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CAPITULO I. ANTECEDENTES. 



CA?ITULO I AHTEOBDEllTl>S. 

Quiei•ra d•linear en •atoe antecedentes doa r•cpnatnico1.ones 

que considero importantes. Bn primer lugar ae trata del 

Seminario de El Ca.pi tal., ea. cu,'BB actividades partioip' 

desde I977 basta 1982. Bata reoonatniccidn ayudará a 

comprender el. origen del. particular en.foque que a• da a 

muchos de l.oa "robl-a1aa relacionados con l.aa artesanías. 

La segunda reconstna.coi.dn, eat4 relacionada con el Progracuo. 

de Arte8aní.aa y Cultura• Populares y con algunos poatul.ados 

tedricoe que 1H han :formulado espeo:ít'icamente parn •l 

estudio de 1as arhoaníae y/o l.ae Cu.l.turaa Popularea 

en M'xioo. Intentamoe una reviaidn orí ti o a de conoepcionea 

suceptiblee de ser utilizadaa(I) como berra.mientan en un 

proyecto de inveotigacidn empírica que tinalment• se llam6 

Regiatro Nacional de Diaefl.o Artesanal.. 

&n I9B3 •l. Programa de Arteean!as y Cul.turae popul.ares• 

era un.a de l.o.s propuestas incl.uidae en el pro7ecto de 

Revol.ución Educativa dol Lic. Jeed.e Reyee Herolee, entonoea 

Secretan.o de Bduoac16n Pd.blica. Set• programa inici6 eue 

operncioote involucrando al. rondo Nacional. paro. las Arttaan!ae 

( PONART ) , al. Ineti tuto Nacional. Indigenista por medio del 

111\lato Nacional. de Artea • Induntr111,e Popul.area, 'T al Kllaeo 

d• OUlturae Populares. Bl Antropdlogo Leontl Dul"M era director 

de l.a DGCP, eobre 'l. recaía la coorc1inao16n gl.obal.. La 

Antrop6loga llartha Turok t'Ue r•sponeabJ.e de tacto para 

coordinar la diatribucidn f'inanciero. entre laa 1nat1tucion•a• 

En agosto de I98J ingreaE coao empleado de el PACUP ( 2). 

Lutgo de doe meses , en n.ov1embre f'U! aaignado al. Rtgiatro de 



Dieeilo para participar de uo proyecto a ni.v•l. nacional.. 

DUrant• u.n afio 7 medio, aproxizadamente, 1'\11 el. único 

inYeetigador u1 el. pro1ecto, 11ituaci60 que me obl.ig6 a 

abordar aepectoa no contompl.adoe (como l.a. mecdn.ica eepec!.f'ica 

para •l. l.evaotamiento de una muestra de pintura). Por l.ae 

miemaa oircunetancias mo vi obl.igo.do a a no 1imito.rme al. 

aapec1:o econdmico del. pro7ecto.Era el. reeponee.ble de un 

an'tepro7eoto gl.obal.. D• a~ mo.nera eo requerí.a que ee 

abordara el problema deede una perspectiva antropol.d~ioa. 

PrimeraiHnte do una manera t•drica pero tambien •mp!rica 

u ope racionalmente. 



I .I • .1.p1.m:tea para una g4neaia acad4Sm.1ca. 

x.I.I. E1 seminario de El. Capital. en I977. 

Bn aeptiernbre de I977 el. seminario de B1 Capital. tenía 

trea ailoe aproximadamente do constituido oor el. Woro de 

Tranef'o~cidn de l.a Pacul. tad de Sconom!a y era Director 

da 1a miema el. Lic. Jos~ Luis Cecefia.su administración podría 

considera.rae como roeul.tado del. cambio que,de modo generalizado, 

eatall.6 en la Onivereidacl en l.oo meoea f'inalee de I968, y 

1'u.e , entre otra-a cosa.a, una Yiolento. redef'in1oidn de fuerzo.e 

entre l.a Inteligencia nacional y el. Poder Hetatal mex.1.co.no. 

La bdequeda d8 un espacio acad&mico que permitiera estudiar 

textoa marxietae dentro de la universidad era un obj1-:.tivo 

del. movimiento eetudiantil.Eete objetivo dio lugar al nacimiento 

de un tall.•r de l.ectura,el oeminario do El Capital.Era un intento 

por conf'rontar lecturas alrededor de textos de Karl l'lfarx. 

Bn I968 Bol.ivar Ecbeverria y Jorge Juanes estaban muy 

cercanos a l.a innuencia de Adolf'o Sánchez Vázquez: en I977 

Bolivar era titul.ar en el. seminario de L.l. Capital., J\18.nea 

eu adjunto. J.mboa deeoaban hacer l.eoturae fil.oo6t'icae 

abiertas, no dogmáticas de El Oapital..Recuerd.o l.a primara 

diecueidn en torno a loe concepto o de Trabajo (o Trabajo 

Concreto) y·TrabajO Abstracto. El. texto de fondo era el 

apartado de "La dual.1dad del trabajo repreaantado en l.aa 

meroauc!aa". 

Bet~ superficial. recuento :ne parece necesario para 

ubicar hietdricame;"lte al seminario de 111uell:Js t:..a.:..ipoe, 

y el. hacho t'Undamantal. qua me interesa destacar es la 

oriantacidn genera1 que ten!a1 l.a 1octura abierta de loe 

'textos de lfarx. Un segundo hecho importante de rescatar 



ee la cercan!a intelectual d• Jwuuus y BoliTBr con Sllnohe11 V4cquec, 

'I en general con con 1a 1'11oeof'fa ex1ateno1a11ota de posguerra, 

Sartre en particular. 'fam.bie'n con Lucacka 'I Jc:orcb. 

La !Juerra O:Lvil Bepailol.a. trajo a Sánohez Vlizquec a. M4xioo, 

algo parecido sucede con Juanea.Todoa vivenel 68 nundte.1. 

Creo que para loa marxiatae una concluaidn importante, luego 

de loe aesentaa, tue que cada ouai debía le•r a •arx por 

BU cuenta. y riesgo ( 3). 

I.I.2. El universo de diecuoidn.!n el aemi.nario de In Capital. 

Podríamos decir que la idea general del eemi.nario 

era "deedogmatizar:' Bn el momemento que inioi& mi partioipaoidn 

en el a~mi.nario 1 ee emarg!a de un periodo durante el que loa 

primeros cap:í.tuloe del tomo I 1 habían sido diecu.tidoa. 

Bl pe nea.mi.en to de Al thueaer reeul taba pre jui.ciado contra l.a 

filoaotia hegeliana rehocional.iz&da por Marx.Bl concepto de 

fetichismo le resultaba aoient{f'ico, aoapechoeo de idealismo, 

estaba l.e jos de ver en 41 uno de loa momento a de ma7or 

l.uctdac en la renexidn -tedrioa del panaam.1.ento social del 

•iglo nx. 
Bn a:í.ntesia, a la idea Altbue11eriana de iniciar la lectura 

de El. Capital por eu cap{tul.o cuarto, como u.na garantía 

po.ra sol.o leer oiencia,Bolivar 7 Ju.anea anteponían el eetudJ.o 

de la eet:nictura 7 la ldgi.ca conceptual interna d•1 texto. 

Hab!a preooupaoidn por examin.o.rt 

a) La mercano:í.a como punto de partida metodol.dgico de 81. Capital. 

b) Ontología e historicidad en loa oonoeptoa de Trabajo y 

Trabajo Abstracto. 

e) Loe eatra.to11 de Producto y Bien como dos ni·nl•• del Valor 

de Uao. 

d) Loe estratos de Valor 7 Valor de Cambio como correap?ndien'\ea 

a dos nivelas del componente a'oetraoto de 1a mercancía. 



•)Loa pl.anoa de Produccidn, Dietribucidn y Consumo como 

territorios organizadores del anál.iaia en 11 Capita1. 

t) La diatinoidn entro lo 5oc1.a1 Natural y lo Soo1a1 

¿bstracto como eje de l.ectura. 

g) El. f'etichiamo de l.a marca.o.cíe. como clav• conceptual. del. 

tunoionami.ento enajenado de la sociedad capital.iata. 

En 1977 el. eominari? parecía pal!lar por una oriaia de 

apatía, la generación que lo hab!a vitalizado se dieem.inaba .. 

Algunos permanecían en la Paoul.tad, otros so reubioabo.n. 

Como una extena:(Ón de loe cursoi;; del eeruino.rio, estaban 

l.os cureoe impartidos por Bolivar Echeverria en la taeu.l.tnd 

de l'il.oaofía en la UKAM.Se examinaba aní el. concepto de 

Prooeao de Trabajo. Retoo cursos, optn.tivoe para un eotudie.nte 

de eoonomie., tenían la ventaja de ubicarse tuera del. contexto 

econdmico de lectura de El Capital.. Lne conexiones entre Bl. 

Capi ta1 y otras ifreas del. penaamiento social se establecían 

eapontanea y abundantemente, corn"l uno forma de la cr!tica 

material.iota bietdrica. 

Pod!an apreciarse claramente lae ventajas ana1íticae de 

ver al. Capital. como punto de partida para hacer una eval.uacidn 

crítica de otras re.me.e de la ciencia social bur'3\lesn1 

l.a antropol.og!at la sooiol.ogia, l.a linguistica o eemidtica, 

el eicoan411eis. 

Tambie'n en tilooot'ia., Sánche& Vth.quez, hacia lectura 

•anti~ogm4t1ca• de loa manuecri toe del joven Marx. 

Lao conolueionea que, en general., se extraian do ea toe 

cureoa eran, que la crítica conceptual. de lfarx 1'uncionaba 

en otros oampoe :ruara de l.a econom!a pol!tica y ea pod!a 

enriquecer y protundi:r.ar. 



I.1.3. Una lectura fil.oedtica de Bl Cap1ta1. 

En e!nteeie, la propoa1Ci6n de haoer l.ecturae 

no dogaultioao d9Marx, implica una expl.oraaidn do l.oe 

poatu1adoa tedricoe que alimentaban l.a vol.untad critica 

de V.arx. Rato eignit'ica hacer una roconnideraoi6n tandi.ente 

a det:S.nir l.oe puntos desde donde ae hace l.a crítica de la 

economía bu.rgueea.51 oonaideramoa que l.a critica de la 

economJ.a política que hao• •ar;1;, ea e1all.taneam.ente una 

cr!tica de la f'11oeot!a begal.1ana1 t•n4remoa como resul.tad.o 

Wl punto do partida enriquooi.do 1 oompl.ejizado.Sobre l.a 

f'iloeo:t!e. hegel.iana que genera una comprenaidn dial.,otica, 

pero 1dea11ata de l.a hi.•toria (.f J )lnrx desea ejercer u.na 
orltioa para 11.egar a un planteamiento mater1al.1ata de 1a 

dia1,ctica hietdrica. Ho peneaaoe c¡ue l.o anterior sintetiza 

l.a compleja relao16n Marx-Hegel, al re11pouto •xi.aten diY•raoa 

puntou de vieta (5) • 

Si la Hiator!o. de lo. ¡'11oeof{a 1.ntenta eer una gran 

s:!nteeio del peneamiento hegeliano, la Contr1'buc16n a la 

Cr{t1.ca de la Bcooom!a Pol!t1.ca, Bl Cap1.tal. quiere ••Z'!,l. 

pri.mer paao en l.a conatruccidn de u.na hiatoria mater1.a11.eta 

cr!ti.ca. tfo partimos de la idea do que hubo un pria•r Marx, 

pre-científico e 1dea11ato., 7 luego uno ci.ent:U'1.co 'S 

maduro, a1no da pensar en un llÓlo •arx critico. 

Rueetro ti.n ea demostrar.que ea pu.edan hacer 1eoWraa de 

Marx, conducentes a pr1.ncip1o• motodol.dgicoa, apl.ioablea 

invaatigaoionea emp:Lricaa en •1 4rea de 1a antropologí'.a 

econ6mica. nos apo7amos en lm.a 1.nveati,gaoion•• tedricaR de 

S4n.chez V4cquez, Juanea 'T , •obra todo,en ideaa expreaaclaa 
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por Bolivar &cheverr!a en loa curaos que hao!an ref'ereno!a 

a 1a antropo1og!s, la 1ingu:!et1oa y 1a eoonodl:!a filoa6t'ioa. 

Nuestro punto de partida eon l.os el.ementoe manejado& por 

Marx, en el. oap!tulo V del tomo I de El Capital.1E1 proceao 

de Trabajo .Por otro l.ado, conviene retomar 1a idea de que 

existe un hil.o conductor que o·Jneota l.oe eaori toa de1 joven 

llarx, coa. eue eatudioe do madurez, a eete respecto ea 

pertinente anal.1.Kr l.a toor!a del val.ar considerada en loa 

Manuacritoe de Par!e 7 Bl. Capital. s. Vttzquez hacía de 

eeta equiparacidn uno de 1oe puntos f'u.ndamental.ee de sua 

cursos (tf) • Tambi'n eetd el. articul.o de Bngela para loe 

Anal.ea P'ranco-ilemanea, Esbozo de una Crítica de l.a Bconoada 

Política, una prueba de que ya desde esos añoa había interia 

por examinar l.a oieno1.a econdmica burguoea con una perepeot1va 

materia1isto. y dialtlctico.. Bngel.e afirmaba que a l.a conc!uota 

de la mercancía le era ooneuetancial l.a oontrad1otoriedads 

" ..... Bota contradiccidn entre l.a util.idad real. inherente a l.a 

cosa, y l.a determinaci6n de aeta utilidad, entre dicha 

determ1naci6n y l.a libertad, d• laD partea interesadae en e1 

cambio, no puede abol.iree ein abolir la propiedad privada ..... 

( 7 ) Bn forma eucinta Bngele plantea el. antagonieao entre 

Va1?r objetivado en la mercancía durante el proceiso de IU 

produ.coi6n, 7 el qu.e se expresa. con toda tuerE.B en lae crista 

de aobreproducot6n, momento en qu.e aq,uelloa Val.oreo objet1vado• 

pierden su Tigenoia 1nmediata.Bn esos momentos el mercado 

aa1.eetra BU lado contradictorio CO'llO verdadero oootenido do 

su. aparente libertad .. 81. mercado, la. 1.mparoial mano inTI.eible, 

oupuaeta garantía de la libertad, extre.ngula por eeleooi6n 

natural, a loe hijoe menos co.pacttadoe para 'f'ivir en su 

universo. Loe Propietarios Privados menoa aptos eon el.iminadoe 

(0). 



En I844, techa de publicaoidn d•l articulo de Engel.e, existía 

•ntre l.oe hegelianos de izquierda, conciencia de la necesidad 

de una or!tica de la teoría burguesa del Va.l.or. Marx conoc1&' 

eete ensayo de Enge1s 1 seguro lo tenía en mente cuando, por 

1011 miamos afias, rea.:i1za su primera revisid'n crítica de la 

eoonom!a política. Su resultado eon los cuadornoe de Paría. 

la oonol.ueid'n , igual que la de Rngelsi El Val.ar es una 

realidad pol:!tico eoond'mica oontradiotor:!a. En eete punto 

podr1'.amoa ubicar el inicio de la teocla burguesa del valor 

Importa detenerse en otro puntoi l.a hietoricidad del Valor. 

6n los Manuecritos P'ilosófioo-econdmicoe, es punto de partida 

l!.Hietoricidad, la Contradiotoriedad, para hablar do la 

produocidn. so bueca l.a detinicid'n hietdrica y las contradicciones 

de tres tormaa del Sujeto, en eete caso Propietario Privado 

de la Tierra, loe Medioe de Produccidn y de la Fuerza de 

Trabajo ( '1) .Los tree Sujetos partícipes de la Reproduccidn 

Boood'm.ica. También deoeo retomar ln distincid'n eociold'gica que 

establ.ece Marx, entre l.as eociedadee planeadoras de eu reproduooidn, 

T aq,uel.lae donde el mercado sustituye en eu funcidn planeadora 

al Sujeto Social. En el apartado troa del primer capitulo de 

El Capital., ee expone la g&neeie ldgico-hietdrica del Vlllor, 

previa al momento de convertirse en Capital, al hacer1o, 

1ni01a una etapa culitativaruente distinta a las o.nteriores1 

el Valor ae valoriza, y esta meca.niamo ab!lolutiza •l Bentido 

de 1a Repro4uocid'n Social, subordinando la praxis de loe 

Bu;letoe •. 

Bolivar Bohaverría atirma que (I0) as t'undamental retomar 

la diatinoidn entre la Ponaa -Valor, exiatente en todo 

proceso merca.ntil,.Y 1ae Pormao del Valor,dietintae en cada 

corte histdr1001 la Porma Dineraria, la Po:nna Capital.. 



Confrontemoe ente Marco Conceptual con la realidad de loe 

artesanos nahuas. Pertenecen, ttfonicamente hablando, a otro 

momento hiat6rico. ¿Quá caraoter{eticae tienen como Sujetos 

Sociales? ¿Odmo ea manitiesta el Pet1.chiemo ca pi taJ.1.ata en 

eu sociedad? 

:I.I.4. CONCLUS!ONudtodo y critica. 

RD. 1923 ·Lucacke af'irmaba que e61o su pueda ser ortodoxo . 

en el. m&todo, en l.a actual.idad la necesidad de demostrar 

eet apago a las t'uentes no eo tan 1.mperati vo como lo ~· 

para loe marxietaa de principioe de siglo. JJ1. criterio de 

verdad no ee puede reducir al grado de apego a un texto. 

Para nosotros es eu1'1oiento con encontrar en Marx al.omentos 

que pueden organizar una inveotigaoidn de campo. 

Karl Korch distingue entre l.o Hietdr1.co y lo 

Tranehietdri.co. Beta distincidn ea tunde.mental para comprender 

ciertos aspeotoe de nuestra inveetigacidn, pues intenta.moa 

ubicar Bl.amentoe (como Sujeto social o M•dio de Produooidn) 

en un contoxto hietdrico, material y s.betracto. 

En relaoidn con la toor!a dol Valor, Korcn detine al 

Valor de Uoo como lo eaenoial a la Raproduooidn Social 

Eoondmica, al. plano del Valor l• oorneponde una etapa 

hiatdrioa. Bn eetoe t'rminoe ee que podemoe hablar de una 

Porma Social Natural( o Valor· de Uao) y una l'onaa Social. 

Hiet6rioa • Los Sujetoe Sociales tienen como caracter!atica, 

aonsuetano1al a 1a reproduccidn econ6m..ica, 1a produocicSn

conBUJUo de Val.ores de uao. El Valor, ·como f'endmeno h111tdrico, 

en au produccidn y eu consumo, eatd. condicionado por la 

Propiedad priVada· o, dicho en t•rminoe aooializ.actoe por 
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la ex1steno1a del. Productor Pri.YB.do (11.). 

O'oioar en este contexto a la producción arteeaAal. (su.e 

Sujetos, Inetrumentoa, Sn.torno Natural. y Produotoe) en e1 

ourao de l.a historia material. y eooialf rel.acione.rl.a con 1.a 

producción de Valor y do Pluevalor.Eete os nuestro objetivo. 

Seg\{n I.I..Ru.'Din, la teor!a del Valor de Marx ea 

f'recu.ent•mente mal. compnndida. se 1.a nduce a un mero 

pro'Dl.ema de me.gnitudee. Pero loa c4l.culoe matem&ticoa eon 

e5lo Ul18. parte de l.a cuaati.ón. Bl. verdadero pu.nto de partida 

en w inveat1gaci6n sobre l.a reproducci6n aoc1cil. capital.iota, 

ee la inversión de papelea, al interior del. proceso, entre 

BUjeto 7 objeto. Ba caracterietica de l.a Reproducción Social. 

la cualidad proyectiva de los Sujetoe Social.ea. Beta_sapacidad 

eet& · ref\lnc1onalizada o conCigu.rada, en el. modo capital.iota de 

producción. El. Sujeto ha cedido a las ooeao, al. mundo del 

plu•val.or, de l.ae marcanc{aa, eu cual.1.dad pro;recti'nl. tn 
m.erct'do decide ~ue so produce, cuánto, CÚando y haeta. c&'mo 

ea tie.rá. sus moYimientoe de contracción 7 expansión en la 

oferta "I deamnda indican a l.oa Productores Prive.don, qué, 

cómo o cuánto na ha de producir. Punciona como receptáculo 

de loe dea1gnios del. mercado. Loo Sujetoe ho..n cedido a 1ae 

Cosas eu capacidad proyectiva. Las coaae adqui.eren cual.idadee 

eu'b;letivae, actuan como Petiches. Seta cual.idad. de fetiche 

en la 1Uroanc{a, ea la expreaión sintlítica de l.ns caracter{ati,oae 

eeencial.ee de la producc16n mercantil. capi. ta11ata. Reta 

condio16n de f'etiohe se deepliega daede 1.a m•rca.ncf.a, ee 

partioulartza y ext1.ende, hasta cerrar un círculo con 

lo• SUjetoe Social.en. Cu.a.a.do el.loa adoptan l.a torma de 

m.erca.nciae y •1 etatem.a de 1a reproducción eocial loa 



convierte en mercancía-tuerza de trabajo, la f'etichizo.cidn 

adquiere esfericidad y entra en f'uncione.miento el l.ogos de 

la Valor1.1:acidn. Para bab1ar en el lengunje de los manuscritos, 

•l Trab&.jo Mu.erto(Capital), determina •l sentido del. Trabajo 

Vivo. Esta inversión de oapel.ee, remite directamente a la 

dimenaidn política de lo. reproducción ocondll.ica. Ubicar dentro 

del proceso de trabajo, esencia de la economía, a J.o pol.!tico, 

la capacidad proyectiva de l.oe Sujetos sociales, para 

II 

intentar describir un prooeoo global, en t4rrninoo eeoncia.lee. 

Beta ee el l.ugar que Marx designa para eu Teoría del Petichiemo. 

5• trata de la concl.uaidn eintthica de ].a aguda renexidn 

l.l.evada a cabo por Marx en el oap!tul.o dedicado al. examen 

de l.a mercancía. 

º\¡ ., 



I. 2. B1 Programa de Arteeanfaa y CUlturaa Popul.area. 

I. 2.I. Antecedentes. 

Hasta aquí hemos hechO una reconet-rucc16o. de antecedentea 

acad,miaoe, 7 una breve explicacidn d• 1aa ciacunatanciaa de 

trabajo que noa relacionaron con lae arteaan!aa. 

En Septiembre de I983 era director, de 1a Direooidn General. 

de Culturas Popul.aree el mrtropoldgo Leonel I>unln.m. ••ontar!o 
de Bducacidn Pdblioa, Lic. Jeda Be7aa Rerolea, :lnt•ntaba 

una re:fol'm!!,Q.U• llam6 ReYolucicSn Educativa. Bn la direcoidn 

de CUl'tUraa l'opularea ee introdujo un programa denom.inado, 

de Qu.intuple recuperacidn. CU.l'tura11 

•x. R•O\lperacidn de le. palabra, ea decir, del l•D&Uaje como 

inatrumento de comwú.cacidn y trnna:foraacidns deearrollo de 

al.f'abetoe para paear de idiomas ora1ea a idioaaa eacrttoe 7 

de la tre.dioidn oral a IN expn•idn eecri ta. o ato imi>l1.ca el 

bilinguiemo, con el idioma eepdol, in"Woatigacionea aooi.o 7 

etno-11.ngu!•tioae de 11 teratura, drama, canto, y un am9lio 

empleo de loe medioe de cosu.n1.cac14n y ani.maci6n cul.'tural.1 

todo ello acompai\ado de un eiatema de educac16n bi.11.ngu.e 7 

capao1tsci6n de proinotorea CUl.turalea. 

2.Reouperao16n de la memoria, •a decir de lo. conciencia 

h1etdrica.se trata de ir reaolvi.endo loa probl•IDO-B de 

rocoo.atruccidn hiat6rica, la comprena16n del preeente y la 

pro,yeocidn del grupo y eu cul. tura en el :tuturo nouperando 

1011 tiempoa m!tico e h1.ntdrioo a traria de 1a tradici.cSn 

oral. 

Laa inveatigaotonee habr4n de abarcar dende 1aa coamogoníaa 

y 1oa mi toa de t'undaci.dn b.&ata la etno-hlatdrta 7 1aa 

I2 

rel.aoionea inter4tnicao, para 1o cual ae habrin de celebrar 

etlcuontroa de hi.atori.adorea 1ocal.e• y regiona1ea y organi.zar 

expoai.oionea itinerantea, todo ello como parte de l• reouperacidn 



d'e patrimonio cultural arqueoldgico, co1oilial., documental 7 

art!etioo. 
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3. Recuperacidn del. conociadesnto, preaerve.ndo y eietemat1zando 

el. eaber de cada grupo nearca de eue rel.aoionee con eu medio 

ambiento ti.umano y natural.; para el.lo se habrán de estudiar las 

eetrate'!ian de supervivencia, la ecología y la etnograf":!a , y 

l.ae diferentes tecnolog{ae mS.n Vigentes y ya desaparecidae, as! 

como la Bl.1.mentaoi6n, el uso de l.as plantas medicinal.es etc. 

4. Recuperación del espacio, o sea de la capacidad de un grupo 

de permanecer en un territorio que l.ee es tradicionalmente 

propio y de defender todo lo al.lí existentes la tierra y el 

o.gua, loe f'rutoo y el subsuelo; paro. el.l.o eerá neceear10 

estudiar 1.a organizaoidn del. territorio, las modalidades 

actual.es de explotaoidl\ '1ueo de los eapaoioe, la organ1zaoi6n 

pol.:ítico. ].ocal. y lae organizaciones étnicns, gremial.ea y 

pro!eaional.ee; as! oomo conceder eu debida importancia al. 

durecho consuetudinario y dar el reconocimiento jurídico a 1aa 

tonenciao de tierra y organizaciones social.ee da grupos 

indígenas. 

5.Recuparoci6n da la identidad cultural, referida a un 

eepacio aocio.l., es decir a la oapo.cido.d do deearrol.lar un 

proyecto cul.tural., social y político, insortto dentro del 

gran pro1ecto da la Nac16n Mexicana¡ para el.lo habrá de 

inveatigar l.aa adscripciones de l.a oomwüdad a una hiatoria, 

a una l.angua, a un territorio, & u.na tradi.cidn cultural., ae! 

como eu rol.ao16n social en 1aa estructure.e regional.ea y 

en l.a eetructura nacional.¡ sar4 impreeoiruli.bl.e 1 aeimi•mo, 

incorporar el. pl.urBJ.iemo cultural. mexicano a l.a aduoacidn 

f'ormal, no e6l.o en l.ao regionee con grupos 4tnicoa i.nd!genaa, 

aino a l.a educa.cidn nacional." (I2) 



B1 Programa de Arteean!ae y Cul.turae Populares, estaba 

determinado por l.a atm6etora generada, en l.a Direccidn 

General. de CU1turaa Populares. Este programa era un 

intento por coordinar l.aa 11ctividadee de varias 

dependencias de l.a Secretaría de Bducaoidn PÚbl.ica. 

No ea el objeto de este trabajo deaenmaraflar la historia 

institucional, contexto de nuestra invootigacidn (I.;J 1 

eeiialemoa loe subprograma.e operados por el. PACUP• 

I. Pondo nacional. de me.terina priroaa. 

2. Tal.l.eree de Teenol.ogíae y Tradiciones populares. 

J. Capaci tacidn. 

4. Tltueeoa y centroe eul.tural.eo. 

5. ConC\lJ'aou. 

6. Expoeicionee y eapacioe al.ternativoe. 

7. Bibl.iotecae y acervoe regional.ea. 

8. Investigacidn. 

9. Pl.aneacidn coordinacidn y evo.l.uaoidn (I.,.). 

I4 

Fue dentro del. subprograma de investigaoidn que participamoe. 

La antropd1oga Martha Turok ten!a l.a intenoi6n de crear 

u.n inventario de dieeH.o artesanal.. El proyecto tenía 

pretencidn nacional.• pero loe pero los recursos financieros 

11.mita~n la ac:c16n a corto p1ezo.Reoordemoe 11.ue 82 y 83 

t'U.eron a.floe particul.armente diticilee para l.a administracidn 

pÚbl.ica. Dejemoe haeta aqu:l el.E,ACUP y al aubprogre.ao. de 

.Inveatigaci6n. y protundicemoa en al proyecto de 

inventariaofon como problema t4cnico. 



I.2.2. Bl. Regi.etro de Dieeflo Artesanal. 

Bl Registro de Dieeilo Artesanal., era inicia1mente 

proyecto de -1nvontar1aoicSn, lo cuál, de alguna manera, 

impl.1.oaba una oon~epcidn estática de l.a produccidn artesanal; 

ndlo •• pu•de hacer un inventan.o de algo, finito, limitado, 

eet4tioo. Como economista se me pedía un and.l.iois econdmico 

del fenómeno arteeanel.. Mi propuesta fue partir de un eequemn 

eeencial del proceeo de Trabajo, como l.o concibe Bolivar 

Eoheverr!a, tomá"ndol.o del capítulo V de El capital (I6). 

La idea era ubicar loa elementos Natural.so del proceso de 

produccidn arteeanal. El primer imoerativo,ora el establecimiento 

de la especificidad hiatdríca material del proceso. 

Posteriormente podríamos hablar sobre l.0.11 configuraciones 

hietdrtoae, aocinlee , etc. , de oste esquema. 

Ahora bien, l.n introduccidn de eato esquema, COllplejizó de 

tal manera el problema, que nos obligd a manejar en f"orma 

restringida loo materiales obtenidos en el. trabajo de campo. 

Por otro l.ado, e1 bien lae relaciones entre la antropología 

y el. marxismo ee han enriq\.Í~ido en l.oe dl timo e veinte aftoa, 

una experiencia como l.a do el. Registro de tieefio Artesanal., 

enfocado en t4rminoe eoon6micoe, no existía. No se había 

intentado eatabl.eoer relaciones entre 1o eet&tioo y 1o 

econdm.100, en l.oo tdrm.inoe concretos do una inveetigacidn de 

oampo. Rn primer lugar, no exitía ninguna formul.acidn 

completo. del cicl.o de reproducoidn material artesanal 

ningdn l.ado. Y podría decirse que e1 oonoapto de arteeA.nía, 

so extiende deade l.a edad de piedra, haata et maquiniem'l 

capital.iota. 

stetano Vareee(I7), nos dice ques "La cu1tura de t.Lna 

'tnia indigtna se origina y reproduce fundamentalmente en •1 
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mundo del trabajo, en ol proceso productivo( ••• ) en el traje 

'tnico de loe huicholeo o de l.OL" taouatee o •n un h\lipi1 de 

uso dinr:.&.o en los cua1es se concentran unos códigos aimb6licos 

muy deneoe, unoe mensajes cul.tural.ee ':f una coQ:lll\1cac16n aooia1 

qua superan sin duda l.a ei'D:plo runci.Sn do abrigo de un vestido: 

Varoae toca doe puntoo eeGncialas rel.acionadoe 

con l.a reproducción socia1. Por un lado l.a reproduccidn 

social. materia1, 'J por otro, la reproducci6n eooial abstracta. 

Tenemos interés en distiw;uir oetos dos nivel.es de manera 

especifica, porque nos parece que esta disticidn, del.imita 

la reproducoidn social. de una manera con la que lllarx puede 

ensamblarse, en t'rminos metodoldgicoo, para prof'und:Litar ea 

el análieio eocioldgi.001 "En un com.1.enr.o, l.a merca.roía et nos 

puso de manifiesto como aJ.go bif'ac,tico como va.J.or de uso ~ 

como valor de cambio. Vimos a continuación qua el. trabajo,al. 

eetar expresado en el. valor no pooe:Ca ya J.os miemos raogoa 

caracter!eticos que J.o distinguían como generador de valoree 

de uso. He oido el primero en exl'.loner críticamente eqta 

naturaleza bif'acáticn de la mercancía, como eeto es el. eje 

en torno al. cual. gira J.a comprenei6n de l.a eoooomía pol.ítica 

hemos de dil.ucidar1o aquí con miie detenimiento (I8). 

Recapitulemos1 Marx plantea una bipole.ridad1 por un l.ado el. 

el. p1ano eocial.-natural, J.o material modificado por el 

proceso concreto de trabajo y que redunda en el. obj•to-m.ercano!a 

como val.or de uso.Por otro l.ado l.o material. abstracto, el 

trabajo abetracto que se crietali~a como val.or, el p1ano 

eocial -abstracto -econ6m.1co. Vareee• o.1 habl.e.r de l.a tStnia 

p1antea que su origen y tunda.mento están en el. proceso 

productivo. Posteriormente, al. habl.ar da l.oe producto a 
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arteeo.nales, nos dice que en ellos, 1oe cddigoe eimbdlicoe 

ee concentran y, de algun modo, ee constituyen en un.a entidad 

extrnecondmica. Estamos frente n un componenta social abstracto, 

cierta.mento, diferente de la clásica mercancía, pero no es una 

diferencia esencial. Va:-ese habla de oódigoe simbólicos, el. 

Val.ar es también un Signo (Iq). Al anal.izar el producto artesanal, 

circulando en nuestra eocieded capitR1ieta, adeauie de Porma de 

Val.ar, abstracto, aparece acentuada 1a forma eetcStica(20). 

Nuestra conolue16n es que no e6lo en 1o económico se m.e.nifieeta 

la bipolaridad que Marx eeflala. La producción estática 

oompurte este atributo. Son eetae o.finidadco y sue implioe.cioneo 

lo que deseemos eetudiar.?f.áe adelante desarrollaremos elgu.nae 

de las implicaciones de las relecionea de este Objeto con 

l:lo Sujetos. 

Este regietro de dieeH.o, enf'rentaba tnmbié'n dificultades de 

tipaoperaciooal.. La parte eethioa de nuoetro objeto artesanal, 

nos era de dif'iCil aprehenri6n en cuanto lo coneiderábemoa como 

reeul tado dt! un proceso colectivo de producción eetdtica. 

La diversidad y l.a homogeneidad ee expresaban en loe md.ltiplee 

objetos que roeu.ltaban de una producción artesanal. eepec:!t'ioa. 

La conoluei6n fl.nal fue que deb{amoo manejar un concepto 

adecu.ado para comprender el dieefto arteaannl, corno croacidn 

colectiva cul.tural, que roeol.viera, eobre todo, e1 probl.ema de 

la diversidad de una producoidn artesanal. eepec!t'ioa (cerámica 

nahua, textiles maznhune, etc.), como homogeneidad. Pinal.mente 

penaamoe que hemos encontrado 111 solución a ese problema en 

el concepto linguietioo de C6digo1 y en el pa.rtiCUl.ar manejo 

que Rolan.d Barthee hnce de loe conceptos de Lea.gl.la y Habla(l, I). 

Aplicando eetoe conceptos, a la inventarinci6n de loe dieetloe 

artesunaleo, podemos orientar :tueetrn Wequeda, ha.o1• loe 

•c6digoe eetátioos•utilizadoe por lo.• dit'erentee C\11.turae de 
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artesanos. De modo genera1, podr!f1moe decir que lao •xpree1onee 

ain.guJ.aree(un hu1p11, un cántaro, etc.) equivnl.dr!an a la 

elaborao16n de Meneajee ( 2 '2}. "ª! pensando, podemos 

plantear que loe productoreo Bitl,IJUl&ree arteeanalee, tienen 

un c6d1go f'ormal. eet,tico cultural común, y haoen ueo de ooe 

c6digo a ni•eles que van, comparados con el c6digo de la 

lengua hablada, desde la fraso cotidiana h.s.eta la mi tolog!a. 

n uoo del código cu1 tural estático, oepec!f'ico de un tip.:> iie 

de produ.cción arteeanal, puede dP.r lugar R objetos e:i 1 oo 'lHB 

el. c6dig~ ee utiliza con diversos gro.dos do perfección o 

riqueza. Esto dopondu de la capacidad o sensibilidad eeUtica 

de loo sujetos productores individuales. Pero el. prob1ema de 

la produco16n o.rtoo!lll~l, apeono nos mueotra un plano cuando 

noa acareamos a ,l, para observar sue aopectos eat,ticoe,eobre 

todo si pretendemos que nuestro modo de produccidn est,tico, 

funci·:>ne como un patrón con el que oe identif'icllll, de manera 

inmediata otrae f'ormaa cultural.ea de produccidit eat&tica. 

Penear en el problema del dieof\o artesanal desde eu 

perspectiva eot,tioa, implica coneideraciones eaencial.eo, 

respecto del plano ast&tico do loe objetos orácticoa1 y de 

l.a capacidad de produocidn eet&tica de loe eujetoe, también 

da aue capacidades da •ooneumo• eetdtico. Tambi.Sn eo necesario 

considerar lae posibilidades, que en loe inetrumentos de 

produccidn existen para deaarroll.ar el. plano estltico de loa 

ob~otoa. 

·Hemoe babl.'ldo do un Cddigo P.et4tico, debemos agregnr 

que lo concebimos de ese modo bipolar -natural-abatracto

que tienen las mercanc!ae, o las p11lebrus. Si existiese un 

cddigo da eignif'icantes, tendr!a que haber algo parac1.do 

reapecto de loa oignif'icadoa. Loa 1dmboloe, como antes 

eeflalamoa respecto del. diaen.o de las orlas en certimica y loe 
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textiles, podrían parecer carenteo de l.Ímitee olaroi;; y tul.eta 

ca6ticoet ei. no loe identif'icamos con un Código Simb'5lico. En 

ambos caeos( código de significante e, o de oignif'icados), existen 

reglas internas específicas de funcionamiento. Eote comol.ejo 

eignificante-significado, que denominamos Código Eat1hico 

contenido en el diseño artesanal, cunndo está aoociado a 

eimbol.iemoe, debería ser eetudiado co1no unidad cul.tural. Do 

eete m"Jdo evitnríamoe deformar, al menos pnrcialmente, una 

forma,o modo, cultural. de producción estática. 

Existe en loe Sujetos, una capacidad estthica ( producci6n

coneum'l), más o menos tleearrol.luda, dependiendo de factores 

que en este momento no anal.izaremoe¡ lo mismo sucedo con l.no 

pol!libil.idadee de 1oe Medios de Produccidn, en cuanto a eu 

utilizacidn aetdtica. Si peneamoe, finA1mente, que todo 

objeto producido por la mnno d•l hombre, posee un pl.ano 

eet&tico, más o menos deonrrollado, tenemos un eoquom9. completo 

de reproduccidn. Creo que también cabría coneidorar a loe 

objetos eepecíficamente eetáticoe,'1n1camente proyectados, 

producidos, y consumidos estáticamente. 

Reooneideremoe la tecnología, loe Medios de Produccicin. Gran 

parte de loe objetos eetdticos arteeanaleo, oon objetos que 

tienen aoignndne f'unoionee ocondmicse( un huipil tiene f'Unci6n 

de vestido, paralelsmenta a eue funciones etmb6lico-eet4ticae ) .. 

Marx plantee. que una hiotorie. materiatieta de la oooiedad, 

debe tener como eje el eetudio de las tecnolog{ae, pues en 

elle.a 1e.a sociedades objetivan su f'ormn de domeaticncidn de 

la naturaleza. El Sujeto Social tamb1án so moldea c.:>n las 

formas que adopta l.e. naturaleza, cuando o• le aeignu una función 

instrumental, para la actiTidad productiva. Deearro11ando esta 

idea, podamos pensar quo el dieeilo-por ejemplo en al.f'arería-t 

tiene una eerle de poeibilidadee que dependen de loe inetnunentoe 



que utilicemos para producir.En e1 caeo del. barro, que 

inioiol.m.ente es modelado con la mano como inatrumento .J.a carne 
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que se hace herramienta. Luego loe moldee, lijando un dieefto 7 

vol.v!endolo, infinitamente repetibl.e en potencia.Por dl.timo el 

torno, con los preciaoe movimientos curvoa, y todoe l.os acabadoa 

que la perteoc16n del movimiento circular poeibil.ita. Todo lo 

anterior, es fundamental para la compreneidn de loe et'eotoa que 

tienen las forma.e tecnol.Ógicao sobre loe disei\oe artesanal.es. 

También habr!a que considerar que el. instrumento artesanal, en 

tanto que Medio de Producoidn, cond1.o1ona t'ormal.mente loe 

Códigos gst&ticoe.Este es uno do los aapectoe importantes a 

coneiderar. En el caso de la produocidn artese.nnl que consideramoe, 

la producción tecnol.dgican.ente deacentro.1izada, as tunt'!amento 

da la exietenoia decddigoa eet&ti.ooa colectivos, que apropiados 

por loe productores eingulareo eon enriquaoidoa y deearrolladoe 

tndividual.mante, para reintegrarlos , poetariormente, al. 

cddigo eet.Stico colaotivo. 

Un dltimo f'actor afecta al dieai\o artaoanal1 el. merco.do. Bn 

a1gunon caeos, el merco.do aotua eobro la produccidn arteeanal 

eetiiml.ando o modit'1.cando loe proceaoe de produccidn eat&tica. 

La venta.!!.e productos arteoo.nalee, ee el punto de contacto que 

establece l.ao rel.acioneo entre la produooi.dn arteaanal, y el. 

consumo externo a la comunidad. Bn al.gunoa caeos el eetímil.o 

del. mercado externo provoca modit'i.cacionea en l.oa oddigoa 

•Bt&ticoa, propicia ciertae tendencias do deearrol.lo, reprime 

otras. Bn otros caaoa, el incremento de la demanda tiene como 

e:t'ecto la introducción de la compra venta de l.a tuerr.a de 

trabajo, independiente o paralelamente a la organi&aoidn 

familiar del trabajo, que corresponde originalmente a la 

toeonolog:!a artesanal.. 
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La compra de material.ea en el. mercado , af'ecto. la producci6n 

artesanal., no solamente porque al disponer de un material. clietinto 

del. tradicional. c~bioo S'.l~ CI i.~~H:J"1 1 sino porque en ocasionas 

1.o& J)NCioe de l.oe materinl.ee loa obligan a l.o mismo. 



CAPITULO 2, MARCO TSORIC01 UNA P!!OPU~SU M!rnlOOLJOIOA, 
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CAPITULO 2. HARCO TIDRIC01 UlfA PROPU~STA METODOLOGICA. 

El anál1a1e anterior nos muestra l.a cora.pl.ejidad subyacente 

en los procesos de produccidn est&tica artesanal. Las necesldade~ 

inmodiatae de rosca to, requioren un m!nimo de oiatem~tizacid'n 

o conceptual.iza.oi6n del f'enómerlO.Puesto que el. objeto de nuoatro 

arn1l.is1a es el. objeto est&t100 artesanal., proponemos aprox1.man1011 

11 ,1, partiendo de l.a estructure. esencial. o el.emental. del 

pro~eeo de trabajo. Dichos el.omentos tro.nshist&ricoa, eorían1 

El. Sujeto Social, duef\o de eu capacida.d política de proyección 

(S) ol. .I.netr..imento, o )'lei11o de Producción, por el. cual. actúa 

01 Sujeto eobro au Vbjeto (O) de trabajo, la Nature.l.eza, 

•rlr9-J'•ndo un Produoto(P) 1 que eott1 listo para-pootoriormcnte 

a l.1L Di.atribución- convertirse en un Bien de Consumo. 

Rs•1uemdt1ca111.ente noe podemos representar a.si e1 prooeao. 

El. Sujeto aocial. (S), tiene dos m'lmentos1 :r, II.Rn el. 'Primer 

momento' loo aujetoe generan produotoa,en un segundo momento, 

loa sujetos, 1uego de hecha la D1etribucidn, Consumen l.oe 

Objetos Prácticos que eu eociadad ha emanado. En eete esquema 

hacemos abatraocidn de l.a Distribuoi6n, p1ano que cobra 

particul.ar importancia en 1a reproducci6n privati~da. Para 

nuestros objotivoe, conviene hacer eu nnál.ieie j:iosterio:>nnente. 

Lo que ~qu! nos interesa eeaal.ar, ea que este esquema de 



de Reproduccidn, planteado en Urminos econd;nioo-mnterialea, 

y utilir:ado en eu análisis crítico de lli econom!a política 

burguesa, puede ser utilizado para estudiar procesos de 

produooicSn-coneumo, o reproducoidn supereet:nJ.cturalee,o no 

propiamente •materiales: como lo eet&tico o lo simb6lico. No 

es que allí eet!I§ aniquilada la materia, sino que ee la tiene 

adecuada a finee muy Bir1gl1lareo. La inveetigacicSn todrica que 

hemos real.izado basta hoy,noe conduce a concluir que et concepto 

el.ave para la compreneidn da un f'endmeno, que como la arteean!a, 

involucra lo material y lo abstracto, lo acond-nico y lo eetdtico, 

•e el concepto de Cddigo.Lae caracter!eticae de l.o qua 

podemos llamar cddiso aet&tico, ea algo que ea ha eetudiedo 

poco. Pierre Bordieu, menciona al reepecto1"Se ve de inmediato 

que la incertidumbre ante le.e dif'erentoe oaracter!atioae 

auoeptibleo de ser atribuidas a la obra considerada( autores, 

escuelas, lpocaa, aat11oe, temas, etc&tera) puede ser eliminada 

por la aplicacidn de ccSdigoe diferentes, que funcionan como 

sistemas de claeificac1dn1 puede tratarse tanto de un cddigo 

propia.mente artístico que al permitir •1 deaoU're.mi.ento do 

lae oaraoteríeticae eopeoíf'icamente eettl:!eticaa, permite 

asignar la obra considerada a la ol.aae constituida :por el 

conjunto de las obras de una lpoca, de ~ sociedad, de una 

eaouela o de un autor ("ee un C'zanne"), o el cddigo de la 

vida cotidiana que, como oonocim.ianto previo de las posibles 

dirteionee en olaaea complementarias del universo de lo• 

eipj:t'icante• y del universo de loe eignif'icadoa, y de lae 

correlaciones entre le.e divisiones de uno y lsa divisiones 

de otro, permite asignar la repreeentacidn particular, tratada 

como ai&no, a W\e. clase de eign.1.f'icante11 y de ese modo anber, 
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en virtud de la.a correlaoionee con e1 universo de l.oa aignj.f'ica.doe, 

que e1 eignit'ioado correapondiante pertenece a ta1 c1aea de 



eigni:ficadoD("ne un boaque••).En nl primnr caso el espectador 

ee intereea por la manera do trata las hojas o laa nubee, eo 

decir por las ind1cac1oneo eetil!eticas; en el otro caso 
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trata a lae hojas o loe nubes co:no indtcacionefl o seriales 

aoociadae, segun la 16gicn ya definida, a signi:ficHnteo que 

trascienden la repreoentacidn llliemn("ea un álamo;ea una tonnenta")" 

(7:). 

Bordieu.!!ºª habla casi todo el tiempo dela perapectiva 

sel Sujeto. Las lecturas son decodificaci.:inee, el cddigo es 

el punto de referencia para el deoci.fraroiento. Pero el oddigo 

eet4 también como inotrumento do produccid'n, como medio. Y 

por d.l.timo, eetd. en loe objetos, Puesto que son loe objetos 

loe elementoo mne apreneiblee del proceso, aproximd'monoe 

eaquewitioamente al Objeto prdctico estético artesnna1. 

PliOCESO DE CONSUMO PROCl\SO DE DISTRBOCION 

consumo de eigniticadoe "f----+-------------------r 
Oonaumo material eocia1 •--~-! Bien :valor de 1 Signit'! Í 

: cnmbio cedo 1 

---------- - -4--J------ir-----t----l 
, Signif,! i 

PROCESO DE PBODODCION 
: · Producto: Vnl<?r cante Í 
~r_,_· :____,...--...._.....---

Produoc16n material aocial 
__ _¡ ________ : 

. : 1 
Produocidn abstracta de : l 
valor y/o pluevalor --------:------------

1 

1 
1 producoid'n gn.U'ica de 

aignit'icantee o gra.temae 
: 1 -----r------------------· 



Las instancias observadas en el. Objeto-m•rcanc:!a arteeana.1-

como reeul.tado, tienen eu origen en el proceso de Produooidn 

y cobran sentido, en el proceso do Coa.sumo. A f'in de cuentae 

ea el Sujeto quien se re-produce a eí m.iemo, ooondlllioa y 

eet4ticamente,con la carga. semántica que ambo.e aotirtdadee 

impl.ican. En el cano de la reproducoido econtSmica, tSsta •H ve 

mediatizada por1l plano abstracto del. Valor1 en el caso de 

la eet&tica, el plano abatractg,goza de Ú• 1.1.bertadea, paro 

tambien l.o oii'le, o podr:ín.moe decir mediatiza, un ra.nso, como 
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el. e.J.tabeto-un cddigo- para hablarr el.lo no implica l.a finitud; 

1a literatura lo prueba. Tampoco la Lengua esta quieta. La 

Lengua actuante, real, ee habl.a que ee modif'ioa.suoede igual 

con la eaori ta. 

No ee demasiado aventure.do pensar que, e.oí como extete la 

tetichizaoidn de loe objetos econd'adcoe, la pueda haber en 

J.011 est•tici>-ein:r.ból.iCJoe.A nuestro juicio, en esta 1nveatigaoi6n 

aparece una t'orma de fet1ohizaci6n, o enajenao16n, del 

cddigo gráfico de ropreeentaoid'n del mu.ndo, si ee que podemos 

hablar de a\go aeí.'frataremoe de demostrarlo. 

Rn nuestro esquema, el valor de cambio, no ee con.su.me por 

el eujeto, edl.o 11.ega B ln diatribuoidn, al. mercado, al. cambio. 

supongo que cuando el oddigo grdt'ico observado por nosotros, 

eeta.ba vigente, an ln dietri.buoido-regaloa de bodas por -·':fem.

tendr!an una t'unoidn oomunJ.cativa, cargada de •ignit'icadoa. 

Todav!a hoy oebnviyen al.1JW108 de eetoe ei«uit'ioadoa. A1gu.noe 

eon a!m.boloo. 

Creom.:ie ver eetae instancias en el objeto. i,o cual. noa 

obliga a preguntarnoe, que sucede con loe reotante• elementoe 

de ).a produccicSn inmediata. Que lfUOede con loa Sujetoe, como 

productores y corno consumidores de arteean!aa, Y de mercanofaa 

oapitalietae. xotoe doa poloe de la rel.aoidn produooidn-ooa..eum.o, 



loe sujetos y l.os objetos, indican procedencia y eentido de 

loe el.ementoe que constituyen, o ae ven objetivados en la 

mercanc!a arteeannl.. Y ei hablemos de sentido, tendr!smoo que 

hablar de rel.aoionee entre l.os el.amento que aquí preeentamoa. 

Para l.oe aujetoe productores de mercanc!ae artesanales, estas 

tienen u.n euet!nto como Val.orea de uso -un cintaro, un .buip11-

univeroal., por ae! decirl.o¡ tamb!en para l.oe sujeto e tiene un 

sentido el. Val.or y/o Val.or de cam'b!o,a eabor el. mercado, el. 

intercambio de val.oree equival.entes.Loe gro.fiemos de l.oe 

objetoe artesanal.ea tienen un eent:Ldo.Loe produ.ctoe 1u 

convierten en bienes cuando el. sujeto l.oe consume. Loe 

oignit'1.cnntoe tamb!en ee coneumen con l.a l.ectura del. 81.ljeto, 

del receptor,del. acto comunioativo .Rl. JZat6n Higu.elito torma 

parte de nueetra mi.tol.og!a.Tamb!en eet4 en l.ae taza 'T eneeree 

dom•ati.coe. Porma parte, junto con mu.ohoe otros o!mbol.oe 

de l.a •cui tura moderna". Para al.guien que desconociera l.a 

oultura que l.o produjo y eue impl.:Lcaci.onea, serla un símbolo 

cercano a un eignif'icante puro, como un.a pal.abra en un 

idioma deeconocido. Al.go parecido debe suceder oon noeotroe, 

respecto de l.o que llamamon artearurlaa, y loe meneaJea que 

ee inscriben en aue productos. No podomoe decir que a6l.o 1aa 

arteean.íaa oontell8a.n mensaJee est•ticoe, pero •Í que en el.la.a 

ente pl.ano eet4 exacerbado. 

On segundo e1emento por a.nal.icar, en. mr.eatro eaquema en el 

SUJeto soc1a1, que on e1 oaoo de l.a reproduco16n artesanal. 

est•t1oa, tiene que eer capa& de producir, ut1.11r.ando l.oo 

el.amentos del código eat•t:Loo cul. tural de la. rama produotiYa 

eapec:U':Loa. Cuando J.oe mensajes inacri toa en 1oa ob3•toe aon 

deeoit'radoe, ae cumple una tuncidn pare l.a que habían aido 

produci.doa. Pero no todos l.oe SUJetoe aon capacee de l.eer 

estos meneajee, pues toda expreeidn hwu.na 'tiene una t'oraa 
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oul.'tu.ral, ~ el oaeo de lae arteeanfaa no ea la eecepoicSn. E1 

Sujeto t¡Ue 1ea l.as insoripcionee de un cdntaro, tendri que 

conocer un º"digo de deacif'ramiento. Bao lo hará ee un sujeto 

aooial. eepeo!:tioo, pertenecer a una cuJ.tura, reconocer un 

pictograma o un grafema. Bequematicemoe las relaciones eaenciaJ.ee 

entre, loa objetos arteeanal.ea, y los eujotoe BOCia1ea que 

produ.oon '1' oonaumen arteaa.n!ae. 
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RBLACION DE LOS O•JJETOS SOCIALES ARTESANOS , Y LOS OBJETOS PRACTICOS 

A.R'rt .. 'SANIAS Ml~RCAHTILES. 
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La idea del esquema ee visualizar al. eujeto social y su relac~.dn 

con loe objetoe artesanal.ea de un m,Jdo eimplii'icado, pero 

definiendo n~pectoa esenciales. Sobre todo porque nos interesa 

establecer de un modo preci.eo rel.aoionee l.6gicao y paralelismos 

e..itra loa elementos. Simpl.ificarooe, al rn!nimo, las f'unciones de 

l.os medios de produccidn o instrumentos, tambi~n l.o hicimos con 

el objeto de trabajo o l.a naturaleza.Se considerará esto más 

adelante. En el esquema es iroportante enfatizar los atributos 

de los Sujetos Sociales, loe planos del Valor de uso y el plano 

abetracto,de Valor, parecen compl.ejizndos. Esto sucede en el 
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plano de la Produccidn, como Productos y como Val.ores y sucede 

también en el plano del Consumo , como B1.enea o Valoree de cambio. 

Todo Bien cumple f'uncionea tendientoe la eatiefaoci6n de 

necesidades eeti§ticne, tiene atributos como proporciones 

formales, ritmo, línea, color, etc. Reto forma parte de las 

cualidades del objeto como Valor de uso, como lne funcionee 

utilitaria~ de un escalpelo. Todo objeto tiene plano estético. 

Bota cualidad puede eetar más J menoa desarrollada en loe objetos 

prácticos. Dentro de le produccidn Moderna de objetoa,la Bauheus 

ea un buen ejemplo de las rel:icionee entro loD objetos y su 

eetetioidad.Algunaa artesan!ae eirvon como soporte de mensajes 

estéticos de etmi6tica milo compleja. Como en el caso de la 

alf'arer!a nahua de san Aguetin Oapan. En el dacorado pintado 

las lineas que circundan al cántaro de rectas cambian a sinusoides, 

y en euceeionee y alternanciae, ineinUFm significados oompnrablee 

con ln antigua oictograt"!a mexicRna. F!l sírnholo del agua., está 

siempre en las creacionee de este puoblo, ri.vereño del Baleas. 

y me parece que hay una traneicidn ñe dos tipon de Objetoa Eetl'Jticoa. 

Podríamos representarlo así: 



A 

r;;~:;~¡.:~=~F:;~;~;:~¡ 
151gnUionnto,producto,Val.or 1 
----------------------------------

Como el puso del. Objeto Práctico A al B. ~n el esquema A, (que 

podr!a eer una. punt~ de l.anzn paleolítica), com:> primer tipo 

de obj•to pr~ctico, los a tri bu toa eot,ticoe astan md.e f'undidoe, 

aule diluidos con lae f'uncioneo de utilitario.e del objeto( raspar, 

cortar , hendir, etc .) El objeto pr.d.ctico representado en al. 

esquema B, nos muestre, ndede de loe atributoe presentes en 

el objeto A , la rapaticicfo tamb!en del. lado del valor do cambio 

del. eoquema eeoncial. de loa objetos eemd.nticoe, el eignif'icante, 

y el. eigni:ficado.Podrín parecer una aberracidn, pero mAa bien 

lo que deeeamoe ejemplificar ee un moutaja. Consideramos al. 

eoquema B como una axacerbscidn de loo atributos scmd'.!lticos. 

La deoo~cidn de un cd.nta.ro o bui.pil, tiene eiP.:niticantea que 

pueden eer aiela.doe d..:l objeto en 1ue eetd.n p1e.em11doe. Rn eee 

caso los eignit'icantee auel.en eer independientea. El nombre 
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pictográ.f'ico de un l.ugar, aparece en l.oe cántaros usadoe "Para 

el acarreo de agua ea san Agustín iapnn. son oroducoionde 

material.es que pueden aer separados. Coiio l.o eon, como oroducto 

material, 1.ae manchas de tinta, que sustentan nuestro o.1fabeto, 

del. papel. on que oe eocriben. El. c6digo al.f'ab&tico, aun cuando 

en altamente abstracto, tiene un euetr8to material.. Uno. taza 

moderna. que tuviera escrito el. nombre Mikey Mouee, tendria que 

ser unal.izadll con el. esquema B. Por un lado estan l.oe atributos 

que como Bien econ6mico pasee, l.o que l.a hace taza, su Val.ar 

de uso, tambi~n l.oe hist6rico- econ6micoe, como el. Valor. En el 

Val.ar de UD:> está preaente l':l estthica., como proporciones f':!etcao, 

color , l.!. nea, etc. Podriamoe analizarlo n la l.uz del. esquema A.. 

Pero tambien p,)dr!amos analizar por separa.do el. mensaje Mikey 

M.ouse. Este lllensaje tendrín a loa grafismo:>e del. a1i"abeto como 

aoporte material. 1 manif'ee-ta.ci6n vteua1 de la oral-auditiva, 

de loa eonidoe, Mikey ?l!ouae. El. Val.ar de uso ª" ha de!ldobl.ado. 

Junto a l.ne formas funcional.es econó~icae, eetan formas, tambi~n 

natural.ee(manch.ae) 1 pero con eus propios atributos eet.Stico

simbólicos. l.>a grafiamos "ikey Mouee, tienen atri'uutoe 

independient~ de la tazn en '1Ut.. catan escritoo, y oignif'ican 

algo más a11á de las funciones econ6micaa.·~izá en e1 caso de 

l.&. taza que hemos ann1.izado, eea más el.aro lo que deseamos 

exp1icur en 1.aa mercancías artesanales. :Lo que sucede , es que 

con las arteeaníae, nos son ajenoo loe mensajes escritos en 1oa 

objetos, 0610 vemos significantes. Los eignif'icados 1 que bien 

podrían ser Simbol.os , ee mantienen ajenos. 

pensemos en 1ne i•np1icaciones que esto tiene parn loe Sujetos 

social.ea, pues son e1loe quienes codifican o Aetructuran l.oe 

mensajes, y también deben leerlos o decodi~icRrloa. Por tanto 

tienen que 11er l.os poaedoree de las claves relaciona1ea de l.oa 

elmentoe que manejen. Loe objetos comp'lejoe que representamos 
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en nuestros eaquemi,,.a no hacen sino refiejar 1a comp1'\Jida.d de 

l.oe Sujetos. Esto a objetos vienen del sujeto y son para el 

eujeto, es él. quien da sentido a cada uno de loe utributos, 

le oorreeponden en el. tiempo, en l.u. historia. y en el espacio 

geognlf'ico que loe determina.. 
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Ahoro. bien, al. proceso de Reproducoid!l aocial. 1 ae caracteriza, 

por real.izarse mediando 1a rel.acidn con l.a no.tural.eze. con un 

Instrumento. Moa referimos a l.a reproduocidn econdmi.ca. Este 

Instrumento e•, aocialmente una tecnol.og!a.Bn!.a produooidn 

capital.ieta1 la tecndlog!a ea el maquinismo. 

Aun en la produocidn econdmica loe ina:rumentoe tunoionan en 

un plano eet&tico( si l.o concebimos oo'lllO,ritmoe, proporcionoa, 

etc. ) • 
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Un primer nivel. de determ.i,naoidn matertal· de l.a producción 

material eet&tica artesanal parte de l.oe instrumentos. Poeteriormente 

el pl.ano eet.Stico del. l.oe objetos se nuede deearrol.ar con 

independencia. 

Bn un eegu::ido nivel., podemos hablar de algo ae! como un 

Inetrwnento de produccidn eupereetnicturo.1. Loa grutiamoo del 

alfabeto eer!an este tipo de Instrumento abstracto, pero material.. 

El al.f'abeto, como c6dig.2. gt .. t"ico de 1a repn•entaoidn de oiertoa 

sonidoe, eo un buen equ1vo1ente de 1o que deeeamoe definir. 

La exietencia de un Cddigo grd.f'ico 'tnico, en •l. caao de 1a 

pintura nahua del. a1to ba1aaa, ee f'ac11mente"reoonoo1b1•" en l.011 

objetos Bingu1ares de BU producoidn. Son 'D1J' seme;tantoa 1 pero 

ante una reviaidn detal.lada, revel.an tantae dif'erenoiaa como 

11eme janzaa. 

Podemoo definir hipot&ticamente, de manera a.1.y a•p11a, 

al. conjunto de dieeftoa o eign1f'icantea,que 1o• Bujetoe artesanos 

conocen y combinan, interpretAndoloe de mo4o personal. 

eetil.iaticomente. 

En primera inetuncia, 1a tecn~log!a arteaanal. ea 1a base 

materia1 de l.a nroduccidn eat&tica, en tento el domini::> dc1 

instrumental. permite producir :tormas ••t,tioae y no adlo 

tunoionnles. Las mu.eecab poaibl.ee de hacer con lao IDWlO• o con 

un eatilete, ea van coneti'tuyendo en un conjunto de graf'i•ao•, 



diseños que finalmente podriamoo identificar con un c6digo eaUitico .. 

cultural. Batos graf'ismon funcionan como signif'icantea, eon. l.oa 

elemento e del Código. Del mismo modo que le.a letras son J.oe 

elttmontoo eeenoia1es que nos permitei.., construir le.e pal.abras, 

eon sus Medios de su produccidn; así, el Cddigo de gra:tiemoa 

elemental.ea que permitan l.ae combinaoionea, son los Medioe 

de producoidn, en el caso de loa decorados de J.aa arteae.n!aa 

4tnioas. Estos Medioe de produooidn, puei•n se~ inatna.mentoe, 

o incluso mnteriae primo.a, en cuyo caoo •on más cercanas al 

Objeto del. trabajo, a la naturaleza. Como ltedioe de produccidn, 
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loe Instrumentos y J.oo Objetos parecen cont'undiree. Como Inotnunento 

y Objeto , l.n diatincidn resulta mde eoclnr6cedora 1,Cdmo son loe 

inotrumentoe de 1a producción arteeana1? ¿Son meroano:!ae? 1, En 

tonto que valoree de ueo, co::no podr!amoe considerar e1 1ugnr 

de loe I.netrumentos, dentro de la hi.etor1a de loo Medios de 

producción? 1. Su plano de Valor implica Pluevalor? '! ai eetae 

pregantae corresponden A. las caraotor!eticae eoondmicaa que 

decir del aspecto eet,tico. Existe unn onalog!a inmediata entro 

loe instrumentos de produccidn econcSml.ca y loe de la eet,tioe& 

un torno pera modelado de berr:.l, f'u.ncidn eooridmica¡ el pincel 

para la eet&tica.Pero, f'ino.lmente, en toda produc·-idn, el!lta 

ati:nnacidn renul ta abeurda, puee ya hemoe dicho que prlf.ctioamente, 

desde una uunta de nacha tallede, implica nociones eet~tice.l!I 

en el productor. El plano eat,tico, tiene que estar preeente d• 

alguna manera en loe inetrumentoe. La clave en rme•tro trabajo 

parece estar en loe Inatum•nto11. Debemos concebir al Cddigo 

gnlf'ioo que utilizan loe arteeanoB como el suporte, como el V~l.or 

de uso abstracto, pero natural. en su matorial.idad, que sustenta 

un un mundo de eignit'ioad:.e. Debomoo buscar un conjunto de 

Signif'icao.toe, puesto que son eloe loF intermediarioo de l.oa 

SUjetoa en eue procesos de oomunicacidn, coa todo l.o que ell.o 
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implioa. Si 1ogremos reunir conjunto8 de Signif'icantes R"riiticos, 

podemoa pensar en Signi.ticedos posteriormente. 51 bien loa productos 

arteae.na1ee(por la diversidad de sus decorados, múltipl•a 

combinaciones de el.ementoa limitados, ef.,tiloa, etc.) tienden 

hacia el in.tinito, det'inir el C6digo de eignif'icantee, en tanto 

que Medio natura1-soc1a1 de produccidn, es el. objetivo que nos 

pl.anteam.os. Como parte de la ubioaoidn histdrica matarial, 

ten.dtemoe qua de.t'in.J.r el modo t.Scnioo de produccid:i. Tambien el 

e1.11tema eocio-econdmico, que implica aspectos importantes respecto 

de l.oe instrumentos, necesita ser considerado.Por ejemplo, loa 

componentes da Valor o, incluoo, de Plusvalor. De modo que 

podr!amoe esquematizar los componentes de loo instrumentos de 

produooidn otno- arteaana.l en una diVi"lidn esencial entre loe 

econdmi.coa y loe oettiticos. Como instrumento edondmico l.J 

podr:{amoe dividir ensI. Bl Instrumento materia1(VaJ.or de uso) 

con aue f'uncionee det'initoriau de loe objetos, incluso en 

t.Srminoe mori"oldgicoe, YJ2. el componente abstracto de Valor, 

que puede incluir al Plueval.or. Por el lAdo de loe componentiae 

de l.a 9roduccidn eet&tica podemos vorl.oe.I. Bn tanto que Valoree 

de uso, o eea en el plano material-social, corno puros grn.t'ismoe, 

corDO aign.it'ioantae materiales¡ 7, 2. en tanto que Significados. 

D• modo que eequemáticamente, quedar!u del siguiente modos 
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Bate esquema tendr!a para nosotros una utilidad, parcial, pueato 

que en &l, 11:t producci6n de valor y menoo aun,, la de pluavs.lor, 

ee hayan justificadas en el plano de la producción. Pero tiene 

l.a u"til.idad de organ.1ear el proceso de produccidQ, aeparando 
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lo• p1anoe que en &1 intervienen. El Sujeto social es quie~rigina., 

como productor, y da sentido, como consumidor, a todo el proceso. 

Rn algunas culturas precapita11etae este proceeo ee circul.Hr, loa 

Sujetos sociales, producen y consumen de acuerdo a un plan 

previamente establecido. En eu tiempo de conaumo t"estivo, mitoldgico, 

al. conawnir productos signados por au particular produccidn 

eet&tica cultural, ae identit'ican con eu comunidad. El aentido de 

au produccidn son ellou miemos como cultura, como Sujeto eooial 

hietorica y geognif"ioamente def'inido. En t'rminoa pol!tiooe, 

podría hablarse de que son sociedades no alienadae. 

La producci6n de valor introduce modificnciones en al 

.tunoionamianto de cada uno de loe elementoe del proceso. 

En tt'irminoe generales, la direccidn hietdrica de la. producci6n, 

nos ha traido hneta el capitalismo, a l.n valorizacidn del valor. 

Le. fao1, productora lo ea sometida por l.n produooion dal valor, 

el Sujeto eocial. ee convierta en la merco.ac!o. mA.rnvilloea, 

produce valor maa al14 de su cooto en el. mercado.La !aoe 

coneum.itiva se convierte en acumulao16n de capital. En la 

producci6n artesanal, este proceso de tranetomao16n bAcia 

•l oapi taliemo, ae man.if'ieata como convorsidn de loe objetos 

pricticoe arteeanalee en mercanc!ae portadorae de pnaevalot;; 

En DUt;Gtro es. 1uemo. no aparecen aspectoe de la reproducrLSr¡ 

•ociaJ. como el. parenteeco, lao inetitucioneo pol!ticne 

tradicionalee, etc. No obetJUlte, e! oodemoa ide~tif'icar una 

inatsnoia política presente en todo al orvceeo1 la identidad 

cultural. el manojo de cddigoe en la produooi6n est&tica im.plice. 

un claro eentido comun.itario.E1 desciframiento de l.os mensaje& 



eet&tioo- a1mb.Slico11 1 1dent1r1oa a lo• aujet:>a con BU ooaunidad 

cuJ.tur&l, loe atirma como grupo. 
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CIAPiroLO 3 GENEIULIDADES. 



CAPI'l'ULO 3. GENBRALI DADBS. 

En 1':123 el nr Atl afirmaba:" Comercial y art:!stiaamente laa 

artes populares con.ati tu7on en eu conjunto y eu estado actual., 

una man11"eetac16n de un gran valor etnol.6gico y deben ser 

estudiadas ta.nto por sus cunlidadee intrinaeoaet oua.nto porque 

están llamo.da.e a desaparecer, tan pronto como M'xico entre 

de:finitivnmente en el periodo de evolucidn industrial. a que 

está destinado por sue riqueza.e y su eituacidn geogrd.:C1.oa(I). 

En I983 el. proyecto de registrar l.oe dieeiioe arteaanalee del 

pe.is tuvo un impuluo mlls con la propuesta de lo. antl"Opdloga 

Martha Turok. Le.e dU"icul.tadea que en1írafla.bo. un registro de 

magnitud naoi<Jnol, oran ve.rtaes 1nouficiencio. de rocur•o11, un 

lugar oocudario tm la priori~acidn de neo• idadee en la 

estrategia del. eeta!\o; y en el terreno t&cn.ioo te. carencia de 

una clara. metodología teorice. y operativa. No obstante, 

debido a c1rcunetanc1ao fortuitas., coincidiendo con e1 inicio 

dol 9royect.J de registrar loe diseiloe, le. eociacidn de 

Arteeanoe Nahuas del Alto Balsa.!eolioitd un cureJ de capacitaoidn, 

como un recurso para apoyar au producc16n, y eobro todo lR 

cowttrcif'l.iar-.c16n c!E f'Ur :iroductoe. Estaban intereeado¡. en 

capaai taree pnro. apoyare• la :tormacidn de algo que t'inalmente 

c:;¡ncluyd como una cooperativn de !"e.tortee nrimae.Lae comunidades 

involucradas on esa empresa erans XaJ.itla, Maxela,Ameyaltepec, 

OapBll y A.huehuepan (ver mapa). No era la primera vez que eatoe 

arteaanos aparec!an en el escenario inetituaional.s"Kn laa 

dietintaa expresiones al.fareras del ... &xioo contemporáneo ae dan 

tittorU.cae, :formas y ecabadoe de di.atintas trsd1.cionee. Onaa son 

de conservadoras quo otrne; en a.l.gunae oe nota mda la 

persistencia de raegoe indígenoe, 7 estas correspondan a aquellaa 

4reae que alln tionen núcl.eoe do poblaci6n en l.oe que e1 proceso 

de acul turacidn ha sido md:o lento. 

Son, por tanto, 114a coneervaci.orae 7 trndicionalietaa •n au 
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produccidn cerámicn. Algunos de loe centroe que podt?moe 

considerar como to.lee sons Acatlári1 en Puabla1 Ameye.l tepe e, en 

Guerrero; Tal.imán en Quer6taro; Amatenungo en Chiapae;Oootlán 

y Coyotepec en Oaxaoa 1 Huahumito en .~iohoaod.n,y muchoa m4e(2) .. 

Más adel.ante"1 "Eñ el estado de Guerrero se dietin81un l.ae 

piezas de una sola c?chura, decoradas con pintura roja de 

al.magre eobre engob• de ool.or muy claro, que son t:!picaa de 

Am•yo.l.tepoc, de Tal.imán y de San Agustín Ruapan, que forman 

conjuntan principnl.meote de mdeicoe . lobl.erinoe de aspecto 

caricatureaco. Las demao piezas eetan finamente decorndae al 

cincel con dt!l.icadae e imaginativas f'iguraD r.oomorf'ae, 

principal.mente o.vea que revolotean entre f'loroo y rol.loe 

vegetales de irreal concepcidn. Bota decoración f'uo traeladnda 

hace tiempo a hojne de papel. amate, en polioromíay, u1timAmente, 

hu regresado a la cerdmica, tambi&:n pol.íoroma, con las m.ierao.e 

escenas imagino.tivns, pintadas eobre un estuco b1anoo brufUdo. 

La inovacidn no bn eido muy feliz."( 3) 

Pareca que el 1.ntertls mostrado por algunoe investigadores 

propició en la regidn inquieta hacia lae inetituoionee 

of'icial.es. su espíritu emprendedor y abierto los i'llpul.tia en l.a 

tdequeda de contaotós.on •1 estado. 

Siendo tal.ea las cirounst1mciae, un curso d.!,Capac1 t•cidn 

t'Ue progrnmudo por la Direccidn Genercil de Culturas Popu1aree 

7 el. Programa na de Apoyo a la Cul. turas Po1l\11aree. Bl cure-:> 

fue coordinado por la pedogoga Verónica Loera y Chávea, qui en 

realiz5 un .proyecto interdiciplinario de oapuci tecidn en 

Xa1itl.a, Guerrero. In gnapo de trabajo so integró a principios 

de Noviembre de 1983. En un recorrido por la región, a f'inee 

de ese arto, obtuve una pequef1a muestro de dibll,joe relacionadoe 

o.Jn l.a pintura en papel amate. A sugerencia de 

empleada del departamento de P'otografie. de la Direaaidn, 
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intentamos el. levante.miento de una muestra aula detR11ada e~ e1 

campo. ?1u1etra muestra ee dividid en dos partes, l.a primera 

estaba constituida por di'bl.ljoe no.tural.ista.o, fito:norf'os, 

coomorto• 1' antropomorloe. Me.o al.l.á. de esta diy1si6n eotabo.n. 

eerea m1to1dgioos, mezclas de l.os ordenes naturales, por ejempl.o 

lo• nahunl.•e, de tan persistente aparicidn en eu pintura. y 

eu tradición oral.. El negundo aparte.do de nuestra investigación 

gr41°1oa, era el dieei\o ornamental.. &n el. co.oo de :ta cerámica 

eet.e diseño orna.mental. puede no ser directamente natura1isto.. 

J. veaea este tendencia a l.a abstracci6o, o he.oto. un gráfiemo 

menoe naturalista, es definitivamente geometriaoy Bi.mbÓlico. 

Bn el. momento de hacer esta di.vioidn , que es casi obvia en 

l.oe objetos, no penaamoe que tuvieoe el. etgn.1.f'icado eoenoial. 

qu.e despu'e deecubrimoe. 

As! puee, l.a partio1pac16n en el. O·tulpo de capacitac16n abrid 

l.a poei'bil.idnd de eetabl.eoer contacto con loe artesanos de ~ e 

oi.nco po'bl.acionee na.tes mencionadas. 

Loe ti\t..joe de Go'bt Strom.borg, eon un mueetra del interés que 

E.U.A. tiene por l.& región. ~-'ientras trabajabamoe, u11 li™tUieta, 

7 otra ao.tTOp6l.oga n?rteo.mer1canoe 10 haoian en l.a regidn. 
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CAPI'l!ULO 4 LOS ARTE&A-'iOS COMO SUJETOS SOCIALES. 



CA?I'!OL04. LOS ARrE3All1S '1011'0 su.JETOS SOCIALES. 

4 .I .ALgunoe conceptos alrededor de 1oe Arteeano•. 

Hemoo •:zplicado la.e circu.netanoioa que oondicionqron esta 

inYeetigaoidnr adela:lto.:uoe un esquema globa1 en el capítulo 2, 

te.r.biifu ulanteam~B algunoe de loe desarrollos máe evidentes en 

el esquema. Recapitulemos sobro nuestro punto de oartida ubicando 

loa elemeatos en tor..-10 a loo cual.ea en torno a loe oualeo 

organizllremoe nuestro aOOlieiei" Loo elemento e simples del 

proc~eo laboral son la aoti vtdad orientada a un fin, (o e ea el 

trabajo miemo-, su objeto y euo ~·"(I) Retomnmoe eete 'P\J.DtO 

do partida pe.ra ubico.r al artesano como t'ormando parte do este 

proceso eeencial, cuyos elementos oe configuran en dit'erentea 

momentoa d11 la historia y lR geograt'!n. Bote cuerpo hiet6rioo 

concreto, debe eer una ubicRci6n espeoi.tica de1 Sujeto- la 

aotiVidad oriente.da a un f'in; el obj11to- la naturalel!n eepeoi.tioa, 

el entorno ecoldgioo regional; y los medios, l.a tecnJlog!a, 

aon quienes, de modo eept:"cif'ico requieren Utr det'1n1oi6n hietdrica. 

Sobre todo ei se pretende un mínimo de aproximacidn al papel 

que loa arteaanoa deeempei'Uln en ln actual aociedad capitnlieta 

mexicano.. Una def'iniciÓn del Artesano como sujeto hietdrico, 

econdmico, social, 7 cultural, deberá completarse COD!UB 

relacionee con la tecnología y la ecología - aaedioe y obJetoe-, 

ambo a ta.mbi4n tienen una hietoria de au relacidn con el hombre. 

Z Sef1alemoa el mentido que loa medios y ua objeto tienen purw. 

el artesano. 

Bl. concepto Artesano, por ai eolo,no ea au1'1ciente para 

esclarecer la condicidn hiatdrica eapecif'ioa que Vi'Hn loe 

4I 

habitantes de la region del Alto balase guerre:renae. Pn:J"a un 

sujeto-artes:ino decir que pertenece a una etn!a,. que hace de au 

actividad etno- •rteean1'aa Mhuaa, es mds , pero aún ee ineuf'ioiente, 

Sabemos que en 1ae orteaan!aa •purae· 1~no ea el. medio por exoe1encia. 
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Seta tlefinici6n c.barc;.rír. 9rt'ct:.c·-.:,r,n1 l. J:r rc:cicc'i 1"t.c

;,:-1eo1!1.icn, neolítica, y r ·nel.1".".P. ~"l: l~1.~ .. 1."'r..?l".· .1 t;.. ~ :· .... r!":I 

de loe ;r,etolea. Todoe co•l ertcao:1oc "• •• 1u aconomín Cl.1:.:'ll:!siM, 

en pt:1ueiic eeco;.l:~ ;¡ 1n cmnrl·t-·' · 0 r\.1:~··~1:,,J::~':.C.•:.:,:C::.~• .ll •. 

p~rte!"ormun l.::. b.~=:ie áel ¡¡¡odo Cit: urodu!..t:.t.:S.>. 1\:uc.al YS)l P• rt.: 

-:pi:.recen t!·:i.a l~· d.iaoluCión ut éote y n l~- ver~t de lt... i.u:ustri" 

oapit;..liatu., coneti"tUJ. '" l<..i. base eco :15.: • .:.c..'. ~:e lti co-

muniúad cld.sioo en aun mejores tiempos, cunnt•o 1- oro-

piedad comune:l, ori'"'.'inndo e:'l ()riente, ee hHb:!:~ disuelto yr- y 11' 

e:::clavitud o.ún '10 l'"e h'"'.bÍC· "1oOderi->c1 · ,..r 'l~<>"ltJ• •1r l" '1roduccidn"(':) 

Lo 11iut!!,eeeernoR n'Jner en eviCenci~· ee "lle no i:iv1 aten mr>tizq_ciones 

respecto de loe Sujetoa-Arteean-;>s, no abstente lAo dii.1•renc1ae 

evidentec entre un ['.rteotino '.lt.!leol:!ticg,:V un •1rteefl.no 

na.huR moderno.Se percibe 1:1 dii'erenoiA, pero es 

de CUEI eapecificidPtits 
1
.!Yr"iue h:ice falt-.?.: 

la definici1n 

"Una hiato-

ria crítica de la tecnolOeía ae111ootn1r!1~ en •iue cscooü. medifü-' 

cui0•l•1uier invento del aielo J1vi.1J. ~e debe n un A:ll'> individuo. 

Hi:tetll el prcnente no e:xiete eea obra. Darwin he despertado 

interés por let historia de l•• tecnoloe!a natural 1 esto es 

por le. formacidn de loe drganor.. vegetales y enimaleo como 

instrumentos de produccid"n "O&ro 1a vidr- de o1lintna y enimnles. 

é,No merece ln misma atencidn la hietorh1 concerniente ~l la 

formeci6n de loe or;.;nnoe prolluct1voo tle1 hombre en la 

socied1.n1 ? t. '{ eoa hit>toria no nerí<i mu.cho máa :r~·cil 11e 

exponer, ~n 1ue co·uo C.ice Vico, lt• hiftt.oriP 11'i 1· hu.·~ n:it' 

E"C e.ifc,rc.:wi de 1e.b_iotor!n n."ltural. en 'lUe lB primorr 1.,.., 

hemos hecho nosotros y 1r. otra no? Ln tecnolo,.:!". oono n1 

descubierto el comnortamiento nctivo del t.ombre con resnoct:l 

e. le no.turPlezn, el. procfl~O r'e YJroducoidri i.runmli:-\to Cle fftl 

existencia, y con esto, Eaimismo, cno rel~·cionca Dociales 
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de vida y.1af! reoref'entnci~:'lc~ intelectunl<"s riue n1Jreut1 1lP. 011,..s. 

'i naetH toña hietori'l de lae rul.igione~ ,....ue ee ubst r~~ir:t: de 

esa \.laee material, eer& acrítica. Ea, en rec:lidad,, mtÍcho· mts 

f'tfcil ho.l.lar por el r..nálieia el. núcleo terrenal de la.e brttm:J-

eas apariencias de l.a religi6n que, :-. 1~ inversa, onrtiendo 

de las condiciones reales de vida impBrHntee en ce,dc &poce, deer>

rrollur lr.a t'ormne divini~nd;JO correo1ondientes LJ caos condicio

nes. Eete '11 timo es el Único rnátodo mn.terinlistli, y por 

consiguiente científico .Las fallria del mnteriPlicmo r.betructo 

de lee cienci~s nr1turel.ea, un mA.terinliamo ·'U•· hncc cueo omiso 

del proceso hiet6rico, ee oonen de m·1ni:fieeto en 111e repre

sentaciones atiatructao e ideológicas de sus corifeoe tan 

pronto como sti aventurun fue ru de su eopecialidad( 3) n 

Ciertamente, la. aparición de lne sociedades hn implic11do, 

beata en sus momentos mds originarios "formna divi'lizA.daa" 

" formas representativas de eet•·o y otras 

no neceoariamente divinafl, si bien lo divino eetarín en ln 

ctlspide de lo. que podrínmoa denominar lu eef'era de las 

formas representativas. HacemoD ef'ite excurso 9orque, pos

teriormente, he.remos una tentativo. oor correlacio'lnr llo\e 

eei'erau tecnoldgico-material y repreeentRtiv1:1.-abatrncta. 
~ocÍAlCS 

por tanto , loe urteei.noe como sujetoe hiet6ricoa tendrían, 

en rigor, que ser det'inidoe materialmente en lo ']Ue respecta 

a eu Producci6n Inmediata. Por eu9ueeto que no Aer!a ln 

primera vez que ae toen el tema, pero noe 

parece importante contribuir a la formncid'n de un acervo 

bibliográi'ico relativo al respecto,.. puesto que el tem"l eat'.l. 

lejos Ce ser agotado. Desde I92~, fecha en que 

el Dr. Atl. oublica eu estudio'' Las Artes Popul1'1.ree en 
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M&xico, se manifiesta esta naceeidada 11 81 !'actor que determina 

1a extraordinar!u baratura de la loza en M&xico ee eate: 

l.a tllBno de obra no cuenta absolutamente, ei contara loe 

cacharros valdr!nn dos o tres veces máEl de lo que actualtQente 

cuestan. El. al.furero-note~e bien que estamos tratando excl.ueivamente 

do la alf'arer!a ind{gena- es propietar!o dtt una casita, de un 

pequei'i.o terreno donde siembra mniz y frijol., nru.chae veces 

posee una beetia ue carga, no necesita de anma, un si11ple 

sarape l.e sirve paro. cubriree por l.n noche •• ·" e 4) Batas 

asevereciones del 11r. Atl. nos puetlen servir como introducc16n 

a lr! prob1emf;{tica que envuel.ve la condición de loe Artesanos In

d:Ígenae aún. Por principio, 

l.Ae caracter!sticae de au Fuerza de Tro.bnjo en términos de 

Propiedad no corresponden n l.ae caractcr!etico.a de un 

Proletario. Bl. Artesano Inci.fgena no neccnoriamente ea un 

vendeaor oe su Fuerzu. de Trabujo,(aunque esto pueda suceder 

en Ueterminadae circunatanciae que ex.aminaremos posteriormente ) , 

ee,i!IBe general.izadamente, un vendedor de Productoe.Par tanto 

5U ill!lersi6n en el. Mercado Capital.is te. tiene 

ourti.culari'-'udee econdmica.a, empezando oor eu oondicidn 

Ue vended.ar de Productos. Bl. Precio de los Productos tam.bi&n 

ea ae:fol;ido como conflictivo, y ae apunta una expl.icaoicSu 

en la condición de A.gricul tor 11ue t"mbUnl~orreeponde como 

atributo. .seta condici6n 

de Agricul. tor quizá deba eer considero.da como un.n de l.ae 

dete~inantes funde.mental.os en la det'inicidn de l.ae caraoter!etioaa 

del. Artesano Indígena. Y el. 1.1.WD!:'do Indigenismo ee otra. 

Peí\eloz.!_ 

concepto ó.e 

, dentro de lu discueidn actual, maneja e1 

Popu1(1ridad."El Art" ?opul.ar ee una ectividari 

mAm.aal, en la cual la a9licacidn de una tecnolog!·1 tradicional. 
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:igrcs:c. a un :'lbjeto de ..tao il ·~c-:trativo, un el.em.ento de be1leza 

o ne expro:?eión nrt!etica , t~mbién de cE>rifoter tr!~dicional.. 

Tal.es objetos llUetl~n tener una 1·1aalidau util.ita.ria, ceremonial, 

suntuaria o mera.mente estética, eetrechumentc l.ige.dn n. l.a.e 

f'ora:ia.e de viu11, por esta re.z6n Tr<.ducen de ul.gdn modo el. 

~1ubito social. en 1ue !!e producen y al. cual oetán deetinadoa. 11 (5) 

Tecnolo~ÍR. Tr.~uiciomtl., Popul.arillad~ Estética,. Todo!J eetoe 

conce9toe 1 correl.:L.ionecloe!:.on el. Sujeto le agreglln dimeneioneo 

histdricas y aocio.l.ee. 

Para Victoria Novelo" ••• el. r6gim,.. _, r!e Producción 

A1:f11rer!::i en :Jt:s.puL• eotá b1 1 sado en el Trabajo fumiliur; 

de l.o. 

es decir, µnra. el momento miemo de l.A producción no encontramos 

relo.ci:>noe ca pi taliatRa entre loa participantee de la produccidn. 

sin embargo es posible empezar a lietectr·r- muy levemente, 

adn tomando '.•l oueblo como un todo- el uao de mnno de obrA. 

bBelo.riacl~\, sobre todo en partee del proceso productivo rtne 

no requieren ninrurw eepecializnci6n, como en el ca.to ch: ].a 

rec.>lecci6n 1..1e lu ruateriu prima."(6) Ht:gimen de Produccidn , 

Trabl:ljo Pa1nil.i:·r, Relacl.onee Ca:-iitt:tlistn:-, f'ano tlt: Obra 

ABal.ariPde., EBpecieliZP.Ci~n. 

A l.: lu?. l.t! lttE\ ·~nt1·ri:lr·•n cit,,s, f!l ArteeAno ne noa 

-•rea~nta cJ!UJ un ~ujeto Boc1'1l cr:unnlr.ijo, •-n 1uir.n se 

:,.1nteti7.. n cualiJadcc culturtlleo quti rebanan lo econd'

mico. 

Stuf~·nn 1/ar1:s~ intent11 uru:· viei6n 'de conJ..into de loe 

Culturus Gtntcau "• •• el nuc1eo rlc ln irlentidnt1 cul.tural 

~:>ci1.1 ••• d!!:Url !)U&Llo inJ!genel e.e C'lnatituye ulreL.cd'lr 

1le .''.U!" t--:Ctivii~1H1tjf, culturale<> y ert~·t' no so.1 otr!-l. co:>~ 



46 

que o1 c:.in.junt.o Ue ~cLividllri~:.: ='roduc.:tiV"s, rlE= r:irc.uhtci·Sn 

y de uso y conau1::.:.i, re;¡:.:rtir:nü t:n ·r~Ot· ,;·r··•n(lc.i:~ c11tt:.gor·i··~ r~,, 

tieamo cu11l.itat.ivm?wnt.~ dint.int~si cotitiinnitir~d y tie11'lO 

festivo y ritua.111 C:t:)u, intervención ri•; lf• rt:"s"' ce diferenci~ 
de 1ae enteriore6 en eu intento rlti Tota1iz:Jci6n 1\el r n•<t Ll·i.t" 

"' pertir Lle una conce'lcidn c!c1icei. ne ..:t't:r co·1cc!lcld,,eoin

cidimos con lil.,en su interlis '.J.lr ipttrortucir co:no c1.amf!nto~ 

agtutioantea, por decirlo as!, l.H ~rot..iuccidn y al C:oneiumoJ 

le. c1rcu1acidn1 el. uso y consumo .Totlus •..intoi:. fon ca.tct;or!(\s 

econ6 ... ic1,s, exceoto l<>e de coti1\i1•nitl~·d y tiernpo fl.ativo 

y ritu••.l.. 

,i.emoE. h<;cno un-.. e'1.UJnt!rncidn ''º i.iet;ver.:: cionc , sin tietcn~n'JEI 

en 1.os detall.ea '>lr1ue tl objuto 1:=r tlUt.1trPr l!·r- tiil\:·rP'ltee 

porepectivc.e utili~ndas 'lera h·,roximt•.rl::!e al Arteeflno Inrlí~ena. 

r;st•J nl.Jund•mciu en 1letermin .. cionei: ~c,lnS .. te••i:; y e.ittrneco'l.Smic"'B 

propicie. conf'"qGioneti. Sin riin1;ún ':>rl11in l" u ~··r1.ue o a 

Tota.lid'..·dae incom;lll't1~E.Atrioutou C"lm.l ~r.1no nC' obr.~, 

rnt·n~ ele ob1·~· :·.s~~l.P.ri~ •h,, ll~ ~uci1•liz11ci6n, coneu.no, trr•b,1 j l 

f•Jmilif:lr,tiernoo cotidi• 'ºy tiem~o fl:t--tivo, til.~non 1.1m• .,,,rc .. i;lu 

rol.~ ... oi6n co:l lrc. c··rl·Ctor.Ít.·tic::!s dt: l"l~ ··rt ~"fl':>E d. l n:.:idn. 

aef'eriól'D o t · RHprouucciin .. ocial. Artt·o.,11: l üíl t·u CQnjunt\,, 

ot:ro ¡l'- u,1: m 11wr.· olllicu .. : btH..'t nti: incit:rt·· o.:t "u conce9t:a:. 

c..:i ... o :1~1.t·ci.:.iri.u~ Uupit. lietPe, A!!_:1·ic:.~l't.or. 'fecn~l )"!..: tr.:;.dici~nt>l 

e~t'.t r •. feri.uo l.)1:: f't1nios l•.· Pro ucci5n. Art~· P.Jpul··r, utiliterio, 

cerccnoni:•l,r1.;Lllitun 1:11 Objet~ Pr<."ctico. InicH•1.)f' nue~ tr~ <'n_";lirl~ 

can l~ cQmol~.11ztic11n '" lo. ::;ujut:l.'.: Artt:ie'i'no:i-,'Jrnw·l• ttt; l:~ ru,~i5n, 

intent~ n•io orden.>.r loe c:oaci:;Jton r-ntee 11t:ncio•r·r1 00 utiliz• ndo 

como critt:irio f•.intir.,r.t:nti•l los ~u1;1tn!los ·n·~tl ri· lec-n turAlcs 

y eociRl- rbstr~ e•'º• ri:i;·¡ueuu1tici_,mentc ~o rcpr~t.·,!nt· t'Í!'l.mo~1 fif'LÍJ 
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C.J.t :.. ~!.1 .• 1t'l_r. fiUE-~.! n_ci_r;1ce: l!:,!l."ofuc.~16n y. <-l c.JnSUr..~. 

~o yco'.l~:'.1~c~, ·l,'1 ·~Ultu~~l.._ ~, lo-_e_C.ttt.ico._y~rtic!11.uic/~te 

lvt. 'r"i.L:'r-f:.or. t..on ·:._c':ivi~ic·o_o_ 1JOr _r2o_c>_6_~:L_nee, t:1 

Ú""-'tª~F-1".".:n!=°.turol. ~_ut- _ corrcr.<Jo~cic·,:-. los r.trii.utos 

f:r"si~O~. ~t)r •·.cí t'!'L.Cl.rio, f.cl 'lracc..eo y el r.oCi:'.l1-e(.etrncto, 

~uc: ~.:!"r1..a;:ioJric!t: al. ,,1"1.c;"l Ce le rc,rcr .... t. ci.Sn _n ol 

~U1l't.iúo l· .. :ml.io l.l.e le ·; .. ¡n·or.:•. ¡;ete lr1.e:1 ~ r.r t~ct:> 

t• ;:"::iá'.i •1ueu.:: S\...:::· peno:...• :> c:>•lo .:i:-·t11;:1:i.c OL: Ooui.ficaci.Su, 

::> -;::? • .:.o 06uiao& l!t repr<:?scnti•c:.6n. Eapec:Cricu.nento, en 
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!o econd·:iico, cl.:!"-lor c:inati.tuye cL al~.1., te lo nocial-abstrecto. 

::.·1 voniculo 'l\l•.tr:rl.- !, ü1 Objeto Pr-'ctico, el Valor de Ueo 

Ll. 'llt::no .~·~teri·J.l-n..,.turo.l. Así -:iuea , lo Cultur:.1.l 

c:.·1..:cbido c:>i:hl ?r:>n•.tcci6n Cult.urnl y Co ,Gumo Culturtil; 

'=-'tr.b'lE en uoP :ll·inoe, uno L·.bl•tr~·cto -:-:>cii:l y2tro 

l!atcriE·.1-.;~'l.tur-:•l4:.Jr Jltimo el "'ll•·,·1:> uctética do l::i. 

Repr::>uucci6n. Soci:>.l. Jt.rtee:-.1.r,l t.:mbi6n n•.·rticip-:oo de oeto. 

estructura t1ual. 



4.2 El sujeto y l.oa ~edi.:>s abstractos de producci6n. 

Los elementoa hfl&ta º'!·lÍ rut'lneju.dos tienan cn1•»fciter de ~en.urHlidfld~e, 

requieren de una eepecificaoidn que muestre sU Vtilidee heuríatic1o1. 

¿ Conceptoe como fetichismo, transhietoricided, oto, posibil.idndee 

de un desarrollo analítico más detallado? Uno de l.oe conceptos 

mayor flexibilidad analítica ea el de Sujeto social. Podr{n 

deciree que lo que nosotros intentamos 09 unn reconetruccidn 

de un fragmento de ese Sujeto aocia1. Ea verdud que u1 ledo 

de oonoeptoe como 111 de Cl.aee, tiene una connotación menoe 

antago'rii.ca y jernrquizante. Dentro de nuestro intento nor 

reconetrui.r un su joto social artesa.no, retorne.moa ln idea de 

considerarlo inmerso en un ciclo oroyectivo- receptivo, J:)Or as! 

decirlo. Cuundo este ciclo se altera, conduce e. 1.a enagenacidn. 

proyectar y asumir loe resultados du lna proyecciones, son dos 

momentos de loe oicloa productivos que transcurren en la 

Reproducci6n eocia1. El laoso entre uno y otro punto es: ;1 

mediado por la producción. 

Dentro de la. producción econdmica, mediando al sujeto eocia1 

productor( I) y a1 Sujeto social co neumidor('XD e atan 1oe Medios, 

e1 Objeto,. la natura1eza. La invención, aplicación ':! desarrollo 

de loe Medios da 9roduccidn matarialee conati tuye una Historie 

de 1a teono1ogía aún por hacer. La Hietoriu de 1os .Medios de 

producoi5n abetr.i.otoe, co:uo el nl.f'aboto, el álgebra, loe eietemas 

oal.end4ricoe, etc. , también ea a1go inconcl.ueo. 

Concebir eietemne abetra.ctoe como :nedioe de producción 

intelectual., eupereetnict •• ral. Derrida(..,) olantea r\ue al 

deearrol.lar un sistema eemi6tico como e1 alf'abet..> fon~tico 

existe tambi.tSa una represión de eiatem.a• como el ideográfico. 

En amboo ca.oca noe referimoo u la escritura. Estos dos sistemas 

parecieran excluirse. su. gramática crea sistemas aemi&ticoe 

de diterenteB poeibilidaden. T6meoe por ejemplo como puntoB 



d• comparact.6n doe textos de f'i1,,:,sof[a, el. I Cbin 7 l.oa Di'1ogoa 

de Platón. E.n el. pri.m.ero,h&J' un euatento gráfico- 16g1co que 

soporta incl.ueo aru1.lieie interpretstivoa,a manera de anal.ogiae, 
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de distintos individuos, el. mAe i.dlporte.nte, el. lector particular. 

sn el segundo, el alfabeto f'0Mt100 escrito, ha absorbido loe 

grt'iam.os en una ldgica grd.f'ica casi nul.a. De becb.o son recuerdoa 

escritoe de una trndici6n oral.. La dial&cti.ca es un recurso 

anal!tico oratorio. Loo Kan<Ülls util.izadoe comorecureo de meditaoidn 

gráfico por eetudiosoB tibetanos , chinoe • bi.n~~(,!" eon otro 

ejempl.o de repreeentacidn gÑ!ica no alf'ab,tico.. Bn l.a pintura 

Nllhua existen anul.ogiae con oistemas como el. exagrámico del I Chi.n. 

En ambos l.a diversidad de l. "IS conjWltoe l.ineal.ee dependen de 1n1e 

combinao1onee. P•ro mi•ntrae en e1 I Ching, ee parte de don 

dif'emtee 11neee,que indican. loo principioo 7111 y tan, y •o 

e. partir de oetne doe lineas y sue combinacion1111 exogn{m.icae, 

que aparecen conjuntoe eu.ceeivoa de eais linaos, en el. oietema 

an1tico de 1oe Artesanos J'(e.b.ue.e, l.an linea!,Bráticae, o monogramaa, 
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que nosotros 1dent1.ticamoe son '7 l.ae oorcb1.no.c1onee no tienen 

un 1.!mi te predt1terminado. Ea común aeociarloo con u.na gr&!iaa 

miie natura.11.eta(cf'. arutl.ieio do l.n. mu.ostra y l.a mueetra ,fff"lltica). 

Loe paruleliemoe conceptual.ea entre l.oe 111.etemae abatre.otoe, 

11'11111nae a1!nbetoe, tonal.ámat1,o mantraa, y 1oe Medios de ,:>ro4ucc16n 

abstractos o intelectuales, necesitan un 1109orte doC\lm.ental. 

firme. 



4.3 ApuntHB pnra uno. def'inicidn econdmica. 

gn primer t'rmino l.a poaicidn social. de l.os artesanos, en t'rminoe 

sociohietdr1coe 1 es•m.ixta•J Ko podemos hacer un anál.ieis puro que 

eupooga arteeanoe aiel.sdoe del mundo oap1.ta11eta. Con :frecuencia 

1oe arteeanoe no se dedican exclusivamente a l.a produocidn 

arteaanal., aunque eXieten caeoa .. La f'orma de produocidn artesanal 

que oobrevive inmersa en al. capitalismo supone, •n nuestro ca•o, 

aot.ividadeo agricol.ae y pecuarias. Unn mayor 1.ntegracidn al. 

oo.pitaliomo aignitic~ para loe arteeanoa una ma:ror produccidn 

para su mercado extral.ocal., una oujecidn mayor a lo.a l.eyeo del. 

val.ar. Cuando esto eucede, el producto arte asnal m.eroanti.l. escapa 

de eu5 oicl.oe"na:tural.ee0 (vtir cap. 2). Sn ocasionee el. o.rteeano 

ea transf'onw. en vendedor de eu fuerza de trabajo. La. intercnmbia 

•n •mprena.e de caracteríeticaa man.uf'actureran o f'abrll.ee, Ñe 

o 11.enoe acentuadas, que aún conservan dentro de su cicl.o 

productivo· recursos nrteeenalee de produccidn. En Xal.itl.a pintores 

de papel am H.e oe contratan a d•etajo para decorar vajil.l.ae que 

posteriormente ee terminan de el.aborar t:n un moderno horno de 

ga.o en Taxco.Bl. precio de esta f'uerza de trabajo ee fija en 

condiciones de excepcidn que abarata!!_o oonen en condiciones de 

venta deef'avorabl.ee • Las aotividadee agr!colae 7 pecuaria.a 

proveen de recuraoe extrM; a l.o. tuerza de trabajo nin mediacidn 

del morcttdo. Bl.l.o redunda en una tranBf'erencia de V'll.or. Be por 

•l.l.o que habl.a.moe de una ambiguedad eeenc1al. en l.e. ubicación 

econdmica tlol artesano. 

50 



4.4 Proyecto y enajenacidn. 

seta 1nmera1dn de l.a tuerza de trabajo artesanal en el. proceso 

de valorizacidn del. valor o f'etichizacidn, es uno de l.os rostros 

de un Sujeto social. oscilante entre una f'oma do produccidn 

b4eicament• agraria, preoapita11eta, y las modernas formas 

fabriles de produccidn. 

Lu teor:!A. eocio-hietdrtca, que apunta conceptos como Modo 

de produocidn as14tico o f'eudal.iemo, tiene un nivel de abetniccidn 

que no permite el análieie detal.l.ado de los sistema.e sociales 

en la eepeci:f'icidad que nosotros l.o requerimos. Aunque d• un 

modo taabii!n genaral. el concepto de f'orma preoapi taJ.ieta nos 
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parece auie apropiado. Antaponiondo al. ~oda capite.l.ieta de oroduoci.dn, 

lo no-oapital.ieta, de un modo general, nos conduce a un binomio 

que puede detall.ar mlls nuestro objeto estudiado. Pero det'inir 

como pre-capitalietJJ a una eociedild deterrninadn. es poco. Un amU.iais 

d• ca.da u.no de los elementos del proceso simple de produccidn 

nos dir!n. máe. Sabemos que atributos como la fetichizacidn de 

loa elementoe del proceeo de trabajo, puede no oxiatir, o hacerlo 

d• modo di:terente;:r qu!,el es~mcip exiatencial proyectivo, ocupado 

en el capito.lismo por el Capital- vnlor vnloriztndoee-, debiera 

pertenecer a Sujetos aooialee coñ'éientea de :ru capacidad 

proyectiva. Bn el caso de la llamada. Unidad :ta.miliar productivu, 

que de:tine Chayano'Y, las eupert'iciea de tierra, dotacionea de 

animal.ea, están en concordancia con una previei6n de neceaidadea, 

atla o manee calculada. En el cnao de :tormao de cooperacido 

como el ':equio, la eocialidad del trabajo productivo ee 

manit'iesta directamente. La relación eujeto-mundo (no como visidn, 

sino como realidad) ea eeenoialmente di:t'erente; i.a :tetichizacidn 

de l.a eoonoada, 1a!.u.plnntacidn del. eujeto eocial por el capita.1, 

aon eataa categor!aa econdmicae l.ae que ee mani:t'ieatan de modo 

directo en nueatro anillieia de 1aa arteean!aa. 
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No ea l.a. defiriic:16n 'tOner-il de l '39 ca.racteríati.cae econdmioae 

de esta eooiedad nahua. lo que intentamoe.Pretendemoe dieecciona:r 

ciertos aspecto~ ~e su produccidn eoondmica, pero Vie'ndoloe como 

R•producoidn, ee decir con el. Sujeto consumidor al. t'inai ·de l.a 

produccidn. Deseamos ver como un ciol.o la raproduccidn econdmica. 

Y. cuando hablamos de un cicl.o, nol!I ref'erimoe a una vi.eidn 'que 

intenta integrar lon elementos del. proceeo de re-produccidn. Lu. 

produccidn, ea e6l.o un momento de l.e re-produocidn, siendo el. 

conswno el momento de 111 satief'accidn de loo Sujetos. Este consumo 

se puede v•r af'ectudo por l.a fetichizacidn, de un mod:> tan 

determ.in11nte, como sucede con la tuee prortuctiva. En tl§rminoe 

estrictamente ontoldgicoe, existirían troo momentos en lf\ 

re-produccidn aooial1 produccidn, diatribucidn, y consumo. Loe 

treo pneden fetichizaree en dietintof.'\ eradoa.Loe elementos simples 

que noeotroo anal.iznmJa en esta A.plicacidn ne un esquema 

ontológico de la reproducoidn soci~l. aon1 el. ~ujl!tO social, 

productor y consumidor, loe fl",~dioe de producción, l.n naturaleza 

u Óbjeto ¡ y es le. relación c!cl.icn de e otos elementos lo que noe 

intereea. S6lo en un ciol.o completo se puedo detectar el sentido 

de la producción-consumo y la exietencia de :reno'menoe de 

:t'etichizacidn. 

Una eociedad de economía no :t'etichizada tendrá pan cada uno 

de estos el.ementoe configuraciones correspondientes. Pero sobre 

todo, loe tendrá integrados en un ciclo cuyo sentido global 

va de loe IÍujetoe productoree, la actividad orientada a un f'in 11
1 

a loe su·jetoe coneum.idoree,de el f'in proyectado. Be dec11"en donde 

1oe Sujetoe eon el centro en torno "·l cual en organiza la dinámica 

de la rQproducoidn. Lo oontr..trio del cnpitali.smo, donde la 

reproduccidn, gira en torno a le valorize.cidn del. valor. La 

contiguracidn no tetichizada del Sujeto, o'bviament• supone 

relacione& diterentee con loe otros elementoe del proceeo eimp1e 
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de produccidn. Por ejempl.o, el. entorno na-tural,en el. ca110 de 

1os a1f'aroroe nahuao de l.a regi6n, empieza a ser viat, con 

voracidad deetr.ictora Bdl.o cuando aparece el. mercado oapita1111te.. 

Loe l{mi tea de la explotu.ci6n de 1.011 re curaos natura1ee, on un 

principio, eetÚ dados por lae noceeidad•• de la oollllnidad 1oca1. 

Kn l.a al.t'arer!a de l.a regido todo el. proceso eat4 reeuel. to con 

l.oe recurooe de l.a l.ocal.idad. Bato ea unf\ muestra. de l.a autonomía 

de eua procesos artesanal.es. Be este caeo11.oe nahuas 11on portadores 

de un oonocimi•nto milenario cedido como bien cul.tura.l., de 

generación en genere.cidn, p'lr medio de l.a t'amilia. 



4.5. Loe artesanos como propietarioe orivados. 

En relac16n con loe artesanos existen tambit§n concep,tas más 

aoc1.oldgicoe como el de: o1aoe social.¿ A qu& cl.!lse social. 

pertenecen loe artesano e? puesto que cohabitan un sistema de 

reproducción social capitalista, en ri1;or tcndr!un quo agn¡~arsc 

con al("\ln11 de lu~ do!l olaeea quo lo consti tuyens propi.etarioe de 

f\let"Z&. de traba.jo, o de median de produccidn. Pero1como ya 

eeñu.l.1JJDoa o.nteriorment.e, los artesanos nat.uno no coinciden del 

todo coa eatoe esquemas de aru11ieis. Un rniemo individuo euel.e 

ser agricultor y artesano autdnomo¡ propietorio incluso de 

8UB rudimentario e medio e de producci6n (pincel.os, pintura, 

barro); pu.e do autoconsumi.r su produccidn agricol.a y vender 

la artesanal. Otro caeor el artesano produce coa. Medios propios, 

y acorde con 1a f'onnul.a M-D-M / art•eaníae; aimultiineamento ae 

contrata como fuerza de trabajo a deetajo "'algu11B empresa 

reg1.oa.aJ. de Taxco. En •ate caso tenemos un eujeto social. que 

ae mueve on e1 mundo orecapitn.lisf;n, mercnntil. simple, y 

cnpi tal.iota. Bu usual. encontrar variante e de ambos caeoe en la 

regidn. Tambii!n existen arteeunoo puroe, individuoa que se~ 

dedicatl excluoivam.ente a l.a produccidn artesanal. Onoe l.o 

hacen 1ºdividua1mante, otroe1 invol.ucran a su familia, padree 

y/o hijoEl. Otros pagan n doetajo el coloree.miento rle l.ae 

formas lineal.es dibujadan, convirtle"'ndoee así en compradores 

de t'ueri:.e. de trabo.jo. Todo& eetoe movimientos, al interior 

d• leyes social.es histdricns, indica~una ei tuacidn excepcional. 

que am·eri ta ser estudiada por oí ntisma. 

Existe una potencio. particul.ar en la condioi6n de 

arteaano-o.l.:farero o pintor-, tal como la practican en 1a regidn. 
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CAPI'fllLO 5. INSTRUllEN!l'ALIDAD Y SUPBRBSTRDCTtJRA. 



CAPITULO 5. Inetrumentalidad Y supereatuctura. 

5.I.r.:l. cddigo gkfico como instrumento. 
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I1os ~1odios eon ol segu.nrlo elemento por analizar, si ae 

quiere oeguir el model.o del oroceso simple de producoidn.Un primer 

aspecto a destacar sobre los medios o tecnol.og!a, ea au calidad 

de mediador entre loa Sujetos y ln nu.turnleEa. La historia 

tecnoldgica de ].a eoci.odad estrl en proceoo, una hietoria 

socioldgicumente crítica ha sido intentada po,!Jl!arx, Bernal., etc. 

Marcase ho.r..b un aruil.ieis eocioldgico c"Jntempon\neo pr1 Vilegiando 

el lugar de ciertas :funciones tecnoldgioa& modernae. 

En la modernJ.dnd, la ttCcnict1. se manif'ieeta ca.da vez más como 

sujeto activC?, afectando a loe hombree, por su parte .. cada vez. más 

paaiv?• La renexidn en torno a la t&cnica es f'undamental.. 

Bl universo de nuestra inveetigacido oeta btleicamente r11laoiOnndo 

con el inundo tocnoldgico. 

Loe Sujetoe eoc1a1ee, loe Medios (tecno1og!a), el Objeto 

( 1n nu.turo.1eza) y loe objetos práctico a, constituyen el eequemo. 

inicial. en que debefl n contextuarse l.oo inotiumento•, eu ubicacidn 

histdriou, oocial., cultural, etc. 

La historia t•cnica que oe inicia como una con11ideracidn 

sobro loe muterialee1 piedra, pul.id!,Y tal.lada,bronca, hierro, 

ve cancelada esto visión mntt:rifll.ieta. Aparece una claait'icacidn 

econdmica: eec1aviem.,, f'eudaliomo, cnpitaliemo. Las ca.racter!et1cae 

tlcnicae ee han compleji1W.do.·1·&cnica.e liticas T meta1Jrgicaa 

se han combinado con electricidad y energ{a atC:mica. nueatroa 

artesano~ manejan una tlllcnica precapi t12lieta, o QJ. iz4 aería 

de °'iU~ decir pre-maquinista. 

Bn poblaciones como san Aguet!n Oapan, la tlcnica de la 

produocidn alfarera 03 autdnoma por lo que reepocta a eue 

medios.El primer paeo,y que 1mp1ica un conocimiento eapeciel 

de lu. regidn es la recoleccidn en loa bancoe de barro del 



materia1 prim0Íd1a1 del. modal.ajes el barro. 

El.igia Ale.rc5n, de 35 años de edad, ne.cida en s. Aguatin 

Oapan, describe aoí 91. proceso tt!cnico de producci6n a1t'areras 

" ••• cuando hago un an1ma11to o una e1ctlllc!a, primero bago 1a 

bola de masa, l.a dejo que se seque y 1.o pongo 1us p3.t1tae. La 

c·intidad de barro que uao son 250 6350 g. Loe hago des die:t. en 

diez. Me tardo una hora •n cada Wlo.Dejo que las piezas huecas 

IH sequen en una hora. Lae lijo con piedra y luego 1ae cue~o. 
En te:npore.1. las cocemos con l.eila y en secas con majada. De jo 

l.aa piezas una hora en el fuego. Amaso el. barro con algod&n y 

luego 1.e pongo arena. Una cuarta parte de arena. Cernimos 111 

arena con Wl& bol.ea o con un chiquihui te. De cincuenta o 

sesenta. ee quiebran entre cinco y diez." 

An8•1. Domínauez,ex-topilo, pintor y n1t'arero doede loe troce 

afloe, uno de 100 mejores a1:rareroa describo así el. procesos 

"Para !111.bricar una tinaja gra'l:\de, primero 1• hago 1ae patitas, 

o aeu. la parte de abajo. Lo dejo un d!a en el eo1 y dos en la 

sombra. Luego l.e termino de modelar hasta la embocadura. Luego 

su boca. Cada parte ee deja eecar uno o dos die.e. Luego u a:tiaa 

con una piedra y con agua. Dibujo entonces con dos col.ores el. 

negro y •l rojo. Un dia debe oer usado para pintor ce.do color, 

si no se manchan. Lae piezas lo.a voy trflbajando de tres en tres. 

Las más grandee 1ae hago en trwa diaa. 

Para preparar e1 barro, pongo un asiento do aren.a cernida 7 

&ll! pongo el barro, lo mojo y 1e pongo el nlgoddn. Pnra cinco 

QJ6.1os d~ barro al.canean doa puños de algoddn. Si. no l.e ponemoo 

arena y algod6n a1 barro quiebra cuando se cuece. Para I/2 

ae neceeit,!I/2 de arena. Do quince piezas ee rompen dos o tres • • 
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Una reoonatr'boidn oral, indica que lu producci6n alfarera eetuvo 

re1ac1onada con l.a ceremonia de1 matrimonio. El recuerdo nareCÍFI 

reciente y quiz4 aun tenga eupervivenciaa.A los desposados se l.ea 

obsequiaban piezao cerámica.o paru el uso domfetico. Casi como 

sucede actualmente con una bada cristiana. LR diferencia está en 
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que loe miamos que regalan loa objetos l.oe producen. Estos objetos 

tienen •n su decorado !'ormae que no constituyen un capricho est,tico. 

Perteneo•n a un eietesa pictográfico que De conecta con antiguas 

t'ormae de eecri tura o repreeentacidn. Esta dietincidn 4tntca d1:1 

1011 obj•toe prácticos hace una 1tran di:t'erencia cuando comparamos 

l.oa doa tipos de intercambios ceremonial.es. 

Detrae de esta produccidn directa del individuo de eue objetos 

de ueo,eatá un conocimiento teonól.ogico tradioionul.. El proceso 

ea simple y accoeible, en t'noinoe prácticoe, n hombree y mujerae 

por igual.Pero implica un oonocimient.o del entorno ecoldgico 

regional y sus recursos. 

C~ando olanteamoa antertonnante · que loe arteeanoa, corno 

sujetos eocialen, requieren de una ubicaoidn en la historie, 

i.a:tentamoa aproximarnoe a ell.oe excluei vamente por. medio de 

sus i.natanoiaa eoo1o-econ6rnicaer la prooiedad de loe Medioe de 

produocidn, tanto en lo artesanal como en lo agr:lcola, o 

re•peoto d• ai miemos , considerados como f'uerza de trabajo. 

Pero se nos mani!'eetabun como algo, que 1o mismo tenía atributos 

de pre-oapi talinmo que de capitalismo. 

Agregando sus Medios de produccidn al. aw1lia1a, desde un 

punto de, vista t'cnico, material, tendremos unu vieidn ruáe 

completa de un modo pre-capi tal.ieta de produccidn alf'arera • 

.A.d.eúe, la pintura do la cerámica es el origen de la pintura 

•obre papel, 'T no aÓlo en lo que reepecta a M la. regi6n que 

no•otroe •xam.inamoe. 



El. arteenno nahua del. al.to !Sal.aae ee,eobre todo_, poseedor 

de l.oe rec:ureos natural.ea de eu regi6n. para la escal.a en 

que desempe~a su trabajo estos recursos, reepecto de l.a 

al.f'arería, son inagotabl.es. !Je tratn de una lf¡Joeeai&n 4tnica.• 

Loe inetrumentoa( (al.otee, piedrus) son cosi 1.nm•diatoe, entn 
' l.oe sujeto:.~ y el.l.os parece mediar una eterea cu1tura artesanal.. 

Ahoro. bien, el Objeto pr•Jctico artesanal., como mencionc..'U09 en 

olg_ap!tu.l.o 2, tiene de de una dimeneidn material.. lfo et 

es un objeto econ6m.1co. Podríamos decir que l.a materie.lidad 

práctico 11oondmica y la pr4.ot1.co eot&tica conviTen en loe 

objetos. 

Pero aquell.o qua aparece como roeul.tado en un objeto artel!utnal., 

como decoraci;dn, en fin oocno puro pl.ano eet,'tico, ca.be 

preguntarse,~ cuJ1ee son l.oe medios de su produccidn 't el. cdli.igo 

que les oirve de instrumento material -abstracto1 ¿Podemos 

pensar en Inatrumentoe de 'la produccidn abetracta ? No al. 

nivel. de eu más "densa" materii::1.1.idad , como material.ea o 

equioo de produ.ccidn (barro, pintur'j.~ pincel.6a, etc.) eat4ticH, 

sino en su plano abatraoto, el. de l.a mort'olog!a del decorado, 

que hace que su.e productos paretoan nahuae y no de cual.qu.ior 

otro l.a.do. &eta tecnología de l.e product.:idn eat,ticn abstracta, 

que interviene en la produccidn de loe objetoe artesanal.es 

es el objetivo de nueatro estudio. El. C6di~o que im.pl.iqu• 

ea l.e más cercana aproxi!D1lci6n a au icono-.:raf!a en t'rm.inoe 

inmediatos. 

Partiremos do 1.a id•a de que 1.o burdamente material. y l.o 

evan,tente estt1itico son productos oooial.eo y surgen de 

col.ectividadee histdrico y cul.tural.mente det'inidaa. 

Tanto en 1.a produccidn econdmica corao en 1.a eet,tica el. 

Sujeto social. ap1;-.rece CO'DO productor y conau11idor; en a111boe 

caeos l.B naturaleza ea modificad:~ con arrep:lo a un sentido, 
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ea una "actividi...d encaminada :i un fin", y consumido como t'nnino 

de un ciclo social. natural. t.o que poatulamoo as que la 

aupereetnictura eet&tica, funciona. a1111.l.o'gi.carnente con 1a 

produocidn material, reproduciendo u.na eetructuru eeencia1 del 

proceso eim.91.e de oroducc16n. A l.oa sujetos productores de mensajes 

estititicoe lee tienen que corresponder unos Modioe, que , dado 

el. nivel de produccidn rlebo constituirse en un c,ddigo. En el 

caso nuestro en un C6digo gráfico." ••• f'endmenoe cu.1turalea tnl•B 

como el pnrentesco, el mito y •l. totemismo son anál.ogoe en au 

estructura al l.enguaje y funcionan como cddigos.•(Z) En nuestro 

caso tambl.&n sucouer!l'l con 1.a t.radicidn gráfica. 

Inicial.mente, eeta inveetigacidn pretend!a ser un inventario 

de productos. :Je loe conceb!a como al.go f'in.:1to. La protundiEaoidn 

del. eatudio noe revel.62,.omo pn{cticam.ente iropoaibl.e abarcar l.u 

tota.l.idad de l.a produccidn. TU.vimos que pensar en otras f'ormas 

de abordar l.a cueetidn. JaEobeon nos dice que entre doe sujetos 

que establ.ccen co:iru.nicaoidn media un mensa3e y Q.U!.l.IJ. el.ave paro. 

que se d' un verdadero nexo entre ambos es el. menejo de un código 

coim1n. Algo semejante a esta comunidad 11ngu{at1ca. oral. ;e da en la. 

decoracidn rte la11,."etno- arteenn!aa"neJw.ae.El. cddigo gráfi.co 

u.til.izado en sus decoraciones, tiene un cardctor tan inettumental. 

en eu producción pl.4.etica, como J.o tiene nuestro al.f'a'Qeto en nuestra 

produccidn lingu!etica.Ee un instTUmento de produccidn 

eupereetruotural.. Si di sol vemos l.ae diterencio.a de grado entre l.oe 

doe nivel.ea do exi.atenoia del sujeto, el. est•t1co y el econdmi.oo, 

es ma.nif'ieeto. un~ voluntad '1nioa de atirrnacidn subjet1.Ta. Por el.l.o 

pl.ant•amoe que e'lfencialmente loe inetrum&ntoa de produocidn 

t'Uncionan corno ei f\J.eeen un c6d1.go eemi6tico, y 1oe c6digoa aemidticos 

eathicoa funcionan como inutni.mentoe de producc16n material.. Ro 

ee trstn de adjudicarles un valor econdmico n 10111 bienes 

culturalee,aino de en centrar loa Medio& de la produccidn 

abetracta, 111u tecnología. 



si 10 qu.e c..f'il'"14flt.OO:J es =:ierto, tenem:>~ me ~ncontr-.u· un 

conjunto f1e grafemAEl, o graf"iemoo co::aunee a la colectivida.C. 

Esto tiene ·.iue ser anttirior u. poder hab1ar de un conju.n.to de 

Significados , e!mbol.0111 o cua1·1uier otro tipo de iconograt!a. 

Paa•mou pues al. n..rullisio de los 5ignif'icantea. 

óO 



5.2. Loa Significau:t••· An41.1•1• aortoldgioo de lo• 

di.aefloe ornam1ntaJ.e11 
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5.J. Loa Sign1:tioado11. Comentarioa al. amU.iaia mo:tolcSgioo 

de los dieeB.oa oroaaental.•11. 
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Xntroducc16n. 

Cerraría in aproximacidn a la produccidn eat•tica nrtee~nRl 
co~ un eet'uerzo rmllti:ole que invol.uorar!a, adem~e de le di~ecoicSn 
mortol.dgica de que se ocupa el apartado anterior, a ia: filoloi;ía 

hietdrica. 

Bn primer lugar eetd. lo que hemos llamado la. dieocci6n 

mortologíoa. de la pintura deooi-ativa. Eetn 1abor ea!nicid en 

•1 curso de capacitacidn, y fueron loa propios arteeanoa 

quienes obtuvieron do aue llreeervu9"'eubjetivae 1oa dieeí\oo que 

~ significativos consideraron. Este proceoo ee repitid fuei-a 

de1 aula con otros o.rteeanoa. P.etae muestras de dieodo eon 

en principio uno. o.utodieeccidn. No me po.rece oorm.1n esta cualidad 

auto ... anal!tioa.En e! misma, ea ya un resultado de su proyecto 

col.activo do au"toamll.i•i•. J,a. simple obearvacidn de la pintur<J. 

revela la utilizacidn do motivoo naturalistas y de dieoiloa 

abetre.ctoe que loa son comunes. El siguiente paso ero. obvio; 

l.1evar a. co.bo esta oepe.:r:-ac16n de loo diseños rep•tidoe y 

establecer las md:o evidente e nnatdgío.o morfoldgicae ·De este 

modo .fue '1Ue se obtuvieron loo gre.f'iomoe del ápa.rtad~ anterior. 

En la cerámica ,de l.n que son originarios loe gra.fiemoe ., 

oircundun iae f'ormne oef'oraideo generalmente en laa parteo 

de arriba y e.bajo de l.Ofl diseños centrales. Al. circundar a 

los objetos no tienen propiamente princi-pio o f'{n. Son un 

continuo en t4rminos objetivos de dieeilo.SB preetl?-a do ~:1 m.odo 

eapecial paro la rep_reeontacidn de esta 1.dea de 1nf~ni tud, la 

matrtc·do di.so.Ro que las origin~ es la eimplo l!°noa circular 

que dolirni ta. &n el caso de la al.:f'araría que noe o_cup_a, el 

motivo central a~quiere olarwaente un arriba :¡ un abajo~ 

de11neadoe • Reta f'rontera tiene un particular aiguif'icsdo 

en le antigua _pictograt!_a ~C!xioana. Ro evidente que ·ao trata 

de una de11mitacidn oonc•ptualJal tiea1po que grd.tica. Cuando 
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l.oe pintores de al.t'arer{a ae conYierten en piatol"9• de papel. 

amate conaet"Van esta caracter!eti.ca del.iaitatoria, edlo que 

sobre una auperticie cuadrada esta delimJ.:tacidn aparece como 

borde que rodea a todo el. aotiTO central.Creo que 1o que d.eoo!llina 

eate borde es un -'• a114 y un -'• ac4 de 1a. •itu.aoi.64 part1cu1ar 

representada.. B1 hecho de que un.a. ai..m:ple 1Ínea delJ.aitat.orla •• 

baya, literalmente, preilad.o de at.gnlficantee indica una eYo1uoidn 

en la concepcidn del. arteaano. A la extraccidn de au contexto, 

debemos awaentar alguno• cortee a 1•• líneas de contt.moe 

gd.:ficoa rciterativoe. ABÍ ec como obtuvimo• el. andl.i.aia moTfoloJi,a 

Ihl'tOe grafiemoe no son pu.roe oign..i:f'icantee. Y preoie9.n1ente 

para hacer un ant111Bio de signi.:f1.ca4oa ea que neceei. tan un 

ordenamiento inicial. l.o d.11 cercano a W1t.l aort'ol lgÍ& "pura: 

ffueatro prlnc1p1o ordenador ea eiaple. •• parece que una l.Ínea 

recto. tiene doa oontrari.oa eeenci.aleas 111 l.inea ondul.ante -, 

1• 11.nea quebrad.a. Con.eidoradaa ruabas como reali.dedee geo•'trioaa. 

Bnoabeundo a lo.a lineas curwa• u ondulantes ••ta au.eatro pri.mer 

grat'iumo AI • El. graf'1amo PI nos pa.rec16 el .ta adecua.do 

oponente gritico de A.I. A cada uno de •11.0•.!,i&U•ll dieeflo• que 

en mayor o menor medido. ee adecuan a una ai.ailitud. eatnictural. 

Le. decoracidn pi.ctograltica que se t1ractica sobre papel amate 

en 1a actual.1.dad., ae inicia coao decoraot.da. de lo• c«ntaroa "I 

de ot.roa art{cu.10111 proTenientea de la al.'f'ar.r1a.La t'unc16n 

econ6aica de loa cútaroe en 1- caaae, como hent• 1..naediata 

de aproTiaionnllli.ento de acua, o vasija a]JlaOenadora de •1•, 

daba a eatoa ob~etoa de ~r a! WMl eign.1ticao1.6n que •lntetlu.ba 

de un modo pr'ctico, co.o Talar d.e uso -alga.o. n c .. a.taro nos 

habla del agua que contiene, nos recuerda eua caracteriaticne, 

ondulacidn, fla!°dt!.•1 oue relaciones diru!mioas con la tierra y 

iaa plantr.ie, con el ma!m, con las &TOB que lo rewl.otenn 

••!lalaw:to al hombre la suculencia de loa eran.os maduroe. La 



miama vida. humano. eetd. presente represento.da en la caila tierna 

de maíz.Ese cántaro es un microcoemoe, el del mundo nahua de 

aericultores del maiz.Loe pájaros eon un 11ímbo1o de t'ertilidad, 

lo es la cafla del maíz, lo ea el a,gua. Los cántaros son una 
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• oracto"n prdctica""a. l,a vida.De ellos surge una eet4tica particular. 

&n rel.acidn con le. picto~raf:ía precol.ombina nos dice 

lfoorehouo•r "L·., escritura consiste •n eigno11 piotogÑfiooe de 

hombreo y de anima.les, junto a dibujos cuidadosamente trazadoa 

que f'orman líneas 7 c{rcul.oe agnipados en marcos o compartimentoo. 

Desgraciadamente no teh.emoe seguridad acerca del valor de 1• 

mayor!e. de loe signos. ( ••• ) ••• J.011 f'onogramae que utilizaron 

loe aztecas de M4xioo podían tener el. val.ar font!tico, no de 

todao las pal.abras aeociadae con su eta¡)a pictográ:tioa, aino edlo 

de todulll. las primeras partee de dicha.a pal.abras.En la figura 

aparecen eignoe aztecas q,u• representan loe nombres de doa 

ciudades • ..,-y ~S¡7 

~,yy? ¿i) l'.) s ~ 

" e ... 
La primera. B• 11.amo.ba 11au.tllln y l.a representan a) y b). b) 

of'rec• la f'oraa convencional. de a). La parte superior ea e1 

•1gno de un venado( la pal.abra azteca correspondiente ee maaat1) 

7 1a inf'erior el de di•nt••( en azteca tlantli) Bl. f'onograma 

compuesto f'orma lao doa prim•raa ai1abas de maze.tl y la primera 

tl.anti. La parte e) ee el aigno da la ciudad do Coatepec1mu.e11tra 

una ••rpiente (coatl) sobre una colina (tepec). &n eete ejemplo 

ee uea el. valor f'on,tico tato.]. de la palabra tepec. oero a6lo 

pa.rtb de coatl.. 'iotese •\Ue 1« f'el.ta de un.if'ormidad de este tipo 

hace dif'ici1 para el lector comprender loa aignosa aaí una 



per11ona que ee encontrara f'rente al. signo e) y que no conociel"R 

previamente l.n existencia de 11:t. ciudad de Coa..t~peo, tendría 

razón para leerl.o como Cotepeo, Coatep, etc. 11 (') 

Así put:e la pintura nahua tiene un contexto complejo. Loa 

pueb1os que eatudiamos no son aztecne, pero 1os aztecas t.::>mA:ron 
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de la cul.tura nahua el idioma entre otros el.emeatoe de no menor 

importancia.Loe aztecas deseaban hacerse pasar oor tos verrl9.deroe 

herederos de la cultur!l legendaria de Teotihuacan y Tul.a .. 

No existe ningún documento eecrit~ tal.teca. Sin embargo l.os 

oietema.e pict:>grá:ficoo meaoamericanon que se uaubnn como elementos 

celendliricoe aon comunes a. toda mesoam~rica.. He sqa:í un- unidad 

cultural en el modo de representaci6n de los ritmos. calendáricoa 

elementales. En lo que reapocta a 1a& fechaa, todos trensitnn 

l)Or un miemo crl.,.nt1ar10 de veinte d:!ae, el !l~r ... ~ ~.~_J,_ ,, ' 1Í. Existen 

veinte e!mboloe eoencialee en au devenir temporal, todoc comunea 

a meooam,rica. ( +) 
t:n el C6dice ar.teca de loa tribu.toe, aparecen nuestros 1uebloe, 

la regidn, como tributarios de cdntaroe de mie1,Tepecue.cu1lco. 

Bl envase de la miel. eru producto de la alfarer!a, la medida 

eran los oántaroe. La ubicacidn cercana al rio Baleaa debe 

haber caracterizado de manera muy especial a la agricultura regional. 

Oapan, el. lugar de las oaf1ae de ma!z _, eegi1n interpretaoidn de 

Gregario Guc.rrc.r~(S)1 tiene como s:!JDbolo un d!a de 

loe pertenecientes al tonalamatl, la caña de ma!r.. 



Ae! pu•e1 1.o pintura ornamental en lo. cerámica ( y d•~!1U&s en el. 

papel. de amo.te ) tieno Ut'\ contexto complejo, P.1 eiatemo. de escriturA 

descrito por .. Moorehouse era cotmln e. 1os puebl.oe nahuas. Cuando loe 

Acteo1u1 ·. se e.veciri"fn en l.a zona de loa lagos del. vall.e de México, 

entre otros habitas adquieren la l.cngue. nnhua. La lengua nahua eot4 

emparentada con pobladores mdo ELntiguoe, loa cooetructorce de 

Teotihuacan y Tul.a. En el C6dice de 1.oo tributos a::tectt. aparece 

Tepecoacuil.co, aotunl municipio de la reg1.6n como tributario de 

odntaroe de miel. La tro.dioi,~n ceramista det-e remontarse, cuando 

menos unos oi.entoo de aB.os atr~e do 1.1:1. Vigencin del sistema 

político ai:teca. Para un pueblo de agricultores, le cercan{R dlll1 

Balean debe nabar significado, cultural.mente, unu influencia hacia 

una conoepci.dn vitalie~a del mu.ndo. El. oímbC>l.o 1ue nombra la 

pob1acidn de Oapan podría eetar relao1ono.do con la ld.minu I57. 

Aparecen aquí elementos iconográt'icoa eseincial.ee a eu 

produccidn est,tica. El primitiviemo dei la ?inturu facilita e1 

an.d.liaie. Por deoP,rucia no dieponemoa de una pintura en la que 

apareeoa clarameinte def'ini.da una cai\a de me!r. jiloteando. se 

trata de una nor que atrae a unos ?ájaroe. La escena eetd. ubicada 

sobre monogram.ae secuencial.ea, que podrían eer de nuevo aves, unas 

manos cruzadas, un eol naciente. La flor eet4 en un mundo que 

noa aprox1.ma trea elementos. Creo que en eata obra eotá de un 

modo ma.nif'i.eeto el eimbol.iemo vi tal iota, de fertilidad ( inoluao 

aparecen unos cartuob.oe f'a11.cos nanqueando ).a nor central). Lo• 

p'Jaroa eon una reaccidn '""ª a 1.oe f'rutos de 1.a tierra.. La 

compooic16n ea sim.Stri.ca. Reto qui.•á prov1.ene del. caralcter 

eim.&trico de su al.farer!a y de la al.f'areria en general. 
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5.J. Loa Signific&.doe. Comentarios al anál.ieie morfo1dgico y al 

o. le. muestra regionral de pintura nahua. 

Creo que el primer comentario seria decir que el orden en que 

catan diepue11toe l.oe monogramas que hemos visto en el. apartado 

anterior, no correspondo a ningun sistema nahua. Se trata de un 

ordenamiento externo. Se trata de el caso contrapuesto a lo• 

diaei'ioa de la muestra, eatoa son original.ea, y en cada uno de 

•1.l.oe hay un ejemplo de •isefto origit&,. de cada individuo. 

Separamos las grecas u orl.eo en don grandee gn.ipoe1 en prim.er 

lugar eatan l.os dieef\oe que implican l.lneao curvas, en eegundo 
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l.oa de l.!'n1ae rectas.En ocasiones ee puede identificar l.o orgitnico 

con las l.Íneae curvas, y lo abstracto con J.ae recta.e, p•ro no 

siempre f'unoiona 1.a analogfa. Lo que ooeotroe intentamoe en 

•etablocor una diatioidn geometr!ca b4eica,pero que f'u.noione para 

ol ordenamiento de nueotro material de campo. Algo s•m•jante 

a la dietinci6n e.batracte do Ka.ndineky, un principio r•gu1•dor. 

Cuando terminamos au.estra serio de monograma.a, l.o bacemoa con 

un círculo. su Om1e•to formal. serÍJ.el. cue.drado, que t11mb1é"n aparece 

en nuestra serie, cerca de la mitad. Los c!rcu1os , a1mples o dobl.es, 

estan presentes en muonoa monogramas, como su complemento o 

deaarroll.o casi natural.. Es algo que 110 nota deapu'• de un 

priaer ea.amen. V'ªªº por ejempl.o como l.a l.Ínea sinusoide de nueatro 

primer monograma converaa con loa circul.oe. El. ditll.ogo entra las 

aguas y loe aetros. El círculo ea utilizado como nwaera1 en la 

escritura do l.oe cddicoe m.ex1canoa. Los teatimonio• arqueoldgicoo 

como eecul.turas, to.abi&'n nos p•rmiton. ciertas comparaciones, como 

ea el. caso do la Chalchitlicue, que nos mueatra l.oe aímbol.oa Al 

el. ngun y G 1 que parece ser un s!mbOl.o al•.iaivo a l.aa cuatro 

direcciones del mwldo(la tierra), derivadas de la ruta en. el 
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cielo( el. aire) do ol eol.(e1. t'u.ego). Te.mbi'n en el Mun.1.oipio de 

l.a regido (Tepecuacuilco), ex.tete un monolito de le. diosa del agua.. 

La eecut"noia que muestra. dieef\oe con l!neae curvaa va desde 

AI hasta E9. Son 42 monog~e. Loa graf'inmoe o diHfloa con 

l.!neae recto.e se inician con FI, el monograma mlmero 43; y 11.ego.n 

hasta el ru1mero 96, de dioeao mixto, con f'ormae rectilíneas 

triangulares (m.ontat\ae) y c:!rcu1oe dobles (ojeo). 

Al cerrar la aorta de nuestros dieei'loe- monogramas, queremos 

inainue..r que ese punto tina1, podría ser un punto de partida. 

Pari:\ ln f!.ui.c'\ 'ª"'"~T"::l:', onda y párticulo. son dos ollrae de l.a 

mi.amo. moneda. Neo guetnr!n que se vieee le serie de nuestros 

monograma.e como un c!'rcu1o ondulante. Nunca quieto. 

Lna letras que ut111znmoa para rele.ctonar loe dioei'ioe- monogramae 

correaponden li lo que a nosotros nos parece un parenteeco formal.. 

En ocaoionee unn sol.a linea 9e mul.tipl.icR, como en el caso de 

Al .tJ!1t!_ a A2 ~, y eetoJ:.mplica un cambio morfol.6,¡?ico. 

se 09ent como oi el pri::c r dieeílo f"ueoe l.a matriz del segundo, 

pues lo incl.uye. Podr!nmoo tambt&n decir que ee como au rtt!z. 

Este mismo die@ff.o puede ser 1!_matr!z dlj otros que lo impl.iquen. 

A4 y A5 no mueetrun dos variante!! ·1ue incluyen el. signo ondulante 

del. o.gua. Eetae variantes ee podrían ninteti.zar en ln torma 

El. diseño A7 trunaform[L loo c!roul.oo aimplee en dobles , en 

ojos.podría simbolizar lo que oe llama un ojo de 88\lª• Los 

siguientes di.aeí'loe incluyen el. agua pero parecen agregar diterentee 

el.ementoe. En A6 parece tratarse d.!,Hojae.A.6, la imagen de 

aguo. eopumooa.A9 1 una forma vegetal. notando. AIO noa presenta 

una doble compl.eji1:acidn. La parte inferior de l.a onda da l.a 

impreoi6n del. neco de unn hoja, mientras l.a parte superior 

muestra una mirada md.l.tipl.e. El. diseño AII incl.uy~ un e!mbolo 

conei,dern.do como de f'erti.11.da.d 7/f' (?). Pareoe hacer 

ulueidn a un coito que l.o mi.amo puede ser l.a siembra de la tierra, 

o una rel.acídn de zoomorf'ar al. presentarse en un cont;exto de 



agua es obvio su eignit'icado alusivo a 1.n. fertilidad a-7ricoln1 

eemil.ln+tierra+agua. 
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De BI a B5 parece ser L.':l...D.D o ~ BI se n::>s muestra 

como una multipl.icaci6n de arcos interconectados, B2 loe multipl.ica 

pero tam.bi&n loe separa. V.n B3 la linea que tormn. el e.reo se 

triplica y al.terna. con arcos eimpleo y continuos mde pe'l,uei'i.oe. 

B5 es q,uid. la clave del significado de loe demás arcos, nos 

muestra un c!rcul.o cortado por una l.!nea horizontnl. 1 el. sol 

naciente. 

CI pe.rece un filamento vegetal.02 y{J6 parecen oer origen y 

dupl.icaci6n 1.Íneal. reepectivarnente. 04 y 05 parecen aólo girar, 

cainbiar do poeici&n. No obstante la aimplicidad del. recurso, se 

trata de un dieef\o diferente. 

C7 ea claram11nte una voluta. En loa códices era utilizada para 

aigniticar le.e pnlabrae saliendo de la boca de loe habl.antee, el. 

1enguaje hB.blado. Parn nosotros eete significante muestra c1aramente 

le. situac16n de1 mundo Bimb6l.ico prrehiepdnio·l, de 1.oo signi.fico.ntee 

que e1l.oo miemos, como artesanos en el mundo actual, vivent 

aignoe sin url.eor ni rer.eptor, pal.abrae que se l.l.eva el viento. 

Pero estan al.lí., esperando eu turno de ser des- cifradas, aunque 

sea como deepojo de lo que tueron1 un sistema que al.canz6 la 

perrecci6n mateaultica y 1• uni6 si sus conocimientoe t&cnicoa de 

].a agricultura ':f l.a astronom{a. El. 1.engu.aje grl.f'ico que me.nejo.u 

loe artesanos en su cerámi.ca y au pintura no neceeariamente 

va hacia eujet:>s que lo puedan deacif'rar prof'u.ndamcnte; tambi&n 

wcede Q.\Je el propio productor no es cabalmente conciente de 

lo que maneja. La dind.mica del. morcado, las oxigenc1ae de 1a 

demanda y la arteean!a como recuroo de ingreeoe extraordine.rioe 

ha provocado muchas improvioaciones entre loe artesanos. 

La antigua escritura mexicana f'ue peraeguida y aniquil.ado.. Su 

lugar lo ocu.p6 la 011crJ.tura ton&tica1e.l.f'e.b,t1ca. Ea.trd en acción 



una diferente lcSgicll de la reoreeentaci5n; eo decir una baae 

diferente para. la repreeentacidn, y por consiguiente, una 

revolucidn en e1 pensamiento cu1tura.l globalt ,), 

07 ee una repreaentac1dn eetil.izada del ap;ua.En la Piedra del 

sol, volutas semejantes simbolizan •l. aguo. de Cbulchitlicue. 
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09,CIO, CII, y CI2 son claramente agua espumosa, casi acercRruientoe 

a l.a espuma. Agua en movimiento. 

D es nuevamente ngua, un agua ligeramante agitada, crespe. 

DI y D2 nos preeentan doo variaciones que utilizan 1!neae eemejant1H1 

a D dupl.icndee y cornplementadad por un pequeño cuadrado o un 

o!rculo, e{mbol.o de loa aetroe, imÚgenee perf'eotae de la unidad, 

de la indivi.dunlidad. Ea interesante obeervnr como se reoreeenta 

al cielo y l.ae estrella.a en l.oe cddicee mixtecos, quienes 

consideraban al citilo liquido C.,.>. 
D3 y D4 aon oposioionea de formu aimlftricas sobre las l!neaa 

euperiorae e inf'erioree.Veremos rripetiree este recurso. 

B representa, junto con las formas que se l.e asocian, un caso 

claro de l.o que ea para noeotroe la raiz o matriz de vurtoe 

di•eftoe. Como eucede oon EI, una eepeoie de desvanecimiento 

de B. E tambi4n puede veree como una euperpoeioidn entreverada 

da A, el asua. En 82 y B3 ea e.Haden miradas. La miro.da de1 

ag1.1a, el o.gua que mira. Loe Huehuentzin, d1minutoe T ano1anoo 

habitantes de lae aguas de1 río.pueden ent'ermar de eeplillto 

a quien oruoe e1 rto en un mal. momento (8). 

E4 noe mu.eetre un agua con acumulaciones, o protuberano1.as 

dotadas ·de ojos, oicl.dpeae. 

E5 nos muestra nuevamente el. recurso de la utilizaeidn de 

laa paralelas, como soporte de d1.eet\oo aim,trtcamente encontrados, 

y un aparante eursim.iento del eo1 entre las aguaa. 

86 implica una oom.b1.nacidn de tres elementos d1:f'erentee1 

I. la línea ondu.lante dct aaua que se dupl.ica y entrevera;2 el. 



c!rcul.o-ojo-et.etro, y: 3 los solea eimétr1.coa de las bandas 

paralelas. 

E7, r;S, y E9, son otroa caso a de variable ondulante combinada. 

PI inicia la segunda agrupación de disefloa, aquel.loa que se 

conet;..f!'n con lineo.e rectas. PI, P2, P3 1 y P4 muestran una 

progreeidn morfoldgica imoeoabl.e. En el. Taj1.n , de cultura 

Totonaci;1 un diaeao id,ntioo simboliza cada uno de loa días, 

en la pirnmida l.lamade de loo 365 nichoe. Beta representacidn 

del d!3. por el cuadrado, esta relaciono.do con las cuatro 

direcciones en funcidn del. camino o trayectoria del. 001. 

Tambi&n con loe equinoccios y eoleticios. 

P2 agrega una diagonal al. cuadrado que l.o divide en dos. 

J:1'3 ogregn el. antro-ojo en una de l.an eecoionee de l.a diviaidn. 

1"4 duplica lo. diagonal, creando un empal.me entro ¡::1 y 6 l • 

P5 es una integrac16n die1oco.da de l!neae mi1l.tip1ea. 

Incl.uye una uiiro.da. 

G ee otro ejemplo de dieeflo matriz, parece ser simul.t!lneamente 

peces y montadas, inolueo encontraremos más adelanto ambos 

deearrol.loe de un modo del.iberado. G7 y G6 conet1tuyen e1 

cuso de l.a cola de pez. Q5 ea e1 caso monte.floeo. 

En GI el. entramado ea aiel.a en e1 centro. t.ae paral.el.aa 

dejan asomar un nrco sol.ar, mientras ojos aotroa ocupan e1 

egpaoio intermedio y el. espacio y interior de loe roaboa. 

di.vididoe en dos(d!R y noche). 

G2 aiel.a este rombo y su d1v1ai6n en dos. Un d!a sin sol.. 

En G3 ee enfatizan lo.e i.{noae externas • interna.e proTOoando 

una seneaci6tl de creacidn de un interior (l.a figura de un rombo 

independiente), y en el exterior J.os tr{angul.oa o.deridoa a 

l.RB paralel.ae; l.ae montaf\a.e , l.o tierra. 

Da le irupreei6n de estar presenciando cierto. tipif'icaoi.dn de loa 
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de loo dÍaa. De una caracterizacidn meteoroldgica. 

G4 nos muestra doe diaeftos t!picoe en eu forma primitiva. 

Podr!a ser consideradfl como expreei6n aint.itica de GII, por 

ejemplo. La tierra con euo cuatro direcciones y el eol naciente, 

en una suceei6:1. simple, circular, intini ta. 

G5 y Oó introducen el ojo- astro, como elemento interno y 

Y,!Xterno al rombo. Como mirada de l.n. tierra y el. ciolo. 

07 y a8 son vrariaoioneo ineinuadae en loe disei1oe antorioree. 

En G9, como eh otroo diaef\oe anteriores, eue líneas 

direccionales dnicao indican que puede func1ozft:. como matriz de 

otros. GIO en propiamente la raíz de.!F. El ribete de Gio 

"peecadiza"el dieedo. Lo tra.nef'orma en un e!mbol.o e1nt,tioo de 

monta.ila-pez. G9 noa puede aproximar máe a la idea de dualidad 

Aguo-tierra, peces-monte.Rae. 

H inicia un.n. serie de diaef\oe eecslonadoe, prd:cticamente 

arquitectdnicoe. Obras de l.oe hombree. Sus constrl/ccionel!I. Loe 

edif'icids del. culto y la observacidn aetron6mica. H podría 

con.eideraree como la matñm o ra:!z de HI y H2. 

Bn Hl aparece el astro-eol.1 una pi~mide solar. 

H3 nos muestra un segmento piramidal eecal.onado. Parece 

indicar un'!\ ansl.og{a entre la eaoal.inata hacia l.oe cielos, 

como f'ol"mll huma.na de aeceneo, equiparable al. movimiento del. 

•ol. Rete parece dejar una estela punteada que indioa el 

movimiento y remite al. juego de pel.oto. prehiapd.ni.co, 

H4 1W.eatra una oombinacidn de una pire.mide ooul.ar, 

¿ piramide de obeervacidn ? 1 y un t•oho rel.ac1onado con 

el pictograma de Cnsa, d:!a del Toaalamatl (1). 

14 1m1eetro. l.oe perfiles arquitectdnicoe oomb1nadoa con 

un meandro rectilineo, pariente dol caracol. , símbolo de 

Quetz.alco&tl. 
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1:5 811 una combinacidn de1 1e eeca11nato. o el. escal.onruniento, 

e imagen del. movi.m.iea:to hacia arriba, l.oe ciol.os ' 1o divino}' 

y l.a ••piral. rect1l.1nea. Bl. Ehecatl., persani.ficacidn de 

Qu.etul.coatl, con su boca de pato hace a1ueidn al. aire. El. 

Tl.al.oc do loa mural.es del. Tlal.ocan -Tamoancb.an, tiene tambi&n 

pico do ave y anteojoe, a1ueivoe a l.oe patos migratorios, que 

anuncian el inicio de un nuevo afio ast~&mico, renejado en 

).a fauna. Aire y ciel.o parecen muy ceroanoe, es el. aire qui./n 

provoca l.oa movi.m.ientoe en lna nubes que l.uego se convertirán 

en l.luvia Ct#). I6 mueatra esta mioma combinncidn pero en 

continuidad. 

17 introduce una eil.ueta i"el.ina, el. jaguar, divinidad de 1.o. 

tierra sobre todo entre l.oe ol.mecaa, que tambit'n eran muy dados 

a la goometr1zaoi6n de eu imagen, por ejemplo en La Venta. 

18 nos muestra l.o. dualidad jaguar-caracol o tierra-agua tan 

importante para un pueblo de agricultor.e. 

19 e J: Io mu.eetran imagenee rectilinena( probablemente para 

enfatizar lae eue.tro direccionen del mundo) de 1.a espiral de 

Quetzal.coatl. 

J f'ue identif'icada por e1 pintor de Onpan, Roberto tf,auricio 

como cactli { zapatito}. 

J J; 1 J 2, 1 J3, parecen ser vartabl.es de Casa, uno de l.oa 

d{aa del. TOMld..matl. o cal.endo.rio ritual.. &n J 3 incl.uao aparece 

un ojo, que pU.ede apuntar hacia el signi!icado de •Aparato 

aeton61D.1:co~ 

L y L I , parecen aecuenciae de caeae. 
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H. parece un cerro, o montafla observatorio. Todos estos grafismo 

grnfiamoa nos hacen penear en 1.a necesidad de obaervar l.aa 

eetrel.l.a1t para el."Tiempo AgrÍcola: para el reloj biol.dgico. 

IC remite a l.aa manos, auy importantee en la eacritura mexicana. 



En el caeo de o, noe parece un ejemplo muy preci50 d~ de eu 

relaoidn como diseño matriz de O I y O 2, pictogramas que 

par•den eetar relaciono.doe con el JUego de pelota (:I1). 

f.l podr!a eer un dieefio matriz, tendr!a que nor más simple 

;xJ'V\ entoncee lo podr!o.moo ver ooroo un opuesto de ;zs;z¡;¡;: 
le. línea ondulante, representa. lae 111ontaitae, Tepetz1z1nti 

( cerrito•). Q3 po.reot1 una eerranía1Q 5, montai'\ae neve.de.e, 

volcanes: Q6 pare una comb1n.ao16n de n:i.ontai\as y pedernaleo, 

tal com ape.rt1cen en el 'Tonalllmatl. Q7 pareco hacer alueidn 

a ojoB en la.a monta.a.a.a, Q 8 y Q9 , repiten la idea, ee trota 

d.e una designaoidn de l.oe cerros como obsarvatortoe. 

Oerramoe eeta ••lecci.dn morf'oldgica, con un elemento 

preoente en toda la producción pl.ctdrica1 el circulo, 11imple 

o doble, esta preeento conetantemente como el!,Ímbolo que 

complementa mu.cho& d" loa aignif'icadoe de otroo dieei\oe, 

Ojoo que observan el. ci.elo, desde montaae.e o pirdrnidoe, astros 

que observan la tierra, a los hombres a su mundo, y lo 

d•terminan, regul.ando su& ritmos. 
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l'inll.1.taen.tc .. 10 gustaría bo.cer tres d.l.timaB comparaciones y 

agregar un teetimon1.o 1.ocal. 

Lo. primera comparacidn es con el. mes religioso, que ya 

hemoa menclono.do anteriorment•• Tono.1.po11alli. Un conjunto de 

20 eiemeo:toa oim.bdl.icos. 

La segunda comparacidn ea con algunos dioeil.o• del •anu.a1 

de e.rte ornnmental americo.no de Vicente Nada1 More.. 

Pu.ora de nuestro continente encontr' una convergencia 

oorprendente con la pictograf'!a egipcia. Dejo al lector 

la bd.squeda de equiparacioneo, -para el.1.o proporciono una 

tabla tomada de la Historia del Al.fabeto de Moorbouee. 

Iniciemos con el. testimonio de Roberto Mauri.cio, pintor de 

Onpllrl, que noo reveld algunos nombres de disei'!.oa. 

Cact1is r.apatito. Topetzicinti.1 cerritoa 

Cb.ichiquin.olzisenrol.ladi:to Tzitr.iqui1zi o 

cu1.cuiatz1.t raya curva 

··0···0·· 

Teiual.Tzizintis :nuchas nieditas Teiueya1;zir.1nt1 
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'lieiiatetzis tres ojitos Soyacojtle1 palmitas. 

Paeemoe ahora a l.a comparacidn detal.1a.da oon los d!ae del. 

ironalámatl., tal. como aparecen ordenados en ].a Piedre. del. Sol., 

escul.tura Azteca(I2). 

El 9rim.er día ea Cipactlit lagarto; aparece en ].a 

lámina 161 del. cd.pi tul.o 7. Bajo 'l, el. símbolo de la tierra, 

].os cerritos.Debajo pirámides oCaervatorio, sus ojoa .. a11tro• 

].o indican; finalmente el caracol. de Quetza1coat1. 

Bl segundo día es Ehocntl, el. viento. El simbolismo de l.oa 

pájaros está relacionado con el. viento y , en t'rminoa m4s 

generales con el Aire. Incluso Bhecatl., imagen divina del. 

viento se puede identificar por su voca de pato, d• ave. 

El. tercer día es Call.11 casa. Loe diseí'l.oe H 4,L, y LI, al.uden 

a l.o mismo. Eet6. rel.acionado con el. sedentarismo. 

El cuarto día es Cuetzpal1.ns lagnrti.ja. Creo que en 

l.a antestru, no aparece, quizt! por estar tundido con e1 

lagarto. 

Etquinto d:!a es Coe.tlt l.a serpiente. 

Bl sexto día Miquiz.tli1 l.a muerte. El. e!m'bo1o zoomorfo 

del tecol.ote está en lae!áminaa 117 y 129. En l.a 107 

aparece con un alacrán en el. pico, como matador. 

De el. séptimo día "1azatl.1 venado tenemos bastantee 

e;Semploa, mencionaremos l.n l.dllli.~135. 

El octavo día Tochtl.i, aparece reiterad.amente. Con una 

~articul.nr relnvancia en l.a obra de Pedro D!az , l.iminae 
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El. noveno cd'.a Atl: ngua, ea el símbolo m~s reiterado de la 

maestra. Los diseños que vn.n de I hasta A I! a.luden a este 

elemento. La .falda de Chal.chitlicue del museo de Teotihuacan, 

muestra entre l.oe disefioa que la adornan loe e!mboloe del 

¡¡.gua A I y e1 cruzado G. Es probable que oe aluda a cuatro 

estados del ¡a.gua correapondientos a las cuatro eetacionee. 

El dlcimo d:(a ea Itzcuintlir perro, npnrece en la lámina 

209. 

El. onceavo d:ía es ozomatl.i1 chango. 

El doceavo día es Malinal.l.11 Hierba, aparece en lee láminas 

6.I y 62, 7 en otras. 

El treceavo día ea Acatl.r caf'fa., la caft.a de maíz, en la 

variante lingu:!etica de la regidn Ouatl. Be i•lterasante comparar 

el gl.if"o Azteca de la Piedra del Sol.t 

7 l.a versidn do Gregario Gue.ne.TO relacionada con el 

nombre de Oapan1 lugar de caña.e de maíz, y tambi6n el 

pio.togre.ma original de loa cántaros del lugo.r. 
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Bl d!a catorce Ocelot1s tigre aparece en la lámina I3X en 

plena aooidn· como aei\or de la tierra. Tambilln en I7 e IS, 

Junto con el caracol. 

Bl q:1ncoavo día Cuautlir 86Uilo. aparece en la lámina 2o7 

también en l.o. 232. 

Bl día diecieei11 Cozcacuautli1 zopilote aparece en la 

1'11lina 235, 
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Bl día diecisiete •e Ollin1 movimiento. B1 diaefio HJ muestra 

].a idea del movimiento. Como en Ollin, aparece un astro-ojo 

como parte den dibujo. En amboa caeos aparecen asociado a a 

este símbolo formas triangulares o piramidal.es. Betab1ec!endose 

relao16n entre la línea oblicua que :indica moVimiento y la 

imagen de loe cielos 1 que son los aetroe. En el caso de la 

pintura regional loa peldaf'los agregan un contenido humano 

a la idea, l.a idea del ascenso hacia la divinidad. Taabi4n 

•• hace re"terenoia al. juego de pelota, que tiene contenidos 

relativos a aatroa '1 hombree. 

Bl d!a dieciocho ea Tecpatl1 pedernal, aparece en el. diseflo 

Q6 • 

Bl d!a diecinueve •!!Quiahui t11 l.luvio. aparece como imagen 

diVina de Tlaloc. Lae volutaa de la imagen del Tlaloo azteca 

aon eem•jantes a CB y CIO, probablemente gota.a. 

Bl d!a veinte es Xoohi tl1 nor, aímbolo de .fort1lidad., 

de obaes1va repetici6n en la muestra. 

Como vemos la correspondencia ea caei completa. Dos de loe 

111J'.Ütboloa que no aparecen , la serpiente y el mono fueron 

dibujados a 14piz, eao impido eu preeentaoidn. Poro no se 

trata de encontrar una correapondencia perf'ecta. Sino de 

nr a cul.turaa atines, sobre todo por compartir el 

Tona1f01"11l .,oalendario de loe oul tivadorea do ma.1z. 



El Tona1.P'"otd7í ,a dit"erencia de loe calendarios cristianos 

y dioses de la antiguedad griega con su semana do siete 

diae-pl.anetas, hace intervenir a los dioses Tlaloc y Bhecn.tl., 

de la lluvia y el. viento reepoctivomento; conceptos 

abstractos como Ollin1 el moVimionto y la Muerte; animal.es 

como el l.agarto l.a lagartija , la serpiente, el. venado , el 

conejo, el chango , el perro, el tigre, el. aguil.a y el 

zopilote; plantas como la caña o l.a nor¡ y el.omentos 

natura1ee "inanimados" como el. agua y el pedernal... Diosea, 

s!mb'.'.los abstractos, animales, y f'u.erzae naturales como el 

agua y el pedernal. 

Rn eínteaie , diluida en l.n ioonografia do la pintura 

actual. nahua esta la antigua coamogon!a de un pueblo de 

agrtcultoroe. Se perdieron las cuentas de las relacionea 

entre l.ae revoluciones de l.a Luna y de Venus. El tiempo 

biocÓsm1.co propio de un pueb1o de agricu1toree, .fue de 

destruido por 1os espaftoles, a quienes loe babi tos agr!oolao 

lee llegaron tan importados desde fuera de su cul.tura, como 

el.loe exportaban una rel.ig16n y una tecnología, por cierto 

no ruy propia. 

En l.a. Piedra del. sol. , azteca el fuego sol.ar es el. 

aímbol.o de l.a tranaf'ormaoión. Las eras anterioree eon de 

agua repreeentadae por Tla1oc y Chal.ohitlicue, símbolos 

dual.es del. 11gua. 8.hecatl rf::lpreeenta el viento
11 

y la 

tierra está representada por el tigre. se trata de una 

f'il.01of'Ía de ngricul. torea , en donde los ri t 1aoa natural.es 

incluyen al. cosmos como fundamento, y configuran de manera 

particular la idea del. ~&ovimiento y la muerte • dos de loe 

conc~ptoe direcamente abstractos en el Tonal.ámatl. Loa 

artesanos nahuas de l.a actualidad parecen manif'eetar la 

miema postura. filos6fica , en t'5rminoo gen.erales. El 
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lfovimiento de la historia las acarreo una gran destruoci6n, 

pero 1a vida de lao fuerzas naturales y divinas del coemoa 

continua, continuan loa vegetales, los ostros, loe o.nimaleo 

y loe hombree. 

Respecto de le re1acidn que con dieef\os emeri.cano3, diremos 

qu.e compartían un mu.ndo 00110 agricultores, la t'i.loao:t!a da ee6 
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mundo ee.!.1 etttrno retorno. Si como at'irma Sartn la f'ilo•ot'!a 

•• u.na ideolog{a g•1Ura1iead.11. en la mont•, qu• correaponde 

di.rectamente a la eituacida. hiatdrica real., como sucede con 

el id•al1.11mo mecanioieta de Daecar¡;•~11 ~e.&r;!~11!:!;:Jarn1cª 
tocnolog{a caaitaJ.1.eta, creo que~lo que eetd. detr'a de la 

f'ilooot!a de loa n.ahu.ae de quienes con.idaramoa la produccidn 

eet•t1ca.La ideología bu.rgu.aoa del capital ha impuesto el 

tiempo abstracto del relo ,cada aegundo ea igual. al anterior; 

1a ou.1 tura da loe ap;rtcul torea descubre un.a temporalidad 

c6aaica cargada de cual.idnd•e, d• vnl.or de uso, d:ireDtamente 

bio16gico.saber que son hombrea de maíz, ea una suerte de 

concienc1.a h1.atórtca de a{ mismos. Por eso persiste la 

repreaentacJ.dn de la obaenao16n de los aetroa en IN pinture.1 

T aparece el..!,ol de modo tan repetido. ftadal Mori:a. 1.dent1t'1oa 

entre loe d1.eei'loa eudaaartcaooe e1 atmb6lo del. al.f'a y el 

01 .. ga. Se tratn de la noción del tiempo c1cl1co, con un 

pri.neipio 7 un fin, pero de repeticidn i.na«otable. Towdaaente 

loa &gricu.l.orea ee &1"erran a la reproducc:l.dn de au lllUJ14o 

aiab61ico porque a•b•n que encJ.erra verdad•• eoancial.ea 

que , a su Jd&Da ra, :l.ntenta nouperar el mod•rno ecologismo 
Creo qua podemoo en:ontrar otro equivalente en cultura• 

de agricul.torea1 au..m.erioa, ca1deoa,a egipci.oe y chinos. Laa 

convergencias aon aeombroaeu, por ejemplo la cuatrilogía 

Tierra, gua. Aire, P'uego, como t'u.ndamento d• au~oncapoi6n 

del. Coamoe. 
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CAPITULO 6 • COHCLUSIOHES1 HACIA UNA COHCEPCION CRITICA 

DB LA ssi· ETICA ARTESANAL. 



CAPITULO §. • l!RCIA ONA CONCEPCION CRITICA D~ LA ESTETICA 

ARTESANAL. 

DeaputC'e de1 recorrido basta aqu!. ee hacen nece5ariae 

1aa ooncl.uaionea. 

I. Laa posibil.idadee de desarrollo do 1a ideología marxista 

no •atan uol.amente en l.a renexion teórica. El trabajo dn campo 

debe ser considerado como primordial., pues la empíria pura no 

exiate 1 el. m&todo marxista •• b•netioia de la emp:Írin, aunque 

e ata no sea euf'iciente,n ••• el. segundo reproche que puede hacerse 

al. marxismo, es que rlllnOa ee ha preocupado por eetudio.r a loo 

objetoa en •! mismo•, eo decir en todos loe nivel.es de J.a 

Ti.da eooiaJ.."(I) 

2. La eatniotura dobl.e de l.oo objetos eet&tico11 ee l.o que l.oe 

hu.ce aooialee, y pooibil.ita que tormen parte de l.n hi.atoria 

y l.a antropolog:Ca. Tener presento este principi:> os el 

tundamento metodoldgico de mayor veJ.o.r~eur{otioo. Permite 

hacer una historia oocie.l natural( del. Valor de uso), y otra 

abstracta( de1 Dinero, el Valor, loe e!mbolo• est,ticoa_). 

La ideología burguesa naturaliza el Valor cuando haca Economía 

Política. La mirada eet&tica de loo Suje'toa extemoe a la 

cultura Mhun, a su• !ormaa piotdricaa de repreBl!lntacidn, 

naturali&a l.oe diseiioe vuc!andoloa de contenido y dej4a.doloa 

como m•roa eignif'icante• con propiedades eeUlticaa abatraotaa, 

ahi•tdricaa, ain contenido cultural. Loe convierte en objetoo 

pintoi'eecoe. 

Toda produccidn. aupereotn.1.ctural, human.a o aocia.1, implica 

una estructura doble, como mínimo reducible. La pri.mera mitad 

de eata estructura tiene como contenido f'ormna nntural•a-eoci•lea, 

o Valorea de uao¡ la eegunda son atributos abatract-oa, o 

aigniticadoe aocialea especit'iooa. Bat.i estructura doble, 
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presente en la oercanc{a y el l.enguaje, podría eer coneidere.da 

como ontoldgica. 51 loe el.ementoe de la produccicSn eupereetruotura1, 

( graf'iem-:>s en ente ciaso ) tienen una estructura doble, Valor de 

uso( social.-natural} y abstracta (eocial.). La d1st1noidn global. 

de 13 mu.terie. y el esp:!ri tu pierde vigencia como punto de partida. 

No se puede anteponer el uno al. otro. son aiaul.tiineos. Como el. 

Tiempo y la Materi.:i. perecen aer \Ínicamente doa estadoe de la 

ademe. coas.No existen superestructuras puras, toda supereetrctura 

impl.ica en o! miama 1 en su interior y no :fuera,un1 base 

estl"UCtural.. La realidad oocinl. en ni misma y en todoo los nivel.es 

impl.ica e~tn estructura. su contranarte ec 1;•1e toda cstruct11r':l, 

ma.teriul, ecandmica, ea doble e incluye un o.betracc1dn, corno e1 

Vulor o el Pluevalor. Lo 1111partunte e~ encontrar loe ele;nentoe 

f'undninentulea de conjunto a realiidad de que se eet~ hablondo. 

En el cano de la p1nturu de 1<1 1ue nos ocupumo~, 'lorlemos hablar 

rle u l nivel de Signific~teo( componente aociul-natural) y de 

:agnit'ica~os (componente abotr.tcto-cultura.1). El de loa 

significantes es el más objetivo, ea el que sometimos inicialmente 

a un an:ilinia morfoldgico, Estamoa a•1u{ en el terreno de lo 

social naturf\1 1 del diseno. El análieie morfoldeico de laa 

15recao, significantea, constituye unllprotoc6digo'1 , que es el 

punto de partida para. la producc:idn pictdricci. de la regidn. Como 

el abecedario, no contiene a la literatura pero la posibilita, 

el c6digo tampO!:,Ocontiene toda la pintura, pero del mismo modo 

la posibilita y la def'ine como nahua. 

La superestructura, lo ideal, contiene materia, eatructura; 

la estnictura, es superostnictural, contiene ideaa. 

3. La produccidn grdfico. de la regidn es euceptibl.e de 

aproxim.noioncs antropo1dgicae por medio de la b\iaqueda de un 

Códi'JO o Protocddigo grdt'ico de nroduccidn. Intentar 



inventariarla es c,_,neiderarl.e como algo muerto. 

4. Los Artesano e nahuas del. Al to Baleas, viven la negacidn da un 

modo eet1Hico de producci6n econdmica, como una eunaracidn de eus 

recursos nist6rtcos 1 cu1tural.es constitutivos. La integracidn 

econo'm!ca al capitalismo, y a su f'eticllismo 1 como una ambiguedad 

de eu :nodo material de produocidn. 

5. Loa Sujeto SooiP.les artesa.o.os &tnicos, enajenan sus tormae 

cul.tural.ea de repreaentacidn del. mundo, someten l.oa eignif'ioantea 

du su cddigo, como mera f'orma eet,tica abstracta ( sin contenido 

cul.tural.1 sin historia, geograt!e. , etc.) cuando etectua.n su 

expoeicidn ante oujetoe sooialea cultural.mente ajeno•• Se 

afirman con el. conwmo d~]:.oa otros Sujetos social.ea. Y 1oe 

objetos tuncionan ed1o como mensajes deeoitradoe en su morfo1og!a 

más evidente.En rea1idad son eemi-deacitrados en lo que respecta 

nl contenido prof'Undo cu1 tural..Koe son ajenos. Bn tanto una forma 

eat•ttca cul.tural. , hiatdrica, nao ea presentado como arte menor, 

arteua.n!a o cual.quier otra cosa que l.o convierta en aem.1-arte, 

ademd.o de 1• on.ajenacidn ecandmica,exiete una oul.tural.. 

6.Rn tanto su Cddigo eat•tico gr4fico 'tnioo, e• el. medio 

que permite l.a produccidn de objeto• pr4ct1oo• e11peo!ficoa y 

BU inaecidn con 'oenef1c1oe, por su rareca, en e1 mercado 

aapi ta1iata, ••te cddigo •• un medio de resistencia, de 

diterenciaoidn, de acentuaaidn de]. 

Sujetos social.ea arte11anoa •tnicoa. 

Valor da uso en 1o• 
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CAPITULO 7 !lllESTRA llBGIOHAL DE PINTURA NAHUA. 



7 .I. Orlas y grecas. 



7.I.I. Ameya1tepeo. 

Indice de 1&n.inae. 

Lámina I. Andnimo. 

L. 2. C1audio, Al.berta. 

L. 3. Cl.audio , Apolino.r1.a. 

L. 4. 

L. 5. Luoena, Eul.ogio. 

L. 6 Montea , PriLllcieca. 

L. 7. Moral.ea Ram!rez., Pranciaca. 

L. B. 

L. 9. Rodriguez, Jerem!us. 

L. IO. 51m'5n, Máximo. 
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Indice de 14m1.naa. 

Ga.rc!a Cata1afn, Bugenias Lúi1.na• II, 121 '13. 

Q6mez Fa.bi'&n, t.ucia1 141 15, 161 17, IB. 

Juana 19, 20. 

L6per., Petras 21, 22. 

Mol.1.na Cata:i.&n, Sergio1 23 1 24, 25¡ 

Mart{ner., P.:diths 26, 27 1 26, 29, 30, 31. 

tlisU•'l Urbe..na1 32, 33. 

llioaaio Lucias 341 35, 36, 371 38, 39. 
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Notas al. cop!tul.o I. Antecedentes. 

I • Bl. Regietro de l{acionn1 de Dieei'lo Artesanal- inicialmente 

inventarie>-, f'unciond deade eu inicio en condiciones cr!ticae. 

El Programa. de Proteccidn y apoyo a ln.e Arteaan!ae y 

Culturas popul.aree, f'u.noiond bd.eicauumte de 1983 a. I989. 
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r.· l~ietoria dlJ" Programo. de Artor.unfo.J y Cultur.::.o l'opuloreo, tóooi 

o• y .pol!ticamonta, oo en o! 1 ioma. intarcu;.nnte 1 como institucilin: 

educativa dtil &;atado rriiata. Ei.ta circunot.rr1cia do al .rroyecto

de 1.nyeeticsci6n eo ..¡ua pa~ticift1111oe un 06 •. acio con li.mitacionea

mu,y procisos1 oculta lucl1u ¡ior el ~.oder 1 ilunipulaoi6n do le info!, 

mac16n y utiliz.11ción p;;irn 11.noe autt1rit.:.:-ioi:; del tatado etc. 

3. 

Hoo reteric.oa al trabo.Jo de J.P •. snRT~; Critica de la razón 1114-

• 16ct:Lca¡ al precursor Hit>toria "1 Concioncia de Claoea, de Lucakaa 

a loa enea1otl de Korch"t y Luxemburgo, tocibién precurnoree, lacto .. 

reo 1.ndividualizadoo, per.sonolir.adoe, en ,el buen eontido de la P!. 

11t.bra, COlllO 8or~eimer1 7 Adorno 7 Karcuge 



4. 

ctr. Introducción a lu Filouotia de l.a Dioto~ial a. W. B;;:;el1 -

Al.ianer.Edilorial Barcelona Ee1ei\a. 

En torno a lu critica ·de. la Filoeo!'!a del Derocbo. de Be sel. 7 

Sobra lu Cueotión Judia, K .. tbrx. 

Edi.torial Grij8lvo, ·ubico. 19,58. p- 1-16. 

5. Lucho Coletti, El J-:•1rxiomo y Hegel. 

:&t.1.itoriol Grij1,¡lvo. 19?7·- J-lóxico. D. 1'. 

u. KarcuaE.e, Para uni. Critica dct la Cultura. · . 

426 

Unn iuterer:n.o11te llproxi:ar~ción c;obre loe rela~ionea Mnrx-De~e~ 
qua· auci,o tlene que ver con Adorno, TiorK,.,;in!r Y Marcuco a~~·. 

en 111 Esc!.!ela da Francrurt; 

Tito rorlini, Monte Avila EtJitoreo, Cor11caa. 

'Iocibi.!n ol. trabajo de Lucnla:i •1En torno el decarroll.o filooó!l.o~ 

En le rev-ata 11 Dialo'ctica" Ja la Oniver::iidad do Pueblo 1-2 

La Univerb1.d11d de Puebla. 

Eucuela de i·i.loso!ia y Letran de lu U.A.P. julio de 1976. p 181-137 
y 1ú1-212. 

6. s. Vhque• imp.rl!o un curso litulodo1 El J"oveo Harx hecio 1978 en 

la f'•cultad de Fu?sofia y Letras. 

(?j' C.t. Engelis. F. Ecbo~o de u?o Cr!tica de la Z:conom!a-fol!tica¡ oo:..

bre todo por.¡ue la i.dca do hacer una Critica de la Ecooomia PoU

tica Incleca aparccu cot:io w1s
0 

necco:idad de la l=.quierda Uecelinna, 

Uel ,l;enD&fJicnt.o ~ocial europeo :J no coco una ence1)ción en 1-1.er:z:. -

Confro11tor t to:iUién con la lntro.Jucción 1le loo l·:.:inuor'!ritoa de -

Paría, 

};di torial ERA, 1974.- Hé::.ico. ll.F • 



429 

(6;; et. Jorge Junneo,-Sección Prh:era, Poró¡;rafo uno a cui%o de E1 -

C&!Jita1: Estructura de lo Ht:rc.:-.nc!11 ea Invcutir;ación Económica. 

Jtuen E1,oca. 'J/Úm•;ro 4 Octubre.- Dicie.l:bre de 1977 P• 247~16.9 --

México. lJ.F,. 
( q) EGt• afircw.c1Ón 1,ueóe oer oncontra•la en· Loo m¡,nuocritoo Econ6mi

co:;; Filosóficos de 18'•4, eDcrito& en 3 coll:mnao que corree;.>onden 

• lou mencionadoo por nosotras. 

10. ~ehoTcrrla 1 Cor.ient:.rio tlou nobre el Punto de Partida -

do El Copita1 1 

Inve.Eti::i.ción Económica 4 de Oc-die• 1977 P• 219-246. 

11, et. c. ·H; Formas Econóadcao rreca:1itolictaa. Blementoa FU?dat:1.en!,• 

lea ¡HJra 1n critica de la Eoanomi.a Polltica. S, XXI •. - . 

J.Sérlco. 1976 P. 433-4??. 

12. ~onel. Dur&n, Pol!ticia Eotatol y Deoorrollo en H&xico, Cuadernoa 

51 IndJ.coni.smo, Puoblo y Cultura, ConBOJO tlocio~ol. Técnico do la 

Edi..coción, l.98). México. P• 19-29 

13. lle ~stur!.r.i contar con docur.i1Hlt'? .. rél.acionadoo con eate aspecto -

de- h i.nVebtil,ac16n a_obre todo ¡,arque rult uno de l.oa aspectoa IJ;UO 

deter1:1inaron cu deGarrollo, aleunoo do loa colllpal'loroe dobiora qu! 

z4 reconilt.ruirlo puoo l.a memoria en ente oentido ea eecaaa i aOC.!, 

u.aria, 

14
, Puede encontrara.~ i.ntoroaci6n aint,tica a1 reapect~ en el Progra

a. de Arteoanl:1e 7 cu1turae Popul.oroa, publ.icodo ¡JOr la Suboecre~ 

t.-1r1a de cu1 tura, de 1.c EEP, 

U. Ibid. U t.J,•tJ. 5 tX/. 

17 Varooe 1 Stlteno: Rocuperaci6n cultu.¡.:_al y CApacidad do{j!';ati6a. Et.:. 

ni.cal. la .&'ro;iuatota de lap Univer!lidadoa Re¿;ionn.leo. 
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cu;.o¿ruH.:S n. 5 n;n1oi.;1;;¡:.;110 :ru;::;VLO y cUL'i'DRo\. 

Con'sejo Jlo.cional Técnico de l.:;. C:JucEoci.Ón 198). P• )6 

18 Cf. ~· Hnrx. i:l Capital, p. 111 

19. Ibid. 

20. l.o ~ue t:ur.ede con lo ,pintura del popal acate en el Alto Dal.aac., 

Qro. 1 puede iluotrar eotaa idea.E>. El. deoorrollo de lo¡¡ cóllic;on ut! 

lizadoa en la al.farer~ de Oapon, ·dependí.a de la util.1.zuci6n de -

tres coloreo obtcnidon do tro~ tipoo de' ·tierrua exintentoo en el. -

torrilorio de lo comunidad. Su cóclico do color estaba limitado n -

e&OB m3hrialan. Adquirir i·inturao industrial.ce acrllicoe, enrir¡~o 

ció loa popibil.idadoo colorlaticao exprer.ivaa del c6i.11.:;o a~tético 
que ya ¡.oe~!an. En últi,n:;n fech1•a en Cncorocimicnio de lo pintura, 

oblicó a nll,-unoc orto.son~n u cior;ificor el ¡1roceso do rroilucción -

Gin_ular de lu6 boj .. :! fintodao Ue po1,ol 01u.r1te, inici~·l.: .... nte loe -

orte[,anoo dibujobu.n lu. Jiintura on no~ro, y luu;:o, ap1icuban t.•1co

coloreo li1viindo t:~l:i !'incolu[, luf:~O de cac:.a. color n¡ilicodo. 

21.;'l.a-Eottitica tiene.por objeto el va1Jto it11•erio de lo be1lo. Su do

!dinio ea 1 i•rinci,p:•l: .• ente el do lo bello en e1 arto''• J.M. 1:0Lel• 

Do lo Lello y ouo form.aa. 

Eopnou.-Calpo Ecpoñe 1 1980 )l. 26. 

1t Si non froc.-unta::ioc ;¡uo on uno cosa b!?ll••• lo mejor roo1.uesta -

parece cor: unn caen Mnoible c¡uo nos agrada por ln sir;nificoci6n 

(cJ,l) o ol~ ~d.l.) que tiene poro nosotros. (No todas loo -

coeae con signi!icoción o oontido oon bolloo ¡ nólo l:io cooae Den

oibleo o l!llu i1111'Jgeneo oenniblee, y entre fietae 1 oc¡uel.:l!lo cuyo ~cnt,! 

do es natural. o inmediato pero de ninguna mnnora convencional) 



$1 ee uccp~ l.a. respuesta anterior, l.a precunta debiera baceree -

con reG}JOCto a lp. experiencia est6tica (ci ) y no a ln coaa 'bella 

puesto que 1aa co:Jas no 11ignitican anda en-11! m.i.ami;s. Sign.itica -

moa algo con ellas, o loemoo en el.l.ao un ui.enificndo. 

La bollar.a, por lo tanto, aunque por l.o comlín lo atribuinoll a loa .. 

objetóo, lo bo.cecoa no! equivocad11111onte 1 como cuando leo atribui-

moe 11 extranor.a 11
, 

11a¡;radou, otc. 11 E. F. Corrit¡ Introducci.6n a la -

Eat&tic• 1 • Brevi.::lrioa, Fondo de la Cultura Econór.iica 1951.- M&xico. 

D. Fe 

El crncorecir::iittnto de lo pintura, loe ha oblicado a ahOrrar tll.lltariar -

a,Plic1:1n..~o simultáneamente en vnrii.a bojas de i1epel el mismo color 1 7-

raduciendo la cantidad de coloreo util.izadou en coda pieza. C:l arte~ 

no que proporcion6 eL>ta inforl!Ulci6n contribu16 afirlllllndo que eotn. mo

dificoci6n de au trabajo, a 11uo lg,oL,11e:6 el mercado,l!o benefic~6, --

puea loo productoú usi croadoa tonlan mayor nceptaci6n en ou venta. 

Las ~ote~ioreo coot-~dera'.tonoo, de loe aspectos aimb6licoa, tecnol6g1-

coo 7 econ6micoo relt1cionadoo c'on el tlioef\o ... l}!te.oanol noe oblicaron a 

pensar en ln necesidad de elaborar uno meto~¡::ia eupec1f1ca p.ttra i;'Pr,g. 

xi_r..nrnoe ol procoeo d.e croación ont&tica artooonal. 
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UNA G"11ESIS HISTORICA DE LAS Al!TESANIAS. 

Si n.011 atenemo11 a ala def'inicid'n de lao artesanía.a como un 

proc••o que priVilogin •1 papel del Sujeto en la elaboracidn dd el 

producto, ea decir, ~n donde las herramientas, inetrum.entoe do 

produccidn , son propiamente lau manos , como en la cestería, 

eDtonces, podríamos decir que las artesanía.u nacen prácticamente 

con la 11 actividad encaminada a Wl fin"(Marx). Desde entonces 

la actitud del hombre ha sido instrumentalizar a lo. n9.turnleza, y en 

esta.!ventura Han transcurrido diferentes etapas, hasta llegar a 

la moderna robdt1co. y computación. La l'.lrimero. etapa t'cnica se 

ubica.ria en la Bdad de Piedra, l.a tall.nda y la pulida, Paleolítico 

y Neol.itico respectivamente. En esta ete~n. la pil!ldra es Medio d11 

Produccidn y Objeto de trabujo. En este periodo eminentemente 

caze.dor y nómada. ,la cestería parece settla t&cnica complementnr!o. 

pu.re la consttucci6n de recipiente e. Se han encontrado cestas 

con recubrimiento de arcillo. en tre loe indios de norte•morica. en 

lo que parece ser el. antecedente auie cloro de la al.terer.!a. Al 

final del neolítico aparece la. agricu.J..tura. y con ella. la. revo

luo16n que implica el sedentarismo y el surgimiento de las aldeas 

que poeteriomente se convertira.n en ciudades. Haeta eote momento 

las !'urzae productivas procreativns, a trv&a de lao organiza.cianea 

!'ami.liares zclahU.caa, han concentrado el mayor peoo de la 

Reproducci~n social; lo.e Fuerzas Productivas T'cnicae, con el 

eurgi.miento de lo. agricultuni., dan po.eo a u.na etapa que e.ctuo. 

directamente sobre las Fuerzas Productivas Procreativaa. En 

America la ap-icultura eiurge co una. tecnica lítica, (coa ) • 

El t'in del. Neo-litico, con la apariclld'n do; lo. agricultura , 

el. eedentarimo y l.ae ciudades dan inicio a la contradicoidn 

campo-ciudad. 

'/; 



E1 intercambio de productoe eetn preeente desde el. momeo.to en que 

existan exedenteD, eeto sucede ya en las etapae de cusadoree 

recol.eotores. Con el. sedenta.risrno y 111 producci6n agricolo. las 

posibil.Ld.:..des Qe desarrol.lo del mt:rc.:.do _ eO acrecientan (Rosa Luxemburgo). 

Las Fuerzas Pr:Jductivas T~cnicae estimul:.in y son estimul:idae por el. 

i:tterco.mbio mercuntil.. Las relucioneo soci:::i.les esclavistas que se 

deearroll.an con l.n a13ricuJ.tura :¡ el. mercado. Euro'Pa importa la 

agricul. tura de ADia ¡,jenor y tiende a inteercr su comercio con el de 

Africa y las rutao cocerciales ~editerranean. Se inicia. la aparici6n 

de l.os tnll.ere~ munufuctureroa y con el lo la. colectivisaci6n del 

Sujeto inmediatamente productor. Loe Sujetoo estun listos para el. 

surgimiento de la ¡,;áquina-herramienta, }.u manufacturo. es el. l.!mi te 

de l.as arteoan!ao. 

Debern.of; oer cuide.dosoe al utilizar el t~nnino Artes3n:Ías pues se 

refiere e un proceoo t~cnico de la producc!6n; no podemos hubl.nr de 

de un :.~oda Artesr.nal de Producci6n ~retendicndo con esto dar una 

c3racterizacidn de la for:nu eociul. de reproducci6n econom.!ca de 

una sociedad, del mismo modo que hubl.ar de l.a. forma mo.quiniza.da. de 

producci6n no disti!'lgUc entre sociedades enajenadas o fetichizadae 

y l.1bertariae. 

Loo paral.el.iemo!l entre la historia americana y l.n del. reato del 

mundo deben considerarse con cuidado. Las formas feudaleed de 

reproducción que aparecen en Europa no pueden ser vistas como 

necesaria.e en el. deearrol.l.o hist6ri.co de America. Cuundo 1oe 

'sp11ñol.eo l.legun a America se tltl.ya.n inmerooe enu una compl.e ja 

tr:m!li.ci6n pol.!t1ca. que im9licn la formación de una esto.do 

1aciona1• Este proceso tiene consecuencia.e pol.Íticaa y religiosas 

que culminan con la ex-pul.eidn de loe sectores judioe y arabee de 

;erri torio eapaf1ol. Con el.l.oe ac van vnl.ioeos conociinientos y 

técnicas 1 aei como talleres artesanales completos y con ellos 

_a incipiente revolucidn manuf'acturera que se traslada u Pl.andee. 



( Puigroa, R.;L_a. Espa1'a que conquiatdel Nuevo Mundo.) El. estado 

azt'ica que encontraron loa español.ea era el. corazdn de una 

organizacidn tribu.tarta, comercial. y arteeana.1. Pero la 01.Vi.l.izaci6n 

a.nieric&.aa., a~i!erenc1a de 1a europea, no importd l.a agri.cul.tura, 

domest1c6 especies como el. maíz, el. frijol., la cal.o.baza, etc, y 

deea~rol.ld l.oa aepec~o·a hidrdul.icos y matemáticos meteorol.6gicoe 
re~PeenYo) 

y aetrondmicoa (Witffogel.). En ).a. mito1.og!a na.hua.tl., procedente de 

l.as poblaciones Teotihuu.cana. y Tal.teca., o cunndo menos rel.acions.da 

con el.l.ae, Quetzal.coatl., el heroe mitol.ogico por e~l.encin 1 es 

tambi'n el. el. iniciador de l.ae artes !tlanu['a.l.ee o artesanías (~ejourne) • 
. U. COf'\&.Pro 

Bn general., es más adecua.doYde Formo.a Deapdttca!l Tributario.a para 

definir l.o.o for:nao pol.ítioa.e de dom1naci6n en america y de uno. 

tecnol.ogío. hidriul.ica rel.acion.w.d:J. con l.a e~ricultura. Es en 1.a 

conatruccidn de 1.as calzadas y canal.es, etc. que podemoo ver 

deoarro11aree f'orma.o cooperativas de produccidn inmediata que ee 

aproximan a.l. eurgimiento del sujeto colectivo propio de ].a 

manufactura. Pero el. curacter aocio.l. di.rectamente de 1ae obras de 

riego inhibe e1 surgi.miento de loa productores privo.dos. 

El. caso particul.ar de 1a a).farer!n que nos ocupa. ( el. a1 to Bo.l.sas 

Guerrerenee) tiene especial. interca, porque lo. etnia. nahua que 

estudio.moa esta emparentadn con 1o.e raiceo nahuas antiguas; 

incluso ea un l.ugnr el.ave para enriquecer loa conooimientoa q,ue 

existen sobre l.as rol.nciones nahuae-ol.mecaa, ya que eu territorio 

esta ¡:iobl.ado de restos de ;jade ol.meca. Pensemos en l.a importancia 

que tuvieron loe rioe como :iutaa comercialee.'Nutenau, pl.antea que 

la entra.da de ).os "0lmeca.s histdricos" por el. rio Bal.aae, debido a ::J. 
la abunduncia de restos arqueol.6gicoe en 1.o.a riverao del. rio. 

Rastreando l.il. l.!nea propiamente de la al.f'arer!a, encontramos como 

caro.cterietico. esencial. de l.o.e vaei;jao el soporte tri.pode, ..: .•,. 

cualidad esencial d.u las~ piezas de Cuicuil.co :¡ Tlatil.co. Esta.a 

}Obl.11c>.ones se )¡ubic:in ea 'll 1.l.B.<Aado Horizonte Preolasico o 



Pormativo de laa culturas del e.1 ti plano. Hemos de suponer que en 

estas poblaciones existían hornos co:no los que actual.monte etitan 

en uao en San Aguotin Oe.pañY1L"'~i~a~~:';~~-:ie tubií!rio.o h.'? ocnoionado 

que la produccidn de cúnturos y tinajas !'aro. el transoorte y 

almacenaje de aguo. conserven su funcionalidad y ne reaisto.n a la 

deao.po.ricicSn. 

Aoi. pues, Lo.a formas arteounules medievo.lea europeue tienen un 

contexto diferente de desarrollo y si bien coinciden en aspectos 

t&cnicos esencial.es (el Bujeto-9roductor inliividunl, el manejo 
o 

directo de l.oo medios de producción, etc.) requiere de preiciones 

en lo referente a lo. modelidnd en que se relacionl!n con otr~e 

aspectos de la estructura eocinl. (estado, religión, etc.) 
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