qua sólo el arte lo enc.:ntram•:i:; er. 1cs oi.:.io:oi:oe 
artistieos trae consigo un enroque unidire~cio1\al que "n1eg& al 
arte como ren~meno sociocultural, creyend·J quo? la. a..:ci~n del 
ar~ist~ constituye un pi1.1i1egio perscnal oe crear por a:::..:1.5n 
espontanea~ ~e ali( que quienes se ar~rran a ia citada creen~ia 
sostienen que los productos ~e los ar'-~stas sor. los a~t arta. as{ 
.a seca.s. como s1 todo ren.:.m~nü soc1.;cul':.1Jra1 ,tuviese los 
prcau:tos materi~les como ~u un1~• r1n&11o~J o ma~1m~ oc,et1~0" 

\.:.J. 



De la convi'l~ncia entre los tres sistemas es que nos valemos para 
se~~lar la intluencia sobre la estructura artística ce los 
elementos artasanc-poFpuiares. Estos elementos tienen su asiento 
c1aramente derini~~ en l~s dit~rente~ culturas popu1are~ oa don~e 
~~ll surgido y aun persisten dentro de nuestra realidad. ~e 

iaentirican junto con los espacios que habitan. ~u rorma oe 
h~olar. la manera como ~1ven su cuerpo, as! come 1a r~rraa en que 
entre el1os mismos crean rasgos de parentesco o direrenciaciÓn 
social. acordes con su visi~n del mundo._ Nos entrentamos a 
culturas act1v~s que no est'n anquilosadas en su remoto pasado. 

0entro de las Y•riantes antes mencionadas, nos interesan algunos 
objetos v materiales de utilidad prictica para la vida diar~a que 
hacen pacte del inventario de necesidades. o que por renomenos 
más complejos han sido aespla=aaos por nuevos productos 
tecnotÓiicos. 

~~me dichos productos nan sido concebidos bajo criterios 
artesanales. es menester a su vez, detenernos en lo espec!tico de 
las artesanías para entender las posibles iniluencias o 
relaciones entre ellos y los objetos art!st1cos, Incluso podemos 
señalar que las relaciones se dan por los constantes intercambioa 
entre las culturas populares y las hegemónicas. Los sistemas 
estéticos de producción son part!cipes d!a a d{a de aeta 
actividad que ayuda a confiiurar nuestra realidad sensitivo
visual. 

El hecho de que en latinoam~rica el artista culto viva inmerso en 
una realiaad como la nuestra, enmcarcada por la diversidad de 
valores, no implica por parte de di un reconocimiento y una 
va1oraci6n hacia los elementos artesano-populares. Con seguridad 
su cormación ;basada en los criterios occidentales de arte- lo 
lleve a excluirlos o a ver1os como algo del ttpuebJ0 11

• 

A3um1c esta compleja diversidad cultural rerleja por pa~te de los 
pro~uctoces un :1erto grado de conciencia trente al renomeno del 
sincretismo cultural. del cual hacemos parte. Hacer hincapi~ en 
su e~istencia nos señala tan sólo un mínimo aspecto de dicho 
sincretis~c. Queremos sacudirnos un poco de esa paciente y 
sumisa actitud manteniaa por la mayor!a de productores, 
distribuioores y consumidores de arte tren~e a los conceptos 
difundidos por occioente. úesgraciadamente nuestra dependencia, 
r€tlejada a todos los ni~eles, nos impone adoptar est~ marco 
t~or1co como 1a Única sal toa válida hasta que seamos conscientes 
de la importancia y d~ lo que realmente signirica retlexionar 
nuestra realidad est,tica. 



f'o.rtimos par& dicr.a 1e11ex16n oe lo vigE-r . .:1a :: los t.r.;s sist mas 
~a menc1cnados y d~ un concepto como &I de ·~. truct.ura artls~ ca" 
t~1, p&r~icu1ari:aQo por ios cam~1os int•rno sus=1t~~~s en ad~ 

una de l~s prcdY~t~s estt~1cos e ~rtfsti:os. La importan~1 je 
dicno conce~~o radica en e~ cuest1on~m1~nto que h~ce de la 
sobre•1alorac1on del ocjeto ~-E-ore- l~s ~ers¡::.;:•.;t.i·:.:1s iol ren6meno 
sociocultural del arte integrado a sus tres tuncionesc 
producción. dist.r ibuciÓn y =onsumo. 

La sobrevalo; .... ac1én del objeto o:sconoce el p&pel del receptor 
dentro de el t.:!n&meno sociocultural artístico, ya que, "lo real y 

·concreto de la obra de arte es sin duda alguna su existencia 
social. o sea, 1a c.orretaciÓn de le. ~{sico con lo art!st.ico de 
1as termas y los significados a tra~es de un sujet.o e~ primera 
instancia y de la sociedad en 6ttima instancia en tlrminos de 
~mpliaciones, correcciones y renovaciones sensitivas oe utilidad 
colecti·.¡a" t4J, 

A partir del concepto da estructura art(st1ca pcdcmos señalar que 
no es pertinente detenernos en los l Ím1tes entre io• t.rea 
sistemas, pues no constituyen lo sustancial para su anllisis. 
"As{ mlsmo, la desaparicidn de dichos 1{mi~es nos lleva al 
ccnvencimiento de que nos es menester rebasor las art.cs visuales 
t.radiclonales y tener siempre present.e sus correlsciones con los 
di~eños y con las artesanías. si es que deseamos encontrarnos en 
nue•tra realidad artística" lSJ. 

l. l.O ESTETICD Y 1.0 ARTISTICD •. 

El hombre como individuo. inserto en una sociedad y perteneciente 
a una cultura, adquiere y mantiene relaciones constantes con el 
mundo natural que le rodea y con los productos elacoraoos por é1. 
Esas reiaciones las establece a travJs d.; los sQntidos, 
percepciones. sentimientos. 9 ra:&n~ Ninguno de estcs componente• 
se encuentra aislado y es tan d~terminados por los 
co!'ldicionamientos ')ue la cultura a la cual pert.enecen ha 
ln•t~~~~'l~ Qomo pa~a•etros sociales. 

Frente ·~ lo que le :cdea -1nc1u{do el art.e-, el hombre precisa 
expresarse con~tanta~ente: Todas las cosas qu8 s~ceden lo co11¡~n 
a valorarlas :on las sentimientos, percepciones. sentidos, ra:on 
y "con la sensibilidad que siempre va unida a ellos" ~6J, Todo 
esto que conforma lo sensitivo, te sirve para distin;~i~ to 
bel lo, lo tea, se angustie, se al.::;re. en rin,abarcar lo estético 
Y "lo eetJ~ico es to sensitivo" l7J. o sea que "e&a capacidad de 
9&.!'tir que tipifica lo est.é'tico y lo artfsti·:o por extensiÓn" 
<8>, es la sensibilidad. 



A cada instante nuestrai sensibi J idad trabaja, no ne: ab31novnc. 
porque sieQpte aigo nos impresi~na. nos atrae ~ inquieta. Todo 
este que alimenta nuestra subjeti~ióad permite Ja ex1s~Encia de 
Jo est¿ticc. 

Si decíamos que la sensibilidad tipiti=a Jo ar~!stico y ~s! 
mismo no es ajena a ningun ser humano, eJ arte hara parte de esas 
necesidadel humanas de manera esporádica. ra:a consumir lo 
art!stf'cci,· la senwibilidad y I~ r~=~n se conju,an disminuyenao la 
presencia sensible. Decimos de manera esporadica porqu~ hay un 
~innJmero de ractores que alimentan nuestra sensibiJid&d y 1as 
artes hoy en día se encuentran alejadas del con•umo mayoritaric. 
A la gente no le es imprescindible el arte para man\ener 
relaciones sensitivas con Ja realidad. p~ro si le es 
indispensable que su capacidad ra=onadora se incremente. Ra=Ón y 
sensibilidad van unidas, "pero no porque ~u int~rvenci&n es 
1ndispeñsable, nuestPa senwibilidád posee• la capacidad de llegar 
a conocer toda la realidadM \9J. 

Si al ser humano en su vida diar·ia. cargada de ::ircunst;;nci&.9", no 
·le interesa acercéo.rs.a- al arte. -3'S porque centra sus a¡;etencfas en 
todo ra .. otÍ'o que lo reemplaza¡ e•to refle.1a "que su sensibilidad 
posee el don de r9alf=ar dos actiVidades: las ~stlticas y~o las 
artísticas,. de las cuales la• primeras son ineludibles. E.n 
otras palabras, ninguna sensibilidad puede escapar a Ja 
obligact&n de· ocuparse de la belleza y demts categcrfa3 est,ticas 
de la realidad, pero si puede dejar a un lado las art~s. Estas 
son optativas. úe aquí resulta tá'cil deducir y aceptar que lo 
est,ti~o y lo artístico constituyen dos mundos qu~ s~ comoortan 
dialécticamente como ,el tOdo y la parte. seg6n. las 
circunstancias; Jo estetico in~olucra a lo artfsti:c. pero 
tambien a. la ín·.Jersa. al igual ,que en las obras ;ie ~:te, sn qu~ 
lo á.rt!stico comprende l.:. estert1cc entré otr.:ts .:.:-s.:.s, Ur..: __ 
diluye en er otro" \lÚ!· 

LQ e::i:tér.1co estf.. lli)adu al hrjmbre a tra·•~s ae SIJ par.:-:pciÍn. ~st.:. 

~~ 1~~~ ~~a e~~¡ t 7~~;~~~ ~: ~~~~ ~ ~~~. p~:d:np~ !" ~~ ~: ~~ .:·~~ t ~:~~~ 
relacionamos estJtic~mente y no nos es ~ompli=~da puesto 
egtamas hablando de prima~!~s .:-s~atle:idaz ~~~~¡~~t,)+.:Om~~t+. 

u;,:. 

nos 
que 

~. , ••• p 

Lo estetico es al¡g inn•to al hums.r10. F~r su .. ·asta -:--:mpJE-j1d:.d 
S<i1l:il tl·.a 1 leg~ a satisra~.:or las ¿.J:et.:-n.;;ii's q•Je sao t~n.¡:!tn. 2cn 
muchas J~s posibil1a~des qu• S• J& OII&~~n ~1 nomc.;~ ~•n~:~ ~~ su 

~!~~!~on=~~:ta~:~·- 1 :~r=~~1!:;~0 .d• =~~ d:~;~:Q: ~~::t:~o i~~ib:: 
enrr-:nti:Jao por un S+Jleto, sino F=-•Jr ¡¿.,_ s•.Jt i.¿1;.1 .1ds.:i d.: ur. s•Jje;o 
'··· '• Lo est~t1co as un prcau~to =u1i,.:~I ;u~·3 ;~~~1~:1on 
~Apresa su ta~~ antropc16~1~a ~ u1ol~iica. f~13 ~ansu~trlc no= 
basta con Ja educaci6~ biol~gica, porque tambi~n Jos analrabetos 
lo consum•n" tll1. · 



A ~tr~cencia de l3E act1~idade~ eet,t1c~s. las ~ct~2tlca2 ·no 
constituyen algo innato .:.1 ser humano. En ló.S .<irt1st~cas E'Kiste 
un ma·ror cesarrol lo de la s¿ns1bilid.;.d unida a la ra.::on. Estas 
&ct1v1daoes artlsticas apare=en como proou~tos =ultur~i~s; dejan 
de ser, o mejor, nunca han sido b10JÓ¡icas como las estéticas. 
"Descan•an -en un cuerpo de teorías que una cultura transmite de 
generación en generaci~n de proresio~ales, dentro de las 
•cademia9 o meo1ante la autoedu~ac1on ~ ••• i, consti~uyen 

activtdac:les- eSpecial S-;:adaW que requieren de· un cuerpo de teoría•, 
aprendi:ajes y ttcnicas" ll:J 

Ya se ha dicho qu~ todo lo art{stico es est,tico y que no todo lo 
estético es art!stico. Así podemos englobar a los tres sistemas 
de producci6n bajo lo estético, dado qu-= las a.rtesan{as y los, 
diseños tienen como tinaliaad satisfacer nece~1dades ae la vida 
dlaria y las artes r•quieren de una ~elaci6n sensibili~ad-raz6n 
l:onocimientos art!sticos1, 

La dlrerenciac1Ón entre lo estético y lo drt!stico obedece a 
moviles hlstdricos. Antes no existía P~r lo que ambos términos 
se contund!an. El ~rte se ~elacion~ba con las belle:as naturales 
hasta que comen.:& ·a ale;aiae ae el las para convertir·•• en aste 
si¡ lo e.n un •tstema que se autorrevisa para se-r~material él mismo 
del arte, para solicitar en su consumo el conocimiento de dichos 
camelos y para cae~ en_~n &is!amien~o truto de ~sa ccndici&n que 
precisa la "partic1pacion activa ce 1a mente oel receptqr" ll3J. 

Estos camoio1 58 expresan claramente as!: ''desde el momento en 
que las artes iniciaron su alejamiento de la.a bellezas naturales, 
la promiscuidad salt6 a la vista. Frimero, las artes abandonaron 
la primac!a del plano semántico que ·.·incula al arte con 18 
r.aturale=a o la realidad visible; luego a partir de ~e:anne, 
ellas acentuaron la. sintaxis o belle:a Jormal ce los productos, 
hasta ! legar a IÓs abstr~ccionis~os. üesp1J~s, empezaron a 
inclinarse hacia la prlmacia pragmatlca. les lnteresaron los 
erectos en el r~ceptor. pero no la· tem,t1ca n1 la sintaxis del 
producto. R~sultaoo la diterenciaci&n devino imperativa~ ll4J. 

Bajo estas tres dimenslones tsem~ntica, sintáctica y pragm~tica1 
se agrupan la totalidad de variantes arrecidas por el arte antes 
de t;!lt•.- si¡lo y en ._al mismo. Corresponden a un enfoque 
s~miotico, el cual consldera "a la obra de arte como signo, es un 
sistema comunicativo en et contexto soc1ocultural y un ren6meno 
hist&rico-s~c1al. Fosee su i'xico: tos repertorios materiales, 
m~delos da ~rd~n entce Sus ~i~mentos -sint~xis-, Es portadora de 
sign1ticaclon€s y valores intormativos y sociales -semántica
y ejerce inrluencia. tiene consecuencias en un contexto social 
det~~minado -pragm&tica-. Es pues un subsistema. social de 
acc1on" llS>. 



Hay que entender estas tres dlmenslones n~ como la ~ecu¿n~ia 

orden&oa de un ~roceso ~rtÍst1co, sino =omo 1~ ~ia hist6ric~ por 
la cuai el ¡:,rt..: cel Ff-:!sente si~lc trato de all~nar los conceptos 
que consioet~ca c~s1cos p&ra logrsr sus cometlaos 
sociocuiturales. tJo es que ant~riQrm¿nte los criterios 
composiÍ.ivos :· y las práctlcas significativas del arte no 
existiesen, simplemente, las normas que lo signaban ponderaban la 
primac{a semántica y supeditaban la org~ni=aciÓn del cuadro y su 
exposici6n~~~ esa rererencia con lo real entendido como "la 
naturaleza". 

La dimensión semántica ac~stumbrada entenderse en esos 
t~rminos pierde terreno a1 aparecer un medio tecnol6gico como la 
totogratía, que resume drásticamente las operaciones manuales de 
representar la realidad. Al suprimirse la iius~Ón pictórica. la 
semántica ar~Ística &e apar~a de la re~resentac1Ón para cenirse 
a ia , r~alidad de los elementos morrolÓgicos del cuadro, 
pre=entando1os tal cuai sun. acu9ando un realismo en este caso 
conceptual. Al distinguir en obras de arte actuales reterentes 
a la realidad. debe tenerse presente que su aparición no responde 
a los m&viles ilusionistas anteriormente mencionados. 

La di~ensi&n sint¿ctica ser~ I; encargada de · acre~entar la 
autoi-,om{a del objeto artístico al desligarse este de la 
capr~sentaci6n ilusionigta o naturalista. Esta motivaci6n 
no responoe ai impulso ~enial del artista, viene acompa~ada por 
condicionamientos sociales tendientes a exaltar los avance: 
tecnológicos oe la ya constituí da sociedad industrial. Al arte 
le tOca competir con otros medios rrente a la totoi;rar'{a que 
ca?ta fielmente la imagen, antepone la composición corao 
determinante artística y deshecha la mirada exterior. La 
realidad del cuaoro esta dentro del cuadro y no tuera de él, lo 
cual ,no impide la aparici6n de "tiguras~ poseedoras de runciones 
que no tienen nada que ver con la mímesis. La mortol~g{a del 
objeto artfstico. gracias al éntasis sintá'ctico, apunta nacia la 
desaparición de las figuras no.tura.les y luegQ de Ce:anne. el 
cu~ismo y el tuturismo, aparecen las ti~~ras geom~tricas que 
enaltecen la belle:a rormal para posteriormente contribuir -al 
~ado del disefio indu~~rial- a la concrecidn de un objeto bello)" 
uti\, sin ornamentac1on. 

En este siglo qui:&s ¿e haya ex~;erado demasiado la actividad 
compositiva en las artes ~renuentes a escapar del empalago b~llc 
o t orma 1 '. n3.s ta q 1Je aparecen 1 os no-ob Jetua l i smos y 1 os 
conceptualismos, capaces de suprimir las dimensiones sintácticas 
y semánticas para volcar todo su interés en los efectos 
sensitivos soore el espectador. Renuncian a los medios 
tradicional,s de concebir un objeto artfstico y acent~an los 
los fines basicos del arte que deoen ser renovaaores -a nivel 
individual. sist~mico y social- de las pr~cticas rutinarias con 
la3 que nos rel&cionamos sensitivamente con la realidad. 



Loe alcances n~-obj&tualista~ y conceptuales tan s&io lograron 
corregir esos hábitos, a.I estar supedit&.aos sus 
una exclusividad denota.dora d~ poca i~CldEncia 

Lo aMterior no resta nad~ a la p1ausible 

productos a 
cemoirát ica. 
tnten~t~n de 

de estas tendencias. d~pendicntes en mucnos casos ae intereses 
extraart!sticos. 

fodemos apoyarnos en el libro La ~erinici6n del Arte de Umberto 
Eco, para ejempliticar la.diterenciactón entre lo estético y lo 
artístico: 11Pero la experiencia del placer estético ante una 
terma, •e experimenta tambi~n en presencia de lo que no es ar~e: 
una monta!la. una pradera. 1Jna puesta del so~. Y no es ci~rto, 
como se ha dicho que la na\u~aleza sea estupioa. Es estupida 
para quien no sabe ver estet1camente ta naturaleza; del mismo 
moco que para un pastor analtaoeta es estÓpido &J Guernica~ llOJ. 
Lo dicho e& más qu~ suriciente para entan.:ier la direrenciaciÓn, 
contirmando lo señalaoo en páginas anteriores. Sin embargo Y 
aparentemente, Eco nos conduce a un caJlej~n que nos obliga a 
duoar de la validez. de la tan mencionada diferenciact&n. 
Pregunta Eco en su li~ro: "qué es lo que sucede entonce•, al que 
pa•eando por el campo halla un ¡uijarro eroslonado de una terma 
curiosa, lo recoge y piensa en una escultura de 6rancusi?" <17). 
úe los miles de paseantes recolectores de guijarros, pocos o 
muchos. el caso es que no todos tendr~n el privile¡io de saber 
quien tue Brancusi e incluso asociar inteligentemente et guijarro 
con la obra. Mencionar a Brancus1 sienta un precedente hacia 
quien tuera uno de lo• part!crpes en la aventura de la escultura 
en eJ pre~ente ~i¡Jo, su conocímíe~to corrobora un simple acto,de 
consumo mas al la del normal que so~o vería auijarros y nada mas. 

H~s adelante el mismo Eco afirma: "por consiguient~ aquel que en 
un arrebato de turla esculpe sin darse cuenta una cabeza de vaca 
no es todavla un arti•.t•L pero cuando contempla eJ resultado de 
su arrebato y lo reconoce como cabe::a de vaca, lo lleva a casa y 
l~ expone en un muaeo, entonces se convierte anunque sea en 
termines elementales en un artista, porque ha conferido una terma 
a unos productos de ta na~urale:a y del a:ar que no poselan'' 
l 16J. 

La aparici~n de tlrminos como ~esculpe''• "~xpone en un museo", 
"artiata"~· hace m's ~enfusa la •ituaci~n. Este p~rrato refleja 
algo que sUcede muy a menudo eñ el uriiv~rso de lo art!sticc. M• 
refiero a la cantidad de personas que exponen. a la cantidad de 
seres que esculpen y a Jos pocos que entre todos estos se ponen 
como objeti~o hacer de su labor una práctica artística 
renovadora. Los ninos, Jos locos y las señoras también 
exponen, esculpen. venden y son reconocidos por sus vacas o sus 
rtoreros. Esculpir una cabe=a de vaca sin motivo artístico 
alguno es. de por s{ una agtividad estJtica, independien~emente 
de que se expon¡a o aparezca en Ja páaina social. 

7 



~ara dilucidar mejor, 91 las observaciones que acabamos de hacer 
demu~st.r4n s1 Jas conclusiones han sido exactas que el mismo 
aprovechamiento del a=ar posee un car~cter de genuino acto 
rormati~o. Esto naturaJm~nte cuanc~ el reconoc1miento no es 
arb1tr~r1amente subjetivo: quiero de~ir que cualquiera puede 
~ncontcar un ¡uijarro y ver en él lé- -=abe:a de UapoJeón sin 
na! lar a n;;.die que est~ dispuesto a darle la :a::ón. Esto 
si,nitica que encontrar un guijarro como posible obra de arte 
quiere decir ver en tius lfnea• torma.tiva• · analo¡!as con 
determinadas constantes art!sticas de un determinado arte de un 
aeterminado período" t18J. Por lo anterior se hace nece•ario 
mantener Ja direrencia ·entre lo est,tico y lo artístico. 

2. LA SISTEHATIZACION DE LOS FENOHENOS ESTETICOS. 

Se ha hablado de lo e•t~tico relacio11ado con la subjetividad 
si¡niricante del indiviauo. A su ve:, mencionamos a los tres 
tiistemas l&rtesanías, arte• y di•eftos> identiricado• con lo 
estético. Eato refleja que las actividades estética••• concretañ 
en hecho• real••· vinculado• con una •ociedad y truto de cultur~ 
-en e•t• caso esté.tica-,~.'" la cual •er' ·.1 réf't.-jo d• todás --;la1 
valoraciones •istematt•adas de los sujeto• como parte y a la VeZ 
produ:to de ella. 

Al ha~er conscientes las experiencias e•tltica•, el ••r humano 
necesitó plasmarlas o revertirla• en su vida ·diaria; lengua, 
habitación. objetos y todo aquello que lo identitique como eer 
social. No nacell)()S v{r¡enes, nacemos inmersos en una &ociedAd y 
una cuJtura -latinoamericana para nosotros- con )a cual tenemos 
una doble participación, en el sentido de q~e somos individuo y a 
la vez hacemos parte de una coiectividad. Como individuo• 
canalizamos nuestros deseca- lat~nt•• en••• concto•erado. 

La cultura estética funciona de terma similar y mantiene una 
relación semejante con lo que Juan Acha denomina "ECOESTET1CA". 
Para el citado autor. l& cultura estdtica es "el conjunto de 
relaciones sensitivas con la realidad del entorno, cuyas 
preferencias y aversiones, ideales y sentimientos de belle=a se 
objetivan en las necesidades y satlstaccionas de nuesira 
•ensibilidad o subjetividad_ e9téttca col•ctiva 11 C20>~~ f~almente 
con•ld~ra que la ''ecoe•t'tlca constituye la cultur~ "estetica en 
su acción modeladora de las sensibilidades personal y colectiva 
que suscitan en la persona individuaciones y socializaciones 
sensitivas, como respuestas que propiamente son identiticacione• 
tanto con la persona del individuo como con los diferentes ¡rupos 
de la cole·:ti·-1idad. t ••• Jaba.rea mW!tiples ractores y procesos 
da creación y sociogénes1s de las necesidades estéticas del 
individuo, aunados al condicionamiento de la satisracci&n de los 
mismos y de su1 efectos. Su naturale=a es mas 1ociol6¡ica y 
•quivale a una especie· de caldo de c~ltivo en que van ¡ener~ndose 
la sensibilidad de t~do miembro de la sociedad'' t~l>. 



LA ~ensib111o~d. qu¿ •~ lo egt4ticQ, le permite al individuo 
~ono~er ~spe~tos de 1a realidad, dando inicio a la gestaci6n de 
un~ cu1~ura est~ti5a que no •S inm6~il. Su dina~ismo le ~ermite 
mani:estarse nistoricamente y nada oe el ta nos ~1ene oaao por 
arte j~ magia. 3utrimos un proceso en el cual recibimos, 
riltramos y asumimos los modos sensitivos de los diversos 
ambi•n~e~ social~s. Estos medos no sen los mismos para todos los 
los individuos y tocas colecti~idaoes. Vivimos en socieoades que 
que no son homo,¡é'neasJ l¡¡i.s cta1es ;aciales e~isten y ret l~jai¡ 1-a 
pre¡encia de varias culturas esteticas: una cultura estetica 
dominante, una popular o dominada y una intermedia que tluct~a 
entre amoas. -· 

Les objetos concebidos relacionalmente hacen parte de la acci¿n 
modelador~ de ka e:oest,tica y se e~tabtecer&n por la existencia 
ae los tr@s si~t!m~s esttttcos menc1o~ados. "Por necesidad vit~l 
¡~ =ult~ra estet1:a siempre ;enero sistemas de produccion 
•spec1al l=.;.ucs, c.:in e1 r1r. de m.:.nitestars-:-. desarrollarse )' 
autorre~isarse. ~orno tasuttado estos sistemas s~ suceden en la 
historia y en la actualidad coexisten entre nosotros'' l~~>. 

La cultura artística habitará dentro de la cultura est~tica 
¡racias a esa relación bilateral que permanentemente Sostienen. 
"La cultura art!stic~ estar' compuesta por ese cuerpo de ~eor{as 1 
t'cn1cas y apr~ndi:ajes, aun&dos a sus productos. a su 
d1~tribucidn y a su consumo" ~:31 

La rorm&ci~n de la con=ienc1a estdtica denota una actividad, en 
el sentido de que en su trajinar. ia sensibili4ad ha ido 
diterenciando y unil'Jcando valoras~ y categoría.s. Aunada. a et ta 
d1terenc1ac1&n. "tienen rucar tres tormaciones de naturaleza 
comuniQati~a qu~ tamb1'n operan como matrices del sis~ema de 
va1ores est,ticos y que posteriormente crisinan un sistema 
est.?r.icc. de produ~ci&n espe'=1a11=ado: la tormación del lenguaje, 
la C&p&=idad de tigurar realioades visibles y la del trabajo 
corporal" ~¿4:, Como nos interesan los objetos concebidos 
relóoíonalmente. ser~ ese mismo trabajo corpo>al el que leS dará 
origen para sat1sracer ne~es1dad•s materiales. "~e las 
act1vioaoes materiales tambien brota una conciencia estetica y 
como resu1tado aparec¿n modos sensitivos muy particulares de 
producir d1ch~s <Jbjetos," l2S1.·· Esto!! mocos ,:rae siste ... mati=an 
¡~ner~ndo entid~des autonom~s qu~ SQ =c~cretan en lo que hoy se 
oi:nomir.an arteson!a.s, artes y oiseño:;. ~u autcnom!a. les brinda la 
pcs1bil1dad de proyectarse, autoc~nt:elars¿, desaparecer, sutrir 
variaciones históricas sustanciales, retlejo de lo que ocurra a 
nivel social. econ.5mico y tecnol6sico. 

La diterencíaciÓn reiacionEi.l pone en tela de juiclo aquel las 

~~~~~;:~aciá~pu::~¿~ica co~on.1 ª:1 ~~=~:= ~= a~~::ob~mit~~~~~ui:~ 
devenir h1st6"rico y las c!bndiCiones sociales en las que se 



llevaron a cabo. Esto contribuyó a fijar todos los anátisis en 
las ''termas" de los objetos y en su sucesi&n a trav¿~ del tiemoo. 
Hiop{a y a ia ve: imposici6n querer un1rormar rendmenc~ acaeci~os 
baje c1rcuns~ancia~ espec!ri:as. Es indtil ¡ener31i:3r I~ que n~ 
se, pueoe. Si,n emcargo, est..:..s posici~r.es ¡::rimi:t.n tooavri:t.. 
Pienses; no mas en obras de ar~e. arquitectura, las ffiism?s 
artesan1as, en diterentes ~pocas, baJo d1s~intos rao~os ~a 
producci&n, con la exis~encia de tecno1o¡!a~ fiunca ai1tes 
pensaoas, para ,darnos cuent.a que el análisis ae tales 
manir estaciones no ·p1.iede ·ser genefal i:ador. 

Suprimir las condiciones particuiares tacitita el trabajo para 
todo el mundo. 1Por quJ ra:6n se han impuest~ y prevalecen los 
criterios señelaoos?. La ra:ón ae dominación es clara: la 
cultura accidental derini6 lo que es arte y lo impus~ a todo le 
que parecía y parece ser arte, bajo otras circunstancias, en 
contextos y tiempos diferentes. Sin importar lo anterior, et 
objete aisl~oo de sus runciones socioculturales se cOn\·irti6 en 
el rin. El erecto tue sobrevalorarl•::. F2ro 1qu~ es un objeto 
por s{ solo?. f.ecordemos que para existir lo estético es 
necesario una sucjetividad receptcra. Getr~s de ~od~ es~o s~ 
esconde. un espíritu__ conservadQ.r qY.e no de_ia ver el por qué oe las 
cesas. pretiere e impone la ceguera Para algo quE en s! mismo 
enclerra una complejidad que va mis alla de Jos productos. 

Despu~s de hacer explicado la impor~ancia del caráct.¿r relacional 
de los objetos, de concebirlas inmersos en sis~emas dependientes 
de una cultura est,tica, podemos seffalar que dichos sistemas "se 
suceden po~ imbricación lo que implica una superación dialéctica 
p·üew recha::·an unos ~elementos, y asumen'" otros nuevos. Es a 
instancias de los cambios sociales, culturales y económicos que 
l~ cultura est~tica_~e Occidente ha ido transus~~ncian~~ sus 
sistemas de produccion espec1ali:aua. ae tal :u~rte que c~d3 
sis~ema- representa una variant• histórica de dicha cultur3, cuya 
ioentidad es estructural, con sus cambios y leyes internas" t..:6). 

'3. LA ESTRUCTURA ARTISTICA. 

Se ve la conveniencia de relacionar 1oa tres sistéma:. 
concibiéndolos como entidades inmersa~ en una reali~ad, 
rorjaaores y al mismo tiempo conse~uencia ae ella. Queremos 
exponer ese mismo criterio relacional al reterirnos a la 
estructura artlstica. 

El objetivismo ha ! levado a considerar inmutable al objete 
art!s~ico, a examinarlo solamente por su apariencia exter~a. 
obstaculi~ando ei conocimiento de sus lc;e: ¿~tructuraics. 
Creemos y estamo9 convencidos ae que ~l ocjeto artístico nos 
irradia signiric~dos que debemos descubrir. Sin embar@o, los 
signirlcados est~blecioos por el productor no ~ienen que 

!ú 



c:1n:tdlt c~n ¡~g ~i;n1rt:ac1ones pr~duc1das po el conjunto ~e 
consuffiidores pos~bles. La re1ac1ln entre &meo es ~bierta Y mas 
c.:.cr:p1e~a ae 1.: que :e piensa. lnriu·,-en :u t~.n·:ialm-:nt; lo:: 
val~:es =ultu1a1es ~ig~ntes ~entro ~e Ja ecoest ti~a, aoemas oe 
Jos propias d~ la subjeti~1d3d estetic~. EJ obJeto ar~{s~190 
pueae in=tuso llegar a ser víctima de las utili=~ciones mas 
arbitrarias. 

Superar el objetivismc servir~ para "caer en cuenta de que cuandq 
conocemos tas cosas no las conoceos en s!. esto es, en toda su 
oojettvidad. Conocemos su• relaciones que son tanto internas 
como externas, v se centran en otro hecho aeclslvo: el arte es 
u~o de los pr~cescs o randmenos so~1ocutturales que como tal 
consta de tres actividades básicas en mutua dependencia: 
proaucc1&n, distribuci.:Sn y consumo" ~:..7J, 

El objetivismo nos lleva a unitormar las estructuras con base en 
su #par ienc1a ma~er1ai, d~j¡,.ndo de lado l,a:: condicion~s en qui? i~ 
estr•Jctura. sur¡i..:i, se impuso, prevalecio, rue superaaa., conservo 
rasgcs y acepe¿ la in:iusi6n de otros nu¿vos. Cons4dera a las 
s~=i•oacies y sus culturas imbuÍaas en. un tlujo universal de 
senstbi 1 idad. 

For el ~ontrario, el concepto de estructura artlstica rija al 
proauo:to art. a las depenaencias que el aislacioni5!!!0 omite. En 
e1la inter~ien~n los componentes materia1es del obJeto, sus 
relaciones. sus er&ctos s~nsitivos, un sujeto y una sociedad 
si~nirica.Jores. Far te de e1 I~ corresponder a. a lo material. a Jos 
moaos rormales de or¡ani:acion y a los modos significativos 
elaborados por el sujeto receptor. 

Se oerine la estructura art!3ti:~ ''como el con)unto de relaoiones 
sensitivas que poseen los componentes material~s. Es decir. se 
trata oe rela=iones mutuas que producen erectos sensitivos 
dire=tos. los que no existen sin Ull SU)eto arectado. ni se 
limitan a 10 sensitivo :e 135 rorr:'ª~·. ;=·:tmo tampoco .:.1 binomio 
ccjeto-sujetc" ~~~1. For su derin1cion ncs d&mos cuent~ que es 
un concepto dinámico. En el ent.ran a .iu6ar un papel muy 
impor~ante Ja rorma como esas relacion~s sensitivas establecidas 
se~vi:~n para p~omover ~tn=ulos t.r~nsrormad~res que ate=~en }35 
practicas s1~n1r1cat1vas. "L' incidencia de los n&bitcs 
sensitivos sera, pu••· la runcion principal de la estructura en 
cuestión, y est.a tunc1Ón constituirá la piedra de toque para 
po~er estab1ece: Ja naturale:a v envergaawra de lo artísticamente 
estr 1;.:r.ura1 do?I ¡:;roduct·~ t1•Jmano" ~.:..·;1, 

Lo anterior nos 1 le~a a pensar qu~ coexisten en los sistemas 
posturas qu~ tratan d• ~sirs~ a lo ~erdad¿rame1lte estructural. o 
s2a, pi oponen una reno·;a=16n sign1r1~ati~a. Existir~n a su ve: 
~tras renuentes, comp1ac1entes con Jos habitas sensitivos. Por 
ultime, convive con las aos post.ura.s anteriores otra que asume la 
reno·1aci~n ¡ nun:a 11~'ª a propo~•rl3, 
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Las signiricaciones qu~ genere c3oa estru tur 
recursos racicna!.;s 
acuerdo a su eoucac 
anairat.et1si:ic.. adem 
Jo influya y acepte 

y sensibles que pos a 
¿n. proresién. condic on 

d.; la r•.:·rm=-. c.;.m.:. l.:. 
o que para ésta es váiioo 

oepenaerán oe los 
1 c.;n$um1dor. de 

~~!~~~ª ni~=~¿ti~: 
artfsti.:amente. 

La incidenc1~ en 102 h'b1tos 5~nsit1vcs se rerief~ri en Ja 
ecoest.ética al lograr renc..·:ar la per-:r.:niOad :;oc1ai oe e-stos. En 
dicha ecoest&tica subyacen condiciones ciaras qu~ Fermiten ei 
surgirniertto de esos nuevos hábitos. Jos cuales no vienen 
contenidos en el genio creador del artista. 

AJ anali=ar Ja estructura artística debe consioerarse como lo 
verdaoeramente estructural del ~roducto la estru~tura 

signiticat1·.1a v termal. sin aejar oe- !::roo la estructura 
material que sirve para identir icar Jo. 

3.1. ESTRUCTURA MATERIAL. 

Fara nadie es extra~o Ja corpcraJidad d~ los productos 
artísticos. independiente~en~e de que nayan otros en ios =uales 

. su oesaparicidn sea ra=¿n artística. Esta postura conrirma Ja 
corporalidad corno una de las cond1ciones no indispens~bl~s para 
que históricamente existe el ooje~o artÍ;tic~. 

3.1.1. Subestructura aatarial pasiva. 

Le pasivo remite a soporte. a lo más 
Corresponde a ese conjunto de materia1es 
la obra y !Si identirica con su rormato. 
incluyen en la real i;:aci6n ael producto. 

primario oel prcducto. 
~ocre !es que se reali=a 

Estos materiales ne se 
~on un vehí=u10 para 

representar o r1gurar. ttLa subestru~tur~ mater:al ~3Si~a es 
mayormente un medio de proouccidn Sirt!st1c~. est~ es. sirve oe 
so~orte a la subestructura material 3~t1·;a, ~~ 4ua socre unE de 
las superficies ael obJeto es distribuÍoo el mat~rtal activ~ 
de los pigmentos" l-'U1. 5erá. ind1spens~bi-: p.:ira a1g-uncs 
productos artísticos lpinturas o grabaaosJ, pero hcy en a!a y con 
las. mod1ticactones presentadas en la estructura artística, 
aJguncs pueoen prescindir de ella. 



3.1.2. Sube•tructura material activa. 

~on 10¡ m~ter1a1~s que se oplic&n manual. mec~nica o 
etectr~nic~m~11t~ soor~ Ja suoestructura p~$i~a. ~urant~ es~e 
sJ~lo, el ces~rrolJo ce ta tecno1ogta ravoreci& Ja proJiteracion 
d~ Jnu~vos materiales susceptibles de tener una aplicación 
art1stica. Estos mater1ól&s adquieren independencia 
si¡n1rfcat1·1a. lo que en al~u11cs casos ocasiona la desaparici6~ 
de la subestructura material activa. Esta nueva presencia altero 
las acti~adades personales y manuales del productor, 
posibilitando la actividad proyectual y el encargo del producto. 
Es con•iderada más estructural que Ja pasiva. sin alcanzar la 
ielevancia de las estructuras formal y signitic~tiva. 

3.2. LA ESTRUCTURA FOIUIAL. 

En los dos component~s mencionados anteriormente nos percatamos 
de la ausencia de relaciones entre ambos. Viven esperando a 
recibir y a ser diapersados. El manejo d• estos materiale• y 
los elementos visuales que hacen reaJidad a Ja estructura rormal 
ir.ipl i.:an una acti·.1idad más estructural. Se ponen en juego fas 
relaciones de los elementos individuales y las de estos con todo 
el co~juni:o. Encontraremos en el Ja dos subestructuras: la 
mortoJcgica y Ja sinttctica. 

3.2.1. Sub••tructura •orfolÓ1ica. 

El empleo oe materia activa sirve para generar elemento& visuales 
qu~ s~ plas~an en e1 proaucto a consecuencia de su autonomla. La 
subestructura morto1Ógica se encargar~ de la• clases de elementos 
visuales presentes en el producto y de tes modos como son hechos 
realiaad. Las distint~s ,clasa~ de elementos ~isuales est'n 
oeterminaaas social e histar1cam~nte. Aparecan nuevos que no 
anulan 1a continuidad oe los ya establecidos. 

Sajo el pl~no s~m~ntico podemos decir que estos elementos 
visuales se ~&ractert:an por ,ser ti¡uras que representan la 
realidad. En el· plano s1ntactico los eleinentos visuales se 
d•sliaan de la representación para aparecer como "unidades 
tndependi~ntes de las tormas anónimas. esto es sin referencia a 
una realioad vi~ible o reconocible. ta1es como los elementos 
~ecm8tr1:os. los accidentes t~xturales de Ja materia. el colar 
puro. Jos textos y los espacios. Jas luces y 1oa movimientos 
reaJ~s. elem~ntos qu' se usan co~binados º.,aislados'' tal J. 
Fara el piano pragmatico si¡nir1co la aparic1on ae elementos 
'.Jisual~s tales como "los gest.:is. o.dema1'1es. actos. sonidos y 
cbj~to• ambientales de ias acciones corporales" t32J. 



El ~~~ces~ cit&Jo cc¿jeee a conoic1cnes soe!aie 

:~:::~~~:~c 5 c:~o~~~on?~~~ml~~n~:e~~1!~p:c~~c~~~uac1 
ret:~=*sc ~~1s~ente en e1 m¿:10 s~:i•1 en ~u~ se a¿ 

-=.:.mb i.: s 
:;.=o;er :Sus 
1; Jé .a· .. ·ar.ce o 
en\. ue J ·;;-, 

Le~ mc:=s en la subestructura morr=i6~!~? •• r~riere~ al uso 
p~1scn&1 ~ue el productor ha=e oe i~s e1•mento• ~1sua1es. Ese 
uso p~rsona1 genera tr~:os. ac:oroes crom~ti=~•. ~~~rn~tos y una 
int~as~~taxis. Los _tr~:~s remiten a 10 ¡raro1~g1co y lo 
calisrarico. Lo grarolog1co tiene que ver con los erectos 
pstcol&gicos provenientes de la subjetivioad del productor Y lo 
ca.li¡r!rico ::s.tarca la b€-lle:a rormal. 

Los ac~r~es cromtt1cos tratan 10 1e1ac1on~do con 1• belle:a v la 
ps1:ci:.;"i~ ael e·:lcr. El r:rm.:..t·'=' s~ñal~ e: indi=c el contcrr.~ 
~~' 61eme~to ~1sua1 y la intras1n~3Xis ::nsis~e en la 
cr,3~1:acidn de los compo~entes internos de1 citado eiem~nto. 

For ser croou=tos soei~Jes, toc~s les eJement~s v1sua1es tienen 
si;ratic~c1onE-s. Se entiende que el procu.=tor los utili:3 para 
comunicar y s1gn1ric&r. El proceso comuni=~t1vo se re~1i:a en 
dos niveles: el denotati~o y e1 connctativo. El de~otativo se 
el~& a los si~niticados a manera de diccionario. El =onnotativo 
tr3sciende ei ni\.el cotidiano de si,~nirico.r ;,· va m~s ai J~ de lo 
=~m·jr,, generando significaciones y~Eiendo el plano l.:ieal oe la 
comunicac1-Sn. 

3.2.2. La •ub••tructura •intáctica. 

Con 1a subestru=tura s1nt,ctica nos entrentamo:; a l~s reiaciones 
totales ae Jos elementos a nivel de 1a ~r;~ni:aci~n ce estos 
socre la superric1e pasiva. L~s subestrueturas rorm•les se 
cru:an en sus re1aci~~es estructur5les ~· pcr 1c t~nto ne las 
pcüemcs c:cnceoir separ&~amen~e. 

La c:;an1:ac1&n ~eneral de los •t•mentcs v1sua1es socre la 
supert~cle corresp~noe a lo que tocos -=~no=emos =orno :amposici6n, 
[:i.:na cr;an1=.:i.c~Ó~ se pue_a~ l le\."3!' ,a cae:< sc.c:-e ur,,:,. t.:1~. ¡:~p-=-1. 
espacio re&1, 1magenes c1nematc¡rar1cas o te1e~1s1vas, con oase 

=~m~~;{~;.1t~~:~~c~~~~~~1:;~~~ establec1o·::s: propor=ion~s. ritmos, 

Comp~ner lmp1i=a asum1r una postura :on 1• cu~1 ccm: proouctores 
artlsticos aceptamos o recha=amos sus reilas. Las 1eyes 
compositivas han ¡&nade. tanto ter rene que ~~ consideran 
ne:esarias incluso un !in art!sti=o. ~es=~ne=tadas ae sus 
moti~aciones hist&ricas, perviven y cescaculi:an la prooucci6n 
art{stlca. La buena compos1c16n satisrace el equilibrio y la 
armcnfa, las euales no son indispensables para la ~xistencia del 
prooucto ar:{sti=~· 



El Jndivlduo receptcr establece un~ situación on3toga aJ tratar 
.Je iaentiri~ar los ccmpone-ntE:s ;int"cti::os del p~o-:iucto. f'ara 
ello pone ó su disposiciÓr. Ja. ent1daa sensorial inciuyer:.do 1.:·S 
modos indivicuales y sociales de percibir. 1-iabrá er.r..c·nces quien 
prtti iera io armónico o le. aborro;;.=.:EI. pc.:quo; S•:bre :i i!",ji·.·lduo 
pesan mucho tos c~nones est,ticos estable~idos so=~almente, 
conductores en su ma¡·or!a y disipadores d.: las prererencias hacia 
las malas formas. si es que estas ex15t.:n. 

For dltimo, "el entrecru=amientc 'l modiricac1nes rec{proc.:os de la 
subestructura moriol6gica >' =íntáct1ca se t1Jent1r1c.:. c,:.n t.:i 
unicidad del producto artfst.ico ¡· contienen los rasgos 
individuales del productor, ~sí como los .:oiEctivos lnacionales, 
culturales, de ciase social y de tendencia artfsticaJ que el 
receptor t.rata algunas veces oe encontr#r. Fer o lo m&s 
importanta e-stará en ta un1cid~d de la obra, Ja cual será 
necesario sintet1=ar en una resultante, tenieno~ en cuenta que 
1~s compon~ntes p!incipal~s son trcpol6~1cos \O se~. tienen 
uso tq;urado y por consiguiente su se-nt.ido es distint.:i ael que 
propiamente les corresponde'' t.3.3J. 

3.3. LA ESTRUCTURA SIGNIFICATIVA. 

La estructura signiricativa es el componente m~s importante da la 
estructura ar~[stica. Le es exclusivo ·proporc1onarle 3U 

identidad val iendose de la .acti'Jioad en principio desplegada 
entre el la y el consumidor,ya que los erectos -:ie esta estructura 
deben abarcar mucho más de los que se puedan generar entre et 
objeto y el sujeto. Estos etectos inciden en el sujeto y en ta 
sociedad. 

La actividad inherente a esta estructura es la pr~ctica de 
significar los productos art!sticos. "Slgniricar implica 
relacionar" (3u1, Esta ptáctica signiricativa "es muy distinta 
de la que empleamos en nuestras relaci~nes idiom~ticas para 
determinar las signiricaciones convencionaJes y d~ concenso 
colectivo que oenominamos denotacione-s o signiticados" L!:S>. El 
arte re~asa. &l nival den~tat1vo y sa instaura o:-n el tig 1Jrad~. 
mucho mas importante y mas acorde con su queneocer. El nivel 
tigurado no excluye los siinit'icados, Jos supera al producir las 
1t1nificaciones, siendo esta• sustanciales a las práctioas 
1igni ticativas. 

Uo se trata de hal !arle un 6nico sentido a la obra, com~nmenta 
as{ se cree y persiste en casi tods las sucjetividaoes esteticas. 
La obra de arte no posee un s&lo s1¡niticado: se caracteri=a por 
generar direrentes signiricaciones o connotaciones que. derivadas 
de los s1gn_iticados. son uno de los componentes de la estructura 
significativa y se les llama signiticaciones verbali:ables. "Las 
connotaciones expresan valorea subjeti~os atribu!dos al signo 
\obra de arteJ debido a su terma o runcion" ':;,:,,. 5e generan por 
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les modos QorrolÓgicos y sintácticos de oriant=ar la materia y su 
na·.urare=a es d1·.ers::s: podti~a. ·r=l i;ios&, socioi6¡iCa, 
art!sr.ica, etc .. 

Las si~niri~3ciones no verbaJ~s contribuyen a ultimar Ja pr~ctica 
slgnit1cat1va. Son otros de los componentes oe la estructur~ en 
m~nciÓn y son más especíricas pues connctamos también en eJ 
Jen¡ua;e común. En "las pr~=ti~as del consumo art!stico, lo 
sensible ~tambi~n Jo intelegibleJ es s1~nitic-do de manera 
sensitiva. atectiva y bioidgica, generando en el receptor una 
suerte ae tmágenes no verbalizables que son traducciones Y no 
meros reflejos de la memoria" t37J. 

El receptor es quien produce las si;n1ricaciones, traduce los 
elemen~o~ visuales condic1onado soci~lmente~ moldeaoo por una 
ecoest~t1ca y arectado por Jas ideologias dominantes. Asume Ja 
si¡nificaeiÓn de Ja estructura artfstica parci3li=ado por los 
intereses co1ect1~os inmersos en Jos sistemas. Ja sociedod y 
cultu.ra. 

Todo este proceso de siiniricar se ha denominado vivencia, al que 
se ,J• suman la• r.11lac;:íones •xterr;•• del producto con su proceso 
i•netico y sus ante~ed~ntes-historicvs. junto con los efectos 
so~taJes posibles, producidos por la estructura st~niticativa. La 
viv~n=ia art!sttca rea1i:a una int~rpr~taci~n aei producto que 
tien~ como tin atribuírle un "sentido" a m&nera ce s!n~esis, 
"Los tres componentes mencionados: signiricaciones verb&Ji:ables, 
no veroali:ables y el sentido conrorman Ja particularidad de la 
estructura signtticativa" l3d) •. 

~u1=ás toda esta termino1o¡!a trai¡a contusiones y se preste para 
restarle 1mportanci& a Jo mís vital de la estructura artística, 
conc~bida e•ta como una pr~ctica social expansiva que se renueva 
constantemente y que est~ fntimamente ligada a la rormaciÓn del 
producto. al desenvolvimiento del sistema de producción de la 
otra Y a los erectos socialea que ya mencionamos. Erectos que 
deben in:idlr ~". nuestra sensioilidad y costumbres de 
re1acionarncs estet~camente con ta realidad, recalcando el 
peli¡to de las practicas signiticattvas promovidas por Jos 
productos de los entretenímientos ma•ivos. Los erectos a que 
hacemos reterencia deben ser ben~ficos para el sujeto .Y para la 
colectividad, deben servirnos para cu~stiona~ nuestras 
valoracion~s art!~tic~s y estéticas, las cuales a su vez tambi~n 
deben ser din~mic&s y activas, 

Históricamente Ja estructura artística se na visto sujeta a 
cambios a1 participar en la din,mlca de la socíedad y Ja cultura 

la cual pertenece. For esta tó=Ón no le puede conc=bir como 
una entidad eternamen~e igual. Sus cambios ''se inician en la 
s~~iedad, aqu! oojetivada en la realidad sensitivo visual v van 
cotncidi..;.ndo en el renÓmeno sociocultural ce la• artes, en' Jo• 
sistemas ~e producci¿n especial1=ados y en los productos 
sucesiYam~nt..;- 11 ·~Si. 

ló 



c~mo hablamos ~e~alado ~nt~r1ormente ª' diterenclat lo est&tfco 
ae ¡~ art{st1co, tas circunstancias que tavorec1eron la dirusi6n 
ae Ja rot~~:ar!a como mea10 t~cnicJ capa: de r&pr~du~!r e 
1mpr1mir J&s 1m~gene~ exteriore~ sin Ja ~yud& ae un pintor o un 
~rabaaor. obliga a las art¿s a re~resentar lo que no se ve,_ 
pro...,ocando un trastocamiento e5trt.fctural ya que los elementos que 
conrorman Ja subestructura morro16,1ca devienen abstractos y sus 
signif 1=aciones social~& no salen del estupor y del asombro por 
al vir~j~_propuesto. 

La reprcdu~~iÓn rotogr¿rica de im~~enes racilita una mayor 
incidencia de esta dentro de Jas sociedades y provoca el decline 
oa 11 palabra y la aparente exclusividad manual para reproducir 
Ja realidad. Esto suceoe en sociedaaes donde •e consolida la 
revolución industrial y los productos surgidos de ali!. aJ 
incidir en esas realidades sensitivo visuales, transtorman Joa 
comportamientos eltlticos imp~rantes. -ia neces1d-.d de \J"nir arte 
y './ida por medio oe oojetos bel tos y runcionaJes se concreta en 
lo que hoy en dfa se c~noce con el.nombre de disefio industrial. 

fer Jos cambios suscitados, la estructura artística sa· ve 
ben•ticiada materialmente al incluir y darle autonom!a a loa 
prodtictos que tlc~icamente la ~ociedad lndus\rial el•bor6 • 
introdujo en el mercado. La posibilidad de tener a disposición 
nu•vos materiales, equipos y modos de hacer. expl lea algunas .d~ 
las variantes ocurridas al interior de Jos sistemas. Qui:~s Jas 
arte•anfas sean la• m•s renuentes a Jos cambios, pero aun as!. 
han id~ adopt•ndo Jos met:riales producidos industrialmente sin 
atectar la apariencia de jos productos. La conserv,ci6n de 
técnicas ;: materias prir.¡as Jes sirve a las artesan1as para 
reclamar su '.Jalor est6tico y econ6mico. 

Las artes no han siao renuentes a estas aportaciones y menos loa 
dise~os. Sin embar10~· l• sot1stica~i6n tecnoJ6¡1ia en Ja que 
muchas vece• se ampara fo artístico iue puesta en tela de juicio, 
aunque todav{a hoy se mire con extrañe~a la renuncia a la 
ejecuc1Ór. personal de la obra d~ arte. 

Lo m's signiticati~o en relaci&n con la transrormaci~n de Jos 
productos tiene que ver con Ja exclusi6n de Ja figura dentro de 
la estructura, para dar paso a la geometri=aciÓn de 109 e1ementos 

· morro•6rfccs. En .. rundo lui¡al', la uti J 1:.aciórr~de elementos 
termales ~reales" como el movimiento. el color. el espacio, Ja 
lu::;:. etc.. En terc""r lugar ti;.nemos que nombrar Jos no
oojetuaJismos encarnados en las ambientaciones, Jos happennings, 
etc.. Lo& no-objetuaJismos se abstienen de lo rormal y por 
~~~{!~~~~~te est~n en contra del concepto tradicional del obje~o 
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For 61t1mo a¡:.=.:-,;:..:en tendencias ::. i.:.s: que r:.~ ie ii:'i¡:.ort.:.i1 los 
atrioutos materiales del proauctc. 3e preo=up~n por los efectos 
de las ideas socre arti ~n el espe:~ad~r. 2~ ra~u1~..:1a a les 
medios sensiti·.·cs. pero no a 1.:is ririf's.s1endo_e;sto:.s 1:. ¿.sp-E-::ÍrL:o 
del arte. "~ucede que ahora no son tamc1e~ sens1t1~~~ Jos 
.::omponentes, sino tos fines solamente. pues e-1 :;rte =omprende 
todo lo que incide en nue:tr;; sensibtlid.:.d, :ea 1.:- sensit1v·~ de 
las rormas como en el pasado, se~ ta ausen~i3 oe estas a 01en lo 
racional de una rrase que .:duda a las ideas runoam..:-ntaies .:le 
arte 11 \4ÜJ. 

Actualmente la estructur• artística est~ inmersa en ese ren~meno 
denominado ta "postmodernidad" en et que las renavac1ones 
sist~micas no se pueden entender de ta misma r~rma como en los 
tiempos de las "vanguardias". A.I E:-st:;s desapare-::sr-, el senticio 
crltico del arte varía~ responde a otras moti~acicnes que son 
hoy motivo de estudio para ios especialistas. 

En Am~rica latina Ja me:cla de r~cursos est,ticos r~spcnde a los 
procesos históricos que han permitido contorm~r J&s dit~:entes 
culturas est,t1cas y art!sticas conductoras de las apet~~cias 
sensitivas de los estamentos sociales existentes. 

La intluencia arte;ano-popular sobre la estructura ~r~fstiC3 
activa la utili~acion diferencial oe tos conceptos estet1c~s y 
artísticos. La yuxtaposición estructural lartes&n:.i y art!stica1 
est4 enmarcada por una din,mica que obeaece a v&r1&s instan:i&s. 

~~~~~ra!ª 5 e~~,~~~as de:~min:~~1=~se e~ c~~nta .• ::1Ó~.::~~~:c4~~r1~=~ 
generadora de enrrentamientc de va1ores cuttu,~ies o 
est,ticos. 

A le la~&= oe los si~u1ent~s dos c~pltulos s~ ~xc~ndrln tos 
mcti~os por los cuales pueoe corrooorarse I~ imp~rtbn~!~ oel 
concept~ estructur~l artístico :umer~ido en 1a~ rynciones 
socioculturales que to ri~en o control~n: 

¡¿ 



11. LA CONFLUENCIA DE VALORES ESTETICOS. 

La aparent¿ hcm~¡¿neidad hist6rica qu& abriga a teda Am~rica 
Latina supone la existencia de una sola cultur& est~t1ca capa: 
de suplir 1as inquietudes sensiti~as que r&quieren C3da uno oe 
los conglomeraoos que nabitan este esp•cio ;eogr~rico. Esto no 
suceoe porque cada uno de las nac1cn¿s presenta una trama 
cultural muy espec!tica que permite diferenciarlas de sus 
hermanas repÚ~Jicas, sin des=onocer los numerosos rasgos 
comunes que comparten. 

Son muchos los ractores que ayudan a entender la identidad 
latinoamericana como un ente diverso y no como algo compacto, 
carente de tuer:as dispares tendientes a lograr su autonom{a o 
representatividad. Podríamos mencionar la conrluencia de razas, 
los recursos naturales hallados, las naciones europeas 
co1oni=adoras y los procesos histÓri=os o sociales vividos. Lo 
ant;r1or obliga a pensar Jas múltiples culturas estJtic3~ que 
aqu1 se desarrollaron como poseedoras de unos valores propios, 
actuando en respuesta a les parámetr~s generados alrededor de 
un.as ecoestéticas igualmente diterentes.Con base en su reflexión, 
es más correcto partir de Ja diversidad para ir ~ncontrando 
puntos oe contacto. lugares comunes y escapar de la visión 
oc:1dental que tie11d~ a universali:ar t~dc -inclu!dos los 
fenómenos e1téticos y art!sti=os- aesconociendo 1as condiciones 
sociales en las que se desenvúe~ven. 

Dependiendo del pafa al que nos estemos refiriendo. la 
conrluebcia de valores estéticos hegemónicos y populares goza de 
una mayor aceptacidn social. No debemos hacernos m~chas 
ilusiones al pensar que la aprobación o desaprobación de la 
confluencia de valores represente el tinal de 1os conflictos que 
a diario suceden en realidades como las latinoamericanas. Tanto 
la una como la otra no ocult&n un hecho innegable: la poca 
representatividad socia! de Jos sectores subalternos envueltos 
por las estrategias caminantes encaminadas a lograr la tan 
anhelada ilusión capitalista de berrar la disparidad cultural. 
unir1c~ndolas a partir de los rasgos dist1nt1vcs oe una 
sociedad de consumo. 

Entre la aprobacidn y desaprobaci&n rluyen los criterios que 
definen lo es~ipulado como la realidad est~tica v &rtÍstica de 
cada país. Por esta ra=~n y a pesar de ta existencia de las 
re1aciones est¿ticas en~re lo popular y lo hegemónico. las normas 
estipuladas pueden llegar a mirar lo subalterno como algo 
para no ser ten1ao en cuenta y enaroclan la ~reen~ia de que ta 
cultura •Ólo existe bajo la distin~i&n ce clase dominante o 
"culta". La his~oria artística o estJtica de caca pa{s 
latinoamericano nos permite •aber a ciencia cierta por qué se 
está en pro o en contra de la convivencia entre los sistemas y 
les ptoauctos de las act¿san!as, las artes y los disencs. 



Como latinoamericanos nos es imprescindible dejar de caminar por 
las vías de la direrenciaciÓn sis~émica qu~ pr;pugna el 
desconocimiento de estas presencias =stéticas ineludibles, En 
3 tgunas pa!ses) e~pecialmente en Colombi~. dicn~ tarea supone 
romper con unos vicios teciricos que han conoucido el arte a ser 
un renómeno li¡ado a los i1nereses de clase dominantes, 
preocupados por 1a suma o adición de obras ,º. de :;.rti~tas, 
desconociendo en la rariexi~n de su realídad estet1ca el unico 
camino capaz de sacarlo de la encruciJada en que se h&~a. as! el 
arte colombianc no lo crea ni le sea imperativo. 

1. LA VISION ESTETICA ETNOCENTRICA. 

El etnocentrismo. conc•bido como una conciencia unversali:ante, 
~oca los terrenos ,de J~s cut~uras artfsticas y estéticas 
existentes en cada ~a1s latinoamericano. Alude a la imposición 
de criterios y a la subvaloraclÓn de otros con tines netamente 
eMcluyentes en tavor de prioridades que precisan crear una ralsa 
conciencia de la realidaa en que se vive. 

Para el etnocentrismo la aceptaci6n de la coexistencia de las 
culturas estéticas diferenle• a la negemÓnica es un asunto de no 
muy rácil discernimiento. Al no poder ocultar la inobjetable 
diversidad, la desvirt6a con el fin de no afectar las estrategias 
da poder. 

El etnocentrismo ~ave¡a entre dos agu~s: la exclusión tajant• y 
la resemanti=acion de valores esteticos •ubalternos. Para 
quienes lo practican. la figura de la "no exclusión" les implica 
ceder demasiado trente a sus intereses de ciase. Algo as! ocurre 
con la• artesanías que en las postrimerías del siglo XX no han 
sucumbido porque las complejas relaciones en las que se ven 
envueltas, hacen de el las elementos necesarios para propagar una 
talsa identidad nacional o para disminuir la miseria de los 
campos ¡eneradada por el programa desarrollista que a mediados 
de si¡lo cobijd a varios ae nuestros países. 

A ni•19J general se pueae indicar que la acr.itud etnocéntrica es 
practicada por gran parta de las culturas al ver en las dem~s 
motivos de contlicto·o di\r•rgencia. Entre barrio y barrio, calle 
y cal le, ciudad ·1 ciudad, imperios o culturas diterentes los 
mecanismos d~ atinidad o exclus1cin act~an amparado¡ en un 
•ustrato que obedece a interese• de poaer. Por esta raz6n "se 
considera acumulati~a toda cultura que se desenvolviese en un 
sentido análogo al nuestro, es decir, cuyo desarrollo estuviese 
dotado para nosotros de signiticaci6n. En tanto. las otras 
culturas nos parecerían estacionarias, no ne~esóriamente por 
serlo, •ino porque su línea de deaenvolvimiento no sianitica 
nada para nosotros, no es medible en los términos de referencia 
que utili:amo•'' \~l>, 



L~ a~titud etnocJntr1ca del arte he;em6nico.al relacionarse con 
1~:; manir'=st.aci:;r.e-s ce otras ,cultur&.~. se omp~ra en lo anterior 
para p~der 1mpon~rse com~ el un1co modo de estaolecer relaciones 
s~ns1t1~as =on I&. reai1~ad. Al no pod~r desconocerlas, no tiene 
m~s remedio qu~ "aceptarlas" y con~i~ir con ellas. matizando sus 
significados. oesc~ntextuali:,ndolas, abord4ndolas desde "su" 
Óptica. omitiendo las condiciones especÍricas que les permiten 
tener incidencia sociocultural. 

Esta actitud q1.Je acO!!i& y a· la ve:. excluye a los valores e•tétioos 
populares, caract.eri:a a los productos artísticos hegemónicos que 
en su estructur& denotan la presencia de estoa ras¡os. Su 
1n:orporac1~n nunca hace de estos bienes "populares". A pesar 
ael reconocimiento, ·siguen ravoreciendo las voluntades que 
excluyen o expropian estas manitestaciones. 

La ir.troducciÓn de la. 
0

visiÓn estthic·~·· et~ocJntrica en Am~rica 
l..0;'.ina tue porc..1ela al proceso de coloni=aciÓn español. el cua.l 
obedece a la imposici6n de un sistema de valores universales que 
cotti:ien a toaas las -'rea:s de influe.ncia o expansión disponibles. 
La occ1d~ntali:ac1¿n ''se presenta como un universalismo en· el 
senti jo que propone a todos la imltaciÓn .. del modelo :·occide.nta! 
com~ Única solu~ión a los desar!os de nuestro tiempo" l4~J. La 
conciencia que se tiene de la capacidad· para .occidental izar 
S•Jr.ge ccn el advenim1en~o del· capitalismo en la Europa del 
~ena:imiento ~ marco et paso a una sociedad laica que busca 
exp~lcact~nes en verdades parciales, ·do.nd.e e't criteri"o econ&mico 
sera el ~erro~ero para las actividades, despla:ando al quehacer 
gremial y permitiendo la aparición de la empresa privada y el 
libre comercio~ "Ese nuevo mundo•· se libera pue~. de la domin'a.clÓn·, 
metat!sica al tiempo que se ponen lot cimientos il"ateriale9 de la 
soc1~oad :apitalista. far eso mismo la r•voluciÓn cultural del 
mundo .ac..re la •1la a la explos16n de progresos cientÍticos y los 
pone s1s~emát1camente al servicio del desarrollo de las iuer=as 
pr,~du·:-tt'.·a.s. al desarrollo de una sociedad laica, portadora en un 
ruturo de la aspirac1~n d&mocr,tica. En ·torma simult&nea, E~ropa 
toma conciencia del alcance univ•'rsai de su civilizaci&n. Ahora 
capa: de eonq1Jistar ei mundo'1 l4-=J. 

C:n Espafi~ deo~ hacer9e Yna salv~dad en lo que respect~ a la no 
injeren-:\a metar Ísiea en su empresa. oceidsnta) 1zadora. Co.~.º 
irnp~r10 europeo rue el m's reacio a asumir los adelantos en 
mate~1a oe I~ que si¡nirica implementar una sociedad ~ivil. 

Espana combino sus necesidades ~xpansivas con la propagacion de 
las ideas religiosas cristianas. 

Esr.éticamente. el e-tnocentrismo impuso en Am,rica las ideas, los 
cr1teri~s y los proouctos de su realidad sensitivo-visual, a su 
vez areetados p~r los acá existentes y sobrevivientes a la 
t:tarbarie, t•escontextual 126 el sentido de los objetos y. la.a idea• 
que por tantos años hacían tenido una determinada rUnct6n dentro 

.:.1 



del 'mbito lo:&l. Los in=orpor¿ al slst~ma artesanal europeo y 
aoasteci6 las demand•s ael 11 gr~n arte" importando obr~s Y 
art1st~s rormaocs &n Europa. 

La a1r~:enc1a entr& lo artesanal y Jo ar~lst1co en nuestra 
reat1daa ~ur¡e =~n ta imp1anta:i6n ael sistema oe las artes 
oc:1aen~ales. Apoyada en los mec~n1smcs de peo~:. esta 
dir~rencia da lo estocoda t1nat a tücas 1as manirestaciones 
est,tlc3s 1c~aJes p~r co~s1d~rarlas de menor va!Ca.Cirerencia que 
~:e~&le~e ó peski ~e I& necesidad de 1as culturas oomin&ntes por 
reaem•nti=ar los contenidos de estas manirestacione estéticas 
populares. 

Los ~stud1osos r~c1aman un esoacio dentr~ d~ la historia del arte 
para ~stos mon1testac1ones que coexisten junto con Jas de les 
otros aas sistemas. Los artistas. los historiadores y los 
crfti=os =oin=iden en aceptar tác~~amente esos productos o ese 
s~11t1do d6 ~er las cosas. Aceptac1on cargada ~e un atto grado de 
t~1erancia y ce romanticismo. Lo popular se &capta porque e• lo 
''otro", lo "distinto", por exotismo. porque nos recuerda nuestro 
ori¡en y n~s re:upera un pasad~ perdido. Lo po~ular se 
acepta etnocentr1camente porque quien lo derina o estud1a caria 
ccn,10~ la5tres de la ~isi6n occidental del 1en6meno~ foresta 
ra:on "la incorpor~c1on de artes al m~r¡en de la historia del 
arte c=ctdental, iesponde a unas necesia~des y unas exigencias 
actuales, pero está tod~v{a lejos de obtener una base 
nis~orio~rática nomo;énea y glooal1:adora. La historia del arte 
sigue pivotando sobre Ja tradici6n occidental a la que se suman -
con erudici6n reciegte, pero todavía con metodologías vacilantes
Q~ros conglomerados culturales y artísticos. f~rtiendo de la 
icea qu~ por el mo~ento, es imposible erradicar el eurocentrismo, 
una plausible rorma de acercarnos a estos con~lomerados es 
at~nder a su dimenst6n temporal y a su carga his~Óiica" ~u4J. 

L~ reclamaaa at~nci&n sobre las condiciones particulares de cada 
ren6meno estét1co lucna en contra ae la postci6n 
un~~ersa1~:ant~. desconocedora de e~tos ractores y qu~ aglutina 
~ólO un mismo ~r1terio cualquier tenomeno parecido al arte. Las 
mapirestac1on~s estéticas que han acompañ~do al hombre en 
cono1civnés muy especiricas merezen un trato justo, con el =ual 
•• estable:ca su verdad~ra ubicaci6n hist6rica para que no si¡an 
~i~n~o, v!:t1m&s ae extrap0Jae1ones gratuitas y aesvirtuantes de 
su :ar~cter or1¡1nal. 



2. LA POLARIDAD ENTRE LOS VALORES ESTETICOS HEGEMONICOS Y 
POPULARES. 

La impiant~c16n de la ~iai&n est,ti~? •~n~~~n~r1:? ¿~ ~~4:ie3 
Latin~. paraiela a la &cti~1~~~ co1~~i•1 ~¿sp1e~~~3 pcr ics 

;~~~~~~=nte ~u~~P~~~· ::or::sp~~ae~~~==::t~~:.~!on=~~/: :~~ ~~~.~~~=~ 
populares y heg~m!111c:~. ~icha lmFlsnt~c16n ti~n~ ~~~e rtn 
imponer un sistema oe valores est,ticos dir~ientes ~ tes de 1as 
culturas encontradas en estas }ierras. El ~oj¿ti~o primocalai es 
oostaculi:ar su sentido estetico para de esta rorma poder 
introdu~ir > establecer la pres~ncia de otro "modo" -1~ualmente 
est&ttco- ~e rekacionarse con ~l munoo. 

La impusic1Ón de '"" cut t.ura -=st¿t::.c.:. e1J~opeE> ..:-n. ,Ar::-árt:s roo 
imp~i=a la instauraci6n inmeoiat~ de 1a diter~ncla~1on entre ~o 
~ste"-ico y lo art!.st1co. Espcnélo tr?-: :ons1~:; la concep-:1-:n 
gremial artesanal que aes~parece con ta independencia oe las 
colonias. ~n este caso se asiste a un enrr~ntamian;o de dos 
s1stem&s esteticos o ar&esanales, ~I in~!~e~~ ~~~enara en 10 ~ue 
he>· se conoce por "artesan{as" y ~i ~1~r0Peo aar3. vr1ien a las 
acaaemias con la posterior cre&~ion ocl artista ~u1to 

latinoamericano. 

Este proceso no es lineal ni hace aparecer a las art~san{as 
indígenas y españolas separaoas por un muro inrranque~ble. 
Ambas ~ntran en contac~o e in~arcambian sus va1Gres estStic~s. 
Ante los mecanismos de dominaci6n españo1es, la or~ani=aciÓn 
artesanal indl~ena es la que m's sutre l~s ri¡cres de est¿ 
intercambio. ~etas las motiv~ciones ~st¿ticas Ft·e~&1e=ientes. 
los productores ~rtesanales ~ocales no tien•n m's remeaio que 
&cogerse a los p&rametros gremiales. Fara no \·ers~ :e1e¡aaos ~ 

destinados a una clandestinidad suj~ta & l~s casti~~= qu¿ el 
~erraoo c{rcuto artesanal gremial aplicaba a quienes :ra~ajaoan 
p~r ruer.a de las re¡¡la.s. deben inscrioirs-=- .:n =-1 ":a1 IE<r c.,:il 
maes~ro art~5ano''. 

El establecimiento de una nuev~ cultura est,ti=a se adht~re 3 la 
dv~lid~d etno~4ntrt~a ~ara~ter1=a~& pot el deseo de imponer 
·:a lores. exciuyend·'J e incorporando a t•:s r-=¡:r-:-s-:-r.";;;ni:-:s e 
productores cultura1es dominaoos, para que & tra~~s ce ~itas se 

:~~:~f~:~ !~~ 1!:ea~;~:ot:/:~05&t~ocl~:~:;o~ E:mp~~~: 11 ~!~;;c e~ 
ciertos asp,ctos con tal de gara11t1:~r el proce~o de 
homogene1=ac1on cul turat necesario p=ira l 1e·Jar a =abo I& empresa 
coloni=adora. 

El sistema gremial artesanal tr=isl=-·ja a. A1r.é'1·i.-:a 
teóricos, t'cnico• y a parte de sus prc~uc~ores. 
los productos debe adaptar los viejos materiales e 
nuevos en ese '1 particuiat" moao esttt1:0 ~& ~~=~t 

sus recursos 
Fara el&borar 

indu::1,· Jos 
1 as : :.s.;.:;. 



Est.e transcurrir es el que perm.11=.e cr=ar al ..::;pacic en el c•.J.Et.I se 
con.iuian la contluencia oe vaior-es que oan or1¡en a una 
estru~tura art!stica ~ar~esanatJ que no es euroFe~ ni ind{g~na, 
aunque obecie=ca a 1os requerimientos e~T.ránJe:os. 

flor e~"-ª ra=Ón. el mode~lo español impuesto en América. deja de ser 
una entidad di~ta.na. inmun.: a las int 1uen.:1as naT.i·~·as. Todo lo 
español debi6 adaptarse ~ 1.;i t'1al la.:ic ¡::.~r-=- pcoer rer,Ji rle a la. 

·Oorona los trut.os exig1ocs. ;... lo:; nc.tivos les t.o=Ó -.. .. ivir una. 
imposición diteren'\e cfentro de la cu.=i.l dejan s.;ntr su int luencia. 
Asistimos en nuestras tier.ras a la instauraci¿n de l,á noci.Óry de 
ttm2sti:aje cultur~l'' que sustenta tcdo lo que es~eticamente y 
:orno latinoamericanos hemos podido labrar nast~ noy. 

Al artista 11 mesti=o" le acompañan los "t:.emss mesti:os''. El 
sometimiento que debid paaecer y las re~las apiendldas rueion 
re-interpretada!! para adaptar las cor. cio;rta l iberta.d a las 
condiciones americar.as. (1e igual terma. la distancia con Europa 
brinda a sus art.istas la opor1:ur.idad de 1 ibrar-se un tanto de 
las titaduras acad¿mlcas. 

La presencia mesti=a no es un síntoma halagador que expresa la 
reducción de las distancias estéticas entre ios grupos 
hegemónicos europeos. los criollos, los mesti=os e ind{~enas.Gon 
el sincretismo no se acaban las barreras que i.mped!an a los 
sectores marginaoos obtener alguna r2pr2sen~ativ1aaa. En ravor 
de los intereses hegemÓniccis o rel iglosos y amparados en el 
mesti:aje, se expropian valores estéticos ind!gen~s. 

En contraposici~n a la imposibilioad de participar como tuer=Q 
polftica, los grupos marginal2s sí tuvieron inj¿.rencia en las 
labores artísticas tartesanalesJ al aportar gran =~ntidad ce m3no 
d.: obra r· junte con el la, iconograrías pertenecientes a una 
cosmogon(a no-occidentai. Atirmar =nton=es ''qu~ 1a cultura 
propia de los hombres d2 esta ,.,m~r1·=a ser6' ta i:ultura qut>- los 
¡;.repare. para, ocupar el lugar de la se-r·-·1oumbr-e q1J~ ria 
as1gnaa.:i el regimen colonial" t'4SJ, o q1Je "como centra.partida de 
esta posici6n, sur¡irá ta aspiracib'n acierta o se~reta de1 
conquistado por semejarse al conqu1stad:::ir. por pa.recersa a su 
se'T'ior y, con ello, ese ar6n peculiór oe estc.:3 ne.mores pc.r 
immitar, _,Jlor apropiarse de las expresiones que les es rega.tea.da" 
taS}, _,,ej• aó1:.rever el ""ot"'i..t.er:·10 un pÓco dis'lors,ionado del 

1 
papel 

que cumplen l~s cult 1..1ras en la :,·uxtapcs1c1vn de para-metro: 
cultural~s. Se hace dit lcil a~E¡:..tar a l:=o,s :::omunioaoe-s 
representantes de su cultura. inermes. de)anüose inrtuir. 
convencidas 

1
d= que ;:-actas a esa ir.r luencia van a.ican::.ar · el 

modelo hegemonico prevaleciente en ese momento. 

A pesar de· lo ariterior, la cultura est&tica d~min~nte no 
un 'pice y continu6 con su papel da considerarse como la 
representante v'-.tida dentro de la nueva realidad cu lturala 
mismc. las nue<.:as élites locales que poco a ¡:·c::c s.: 

cadiÓ 
.Jnica 

As( 
rueror. 



c~~r~:xanoo se apc.·sn en el modelo europeo. descono iendo ·el 
n1¿sr:1=0.Je c·.J1•.u:.:.1. Ellas ".=:Ó10 ptJo:den se;•Jir un camio: el de 
s<:-r :::imo:. el rno<Jelo o=-ctoent..:-1. Ja .:-re.:tc1on riJ,: !rica y 
c1en~{ric&. ~J ~rt•. I& ~r;an1=~:161¡ pollt1c~ ~- ec~n&m1c . ~n una 
p&:•ora, !~ :u1t.~1a tada a~ce ser ~omo I~ prescrib~n I~ .::anones 
:u:opeos" .. _.7 • 

La r•s1s~~n:1a ~~c1a JQ ''1nr•r1ortt h~ra de lo repetiti~o la 
constante de las artes coloniales, sin que por ello -y nasta los 
mi~mos cr1c1los tuvieran que reconocerlo- se comen:ara a sentir 
Ja aparici6n de rasgos que las distinguían de los modelos 
eur~~eos, ~a no es el modelo europeo, es el sabor americano 
1nd1can~o e1 ~ue~o camino. Los elementos que ccntriouyen a 
direren·:iar Jo que se hEo.·::e en la América imitadora de lo europeo 
responoen la tipicioad del desarrollo de los ten&menos 
soc1ateS1. a la misma conrluencia cultural. a la nueva ~eograr!a y 
a esa sensibilidad que se gesta con la me=cla de intereses. La 
iesistencia ~hacia lo ''inrerior'' s! rerleja la exclusi6n de 
valores esteticos subalternos aunque "YL no sea el modelo 
espafiol'' el que pre~ale:ca. 

Bajo estas condiciones nos encaminamos hacia ta· consolidaci&n del 
sistema art!sti~ en latinoaméri~a. contrapuesto al artesanal 
vi¡ente y 1 des~1rtuado. ~a distancia entre. lo ''culto" y lo "otro" 
se acentua con et 1nteres oe nuestros artistas por irse a rormar 
a Euro~a. Hablaremos de Jo "otro" ha~ta que el d•s~rrollo de las 
ciencias so=iales permita cambiar la cptica con que se miran los 
renÓmenos est~ticos sut.alternos. Entre el caliricativo de lo 
~otr:~ y lo "popular" queda espacio para el folclor. 

La re~alora~l&n de las ;rupos considerados culturalmente como 
suoalterno~. coincide h1stdr1camente con Ja actividad expansiva 
dt:-sp1egada por les po.:iderosos imperios europeos en el siglo pasado 
Y su ~e=~sio3d de Iomentar y desarrollar la creac16n de 
l~s~i~u=i~n•s capa~es de ~ostener el dominio ideci6~ico. La 
a;res1~i~•o oe esta empr~sa no impidi6 que los cientÍf icos 
rec.:.r. 1:•:1eran los ·,¡ali:·res de esas cul tur::.s ~· •Jier::i.n en el 1ss oi:ra 
torm& ~• ~~nc•c1r ~• mun~o. ~entro de su contexto y antes de su 
0::01oni=:=·~1c.r:. estas cuJturas no er:=n populares, por lo tanto. sus 
m~n1re:ta::iones est&ticas ta~poco pueaen pensarse eternamente 
o::om~ p_oputares. tie ahf. el peligro de universal.1=ar todo. El 
card=~er popular entendi~o en su acepci6n ''primitiva", se les 
c~org:· lu-:~o de Ja dom1nacion ideolÓ.;ica, social;: cultural, 

Las, primeras ~lsiones antropol&gicas coinciden en analizar a las 
d~oas culturas alejadas de sus relaciones sociales para poder 
justiticar las condicione9 establecidas. Si bien las reglas del 
juegc ne camo1aron ni variaron a .3{: de la pretendida 
universalid;;.d oe la cultura occidental, s! en~ontraron en la 
diversidad cultural y e1t.tica un obstáculo para su libre 
empre~a. ~oceadas ce un hal~ rom~ntico y con b&s~ ~n e1 ej~mplo 
de 165 otr~s c~ttu:as, las primeras m1r~d~s ~ntropolc¡icas d~sean 

-~ 



recuper~r el purismo natural per 
lo salva.je. Le óusenci~ de r~i 

l 1e·.:a co::o.cteri=ar & 1=-s m;,n 

tiempo. 

ido y pre¡onan un~ ~u 

·:-i cni:s. 
Ita no~ a 
onriicr. 

d<> 1 

~ec~nccer 1a d1~ers1d¡.d cultur~l ~ e~t&t1~~ i1c ¡~ranti=~ su total 
~prooac1!n. acre una pu~rt;, p~r& que & tr~~ts ciei estudio 
la aceptac16n no r.esponda al c3.pricn.:i hegemónico. ¿¡n emba.rg,::J, al 
predicarse e1 evolucionismo cultural, Jas otra9 culturas nunc~ 

pOdrán aJcanzar el m'ximo grado,de desarrol 1
1
0. Su inrer!Oridad 

las obliga someterse a los dict&.menes negemon1~os. 

En pí'"1nci¡::..:.. :er~ !&. ·~pt1c: rc~-=i6ri:-a t.:i .:-r.-:~r~~j~ d-= oiri~ir ..;.! 
ar.¿_11s1s ~· J¡:,. in·.·es-:1g.:;,c1c:i ::: 1::.s rer1:m;;:r,:-.i e.:;t.¿.t1-:--:is 
su~a11:.~rn·~s. La re·1~i•Jscion do? su p.:,sturó no :1gr.1ri~a 9u.a_ los 
ana!is1s posteriores sean l~ "cont1nu1~~d" de 1os ro1:1or1cos. 
El ro1clor se ha ' 1 enten~1ao como el c~njunto de m3n1restacicnes 
artísticas y técnicas di:! pueblo 1 incJu . .-en.:Jo sus eiq:·resic·no:-: 
rituales y supersticionesJ, En muchos casos ,est~s 

man1restaciones se han cons1deraao superv1~en=1as oe epocas 
pasadas, que permitirÍ~n demostrarna5 c6mo pensaban nuestros 

:7!:~;~~::s" q~:ª'·enr!~t::ued~a id~~~~:~~~~ al~~~!~~:r ~:n ~=: 
manifestaciones culturales y su labor sería 1a de re=up~rar:as. 
El á'mbito rolclÓr1cc se aso.:1a al rural co1n.J s1 Jas cultura:; 
populares fuesen de su exclu~ividad. 11 El estudio del roiclor 
llevado a cabo por Ja ciase dominante no h~ pas&·J~ nun=a d¿ J3 
ocserva-=i~n de ~os aspe=~os pintorescos, en una especie de 
pa~ernal acepc1cn o& al~J que era v~10r3ao como m~nos 

signiricativo que lo propio, pero a 10 que se le :-onceai~ aerecho 
a sobr-:vivir" ~-..·~u. Comprer:der -:1 pasado es t3n sÓJ.: un: o:i:.~¡:-a 
ae la contiguración en la dinám1ca actual de las culturas 
populares y

1
sus m~nir~staciones est~t1c3s que na son. nunca han 

5130 ni seran estatic.a~. 

Nada. mej~r p~ra ia sup;:rv1venci.:o de los ren~inenos .:utt 1..:.r=1es ·.:;~J.:-
una buena tradi-=1Ón. La tradi.:-:16n est~ ne.:r.~ ~ Ja m,ed1.;:.~ ce 
quieno:-s <:on~iderar. inc6:u.i,&S los r-:n~meni:.s ester.ices -: 
culturales, es oecir. el ·.,a1or cultural ae a1;:0 e-stórÍa asociajc 
a su t~aoi~i6n. El =~oque d& cult~róS permiie que Ja tradici~n 
se defina en 1a constante intera~cion y n~ en 1a re:eta oe las 
abuelas, Ha--¡ qut? re¡:1iinte~r el s¿nti•:1: otc:.;~d;:. .:1 liii tr~di·:1l.r, 
para que eEta no se ccn~ierta en un mecanismo oe :entro! que 
tenga por objeto ocult~r la voiuntad de las -=ulturaE hegem6n1c~s 
oe aisl&r y someter a las culturas suba1ternas. "El problema no 
se reduce, enton·:as, a c~n<::er•:ar j' res::ata; tcadicioi;es 
supuestamente inalteradas. Anora se trata de pregunta:nos como 
se estt~. transtormando el tolclor, c6mo intera=dÍ;; con los 
agentes de la modernidad, circula entre el Jos. se entreme=cla; y 
qui condiciones deben cumplir para que podamos se~uir 
reconocienoo en eses Die-nes y men.:iaJes 1~ cultUrB popular•• tSC1, 



La intenci6n capitalista de construir una cultura capa: de 
abarcar todos 1os estratos social~s tu~o que repl&ntear sus 
obJetivos a1 no pod•r igncr~r ta •xi~t~n~ia ~ •11genci~ de 
c1;1tur:as ccm~ 1as suoaltern:..s. F-or ~st:a r~=·:.r •. ::s estra-ti::g1as 
dominantes h~cen uso ~~ t~a~s IQS art~r1:i~s ~~s1clE5 psr? 
in:Qrporar y ha~er apa1~cer :omo 1e~r&sentantes ae t~ 

nacionalidad a io:; miembros de ias •:u1turas mcq;inadas junr.:. con 
sus bienes culturales o simb&l1cos. La5 premis~s ne-~em6ni:a~ se 
concret~n a travds de los ralsos ¡jeales despl~gad~s que anuncian 
los ''beneti=ios ce producir artesanías " o el ''esplendor de las 
m6l~iplea culturas ltnicamente diferentes a las hesemdn1cas". 

Es un error pensar la super·Jivencia cultural de ic5 se-ctores 
subalternes apcyad~s dnicamente en 13 &~tl~& e~ctu~¿nta 
cominant1;, l~o se puede desccno.:er la .:.:opac1.Jaa cul r.urs..1 d=: estas 
comunidades para ¡arant1:ar la continuidad de sus valores 
er.rrentados a los negemdnicos. La conrrontaci~n nace de estos 
~ru~os culturales entidades que se derinen inm~rsas en la 
din~mi=a estableciaa y no en la oetenica supervivencia 
tolcl&'rica. "El crecimiento de las c1JI turas tr:=.dicionales se 
oebe al menos a cuatro tipos de causas: a1la imposibi~icad del 
desarro~~o moderni=ador de incorporar a toda Ja pcblac1on a la 
producc1on industrial urbana, bJ la neces1d~~ oel mercado 
capitalista de incluir las estructuras y bienes si~b&lieos 
tradicionales en los circui~cs masivos de comunic~c1on para 
alcan=ar aún a las capas populares menos integrad3s a las 
comunidades. º' el 1nter's d& los sistemas p~IÍtico& de tomar en 
cuenta el rolclor a tin de rortalecer su heiemon!a y legitimid3d; 
d1 la con~inuidad de la producc16n cultural de estos 1e=tores 
~~~uiares" ~SlJ. 

La diversidad hegemtni~a lat!noamer1can~. ~3cacteri=ada 
particu1armente por la conf i¡uracion de los procesos históricos 
de cada paf~. impide considerar el intercamoio de ~3lores 
est~ticos como algo unttorme. La cependencia interna=1~nal de 
estos sectores in~ide para que su mira~a nacia lo FO~u1sr ¡::e d¿ 
una mayor o menor aceptac16n. Apov&d& en ioe-~1og(as 

'
neasceirno~natl 1i-~~=-•10,ny rece1osas de los mandatos tr3nsn&cionales, la 

... ~·- oel universo simbÓliC•.1 y cuttur&I p:>pu1ar se 
ccn·1ierte en la principal herram1~nta para canal i=ar él 
~esarrai¡o que trae consl¡o la avalanchb de picduct~~ de la 
industria cultural. La conciencia nacion~lista ccntrituve a Ja 
rcrmaci~n de ecoestlticas en donoe la jlc~t~mta entre I~ :ultc v 
le popular, si bien no d.;sapare•.:e. disminu:,·e dentr•:> del c~nt.ro.I 

cp.1e ceben mantener 1os sectores hegem&'nicos. l~o se puede .:ndi lgar 
ciegamente al naci~nalismo, las crftícas hechas a sus idearios 
han servido para desvirtuarlo en ravor ~e ta pre-sen:i~ de otras 
manitestaciones estdticas culturalmente vltid~s. 



ent•• lo ~ultc y lo pQpul~t. En ~stas 2ocledades el ~rte o la 
:ultu:~ sot~ e~i~ten por su ~1ian:a =on ~uisn~s se ur~nan de 
~~ 1 tene-c~r al r•du~1do ~tr:ulo que ti~ne ~~:~so sus 
procucr.c:s. f'.:;rac6j1c.;.mente. la separaci6n de "i:>l:'·~t:-t.:is" acepta 
con bene-pi~cito la inrluencia que ha ejercid·::i la mus1-:-a popular 
!Obre la m6si=:~ culta o su autonomfa como elemento renovador Y 
r~st1~~ de las pr~cticas sociales. Esta netero~ene1dad impide a 
las maniteta~1ones p1tsticas poputare• s~iir ael enc&siliamiento 
a que el arte las somete. 

El si~tema artf•tico imperante en algunos pal ses 
lat1no~me~1c~ncs. mis qu& ~ceptar la presencia est,tica 
popular. lo t=:ler~ bajo al ca.Jiricativo de pintoresca. Este 
arte en nin;6n momento ~iens~ ceaer e1 poco terreno ¡anadu. 
convencido de la ma;·or c.:ipélcldad par~ renovar los hábitos 
sen~itivos . c0Ject1vos. úes.Je su, ¡:.o&tura 'lº es necesario 
protundi=3r en el an4lisis d~ los r¿nomenos estet1cos p~pulares. 
este estudio es ex=lusl~id•d de las disciplinas antropoJo¡i~&s. 

L.a corroboraci~n en Ja casi totalidad de los ¡;a{ses 
latinoamericanos de la convivencia de los tres sistemas esteticos 
de producción especie·1i:ados <artesan{as, artes y diaeñosJ, s6'lo 
puecie ! levarse a cabo e.en el oerrumbamiento ael mito social que 
representa en la actuaJid~d la practica artística. Acabar con 
este mito supone luch~r contrm ideolo;fas ancladas en conceptos 
muy reduc1d~s acerca de lo qu• siinirica Ja verdader3 incid~ncia 
sociocultural oe 1as artes. la cua.I no se puede car si se es 
ajeno a las demas jnstancias est,ticas que ayudan a suplir las 
prlotidad'el ···-.e~itiva• de sociedades y 1eulttJra.1 tan compl•jas 
como las nuestras. ~ 

En,,aig•Jnc.s casos. la disminución de las potarid~des este'ticas en 

~~:~~~~ca~a.t~~: h:~ t:~~~e~~d~e~~l~:~~,:~a~~&~"~~ra~ossº~!~&::no: 
estlticos populare•. El probl~ma no r~dica ~n si se atiende o no 
esa r9alidad oirerente porque mucha. de esa atenci~n ha dado pie 
para que surjan t9noencias nacionalistas o ind1genistós 
recalcitrant.as.,, obsoletas ·¡ de~rasadas dentro de un contexto 
social rnucho mas amplio. Los movi1es indigeni•ta• que en als~n 
momento ¡eneraron corrientes Artísticas •n esto• pa{ses, no son 
idénticos para cada uno de ellos~ no puede mirar•• de i¡ual 
terma un proyecto cultural como eJ muralismo mexicano al 
indigenismo peruano o a la tnrluen~ia indi¡enista aerramaaa sobre 
1os demas países vecinos. Qui:'s ten~an puntos en comdn. pero 
tas condiciones esp•clticas de cada pa!s los hace diferente•· El 
indigenismo aparee• como una de las ~ariantas dentro de la 
influencia de elementos est.tlcos populares en obras de arte 
h~gem&nicas. Independientemente d~ sus lo~ros e incidencias 
so=io~ultura1es, nar que reco~ocer en él una tenaencia revalorada 
por toda su insistencia ideolosica. capa= en un momento dado de 
aglutinar inquietudes que no eran 6nicamente plasticas • 

.:.6 



La 1m~~rattva necesi~ad je los artistas latinoamericanos por 
adhe:t·s~ 1~3 tenden:ia~ interna~lonales 1 levd la retiexi~n 
~ 1 r~d6J~~ 1el inter~ambi~ ae ~a lores est,ti=os ~l extremo 
o~~•sto. ~~:n~=~ cualquier tipo de rereren=ias locales en tas 
ocres quien se atreviera a ut11i=arléS era exclu{do del 
reconocimiento por part~ oel reducido círculo artístico. La 
adha-st.Sn ¡,. las' .c.:irrientes internacionales del at"te no debe 
preo=upar tanto como la pesiva actitud con las que son asumidas. 
Si esto ~ucede &! po~que ~I ·te~6meno art!stico en,· latinoam~rica 
no es ó)eno a la dependencia general con los intereses 
heg~m~nicos int~rnacicnales. Hay que reconocerle al 
1nterna:1onéi.l~smc ;an~uarji.sta su insistencia en un manejo 
dir~r~nte, mas =~~10 -Y ocjativc de esa serie de co1ltenidos 
cultu1ales no hegemonicos. 

Fara no ge1ler~11:~r el ~onsent1miento con el ·cu~I lo· popular se 
p1•sent~ c~mo mot110 d~ arte ne~em~ni=o, ~ale ta pena investigar 
a1 caracte' aaa~ a esta a~eptac16n, ya que sus m&v1les pueden 
ooede~er a la tasc1naci6n gratuita o ex&tica, desconocedora de 
tod~ _~1 transrondo cultural popular. A su ~e=. asumir valores 
esteti=os populares e incorporarlos en trabajos art!sttcos 
precisa exponer ciar.mente la posici&n desdo la ·cual • son 
empleados, para poder estab1ecer el tipo de enfoque 1nve9tigatlvo 
ut1li=ado en el intercamabio de rerarentes culturales. Los· 

:!~:~~esro~=l~;~~:s !~~e=~ii~~~~n:: :::~~r!!~m~:oss:ri:up:~~~nt!: 
rerlex11a hacia nuestra cu~tura est~tica latinoamericana. "Los 
c=11o~idos abus.:is que del sustrato mltico ~se1 hacen l ••• J, no 
invalida la capacidad de este sustrato de •er maieria del arte 
~u\tc para que este pueda cump.lir ccn unas de las vinculaciones 
pr~p1as je toca creact6n cultural de identidad colectiva, 
J{n~~l~s quE consisten en est~ caso, en medios de darnos a 
conocer 1as caracterfaticas populares" <S:,. 

~6~U~ir la polaridad est,tica t~mbi~n iffiplica que la tormac16n 
d~ nu~~tras iElrtistas se atine io suticiente para que pueda tener 
la C~FA~t~aj de rerlex1onar su propia realidad est~tica, de 
entenoer Y asim11ar el trabajo hist¿11co, crftico, inves~1gativo 
~ interdisciplinario como una salida al ju~go id~ol&gico del 
~ual ~s partf:1pe y que prop1~1a su m1titicaci&n social. Lo 
id~al serla que el artista latinoamericano no olvidara que "9~ 
dri:.ma es e·1 -:ont 1 icto entre la bt1squeaa de

0 

su iaenti.dad~ como 
mi~~br~ d~ un~ sociedad en "proceso de derinici&n" y ¡~ bdsqueda 
d~ su avtenti~10ad como creador. Es lo que en otras palabras se 
na oetinido como la urgencia de pertenecer y el instinto de 
expl~rar" ~S~J. ~sumir esta actitud ayudaría a un meior 
equiiibrio y entend1mi¿nto entre los in~ereses he&em&n1c~s 1 
populares Y la 1ntluenc1a ejercida a tra~ls de los mecanismos 
internacionales de dominio cultural. 



3. EL FENOHENO SOCIOCULTURAL DE LAS ARTESANIAS. 

La~ actesan!as entendidas como un ren~m~no so~ioculturai 
expuestas a la resemanti:aci6n y su0Ja1ori:ac1~n ~~;~m&n1ca- /no 
como la suma de oojetos t!picos, son el ejemplo perrecto para 
explicar la acci6n de ·"'la visión es/etica et.nocefntri.ca Y la 
aparente . polaridad de los •;atores estet.icos. En torno a el las 
gir6n···. ·-intet'eses d~ clase ... preocupados ·por mant.ener unas 
condiciones sociales que ,iavorezca~ sus pretensiones de 
dominio. aparentanao ser la unica opcion capaz de otorgarles la 
representatividad cultural que siempre se les ha negado. 

Conducidos desde la ~pttca hegem&nica, los valores artesanales 
son manejados ideologicamente para hacerlos aparecer como el 
discurso aglutlnante de la disparidad cultural nacional. Esta 
situaci~n s¿lo se cumple en la esfera de lo imaginario y dista 
mucno ae satisfacer el equilibrio que deoe existir a ta hora del 
intercambio de valores culturales. 

La instauración de las artesanías co~o sistEma de proauccitn 
es~~ttco e9peo-iált:zado, corresponde a la etapa Ne_olftica del 
desarrollo humano. La oonciencia estéti~a del hombrS neol(tico 
pe.rteneciente a_ sociedades con cierto grado de d~sarrol lo- pudo 
concretar el establecimiento de activ1oades basicas para la 
supervivencia biol6gica 'ª¡ lenguaje. la capacidad de tigurar y 
el tracajo con herramientas· rud1mentarias1. con las cuales 
adquiere cierto grado de dominio de la naturale:a y dem's seres 
humanos ·parteneoientes,a su col•cttvidad o extraños a ella~ El 
a~ance en la comprension paulatina y ra:onada de los tenomenos 
c&smicos brinda a la conciencia estética las aptitudes 
indispensables para diferenciar lo 6til de lo est~tico. 
Diterencia qu• corrooora las expectativas del hombre para 
9atisracer sus apetencias sensitivas demarcadas no solamente por 
la belleza. 

Las artesanías surgen en sociedades constru!das bajo una clara 
estratiticaci6n social y con un pensamiento reli¡ioso acentuado. 
Los artesanos trabajan para cumplir =on la demanda de orna~o qu~ 
rodea a las prict1cas religiosas y los espacios exclusivos de los 
dirigentes. Poseer objetos adornados era un distintivo de clase, 
ya que· los objet.os ~arglnal~s carec{a~ de ornamentaci&n. 

L.as ar_tesan!as ilgadas a -'rer.trnenos reli!iiosos encut=nt.r~n en el 
cristianismo el punto mas alto de su desarrollo sistemico al 
institufrse en corporaciones gremiales, entidades encargadas de 
hacer cumplir las normas estableciaas para llevar a cab~ las 
activi9ad~s artesanales. Con la aparición d~l sistema art!stico 
la practica artesanal en la Europa ael Renacimiento ve su 
projres~va disoluci6n. enmarcada por la instauracidn del sistema 
económico capitalista que aboga por las libertades individuales y 
considera a los sremios corno un abst~culo para 3U ¿m~~ñ~. 



El rJgimen colonial implantado en Am~rica -unido deologicamente 
a la empresa evan¡eii:aaora- trajo consigo eJ sis ama artas~naJ 
de produc=i6n que romp16 el sentioo de las artesan as indfgEnas, 
para imponer la rc.rm3 d-E- organ1:.3ci6n g:--:-mi:tl. Le &remios en Ja 
l~ueva Espa~a serln utili:ados para ~e~tru1r ia ccsmo;on!a 
ind!~ena y sup1~ntarla por la iconograr!& cri~t1ana. "La 
direrencia entre el artesano esp~íloJ e indio es que al segunco se 
le prohibieron muchas ce sus man1~.:stac1ones art.!sticas ~· .. J, 

por hab~rseles arrancad~ su r~l1~1on y costumbres, perrnittendoJe 
expresarse en un lengua3e art1st1co desconoc1J~. dentro de ncrmas 
culturales estéticas diterentes, que pr~nto caminó Y readaptó, 
mientras qu~ el prim~ro pude aprovecha~ ~ent3josamente todo ~e 
que aprendio oet 1nd10 o lo qu& adqu1rio ce su cult•Jra a traves 
del comercio" l5-+>. El crecimiento cultural de las socied.;:10.:-: 
ind{genas y su res1stenc1a a asimilar rtcilment: Jos mooe1os 
hegem&nicos hacen que toda·.¡{a se conser•.¡e parte de esa 
iconograr(a distintiva de su v1si&n cosmoJ6g1ca del mundo, 

El rinal del perlado co_lonial trae consi~o ia abol 1c16'n del 
r6gimen artesanal. acompañado por la creóc16'r. ~e la academi&., 
sustituta del taller artesanal. fJo obstante 10 hecho por el 
régimen coJonial y las luchas 1ocaJes por lioerarse ce 1a9 
ataduras que dejaron a las nacientes rep6blicas en una dir!cil 
situaci&n, las artesanías continuan su peregrin&r trayendo a 
cuestas la herencia indfgena y la inrluenc1a esp~~cla o as1ltica. 

La industrialiZaciÓn en nuestros países nun:a aJcan:6 el grado 
suficiente para absorber todas las rormas de produ~ciÓn 
precapitalistas. La nueva dependencia no pudo deshacer los 
rasgos de un mesti::aje cultura! que d{a a d!a adqu1r{3 rr..Ís 
presencia. Parte del artesanado es aosorbiao por la industria 
manufacturera instalada y los dem4's. no absurbidos, ..:ontinuEln su 
labor como "artesanos libres e independientes". 

La pervivencia de las manirestaciones artesanales. junto ·=~n el 
arán formativo y extranjeri=ante ae nu~=~ros ottistó5 y too~ 1 a 
polÍtica aesar~olli~ta qu~ imptement6 la introducci6n de les 
medios de comun1cacion masivos én nuestras sociedades. conrorman 
el cuadro distintivo de la ¡&nes1s cuitural es~l~ica 
latinoamericana. 

Los estados que mÁs éntasis hicieron para convertir las 
artesanlas in~{genas en representantes de u~a ~upuesta identidad 
son precisamente aquel los que ir.ternamo:?nte pcseen un 
porcentaje considerable de grupos multi,tnicos. Con ellos y sus 
prcductos artesana1es enarbolan 1deo1d'~1c.:::..menta.- 1a banoera de lo 
ina{gena lmesti:o1. empeñaoos en cons':.ruir la ioer.-:.1j.cs.a :ie sus 
es~ados olvidando la s~gregaci6n ejercid~ h~cia esos s~ctor~s 
en su ar'n por adquirir ta adecuada represent.•tl~1d~d cultural y 
social, desconociendo que los productos artQs~nales responden a 
necesida~es locales o regionales y por I~ tanto no pueden 
p~nsarse como n~cionaie~. 
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A:tualmente las artes~nfas no obedecen las motivaciones 
testi~as, re1i~i~sas o ceremoniales que hisc5rlcamente las 
caracter1:aron. ·st bien en algunos Jugares han oesaFarecido y en 
ctros ouv apartados prev.;..1ecen, ~ov en dfa ,sQ conju~an intereses 
m~r~antiles con este tipo de pr&ct1cas est~ticas. üerinir las 
artes.;..n{as :e'f.i.:ias a la apl t=aci6n o: 1iinal de su sentiao 
sociocultura1 ltelig1oso. dec~rativo, suncuar10, utilitario; no 
casta para abarcar Ja magn1tuci del ren6mer,o. Lo que m~s se les 
repracha a las artesan(a;; es el haberse involucrado como 
manitestac1on~s culturales en el mundo del intercambio mercantil. 
La9 cqmuntdade• subalternas tienen derecho a derinirse en 
relac1&n =on las demandas que las culturas hegemónicas plantean y. 
no pu~o•1i aislarse de sus intereses econ&micos locales. De ah! la 
complejiaad oel renó'menc artesanal, no de sus productos. No se 
estl hablando d~ rescatar rormas o materiales. se est' haciendo 
rererenc1a a las relacionES socioculturales de esos productos en 
deter~ínados sectores o con;lomerados. conectados directamente 
~on ios patrones culturales que cargan es~os objetos. 

Las art¿sanlas revelan un transtQndo cultural y con el se 
ir.sert&n en 1a din'-mica mercanti 1 que los provee de nuevos 
siin1ric~d~~. ''E1' r~lacl&n con otros productos del campo 
sustralo~s a 1a propiedad y el control de tos trabajadores, las 
art-esanfas consenran una relaci~n mts compleja, entre su origen y 
su destino por ser ai mismo tiempo un ren6meno est~tico y 
econ&m1co, no capitalista pcr su elaboraci6n manual y sua 
d1se~os. pero insertado en capitalismo como mercancfa" tSS>. 

S1 se concíc¿ relacionalmente a las ar~esan!as. no se puede 
seguir naciendo rererencia a ellas como "artes3nfas". Las 
direrer..:ia su modo de producci6n. el para quiSn se producen. cdmo 
y a d6noe van a parar. para qué se producen. En otras 
palabras. obedecen a variables establecidas por su producci¿n. 
d1stribuci~n consumo. No ba~ta insistir en lo manual para 
carac~¿ri:arlas ni en les materiales "naturales" con que algunas 

1:l 1as =e e1aoor&n. no es suticient.e su caliticativo de 
p1r1tor..:-sc.o..s. 

En la medida que las pr,ct1cas artesanales cumpl~n con el 
caracter renova1or y satisr~ctor de necesidades est,ticas de los 
grupos subalternos. podemos derinir su representatividad 
cu! tura l. No todos los hombres precisan del "arte" para soaténer 
r~lacíones est~ticas con la realidad. pueden ser las artesanlas o 
los diseños 10 que satistasan esos ne.:-esidades. "En derinit1va. 
exlster. modos artesanales de proaucci6n. distribu1ci6n y consumo 
~e manir~st&ctones estJt1cas y reli~iosas. En otras palabras nay 
una cultura artesanal, como parte de la cultur3 est,tica de 
nuestras socieoades latinoamericanas. fero l~ 1mportancla de tas 
arteson{~s disminuye, al i¡¡ual que el empleo de loa recursos 
~s~¿t1c~s con tines rel1¡109os o utilitarios. El tel1¡rés u 
ho~c:¿ reli~toso -eje principal de las artesan{as- est' 
~&s&~~1e:ie~~G. Y en su tug~r sur~e ~l ino1~1duo en a1¡unos 
,: ... :::.;:. ·, ~1 r.:..nt:.¡-= 1r.::.=:.:. ~•"\ c&ei t.:id.;,s'' .:¿.., 



El r~n5me~~ órtesanal no pueje ser anall:ado penslndolo como una 
''sup•r~ 1 ·:•n=ia at,v1ca'' ~e c~stumbre~ ancestrales. arcaica~ que 
se conser·1an por el cap:i:ho o terqueoad de los sectores 
sucalternos. em~eR~dos e11 demostrar su capacidad de r~s1sten:ia a 
lét.S dem-"s tnr luencias culturales. !~uestra realidad es bien 
distinta. e históricamente las condiciones sociales detinen a 
Jós ~rte:~nfas en un contexto que nada tiene que ver con la 
1nsistenc1= toJcJ5rica. Las culturas he¡em6ntcas locales 
precis;in ae su ::ontrol para perpetuar el dominio •x1st•nteo 
Darles la ~sp~lj3 si,n1r1~a el ~~recentam1e11to de las direrencias 
soc1a1es est~blecidóS. hesemanti:ar sus s1gniricados se 
convi~rte en el paliativo que adormece oculta la cruda 
r&ol iáao. 

3.t. LA PROO~CCION. 

La produc-::16'n artesanal no es un oon divine acuñc,do en Ja 
personal ioad.ae-1 arte•ano, ser pr1vile11ado capaz de impul1ar por 
s{ s~lo las apetencias est&ticas de su col$Ctiv1dad. La 
pro=ucci6n oe 01enes artesanales responde a los requerimientos 
que individuo9 y colectividades desean satisfacer en el marco de 
su de-P,endencia cultural. El oficio artesanal obedece a la 
division del trabajo. sustentada por el desarrollo de los 
sectores sociales, part1cular1:ado en obligaciones concretas. 

La continuidad de las labores artesanales desde ~pocas 
prehispGnicas hasta hoy e1tÍ rodeada de toda una serie de 
circuns~ancias que obed~cen a cada uno oe tes acontecimientos que 
enmarcan nuestra historia. El choque de c~I tura• tr'ajo cons,tgo 
el derrumbe paulatino de una cultura estetica y Ja creacion -
oesde ta colonia- ce lá cultura estética mesti:a. diferente en 
muchas aspectcs y aun en vfas de derinirse. 

La pr~ducc1~n ~ctual oe ar~esan{as, enmarcada por la tigura del 
ar~~sano libre e indep~nd1ente, ,puede e~tar precedida _de una 
tradici6n ancestral y ae una practica mas o menos continua, o 
pu~de haberse 1n1~iadc nace ~pe11as ~e1nte o trein~a a~os, lo que 
no impl1:~ 1~ ausencia o~ un tr~nsronoo o una trad1c1dn cultural. 
Ambas opc1cnes son ~111d~$ v no se ~cnse:~an ¿itlt1~~s. La ralta 
de posib111dade8 o la precariedad de .Jas mismas nacen que las 
cultur~s po~ul~res d1versir1quen sus ~edics de suosistencia. 
"l?nconr.ran.:Jo -:n ias &rto:isi:inÍas una oportun1.:loa para e-J 10. f'ara 
al,un~s este hecno les oblii~,a mirarlas con despre~10 por 
consioerar1os carentes oe tradic1on cuJtur&I. como si esta tuese 
una excJusividaa temporal o étnica. 

31n desconocer la capacidad oe los artesanos. 
su habilidad ''innata••. idealiz,ndolos, 

se insi~te mucho en 
otorg3ndoles el 

calificativo de geniales, mitit1cando su 
mitirica~i~n borra las direrencias entre la 
pr~ductcs art~sanale9 y a su ve:, tiende 

ti gura. Esta 
calidad de los 
senerall:ar el 



consumo d?
1

los mismo:. Fresenta al conjunte artesanal como un 
teda r1om.:.;:eneo, ::csó.. que es r~is&: ni l:;;. cc.~ioad de todos los 
r.iro::d•J..:t::;s -;;,.rtasanal..:s e~ 1.;u=-~· n1 1:. pr:i.=t1.:~ 

1
ccnsun"ti.·:a 

respon~e un1r1cóoa -sin dis~inc1on a~ ele.se- a 1~s p?rametros del 
renómano artesanal. 

El carácter duól da! cbjeto,artcsana.l prvo•J.::idc. en terma. manual e 
introoucioo como mercan=ió al sistema de ia ~1~rta y la 
demanda. sirve da disc_ulpc pera. que la ir.dustr1a cuitu:-al 
patrocine el aumento en 1a prooucci6n de attesanfas con 
oet.erminado tipo de diseño, dirigidos espe·.:ialmente a ciertos 
consumidores y que por su vo1umen se pueden calificar de ~enor 
callead. As! mismo, la industria cut tural pai:rccina ·,- acapa:a la 
producción 

1
de obje~os artesanales con diseOcs de ~ás calidad, 

para un puolic~ mas =~i~cto y dispuesto a pa~ar mas por algo 
me-Jot. 

El d1seno de los proouctos artesanales se encuentra ~n estrech~ 
reta·:i.Ón .con el t1po oe demandas hech~s por 1os consumidores 
l~:ales. regionales. urbanos. turistas nacionales o extranjeros. 
Aoem~s está supeditado a 1as exigen~ias que establecen Jos 
intermediarios de .mercancfas, transmisores de tas apetencias de 
un' pÚblico inmesericorde cap~= de colgar un sarape con el dibujo 
de un pe:sonaje tantástico norteamericano. 

La exclusi~idad de un dise~o es prenda de garantfa y motivo de 
orgullo para adquirirlo. Po~eerlo &e convierte en un signo de 
distinción. La calidad ligada a la exclusividad. son el soporte 
pera cobr.a.r un precio más. •lto por 

1
el producto. Lo repetitivo 

por l& tanto tiene. menos valor simbolice. 

El repr.::iche a la repetición viene sustenta~v pcr el :entido 
''innova~or" del arte culto: la inno~·ac1on es mir~aa como 
condicion b~sica para darle valor artCstico a un producto 
estético, El sistema social y la soc1edad ae ccns1.1mo intluyen e 
inciden para' que d{a a dÍa se "renu~ve'' lo que es considerado 
-:amo artfstico. 

Entre los consumidvres d~ produ~tos artesana tes ex1s~e ~a 
tenaencia por adquit ir aquel 1os que en sus d1se-ños ¡:..::sc:an mas 
motivos decorat1vos o más colorido. incluso ror=an ló colo~a=iÓn 
del color en oDjetos que nunca lo tu;.•ieron, pues r~spond{an a 
damandas de c<:insumo lo·=al. ":Se p3r':e oc la t.¡.s,; ·J~ q1.1'2 los 
elementos estéticos y cultura1es de las artesanfas ~1enen como 
matri= gestora una base en la que las relaciones económicas y de 
producción son \as que definen, engendran, mantienen o destruyen 
aquellas. En consecuencia es necesario estudiar esa base 
material" l57J. 

El proceso de industriali:aciÓn en 
logr6 ~espla=ar completamente 
artesan~les. Al~unos t1pos de 

los p.a(ses latini:iamericanos 11º 
las formas de produccion 

tal !eres .,. '.:i.:1·t.:os productos 



::e.s:;. :;: t~r~n •i 5er =csc1bidr:s p r leo tn.::ust.ria. :-.:n lo c•.J::..l el 
:c 1 J :~ei~~= =~~c15 y p~i5 ~a r el obrerc. En ~er1n1tiva la 
1 :;;~ 5 r1 1oca1 ~u~~• ~~o~ •sirn1t r 1a ~r~n ~~ntioa~ oe mano de 
~cr~ ~r e~~n::..1 s~c:anta 1 ~u~ ~ st~ h~\- se con5er~a en otro 
c:ntext~ ¡~=1~1 d1rerente. Lo que s{. n~ poa10~ to~rar la 
i~o~str1a as i~~al1r con sus ~roduct~s los noga:es de t~dos los 
~strato~ ~~c1=1~s. oe5p1a:~nao 1~ in=iden=i~ de 1os tradicionales 
pcr ~u e~)~ pre~10. iamo1ln ha ten1jo que n~c~~r mano de varios 
de los e1ementos disit1ntivos de· lo c..rtesanal para incorporar lo 
a sus ~rcauc~os. Si l~ industria rabrica ?. incorpora distintivos 
artesanales es ~ara impcner sus principios de c~lid~d a lo tosco, 
ar:-a1cc o ·•?.ejo. 

L~ permeabilidad industr1&l p~r3 aceptar dentro de sus normas un 
'.inte :.rtes&na1 es dire-:ente a la ~~rme3bíl idao artesanal ~ara 
admlt1r en su ~roces~ de producc10~ nuevas materias pr1maa 
-~1at::~~~s y a~qu1r1oas en :o~~ici~nes muy disímiles- pues 
pi~r·Je ·::r.tr-:-1 ejer=:1dc. sccre les méter¡.aJ.:s lc.·;:.:.les 
con l~s que ~~ t&orican. De igual terma, los s1s~emas 

product1~os artespnales n~ pueden ser presa del ar'~ tecn1cista 
que preg~~:. 1~ ln~;:por~=1cn oe los aa~l&ntos tecn~10;1cos en les 
talleres artesanale9. _ ;e piensa que de est~ rcrm~ el atraso 
artesan:.l ~&s&~&re:e. ~1r1 emc&:¡o. l& imp1~men~&c1~n o~ un nuevo 
rEc~;sc tec~i:o sur;e j~ n•~asid~d•s c~ncretis y no por et 
-:-r.:oele~o. oe un runcl.ona~i:i de escritor1:i. Los =delantos 
te~no10~1~cs no s~n 11e¡~tl~QS, le err&nao ~st' en pensar que 
s1r:~n p:.:a so1uc1onar cuBlqu1~r tipo de pr~bt&m&. 

Et ¿.,r{r. I•:lcl·:r1!!!'r3 1 e:n¡:eñ¿..J., en conser•:a.r las cosas como ruer:in. 
~s e1 p:i~~r enemigo de "toc~r'' to que no se puede "alter~r": ''se 
~~n h~cn:i d}rerentes tentat11~s para tr~nsrormar aliunas 
ln·:.i·..:si:.r1:::;; ~:"'Jl~~nós.\ •.• • yo arirmo c¡;~ez:ir1::amente q•Je no 
pUi.-Clo::-1~ tran~r,;.crn.idse las lnd1.Jstrio;s inoí~~nd;s-de un pafs. Ellas 
sor: i:;.rc..Ju·:to :.i;e t&I mór1e1a pe:ul1!:tr. t&n !'ntimamente li¡ado a la 
1:::1-::::1·:-r::i:iao ~.;. s1Js i:r:;du:-::ro::: q•.Je ~I tocarlas es: destruirlas" 

[¿tr'~ j¿ t:d~ e~tc ~~f rnu:h:J3 interes~s. ne solamente 
tol-:15r1:os. sino tur(sticos o estatot<?s. $u <::>bli'f'.a-:io'n ~s la 
;:nservar le arc~i~o: nasta et hambre órc~1~0 p~ra ~enaerlo en 
ex-:ursiones y por mod1cas cuotas. La 1ntr1ncada r~d ae intereses 
e:conde productores que· en su arán econó'mico inti-cduccn 
~err¡;mi~ntas demls utensilios para producir y vencer a gran 
-:sc:;,1a ¡:.r:Jd•J~t~~ .:¡•J.:- en i?i t'mc1tc, ~.:.nsUJ-.'.1•;0 ;.:.n c:in.:.cid.:.z .:~m-:. 
1as ··=~r1cs1doaes o t•~u•rdos tfp1cos 11 .t~o ~uede ne~arse el 
pr~ce~o o•ge~er:;,ti~o q~e surren al~unos d.;: los prodYctos 
~::&s~nat-:$. •nm~J~~OQ por la :alt~ ae e~cr6pu1os o~ qu1~nes se 
q•J1.;:~n o:r.r1q 1Ji:.>ce: ralslric:ondo condiciones hist.~ricas, sociales 
•· ::•.1i '.Ufól-:-:; :::i..: tos ¡rut=.:.s .;•J~a !terne.~. 

L~ ~9¡en~rac1~n es un termtmett~ ~o~ e1 cual les mi~mos ?rtasanos 
pu+'J~n ::~ta.1c·;a: .,. d1ri:-rer.:1a..r con t.·=s~ er1 10 s-::r i.:oc.-a :::ie :u 



lab~r pr~ouct.1·:.;i. o P'.:.r la ·caJ1,ja.:1 d.; su: pr·:.duct·:.s.Na~ que 
con~iar en 1.a din~m1ca ,cultur.::.1 de los !;O'Jpo.=- ;:.e.pul ares. cap&= d.; 
der1n1r 1~ 1n~~rpor~c1on e no de nue~~ cien¿s ~r:dY~tl~~s. "AJ 
recordar que 1os m&teriales y t¿=nica ru~iment~r1&s que mu=ncs 
consideran esen~iales p~r3 las art ss~1as .=>ur¡1~r~n de u~? 

s:japtaciÓr:1, al entorno natur&I J. ~ rormas =-r:it2r1::.res de 
organ1:ac1cn scci&J, no Yemas por que esos materiales y es~s 

t4cni:3s no pue~en reao&pt&r.=>e a 1~5 nue~as candi cienes 
econ6m1cas -y culturales de m1grantes a~iomer?dos en torno a las 
capitales o que habitan pueblos trilnstcrmados. d•o es 
consecuente con estos cambios que lo~ ma~~riales, procedimientos 
y dise~os sean rerormulados en tunc1on ae los recursos y 
est!mu1os actuales, e incluso que muchos dejen de prcdu:ir 
artesanías para incorporarse a o~ras {reas productivas que les 
permita vivir mejor!" \=~1. 

Las direrentes rormas or~3ni:ativas de producci6n artesanal se 
·.·en a:e::t&:lóS pc•r la per.etr3cién. J,e ::.:opitilles =:imer:iales ~ue 
alteran el sentido o la ccn.c-:-¡:c1c.n misma oe I;;. elat·:r:=1:i-:.n. 
I•epen.di~ndo oe esta in,erencia el ar~esano pierae el c~ntrol 
s.::t:re s•J prC·jucciÓn ,., s.,;. cc.n·;ierte en un .:isalc.-r1ado c::n man•:i de 
obra baro.ta y disponioie, al vaivén de 10 gue ios intermedi:3ri::is 
le exijan. El interm~·:ti;,rio se apro•;.::cha d: les hechos al tratar 
ccn artesanos carentes oe medios para sucaistir, para comprar la 
rna~~ria prima o p~ra sac~r a ~~naer 13 mercancía. 

El copita.1 comercial e-st& en ~a;:.acidad ~e penetrar cualquier tipo 
de ori¡;anizac16n productiva artesana1 y s¿ libra de l~s 
obl1gaciones que un empresario normólmente tiene con sus 
empteadcs. ie da el lujo de tenerlos y no pagar1es 11i sueldo ni 
é'siste-ncia sc.::-ial, se despreocupa del Jo::al y oe los recursos 
tlcnicos del taller. fai¡;a pcr. ,unidc;d un baja ,Pre:io. io 
que obliga a &umentar la producc1on y a concentrar mas mano Je 
obra. En estas condiciones el artesano s~le desravorecido pues 
no 1:igra acumular capital gr&cias a que las ganancias no l.as 
~¿r=¡be &t, las ~erc1be el int¿rmea13r1~. in.:1u=r&~~~~e en 
un c!rcu10 vicioso ae1 que no puede saiir. "En gran ;ne::11:ia, 

ias conoiciones OaJo 1as cua1es se estact~ce ta o~penoen~ia 
ae la gran industria artesanal con el ca¡:.ital :;omer=ial las que 
prQvocan que ~sta s¿lo naya s100 una a1te:n~t1~a ~e c:e:1~1ento 
econQaico limitada, tanto en las comunidades rurales como en los 
medio9 urban"'os, · :r·a sea··' que la of.e:ani"ZaciÓn del trabajo se de en 
los tal 1eres aomésticos o bien que se =ombinen el traba.1-:i 
t&r.il!1ar c'on et asalariado" •t0i. 

En~re 1a ~i~ers!jad de r~rmas or¡anl:~t1vas .Je pt~~uccitn 
artesanal, caoe dest::c.ar el "taller" ¡· la ''manura-:i:ur:." como 
aquel tos en los cuales e1 oesarrol 10 oe 1os t'J~r:as prod•J "t1-.·as 
va li~~da con la apertura ha=ia 1~ t.ecniiica.:1tn la 
uti i=aci6n del trabajo as=lariado. Con 1a d1rerenc1a o que 
.:r. 1 "t.=i l.;.r" .;.! patr.Sn trab;:...js .:.;;r,junta1nente i:.:in tos •mp -:adi.:is 
·,·:: .J:.. 1Jr . .:.. :JE ..::l1vs r:a1i=.:i. t·:.·:J.=r:i 1=.,;; ::s-es =tuE =:in11-:-.:.. ;.= 



~la~orac1&n d~l produ=to. En la ''msnur~~tura'' h~y una 
o especiali:aci6n Oel ~racajc. Cae~ ~Qpl&~ao 
sólo un:; parte d~ le ¡:-rcic•J.:-id·.: / -:i du.,;ñ: d<?I t~11.:.-r no 

, 
di vis: l•:ir-. 

real i=:. 
e=: un 

ar tesar.:. sino un empr~sario a)eno ~ 1:=.:= 1:.c~res ¡:-r :i::·.::-:.1·.-:.s. "So 
q1Je a1:p.1{ nos intero?S3. ::eña.lot .:.os :..1r.::. r.:irma. d~ prc<:PJ•=:;i.:n 
tman~ra::~ra capitalist:.1 que persi~t~ no por :~J~~ ~e ~-3~rrollo 
ae las ruer:as F:oducti~as. sine pr¿:1s~men~¿ ~~r ~~csic1~n a Ja 
proauc::1Ón inoustri&.I. daoo que. 1a a:tual s.:.·=ie.J:.j :Je consur.i:i na 
postulad~ como uno de sus p~tron~s el consumo ~untu~r10 o¿ 
artCculos necnos a mano en too:. o en ¡ran p&rte ael ~r~cesc" 

\01>. 

3.2. LA DISTRIBUCION. 

Al igual que la rase producti~a. ta d1str1buci&n ae proauctos 
artesanales est~ ligada a la syma ae muchos intereses: el capital 
comercial de los intermediarius locajes. nacicn3les o 
extranjeros, junto con las políticas estatales que rur1cionan como 
la imagen del t:uoe-n repa.rtidoc ·je rr.-?rcan::1as "ir • .¡-:nu3s". fer·= 
&demls de objetos. circulan ra1sos idea1es ,que enmasc~ran ia 
actitud segregacionista de las cul~ur&$ n=;emon1~as. 

La dln,mi::a distributiva de 1as artesanías vari{ su~t~n:1aime~te 
al in~resar com•:i mercanc{as al siste.na ~c.:..nÓmic::i d 0:.min?nte. El 
atcance local oe 1os proauctos hecnos para .:1 aiJt.:·=cnsumo 
respond{a c';,lturalmente a un tipo de demar;ctas mu¡· e::q:.-:.:-{r:.=a.s ;. 
que a ~ravea· del mercado o celebrac1on rel1~1osa lo¡raban 
dispersarse entre la comunid3d. Con la aval3n~ha de productos 
indus~rlales llegados por arte de ma¡ia. la incióen=ia de es~.:is 

bienes artesanales comen:6 a ceder terr'!?nc. 

La aiteraci&'n de las termas de comer::10 ocast..:.nan una pérdids. oe 
coherencia cultural ai interior de las comunidad.:s ¡:eopulares ·.:¡ue 
ven como se disminuyen sus ta:os comunicativos trad1=1on~1es. El 
mercado 1o~al compa~te su espacio co11 mercanc!~s inc~stri3l¿s 
c~n comerc1antt:~ ó.Jenos qui= bus.c.:..r1 :.rr.f¡ l. íi.r ;:, .:.::·1T • .:i .;ic:- . :,u;e.r ~ l 
numero de con1um1dores. ttfese 8 la crec1ent¿ penetrac1on de1 
gran capital comercial. • su c.:11np&teri.:ia desi¡u~l con los 
productos local e~ y las conrusiones ,entre biene& ae distinto 
orden y tabricacion 1 estos mercados aun permiten relacionarse =on 
las ruentes eultur3les de ci~rtos obj•tcs'' ·~~:. 

Las condiciones iniciales de distriouc1~n nan c6mb~aoo. El 
consumo nacional e internacional de art•san(as genero nuevas 
rormas oe comerciali=a=i&n asociadas con intereses na=ional1stas 
o populistas de alg 1Jnos estados ~atir.c.:.m-?r1.:ancs. .:-.:n l.?-s 
ventaJas que representa la prooucc1on a:te~ana1 &I pooer ser 
manipulada por los intermediarios y con l~ nec~sidad que tiene 
el régimen capitalista de oriciali=ar las apetenci~s de muchos 
sectores 'vidos de consumir bienes cultur~le~ ~labar~d=~ 
rn&nu::..lmente. 



La ti~ur~ oel in~~rmediario cum~le varias runciones dentro de la 
oase de comerciali=act&n artesanal. ~u procedEncio puede ser 
loc~I. nac1onai o 1~tern~cional. L~s hsy que compran sin reparar 
&n n~de oe 1os pr~ou=tos, como Jos nay tambt4n que :on su ~ipo de 
pedidos condi~icnan la eiab~r~~1!.n de las artesan!as. La 
dependencia ~r~aoa haee que el artesano se convierta en un 
asaJari3do del int~rmediario, perdiendo el poder de decisi&n 
•obre lo que más le pertenectaa las motiv»ciones culturales para 
d-:r1nir •l diseño del producto. La dema.nda ea ahora quien 
d~i~rmina lo «estttic~" de las artes&nfas a tra'lls d•l 
int•rmaoia11~ convertido en ~ocero de sus inter~••· 

L~ 1 Jsi¡aici& de Jos int.ermediarios al tara el orden productivo 
comunaL L• e•tra.te¡ia del libre mercado no re•peta ni le 
import~ destruir rel&ciones inmemoriales con tal de obtener 
mayor~s ¡a.nancia.a. El b.ienestar comunal .. se conviert• en 
bienest~r propto, ;estÍndose la divisi6n entre loa artesanos que 
b~ner1cia a Jos intetmediarios. El momant,neo y aparente 
oenet1cio que representan los empresario• pot su contribuci&n a1 
aum~ntv de la Producción ~rtesanal y en la contrataci&n de mano 
áe ocre. puede terminar t-'ci \mente. 1'1..• re1aci6n t ••• J entre la 
cr¡:a.r.l:aci.!n de Ja producción y la de la intermediactt'n no ae 
refiere a que un tipo de productor sea captado siempre por un 
tlpo de intermediario e1pec!rtco, sino de un proceso en que los 
productores pequefios. de trpo tamil lar o domdstico. con poco o 
n1n¡&n cepita!. son controJados por eJ capital comercial. y no 
solo por un tipo ae intermediarios, sino por v~rio~, operando A 
distinta escala y que e~t• control se erectua tanto en 
eomuni~ades rurales peque~al como.en n~cleos,urb~no•· mayore• y 
tanto con artesanos independientes como -y aun mas- con aquelJoa 
or~ani:ados en totma da trabajo a domicilio. 1..Ó¡icamente la 
esc~la a~ operac1&n, de los intermediarios corresponde a los 
·1c. lumenes oe proa~ccion de Jos pequ•""os af'tesanos" l63J. 

E! comantario ieneralizado entre los artesanos acerca de la Jabor 
lle~ada a cabo por las entidades estatales encar¡ada1 de fomentar 
Ja p!'Gó•.Jc-.:16n ·,- .:irganL:ar la comercial izaciÓn de las 'rtesan{as 
~s un re116jo aa1 P,OCO avance de estos pro;ramas~ "En termines de 
IA estructura eeonomica, Jo que aparece con mayor claridad es el 
tomento oe formas de producción que no represente nin¡una 
inve!'•i.&'n para el estado en la produccitin misma. Se trata de 
productos independientes a loa que se tes promete un mercado, de 
tal man~ra qve es&s tormas de pr-oducci~n. al reproducirse# evitan 
nasta cierto punto que aumenten problemas tan satios como Jos que 
acarr~a la desocupacidn» 1641. 

El interés estat~¡ ob&dece a un mecanismo de control ideo1t¡1co y 
econ6mico~ crea toda una bu~ocraeia en la• entidades. proarama 
unas cu~ntas eMposiciones y coneu~sos de arte popular. iom~ntando 

•Ja permanencia de cOndiciones 1oci~les destavorable1 a los ¡rupo1 
populares. Aunque no ·10 pare::ea las poi !ticas estatales 
~cntrtbu~en a mantener las diferencias cultural•s y socia1&1. 



En ocasiones, la experiencia de los artesanos con las 
instituciones del e~tado h~ sido t~n n~rasta qu~ prer1eren optar 
por la ·.¡{a pri•.r&.da de ia intermed1a=:1on. FE-re 1a experiencia 
com~r=iali:adora no na sido del tod~ neg?tl~a. aliunas 
comunidades rurales inmers=-.s en i; din~mico mer~antil nan 
conseguido reproauc1cse cultura1ment~ e~ torm~ satistactcr1a. 
''En resumen, poaemos anotar que s! eKiste una re!act&n entre la 
rorma en que se organ1=a la proou::-::1,~n ·¡ 1a r.:irma en que :,e 
estsblecen laa cadenas de intermediaci6n, pero que esta relacion 
es s&lc en lo general: pues se pre~entan ~randes ~ar1ac1ones 
dependiendo del tipo de producto artesanal que se trate, de los 
vcl&'menes de capital invertido. la periodicidad e intensidad dei 
mercaao, la ucicaci&'n de las comunidaaes proouctt·,,·as en re1ac1Ón 
a sus puntos de comeri::1al i=aci&'n y a las v{as de comun1caci6'n con 
qu& =uente" l6S J. 

3.3. E~ COHSU~O. 

El consumo de las artesanlas autori=a liio dist:inci6n de los 
diversos lmbitos a los cual9s están dirigidas o desde los cuales 
h.in sido solicitadas. El criterio consuntivo artesanal no 
responde de manera unificada, selecciona de acuerdo a niveles 
econ6micos y sociales el tipo de producto que se preriere. 

~~ompar.an al consumo e•ttategias ~omo la turfstic• que 
diversirica los ractores para atraer más viajeros. En cualquier 
rincón turístico se puede tener acceso a los "recuerdos t{p1.=os" 
de la regiJn o el pa{s. Algunos estados latinoamer1~anos mis que 
otros, ven en el fomento al consumo de artesanías una oportunidad 
econ6mica e ideoi6gica para promover valores aparentemente 
naciona1es, ya que el auge artesanal no se da de i¡uat terma en 
todas las naciones de nuestro continente. 

Las motiva=iones or1;inales del consumo de &rtesan{~s han variado 
sustancialmente. Invadido el es~Ac10 popul3r rural o urbano por 
1~s objetos inaustriales portadores de un incipiente sentido 
est,tico y de m:s Laja ~re=i= q~~ las artes~n!a~. la tr3dicional 
realidad sens1tivo-visu~l se transtorma con la parai~1~ 

destrucc1~n de valores culturales. As( mlsmo, los m&v11es 
festivo-religiosos declinan paso a paso al con~ivir con intereses 
mercantiles des.conocedcres de las más arra1:;;1,da vis1Ór; rcli.;1·jsa. 

Amparadas en el surgimiento de nuevos merc&dos, las art~san!as se 
transforman y las "que en su mayor parte nacieron en las culturas 
ind(~enas por su tunci&n, son incorporadas a la vioa mooerna por 
su s1gn1ricado. 1Qu' s1¡niti 0::an:. Frec1samentao el ti.:-mf..~. ci 
origen. A diterencia de los objetos runcionales que s610 existen 
en el presente y se agotan en su uso -el vaso pera beber, el 
cuchillo para cortar- los objetos ;1,ntiguos o art~sanales nos 
hai:lan del trEinscurso, de la prcicedancia"~..:¿ 



i-:i :;;¡;r•.esanÍa!' y ~I pÚbl loo al que es~aban dir1gioa.s cambiaron.·De 
s~: ¿1 d¿~~mtno~~r =~mGn de una re,1on pasar~n a in~or~orarse a 
ta m~sa ~n¿nima urc~na oe consumiooxes, d1:etenci&oa por su 
estr~~~ ~==:~~ ~ ec=n!~1=0., poseedora. de una intrin~ad~ r~d de 
1.nte-r6-ses ~:;:T.e·.1cc~ m&socr:.t1=,=-~ )' oure;ueses que ol·,;iaa su 
transrondo ar.trcpolo;ico o s1rnbcl1c:. 

L~s 3rtesanfas se direrencian a nivel =onsuntivo puesto que de 
acu~rdc a sus cate¡or(as -masivas o exclusivas- les corresponde 
un tipo ~e consumidor y un lu~ar para su venta. La burg~es{a 
local que no p1J,::>::io=? pcseer artesan(as ~omunes ve en la posesion de 
~:t9san{as rin&s otro m~t1vo m'~ para acentuar su dominio. Cree 
r&S6t=1r ~u ex~1ot~c1cn hac19ndole el tavor al artesano de 
:.:.r.1pro:16' un .,:.::-;teto ael cual toda la ganan=ia le <}ueda al 
1nt~r~ea!~:lc. Fara comprar su s{mbolo de distincion bus~a 
1u¡¡;,1es ex:lusi·Jos: la tienoa oe ant1¡ueda.des, la galer!a de arte 
o ~I ~i~1v destinado a los productos m~s caros oentro de una 
ti~noa estatól que ;aran~i:a sus ventas con e1 caliticativo da 
¡enuinas. 

Est.:sm:is er-.r.r!:: el go:e estético, el ar6n consumista y ta 
adquisici6n de un ~cjeto e1e~ado a la ca~e¡orfa de obra de arte 
por la ''=ultura" J~ quien lo compra)' el ~alor pa,ado por ~l. 

~s{ m1s~J. 1~3 =~p~s m~d1as oe nuestras socieaades y los turistas 
re:~:~e~ ~ 1a ~oo~r& ae art•s~n{a y esco¡en exactamente aqu•lla 
p•n•a~a para satisrac&r 1as d~m&nd~s de un p6blieo que al 
ccmpr~r la3 .:ree estar aprcpitndo3e de un sÍmbolc de identidad 
nacional. El recuerdo de v1~je se coloca •n la sala o estudio de 
la casa al lado del paisaje sui:o, la porcelana china y los 
mvebles ~~ttiicos. Estos sectores acuden a los grandes mercados 
en 1~s =~~:Es ~~ ·:~r~e la artesanía a gran escala. Por lo 
p1~~ores:o que por~:en. 1e recuerdan al comprador algo que el 
sup•:m•r:¿~c :1tadin~ desheeh&. 

Hilan~~ t~mci&n se p~&~e consumir artesan{as. El museo es el 
s1tJ.c. e2p.::1.:;( 1:a:J·:O er. e1ta runct&n. Su laoor intorma.tiva 
distr ~bu.·-a 1::-:; pupo• o sec~o~etl sociales distin¡uidos 
~tog:ari~amen~e y e~~s~ruye un "s1m1l'' de lo que son en la vida 
ieal: su .:om1aa, el !usar de habitaci6n, los uten&il1os 1 etc., 
silen:iosement~ y ante ojos ensimismados revelan una "realidad" 
d&~~n11a en el tiempo. Del museo se sale converic1do de h~ber 
~er:icidü ~ identir i~a.:li:i to v1sto con el transt.:ind.:> antr.:>pi:itó"~1co 
qu~ :onr~rma nu~stro. identidad. 

Los medies mas~~cs d~ comunicactJn, exponentes ae los interese~ 
de las ~urgues1as 1oc~1es. transmiten a tra~¿s de sus mens&ies la 
ima~-in d-i un paÍs un1r 1cadc. 1· r~pres¿:-,i:ad.J por lé'S artesan{~s. el 
~ampesir.c.. el ir.~d~eno. c. el ..:.c.:ero. Incitan al turismo, crean el 
su~ño o la rantas(a de 1011 lu&~res éxÓticos. nos transportan a un 
mundo c¡, r i:nte ae po 1uc1 &n o de pr ocle mas, nc.s de.,·u.;. l '-'&n a 1 o que 
t1JÍm 1:>2. [:.:ir.:lt.::an '! muestran lo qu.: les 1nt..:r=-sa. d=-t~nillinen en 



~ 1 ti~mpo a t~s manirest~=iones esttti~as populares ~reando una 
ralsa im~¡~n de t~ que en ~~raad s:n esas ;ultur3s. 

l.a :-:it.o,Jian1~HI ·"J~ es~os m&ns=-Jes eouca ;:, quien ol ¡;Ún d(a podrá 
ten'?t I& oic~.,;. de cor.i.prar un re·: 1J¿rac. d-= ·1iaje. "La 
interrelac~Ón d~ tunciones nos lleva a contirmar que dentro de la 
~r~ducc16n artesanal surge una intere~ante din,mica de arte y 
soc1~oad en la que e¡ art•s~no1artista proouce para ,un mercado y 
para· uno soc:teóad que no •6io es diterent~ ·• ia· suya. •. sino 
totalmente ~)en~ ~ las premisas ~stlti;as de su cultura; el 
v!ncu10 ca~ es:a ~coied&d es pr~c1samente el objeto que produce y 
~u consumo y ~1 comer:io que con oase en lt se rea11:a. En este 
so?ntido. 1• 01ním1c• 1del comercio 1 le&i?- a se!" el cent.acto clave 
~e 1a comunicac1on entre el artistaiartesano Y su 
p1;ol1c-:.1ct1entela" ,¿-;-,. 

tEe !" . .;in ter.ér1 :1:-d,J l~s art.e:;an{as con la apertura de este nuevo 
mer~ado. o os1st1mos 3 la deLeneraci6n d~ I~ cultura estética 
•rtes•nat. esp~ranJo su pÍonta. desapar1ci6n al perder 
representa.tiviaad cultu:al2 Mo se mire con éAtrañe=a qu·e "las 
art•~ ~ ar tesan zas popuJar&s se ccrrampan cuando los 
cole~c1onistas o due~O!I de tiendas especiali=adas en la ~ta de 
t{pic=:;. antiques o curiosicades imponen y e~i¡¿n que el produ¿to 
l1e~e ciertQ br~oo de diseño y torm~. volumen J cal1aad¡ pero 
por otro ,lado. ne p•Jedi¡ su¡:,on~rse que le mayoría de los artistas 
artesanos. :uia pos1cion ~=onomlca es baJa. aeje pasar por alto 
la oportunidad oe vender produ~tos mis ~u11 cuando se han dadc 
-:uenta 00:: q•Je s{ IE::S <q:;;regan al ~..Ín ei~mentO decora.tiVO O 
tuncional, ~octrán obtener mts entradas. Esté hecho corresPonde a 
la prcp1a 01n~mica int~rna del pro~eso de transrormaci6n de la 
cultura popular" l08J. · 

Las, tres tunciones •0:1oculturales ~rtesanales enunciadas no 
actuan separ~damente. ~1.J lnterrelacion nos corrobora el por qu& 
las act¿san1as son un componente import~n~e dentro· de la 
realidad :ultural y ~stltica en latinoamer1c~. Basados en su 
traj1n~1 soci~I podem~s hablar oe un 1nterc~mbio de valor¿s 
est;t1cos a:t•~~na1es y art!sticos, e1 cual da cuenta de como en 
la pr~ct1~~ 1-~ d~r~rer.c:~~ sistim!eas se derrumban a Fesar de la 
oc~t1r.aca postut~ r1e¡emcn1=~· ~¡ oerrumoe de al¡o 9iemp1~ 

11.rve par• t.a.:-:r un b'3lo:.nce Qa lo sucedido, sin embar¡o.,,·,#_.ra.l.ta. 
mu=no estudio e in~estigac12n soor• las culturas estet1cas 
en nu~itr~~ pa(s€S, p&ra as~verar c1~nc1a ci¿rta que la 
Fr~1{r1:~ actividad ~::ls~1ca negem6n1ca posee un discurso 
te6r1co ~apaeitad~ para cu¿st1on•i el desccncc1miento que 
tenemos oe nues~r~ r1ca y comp1e~a rea1idad cultural. 

ul 



111. EJEHPLOS DE LA CONFLUENCIA. 

L¡a. par-:1cular1da,d del 1nt...;r~:=-mi:io do: ""' lcre=: i:-:t:i:ico ~n 
la:ino.:..:r.ér1::a confirma el sent100 que &·:iquiere 1a diteren::i =1.:.r. 
ent.re lo est.ético y lo art_{sti.=c. ol interior d.; ias mÚit ;;les 
cult.uras estéticas exist.entes. en principio no nablamos de una 
·..:diteren~iaciÓn, !·Sino· de Ün.;; oposición e!!~á"tica ejempl iti:ada por 
el choque entre el sistema art~:;dnal indÍgena y el europeo. 
Posteriormente la -creación de i~s academias ~empañadas en 
ciesconocer lai • coni1nuid.ad d~l sist'ema estétiCo arlesanal ,Y . en 
introducir el sentido o:c1d~ntal otorgado a la practica 
art!st1=a- contribuye al establecimient.o de la direrenciaciÓn, 
junto c~n el rJujo de artistas latinos a EuroFa y su posterior 
regreso que ayuda a propa~ar las ideas art!sti~&.s ae avar.=ada en 
ur.a realiaad aistada y moti~~d3 por ctrcs intereses pl's~í~cs. 

La que aparenta s~r la m11ma diterenciacid~. ni geogr~tiea, 
soci&.l y culturalmente lo puede ser. i:cui=~s s.; 11-egue por 
ais~1ntas v1as a la "polarid&.d oe ~alares estlti~os" o a la 
universalizaci6n de los mismos, pero las circunstancias impiden 
mirarla de una forma semej&nte, Vimos como en Europa la ruptura 
s~m~n~ica qu•.c~nduc~ a la estructura artística a r~presentar lo 
no-visible o lo no-fotogr,Íico, se d• acompañada por el 
desarrol to 'tecn·:ilÓ;,1co de soc1.;d.ades det in idas industrialmente. 
=:n América latina la ;:eometri=aciÓn de la estructura artl'.'sti::a 
responde a la introducc~Ón de obra~ Fertenecientes ~ los artistas 
iormados en Europa y que a ~u re¡reso las exponen para poco a 
poco ir trastocando la mirada imperante. Incluso 1~ toto~rar!a 
llega a Am~rica para competir estlticamente con 1a naciente 
tradici&n pict&rica local. Farad6j1camente. l~s estruc~uras 
artesanales hace tiempo acusaban una fuerte presencia mortol~gica 
geom,tr ica. ' 

Algunos atirman que "hemos practicado todas las tend~ncias en !a 
misma sucesitn que en Eur?pa. sin haber entrado casi en el reino 
m:c.{nico de los ruturistas. sin haber l le,s:ado a ning&'n apogeo 
industrial. sin haoer ingresaa~ ,a la .socieaaa de consumo. sin 
estar invadidos por la producc1on en serie v pcr el excesc d~ 

tuncion:;dismo" 1691. 5in des=onocer 1a vai1oe: oe io dicho, ne. 
podemos caer en el ratalismc mora11sta que obliga reconocer 
sumisamente nuestra dep_endenc1a esti:t.1ca. !·~os tocó vil..'ir ia 
imple~entaci-~n. d"'e una cut-tura es:tét~ca y art{stic3' que introdu~o 
el aran moaerni=aoor a marcnas ror=aa~s. (1is;:utir su conteni.:10 
a:,:iJd• a rer lexivnar s.:ibra las '.:.:ind1·=1ones en Q'.J'? las 1·::iaas 
modernistas se han distr1bu{do en América latina y de esa 
retlex1~n partimos ~ara hablar de un proceso art{sti~o enmarcaoc 
por ~ert1ent&s que tieno~n a des:onccEr la existen:ia de moao~ 
est~ticos distintos al ~e~emSn1:0, a hac~rlos conrluir o a 
empecinarse en un localismo recalcitrante. 

La conrluencia de valcr~s estlticos hegem&ntcos y populares 
representa ''parte" de los componentes ae nuestra realidad 



:s;~~!~:e: :~s~~~~~~=~~~=sc~:ca!~s~:~~:~~n::~~:}~ ~=~~=t~~1~~ ~= 
~~entir1~arn:~ 1l~S ha .::on~u~1d~ ~¡ ~ui;~~ ~~--t•·.~~-l= •• ~~~ua '~_-rc,cn ~:_: 
¡:::t1:-ser,=:...:.s ~u11.u101o;;.s ir.~luü1t:.1cs. .-~ !"'~-

=="":.abl.:-:=1m1,:r.to J.:- .aseo 1d.;.;·,r;.1.jó.ü. 

L..a pn!cti.:a ar1.{Sl.i::a latino.Et.mo:r1.::;.r.o. c::1~nr.~ er1 su mayorÍó ::ie 
or.a ser-ia ·1=. 1unt.:.d rer lexi·,¡;,, t-.i=:· d.; su 1.l.:.;_ .... 1:. i;;, se::uc:~=- .je: 

obras :.· de artista&. Anclaco er. esta c.:..nce¡:..::1.:..r •• s.; ••:.. te:i'.1::1:::i-:.. s. 
~éc m.:itivc ¡:.ar-a unos grupos :::.c1ales mu¡ ...:-xcius1.c= • .=.:n•Jenc:.Jos 
del beneficio consuntivo indi~idual de1 arte )' =esF'E~:=up~aos ~:e 

real1aadas q1Je "ª" más slL:. de la:i cbras m¡=meos. En ¡:,!;una 
medida la cont luencia de ·,1a1.:ires est6t1;;.:is cuest1.:.r..:>. e::1ta ~.:is'tura 
y ca.nin.:. en J=i!O d.: rcduc1r las ab1sma1é's d1stanc1as cult:u:~l.:s. 
"L.:is e-sr•Jer=os p·:>: ::i.ore\'ar en es;&. ruente est~n relac1onaai:is .:on 
la crl-=.1ca.:.. la iner1-=ac1a do?! arte cont.emporáneo.[·el sentimiento 
tflJst.ran~e que el, art1.sta. expei im~nta al o~di~arse a una 
.:.ct.1.·10.:.d ·~&.ct:> ··~=mil:> .=orist1:,:..ja. mas el1tista-. r..~::: su;::.:::-rlu~. 

surge la ne·=es1oad ''le r.:encc.ntrar s1sterr.a:. .J-i- s1;r •. :: mas 
at:1ert.~:i. menos ii~St3dos, .:r...=.:-q1J1ol-:s ;,, 1Jn.;1. m~s.;.. ma .. ·cr de r.ombres" 
\ ~.:•¡. 

[;.:s.¡ra.::1a.d.;.mer:te las ocr:is y•.J.;,. ~.;uso.:1 l3 pr'2=-s.;nc1:;. -::i.: ·~:lvres 

esté-tices popuiares se '.>en inscritas Oér.trc je) ~ir=uit.o oei ~rte 

he!iem6r·.i-:o. ',jolvemr:s de nueve= 1.:- d•Jal¡O~.j .:tn:...:.t'1Hr1c~ ¡:or el 
he:n.:i. oe ~bli¡atoriam~nte -::.star Eupe.:i11.~o;:.s =- .=u=-•Ji3.r pc,r l.:s 
lugares he.¡em6ni,:amente destinados ol ·.:.:r.sum: d.a-1 arte. Est.= 
disyuntiva ret,l~ja com~ p¡;r;:. poo.::r ~uo::ot1-:ir1&.f la polarioód oe:
valores est.et1cos. h&)" que c!rcuns:-r!bi:se a los canal'?~ 

oti=ia.le.s que lo.
1 

r.:..r. ¡eneroao. k-:1.:me:a.i •. o?ste t1;:·.::i de .:iOr~~ 
io.0·:1e•:-en d~ una ¡:.ract ica t.~·!• 1~a que 1.:-s sustenta- ·1 utiq•Jü oent•: 
del ocntext.o artlstico lvoal o nil..::1·:.r,;;.t. io =:ue.1 las hE:J:·-: 
a.parecer a la lu.= ¡:.1~blic;:i .::eme simples ir.q·.;:.;.r.uc.:s person..,.i.:-s 
oiluÍdas por ia c;.c::1~n de 1.:.s me-::::.nismc.:3 que cont..t..:1cn y :1.:-.:::i:ien 
c~r.1·:. f"',a de ser la prácti..=.:. ;,,rt{~r.1.:~. 

La \·ar ie-daj oe ... atur'?S es'!'..t?t.L.:c.s po¡:·ulo.res n:.s p•Jo::de d1sp~t=or a 
la r • ..:.ta de .::::.n..::reta~· la inr lu.;.n.:ia de estos ;ot:.r-: la r:str•Jct.ura 

I 
art1s~1:a ae 1os tres art1st..as .:::01umo1~nus es:c;1~cs p::.r~ 

escenirl~ar el intercambie. 5ustend::.dos en ~irte ~~r u1~ ruar~e 

sustrato sen•ilivo -mítico- y una racional loa~ ~eric1ent~ en v!as 
d1 ma.siilca.ci6n, no's rer-?rimos a modos de or.;-sni:ació'n espacial, 
usos cromlt1~os. vestuario. testivi~5des. c~rem~ni~~. ut1etos 
pr~~-:¡ :o-•.it.il itarios e r~I i~ioscs. ic;r.c~:::..rÍ.:.s, s-=-n$ibi l id~·J=1:i. 
crama. ar~esan!=ss. r:tc.. G1.:i.:i.:.s ~ 4=ste &mpi io ra&.::-o ;::¿ 

l'i'rerer:.-:1as Sé dist.1nbuen a1~•Jnas d.: l?.S ·:-:-r"'.11?:-.::~s oel arte 
1;..:.1n.0E1mer1=:.:ino preo=~poo;s pc.·r inoagdr .i:n es.:. otra "::.:-rn~" de 
relaci.Jnarse con la re::.i idad. 



1. LOS ELE"ENTOS ARTESANO-POPULARES. 

D~ 13 ~aried~d de ;~l=r.:t expresados. 11os reducimos o los que 
r.&mos je~~m1~~~~ 1'&1•mentos ~rtes~no-popu1~rez". ~ata1o¡~r un 
bi.aon c•Jltural ·:omo ''p·:ipular" im¡:.l1ca s.:im.:t . .;rtu o 1a-s f!Jnc1cn.:s 
sociocultur~les que desempefta. El haber sioo producido por 
sectores sucalternos no as prenda dE garantía para endilgarl~ ~se 
calitlcat1vo. Qui:~s alguna• de las ~rtesan!as que se rabric~n 
actualmente no sean populares por el hecho de haber perdido 
injerenció al interioi de tas comunidades que las producen. Son 
necnas pensando satisfacer demanda& de consumo urbanas que 
ioeold¡i=&mente l~s convierten en un elemento imprescindible de 
1~ realidad sensiti~o-visual de los estratos heg~m~n1cos. 

llo es 10 mar.ua.t, iv artesanal, lo rural, el símbolo distintivo de 
IQ popul~r. La vi¡~ncia popular ••t' dada por l• capacidad de 
us~ que los sectores populares tienen de sus valores y de Ja 
er1:~cia ~~ ~stos rrent~ & les retos que plantea el intercambio 
con ctr.:..3 s11temas. "l..o popular, por lo tanto, l. •• J no puede 
designar un conjunto de objetos lartesan!as o dan:as tnd{ienasJ, 
sino :.Jr-=- r.:.:i1.:i&n o una acciÓn" •.71>. Lo popular no es lo "otro", 
se der1~~ en relaci&n con aquello que lo ayuda "a comprender, 
re-p:r.iou::1r o t:ansrormar el sistema social, es de:ir, 1. ... J, a la 
a la aam1nistr;.ciÓn, reno·1eci&n :r· reestructuraci~n del sentido" 

3egun lo esttp•Jlado. un bien cultuf"al hegem6nico 
r':11m•nte pued~ pasar a t¿ner una incidencia tal dentro de los 
ir Jpjs sub&.lternos, que se convierte en popular. En este caso la 
resemanti=ac1~n está dirigida por un rlujo inverso de valores que 
·.a de lo rie¡emónico a 10 popular. , 

Los el~mentos artesanales a que h3remos alusi&n est4n desli¡ados 
del sentioo ceremonial. testivo o reli¡ioso y se adscriben a las 
runciones pr;fc•.1co-ut.ilitarias -poseeovra's de un sentido 
estlt1co- que ¡arantizan el dominio ae las necesidades b'sicas 
d~ subsistencia. tlc2 rererimos a la tecnolc¡{a artesanal, 

1cs móteria1es con que se elabo~~n algunos bienes artesanales 
y il cromatisra.J del muro arquitectonico concebid~ artesanalmente. 

1.1. l.a tecnolo1fa arteaanal. 

Al i¡ual qu~ hablamos de una conrlulencia d~ valore2 est¿ticos, 
podemos habi~r o~ una confluencia de valores teenolÓgicos 
artesanales e 1ndustriales. La pervivencia actual de tecnolo~(as 
artesanales es el r~sultaoo oe 1a incapacidad de 1a indust'ria 
est~b1•~i~a e~ nu stro~ p~fses para asumir I~ grac c~ntidad de 
mh~o d~ ~bro. di pon1Di~ al suprimirse las or;o.n1:?clones 
~r~mi&l~s artes~n~ es y pcr el manej~ ideol&~i=~ qu~ 1nsiste ~n 
su neces1ca~ para rrenar el flujo de masas a las granees 
e1ujad•~. con ~I c~nsecuenie ~gr~v~mient~ de los prcbl~mas 
:. : .:i~ 1 es:. 



La ap 1 icac16r. de ~su.;i tecnolo~{3s sustentadas en saberes 

:~:est:~~~=tr:~~~m;::~=~~~al in~!uj~a~~s~::c~~~ro:~cid~=c~:~~ 5 d!: 
pt;:~i=o-util1tari&S en comunidades caracteri=adas por un 
de3alrollo soci31 que no ha logrado proletar1=ar a todos, sus 
miembros. Contrario a lo~.opinado, estas tecnologías no estan en 
desuso. La ri:duc.:1.Sn prim1tivista de,los renói:ienos se empeña en 
asignarles dicho cal1ricati~o. ademas de conrundirlas con lo 
arcaico. For ,su runci¿h. sociocuJtural, las tecnologlas 
artesanales están en capacidad de adaptar "nuevas", siempre y 
cuando el cambio tecnolÓgico no rompa con el enclave cultural al 
cual van in~resar. 

Con el paso del tiempo. las tecnolog{as artesanales han tenido 
que suplantar algunos de sus procedimientos y herramientas. 
~uienes les impugnan este hecho no ·miden 1ua comentarios en 
contra de las nuevas incorporacion~s. Obstinadamente· quieren 
conservAr condiciones s~ciates que por la din~mica 
suscit•da son· impo•ibles d9 mantener. En la medida que la9 
nuevas tecnolo¡!as contribuyan a ienovar el "santidd" si~ afectar 
sustan:ialmente a la comunidades,no importa su utili:ac!on, que 
no merma el valor cul·tur.al cte las práQticas a-rte•ana._1••· 

1.2. El cro•atl••o arqultect&nlco arteaanal. 

úel intercambio de valores tecnoló"gico-.artesanales 1 pasamos a 
otto marco de influencias delimitado por un elemento artesano
popular diterente:la relación entre ar~uitectura popular y color, 
asociada al cromatism~ de.L murQ o tach!--da en la_•. vivienda•··· M-'•-. 
que hablar de,la tusion·arquitectura-color. no9·~ntrentamos a una 
sltuaci~n en la cual el u10 de valores crom,ticos no se puede 
disociar de los par:m~tros subj~tivos y colecti~os que algunos 
sector•s populares manejan para entablar relaciones sensiti~as 

con la realidad. A nivel de los diverso& est.ratos culturales, la 
utili=aciÓn del color cumple con obligaciones muy e•pec!ttcaa en 
concordancia con unos hábitos perceptivos que no son da su 
exclusividad. 

Uno de los motivos sensitivos que m;Í• seduc"en de las clases 
populares es su manE:ra de expresó.r, r,~daci?nar .Y utili·=ar el. 
color. Aparent.-=me¡•,te. la estridencia del color le es asignada al• 
sentioo qu~ de este tienen las ciases populares, en 
contrapos1c1on a la sobriedad del mati~ burg~:s. As{ como el uso 
y emp1eo del color no es una constante expresa en todos los 
gr~pos subalternos, la sobriedad cromático-hegem~nica ha perdido 
terreno. La presencia tonal debe ser examinaaa particularmente 
para no homogenei=ar errtneamente la utili=ac1Ón de e9te elemento 
dentro de la variada realidad sensitivo-visual de nuestras zonas 
urbanas y rurales. 



Segdn lo anterior y de acuerdo con lo que nos interesa, ~s muy 
arriesgaoo aseverar que "1os nuevos barrios populares -en los que 
no se encuentran indicios claros de una traoici6n- señalan un 
cambio en la visi&n del munoo y el abandono ae las anti~uas 
costumbres. Fero entre la ima~en tradicional y las nue~as 

··persiste un elemento com~n: el color que enla:a el pasado con el 
presen~e de la arquitectura popular 11 •731; El impacto social 
producido por el desarraigo cultural genero -entre otras cosas
la conriguración de precarios asentamientos urbanos en casi todas 
las grandes ciudades lat"inoamerica"Ytas. Estos asent.amientos han 
tardado mucho tiempo en adquirir una estabilidad con la c~al 
puedan sati~facer las necesidades mínimas de subsistencia. No 
cabe duda que la migraci.!n hacia laa ciudades aporta las 
diterenctas cult.urales de los migrantes, incluÍda la percepción y 
utili=acidn crom~tica, sin embargo. no se puede anteponer est~ 
taotor como el puente entre lo que se era y lo que se es. Al 
interior de ·los asentamientos marginales priman situaciones m~s 
caóticas para pensar que lo primero por hacerse es colorear el 
espacio del desperdicio convertido en vivienda. Le ornamentso~ 
de s~s antiguas vivienda~ cede ante la acumulaci¿n de evidencias 
que conlleva l~ adaptacion social en la urbe. Es muy tenden~ioso 

pensar que un barrio popular urbano es exactamente como lo era 
b.3.jo las coñd.iciones ·del pueblo rurá.t. A •lo mejor existan 
remanentes culturales, in~luso paralelismos evidentes, pero la 
complejidad de las dinamicas sociales no runciona tan 
gratuitamente. 

La expansi6n capitalista lo~ra penetrar en los campos c~n nuevos 
materiales constructivos, ~trastocando el •entido tradicional 
organizativo y· •pacial de la.s viv.ieridas. ··· Por la forma como •on 
impufurtos lo's nuevos re.cursos ·mat.ltriales y··por querer ingresar a 
la era 11 moderna", la nueva contiguraci&n exterior d~ las 
viviendas rurales arrasa con la poca arquitectura artesanal que 
pueda quedar. Eate intercambio e imposici&n de 9alores obed>?ce a 
la actividad cultura~- que se genera por el tlujo campesino a la 
ciudad y a I« inve~sion capitalista en el campo. 

La complementarjdad existente entre el u-so social que se te da al 
color y las signiticac1ones individuales y colectivas de que es 
motivo, sirven para explicar el modo artesanal de construir una 
tachada p ~ur~ coloreado en .las zonas rurales. A primdra vista, 
la rachada pareci~ra s~fialar el criterio individual prevaleciente 
en una ca.lle o Ul"I barrio, si>?ndo esta el s{mbolo de lo qua se 
posee.habitacicinalmente. Sin embar·go, 11 la rachada popular es el 
resultado de un proceso creativo particular enmarcado dentro de 
pa.uta• colectivas. Dicho' de otra forma, el diseño de una 
tachada es 1 ibre ¡>ero no desborda los 1 !mi tes estabiec1dos pcr la 
cultura Y los habitas propios de cada barrio o oe cada pueolo. 
La intenci~n de oriiinalidad no se manitiest~ cons~i¿nt~ e 
individualmente, entre otras razones porque ta rachada popular 
raras veces es el producto del trabajo de una sola perscna o el 
resultado de un motivo 6nico de ejecu=i&n. fropiet~cios. 



albanilas. c~tptnteros. orna~~ntadaces. acte~anos p1ntore~ 

intervienen en una especie oe i:reacibn c~lect1va cuyo punto d~ 
convi:r2enc1a e-s el conc~nso en torn,:. e; l.:>s '.:>lotef d~ lz. ..:ultura 
local ~ ••• > .. ~ 141. 

Con base en este concenso se puede deducir qu~ ne in~~í~s~ ei 
tipo de pigmentos usQdos para colorear el muro e r~chóoa. Los 
pigmentos se suped1tan al criterio colectivo y ~•~1scrio de la 
gama cromática identif~cable ~n determ1naoos s~ctores. Los cap~s 
populares no ven nin~un obstaculo p~ra aprop1ar~e de Jos cclores 
producidos industrialment.e, los cu.ali:;; r.~n in·Jcdi:i~ t~oc.s 1os 
rincones posibles. Su utí l i::.aciÓn es un s{r.tc.on~ de 1a 
satistaccidn de las apetencias crom,t1cas Jatentes in~ividual y 
colectivamente. 

1.3, Lo• objeto• Y'º aaterlale• artesanal••· 

Hemos dej~do,•n Gttimo ttrmino a estos elementos p~rque ~p~ren~an 
ser los mas obvios pera intluenciat ~rtesanalmente a Ja 
estructura artística. Gracias aJ óesarrol 10 ce ia. te·:-n.olc;{a, 
cualquier Q&teriai suriido d~ a1l{ es su:cept~ole de usos 
artesanal•• o artísticos. for est& ra:6n. no podemos 
circun~cribír el distintivo materi~I atta~anal a aquellos 
identificables como "naturales" 't1br~• v~~etales, t~las, 
maderas, cerámica, etc. h 

El sistema artesanal y su incidencia svcivcultur~J h3 que tenid~ 
que asumir lea nuevos materiales para reempla=ar los elab~raaos y 
eons~gÚidos tradicionalmente. AJ igual qua v~urr~ con l~s 
tecnolog{a•, se cuestiona mucno este tipo~& m•ter1~les por 
considerarJos desprovistos de valores culturales aut&nt1cos. Los 

~~~l~~!~~re~· a~:p~!~º~:s a~~:~:~~!::c~~~:~ ~~~~~{:~s~a ~~~ o:r;~~~~ 
artesanales. 

~:ed:!~~ar 1 :n ~:! 1 ~~~;! 6~u~: J ==~~;!ª~ec~~ :~=~es"~:~~~::,:::' á~~~~= 
de invadir su realid~d sensiti~o-visual ~on &~te tip: de 
productos, generaron un~ ser1e de mecanismos distrlbuti~os ~~a 

taeilitan el acceso ~ las materias ~rim~s ~natur3l~s". 
venidas de los lugares mi.1 insospechados. t•e est.a rorma se 
pueden aaquirir en Ja ciudad productos artesanal~s elaoorsdcs 
con materias primas •1 natura.lest1 sin ,.:¡ue =ont~n;s,.n g;gó'n rasio 
caracter(atico del modo de producción artes3naJ rural. 2u 
apariencia nos, puede contundir y de el la se va.len qu1Ene-s 
manipuJan ideologicamente el anhele Drtesana!. 

Como el fin primordial de ntnsÜn sistema estttico ae producción 
especializa.do •on sus productcs u objetes. las ret~rencias 
objetuales que se hacen en e1te trabajo deben ser •ntendldas 
~relacionalmente". esto es, inm¿rs•s 6n sus runci~nes 



soetoculturales y no aisladas o si,n1f icadas ex:lusi~amente por 
ia aF3r1enc1~ materia!. La alusicn artesano-poput~r no busca 
derin1r exacta e 1nequ{vocamente en qu: consiste cada uno de 
el los. .ist.os "rc1aci.onalmente 11 , su der1r.1~ió"n corresJ:')ondc con 
1& c~nrront~c16n social y cuJt~ral que no pueoen a1ud1r. ~or esta 
ra=on penetrán en el ámbito de un concepto como el de "estructura 
art{stica~, para percatarnos c6mo las estruc~uras s~gniticat1vas 
elaboradas alrededor de Jos productos art1sticos que 
intluencian, traspa•an la apariencia m•terial y se suman al 
criterio ideot&~lco que opone lo "culto" a lo "popular". 

2. E~ CASO CO~OHBIANO. 

~- cultura •rt{stica colombiana, distin¡uida por una det1ciente 
labor histortogrática en torno a sus pr,cticas productivas, 
distr~butl~as y consuntivas, asume 1, vi1t&n estltica 
etnocentrlc• y la polaridad de valores esteticos para ampararse 
peyorat1~am~nte en el peder del arte cultc. entendido como Ja 
~nica. manlteataci6n estética vá.\ida. Se dit1culta niucho elabor"ar 
un panorama det proce10 artÍ9tico colcmbiano cuando la1 
referencias í:¡ue se t"fenen. provienen 'de fuent.e• bibl 1o¡rlflcas de 
1e¡undo o tercer fl'ado, · h~eap.ces de abarcar toda la' ma¡n!'tud de'l 
tendmeno art{sttco local. 

Ea indudable et dasconocimtento que se tiene en Colombia de otra• 
realidades estlttcas como las artesanales, relegadas al estudio 
antropoid'gteo. •;(ctima a •u ve: de un• airada antropocentri1ta.El 
impedi11entb ideo16,1co'· para a.éeptaf' la cont luenc1a de· __ modo9 
e1tlttcos direrentes,· hace aparecer los pocos ejemplos artf1tico1 
de ¡sta como simples intereses per1onales, moviOo• por un af'n 
"expropiador" y no por la intluencia nacida del estudio y 
conocimiento real de las otras termas estjticae que existen en el 
pat.. 

Abo¡ar por una mayor permeabilidad dentro de Ja cultura art{1tica 
c0Jomb11.na, represent~da por un 1,istema que, ha cerrado sus 
pu~rta• a la rerJex1Ón sobre renomenos esteticos populares, 
im~licar!a romper.con unos vjcloB ditÍcil•s de di•olver. Siendo 
as{, no podemos aspirar a una apertura ·ideol¿glca que permita 
crear el espacio en el cual la confluencia de valoree est,ttco1 
de otras Jat·1t.udes •ea incluida. E• necesaria una transformac16n 
conceptual del problema art{stico en Colo•bia, que-en principio 
recon~:ca su icnora~~ia,sobre realidades sociales m'• co•plejas. 

Encerrada en. un círculo vicioso y con funciones sociales 
muy reducidas, la mec~nica del arte en Colombia pierd~ d(a a d{a 
terreno. convirti,ndose en la ansiedad por el evento y el 
pc•t•rior coaentario aprobatorio o desaprobatorto. De acuerdo 
co_n su inc1denc1a, no podemos pens~r .. a ••.G•• an un arte 
cctloabiano. Bu pre1enc:ia no es re¡:fr~i"•nt·ant9 di11na de una 
nacl¿n enm~rcada por la diver1idad culturat. 



•:-• .. :t.~ . .u~ i':i:{:tt·.:a c:.1cmc.1::r,,:o no b.:i p,:;d1do .::ntoS-nde-r q 1.Je- hace 
parte oe ~n ren!meno estet1~0 que p::.p~na~ suplir las 
~•~•$hj~j¿s s~11s1~1~iS colec~ivas ce Jos d1r~r~~~¿s sectores 

~~~~:~~:~~:~ ~~~¡~~:~:~~!~~ h~~~~~: ~~~~a1~~op~~:r r:~=~~~:ars: 
sen 3 1ti~arnent~ con Ja real1d&d. fJi a:epta ests encargo. ni 
r~~~no~e ~n J~s dti:es&nfas un s1stama io suricientem:nte 
cap~=itaoo Fara 1o~rarlo. Hiantras no •xist& en el sistema 
artÍstl':O co1omb1ano un interes pcr ampliar lo& critari.:>s que Jo 
ri~en. segu1rÍ s1enoo una ent1d&d conoc1da por la auma de 
arti1t~s y d@ reseña•, ausente de la verdad~ra realidad e&t¿tica 
:ie 1 ~.:. 1s. 

Dentco d-: 1a p.a-:ul.iaridad del proi::eso art{sti.::o coJomoiano. Jos 
tÍmi:Jo3 ba.lt".:::-e.:is .::ostumbristas ce principios de siglo, señalan 
la inrluens1a sobre Ja estru~tura a~t{st1ca de estos 
"motivos" m~s ~ue ~e· v&rdaaercs valoces 9St&ti~os populares. Se 
jaO• s+r r1~A1r1e ~ acaptar h1stCr1cam~nte la aparic16n del 
~~stu~cr1smc. para entenaerlo como &I anneJo ide~~ ~ue recupera 
la c:nr1an:~ en el ''pueblo" y su entorne. El aran reiterativo 

comp:i:l~~te del costumb:1smo -decoraaor ae 3aJas y comeoores 
en mu~n~s h~~ar~s- impide atordar seri~mente l~s tem,ticas 
pc.;..u1:.:e-s .- .:csta·:ul i:a 1as re-novacione3 sensiti•·&s. 

En da~erm1r3~0 mome1lto, el arte ~olomb1ano car¡J con un lastre 
represe~tao~ por el tr•o~j~ oe ~1¡uncs escultores y pintores 
er,.:¿rra::·:S ei; •.Jr.a concep,;1·!n d'3' la r~al idad S·~ciaJ i:olombiana 
elabo:a:Ja EC.t.re tie=ric-s mal interpretáoos. lnr Juenciados por el 
contenid1s~o del muraltsmo me~icano o pcr I~ escuela renacen~ista 
eur~ps~. :e~:racán ~I len~us)e artístico en la represen~acton ce 
m1r:cis 1oc.:iies. ciet tamente exist~ntes, pero no por eso concebidos 
:?mo une :amosá de ruer=~ tem~t1=a· ~u mane-jo correspondía a l~s 
1~~4r~~•~ ~e bur¡~esfaa locales que enaJtecf.:on un discurso 
i:;ieoJ.!~1..:,~ seor!:! una 11 ra=aº. convirtitndoio en su máximo 
representant~. L3 cor:i-ente "renovadora,. oel ~r,te loc:al se opus•:i 
~~1•r~am&~te a es~~ conzt?p:16n, ieru~1a~dcse en otra 
c~npi¿.t~m•~tt? ~pu4~·~. El ind¡¡er.1smo corre con 1a m1sma suerte 
y ~•sá sin p&na ~1 ¡l~!l~ pcr 1~ ~scena art{st1ca =olombiana. 

,.. r.:1.::d1o::r:.s del s1.p<:> J.;. ex¡;~r1encio g.;omé"tri:::a en al pa{s es 
v!ct1ma. ce 1os ataques academicistas. Oscilando entre Jos ideales 
constructivos i' loa sÓbjetivismos 1 re·sponde ~-a(-"'igÚal cjué·an 
al~unos ~a!ses latinoam~r1=anos- a )35 motivaciones personales 
dt Jos artistas. mls que a Jas c:nd1cion~s t~cn~i6~1cas de un 
::o t>:;(tO ~0:::1al er.mo:.:-áciO por un a.I to grado ae desarroJ io ae las 
rY :=•i ~r~~uct1v~s. Las ld6~s academicist~s na demor~ron en 

~: ~~~ ~~ ~ -. ~: ~ :'J:~~ e~ :~~:n~ 1 ~o~ t·~: ~.~~.~~"~e: dÍ~~ ~~=o ~:~ b ! J~p~ ~~ ~~~ 
·.{ ·.1m&s -:t-::-1 :1t.•Jpo:-r1c. e-n lá déca.ja a~ Jc.s ~ñc.s Sij. Todo lo que 

'5-:i ·:~{~~& J:·~~: e:u~~:p;;,,..11:~a~~~~~~· \i~~~ ruera r1gurativo, era 



La aproximaci6n investi~ati~a n c1~ tos valor ~st~~ coE 
pop 1ar~s ~• en ló ~bra de Eeatri Gon:,le- l~ op rt nia=d ~ra 
sa1 rs¿ ao; tant;;a ped¿,nr.er!.a t-. .,;.~.;m.5r. ::::. Ew: ::i.c.;;o ::i.1'".-:-n i: 

=et ::iana ·j:-om?iti.:ici~·:J :¡u.:- =·:_crr.pa?:a = !:·=: =:e- -i;..:;.:.;.=: •..;e, :ie-rr . .: O:J 

al .:in¡:1:c ,:,.; r.iu::c:-1es y T;.;.;:nl~és: ·J-: ¿r:i=;.1.=te:'Í: ;:--, :1 ras 
connot.acicn.:s pc.puJares i61, Estos rJulcs :.r'.Í$t cos 
~ers-:in:;i.;S guo; tr?11s1r.c.11 -:ntr-: e1 Jc:ai:=m~ -?! 

~~~er~~~~:~~~:~moFª~:~:u~~~~st:u~~~~~e~~:~.~~!~ue~:n ~~:~:!~tl~~~~ 
colomo1anos t~can el arte como s1mp1e mej10 ce expres1on. esto 
es, como la extensiÓO cata'rqu1ca de una subjet1·:ido.d. Ja del 
artista, supiJestamente innató o de C'}se-:::r.a personal,. que hecha 
man<: de ia n.;ot.il1dad mar.uaJ ;.· cu:,-a. max1mc. :=s¡:i.r3c:.cin es Ja d~ 

se;u1r el eJemp10 del aouanero ~ousseau'' 177J. 

EJ c:r.~.act:i dirc-.:to con reaJid.::.oes sst,;ti-:::as lo:;:3les, .:ixpr.:saoo 
e-n deter:ninacas o:structuras artísticas., . nace gue Ja J:.bor 
r.;rlex1~a ~&nerad~ alrededcr de e-IJas -a;1d35 de aaide~~s que 
·;:,,,·:,,.n mef~ - al 1á ae la s1mp1e subJeti·.;ioad ael ortist~-
maj 1nterpret~ sus contenidcs y Jos uoiqu~ en el contexto 
i~eol~g1co oe Je "no:1onal'' o como representóntes de Ja ioentidad 
d.:I pa{s. 

Farad¿Ji=amente ). en contrapos1c1¿r. a este cr1t.;rio. nos podemos 
apegar a lo es=rit~ en el ó:ta ael Jurooo encar;ado ~e premiar en 
el año de 1Si-:..:i e! ~...-.;nto art{sttco m~s ir.ipcr'.ante det peo{s. A:( 
entenderemos por qué en los oemás pa{ses lat1noamericanos 
los JÍmites sist6m1cos han perd1do terren~ y s~ r.;~aJca la 
importancta de atender la• ot_ras realiaades est(ticas: nt ••• J, 

el jurai.::= ha estim.=...Ju ¡:ertinente estir.:•Jlc;.r ~:J_·Jel i;:.: ct.r::;s c-n las 
cu~1es es poslb1e discernir una o~squeda que ~rJcura rescatar 
elementos v1suales y conceFtuale~ tend:e~tc-s -:xpr~s3r una 
io.:intiaad cultural l ••• J. Del mismo moco. el juraoo se perr:iite 
sui;e:-1r que ,as{ como ya han ~ido superaoas las t;3rr.;:r:,,s i:ntr'l! J.:is 
d1·.·er~os generes oe la plastica. y en~.: e 1.:.s 1 J:ar.iai:i&s artes 
mencres '/ ma)·ores:. an rutur~s ed1-:iones o.;-1 23t5n t1=-.:-icn::;1 s-': 
promue·;a la prese-r1::1C:t ae .;.queJ Jas manirest:i::1on~s ¡::.i:.s':.1-::as 
e~an.:.aas d1r-:ct~m~nt~ .oel cont•x~~ de J•s di~¿r~as -~Ulturas 
pcp 1.Jlares del pa1s. =1m1e-nto o.e s•J 1~-;:nt!::L:;,j ..:ultura1 11 1 .::11. 

L~ muy plausible sugerencia del juraoc -ins:rita centre de la 
cultu.~a· -ar-t!sticl( colombiana-.' no deja de ser tan sólo un 
docum·ento· paira 61 recuerdo. Por -:J momento es impcsibJe pen~ar 
que alg•~n d(a Jos trabajos estt~t1-::os pt.pu13r~s 3.SlS'!'..an a un 
event.o de .3.rte culto. /Jos sirve de o:jemplc l~ cccer-:ur.a q1J.;. t.1en.; 
actua1mer.te el ~aién l'a-:ional, inc:apa= de c.o.:i.rcar reg1::no:s ?jenas 
a la cit~din~ escena artística ~~.::1~n3J, 

C.on 1.:na cu1.ti;ra i:?S'.é•.i.::a ne;~mÓr.1:.:. .:¡·Je ro:;;:_~.c.¡·,:,¡e- o ¡ s diz .:mei-.;os 
de una eco,stet1ca obses1onaja por sep~¡3r 1 s .:i ~e:s~s 
r-:.:.li:i.:;d~s esteft1c&s oel pa{s y =.mparaoa -:ri Ja :-.:oJt de- r cursos 
te:!rt:::::: q1J¿ .:::ntc1t.1.J·,-: a m~nr.er,,;;.l" J.:.::: .::;ir, 0:11..;1;:~-=- 1m1= r=r.-:~= 



~~~~:~:~.·~:e;,~! sc~:~c~ ~~~~a ~=ne 1 ~~=~~ s·;~n l ~s~~{ 1 ;:o: t~.~~~r.~ ~!e: r ~; 
ti ~J1~r~lad oe ~alotes est,ticos ~~r¡1~~ por el ex~luy~~t~ 
~~•=:~~=i=1~1\t~ n~:¡~ es~s r~~l1da~e~. ~os p¿rnit~ utica; la 
olr~r~~=1~;:én en~:e lo est:ttco y lo artÍst1cc :efl10& a los 

:~:~: ~ ·~~ 1:;:~2! 5 ~.~~e~ r. t~~ ~=:~~1; ·=~=.·.·a:~:=~=~= t4 :~ :o:
5 ;:t l ~~~~~:~ t~~ 

1a estru~~ur& artÍs~:~a ~e tr~s artistas ;olomo:anos de t~ d4cada 
de ·los i:i:1• s. 

2.1. La ~nsistencia ~n la producci~n artesanal ceñida a la 
i•plementacion, adecuacion y utili:acion de tecnolo1Ías vi1•ntea 
en un ámbito aocíocultural eapec{tico tGERHAN BOTEROJ. 

t•er .... r-:: óel cor.texto ar~Ístico coiombiano, liii obra de Germán 
E:tero p~ede ub1carse Junto c~n la un gru~~ de escultores 
col~motanos que ~omen:aron • tigurar en la dlc4da de los íü's. 
Est.e ¡;upo tiene en común su rormac16n arquitecttnica que les 
t9.:1lita el in¡res:. al mundo d¿I ~i!te a t.ravés del é'nta.;;is en el 
desarrollo de la comprensión espacial .,. el excesi•Jo · tormal i.smo 
¡eométr leo. 

La es~r~=tura art(stica de Eotero estaba ~aracter1:ada por el 
empleo reiter&ti·Jo oe un material métaltco como el aluminio, 
F~rmalmente. sus elementos morro16g1cos se amoldaban a la 
~re=entaciÓn =ornerc1al del metal. Con b&se en las opera:1ones 
manuales conocidas como modulaciones. Botero su~edita el material 
a un r6~imen compcsit1vo c&ut1vante e ina~otab1e. 

El é"nrasis e•pacial -i;eom-:trico J' modular- poco a poco tue 
mostranoo et r1es¡o 1 de elaborar estructuras art!~ticaa sin 
nin~ 1Jn& otra moti·:a 1;1on q,Je la rormal. En esta etap~. sus obras 
"lle¡ac&n in=l~so a ser mls bien excelentes ejer=icios de d1se~o. 
a p•sa~ de que en ellas se notaoa una buena cAp3c1dad para la 
·=fl~~1:·n or¡;Gic~: t&mc1:n se po~1~ ae1~r entrever cierto 
ne~::~l1smo ~~cc1~n~1 ~Y~ imoufa a las co~struc:ion~s de una· 
t.10:11e-=a rr!ó., c.s-:-4'tica" ,-;-~ .. 

Ei~n1r1c~~t;ame~~~ > c~~o estrat~~ia par~ salir del regodeo 
tormal. éotero somete sus estru=turas al entorriO de la escÜltura 
transP.3.c:le. La intención oe amuebi6r escuit.tr1came=nte- la ciudad 
s~ d1 l•J'le pc.r et espac10 PI l":&do al que :se destinan las obras. 
C 1J¿st.ionao~s. ¡:ero no a;otadas las instan~1as c~paces de salvar 
1~ ocr& de ~otero, este no tiene m's remedio que x•plant&ar el 
sentido otorg3do a su estructura art!st1ca. 
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La crisis estructural conduce a Botero ai estudio e investigacion 
de tecnologías artesanales para nutrirla con nuevos y ricos 
elementos. Apartado de la posic1~n objetualista que conrunde la 
investi¡aci6n en art~s con el producto artÍsti=c. Eoter~ h~cna 
mano de los recursos teór1ccs .;li:porucles par:a ;ar.=.nti=3.r J.:. 
efectiva implementación de un método invest1 ;ativ~. Al asumir la 
interdisciplinariedad, Botero demuestra la impQrt~~=1~ que ti~ne 

pre~entar de forma indepenoiente tant~ el result~cio 
investigativo como el escult6r1=0, pensados ambos como partes 
constitutivas de su estructura artística. 

El objeto de investi¡acion de Botero se puede derinir como 
el estudio de los procesos sociales que tacii1taron el 
establ•cimiento de enclaves culturales artEsanales en una =on: 
que den~ro del contexto eccn&'mico nacionail, c:.ontribuy&' a la 
¡enerac1on y desarrollo de importantes empr~sas p~oauctivas. 

"fara explicar el proceso de prcducci&n ~abril en ia re¡iÓn. se 
tiene que tomar en cuenta la produccion artesa~al como hecho 
soci~l que posibilit6 Jaa nuevas tormacicnes culturales y 
economicas aJ aportar entre otros elemento• la habilidad y 
aptitud manual, la técnica y el aprovechamiento de mat•riales 
P.roptos y ta in¡enia1a solució'n de má"quinas y herramientas" t80>. 

Ventro de sus objetivos est' el cons1derar"la proaucci6n material 
elemento fundamental en la eJaboraci6n de un pa!s o de una 
reeión, porque siendo la cultura y el arte no só10 un probtema de 
1ntenci6n o de•eo, sino un probl•ma material de las posibilidades 
de aprcpiacid'n y desarrollo de tecnclcg(as, estos asuntos deben 
ser .aclarado& para conrcrmar una v~si6n amplia que nos permita 
plantear una perspectiva en relaciona la cultura. Es en este 
cont4.xtc donde aparece la importancia del artesanado desarrollado 
en eata regi~n. r••pondiendo a necesidades culturales. adoptando 
y desarrollando tecnolog(as basadas en rec~rscs inmediatcs de 
su entorno Y estableciendo un objeto simbolice elaboraoo por 
co•unidades enirentadas_ a cambios- en sus patrones culturales" 
lel,. 

Fara, llevar a cabo la corapilaci&'n de la cu!tura ::ate:1al an ta 
re¡ion de Anttoquia, Setero desarrolla las siguient•s 
investigaciones: 

1980. 
1962. 
1964. 

l~CS. 

19&9. 

Producción preindustrial de loza en el Oriente 
Muestra etno¡rática del Oriente Antioqueño. 

~.froducc1Ón. de. lraca en eJ Norte del Dpto. 
- t.A¡uadaaJ,. 

Froduccion Minara en Antioquia. 
Compitaci6n de la Cultura Material en la 
Antioquia. 
Instrumentos de la Cultura Material. 
Arqueolo¡{a industria~. 

Antioqueñc. 

de Caldas 

Re¡ 16'n de 



2.1.1. i.a prcduoolÓn pr•lndu1trl1l d• loaa •n •I Orlent• 
Antioqueño. 

L~ rYerte her~ncia tormal1sta da Eot~ro h~ce q~e sus princiFios 
aprox1mat1~os al suceso social y cultural r&gional conocido como 
~1~ proaucci6n preindustrial de lo=a en el Oriente Antioquefio", 
10 obligue a un acercamiento espacio-perceptual. Deriva este 
tipo ae acercamiento del &nrasis espacial-arquitect6nico 
con:ebldo por 'l mismo como "creaci6n de ~spaclo". Botero 
reconoce •n los modos percept1~os una respuesta a parametros 
sociales -eco~st~tica- y o.capta que la or¡ar.i=acid'n del taller 
cerimico es el resultado cultural que engendra la actividad 
productiva artesanal. ~sumiremos al taller cer,mico como una 
gran estructura artística \artesanal1 para idantiricar claramente 
las relocicnes o int luen-::1as de este soore la estructur& 
art{stica del escultor. 

L.a inr luenc1a m4s obvia es la material. En es;.e caso es el ~ARR.O 
ente-nd1~o en su acepción· ancestral -comun a l_a ~Amerlca 
Pr~hispanica· que hace las veces oe aglutinante de una comunidad 
que alrededor ,de él gesta par{metros cultur&les. El empleo del 
material esta sustentado por el transrondo investi¡ativo que lo 
rodea. 

La morrolog{a del tal,ler c~r2'mico est~ representada por cada uno 
de componente• que hacen ~asible elaborar los productos. üe 
acuerdo con lo• inter•ses de Eotero, podemos enumerar al HORUO, 
&l TORNO y a la RUE~A ; Aislada~ de sus tunclone• productivas, 
cada una de estas herramientas representa para Botero el 
encuentr~ con una nu~vas d19posio1ones •int,cticas y ••pacialea 
que lo alejarán del Concepto da "creaciÓh de espacio~. De ahora 
en adelante "su" e•p&cio ser' el "espacio tecnot6gico 
artesanal" presentado sín ninguna alteraci&n. Et sentido 
est,tico de est&s disp~s1cion~s se conYi~rte para &otero en un 
'lalor art{stico. As( misma. la HüRJ=OHTAL~C1AD n~cesari• ¡;ara secar 
lo& platos tabricados en el tal1er ceramico, rompeta con la 
verticalidad imperant& en la etapa anterior ce Eotero. A P.Ortir 
de este momento, la HüR120tJTALlDA~ 3er' otra constante 9lntlctica 
~n ió ocra del e~cult~r. 

Est;ucturat ~igniricativam~nte. pcdemos decir que "la 
producción de 1o=a en el Carmen se ha desarroll•do de acuerdo a 
las posibilidades y, nec~s!dadcs de un d~terminado contexto 
c 1Jl1:ural: la produccion de ;randes recipl#entes atend{a no scSlo la 
estructura alim~ntar1a de una p~olac1on cuyo scnsumo estaba 

~~~~~~a~~s:~~~~h~~r~~~~j~0 ~~1e!g~::=· o~~:~cs ~:m~~~~ina~~¿~i~~~~~ 
ve1;:.s, y otr&s .:xit;encias" 

La comunidad del Carmen ve que ~u~ productos pierden incidencia 
social Y utilitaria con la llegada ce los nuevos productos 
reempla=antqs de los au~otabri=ados y el surgimiento de empresas 



cerámicas capital isuas. "As{, 13 pr,:;oucciÓn O!:
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apare:can ias rcrmas copiadas d¿l plÍst1~: 1 ~--
recar¡ada para satistacer gust~s y ciemano~s d1stint a l~s que 
originariamente abastecía" fé~J. 

La aten:16n que Botero presta a ~stos •spe~tos ~s la que o~orga 
valide: tanto a su invest1~~c1cn ~orno a su t:?~3Jo. Con la 
mirada puesta en la vbras. la crítica obv1& estas :eterencias por 
c~ns1derarlas d~ menor va1!a. Sujetos al concepto de estructura 
artística. dichas circunstancias car¡bn ae s1gn1t1:acos a la obra 
de Ec-:.erc y la conducen m.C.s ali~ d~ la slíl•ple r~!¿ren·::ici matl?rial 
y rormal. 

~.Lá es~ruc~ur~ óttl?sanai del 
tal 1 e-:. 

!:5 

.; E 1 Hc-r r...:• .:--:-me ¿ l emen-
to morro16g1co. 
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9. La disposición sint,c
tica Hori=ontal. 

10. CUATRO DOCENAS. 1986 
Barro Cocido. ~x~x.~o mts. 
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11. 1:;t1EFtfiEF:.O Y TU!15 _.,. 
1~~0. Earr~ c~~id~ 
~ x ; x 7.S m~s .• aprcK 

1;. Af:F.ASTF.E. 19.55 
Fundición y extruc
ción en aluminio. 

CUA1'R.ú [.J0 1:E.NA3 nos, sirven para entender el tipo de ·result~~09 
es.::ultÓricos obtenidos 1uego de la investi¡ació'n. En el la 
en.::ontramos al Túf:.Hü como .natri= ;;:.:stora ·¡ a la HüRIZúNTAL.lúAD 
cum.:. ~i d~1 im1'·ªº'-e espac1a.1 de Ja oora. Seora rec&Jcar la 
ut1l1=ac16n del 6Af:.F..(J. 

En GUE~fiE~O Y TUMBA conjugan la vet1calidad con la 
hori=ontaiidad para crear un espacio m's ''transitable~ que 
"objetual", graClélS a la ·;ersati 1 idad del mat&r1al cer~mico. l.a 
rererencia precolombina implícita en el trabajo nos obliga 
d~j~r para ~l tinai este tipo de s1&n1ricadus • 

. "'.F.t-.ASTF.E '="xclu:¡e la int luencia mZ:iterial para entat1=a.c ló torm&J. 
Res~eta al m'wimo la or~ani=aci6n d~ Ja ruente de donde prc~1ene 
-ru~~~-. 1ndepend1='ndol& ae su tuncitn pr,ctico-util1t~r1~ o 
me~Ín1ca par~ presentarla como motivo escuit6r1cc. 



L..a -:.:cnologfa ·.1igente e-n el taller cerlmiC:o proviene de .1a 
mu"lera. Ante el ªi!:='':am1ento de t¡,,s ;nir.as .:n la región, las 
herram~entas v pro:e-dim1en~os t&cnic~s son adaptados so=ial ~ 
tecnologf:a~ent¿ a otros me11~steres. Este contaco con la m1ner1a 
transporta la investi~ac16n de ~otero ha5ta el universo colonial 
y por ende, prehisptni.:,:i. ,"lP c•J.:ro,:. la mader.a y los herrajes 
con los cua1es se -:onstruyo la maquinaria. er&.n Jc.s recursos 
inm~diatos de un medie aislado tecnolÓ;1camente, que encentro en 
1•1 tlcnicas y herramientas deserrolJaaas •n ~I ai¡lo pasado por 
la m1ner(a. en la producción de tejares y en la expló'taciÓn de 
sale.dos,,, la experiencia t.i?'crdca que tue incorporada a la 
produccion de lo=a: así el mol in~ de pisones de la miner{a es 
utili:ado en la triturac16n de callzas, en tanto que en las 
tarjas de la herr9r{a rue posible la construociÓn de·herrajes y 
herrc.mtentas" l84J, 

Para concluir esta.etapa y como ~esultado investi~ativo, Sotero 
elabora y presenta un audto~isual que aa cuenta de todo el 
proceso t.ecnol&'¡;co inmers~ e.n el till ler cer,mico, adacrito a la 
vida de una comunidad que vive en torno a la producci&n de lo:a. 
El es~ulto~ rEco9oce en su primer acercamiento investigativo el 
preaom1nio 9e1 analisis "perceptual" •. Consciente del ·poco·alcance, 
de esta. postura. ·~ se v-a en ,1.a necesidaa de trabajar 
mancomunadamente con los antropologos para ~o dejar de ;lado 
con~enidos presentes en el objeto de· inveatigacion e 
indispensables para en~ender a cabaliaód la problemática que 
encierra Ja producci~n artesanal. 

2.1.2. La producclcSn d• flqu• en el Oriente AntloqueWo. 

:um~ndose a la Óptic~ p~rceptu¡,,l o sensible, la mirada 
antropo!Ógica empleaaa por Botero para e•tudiar eate nuevo 
proceso desarrollado en 1a poblaci&'n de Guarne se detiene en las 
funciones sociocUlturales que cumple. 

~a producci~n de.tique ~n el pa{s data de epocas prehisp&nicas. 
sobresaliendo 1a habi 1 iaad oel indígena para el trabajo texti L 
El au~~ caretero a principios del siglo hace que el tique cobre 
much{sima importancia a niv~I nacional, aunado a las 
características de un pa{s netam~nte a¡r{oola que precisa 
comerciar y empa=ar productos perecederos. 

Actualmente, Ja producc1&n artesan3J r1quera surre 101 avatares 
ce tener que enfrentarse al c&pital monopÓlico e industrial 
productor de empaques, incapa= de despla=arla del 'mbitü cultural 
Y so:ial en el que se encuentra ancl~aa. Esta pugna de intereses 
ejemplir1ca claramente la ambivalen~ia capitalista que practica 
la política de la: "exclusión económica", generando graves 
problemas socia.les, pata luai;o 'tender la mano y aparecer como el 
"~ocio cene:actor''. 



El aumento en la demanda de los produc~os e12bor~dos con tlqu¿ 
hace '\ue el art.esano t.rc;.baje en rorma a.:-.;q;:ual _en 
retacicn con las poc~s in~ustri~s d~ emFaques cr~sd•s. ~us 
procedimientos manuales no co~piten =on la a~an:~oa tecnclog{a 
indust.rial capa: de satisracer granaes demandas d~ s~cos o de 
costales. La continuidad de las labore5 artesanales t1querc;.s se 
debe a la insut icienc1a de la industria moncp511 . .=::. para 
aosorber taooralmente la gran ~antiaad CE ~r~es&n~s que ~erivan 

su sus.i~n ;~ de .ª~te producto. 

E1 monopolio.: indus.trial ejerce a su ve: las r1.in=iories de 
intermediario. ~ompe con el sistema traoicion~I de compra y 
venta ael tique :.· se coñ·:ierte en el m's imp.::>rtante comprador ~e 
toda la mat&-r"ia prima que se produce en la =·~na. Fara agravar mas 
el problema, introduce en el mercado el empaque pl!stico 
que despla:a al hecho con ritras n~turales. ü¿ esta torma a~esta 
el golpe de rr.uer't.e'-:.a1 pequetfo prudu~t.or ar t.: san:&!, imposibi 1 ita do 
técnica y economicP.mente ~ara enfrentarse a est&. nueva 
tecnolog(a. 

Por las necesidades 1nterr.as ·:iel pio{s, l~:; prc<lu'=":OS de rique r.o 
se ven desplazados completamente. Los peq~e~os producto~es se 
movilizan y o~ligan a la industria monop~l1ca a re~l~nt¿ar su 
política intermediaria, demostrando la ralta de recurso3 del 
sistema para implementar el desarrollo tecnol&gicc 5in pre·:ee.r 
las posibles y graves consecuencias quC" coni le\'a ia c1~;a 

incorporaci&n -de los nuevos _Y avan:ados a1stemas productivos. 

El est.udio antropoJÓgic9. reali:ado por &otero te permita 
tden.ti t ! car a 1 RE•31 MEN. FAM 1L1 AR DE 'PRODUCC 1 ON como . e 1 m;(s 
característico entre la gran cantidad de ~alleres ubicados en la 
re~iÓn. Detine a est:e modo d.e proouc.;-1Ón ¿I que t.:-dos los 
miembros de la tamili~ se unitican ~ara p~r~ic1~ar pa,c1almente 
en cada una de las actividades que divid..:r, a1 prc.:eso arteÍian3.l. 
~ependiendo en gran parte de los intermediarios, su poca 
capacidad econÓm1ca Íes ·impide acu~ular capital. La 
intermediación ha inrluÍoo para que este rég1men se rompa y la 
actividad ar.tesanal se diversirique en ravor del art-:sanc o 
comer-ciante independiente, La p1esen=1a intermediaria no ha 
pre".endido el establecimiento de tal ler-:s r.i.;nura.::tureros ~cr-:¡uc

es consciente de la impli=aciones que conl1eva e1 ~ntren~arse a 
la industria monop&iica productora ct¿ emp~q~es. La produ~ci6n ~e 
tique se mueve entre oos polos depenj1entes al uno 0~1 ct~o: el 
ré'gimen ta.mi 1 iat de p!"odu=ciJn y la ~r3n industria ¡:r::iauct:·r.= je 
empaques. 

Continuando con la tunci&n prcductiva, el artesano riquerc h~ 
tenido que incorporar nuevas herramientas -diterentes ~ las 
usadas tradicionalmente- con el rin de aceler~r u11 poco varia~ de 
las etapas de transtormacitn de la planta de tique. La mayoría 
de los instrumentos tamiliares est~n conreccionados con msd~ra. 
la :ual, sin ninguna. diticultad, permite acuptar nuevas partes 



m~~;licas. d•s~lrtuando aquellas crt~ncias qu~ :ons1d¿r3n ~as 
1ao~res a:~esanai&s in~ariab1es. 

L.s .::~=¡:.!i-f . .!~:!;.~ tac.;-.:. ji: t.rar;~~c.t.-n.t<r \.:;, ¡:iin~~ de nq1J.: pat.3 
::.tt.,..:-i-e; 1;. rtora '.·e;e'l~l ut1J, pl~nt.rr·S 1~ ne.:e:¡¡a¡.d de 
~.:-=n1ti:::.;; 1a. b:.-sr1t.raf in:n•.Jtdmente cado n.:;ja de rique. pata 
post..er1o:m~nte ponerla a se.::ar, :.tq.rmé:on'l:.cd:.a tfs1..:~.11i?nte a 1.:·s 
•n~~r~~~=s d¿ reati:arJo: Ppara la dec~da de las ~G.ei incr~mento 

en Ja oemanoa de la tic.ra, Ja expansión del merc&cto interno :i1 el 
·.:ert.ig1n:i:¡; crecim1ent.o de la eKportaciÓn del caref. hac{an 
ob1oletas las tradicionales formas de desfibrado con macanas, 
"'art!l3'5 ;. ci:i.irt=os. En muchos lugares se cumc-n:ó a diseñ~r y 
ut111:ar :aEpaacr&s mec&nicos de fique impuls•aos por a~ua. 
f;..st~ri.:.r:n;;nt~ se usarfa Ja nueva destibradora. portÍtil movida 
por un moi:.:;: ~ g&s~ltrta" 165J. 

l.3. Ei rég1m~n ta.mil 1ar de 
produ~c 16'n: la casa como 
tal 1 er. 

.;,¡ 



15. &~vanadoras y al~unas 
aoaptaciones metálicas. 

1"· La tamili~ y los instrument6s 
trad1ctonaJes tiqueros. 



La produceiÓ~ d<? riqu.;. n ~I criente l\nti•Jqu7ñ-: inrluen.::1:;,. 
m~teri~l. raorr~16gt~a ~ n ~=t1=ament• ~l tr?ba)o de S~tero. 
Las herramier.r.¿,.s -c·:imc ¡::.~ •nt.;il d-:1 renÓmen: p:-:.:tu:r.1·1·)-.s-: 
=:·n·.·10:: ·.~r. er, :.·.l e-:ntr:. -::e- ro:16r.. ::.J=- 1J1-.: .:i.,:. ei ¡e,.~ pc.:.:e un~ 
..:-;r.ruct•Jr:o.. .:.ri:.!~T.i:a iesttT. :·:;,, -::!¿. la .::u:i-1 i:::..tr3C-:a 1;, t.:r . .;.Jidcd 
o un~ ~e sus ::mpon~nte: mort~t!~i.:o~. El l~LA~ ser; ~I 
inst1·Jm¿r.1; . .:; por :-;c.:-:-1en.::1.a. .;or.-:ar.¡;3d.:, d.; s.:ñal:.r .:1 vir3je en l.:i 
c<:.n<:'i;op-:iÓn -estru::1.ural éir•.{stica de Botero. TELhft F;..¡:;A Fl(J•JE, 
anclado en •Jn m3teríal antq¡•.J.:> ·al1Jm1nio- ¡· ~n _una té'.-:nica 
constructi~a heredaoa de ta ant•rior geometr1ca-espacia\, 
representa el cambio en la mortolo¡Ca ~eneral de su obra. Estos 
nuevos conteniaos y sus si¡niticaaos d&n cuenta ce la tuente en 
l~ que bac~ el artist~ p3ra traducir el sentido estltico de una 
r1•rra,m1i:nt.a en pr.-:id•Jcto C:tr1.Íst1c.:.. l.& di.sp:isiciÓn :--onstruet.iva o 
s:nt.2.:t1.:.2 d¿ I~ ~1art.E>m1.;nr._:. • r.0:-1:..r •, sin s~r t:-asp.;sada 
r1~lruente. conserva al¡unos de los ras¡cs identi~ic~~las con su 
or i ;;c:-n. 

16. TELAP. PARA FIQUE. 
1~6~. Alum1n10 anodi 
~ado negro, rojo y 
b1.2nco. 4~x3:xSü cms, 

17. Ell<üLVEL•úF.;,. 1985 
Funjlctin en ~tumln1o 
y cobre. .2.7 cm. ae 
d iam, 



La otc-a Etl 1JúL',,¡E[·GF.r. i:..= ¿.¡ tr:!!pas.:- rt¿;;l -;n.::rr"IÓ'git:•:. :• 
sint&=tico- de un3 herramient~ del taile:. iu fi~elid•d no se 
des~irt~s p=r ¿star hech~ c~11 un ~~teci~I d~ter~~ta al ari¡t~~l. 
E.oter.:; :-e-o·;:-i: :us c·¡:·i:-r<=o.:1cr,..:-s m¡;nu:..l:s. p•;.c-s '".::.o¡:-i:s .. ia= _,·a;. .:i.z.ct:ss 
tecnol6gica o . artaaan~lment~. fGm~ p:e~t~o~ . le~ m~~=$ 
cr~~n\::stivos ~e l~s instrumentes, ~dnlr1&noos& ~ la 
"i~per~c~a11dad" d~ estcs. 

El tique como iniluenc1a mete:·tal entrar' ~t in;~ntacio de 
recursos materiales disponibles. Fasar/ bastante ~iemp~ para que 
el e9cultor ·lo utilize directamente en sus obras. La labor 
investigativa de Botero no debe pensarse ~orno una ~ecue~=la 
ordenada y paralela de dC1.tos. A ló hc.ra de los resu1ta-:io:, poco 
imp~rtan los cronv~ramas elaboraaos. 

2.1.3. La producción de traca al norte del departamento de 
Caldas tA1uada•>. 

Aparte de la inobjetable realid:;id so~ial ; cult.ural que ~et.ero 
dece investigar en ca.da una de su~ pract1=as. ~st~ en part1:ular 
repres~nt·a la ruptura con los esquema5. c'•63nt=ati·.;os ·, espacicies 
en su obra. Sobra recordar que tormalmente la estru=tura 
ar~{stica. no independi:a a tas suces~ructuras mortolt;ica y 
sintáctica. Ambas, relacionadas dial¿cticamente. pue~~n ceder 
terreno al 'nras1s que se n?=e sacre al¡una de l~s des. L~ 
renovacl&n sint~ctica que acaece en la oora ae Botero, est{ 
supeditada a la mortclogfa de los rneo1~s te-::n-=1&'¡¡;1:-·;s y 
artesana les. 

H.:r9dera de la explotaciJn minera. 1.:. c-:i;i!n en la q•.Je se 
encuentra ubicada la pob1aciÓn de Aeuadó.s, e= re::-ono=ida a nl .. •el 
nacional por la e laboracid'n de excelentes somtrer·:is de i raca. La 
e>\tracct.6n da oro y plata durante lEa :olon1a ::.:ir1-=en,._rrf 
laboralmente a tos habitantes de la =ona r.~:ta que les ro;:o.:urs.:s 
mineral!?S se agotaron. A pr in=1pics del 51!;1~ paaódo. l:i miner!:1 
d&ja cesant.& mucna mano ~E otra y ia ie,16n ~l~E un pt::~~c de 
cc•ioni.:.:.·.:16°r.. 11 La comp1t::Ja té'cn1::a p;r.:. la e1c-c.~rscl1n del 
s-:irnbrero lle~!, como vc.i.:1as ot.r~= rer~r1:l:;,S o ::.0;1d:; ;· i:.;:-:t.1IE-S 

oe la 1mpor·.an"te ..:ona artesanal slt'.loaa en l.=. Ifor.t.era :-on ¿,.¡ 
Ecuador" \86). 

El cons~rno dal sombierv A~u~den~ exFres~ ¡:err¿:tam~nt.e 1~3 
:i.rcunstanc1aa por las cUitlt:s la ::em;,.r,.:J.a imoone el j1sefto del 
objeto artesana1. Por ejemp10, el nar=ot1~t1~0 coloffib1ano 
expuesto a l& lu: p\Íbl ica como ::-tase so=is..i em:or ;;:ente oes•Je nace 
poco ti~mpo-. oblig& la tc~~srormaci!n cromit1c; del s:ffiorerc, 
c&1~cter1:ado por su discrecion y ~•tocaao por su caiidad. Est.Qs 
con~umidores h~~ieron que el sombrero se t1ner~ Je ?:u1. roj~ o 
veroe, compitiendole al color natural de la ticra oe traca. 



L,:i; ¡:r:.:=u::::~:.n da sGmotaros --:::r.-:uns..:r1t.a tamt:.1J1-. al ré.;:.m·an 
ramiliar- t.o aircreoidc.. Suos1ste ¡:.are. manten&r las a.:-m;;nca.$ 
lc~~tes o r.:-~Jon•1.:-s de a~to~cnsumo. Esta J~bcr "paulatinam~~c¿ 

h!:> ,:;1d.:. 11e·.-01:10 tos :;e.=tore-s .:ie l.::. p,:.c10~1.5r1 que son 
d•spt~=a~os d.:- 1cs procesos prooucti~os: an~1Anos. muj¿res y 
nin~s. convirtiJndose en wna actividad marginal que ~~aa .e: se 
reclu~I 3 los esp3=1os ínterJcres o lnt1n1os 1

' ,57,, Lo anterior 
ocurre porque la mano de obra artesanal tuvo que ,oespla:arse 
haci~ otr~s ruentes d~ infreso, ante fa· di!{cil s1tuac16n 
economica ~u~ se ~ive en los areas rurerles del p~1s. 

Eot.:t~ IQ~ra 1a r•nov~c1tn &apa~ial ¡ sint~ctica al e~aminar el 
r~pertorio de instrumentos indispensables para conteccionar los 
s.:rmoreros. [e •.::ad¿,. .::-tap6, e.'itra.;;ta '.arios d.; et los respetando al 
m~ximo su estructura tecnolÓgica y est,tica \artesan&.lJ, Los 
compra, apropi~njo3a' 02 ello& real y r!sicamente. ~n 
e:rrcond~r.e1a :::on su mortcdogÍ&.. I&. materialidad· de los 
intrum~ntos se1~~c1onados camo1a ~¡ a~~cuarse • l~ idea 
~s=ult6rica. A partir de la investtsacidn heoha en Aguadas, 
~~tero tie~& que hacer uso de rundici&n, intro~ucie11do este nuevo 
t~:::ucso t¡~ni=o con el tin de darle m~s nitlde; conceptual a 1a 
es~ulturs~ La nueva t4dnica s6Jo tie1le s~nt1d&•n'Ja medida que 
p~rm1te reconocer en esos instrumento& traducidos a esculturas, 
la ine1u~1bla ne~esidaa d~ fundirles. Esto explica pur que el 
esc•Jltor no trabaja con matet ia1es sino c.::in prOcesos t.écnicos. 

lnstcume-nr.os es.::osidvs de la prod_..,ccion artesanal de sombreros da 
-1 racat 

1e. Entrecopa. 



1>o. Plato. 

:o. Conjunto de instrumentos. 

~l. Formas·y Entrecopas. 



~~ Hdguina para hornear y dar forma 
a lo• sombreros. 

~·, 
~1:1 

~3. Secado hori%ontal de los 
sombreros. 

Los MOLDES. las FORMAS, las ENTRECOPAS y su aisposici&n espacial 
en ~¡ mundo de la iraca, transforman la concepci~n espacial de 
Setero. Por primera ve: hace obras con ple:as ''separadas" • 
.:iejaiidc CE: !ado al tornillo que antes unía a toda Ja estructura. 
En estas pi~=as el aluminio permanece pero no es el mismo, se ha 
imp:egnado ~el olor c~ra~terÍstico del horno de tundtci~n. 

- -r J 
El~TRE•:OPA y FORMAS r.i:i.rcan el cambio detinitivo en la concepcion 
espa~ial 0~1 artista. En conjunci&n ccn la morrolog!a de cada 
uno d~ lo: ins~rumentos. la sintaxis espacial se carga de 
significados. Ya no es el "espacio creado" si~o el "espacio 
contenid~" por las termas artesano-tecnologicas y sus 
interrelaciones. El concepto espacial en la obra de Botero no se 
puede pensar ~n abstracto o como surgido de la iluminacidn 
repentina. Se oetine a partir del análisis estructural de cada 
una de las pieza9 y no por su "represantacidn". La investigaci~n 
salva a Botero de quedar atrapado en un universo de formas sin 
transrondo ~ultural e investi;ativo. 

é7 



24. ENTRECOPA. 1985. 
Fundici&n e~.hlerro, 
cobre y aluminio. 
32 x 32 K 9ú cms. 

~S. FORMAS. 1985 
Fundici&n en h~erro. 
~S x 35 x 23 cms. 

Reseñas cortas y alusiones muy supertluas sobre ia relación 
tecnol6¡ica y artesanal en su obra, contirman el poco interés que 
la crítica otorga a estos factores, favoreciendo ia dptl~a 
hegem6nl~a que universaliza todo para librarse de 10 que va mas 
all~ de la simple apariencia objetual. "Una ínvesti¿acidn sobr~ 
el artesanado en Antloquia que le permitlo protundi;ar en los 
procesos del rique y la loza 1 levo a Eot.aro a tr::i.bajar sobro: 
termas extrafdas de estos oficios regionales. Y apcvado en los 
molinos, IQS telares, los instrumentos y ctros element~s de 
trabajo popular, pero manteniendo sus relaciones d~r.t;~ del 
vocabulirio de l!neas rectas y met~licas que habla empe=~do a 
definir con .sus primeras obras -y sin acudir a la ~ur;11er!a 
tem~tica y crom,tica que dltimamente se nos quiere hacer pasar 
como el Yalor autóctono por excelencia- Botero ha cvnducióo su 
e~~ultura a convertirse al mismo tiempo en expresidn creativa y 
con~tructiva,y en pronunciamiento sobre 10 aleda~o y lo nacional~ 
\e¿ i. 

La rese~a crttica revela claramente la contusidn ideot&gica y 
facilista desdi la cual se comentan trabajos como los de Botero. 
La reduccidn hagem¿nica m¡s obvia es la de tildar su obra co~o un 
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¡:.í•::·i·Jl"'.:1.:i.m1ento :i.:.t..o·.: lo no.:ion=-1. f. ::nJtt.:o p¡,¡;..:JÓJ1cc que 
quienes s~ han córa:t~ii:ado p~r su ad~es1 n sum¡i~ ~ m~~1mi.:ntos 

ari:!st¡.:.J:S i1·1t.:~n.s..:::~.:inat.:=: se .:i.trevan hób ar ae l.:. nociur.at. Id 
los ~'~=~sos tecno16¡1=os artes~nó1~s. n ta oora de Eotero sen 
nacionaias. Loi procesos son paz~e ~e lo que constituye la 
totalidad d.: la nacional1cad te.::nol6iicó :r· por esta ra:d'n detie 
denomin~rseies reiicnales. La incidancia soc1ocuitural d¿ las 
ooras de ~o~ero impiae a su ve: catalogarlas ~e nacjonales1 
aparecen inscritas dentro de los dictámenes hegem6ntcos de la 
cultura art!st1Có colombi&na. El tJrmino "nacional" encierra 
tant3 conplejicad que deber ser usado cuidadosamente. 

Al encontrar ne~os con la industria ~ explotac16n m1ner~ en 
varios ae l~= bastior.~s tecnolÓ~icos estudiadus, Botero 
ne:esariamente tiene que acordarla para no d~jar 1nccmpleto el 
c~ntenid~ ce. su 1nvestiia~16n, Reculraese que ~art~ da la 
tecnotos1a u":.11 i=a::a en e-1 tal ter .:er~m1::0 pro·.·ieni:: de la rnir.e-ra, 
y as! m1;;ir:c. ¡.;. extinc:..!r. del tr3b.a.jv mir.ero en la rei;ió'n de 

.Aguada• obligd a sus poblado1e1 a d1~ers1ric~r sus medios 
materiales oe ~ubsistancia~ ·-

La tnrluencia minera en la estNJctura iHt.Ísti:oa d• EOtero .•deja 
~n~rever la:os =:n su ~ntiguo le-ngu&;e es~ultdrico, Las m~quinas 
ui:ili=ad~s en les proc~sos mi11eros y entendidas como estru~turas 
artfsticas test,~icas1, aportan todos sus c~ntenidos ~at~ricos, 
tormales Y si1nuicatl·1os. La rl¡ura o~¡ HOLll1ü DE P1SOUE3 PARA 
Ht?JERiA DE ORO e~presa estos ~{nculos. Sin emb~rgo. el ape¡o a 
la a~ti¡ua concepciln estructural hace qu~ Ja inrluencia 
tecnoiéeica se ~suoordine" a es~e manejo. M's que una· 
influencia debe hablarse de una dependencia. 

~6. Molino de fisones. Foto~ 
Gabriel Trujtl to. Tomada de 
"Aspe:tos técnico-cultur&les 
de la producción minera en 
Antioquia. 



::.7. HOl.. I NO t>E P 1 SONES PAí<A 
M l tlER!A DE ORO. 1.;,et. J', I u
mi nio onodi::ado ooior r-ojo 
y ne;rc. Pertil 1:~ " 26 
x 7ú x ~ú cms. 

Entre el ª"º 86 y 89 pbdemos apreciar un cambio en la· obra de 
Botero suscitado por el tipo de •pro)(imac1Ón in;.:estiga.tiva que 
rea11:a. L3s investigaciones documentales coCran tanta autOnomfa 
como la obra misma. Ya no importa encontrar ias reia.ci::nes 
direcaas entre las . 1nvest1i;acionea y las escu! turas. pues 
asistimos a la etectiva uti l i::ación oe una rnetodolo¡{a 
inves-ci_sativa en artes. En e-st.a et:apa Botero hilce lit.re- uso ael 
manejo tormal de todos Jos datos a.cumula.dos en el invt:nlario de 
f'ecursos tecnold'~icbs y artes.anales. · Los tftulos de las obras 
t'emit.en. a otra9. 11 real idades"': MAQUINA L.·EL L:E~:.u ;• TRES 
HOF. l ZONTES. 

26. HAQUINA DEL DESEO. 
1969." Bronce. 60 >e 60 x 
40 cms. 
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2~. Tli:E3 HOP. I ZütlTEO::. 1969 
Aluminio y bronce. 40 x 40 
)( 1ü Cllilio 

El licre j~ego con los si~1lit1=~~~s ~e =~~a u~o J~ 1os 
compone·ntas nos '/uetve a !e.n1t1r jj la. cer.:=.1c11c1.: t.::.:n.:.t.:.~!ca. 

incorporando un material com~n a t~~~s 1cs p;ü;~scs in~e~tl;~dos: 
LA HAúEh.A. EJilte mane30 cor.s.::1=1na , 16.:11..:ü d= l.:.is clemenr:...:..s 
formales; que evóCa etapas de los procesc..s. si: cor.~rt:t.::i .en ot.:ro.s 
como TOLVA. 

30. TOLVA. 1989. Madera 
y bt'once. dó X 6Ü X "Ü 
cms. 

il 



Ga la ~enaralid~d e~presad& en los tit~los ant2riores, PUESTO DE 
Tf.ABAJO nos retorna direetamente al referente culturo!. En ~I se 
con,r~g?n concept~s ~spac1~l~s y proceses pr~Ju~t1vos. ~¿c~~1la 
materiales y elem&nt~s mar1016,1~os. ~~nJu~o 1~ .&rt1c&l1a~~ ~el 
horno con la h~rl:=nt~11dad a~I b~rl~. L~ J,~~~~1~1~G as~o~1•l 
resulta de la ad1c1dn·~• ca~a elem~nto mo1101&~i~o.· Coruo1n• et 
barro con el ri~ue y c~n I& tela. La~ ~11n~1}s1o~¿s J~ I~ ~u1~ 
ousc~n arectsr las impresiones p~rcaptub1~~ a~1 ~~pact&~~' 
imbuÍdo -qui,raee o no- •n un "puesto de trabajo~. 

31, PUESTO DE TRA5AJO. 1990 
Barco cocido, tique ·"Y t.ela. 
3 X 6 X 8 mts,• aprOX. 

-=""' . . .. 
Para finali=ar debe~os regresar· a una obra como GUERRERO Y TUMBA, 
y v~r como las ideolo~las artlsticas imperantes pueden conducir 
las pr4cticas si¡nificativas que gene~a una obra, a apreciaciones 
facilistas. Qui:~s esto nos ayude a derinir un poco la 
estructura sign1f1catlva de ta obra de Botero. GUERRERO Y TUHBA 
nos introduce al referente cultural precolombino. Aunque la obra 
car~ue con ese sl¡nificado, •stos, junto con lo nacional, son 
presa del canibalismo reduccionista hegemdnic~. 

El renOmeno cultural y est¿tico precolombino est• perfectamente 
anclado en un pasado representado por sus h4ellas presentes; 
9itios arqueo1ógicos. comunidades 1ndÍgenas sobrevivientes. los 
di~ersos tipos de museos dedicados a su conservacidn y la 
refleKiÓn alrededor del tema. El fenómeno est~tico precolombino 
no se ~uede catalogar de "popular". Considerarlo as!. revela una 
posicton encubridora de la ingenuidad consuntiva trente al 
suc;s~ y el ófán hegemJnic9 de homo¡enei=ar todas las pr~cticas 
estaticas, ocultando las multiples particularidades culturales 
que hacen de ellas tenómanos m'• prorundos y complejos. 
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[·entro de ios par~metros que identificamos en la estructura 
ar~!sti~a ce Eotero, la rererencia pracolombina -ejemptir1cada en 
~UE~RE20 Y TUHBA- es perceptuat y acertadamente utili:a la 
cer~mLC~ como nexo entre el universo m{tico y la 
cont~mpcr~neiaad, El ~mblto tJcnico-cultural indígena no es 
aj~no el escultor. A raí: de s~s in~estigaciones puede 
establecer 1a presencia de un conjunto de instrumentos y métodos 
indl&enas utilizados para la extraccidn minera. En este caso, el 
soporte 1nvestigatlvo salva a Botero. 

Eigniticativamente y con cierto benepl~c1to.se asiste en Colombia 
a la aparente gestactdn ~dentro del reducido ambiente artístico> 
de un sentimiento que pregona a lo precolombino como sujeto de 
devoci6n. Rechazamos este tipo de acercamiento superfluo hacia 
las manifestaciones estéticas precolombinas. Su romanticismo· 
vanal no lo autori:.a a levantar ta defensa de al¡o conocido 
someramente. La eetructura art!gtica de Botero •• conducida por 
esta falsa conciencia social que parece más una· carrera contra el 
reloj, C&mo aceptar a cie¡as y tan.tranquitamene la manipulación 
que se hace de ios acontecimlent.oa pr•colombin.os, cuando. los 
artistas colombianos ·enclaustrados en su taller- pueden vivir 
a;enos de la escena social del pa!s?. 

Es muy aventurado adjuntar la obra de Botero a estos 
:cmentarios. Para él, la investigacidn de los procesos 
preindustriales no •• resultado oportunista de quien trata de 
recuperar una hiet.oria sie•pr• -~ vilipendiada. Para . Coloebia. 
la coyuntura pr••ente eobrepasa la presunta por el culpable da 
nuestro descubrimiento. Para el arte colombiano siempre ha 
significado un llamado de atención aún sin contestar. 

Resumiendo el real sentido de su obra, podrfa•os d•cir~·- "nd •~ 
justifica una investigación de procesos preindustriales en s! 
misma. hoy su gran importancia radica·en la posibilidad de 
articularla a situaaionas de la industria contemporánea, o, a un 
proyecto de industrialización del pa!s que no puede ignorar sus 
hi1torias locales, las cuales tinalmente son las que conti¡uran 
en sren parte su capacidad.productiva" \BQ). 
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2.2. El cromatismo del muro o fachada concebido artesanalmente 
<Beatriz Jaramillo>. 

~istanciada de la rwnci&n pro~u~ti~a ~ ~acn=l~il~a. enrat!=3~ 
por la influencia ae esta ~obre la estru:tu'~ ~rt!¡t¡=~ 
Eotero. la obra de Be~tri= Jaram~llo sirve par.:. a.:1a.rar por qu 
la mirada reducci.on1sta hege.m.:in1.::a supt im.: 1as cond1 =ione 
particular•s de todos los rendmen~s est~tico~ y las unirorma por 
su apariencia material o formal. La o~ra o~ J~1~mi110 tambi~n 
sirve para reconsiderar el caliricati~c de popJlar otorgado a 
obras de arte hegem6nicas que h&c~n uso de va1ores est~ticos 
populares. Affibas aclaraciQnes se sustentan en la necesidad de 
rii:erenciar reiacionalmente lo estético de le art!stico, 

Antes d& remitirnos a la forma como la d1terencia relacional se 
expresa en la estructura art!stica de Jaramillo, debe tenerse 
presente que el COLO~ eK1ste en la m~d1da qua u11 sujeto 
1e otor¡ue valores sensitivGs ~ 10 ~1~nir1que. Las v~1or&:ianes 
crom~ticas son culturales y responden a los con~icionamientos 
socia1e• creaoos por las cul t.uras estéticas. artisticas y las 
ecoest,t1cas que rigen sus movimientos. Les hábitos perceptivos 
crom,ticos no aon aut6nomo&, hacen parte de l~s necesidades 
estéticas que los indi•/iduos. las sociadades y las culturas 
requieran; ~s{ mismo, la ut1 l i:ac1Ón ce1 color también '."iene 
asociada a estos paramdtros. 

La existencia de las culturas estJticas cr~m~ti~as populares 
.•irv• para explicar el intercambio de valores tonale3 surgido por 
el atractivo que ejercen los valores cromáticos populares 'hacia 
los hegem&nicos. Seducidos por su espontaneidad. la 
iridiscencia y las combinaciones cromdticas, las culturas 
est~ticas hegemónicas adoptan y adaptan sin reparos sus meaos y 
utili=aciones cromiticas. 

For el "respeto hegem6nico" hacia los v~iores cromdticos 
po~ulares, pareciera que ameos se desenvolviesen en un sentido 
analo¡o. E~ .~robleca ~ediC8 en saber a cie~cia ~ierta si las 
culturas estet1cas hegemonicas viven una crisis crom,ti=a que las 
obliga a dirigir su mirada a la "estridancia" popular, y hasta 

_qut(._ punto se interesan en conocer las ra=ones culturales q~e 
'"•ustentan i-o·s uso• populare!! del color. Con seguridad, el aran 
esteticista hegemdnico desconoce las posibles motivaciones 
religiosas, restivas o práctico-utilitarias cromáticas 
subalternas para descontextualizarlas en procura de enriquecer su 
acerbo tonal. 

Consi~erar an~logas ambas posturas est¿tic~s rev~la el transrondo 
etnocen~rioo exponente del cportunlsmo estéti=o ~ue ha:e alarde 
de su disposici6n para aceptar las gamas de coiores subalternas. 
Pero la estridencia cromática popuiar -si acasc exist&-, inmersa 
en su contexto cuitural. no e;: lo rarc ·: lo e;c.!.T;iC~ com.:. se 
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sprec13 #l transplsn~~rse en ~l mundo hegem6nico. La riqueza 
cr=m~•1=~ Fjpular ne pro~1ene de los dictámenes de la moda, se 
sustenta en una tradición :ultural que posee cateborías 
:oi~r!sti~~s. 

rlemos asociado el color ai muro o rachada constru!do 
artesanalmente P.Orque ftno solamente preterimos aensitivamente 109 

colores. también los tomamos como •i¡nos, señales Y s{mbolos. Y 
es que toda época cuenta con una Bem4ntica no escrita de los 
coiores, que es mu~ho m&s ~aga y tle~ible que la de las formas y 
que tal vez por eso estamos torzados s ligar los colores con las 
termas y los objeto•··· Por de~irlo a1f, los colore9 flotan en el 
amoiente en ousca de ajustes ;em~nticos, porque en la pr,olica no 
reparamos en el cctor libre" t90J. 

Las culturas hegemónicas emplean ol color asociado a funclone1 
como las decorati~as o se~al!stica• y a travls da la pintura 
"monocroma" -que insta a la apertura de las posibilidades 
aigniiticativa• y perceptuale• del color- han lo¡rado que 
&rt!sticamente el color se desligue da la• funciones pr,ctlcas. 
Esto sucede por la inrluencia roto¡rática sobre la estructura 
pict6rica, la cual •• ve en la obli¡aci&n de acentuar la 
elementalidad de sus componentes moriolÓ¡icos, desll¡~ndolos de 
las relaciones sem~nticas que anteriormente lo• ataban. 

El s~ntido artfstico y real del color, inscrito an la estructura 
pict~rica. no coincide con el sentido estético y funcional d•l 
coior asociado a la tachada popular. La concep;iAn est~tica 
popular no separa el color del soporte ·arquitectonico, porque 
esta unidn le permite la conti¡uracidn uroanfstica de peque~as 
comuni~ades que se distinguen de otras por los empleos 
cromá~icos. 

Estabieeer 101 tundamentos sociales del por qu4 en ciertas :ona9 
las incidencia tonal es mayor que en otras, puede promover 
ac~ividades investigativas objetivadas en ta inquisitiva bdsqueda 
de intercambios. permeabilidades e lnf luencias y no en la total 
aceptación del genio creador popular. Por esta ra:dn, la 
interpretacidn de la fachada no es una tarea imposible, aunque 
algunos se empe~en en atirmarlo; "la interpretaci~n de la tachada 
popular es una tarea lntercsantae en la medida que se ~cupa de un 
objeto claramente rlco en posibllldaes de apréciaéidn y de 
análisis. No obstante ni la interpretaci&n estética, ni la 
pol{r.ica o l~ religioso bastan para explicar este producto del 
sentido de la belle=a propia de los constructores y del uso 
extraordinario del color: tampoco sirven para entender el valor 
que 1~ fachsaa tiene para los habitantes del la vivienda o el 
barrio. el pueblo o la ciudad. Afortunadamente los creadores 
populares seguir'n coloreando al ~ar gen de cualquier 
interpretacion posible" •91J. 
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Este tipo de miradas es presa r'c1J d~ u11~ c~11rus1i~ que t1 nde a 
cons :::io:rar el tlujo cr:..nstante ae Ja sensit:.i11:id inmul.·.-:- Jüs 
queh co:res cu1turat'?=-· uv ::;¿ lf.:Ot:. ~c. J¿.c¿.(,.:i-:1 J.3. ;.~•Jra 

cc.nt nuicia:::i c.:.lc.rlst1.::ci p.:..p1...d:.1. =.1;-,;:. J:, .t:l e1, -=-11:. 1:.=.. u)~s. 
Jaa var1ac1c11Es e d¿sapar1c1c11¿s, ~a~~~s. ~¿t.~ &~=~t~;6= la 
importancia ae conocer y o.~~r1guar 1~s motivac1cnes ~wJtu:&JEs )' 
to.nal-:!2 de Jos i;rupos subc.l te~ nos, desJ 1gadas dli' la supuesta 
"geniaJidad" ~rt{stica heBem&ni;a. 

EJ ~r~4moulo he~ho s1rve ~ara lllltodu.::1r1~os ~n J~ estructura 
art!st1ca de JaramiJJo, oetin1d~ por Ja presenc1~ ~e t&c~&a~~ 
colorea~as popularmente y e~tra{~as por medto de Ja r~tograt{a. 

~~dE:=~~~~=r !?~~:~~~~~ 1 ~: i~~:~~::~~~2n ~:1 ~=sul~~~~'::tc:~i~~~ 
En su ~ora <:1mbos se. ru11de-n pótó ·a.:iir cue.nt.ei .:JEco 1c- ir.r lu~n.=1a 
aiqu1tectdntca ~ crom,tica popL•l~r. 

El QCJeto ae Ja in~est1gaci&n son t~s r~cn~o~s populares 
e~1stente3 en &l~unas zonas rur~les Qe Co1omt:.1a. dístJ11~u1das por 
el coJor que arquitect&ntc.:iimente poseen. A Jar~millo te intEresa 
tanto el cotar como los eJementcs mo:rotó,pcos qui:- componen Ja 
rachsaa. Su inJe.st1~óci6n carece je algo 21~pres=1ndib1e-: el 
reg11tro oral de Jos motí~os qua induj~1cn 6 tos moradores de 
t?sas viviendas a contigura1 ;roma't1.::.ame-11tt- Jos ei~t:1.:.s-. 

Ato~tunadament~ Ja art1s~a e~pcne ~ es~1arece su ~cercamientc 
hacia el tenomeno estJtico'en men.::16n: 11 el .arte, t&.I :orno 
runctona hoy en nue•tro medio ~arece d• ruer:a. ~ es s6Jo el 
reflejo de una• estructura• y uno• aiste-mas que hoy ae h~yan en 
t~Ja de ju1c10. y para nosotros sí se quiere m&11tener esa 
vitalidad, s~Jo puede tener sentido e-n i& recupera~16n a~11e~ra~a 
de valor•• propios y comun~s ayudando a J~ determ1na~i&n de 
nuestro d•Stino cultural y a Ja iaent1ricac1ln d~ lo 0~01nario 
en su verdadero contenido" t921 11 

JaramilJo h~bla de la "recup&raci&n ~Elle•.~~& oe unes :a lores 
que no9 ~on ~top1os y co1nun6~~. ~~11 co.111J~•s p~ra aqu~llos 

sectores •ociaJes que los ~soc1~n ~en r•s¡cs cuJturaJes 
id~ntirie~bles ~ d1rer~11ciables rrente a ,otros , ~rupc~. 
Son direrentes para quien t1~ne un inteies ~rt1st~co p~r 
pre•enta~, recuperar y re•emantízar esta m~n1restac1on. Ella 
busca la "identif i=aci&n oe Jü ordinario en su verdedero 
cont!!nldo", L . .:.~t~1nosamt:nt.:-. el est:.d.; .:f.: le- r-E-rl.;;..1én alr~aedor 
del problema estet1co popular es tan pocre que ~~ pe1m1te ~~merar 
ade::uadam-=nte a Jo popular. se l.: t.:.~t-.:i de ".Jrdín3ric", algo 
inadmit1ble. Tamo1dn quiere identiri=arlo 1'en su vet~a~et~ 
conte11ído 1

'. Esta íd~11t1r1~ac1&~ 11c 1a pos¿e ,qu1~n 
he¡em~nicam~nte se aproxima a un h~cno po~~ =~mdn ~ 1~~ ~~non~~ 
est~t1~os acostumbrados a 1n~nejar: para qu1E11es ~stb1l znm~rsos en 
eae mundo, tan tienen aentido, que con &l1os oema;c~n su espa~io 
privado y colectivo. 



La es~ruc~Yr& órtfstic~ de J~ramillo. detinlda por Ja extracci~n 
:~te~r~ri=a ~e est:u=tur~s ar~uitect6nicas ariesanales, genera 
1;~&~ s1¡n1rica:1cnes qu• sa empec1n&n ~n co11rundir e¡ moti~a 
r..:.t::·.::=-ri;:,:io ::on •;na. F-lll11..1f~A. La ta.:::iiidad negem~nlca p&tó 

~~1r;rrn~r -=on base e1' la aparie11cia material y termal- todas Jos 
tenÓmer.os ,;.st1Ít1::os y r.acer los apare.:er cerna 01 t!st1::os, es ta 
qu~ ~e ~mFe~a tn ~sta postura reauccionl~t~. El desconccimientc 
oe las premisas composi.tivas impl Íc1tas en e1 muro coioreaoc, no 
br:'inda· m~s opciónes que la de tildarlas .. o cataloj2n·1as Qomo· 
pintura. 

11·.c!'.J.Oablem-: .. te alf1Jnc.s do? tas detaJ les de las rachadas 
r.:.tograr i:..:ic.¡; 

1
pc: Jei.r&m: 1 lo presentan parecido~ con pintur&.s 

abstr3ctc-~e~m~tr1cas. ~1n embar¡o, esta coincidencia no da la 
::i.:bn ó q1;i.;nes 1r.s1sten an denominar las 11 p1nturas 11

• Aceptar l:as 
por su v&1or runc1onaL no les r•sta;c~te~orÍJ est&tica y conrirma 
1c. r.::· t::1.::1•..0:1·.1d~d :1~1 ='r~<:: r1E"~~ine;r,1.::o p:,r<.- ~e.r.t?f&I" r-e-1a~1ones 

.::-:r . .s1t1·,¡i:i o -:sr:4i:1.:.:is :c.r~ I¿. r-=-al1daJ., El .;olor pi-esen':e en el 
m•Jro popular. ~o.:10.::u1tur:.1m~n_1.e· no est.él dir1~1do &. l lenac 1.:.s 
espacios he~amcn!.::cs d.;dic6jcs al consumo del arte. El celar de 
eses m~r=¡ es ~u~Lt=o, .. asp1r~ ~ r~nov&.rse t~adlclonalmen~e en 
cor.r . .act.o ..:en los demas muros. .for esta ra:on 1mport.a ma• su 
pape:! cerno a~lut1nante c•;ttural s1Joalt.eri;.o l no como áctscrito &l 
reducido amoient~ d~ le. autonom{a crom~tico-pict~rica. 

La po.r":.ic1paci!n cc-1e:ct1· ... a necesari::i par&. conrl¡uro.r lét t&ch&d&. ~ 
vivienda pcpular, =dntirm~ la premi~a anteriormente expuesta. 
consioeraaa. ind1spensotile pa.ra ·.1er1tioar el ces.r,c.t.er popular de: 
cualquier renÓmtn1'· soc1&I. L.:i fachada artesana t. es el resultado 
de una acci¿n :omunit&ri~ y nun=a es vista como &lgo 
lnd.;p~ndie11t& del espacie int~r1or que delimita y resguarda a sus 
m~ra·Jo:e-s. 

La cr!ttca he~em~nica ha es~rita poca sobre la obra .de 
..;.,r~mi 1 i::-. Cuan:Jc. lo h3 r1echo, sus comentarios re•;elan la total 
l~no:~nc1a ae l~s cara~~~r!st.1c3s p~pulares. [•esde su 

~~~~~~:~1~!=~~~i•~~:iffi~: m~:~ ~~n~~ s!ea~!~~~a ~~ ~::am!~~:c1:: 
priva~os y s~10 s= reauce ol espac1ú de la pia=a. Fero este 
¿ht&r1cr tras~1~nd~ su condici~n arquitect&nica para con~~rtirse 
en un discurso aop1~ la cultur~ popular'' t9a• 

El plrrato anterior exp.Jne ctar3~ente ·la vigi&n hesemdnica 
alr~jedor je-J rer.~m~n~ est~t1co popu1~1. incapa: de sobrepasar la 
mir:.da sotre les prco1.1·:-tos u objetos, pu~s pa.ra el ta son el tin 
i;r1m.:lr:1121I ::lel c.1•.e. Uur.::a 1a obra ae J:i.ramillo na pudiao 
:::;;nv'i'r'".lcs¿ en un d1scc 1Jrso reE-1 sobre lv p•.:>p1Jlar. su .;:tmara no ha 
ln¡1esa~o al int~rior de las vivienaas par~ preguntar por las 
11~1:i~~~~~s :u1~ur3!9s que d~ci~ª'' la presen~13 crom~t1ca. 
5e aleta la ap~rienc1a exteri~r porque su trabajo intere&a por el 
atan est~ticist~ q1JE berra cualqui~r moti~Bci&n· cultur·~1. 



Seg6n lo ~stiputado. su obra no es popul&r. El n~cno de presentar 
un lnter4s h6:ia lo popular no le otor43 ese ~alificativo. 
Apropíarse ae un valor estéti::o subz.lt'E:n;:.. c-:.m.:i Jo es la 
crg~ni:aci¿~ vi~u~a arquitec~~nie~ de lQ~ ~s~~cios pc~ulares. no 
implica una a:::ciÓn popular. Con el lo sLmpiemente se incc•rpois un 
valor cultural ajeno a modos est6ticos h~~emÓnicos ~3cen~es de 
es~ repertoric ~onal. Su ne~attva p~pular se cort~bors pcr los 
espacios que Jaramillo esc~¡s para m;strsr sus obras. S¿r~n 
populares ~os muse~s en que Ja arti~ta presenta su traoajv:. 

El universo crom&ttco artesanal. es transcrito por medio de un 
recurso susceptible de usos artfsticos como lo ~s Ja !ot.:igratfa~ 
Al hacer uso de ella. la artiste se libra de ingresar aJ 
condescendiente mundo del costumbrismo pictórico. La r~nunzia 
de Jaramiilo a pintar los rinccne~ rur~l~s ~ie~~ sustentada en la 
idea de. que ne¡ procedimien~o documental enoca v101~ntam~nt~ con 
Ja tradición cultural de la pintura. la que es convertida en 
pasado ~hora revel~do en sus tundaffi~ntos, por mostrsr ta 
i~to¡rarfa como pi~nsa Ja pint~rs a direrencia de ella. 
~esautor1:a a la ptntura por su multiplicabilidad mec~nica en 
vatios aspectos p. ej., la originalidad. la autenti.:::ldad. el aqu{ 
y el ahora~ revoluctonando Ja espacialidad y temporalidad 
colectiva" t9QI. 

La intluencia de la estructura arquítectÓnica .:.rtesanai sobr~ la 
obra ce JaramlJlo básicamente se ~en~ra en tos áSpe=to~ rorm~Jes 
tmortolÓgicos.>. La me-:3nica t'otogr~1ic&.. t·espetuosa al máx1mo d~ 
la mortolog!a del mur~. "detiene'' ~n signo es~'t1co utilita~io y 
lo ~ransiiere sin ninguna alteracíon manual personal. La unica 
in~erencia que Ja artista tiene sobre la estruc~ura artesQnal es 
et ENCUADRE, o sea. su crit~rio compositivo o sint~ctico ~aca 
establecer que motivos apa~ecen en la roto y ~uates no. La 
di~ersidad mortol6~lca de la pared dep~nde de los tu1ares que 
el la visite, ·en cor-respondencia con los rasgos socioc 1..1lturales 
d.; ias comunid:;des que los habitan. 

Ei primer elemento morfoldzi=o ~eJ~~eionado de 1a estru:tura 
arquitect&nica ar~es~nai es ~! :GCAL' <=~etc de las ra:h~j3$. 
En la poOlacié:--. d& =.anta Rosa ae 0sos 1Anr.icqui&•, este eispo:io 
de- ta pared S=' deoica ai oc-na:rientv cramá.tic.:i ,;;.;ompa"aQ::i con l~ 
presencia de totmas geomlt~icas entre las que sooresaie el 
ifONBG.-

Artf3tic3m~nte ~ con base en una serie de roto~rar{as d~ 1-~• 
Zo•.::aJos~ Jaramillo presenta. un=-. cort.a se-::uencia vi.sual 
antlnarrativa deno~inada ":OCALO". La post.ura conceptual de esta 
obra confirma su renuncia al ~echo r~sl=o de pintar el cu~a10 
~pared), para no repres~nta.r estetic:é\mi?flte z...l.zCI e.je-no. 
~ignlri:ativ~ment~. =6:alo se eon~ierte en Ja huelÍ~ oe una 
presanc~a que maniriesta el reouerdo de un raudo viaje sans1tivo 
a ~ra\·es de ta imp~esién en la memoria de esos muros. cotor~s y 
termas de ~xt~a~ccion popu1ar. As! mism~. la se~u~ncia .i$U31 
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SALIR DE lA 

NO nEBf. 
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·~~:ne la o~pacidad popular para relacionarse crom~ticamente cgn 
t~ ie~li~ad ¿nse~~ les m3t1ces empleados pcr les ¡cupos 

sueialternos. 
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33. EXTRACTO DE LA SECUENCIA 
VISUAL "ZOCALO"CcontinuaciÓnJ. 
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aq. ZO~ALO. 1;e0, Elementos 
morfológicos ~eom4tricos, 



J5. ~0CAL0 .. 1~60. Ei~ffient~s 
morfolóstcos g~om4ttl~~a. 
tcontinua-:i~r.1. 



Al Vl!itar Ci~na~a tHasdal~na1, el hori:=nte t~togrlricc de 
Jaramillo asciende paro c!E1sit1car la ::ontigurc:=i~n mortoiÓgioa 
d& 105 remates ornament~aos de i,:,,s cos~s c~1~readas ccn cal 
pigmentod:=t.. En esta ::.ona &l 11;~0.1 a.:di..:~uo ,:,, 1.:. c:·nc.nt::~·.t.:-:=1on ;,¿. 

i= cono~-= ci:.n el norr.t.re da FF~lSú. La:; ..;~n.::1 i-:rn?S el im~ti.¡as de 
la :on~ nocen que ei muro posaa ~ s eiemen o~ ~rqu1te:=to~1~0~ 

que contribuyen a aminorar al &~ ~s1~0 c~1 1 ac~mui&ac en el 
interior ce las: '..'iViendas ::iur&nte 1 d!:a.. 1 ·:..::..i....;;.t•W es e-1 
encar~ado de cum~lir esta runci5n. 

36. FRISOS. 19&0. 



37. FR150S. ,1980. 



e: 





Por d~sconocer las tunciones socioculturales que conduc~n -la 
etaoora:i6n ~e la t&=nadas populares y centrada en los aspectos 
rormaies, la obra de Jarami l lo pasd de la ~os tura conc-:ptuai al 
ma1i~Jo rormal je los e1em~ntos morto16g1cos totcgrati~dos. La 
s~:uenci• visuai \Z&calos, 1r1sos, caladcs1 se ccn~1erte en una 
tusL¿n entre pintura y escultura \BlOHBOSJ. 

Jarami l lo, reacia a considerar sus iotas como d;:,t:.os, •,:e con las 
variantes pl4st1cas que le suceden c6mo se convierten en 
re¡1stros con los cuales elabora otro s1gno artfstico. Los 
BIOMBOS son un ejemplo claro de esto, En ellos 9e dan cita 
todcs los eiementos mortoldgicos acumulados para conrormar unas 
d1v1siones espaciaies que no son arquitect~nlcas. En esta 
tran9posic16n formal. la artista respeta la imp~rsonalidad de esa 
mortolo1(a: utili=a el color heredado de la tradici&n cromática
popular, introduce los Calados en la madera que soporta 
materialmente a los Biombos. remata las terminales superiores con 
los Frisos. La Única huella personal en es~as obras es la 
disposición de los elemen~os desligados del muro o tach•da 
coloreada. El orden compositivo imperante se hace evidente, 
alcan:ando el m~~imo grado de sof isticaciÓn, extraviándose qui:'s 
en el juego •int~ctico. 

Jaram11lo a~rega otro element~ morto16gico {~A BALDOSAJ que 
tfmld~mente va11da~la necesidad de ingresar al interior de los 
~spae1cs arquitectonicos, El trabajo de la artista se enrique~e 
torma1mente con el adosamiento del nuevo elemento arquitectónico, 
dejando sin solucionar La carencia estructura~ signiticativa de 
Ja e!lt.ruc~ur.a ar tes•"ª l. 
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41. BIOMBOS. 1985, 
Triplex y pintura 
de aceite. 



Alejada completamente del contacto dire-ct . .:i c..:in Ja realidad, 
Jarami 1 lo =ipta por nacer uso oe e.l I=. a ::.artir oi:l dato 
rotogr~rico. fara esto elabor~ ~st:uctur~= r:r:;rári~as D3S:Ja~ 
en ia proyeccidn ce una totograr{a -que ccn~lE~e-un =6:~1o o un 
triso- sobre un cuerpo humano. La ¿,.:i<per ;¡,;nentaci ~:·, .:-:.r,du..:::- l21s 
connotaciones de su trabajo a otro universo ae sl~nir1caciones, 

corroborando algo que se ve{a venir: la afinidad por Ja 
morfolog{a mat~rica •.cuerpo-=c:(calo, cuerpo-textura, cuerpo y 
color). La ,..naturale=a de estos trabajos -análogamente titulados 
"PAREDES"- ya no interesa por su referencia popu1ar que se ha 
transustanciado a lugares muy distintos del punto d~ p3rtida. 

42. PAREDES. 1965 
Fotogratia. 



Ai !er cons·:ier.r.e de tas J 1mitaciones rormales, Jarami l lo dec~de 
emparen~&r la geo~etr!a oe la tachada con la pre=olomblna. una 
1n~es:t:~ac1&n de tal envergaoura salvaría a I~ artista de la 
ta:i lis ta pos1.::id'n reduccionista heger.iónic::i que conrur:de todos 
los rer..!::i.-::1.:S est..?ticos diferente5;, los suyos, para caliticarlos 
oe primitivos. 

Al concluir el presente trab~jo haremos un balance del 
desenvolvimiento e11t.ructura.J -de· los ejemplos citados. Gracias a 
41. Iocal!=aremos cada uno de los ractores por Jos cuales el 
interc~mbio ae ~aiores est4ticos conserva su vigencia dentro de 
la ~uttura artfstica colombiana. o si por el contrario. la 
reló~ión est~olecida cumple medianamen~e con el ob~etivo 
r~tac:on~I de aceptar Ja convivencia estetica de los productos y 
1os iaearios de los tres sistemas ~st6ticos continuamente 
m~ncionados. (•esatortunadamente. la mecanica del arte colombiano 
l~gra dlstra=ar · los prop~sitos de e•tas estructuras, 
tergiversando les c~ntenidos imp1Ícitos. 

2.3. Arte ve. Arte•anl&.o la hletorla de c6ao una arteean!a 
ln1ree6 a una Bienal <Juan l.ul• lle•a s.>. 

Lue;o de haber transitado por los t~picos productivos artesanales 
1G~rmán BoteroJ y las sutile:as para enamascarar las diteren~ias 
implícitas en 1as manifestaciones ob~etuales estlticas 1Eeatri~ 
Jaram! l ic" J legamos a un caso en el cua 1 se expone claramente la 
vtsidn que tiene ta cultura art!stlca hegemdnica colombiana. La 
intluencia d• objetos y m~teriale• artesanales rurales en Jos 
trabójos de Juan Luis Mesa y los tipos de consumo que suscita, 
Eirven paró conrirmar la din4mica conceptual de la estructura 
art(stica. 

La ~Orad~ Mesa permite anali:ar tres instancias que la ayudan a 
o~tinir ~structuratmente. En primer lugar, la postura 
a~r·.:.c.;i.:.t: .·a y consuntiva que mantiene 11'1 artista con los objetos 
y m&~~r1•1~s ar~esanales, confirma a la runcl&n sociocultural del 
·.>:r:s•.Jmo como aq1Jel la capa= de desvirtuar el objetual ismo 
r~ou:=1on1sta occidental, desconocedor de la validez de estas 
tuncion~s. La incidencia consuntiva se presenta en dos niveles 
!ntimómente ligados: Mesa como consumidor o comprador urbano de 
a~~esa~fas :· tas si¡niticaciones generadas alrededor de estos 
oci&tcs expuestos en un museo o galería a la manera de obras· de 
ót t.e. 

En se~uncc lug~r. la estructura de los productos artesanales 
presentóaos =omo artísticos, influencia material y rormalmente 
la estru~tura art!sti~a de Mesa, La m~terialidad, sujeta a la 
~x~geraQa manualidad que acompa~a Ja elabora=i6n de las 
arte9an!as, es asumida para conjuntar en una sola obra varios 
de e9tos objetos. 
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~=-· r¿¡.;:.:r lu~~í ¡ ;-:.r1·:?•:l.3:= J~ l3S si.;;:ni;i-=3.cicnes mencicnada·s • 
. ~ ~3tru= ur~ art1st1:ó ~e 1·1~s& ~~ . 1~\lffió ~~ 1cs mane1cE 
lde: 1 !~ic~ q~e en •:olom~i~ op~11en ~¡ arte a I~ artasan{a. .La 
-::ult•Jra ar !st1c.:. =~1o:r.ti1ór1.<i :.:..131:.ie;=> :i -sus proou.:tüs :r a la 
?~':u11,;r ir.c1J~1;=1.s 5.,:..;1.:i~ult.u1:.I q•.1.:- j¿.5:.rrvlls.n. lo 
s1Jti-:1~nten1~r.t& .;,;,_¡..é>..:;11.,J.:..s ¡:.::.1 .. su¡:.111 i:..s 11e::&ss.i..:1od.:s su.:iales 
e ir.1.11•.t.JcJal-== l¿ir:~t1:::, :i.rtfst.1..;:s•, ¡.;•J::s nuí,.:a ¡:.1ensa al 
&1st.:m;:.. órtes;:..n=-l \=ultura a..JtEs::.r • .=alJ o al sintemo di:eñ!st.1-:0 
(CUitura de m~sasJ com~ d~s corpc;aciones·t~n s6tidas. que ~n 
mu:hos casos la sup~tón c~r~ ~~se:. , pre=1s::.m~nte1 en su 
in.::11:nct.=.. s..:i.:1,: . .:1Jituial. L..a •.:-ultura .=-rt!sti.::a colombiana se 
1..1t:ano; .:2'1? :;:;1;s prod•Jct.:>s, se der1r . .? a pórt1r ae ellos, porque tos 
,jc.T1.Ís ptcauct.:.s, 1us .:t.;te~an:il.as, s.:.n lv ctr.;.. \Je lo:; vtros y 
pbra Jos otros. C~do un& 3¿ 1~• tr~s inst~nci~s mencionadas no 
.:..::"t~~ 5e~.:d:o~a.m-::H~. La i:.t:.t.:o .:le llé'sa se dc?rir . .: estructura.lm¿nte 
pcr lo ii&=-=on e>-1st~ntt- entre el Jos. 

C.i :.:;r,t...:r·:to .Jo: 1t.:s.:1 .=.:- ... cb.l¿i:os ,- matc-t1:-1es arte:::.anales se 
remonta a su in1erctón com~ ~onsumi~or urbano ·de proaucto• 
•ttesanos vendido' en un sector popular de la ciudad de 
t'\edel l {n. La importancia de ea te sact.or ·r&dica en la coAd1c1&'n 
da ce-1,tro ·1nterm..edia.tt~ de:_ toda cla.ia de·~-:•át11t·r1.as\ .. ~pc..tmaii·~--y 
proouctos -iocóle• o regional~&- que a tra~ls de la tase 
d1itr1bui:1~a de su e~isten.:1a 3ociocultural, se esparcen para ser 
=offipr~dos o consumidos en relóclÓn ~ los múltiple~ uso:5 de que 
pueden ser objeto. 

La circulacion urb~na de las artesanl~s apunt& diractamente a un 
hacho innegable centro de la realidad sensitivo-visual citadi~ai 
1~ creciente o decr~c1ent&. 1ncidenc1a art.:sa110-o~jetual como 
parte const1tuyen\e o~ ~n~ d~tecmin~d~ :ultura estltica local. 
Soc1alment~. cada uno de los oojetos ~ll{ adquiridos posee el 
calificat.i~o de popular por el uso y la importancia que tienen 
d~ntro del sectvr m-:nc1on~d~. -

La intensó ~cti·;1d&d comerciai oesple~ada en el seetor, reune 
~ccau~t~~ Ft~C~jent¿s ~e ~aria~ latitudes. Los artesanales 
lloeales ~ re~i~nales> junto con los industr1cles \loccles1 

~~¡io~:::sc~m!~;~;t:d~::;u!~~: ~~n~~~~~~~ad~;!~!~~~~~~!l~:~ri=r~: 
t"11:!1iemd'nico co1.:imo1ano, 

Existe una sep~reci&11 entr~ la r~semanti=ac1dn tecnoldgica que 
sufren Jos objetos, la resem~nt1:acidn art!stt~= de He1& y la 
empecinad~ o negati~a ••p~racidn artfstica, interes~da en 
desconocer ea vercl~dero sentido de la confluenci& ce valores 
est~t1co~. A pesar d¿ ~~t1~~rse el mec~nism~ polari=~dor o 
etnoce'ntricc. el consumo popular de los pr.:iductos cuntl!m~ la 
p:aser • .:1a de l~s artasc.n(os der,t.ro da la re~l1d:od este"tica 
colombiano. 



El r:cil acceso que se t1¿ne ~ 1 
artesanal. cno~a ::on c-J d1t!::11 :i1scen·, 
artlst.1.:-os. La ceilext.!n ~c':.-:sa:;al . .;; 
la ciar1.::1a~ para in,:Jb~;r pcr su 
res~cnsao1lidac s• rel•,a *11 la par 
tajantemente di'lide el probiema y t 

contexto econ6míco. 

~.:s1c:1 I i·J?d consu1:ti·~·3 

~;ant~ •~tr• l~S =fr~u1os 
:~mb1ana 110 tiane toda~{? 

.:.r.surr.:· 'J!C?\'iU, 

=11a ~ª' ~c~11~m1s~a que 
•.ic.ica -::-n -:-1 ex:1u:;1vo 

No es gratuito i?I hecho pc..r e1 ..:u~i ta.nr.a m.:r:,;~n.;{3 .:irtesa11ai 
l le¡a a Meoel 1fn para luego s-:r .:uspersa.::1& a oo:.ras iei;1one;; d:I 
pa!s. 1Q.u~ tipo de demandas sa oc:iJttan detrt.s oel .:;.:.nstante 
tlujo de bienes utilitar1cs o decorativcs~ fara F~der astable~er 
la presenci~ de mecanismos re~ul~dores. mot~res de ese transitar 
v de esa conv1ven=ia entre el.- modo aitesa~al y a:tCst1CQ, Mes& 
~en~r~a que inda~ar en l~s v1.~nc1as , memoria~ ae la cultura 
estet1ca prevaleciente, aun sin sistemati==r. [·& ~tta r~:m~. 

cono:.inuarfa apegado a una c1rculac1&n arte:;an~l desFrov1sta de 
cu~lquier activ1aad rertext~a. 

L.a postura inVesti¡;:atlva de Hes.a es la de un comprad-:ir de -
:~rtesan!as que ausculta en su rlque:a mat&rial ~ara expcnetla 
·como :art.·fst.i~a. Será La proJ !r i.:a v.ar ie.:iad i::ie . pro.:iuct.:is 
aitesanales la que se oon~ertir~ en· la =amis& ~e ruer:a 
estructural en su trabE.ijo. Con una rerlex16n tedrica 
ins•Jficiente sobre lo quei ,representa la ar luen~i=.. art~s.:.nal a le.s 
ciudades, Hesa se ~era atrapado ~ estancajo an ~l re,~dec 

material y sintáctico. 

La si.;uiente Cita 1c ceinrirrna: "la obra ~de Juan Luis Mesa. 
utilizando materiales sacados del mercaao de subsistencia, de 
subproductos que deja la industria ¡el com~rc~~· prQduce unas 
pie:a~ que por ~u gr~do de perre~~1on. a~~uieten, 

paradojicamente, esa presencia rotunda y eleme11ta1 prcp1a del 
trabajo eiqutsito. La rorma como va elaooranao el ffi&~er1al del 
cual se parte, al incorporarse un:a e.<h3ustiva ma.nc ae cbra. va 
const1tu)·endo un traoajo cargado oe tnten=ional1.::1&a v r1que:a, ~n 

cuya ractura se va de~Qs1tando un~ ruer:a intern~ que 
ripioamente pasa a ser una reatidaa visual. ~eboroes, reta1es, 
reta;:os. cueros, bejucos, cañabra ... as. iracas, r i 1 tras >. junc.:is 
se reunen en un conjunto, res~atados de la jungla aei mercaao 
marginado, para ser vehículo de signitica~1án, de ~rirmaciones 
dirigidas - ·al siste~a del pensamiento v a i~ actividad 
intelectual" l95). 

Su· obra se contunde con Jos objetos artesana.les, es mas. su obra 
son los objetos artesanales tal cual se con~umen urban3mente, 
sometidos a di~ersas oper~ciones manuales enc:ar~adas de 
enfati:arlos o de unirlos. Las opotones antfsticas de Mesa 
vienen contenidas en los objeto: artes~naies =oncatijos como 
herramientas de. trabajo, tus1onaaos para producir un objeto 
escuit~rico tormalmente definido por uno si@niticados impJ(citos 
en la reterencta cultural artesanal y por ~nas si~niti=aciones 



abierta' a· un medio social re~ido por la ausencia de una 
tradic1cn teórica estéti=a· 

La ~ostura conceptual del ar~ista est~ representada pcr la ac:t6n 
oe-s..:cr.te;¡;tuali.:adora del. objeto artesanal, el cual pasa del 
aedio distributi~o al tacinto hegemdnico asi~nado para el consumo 
del arte, presentaoo como una realidad ce~ida a su condici6n 
cultural y no como la representación Brt!stica de los objetos 
f~brlcados por conglomerados subalternos. Catalo¡a¡ la ob~a de 
Mesa como ~artesanla'' por el simple hecho de hacer uso de ellas, 
es abordar la expectativa artlstica a partir del objeto aislado 
de sus tuncione1 socioculturales. 

La ausencia de trucos ilusionistas en la obra de Mesa nos gu(a 
adecuadamente y nos permite entender la contiguraci~n de su 
estructura art{sti=a. Antes de apropiarse directamente del 
reierente- artesano-objetual. Mesa elabora un~s pie=as en las que 
•Jtiti=a ret&.tes de madera y t.ela. La utili:::acid'n de estos 
materiales se adscribe al criterioA mc~toldgico. y compositivo 
g&ometrico, representado en algun~s de estos conceptos conocidos 
universalmente: cilindro. torre, cono, etc.. Los conceptos 
geom•t r ~col universa ¡'es, p J.asmados ese u! t6r 1 cament.e, se anteponen 
al cara.;te~ :-esid•Jal de los materiales. En este caso 10s 
materiales importan por lo que configuran y no por 1u 
procedencia. 

En estas piezas se advierte la transposición de un modo 
operativo manual -artesanal y textil- supeditado a la geometría y 
que representa la primera reter~ncia artesanal directa en la obra 
de Hes&.. TORRES ion piezas constru!da•"- con ··base. en est..~• 
operaciones man'uales. 'Dentro del conjunto de piezas geométrica• 
sin referencias artesanales, aparecen otras tituladas URDJHBRES. 
En ellas el sentido constructivo del concepto operativo manual 
condiciona la presencia material del trabajo y su estructura 
fo~mal •morrcl~~ica y sint~ctica1,expone t~idimensionalmente en 
que consiste. 

"3, TOR.fiE 11• l. 1986. 
retal de tela y madera 
~.10 ~ .35 x .38 cms. 



••· CILINDRO N•l. 1966 
iñade:-a y te 1 a. 
91 x 91 cms. 

115 X 

a~. URúlMEF.E 11•1. !.:i::i:.. 
madera-y tala. 102 
136 x 70 cms. 

45. CJLtfJ[1RQ. 19Be 
tala y madera.56 x 
70 x 70 cms. 

r 

!,,-"· 

.. 
~~,~~ -. 

. 

_.;. llt=.C•lME-f.E li•.:. 1·;,66. 
ma~¿¡3 y tela. l~u 

9~ x 7S cms. 



Ce~ ~1 Fr=p&st~: de u~i~ar corre=tamente los ~r~b3jas ,je ~asa. 
a¡:.aro?=e la ;:rim::-a r..:.:c.. :1icló:aT.~r;.:. oe-1 .=ór~:r.f::r ne .:.it.e~:-r.;,.l a.;. 
1a ot:ie..: "la .ia1r.a. ::!e ret..,•<?n'::.is ob·,i?-s. ·:<;·-·~ r-:: 1.1-:-:·:t-::n ?-:;~.;·:t:: 
Jlr'=':•.c.s .::e- 1:. :=::..l1J.o.J oes=c.r • .:.1.::tt.:. i:.1 ..:-:;pe.:t.;..:i,:,.; ~· .. .:: ¡.:i·:·r.:a 
e:':~ .=l~:ie .j.,;: wi:...~::. •••• Js1~rr.¡:.1c SE cJ.:s..;a q•J¿ lUs r.¡.:.t~j.:is .:lo: 

art.¡, eear1 dir i¡ioos ? cif6u1.s¡t.:or1.::1.:.• tiimi 1101·&s. o. i1·. ,:,l1J:-rar· ¡,:, 

expet1-=-n~1a ¡ 10 .o.:mc" 1:. .:.:11 ~~ •·l'Je se:- ¡;L:..::i .;;.. · •.• J. .:cmo 
-:onse-c1Jen~1• ele este .mc..;.:.111smo, (¡(> ~-= lúbt:. r.·ro1 1Jli:ll::ar en lo 
que ~e·,.,:., E1-. el Case ~e ju¡.r, Luis H•sa.¿sr.a té-Ita· de referencias 

~~~~~~~~:;;;:::~~;~:~~;::;?~~::~:~:;~~:;;;:;::~~;~·~:~~::~f;i~:~~ 
la real1=a::16n ~1n a .. ·:.ioó .:.ie mo..:¡ 1J111:ts. •':I C.ó)O pari:.1..::tpaciü~·, ae 
oe:-::t~~. E11 esT • .J;, t::Je~ r.a.:;t.;.f¿;; r • .:., ...;.:.1 .. ..:.:..:1-::nc1.;. .:r.tre obra Y 
c..rt~sanf.:a, p.=t1:1 eK'i,lt.i:n .¿,.1lGL1i .:.111.;1,;1,..:.1.&:i ;:; .. 1:it ... 1.:1&..lt::i pc11 1.:i.s 
:-·J:3.lO::: ¿.::;~¿. t . .:-.t:.: ¡_. .== ~¡:.:.1 r:o. 1:.J1.:.:-lu10:f,r . .; J¿ ,;:;te .;01~,,:ept.o, li 
El ~.r:=.mi~.~ .JE: :;.~:enc1.:=-J.;r v-= 1..1ri .i:lt1 . .;s~nv ':?cS ¡3¡:;.:.. ·.• t(~nsm1tl.J..:. 

p.:it ¡.;nel~Cl~6.;.s. EG ~st~ ~~,.:,. as t::l pr~~~so fiGrm~I de 
desarrollo i:ie •Jn l&fib'.JaJe personal • .:iLos s1st=mas a:i:esaliale-s 
~üq•Jie1-::-n t.=1 ~cE>jo ·1-= ¡:..;:re:;:1·!n qu¿ lle.;an a. estat..111=.arse por 

·&ñc.s, .:n el .::;.so d-: Mes&, ~.:a.Ja ·•6= e>.1ste una t: .:i1u~1Gr. m•;.:.i:.i· que 
·;a !i-=••.:r.;.,-.,:i.,: c1Io::rentc-s 1·esu1t¿..J,js;, ¿, i::.:.1. icla.:i.vn al m.arcado, 
el proJu:tc ~rtes~n~l t1e1·,J~ a I&ite1~rse par~ :ubrir 1~. el 
f.!::iduct.:: 

1
:rt(st1.:: es.:=.p.:. ~ e!i1 . .- .;_,1·,;.1~ 7 .:...:1.!1·i. ¡:.•Jes la 

oonsr.ruc:::1vn ..i& c.:.oc.. pie.::. o:?S u1i1.:;:,. \, •• 1 11 \'.:tt.1, 

L.:. cita t:i(pri:só ~-=rre.:tament.c ~l .::11t..:11.:. 
artesar.!a:> desde IP Óptí..C& 1"1egGaÓni.::a, 
.=a~recent~m1ento de l~ fliWí3 ó&I ~.-t1sta. 

a=erca ~e lo hrtes~n~1 :>on nast~ ~1•rt~ µu11~0 

.:i.:i:.cn. sel' pue11t.=i9I en tel~ do# JUl..:.1.:i a. la. 1"1or.« 
pol.i.J 1d;:11d oe valores est.:ot.1.::;:,,s, 

p~1~ •~~li:ar las 
q•Je pr 1·v·1 l-E¡;;iEi el 

Lds o~c-=ctaciones 
~or1e~tós, pero 

de .:Ji=saprcbar la 

L.= l.-.r1uen 1:1:.. in:..t;e1 .i.:ol • r.:.tmal .:1·, !& obr:;. d-=1 es:ult.:ir esta 
f:nmar ;:..:le. pi:.r :l.:..s past.uras: por 1Jn l:.óo, l"tE-sa náce uso acti"~·o d.: 
I~! =~Jet~~ , ~ai:er1:1es ~~.1 et 1 lfl ~.:- ~..:.11sttu1r ott: producto 
art!~tico ~u• ~~s&a tes si;n1t1cado~ =ultu1&1&s artesana1&s, 
Adaraa1, '='l 5r~1=t~ su¡:,é.~~1)a t• estr1J.::tui.o< ~''~~611al de los 
.:io.1e.t·:·s s11. :¡-.J& r.;,,:.r. ,.u1;.1Ju ti:;¡r,;,t,J.11n.:.;;1.:.r • .:s par.; ¡:,té5<:r.t.ctl~s 

~~~Q., ~it!~t:.:~s. Esta a~t1tud act1~a t~d~ la maquinaria 
l~eo~~;1.::c. que pt~pu¡na µ~1 la d1teren:i&c1ln cpos1c1&n 
s¡.=T.: .... .:.~ .;.-,t:l.: a1 e! t.: , le- :. r,a.5¿,¡¡{,¿.. L_:. µrimt?c; postur=. 
enr:;.:::1=a r1:-c&siood vr~c1:.t1.;ó 111io.r.uo1 ¡qr.aioé1·,;,.1 ¡:.¡q¿. 
1mplemc-nt3rla ~~ I~ construcci~~ d~ La.& ~st,1J=lur~s ~;t.fsti~as. 
for ~líó p:.:te. Je.. se1e:::"":lOll ele .:.stru::.:~•Jfó:S' &.ttesc.r,;:.1eS 
pc~~~11t•~~3 come art!3t1.:as, sYpt1~e cu~1qu1¿s tip~ d¿ injerencia 
manu& 1. 

¿,-. CO.i!llan~s la. postura const.i-uct1·.-a deoe 11i'.:;uitlr a la 
desartlcula:i~n de objeto• artesan&tes para obtener de elio~ la 
1n~ta11~ pas1¡a qu~ tQ~ sopQttc.. ~¿,1das p~r ~sta 3~ci&n. las 



e1ementos mortol~gicos ae la estru=tura·artfsti= s~:an 1~s que 
¡:.;;,;;.: =· ~·t:.·Jei:.~ :ri:..::-:..=:·,:.J ·J.;.st.:-r.atc..:1.:. 1 r1t;:..s. ice. te:<turs:. 
tr:=m=..:. et:.'• l;jS ..:u=..1-:-:: :E 1c p·J,:.j¿:, =..~: ;=~ r..=.tt:or1::.1:s 
it~· i:.:-:::.=11.=- i .;=. .:¡·..:-:: 1.·.;i 1.=-1-. .;=. r.:.=-ü•: =-:i=:.:r 1 t.~: ¡, n;r·~ .. .:.b j.:rt.c, ~c.. 

~!~t~~~~3~~~11:: ~~~:~:1~~~~: ~r~~~
1

~~~~~~l~:~~~~,~~:E~~s~~~s~~~:~ 
No es 1.:. mismc ur1 'ccr1=~pto ·escu1r.:6r1co ;o::.ini:tr1.:o cc.mo :1 
•.:!llli";.:lí·.:., ¡:.;~.1st.: d.,:.. l::..i 1nSs lr.•J.iJ.~.:-a¿..:=, r-:-r.:renciós. a un 
cilinoro ;:u;a.m6tr1= pro·;ier.e- d.:l t=.r1tvt10 .rurá.l p:eir.üust.tl~.1. 

1l1J..:r • .=.:J .e.:e:i: el t1~.:. de in.;t.:;1e-1 e.npl-=:d.: .:.bl1;:. al rompi'mientc 
de la rigiOa= f;&:.m.Ít. i:.~ • .::i;.n:.;. p;.s;:,;. 1.:. .:.r-~'1:1!.1·. :'.1e c·t~e-tos 
g-eümétcl.:v.=. :.1H~tmal ;, La ¡;,;-:.:.n.;r.t ~ afte.s.:-n.:.1 (.út1;:;TF..Jlü . ..i.. :¿ 
p1,.;e-de Dpre-:;1ar e-n .:.e~ s como 1üf:.f:.E • ...:.•.• o. : 1Lli~L1ñ.ü.:... J...&' .;;-:-.:met! !a 
Jt1F•)li.l'!r.L e=:t1 \=oí':?Sli'11t ..:11 vbra:i come F F.MAE Et1 IF:.n•:r .• 

•:iEül1ETF:. l A ':üHEiTP.U 1 Vr.; 

"8, TUFdtE. 1~67. ftetal 
~ext11, cuero ir~~.:.. 
:~ x -~ x aE cms. 

~~. (:ILlll[•f.U. 18C•.Es
~.s1.:.-;, rét¿.I text11 y 
cobre. !V :< 1•.) x ¿o cms. 



SO. CILIU[IRO. 1·~87. C:st.era, 
tela y m~~¿ra. 30 x 20 

SO cms. 

!:l. CU80. 1987. China. Jun
cos, tela y cuero. 33 x ~3 

x 2.: cms. 

!~. PIEZA EN CONJUNTO ~.tci
lindro>. 19&7. Estera, iraca 
soga de cuero. tela. 30 x ~U 
x. ~s cms. 
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GEOMETF. I A 1 NFOF.MhL: 

S-4. F0f.11A EN IRACA. 19ó7. tra
ca y reta 1 text 1 l. 10 x 10 x 
30 .::ms. 

SS. FORMA EN IRACA. 19e7, lra
oa y retal textil. ..!S x .::o 
u(: cms. 

s.:. PIEZA EU COUJUt-.lü :... 1907 
lapamosc~s met¿1·1c~. juncos, 
alambre. ret3l textil. .:s x 
.35 x 60 cms. 

·:.-~.: 



"!.b. F1jF.M.• .. Eli IF.A•.:'A. 1~07. Ira-
ca y retal text1 l. lS K ·.c. 

"U cms. 

A manera dii parJ1i.r.asi3. FúF:JIAS Ell lf.A1;,... nos sirven para 
:~rrcborar la import~n=1~ d~ la dpl1ca in~asti¡ati·;~ que 
at5t1n¿u~ a ead~ uno de tos tre• ~Jamptos es~o~1dos. Obsesionado 
por la prolifer~:i&n de ie:ursos maleriales art~sanales,· He&a -~i 
i~u!-1 que 1~-:rman E:ot.i?r·~- ·1is1t& la pobl.:.cién de A~1Jadas con la 
•xpresa intanaidn oe ~ompr•r 11~ca. Con su postura o~)etual ~ 
c~n~un~1~A. el escultci tiene nec~sariamente que conse~uir la 
ir~ca para ampliar el repertorio matJtico. El regocijo 
mat~r1a1 oblig~ la actitud expansiva de Mesa. Este, al aalirse 
del redu=to urb~no en bu•ca de ~ue~a• opciones matlricas, 
~up~dit~d•3 a la as~cuctura r~cmal ) escutt&rica previamente 
conceb10•, .je)c. de lado ló importancia oe la ph:iceoer,.::ió cultural 
a•l llli'l'.i?tio.I '. Fara >:t art:i~ta la 1raca es necesariil siempr-:, y 
.:u,;,ndc. 1~ ·.10.11e.:lo::i material no se veo,. teductüél.. Fút esta ra=o1·11 
sw3 objeti~v~ estcuctuc~l•• se apact~n ostensiblement& del 
&nr~sis produ=ti;c ~it&s~nél.I que dist1n~ue a la est~uctura 
::-ttL:t1;-.= j,a. E..::·tec..:: / .:.::.·.rlí111:. l.:. 1'\.:i:esidad da an,:.tL:ar la obra 
o~ ,;1•.e ins:::it;,,, ein lc-.s t•.Jr1:::1:.11es so~1c:i:;•.ilt.u1=-1es q•.ie t;; cc.cte:an. 

L.= ·:u.;.;ni.-.. .J:i..:."n do: l.<.:i i:;.¡:era.:1ones meonual.cs y la pvsterior 
~e1~::1Jn e& cc.J•to~ =rtes&n&l&s. ;1ene a~t~e~d1d& por cocas en 
1.:.::. ·.:i.(.¡.:: :.e :·ee~o:t.a la t.:.t.=.l1dad .:la lo& ·.·atoras estru..:t1.Jrales 
.:a• esto&. Con •Jna m{nlmo intervencié'n ¡,¡ e::entd'a tr.. 
~~~•:t~tfst~~a r~rmal m;s importo.nt¿. FORMA EtJ CEDAZO y JU~l~OS 
~urg~n a~ est& o~t1tu3. 



7. FORMA Ell CE[,,;zo. 19a7. 
eca:: de C:'1n de- cab=-rlo
retol t&xti l. .:.s x :s x 
•:ms. 

Se. J~NCOS. 1897. Jun9c•. 
•01a de cuero y bejuco. 
6S x 70 x 110 cms. 
La postura selecti'la que es~o~e. superpone y convierte 
ideolÓ¡i~amente la estructura artesanal en artfstica, traspasa 
todas las ~ate,ar{as estructur3les artes~nales salvo tas 
s1¡nif1cat1·•as. 110 e-s Jo mismo el ::cnsumo l.:.ica1, regional o 
s~ntu~ri~ de una artasa11fa, ~l cor1~umc que s~nara exhibida como 
obra aé arte en un museo o ~~1er!a. for esta rá~én hemos dejado 
pare el r1nal la exposic1Jn d~ los crit~rios hegem&nicos que 
recr1a:an la incursid'n artesanaJ -eamur lada d• art{s~i_c¡¡i- en su:;: 
sagrados reductos. 

Cobij~jos por las premisas conc~p~uaJes del resdymada -
::nn~t~vor pré~i~o o~I ~~ró~~;r 1~~v1é¡i~o que es ~apa= oe 
validar o invalid~r lo supuestc nisttrica ~ ~o~icculturalmente 
como ar~!~\ico-, CHl~UICHIQUIS soportan Ja selectiv1d•d y 
1uperpos1c1cn artistica de una estructura artesana!. Tr~sJadados 
sin ninguna modificacidn ael deptsito popular urbano a la sala de 
exposiciones, evidenci:in la inter.cio'n de- otorg;;..rl.a ·~·3lor 
&rt!stico a un objeto utilitario y arte5anal. 



53. CHIQU!CH!QÚIS. 
19e7. Palma de chi 
chiquichiqul. 50 x 
Sú x 1::0 cms. 

1 

L3 selecci¿n de estructuras arte!an31es se ve ~bstaculi=ada por 
el apego oe Mesa a la elaboracidn manual de la obra. Entre el 
conceptualismo y su negaci~n intormal, el escultor oPt~ por 
cons.ervar a 1 guno•.. mat.1ce• coneeptue les que defv 1 !'tua o 
reinterpreta~ .de - acuetdo con eue nece•idad•s pl,•tlcas. 
C~nsciente de las restricciones que le acarrean la proliteracl~n 
d~ valores mat4ricos, He~a renuncia al empleo estructural de lo~ 
obj~~~s y matetiotes artesanales. 

El escultor concluye la etuslva actividad selectiva objetual, 
reco1lendo to1o lo desperdi¡ado en su traba~o. Apartado de la 
ta1ante y conceptual escoge~cia. reiresa a la manipulaci&n de Jos 
elemantcs que s~r~ir&n para elaborar el ep!grate de la particular 
hi•tori• ~scult?r1ca alrededor del universo artesano-popular. 

La obra BOSQUE P.ECúGIDO resume toda la transpos1d1ón estructural 
y nos ob1ig8 a mirar con detenimiento las optnionés 
st;niticati~·as he¡emd'nicas que generó: "6osque f-:ecc~idof1, L •• > 
na~e a¡ysitn a un ~~sque natural que el artista rescata. mediante 
el rlecho creativo. oe las manos de la industria y las ar'tesan!as. 
Su medio es la est4tica convencional y en cuanto a su terma debe 
ser ju:;ada desde ese ~ngulo. Pero su concep'to \. •.• 1 1 trasciende 
l~ artesanía •paso intermt?dio. en este caso. entre la natural-e:a 

;. el arte1 para situarse en un terreno que bi~n podr/a pertenecer 
~l art~ abstract~ ictnco cilindros sdlido&J, fi¡ura't1vo (la 
materia prima del bosque>, conceptual <la din.C:mica del bosque 

trj 1 



utilizado pcr el ino.ustriaJ 'l subJimadc por f!l artiata1 o bien 
ios tres al tiempo. Es evidente qu9 su r~1~:16n =~11 la a:t2ssn/a 
s¿ iimita al uso que de ella hac•· •l sr~iz~a ~~r~ ~r~•r un objer;c 
i;cn vida y destino propios. El 1en~ua.~e 01? ta.s e!n.eta! / ce las 
escobas e~ disr.intc.. 'Jis1;¿.i ·,- ':\Jr~ci:¡:.r;~.;=-1m~ntoi. ~: la·J,:. •::-;. !.:-::: 
=inco columnas de r5osque ~eco¡idc" 1 a71. 

bu, BOSQUE RECOG!~O. l?BE. 
Ram~s, hojas, paja, madera, 
juncos. 4 x .:.E x ·"º mts. 

EntraTos de nuevo aJ dis~reto encanto de i~ oirer~nciact¿n 
hegemonioa entre arte y artesan!a. Siend~ consecuent~s con et 
concepto de estructurs art!2tica. dac•mo$ a~en~•r ~=des !es 
comentarios escri'tCS sobre Bú~Ql'E. RECOGir•U ~·3'<ó pc-:i-:r o:s"':~ble.:-er 
las ra::ones de ¡:.eso ocultas en los jeseos di:> 3;¡uel ics in~er~sadcs 

en. ~•nteponer eJ •rte.~ Ja artesan!a con el argumento del poder 
impreso o mal lJa~ado periodi•~o cultural. 

Dentro de lo ooco que se pueoe &1can:~r a a~re=i~r ent::~o 3 l~s 
comentarios surgidos. qui:Ss lo más .::lar~ ses .:;.J c.:.1i·:.:?n.::i.<.i.a-nt.:: 
que se tiene de la finalidad del &rte dada por sus proctu=tos. 
A.sC mtsmo, consideran ·al ar'te capa.= de r:rcsc11;dir -:te la 
incidencia renovadora social en Ff~ del comentari~ =r(tico. 
r•presen~ado por guiene~ pa:~ hatlar d~ 4¡ t1•n~n q~~ a!i~~:r 
los museos o ¡aler!as. 

La exciusividad de los coment~rios na r~conoce Ja inciaen:!a 
co1ect1va y re¡ional del sl=-tema artesanal colomtian::i, pues 
piensa al arte cGmo el m~ximc exponente cultural. E1 
desen~cl~lmiento hist&ri=o dei arte ne ~~ede ~amutlarze t~jo eJ 
m.ar:.t~ de quien cal lti-::;;. de- ínr¿ri,:i.r-?:: t.:.::~e a.=;·;.e1l·~S 

consumicores populares. mesocr~tleos y h•¡~m6~ieos ~ue 
est4tica~en~e pu~den vivir tranquilos ~iendo aJen~E a ~l. EsLe 
mecanismo tuncional ~e pod~r se derrumba ante la pr¿se~ca d~ las 
manires~acion•s ~s~lti~3S SYtalt~rnas. r~s~rnan~i=~~~• ~n ra~~r de 
un~ ne=esaria homogenei:aci¿n social. Dl~ha ~resen:i3 -enmar~~~a 
por la aus~ncLa del sistema 6rtfstico ~n mucnas r~~icne~ tiei 
pa{~-, es sintom-'tica y contirm~ la compiejidad de la f'ea\idad 
esteti=a colombiana. 



!13..Jle r.:.ega ei ·Jsc y ~la ir.c.:irpo:-ac ..5n d<:- ci:: i:it:is ~:tesa.na.les en 
!? :=:a- ::-:- ii&s::-, :i-=- e. 1-:.s est~ ~ tr~::tur!t;;m.;..nte hezha. Eºsta 
1 ~:e:~~c~a je~at:rp~n• am~nte e~ ajena lo$ ;~c~ntaric~ Y no 
;.-e:~:.,_e ·;islurr.t:;..r ~¡ t ;,::;jo m4s l i::t de e1 misr.::.; .. ,_, •• '• la 
ocra ·E.:isqulli> ft-?-::.13:io·:i1 .;. :::ritica::;1 F-Ct :c.r1.::s ir.:ti"JVS. l ••• J. 

es rn4s artesanal que arte y ES una obra ~ue por sus. 
~onnotaciones s•miantr~poi~gicas deCer!a es~ar m's en un museo 
deJ homtre que en un museo d~ arte" (;a1. 

Est:•.::petactog por la arrogancia del comentario, certe~·o ¡· d•cido, 
~e ~~ien =~nsio~ra al procucto artfstico como et resultaao de un 
suJeto an6n1mo -t~c1t~ o inexistente- reducid~ al poder de la 
··~bietivioad aut6noma" ~arente de s~snit1:aeiones, recha:~mos 
ac1artamen:e esta visi~n por reducc1cnis~3. excluyent~ Y a
histórica. Se2Ún 1a cr!tica, la cultu:-a ser{a la nnTUF.;..~E3A, por 
que el hombre; sus ac=icn~s c~ltura!mente no existen • 

. ~u4 ~e:esidad hay ae escribir sobr~ arte cuando este silo existe 
en Jcs objetos artfsttccs a1sladcs y despc~e{dcs d~ cualquier 
&ctlvijad sign1f1cat1~a1 tPara quJ le conrund• tala:mente a los 
desFreocupad:s ~cnsumidores q~~ en un museo se enrrentan con 
este tipo de cbras?. 

~=t sea jesd~ la FOStura art!stica -la obra de Mesa-. esa 
&~3ric16n inesperada ce las estructu~as artesanales en el museo, 
~~e~~ 31 traste con la c~ns1der~ciQn ~cr la ~yaJ la cultura 
est,tica :clombiana se define peyorati~amente como la "cultura 
~rtfstic3 inscrita en ella". L~s produ~tos de los disenos 
i::6ni:o-veroó1es y audiovisuales son m'• aceptados en esa 
r~aii~ad. per: al ser impu¡n~dos por la condescendencia 
si¡~ltlcativ~ que los caracteri:a, ravorecen la mitificaci&n 
social de la práctica artfstica. 

~a vi5i5n he¡em~nica desconoce ta necesaria repercusión •ocial 
que aet:en t9ner les obj-et.:is artfsticos. :u limitada e><istencta 
V e1 pc=o al:an:e, hac~n ~ue ta cultura art!stica colombiana 
d9teni~a en sus prody~~c5- semiexista, Ei poder ideot6sico de 
esta c~ltu:a es tal, que p~sa por encima de los ~em~s sistemas 
est4t! :::is con el tin de n·:i -:ed"ir el terreno que la prote¡e >" 
~culta tras l& apariencia de le "culto''· 

De 1¡ua1 rorma, lo• ''cr!ticos de art:e ext.eriorl=aron su 
1nec;-.r::mi:iaj (, .. 1 ;,. .;sa;urc.ron qu¿ le. obra 1E:::s:¡ua F.o:co,¡ido1 ~~ 
1Jr. -=s~~:-¡:.;:·!.:. •:¡•J.:- ~z.:-:;-: •J¡.:- :. f-::=nf• ¡:i.-:-:.-:1·,t.;idz. .:-r, ·:'J?tqui~r 
1:~' =~.~~~tr·:.· ~-~·{~ ... ~~-:~~~.;F.;;~:~.{~·· r.~3 s~n r1:~.~:~~:~'.~~~d~n t~~~~oi~:~ 
e~1p~s ~e Jas ~r:~s pl~st1=ós, para que tos j&venes se pon¡an 3 
ha:9t :rab~jc: c~n:ept~ales. ~ue ~cr dem;s sen al~o m1ster1~scs 
1 ••• '• (Estamos seg•Jtos de ét \J,L..H. / no puecie es.::uipir un ·.·e50 

o un mlrmol" '~~1. 



La conrusi&n d~ t~cm1nos present~d~ ccmc ~li~ ~ra~gJn~o. ~ci1¡~ 
j::,:;::&rrolZ pE!.1.Jl:OT.ln:Om&nte: li> .;1;.1,Sl.):~ "l:I f .. i1:t , . ..,. ::n".e:l.::, E_ 
¡::··n-· 1u·ar -.-··r1 t· ·1 · J ' -·1 ¡ ,;..:;:us1.!1·, qu-: d.;s..: 
e~ ... :;t& 'tse. ~;~E ~~·~1: ;-~~.·.~;;.;{::l .. co.L:~=~<: =.:: ~- f,-E: IT+l3m.: 

desborati -::l a1 ~1.11n~11t . .:; ..:.¡ue: • .:cr.::-=.;. -.:,,1.~ ~ .:.r.ra.:; :.e===- la 
materialidad artesan&t. ~~~ ~1 irle •stJpu1i ~ue todo puede 1er 
arte por~ue la maleri;;;,iio&o o su n&~ac1¿n no =~n su :1~. si~o eJ 
medio p&ra act1~sr tas reno:~c1onas san=1~1 ~s. ~*racha:• ast~ 
materialid~d o rormalid~~ ~=t•sCt~il ·porque: to3~~!~ =a p1en=~ ~ 
la escultura ~amo la opa.~~1J11 ~ua Q~11u~lmen~e d~=~~~re lo que ~l 
mata-rial .contiene ttallc. en m'1L1r • .:.1 :J ar. m:.·:JC:ia.1. ··.cr11.:.. r1~L.1.:i.t .:1e 
pr·jcesas art!sticos e:.-. Gol.:.mt.1& .;1.a:i.11.:J.:. se: ü.:s~.:1.;..:.::n l:.s 1·u¡:.tu::;..s 

~~~~6~~~~~ 7,- ~~~~ir·~~:,~~~.~.¡~;.t~1=:1~':·~:.:i~:,'·:,~~.:~~~~~~ ~~~an~~. 
1~ :i·:. se- pre,¡: .Ji;r.:. ¡..i:.c 
¡¿.;·,,:,.:.:1-.tlS:t.a 1 ¡::.~f ~r_¡,:. 

':'·:.nceptua 1 :· 

~e&de ¿t ~it:: .:~*me~•,; J~ r,~1u~= 
de .¡;;.lc·re.s est,t1:.c..s a un ::-e:b1_..1,,j.:,. 
pra:ticamos I~ ~1s1¿n ¿:atJt1~• 
presenta todo a~ueljo que d1s:1&p~ 

me r.-=: =. 
E 1 ;.; r.e 

.J..: 1c:I-;-=-=-• ¡., .:.:..1.e:p..:.r.a-:n.::1ó. 
ploi..:.., n•.11o.:..¡uc. n.:. l~ .par&::..:a. 
~tn~~entr1=~ q~e ;el~.:iam¿nte 

con sus intet~~•s. 

El ecle~ticismo oar.acter{~t1~0 de u1~~ cultu:~ ~=t,~i~i ~pt~ p3ra 
rundir tantos errores te:.!.1 icos. J:-rase:nte:-:i.:is .:vmv ·:il 1.:1.:·s. : :..:se:~ 
la .;.bra j: H-:.:.;., i:*r·.-1;t1.;n.;i.:. 1;. .1111c-oli r.~:a~=-- a i .. 1¡:.1,.j1-=n.lc la 
prorundid3d analítica ir1.;tis'Per1Sáole póra =.sumic la p..:ilíÍ1T11-=:io 
S•.J:Scitada, a11~l.a.·ja en •.Jn~ rats~ r11.:t . .:., 1:. .JE! :;•.:: ,, ::.:,en":.a an 
la sumiso. C1&-pe-;naencia ti:r.:.E-1rnu11a1=.tó • .=.ut.1:..:.i.:i ~' ~.:,nt.:r11.J.:. .:Jt:: l:.=. 
·:~·mcintat1os • .:i ma,·;.( ~ .. .:-c.i¿u1:. 1..;.Ji..::. 0:11 l.:.~ t .. ·~~ocs donda 
a.¡:.aiecer. publ1::c-.:J.:.s, .:•J ¡:. • .::scr.:.1= &11 1.:.s J1~(1:.s r.a:.e .:tui:: 1:/; 
l.:.:i:..:;r.:s: crc.;i.i-1 en ti:. afi(meo.::t•;., .só.11.::na.;:. r¿. .ur::.;.d.:- li< s:a1=ar~c1vn 

s1st¿mica he¡emonica.. 

Al final esta p(jstur~ ..:rlti.:a te-111.11t' la J:..:6n pv.qu¿ ".=1.:m~re 11 

~endr~n otros ~b,~tos artísticos que !{ s~:1sr&~an sus ~'~~is~s 

~~~~~!~;~~~~~~i·:~!~~~~~~:~~:::"~~~~~~~~~~. :~:!=::~~::~;:~if~ ~ 
oe la di· .. ·ersiiJc..:J :t p11.11óJlüO·:J :.•JJ1.•JOó1, 11:1 .-=1..:10.,;~i:= C.t..1:>i:c-r1 
dé- la. ~ultu1·a esi:$t1.:a ., ¿i¡t.!st.1.:;, .j¿.J i::..ts. 



IV. CONC~USIONES. 

i"=:J~(.:a;n:.i -=-:..:r.e-r • .:Jlil1,,.:,~ t--~ i1·.,,,.s c-nt...:.r 
::e- 1c:.s F-:uo•J.:T.:.:S =i¡ r.1:;t.i v::: nier • .::~i;.¡, 
~Sta tt?o.:aJ~ n: ~u-=~•n ~r 1.art1=1 
en Co1omoi& pr~.nu1;a &i &st~mento 
t.:!1 i.:·:: ~c-t{:r:.1.::is. · 11..:.. 1.10:-r.e 
r~o~c::5n oe =~me~tatios • t•;oz o 
no condu~~n a naja, 

s ~non~~nd~ 0::11 1i d•s~ripcio11 

:i.:.:;. ¡:.-:l:. 1:.~ =or1.=11J:1cr.o?s .::e 
~3 de1 ju..:~o o~j¿tu~11st.~ que 
istribut1·.·o ~~ 1os :ecurscs 
:::oje-tv ~::.;pr.z.r la 1nrinit:i. 
~n =ofit.t~ Qe e-Jlc:.s ~u&s estos 

L? r~citidad para &sumir la rerl~xi~n d.: l~ pi~aucci6n artfstica 
colom~iana ~a._c1 •.- •. "._-~ª.-~~~.º.•s' a sus en=&r~aocs c~mo una multitud 
e~~aat~nta ~ ~-~ - ~ es~~nd~tc~~. ~osa FC.:& extca~a en un 
~~1s oo~Q& d!a d{~ :.· *n tod~s t~s inst&n:i~s se supera los 
l~~~t&! ~• •~ ~:n~,d6radc sac1~lment• p•rffilSible. 

•Qui h•=¿r =u~nd: 10 ~s:;i~o so~re los 
~u~~í~ ¿1 .~1w~e1: )¿ ~~~;~~; ~¿~•J~1~t= ~ 
~u' ai1rse ~~ra uc1car su inc1aen~1a 
cu1tura Át~f~t•~a c~tcmc1ana~ 

~rtistas en m~nc~Ó~ no 
wr. J:CH..¡•Jeiio ral lct1n. 1D-= 
dentro oe la reducida 

Consider~m~s i~presclndibl~ la-acti.·1dad reflexiva paral•'a •-to 
~u~ ~:t!sti~amente ~~ ~ace. Ha q~aj~d~ suparada la cr~e~cia que 
r~auce 1a. historia al recuento de ep:.cas pasada•. t:.n est.e 
•~nttdo, ta di~~mtca so;1•I y arif~~1ca d~manda la presencia de 
una estru:tura t~oric~ qu~ \r~stoque 1a h~sta ~hora ~ceptada ccmo 
c~alidAd artfstica ~olcmbiana. El problem~ r&dica en lo• 
moaeios ioeol6¡1cos •Ubyacentes ~n quienes como colombianos creen 
r•altzar dtct-. .a tarea. üe no s~r as!. na·:e- mucho tiempo la 
:::onf l•Jer.cia O& ·.·a lores est.iticos -o.sumid& aesde la investi¡ació'n
habr!a d~rrumb~d~ la con·:icc1Jn n~~em&n1ca de circunscribir la 
vidb cuttur•l ~ toco lo ~isto como ~ulto. 

Ta111t:d'r. hay qu11 ·· cu.:stiona.1 a lo•·." arti•tas que plantean el 
interc•mbio de valores est.t.i~os. 5u =uestionamiento se basa en 
que sus obras s~ radu~.:n ~anunciar ld div~rsia~~ o proliterac1&n 
a~ ~~=urso& est~t1:os y no ~ons1~u&n p&netr~r lo sut1Ciente ,para 
el~Dota~ u~ d1scur~o co~~re1it• s~cre el vocabulario estet1co 
p~pular. El =uestion&m1~n~o no tiene por objeto invalidar la 
1.abor real1.::.1.da. at rir. ·, ::ol c•o~. estos tra• art1st3s 5on el 
rvsult.aao hist&r1co d~ u~a concepc1&n muy &speci~l del quehacer 
ar t{s t l co. 

Lo ccncrec1&n de I~ i1lrlu~ncia artas~n~·popul~r en sus 
estruc~uras &rtf•ti:as dirize la mirada hacia la relevante e 
l:~ji~~•~dab1e tar~~ in~~st1~ati;3 que Jebiera acompa~ar • la 
producc1~n art!stica. Sin emoatiC• con,una p•rsp~=tiva tan 
am~iiE s~br¿ lo est1m~do ~amo inv~st1~a~ton ~n artes. sa nos 
~J&ae c~t~los&r ~e ra~ionales. E~tamos complet&mente :onvencidos 
de que 1rac1as a la investi~aci6n, la pr~ctica artfstica 
solucionarfa par~e de la cr1Sis por l& que actu&lmente atraviesa. 



Nuestra consideraci~n ~o pretende proponer una nu~va to1ma de 
asu:r.ir la real i-:1.:.d. El problem~ e::ncl o:-n q1;~ 1:.. m:=i·r·~r !a J~ los 
ar~istas no hayan entendido a la in~•s:i;3ci!~ c.~mo pa:~a 
fun::iitmentc.I de ls. \Eobor prod•;cr.i·.·¡,,, t..·:> ar1t.:r1or .:.::1Jr:e no 
9olamen~e en Cclombia y viene unidc a1 m1tc ·:~nstrufl~ a1~ tcrn~ 
al arte. 

De acuerd·~ con lo:> expresétdo. i?r.tri;:i los tres ar~isr:as escc~idc:: ~1 

que m~s se salva es German ~otero. A pesar de la po=a dirusion 
que han tenido 9us inv~stiaaciones. los productos elaborados por 
ei no han caído en la i:.rampa tormai que condujo a jéramil lo y 
Hesa al estancamiento estruct.ural, De tcdEis manera::. preo·:upa su 
negativa :. exponer o publicar lo recopilado con et 11n o.e- carie 
una mayar dirusitn. 

~e ~~;-u~ha el rumor q~e a1:u1~~iD E~tero CCffiC et ªtt~st5 
~olcmbiano empe~ado en estudiar loa proceses tecnolo¡1:03 
ar·.~sa;1ales 1 Í'¿.r.::, de/,¡ séJo ::e ·;~n sus obr.=.s •. :.:in esta actitU·::i 
¡k prepondera / apoya la postura objetublista. si&nlc p~rtlcipe 
de las ideas que han conducido al ª'te col.:imbiano a ser la 
prolífica suma de artistas. Qui:4s estemos metiendo su obra y 
la de los dem's artista1 en una camisa d~ ruer=a. Contamos con 
el•concepto··de estructura artística para aclarar esta premisa. 

Somos conscientes de las m~ltiples utili:aciones y cOn$umos que 
puede l le¡ar a tener una obra de ar te. C.ste t1echc, neci.:Jo de las 
e•tratitlcaciones so=iales y c.ulturales exisi:.entes, no •;3iida el 
!mpetu hegemónico de o~ultar las condiciones espec!tic~s que 
contribuyen a concebir. una estructura artfstica. Por est3 ra:cn. 

=~ui::~:~m0 co:es~~ev:~~1~it~e !:~s~~~~=odede~ot=~~am:~to5 ecr~~~:: 
colombiano, supu~sto gufa de quienes tienen menes posibilidades 
para relacionarse con el arte. 

La atención puesta sobre la estructura si¡niticativa que la 
crítica colombiana ha elaborado en torno a la obra de Eotero no 
tiene como fin reducir s~s cualidades tropológicas. H~~emo3 
~nrasts en el las para cc.ntirrr.ar e! ¡:::..::.:: inter4s presi:ad·: a la 
actividad investigativa oel escultor. En con=oroancia =on t~cias 
1as tunciones en las que hemos tnscrit~ la estructur~ artCstica 
de Sotera, podemos concluir que dicna estructura signifi=ativa 
realmente no existe. 

cC&mo hablar de su existencia cuando sobr~ 41 ge h&n escrito 
cortas reseñas basadas en lo que subjetivómente la =r!tic& cree 
que as su obra y no ~n una seria investi~~ci6n qu~ de cu~11ta del 
por qud es importante enmarcar l& relación con la tecnolo¡!a 
artasan.i. I; 

Fer eso su obra apar~ce como la r~presentante de la nacionalidad 
sin definirse qu~ se entiende por lo nacional. De igual forma, 
se atrev'?n a caracterio:ar la te-:nolo¡¡f"a artesanal ::cmo aii;-:i en 



desuse y po"r ende a.rcoi:::o. Acomodan etnoc#ntricamente to.~o 
ao:¡uie- ¡lo qu-: ::!ls=re~e e~r. sus 1 ine;..mi,;ntos "/ posiblemente tenjr;.n 
'=I -:ie.=.:aro de preg-unt=-.rnos en qué medida signitic.:.:- le. :obra de 
E-:;"..-:--.r~ t.eni~r.1-: :cn:::i:r.iento d.? lo:.s ir.stancia= ·:¡u=- la han 
h&:~~ p~sibl~, contriouye a r~novar nuestro~ h~bit~s sensitivos?. 

Tam¡:oco nog interesan los ai:.bos l-.3cia su obr.a. E.=t·~S bo:-nefician 
10 ::-!gura de la inoi·.·iduali.:ia.o o genia.lid&d cre-ao.:..ra y ia Óptica 
ccJetu.al •. Sin. r.'='~ar la calidad estructural de Eotero, Jas 
palabras .•naltf.eedoras son ta.n sólo una parte dentro de toda la 
sam• functor.al que el arte debe cumplir. 

Ar-.te Ja preponderancia otorgada al objeto escultÓrico de Botero -
dc-jando d• lado la. actividad cons1Jntiva que ha genera.de- no se 
¡::.ueaen sa:ar concii.Jsiones cte las repercusionl!'s lmpl fe Itas en los 
st¡n1t1cad~s pres~n~e• en su ~structura art!stica. No conclulmos 
p-:.irque 1a figura si1temati=ade del consumo -pensada como la 
inst5ncl~ din~mic3. e~eam111ad& a. br!n~arnos algunas luces del 
verdadero sentido que tiene la producción arttstica en Colombia
no e~tste c~mo objeto de in~es~i~aci~n. La estructura 
s1~nitic:ativa de Eotero deambula aaoleciendo de estas tallas 
promovid:as por quienes reducen •u tarea te6rica al periodismo 
cultural. recurso insufieier.te para dar cuanta del ten&meno 
scciocultural del arte. 

Conectada con las tunoiones distributivas y consuntivas. la 
insl•ten~ia \.funcional productiva que enmarca la estructura 
artfstica de este escultor nos debe alejar de la intluencia 
materia~. La ~atertalidad de.sus obras importa siempr& v cuando 
de cuenta del proce•o tecncilógico que desencadetia. for .. eso 
definimos • Botero por tos procesos productivos que sopQrtan •u 
trabaje y no por los materiales que 9mplea. Ambos act~an 
11¡¡,.dos, perc. serfa deshonesto -::on 61 y :::on este trabajo 
reducir!., dnicamente a la estructura materiad. 

La co•olidaci&n del lenguaje escultdrico de .Botero -unida a la 
continuidad de su tarea investigati·~·a- al no apartarse del manejo 
he¡emdnico que en Colombia se hac~ de los r~eursos art!sticcs y 
est.d~icos, seguirA reducida a la mecánica indi·~·idualista. 
des:~nocedora oe cualquier rerer~neia siiniticativa que vaya mis 
ali~ d: los productos. 

Lia postura investigati•1a de Jarami ! lo r,.,s conduc~ directamente al 
~uesti~namiento del alcance oe un acer-::amiento netamente t~rmal 

hacia los t•nom~ncs ~stéticos populares. Sabemo• de las intinitas 
\.'arla.clones formales que se pueden hacer a partir de una 
!nt.:.r ma..:iÓn ccherent.e. 



La obrad~ la· artista se ha alejado de la activida~ in~ssti~~ti~~ 
y por enje, la lntiu~ncia =romltica devino en ld exper:mentaci&n 
eon l.:i q•.ie en prin::ipic pareci'a ser la cor·=~! id.?ci.!'n s.;r.sibJ¿. 1:!.: 
un raiciocinio :Soorec 10 popular. Esto ocurre por -:i.:is !a=-:ores: 1:-n 
primer lugar. la inc~pacid~d del estamento cr!tt~= c~i~mbianc 
para. =anali:ar e interrogar sus lnquietude• inves~i~&tivas. En 
se¡undo fu¡i!ir, la n.aget!va de Jat.a.mí l lo a =-mpl iar los a1canc.z~ 

estructurales del trabajo con bds~ en la r~c~piio~iÓn e 
implem~ntaci&n d~ todos los recursos te¿ri~os FOS1b1lit~dc~ par~ 
explicar m'• a11a de Jo formal 1a confi~uraci6n cromltico
arquitectÓnica de les lu~ares por ella visitados. 

En consonancia con lo anterior, ·la influencia implícita ae los 
contenidos est,ticcs populares -que sir~i& para conocerla dent~o 
ci~i medio &rt(stico colombiano como la pintora o tot6¡rbt& de lo 
pcpular- paso a ser la dependencia de esas si¡niricsd~s ~stSticc3 
al int~rlor de una estructura artística hegem6nica. La dnica 
to:ma de detener esta situaci&n se logra con e! plan~~smieflto de 
un verdaasra tnvestl¡acidn que ins~riba ta semintica Jlbre oel 
color en el transrondo cultural tindívidual ;· colecti-.·01 d.: 1a3 
~rJcticas est¿ticas populares. 

El· ae•rcamiento forma 1 es el que reduce. la trascendencia de su 
estructura si¡niticativa. ~icho acercamiento es o6m~Jice de la 
mirada un!versaii:a~te que agrupa cualquier d~to estltico con eJ 
:alitieativo de arte. Encaminados hacia el consumo de sus jbras, 
una cosa es otorgarle el di•tintivo de "obra abierta">. otr~. 
que ~l desconocimiento de las motlvacioñes culturales propicie el 
estancamiento de las correcciones o renovacion~s sensitivas. 

La mJy P1auslbl~ int:nc1Ón Qe mostrarnos la• relacione• 
sensitivas y crom~ticas de los grupcs subaJternos -adem's 
~ecesaria- se queóa a mitad de camino. Fugfiamos para que ese 
se~~lamiento promul¡ue no salo la e~istenc1a da otras ~idas 
estetlcas, sino que_ las coloque en el lugar a.aecuaoo, ae a.cuerdo 
con lo que realmente ·son y no se su•~ente en suposiciones 
iaeoy&1tcas que a~enas muestran aus apar1enci3s. 

L1esde el lui¡ar a-=ig':'la.dc. para expresarse. las obr~s de lvs ~res 
Grtístas ~ien~n que nutrirse de recursos :3ciona1e~ pata as{ 
poder salvar los ots~4culo5 neg9m6nicos que imFiden ~hondar en el 
conocimiento de la disparidad cultural, an:::asiJ lz.r • .:io el air-te "='" 
los ta.11.:-res. recintos museales :,: ¡::~ri6dic~3. li•Jn:¡¡ sus ~bras 
potirln t:ascender las instanclas =onservadoras de la rutina 
funcional artlstica e importarán par el ex;:::esi'-'o est.eticismo 
que las roóe&.. 



Con una aproximaci6n investi¡ativa objetivada en el abecedaric 
mél.t~rial .• r.:.rmal art~s:~nal, podemos conc)iJir q1Je 13 estructura 
artística de Mesa c~rece de les in¡:edientes racionales 
suficientes para ino~gar ~n los motives ~ causss que 
desenc3denaron el rlujo de mer~ancfas o materiales artesanales a 
la 'J!.da urbana. 

5u actitud consuntiva, que buica enriquacer el acerbo estructural 
material. nos encamina de nuevo a- la ret lexibn del car~cter que 
toma la estructura signitic~tiva del escultor. Activada por la 
superposici6n y posterior conversttn artística de la estructura 
artesanai, toda .la g~m& de argumentos dit~renciantes que 
despotricó o enalteci6 este hecho,· confirma lo tantas veces 
repetid~ a lo larg~ de est2s p'ginas; la ne;ativa ideol6~ica de 
l~ cultur~ artística colombiana para indagar en la historia de 
1-:is componenles ·c:¡ue la han ayud;;do -=' constituir . 

.A. pesar :ie 1as 'taltantes te-5ricas menciono.das. esas artesa~Ías 
-exhibijas en el museo como obras de arte- indicaban al p&blico y 
:t!t1ca ~~t~mbiana que su concepción sociocultural del arte era 
err5nea. ·;orno en CJlombia lc..s ar'!esanfas estrictamente son un 
tema de estudio antropol6g1co y estamos iq,critos en el terreno 
del arte. ·la retlexfd'n der su atrevimiento no contaba con -·quien 
signlticar el acontecimiento. LÓg1camente. la inv&siÓn artesanal 
condujo a la elaboraci6n d9 la pregunta burgue9a c:¡ue siempre 
surge para poder controlar los ten6menos culturales: cQu6 es arte 
y qu6 es a:te!lan1a:·. Pregunta mal intencionada, propiciadora de 
la 1mpos1=1Ón del arte ¡obre la artesanía. 

Le hemos dadG tan~a importancia a la estructura signiticaliva de 
los tres artistas porque en ellas se sustenta todo el contenido 
de este trabajo .. La difarenciaci6n entre lo est&tico y lo 
art!stico, objetivada en la v1si6n est6tica etnoc,ntrica y en la 
pol&rid~d de valores e1~&ttcos, arlaran sin temor alguno a la 
hora oe relacionarse o s~gnif lcar sus trabajos. Son tan 
p¿li~rosas las signiti~aciones aprobatorias como las 
recr 1minantes. El pel i¡ro de el las se esconde en la 1gnora1'c1a 
diil siign1ticado de las pract.icas est,tics.s populares, el cual, al 
aprobarlas expone el anhelo rom,ntico y al desaprobarlaS, se 
emp•ain• ~n &ubv~lcrarlas. Qyi6rase o no. la obra de los tres 
artis~~9 J los comentarios en torno a ellas, benefician a la 
cultura est¿t!ca do~inante y sus tesis diferenciadora•. 

Lo su:ediao a las estructuras de los ~res artistas colombiano• 
nog ha s~~'lido para corroborar la importanca de asumir la obra de 
ar~~ inmersa en ias funciones socioculturales, Conscientes de 
las 1irni~aciones de est~ tesis, hay que a¡uardar el 
aesenvo1vi~iento particular de sus estructuras para saber si la 
consolida~1!n del lenguaje artlstico continua por la s~nda 
d~ las intluencias artesano-populares o si por el contrario, su 
obras devienen o •e encaminan en la b~squeda de otros .intereses 
pl,sticos o investlgativos. 



Quien d~be ser mirado con m4s d¿t~~imi~~t: es ¿¡ o~s~1:~i I~ 
de la :ultur~ estt:i=3 y negem6ni:a eclomtian~. Si 3U e~~iuc16n 

=~ª d:~i~=a~i::~n;~~l~:~: ~!f';:~ 5 i::u:~:;~;·=~=~= 7:os=~~~!~:::~~ 
entre los tr~s sistemas estttic~s j~ ~r~ou::i:n esp¿c!&ll=5J~s. 

La retlexi&n de la cultura e3t6ti:a eoJombi~n~ est' por nacerse. 
Tan solo taita que se cree el esp~~io ideo16¡i~o que p~rmita 

lievar a cabo· dicha tarea. 
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