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INTRODUCCIÓN 

El cambio que ha sufrido la geografía en su proceso como ciencia la ha 

llevado a desarrollar diversas bases teóricas y epistemológicas pensadas y 

concretizadas desde diversas partes del mundo en disímiles contextos sociales de 

los que parten los análisis que se llevan a cabo. c:;,~11.erálizando, existen las visiones 

naturalistas y la funcionalista o positivista en lél.s. ~he hay una constante en afirmar 

. que el objeto de estudio de la ciencia ge~gráfic¡t~~Ja relación Hombre-naturaleza, 

que en el caso de México es la de· m~yÓr ''~~ia'.igÓ y finalmente la geografía 
- . - .·. - . ,·.-.: ... ,. "'<> ·: 

entendida como la ciencia.que estudia al espacic:fcc:>mci.una construcción social. 
. - , . ·. -· . -. ,, . . - '., __ ,' ' ·: - - ... -~'.: ; -

Este estudio parte de la base . te:Óric:a del espacio como construcción social 

argumentando que este h,#g~je proporcic;na : elementos en sus contenidos para 

entender, analizar, e· iriteipr~tar problemáticas sociales producto de relaciones 

sociales en proceso. 

. - . . 
Teoría que ~ere su órigen en los planteamientos realizados por Henri 

Lefebvre, y enriqueci<:f:a po'r ofros teóricos como Milton Santos, David Harvey y 

Neil Smith. 

La realidad .. socÍal"quesé;analiza clesde• .• esta. perspectiJat~órica.es· la que se 

presenta. en l~c6xnuni~ad ~;tesa~~I ·de . pi;oté~~~o~ :en ~1'.n:t~IÚcipÍo de Tultepec, 

Estado .• de·. ~é~~~o,~~.d~;pÍtal .de la pirotecnia" Hamaa~C~~íL p~r_ la comunidad 
~" ~::-·-.-:-')~'-.; ~ ·'.é."'~-;.,"-' -;'-"~e> ' _e '. '-·" ~-·-;: . ·:--·.e -.-. - _ ·-. . _ - , __ .. :'.· ,..-~ •• \;,>.;' .. '¡-~-:~ 

artesana¡de pfrotécnicos tanto local como nacional. Estudio donde se visualiza una 

forma de erite~der su espacio. Conceptos como estr~cttl~;.i función, forma, 



simbolismo y formación económico social vistos como procesos son iconos que 

favorecen su interpretación, ya• que explican de forma teórica como la comunidad 

artesanal se torna -conáéta a partir de la trasformación de una naturaleza 
. ' ,' 

socializada en diferentes escalas. 

Así.basé'í.ndose ~ri Una teoría del espacio como la manejan Lefebvre, Santos, 
•e_ : __ ,_, _ _::. 

Harvey, Vakár~~ü·y!ibe y. otros teóricos, se pretende explicar los cambios 

espaciales qu·~ ~~ ~hf;idb la comunidad artesanal de Tultepec en relación con la 
'' •' • "'. • ~, C ·r • '.<-'"w • , ' 

actividad .pÜ"ot~~~~'a.'i'a >través de las variables que componen su estructura 

espaciat I~~ c:~i1~¡/~~ll jugado y juegan un papel fundamental en cada etapa 
. ' ''.'·:' ._: i ~·.:-:·'« .. '.-':._' «_:;~,, '. , 

históriea:d~f~~eblb, explicando así, cómo se ha dado el proceso, producto de qué 
< ' ', - '. ' 

variables; tjuién ha contribuido y en qué contexto se ha desarrollado. 

Como lo menciona Santos en Metamorfosis del esp~cio, habita:do, (1996). '~En la 

evolución de l~ sociedad, cada uno de sus comp()r~~ntes tien:~ iin papel diferente en . . ... -- - . : -•. -~., 

el movimiento de la totalidad y el rol de cada mio es dÍsi:Üi.to cé:lda momento". 

,._, ';·._ -_ 

La importancia del arte del fueg(). es retomada en el punto en el que se 

convierte en una realidad sincrónica, donde está presente una problemática social 

para varias .comunidades o pueblos del centro del país en particular el municipio 

de Santa María Tultepec. 

Ség6.r( datos históricos la pirotecnia enraizó en las actividades religiosas del 

pueblo de · Tultepec en el siglo XVIII ·.y· se ha•. mantenido hasta nuestros días, 

dejando de lado la idea de una tradición efímera, sólo como producto cedido a la 

2' 



historia, ha sido una actividad que se convirtió en economía local y a la vez arte 
._., -

que alimenta¡· rec01i.6ce y enriquece la identidad social, ligada siempre al lado 

espiritual qee§.tá_~ornunidad hasta nuestros días. 

La actividad pirotécnica en su proceso de elaboración se divide en 

manualidades (jugue.teiía ·() chinampería), de las cuales los productos terminados 
- ~-· . . ' -

son trompos, cohete~, paloma~, buscapiés, cerillos, luz de bengala, entre otros y los fuegos 

artificiales que est~ c6nformados por castillos, toritos, bombas de araña, bombas 
-· ·;--.<.-.:~;. 

crisantemo, etc. En.el'taso de este estudio se hace reiteración en la preferencia de lo 
•""o• ,, • "~:~ »!•, 

que se conocE!~éd¡nó;juguetería con fines metodológicos argumentando que esta 
/.~~-';. '_·5,c:(0:j'.. .' >\': .. ·. '· 

parte de J~·;:pir:otecÍi.ia es la que enfrasca en mayor medida la construcción del 

espadó'e4:s~'iiikxis socio-económica comunitaria. No se resta u omite por esto la 

imJ9rtan~Í~
0

:ge.la]Jroducción de pirotecnia mayor olo que se conoce como castillos 

den~~;d~j.li:;~6fuu~idad,. ya· que en ésta. s~cfión también se ha retroalimentado la 

fuerza.·:aµ~¿lZ~lh~~Jcira que experimentá~·. los coheteros· de Tultepec en la 

comú~d~~}r~p.i~~.~~~Í~al y en el extranjero. .. . . ··. . 

ÉÍ1J~~ .. $itkos años el trabajas cohetes ha captado una atención por parte de 
•·.-.- .-- :"-, .. ,•:,o.o<.- · - - _ . . 

,.., ·_, -·.: ~:··:> ;;_: _~:.'. - >> . -- . : --_ - - ---._··. '.. . 
los meclio~ .O~):'omunicación a nivel nacional, por los accidentes que se suscitan, ya 

sea ¡;oJXel}~~l ~anejo del material con· qúe serfr~J;~ja:6;~p~r· las condiciones de 
,: :·<?·'. ':<~< -;:::·~ - . " .·. .."> ·---.:·.'.',:\;·;--\>/.~·/!{_~~-:-:' ~~ >"<_~ .: ~:.". < 

almaceJ:taje: Finalmente estos son eventos . irregl.ilaJ:es,\ que ~lejos de presentarse 
• • ., • . -· .•.. ·' .• ' • •. _,_, .. :- .• : •. 1, '' . . 

como causa, son consecuencia de una red_, de° ~eia'~i(;tie~iq1le se presenta en los 
·-.• .. :? • 

espacios donde se lleva a cabo estap:nl.~ti~~} 

En el caso del municipio ·de conveniente entender la 

problemática de fondo y no priorizar la parfe del desastre en la etapa de crisis 



como se maneja por los medios de comunicación y por la mayoría de los análisis 
' . . 

científicos: Orientar ·una reflexión hacia el consecuente accionar de los actores 

sociales, q1l_e s~.··ccmb~~ti~~ en una estructuración espacial siempre cambiante en 

tie~p~ y~~.~¡~~~Íb,.es'de vital importancia en este punto, la recuperación del 

análÍsis'Jii¡~3!1i:6':~c;{lazóna, la reconstrucción de su formación económico social y 
-· • • • • < • '• • ~ ·:.C' e·. ' 

uria int~~p~~t~~ión de los desastres ocurridos desde una visión social, dejan 
'<' .-. .· "' 

· apreeiarqué '\Fadables han sido y son fundamentales en la actualidad y por las que 

se está recreando la estructura de este espacio. 

El espacio que se ha conformado por la tradic:ión pirotécnica en estos 

momentos presenta una reestructuración evidente, en la ~u~l es necesario analizar 

los posibles escenari~~y como en cada uno de ellos lai;¡ .J~ri~bl~sjuegan diferentes 

papeles creando ~u~~spacios (entendidos como fracciÓÍles de la realidad que 

metodológicamen'.te ~iiecÍen ser estudiados como individ~aies) de diversa índole 

desde culturétlJi'.h.~~t~de poder partiendo de su actividad 'Jconóm.ica. 

El contenido de la tesis está estructurado en tr~; capítulos con los cuales se 

cubre un objetivo c~ntl'.'al: develar la reestruc::fura¿ióA,'d~l~~relaciones sociales de la 

comunid~d ~e 'artesanos dentro. de.· .. la,IÓc~Íid~~fcgi:i!.ieIC~ción a la actividad 
-.--. : -: . ~:: ··.:· -·, ,::_,, ___ . -__ .: -_ ·· :·. · ~ ·.· ·.:·.~~~-;; _,::-d;~;-.. ::~,~-:~~- ~-~'G::··:-)t:> ,:\~'-~?·: ."-'.':):;· ·_:_ · 

pirotécrrica.yentei:tder cómo a parilide,·laiart~saJ:úf.asumida como una actividad 

econón:tlca · ~obr~~aliente en el ámbito 18~;!'.}¡·~~d~;~Ü~tf~~tlvidades religiosas, se 

han tr~~d() diferentes espacios tanto en el árh6ifa~~~()h¿mico como en la visión 
'''f 

identitaria de la misma actividad. 
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El primer capítulo contiene antecedentes y bases teóricas de la visión de un 

espacio como construcción social, posición teórico / metodologica en la que se 

basa este estudio. 

En el segundo capítulo se trata de interpretar la importancia de la cultura en 

estudios sociales geográficos y cómo ésta na jugado un papel fundamental en la 

estructuración de la formación económico social de la comunidad. 

El tercer capítulo recupera la reestructuración de los elementos que 

conforman el espacio pifot~cJli~o; la mayor complejidad que se da en sus 

interrelaciones, ademá~.'dJ cl~r una interpretación desde la visión social de los 

desastres de los a~ciden.t~s'<ocurridos en la comunidad originados por esta 

actividad. 

La rect1f>eración el~ documentos históricos locales, testimonios e historia oral 
:,., :~ . - •j -- • ~ 

de personas de ·1a. comunidad . vinculadas de alguna forma con la actividad 
.~:-- ~ .. -

pirotécnica,. p~rª·'i"~st~ ·~apítulo arroja conocimientos básicos para entender el 

espacio desde sú reruidad •. 
. -. _• • .• C\,-~· •• r,• • • • 

Las citas recuperadas de las entrevistas en el segundo y tercer capítulo, en la 

mayoría de los casos tienen en su referencia el nombre de la actividad que realiza o 

la condición de artesanos, omitiendo el nombre propio por petición del trabajador, 

con el fin de no perturbar su espacio de seguridad·personal o comunal. 

5 



Por último se agregan conclusiones del objetivo planteado y trabajado en los 

tres capítulos dando una perspectiva de la situación actual de los pirotécnicos de 

Tultepec apórtando reflexiones que parten desde la diferencia en aspectos sociales 

económicos y políticos promoviendo la transformación del estado de las cosas. 
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CAPÍTULO 1.- EL ESPACIO EN LA TEORÍA GEOGRÁFICA 

CONTEMPORÁNEA: POSICIÓN TEÓRICA 

1.1. El espacio en la geografía: relación hombre-naturaleza (espacio físico) o 

constructor de una segunda naturaleza (espacio social). 

La geografía como ciencia ha evolucionado con dificultad en un plano 

teórico en el contexto científico y aún más en la praxis de sus planteamientos en el 

plano social. La importancia de tener presente los cambios de contenido del 
- ,-.-, .. ----,,-. -: . . . ' -

concepto espacio, es trascendente para e~tender la razón de ser de la geografía ya 

que l.;! claridad en cuanto a la posición que se asuma, le proporciona su papel 

dentro d~ la ciencia. 

El interés por entender al espacio geográfico no responde a posicionarse en 

la intolerancia ideológica sino en la coherei-icia teórica con que se maneja ya que, a 

través de ella, se obtiene una desenvoltura ~n .Ja dUereh~iación · del enfoque 

geográfico con respecto a otras ciencias. 

. . 

Gran parte de la cornunid~d geográfica enla actualidadaborda los estudios 

en términos meramente · descri ptlvo~ y. sintéticos llevando . a tabó, !a . línea de la 

geografía co.m6 sab:r .cultural, enciclopédico, encauzando así'' una actividad 

científica ·que proporciona inventarios de aspectos nat:Urales, ·económicos y 
. - ·- ' . 

. sociales, resllltélI'lciC> análisiscontenidos de realidades construidas y fragmentadas 

plasirladas-~ri rriél;~s. . 

7 



Neil Smith menciona que en los primeros tratamientos analíticos en la 

geografía económica, se maneja un positivismo metodológico construido sobre la 

base firme del dualismo filosófico característico de los planteamientos de la 

doctrina cartesiana: sujeto-objeto, valor- hecho, sociedad -naturaleza "no existía 

una necesaria contradicción entre la existencia del espacio en términos absolutos y 

su utilización social de acuerdo con criterios económicos: por un lado el espacio 

existe, la sociedad por otra parte, en el mejor de los casos se da una interacción 

entre dominios separados" (Smith, 1990: 66-96). 

En esos trabajos el espacio es empleado corno expresión de depósito o 

asentamiento. de hechos y fenómenos físicos y humanos donde la naturaleza es 

entendid~ · <:C>rrio la parte del paisaje en la superficie terrestre carente de una 
'-y .. " 

discusión'd,:,X:eflexión acerca de la revolución del termino dentro de la geografía 

reconocié~cip16 a través de las ciencias exactas como la física, la matemática y la 

geometría; 

Al respecto Neil Smith, menciona que la diferencia entre espacio físico y 

espacio social se encuentran en el desarrollo de una segunda naturaleza, separada 

de la primera naturaleza. "La separación del. espacio relativo del espacio absoluto 
: , ·.'' ' , 

proporciona lós . medios para que el espacfo . social pueda separarse del espacio 

físico, con~!'espacio social definido en rela¿idÜno con una externa e independiente 

primer~ llatt.iraleza, sino más bien con ~h~'isegunda naturaleza humanamente 

produ¿ida" (Srri.i.th; 1990 : 66-96). Este esp~~io físico absoluto se asocia con el 

espacio naturál o primera naturaleza. Aquí no existe diferencia entre espacio físico 

y espacio natural. 
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El concepto de espacio social es disímil al físico en términos interpretativos 

y en términos cognitivos, en este caso un sector de geógrafos a finales de la década 

de los sesenta, ha buscado proporcionar un enfoque particular de analizar procesos 

a través del estudio del espacio social, entendido como la máxima expresión de la 

sociedad en dinamismo. 

La posición que Emilio Durkheim asume a finales del siglo XIX en sus 

escritos con la aportación del concepto espacio social ha tenido un valor cardinal 

para el sector de geógrafos que ubican el quehacer geográfico dentro de las 

ciencias sociales. Él precisa la diferencia entre espacio social y el espacio físico al 

cual le da la categoría de real, la fusión de la práctica social y el paisaje se da a 

través de la relación entre estos dos mundos ya que el espacio físico contenía lo 

relacionado a lo natural y el social lo contenido a la actividad humana. Aunque 

mantiene el enfoque de dualidad marca la diferencia de dominios, aplica el 

concepto de espacio social. 

En el caso de la geografía humana en específico, se han desarrollado de una 

forma más acuciosa estudios y reflexiones acerca del concepto espacio haciendo 

uso de argumentaciones de origen filosófico epistémico, reflexiones que han ido de 

la mano del proceso evolutivo de la geografía como ciencia social y donde el 

concepto de segunda naturaleza toma importancia en el proceso de análisis para 

explicar la realidad. Parél algunos autores del gremio geográfico esta búsqueda de 

la explicación del concepto fuera de la posición neopositivista es una estancia que 

sólo ha contribuido a eiripá.ntanar la situación de la geografía y su quehacer dentro 

de las ciencias. 
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Horacio Cape! menciona al respecto "a partir de la constatación de la 

existencia de un movimiento pendular entre una y otra forma de aproximación 

puede predecirse que la actual ola historicista, neorromántica, radical, humanista y 

posmoderna, que rechazan las generalizaciones las aproximaciones abstractas, la 

predicción y que pone énfasis en las particularidades o en la singularidad, la 

diferencia, la complejidad, la historia y los métodos cualitativos pasarán en sólo 

algunos años y darán paso a una nueva fase de impugnación y crítica a la vez que 

de revalorización de las posiciones neopositivistas" (Capel, 1998: cibertextos). 

Menciona la importancia de no desechar los conocimientos que se 

obtuvieron durante la revolución cuantitativa. "Es decir, hay que seguir formando 

a nuestros estudiantes en los métodos cuantitativos, aprovechando las numerosas 

aportaciones metodológicas, que se hicieron en los años cincuenta y sesenta" 

(Capel, 1998: cibertextos). 

Estos fundamentos son consecuentes con la ola de tecnificación que se ha 

dado en el ámbito científico a una escala mundial. Lo cuestionable sería si en 

realidad los.volúmert~s'.excesivos de datos, trabajados en programas matemáticos 

computariza_ªd~~Y"~r~s~ri~ados en mapas producto de la innovación tecnológica en 

cartogr~~1b.S §'íd;~~·:~()~ suficientes para entender la realidad de una sociedad en 
, '·,;·_",->.c .. >_;:;:.:· ·:'.;.:;.::,-;·-:o}:.-'·,_;,-__-;· .·• 

movimiell.t()/tá.s ~Ompleja y contradictoria que las relaciones matemáticas de esta 

metodblogfaS;~ f~Í Jit~·tipo de aseveraciones en el caso de la geografía mexicana 
' ~·-: ;.: ·., ·,~_,-_ ··: --~,: ' :, '," :·- -

ayuden a 'ffiáll.tenerla como ciencia o la reduzcan a un apartado de conocimientos 
·:· -,;, . 

básicos. en el área de Ciencias "duras", contenida de investigaciones lineales 

verticalesy reduccionistas de la realidad espacial. 
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Lejos de empantanar los trabajos de la geografía humana donde se toma al 

espacio como construcción social y donde la reflexión teórica no es algo obsoleto 

en la praxis social, la teoría tiene una parte fundamental, ha contribuido a brindar 

horizontes en cuanto a metodologías y posiciones filosófica, como lo menciona 

Graciela Uribe en su libro Geografía y sociedad, entender el pensamiento, la 

imaginación y la práctica geográfica se fundamenta en nuestra comprensión del 

mundo, en nuestra reflexión filosófica que nos han aportado basamentos teóricos a 

la geografía. 

Ahora bien,Ia pieza central del pensamiento geográfico se fundamenta en 

cómo se interpreta la realidad. La asociación del rol de la naturaleza dentro de la 
• •< ' '~·· ' •: , ' V ' • • • • '-~ '"'' 1 • 

dinámica social es .pil.r~e~gu¿¡s :·4~.·'~~plicaciones divergentes, contrarias y hasta 

contradictorias. Ha)72Il1,{ic~C> }J'or;~~~7r·ell este sentido, la cuestión es destrabar la 

discusión que· sóto ~~··· i{~ ·~~t¿'g¡~·~ }~niveles poco trascendentes y que tal vez 
,:·,'·"' <; .. :.- .}·; ... ~· ·:·: ;~.'-"'< '":':-',,,-··-(<'' :_;.:_, . •,':;_ 

encriptan cometidos'~?nun velodedncertidumbre y confusión premeditados para 

nuestra ciencia: 

Convi~~e~erit:brices, presentar un panorama de lo que la segunda naturaleza 
-- ' > . ',. . - ·-.:~ - ~.--\' '·· - - '·"'' .. _ -

represeJ:tf¡: ~~.·\iii ~sp~ci6 sbsiaL El espacio es una totalidad pero en el intento de 

análisis.~~ l~~.i~ajÍ~!~(~~.·~agrnenta y se considera estructurado por elementos, 

fracciohe~f~~f¡Jf.~eWi4~cf que en ~u interacción le dan al mismo, función y forma. 

· Esta e~)~ : i~~~f,~~:~ ¿:~htori Santos ha planteado como central en una de sus 

apor~aCio~esi~;¡~•'t~oría. dei'7spacio social argumentando que los elementos están 

dotados de ~ri~~structura futer:r1á mediante la cual participan de la vida, del todo 

'del que so:t1parte y que les corifiere: un comportamiento diferente (para cada cual) 

como reacción al propio juego de las fuerzas que los comprenden. 
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Los elementos que componen al espacio y que deben tomarse como 

variables ,ene el,sel1tido de su movilidad según el proceso histórico son: los 

hombres,_)af;', exi1presas, las instituciones, el llamado medio ecológico y la 
- ..... -. . "',. · .. 

infraestructura (Figura 1.1). 

Para Miltcin Santos el concepto naturaleza no abarca sólo la abstracción que 

se hace del paisaje o lo proporcionado por la naturaleza (recursos), es un concepto 

que abarca· a los elementos naturales vistos como objetos de uso y los elementos 

artificiales, materiales extraídos de la naturaleza que han sido procesados de 

alguna forma: infraestructuras que forman parte de ese mismo paisaje y lo 

denomina medio ecológico "la expresión el medio E:!~(?l,qgi,c{) no tiene la misma 

significación que se atribuye a naturaleza salv:aje ()r(~a;~~~e,ia cósmica como en 

ocasiones se tiende a admi~; ~~-~~.~~¡f;¡~~~}:~~;~/Yi~{~~,~~Ó}:medio modificado y 
cada vez más medio técnico .. '.Lafpiilll~ra'füaturale~acco1,1'o sinónimo de "mundo 

::::::::n :::~c::s~~~~~nr.tJfüi~~~l~~~~i:~P:~:: :e:::::: 
todo lo que fue considerado 2~rrt¿ p~irne;~ natttrale~a fue transformado" (Santos, 

1986 :12). 

El énfasis que se hace en, una segunda naturaleza radica en el papel que 
. . . . 

desempeña esta variable cuando se hace una interpretación de la realidad. La 

sociedad tiene clara la pt~se'ncia. de la na.,túraleza en su vida diaria, en su quehacer 
·. .::· >, :\ '.'-•_:· . ",'.:;. í'.··-·,; :-.' :!. ·<~::,-· ".·:=·· ·::~·--'·:.' <;:.'.' ': 

pero; el concepto eri ~Lp~oc,eso'··cie:~cogI"liciÓ,~~del{~smo sólo muestra una cara, se 

:·~:~::~:;::Ia!;:i~~~¡,~~~ii,~J~~1~[s:~~::;:::~:.c:·::;:.::i;:: 
cautivador, ha sfdo;tr~I1sf"?r'iriada y~6itdtr~ida a partir de esa transformación. 
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En consecuencia se le retrae el papel que desempeña como un valor que si 

bien es estético y alimento para el espíritu en la construcción mental de la vida, va 

más _allá }" es la_cgfreladón'que ésta tiene como valor funcional económico en la 

sociedad. 

. . . 

No se tiata de entenderla c9mo lo que se desearía de ella o como lo que 

repre~entaen un- plano estético sino el papel que tiene dentro de un sistema social 

que se dirige por cuestiones econÓrnicas y políticas. La cognición de la naturaleza 

ahora y desde que el hombre la comenzó a transformar está relacionada con las 

relaciones sociales comunales en las que destacan relaciones de trabajo, con lo cual 

no debe quedar una idea de vacío o antagonismo entre sistemas económicos, 

sociales y segunda naturaleza, de la relación dialéctica que en ellos se presenta. 

FIG 1.1 ELEMENTOS DEL ESPACIO. ESPACIO Y MÉTODO. MIL TON SANTOS, 1986. 

EMPRESAS E 
INSTITUCIONES 

LOS HOMBRES 

INFRAESTRUCTURA. 
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Para Neil Smith, "Las bases materiales para la separación del espacio físico y 

social se encuentran en el desarrollo de una segunda naturaleza separada de la 

primera. La sociedad tiene que separarse de fa naturaleza en la práctica para que el 

espacio social pueda diferenciarse por completo del espacio físico. Este espacio 

físico absoluto llegó a asociarse con el espacio natural así concebido de la primera 

naturaleza, aquí el espacio físico y natural son indistinguibles"(Smith,1990: 66-96). 

Una segunda naturaleza se da desde el momento en que el hombre 

transforma el medio, así en nuestro tiempo la naturaleza no es lo inexplorado,.ni el 

paisaje, sino parte de un proceso histórico social.111a~ot; un sistema que comprende 

la creación de espacios diferenciados por rel~cicih~fsg¿ial'e~:j de poder diversas y 
··-: :· - " ~ . 

contradictorias. 

. . 
' " ' 

El tener claro que hay circunsta:rlcias ~que ocurren en las que están 

involucradas. v~ri~bles materiales como ~!~'; mfr~estn.ictura de las ciudades y 
. ';· ·.-, .,,. -· 

mecanismos de la naturaleza como u~ t~ri'¿fri':~to o .las cataratas del Niagara, no le 

resta el origen de evento social,. sólo son.'pa'.rtéde una súper estructura. "El espacio 
'·.-,.:·;>: 

no es más un accidente de l~ mateJ:ia sino es el resultado de la producción 

material" (Smith, 1990, 66-96), producción que se da a través de la transformación 

del medio ecológico,.. a través· del trabajo del hombre en sociedad y las relaciones 

que con su accionar construye. 

La distinción conceptual de una segunda naturaleza se da desde el 

momento en que el hombre transforma el medio. Como lo menciona Neil Smith en 

Nature, capital and tire production of space, 1990, esta constante modificación de esa 

primera naturaleza es suscitada por la actividad social, ejercicio en el que 
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actuamos, trabajamos y producimos el espacio. Desde la acción de trasgresión para 

asegurar el sentido de supervivencia como lo es la caza y la recolección pasando 

por actividades de mayor complejidad donde se hace presente la división del 

trabaj9 y donde toman importancia elementos de tipo económico y político como el 

plusvalor y la adopción de un envolvente modo de producción en un mercado 

muhii~ahzado, no igualitario, hasta la construcción de redes satelitales que crean 

espac:l~Ji;Írtuales como el internet donde se sigue manteniendo una finalidad, 

as~~}~f;X, l"~ reproducción de la sociedad transformando la naturaleza ya 

socializada aunque aquí cabe mencionar diferencias espaciales que lo hacen 
·;.;._ J .. 

comp~ejÜcomo la tecnología, diferencias de clases y sobre todo poder sobre las 

masas. 

El espacio se vuelve complejo y la .. variable naturaleza deja de tener 

significado de bondad mientras más se inC:~~ment~ un valor de uso al medio 

ecológico. Así, la naturaleza es parte deL.~§p~ci~ social en la medida que es 

sustento de la materia prima con la cÜ~rt}~·:·sJ~iéclad crea y recrea la parte 

estructural materializada del espacio, pe~o. ~s:·~J~fa*~ial entender también a la 

naturaleza como un elemento parte de la idecilo~~'"irih.erente al ser humano, en la 

cual desempeña un papel de hogar y patrimo~io. 

_'., - ,·,. -

Es común entrar a la discusión de hasta dÓnde la actividad social es origen 
·. . .,.·· -·, ... _-.··.>,·-···., 

de esa segunda naturaleza cuando ~ . si~pÍ~ "i~ta la naturaleza tiene sus 

mecanismos. de producción, eritendie:rl~6>;~~~fla sociedad no se involucra en 
" - :.···- .:··-.,,,,_-

expresiones como la rotación ter~~stieY~:rl .·.el iriovimiento de las mareas o en la 

mutación que.se presenta enlos.an[ibiosal p~sar de renacuajos a ranas. 
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Lo importante en este punto es tener claro que "la manera en que las 

personas entienden y se comunican en el mundo "natural" se construye 

socialmente" (Dicken, 1996 : 71-84). Es una construcción que se da desde el nivel 

mental hasta la finalidad materializada de su uso. Aun cuando la naturaleza 

muestra sus mecanismos que a la vista de la sociedad son independientes, en la 

sociedad se da una construcción mental y una finalidad social cambiante sobre el 

medio ecológico como es llamado por Milton Santos, mecanismo cambiante en el 

tiempo y espacio. 

La definición de naturaleza se encuentra en un contexto de producción 

espacial don~~ ,~s predominante el valor de uso del medio ecológico corno base y el 

valor estéticq : C:omo medio, donde el poder sobre las masas y el plusvalor es 

prio:dd~djid{ diversos grupos sociales que resguardan con sigilo un medio 

ecolÓ~C:():\~·on un alto valor económico patrimonio de la sociedad en general. La 

categoría de naturaleza como lo físico es sólo un campo de exclusión y control y 

com~ taÍ ti~me que ser tratada en el intento de interpretación de la realidad que se 

pretenda realizar. 

1.2. El espacio geográfico esfera de la producción y reproducción social. 

Los conceptos y categorías como lo menciona Rosental y Straks e'n 

Categorías del materialismo dialéctico, (1960) no son abstracciones acabadas, son 

producto del conocimiento y la práctica y ante todo la actividad productiva del 
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hombre, resultando ser esta última soporte fundamental y punto de partida para la 

formación y reestructuración de categorías. 

En el quehacer de la geografía el estudio del espacio tiene un valor 

fundamental. Uno de los razonamientos que dan origen a conceptos como segunda 

naturaleza y que retorna otros ya cimentados como lo es la formación económico 

sociály .el proceso histórico en que se desenvuelven las sociedades, es el espacio 

geográfico como construcción social. 

Aportaciones que se recuperan de trabajos de teóricos corno Henri Lefebvre, 

David Harvey, Milton Santos, Neil · SrnÍth y tr~bajos donde la perspectiva teórica 

tiene como principal característica la. ~eval~rizac!ón ·.de la actividad social como 
._:,._,:·'. :".-·,'·;·' ·.,::'.-'.-:··.-,.' -. ,,.: ¡ :2;-. :< ·-·-- ".:~-· _,. :'-;. : 

productora de espacios, en este cfso~·s~·e~ct1~~b:an·G~adela Uribe Ortega, José 

Ortega Valcárcel, Marcelo López d~\{~()~z~ ~\d;~d~~a C:alderón, entre otros . 
. ' . ' "·"'~' 

Reflexiones teóricas, conceptuales·· q~e·éstáil.~odérifk~
0

i!ls;~·.establecer fundamentos 

para un objeto de estudio geográfÍ~O con ~lé~al ~~ iri;erprete la realidad de la 

praxis social con coherencia. 

Hacer del espacio· social tiri purito .clave para el desarrollo de la disciplina 

geográfica ha . aporta~~ ·/grande~: ava~ces teóricos que si bien no están 
. ,._ ·,.'· ..• :·;. '-._ -••.. ·. ;- '" < _· •. ,. .-

completamente aC:6t~dosy .difeccionadbs sor1elementos suficientes para comenzar 
. - .,. ,. -- - ... - .. . . ,: ·- ·"-· ' ..... - - . ' í : ~. ._ - -

La reflexiónacerca de la producción social tiene como finalidad entender la 

complejidad del espacio. Esta abstracción no se circunscribe al análisis de lo visible: 
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el paisaje. Aun cuando lo materializado da una idea de permanencia y de 

comodidad de análisis los pr()cesos que le dan vida a la infraestructura espacial 

poseen mayor Il!()Yili;~~g, §e ~hcu~ntrari en constante mutación. 
<''·.~ 

~.:,>' 

~;·,' ,, J;{ :¿,t,::~. ~; : 
!_a p~~tii,fuÍi~;iliza'da del espacio es una ca<acterística que no debe mal 

interpreta,Ts~~:·~ih~'t~~~{~~g:~~ssófo lo tangible, esta idea errónea llevaría a entender 

al esp~~io.~?rri<:> IC>'..físico; lo que limita la interpretación de una realidad más 

com~lejél'~u~J~~~ri~ib{¿ ytarigible. 

Hay variables presentes• en la praxis social que no son manifiestas en un 

espacio Íísicd,~oh ~~spacial~seri l~Ió~i~é:l d~ 1'0 tangible. Una parte del espacio que 

es y. a la ve:Z' s~ :e~fa '.fo;.m~ndo e; a"~sp~cial en Jos términos de circu:nscripción y 
<·'·- .,)~· - ';-,,: -~ "- ;:..:, ·:~, ' : - ·~ 

concretizació¡.i . ~~' 41lél:repref e~ta~ióri·;~~íitéll ~lél ~u~: 4~. !~ ~§s~~··iwp~¿f?: sob~e el 

espacio en construcción sólo, qti~ s~ maneja ~n un plaño de ~iíitbc>üsí-ño. ' ' ' 

•• - • • - • < 

Así al habl~ de espadio soci~I es clara lallo desfragrnez.itación de lb córí.creto 

y. lo simbólicd, \:1e lo ·~ingular y to universal,· de la rep~esent~ciÓnchi(;?rital y . la 
". . . - - .. . - . -· ' - \'. ... ;._::,. "\'·-· . ·- . -

acción, de lél ~exibilic:lad en las escalas de análisis, de los simbolisIIÍos él f>ficados en .. 

variables c~mo l,a, políti~a, la economía, el proceso hist6i:icc{,)' .•(:).trds .. procesos ·. 

sociales; 

La significación teórica que ha permitido una argurrl.entaciónyrecuperación 

de basam7ntósén el plano de lo filosófico en;c~~I"l[6i~ espacio social, nacen de 

Henri Lefebvre teórico urbano que tiene un~ posición destacada en cuanto a 
-- '•. 

reflexiones que a espacio se refieren, el planteariento de la producción del espacio 
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ha sido pieza clave para fundamentar bases que sustentan el enfoque de una 

geografía no tradicional donde el espacio es una construcción social, reflexiones en 

lasc
0

1Jales matiza el peso de variables como el modo de producción y el poder 

político pero que parten de una idea donde el factor más sobresaliente es pensar un 

espaciocoJ:Ilplejo de múltiples dimensiones con raíces sociales. 

· En su libro Espado y política publicado en 1976 maneja cuatro hipótesis 

donde é(análisis que hace de cada una de ellas muestra las diferencias teórico

epistemolÓgic'as de cómo tratar al espacio. La recuperación de esas reflexiones 

tiene relevanciá ya que las dos primeras hipótesis de concepto de espacio que 

aborda son . las que sustentan a grandes rasgos las corrientes de la geografía 

contemporánea mexicana. 

La primera hipótesis hace alusión illespacio como '.'~ació y puro, lugar por 

excelenci~ de lÓ~ nÓmerosycl~ las prÓpor¿ib~es~ ·d~l d~reó'mimero, por ejemplo es 
' • • • ' 1 • • • ' , .- • ,: ' •• ~, ',,. ' •• - .... ··: ' • •• ; ' - -- •• - • ; 

visual y por lo tanto, dibujado, espectacular; s1( p~ebla 'tardíamente de cosas de 

habitant~s y.'' de usuarios" en la medida· :eii;Wt1~e~~:e~1'acjo demiúrgico tiene una 

justificación, linda con el espacio ~b~~~~~o:Ü .. dé ,··l~s filósofos, de los 

epistemólogos ... La segunda hipótesis. el~~~~g¡~·lf¿~f~1 definido este como "un 

producto de la sociedad, comprobable y qÜe!Cí~k~d~ ante todo de la contrastación, 

por ende de la descripción empírica, ·~t~s :d~ 'toda teorización". Este espacio es 

"consecuencia del trabajo y de la divisiÓn del trabajo; a este título, es el punto de la 

reunión de los objetos producidos, el conjunto de las cosas que lo ocupan y de sus 

subconjuntos, efectuado/, objet:ivado, por tanto, funcional... La tercer hipótesis 

menciona a un espacio'.~~~() instrumento político deliberadamente dirigido y 
. -- .. _::· .. -.-

acotado. "Es un pro~~~'.eiito en manos de "alguien", individuo o colectividad, es 

decir, de un p~~~;::::{~~r:·~jemplo de un estado), de una clase dominante (la 

burguesía) o de 1ll1 gru~o· ~ue pUede en ciertas ocasiones representar la sociedad 
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global y en otras tener sus objetivos propios, por ejeinplo los tecnócratas" implica 

el proyecto, la estrategia ... En la cuarta hipótesis: argumenta el reforzamiento de la 

tercer hipótesis así el espacio " se convie~r_t~ en el lugar de esa reproducción 

iilchtldcJC el espacio urbano, los espacios· de:odos, los espacios denominados 

educatiV'os los de la cotidianidad, etc. Esa i:ep'f~~~cción se realiza a través de un 

. esquema. relativo a la sociedad existente que ~~ri~ como característica esencial la 

de sE?r unidad desunida, disociada, y manterÍ.iendo una unidad, la de la fuerza 

dentro de la fragmentación"(Lefebvre, 1976: 29 -34). 

En este sentido cabe apuntar que ciertamente el espacio es un instrumento 

estratégico término que se aplica sin grandes abstracciones en el pensamiento 

capitalista·. donde la reproducción del sistema a través de acciones como el 

consufuoy áehajenación le manipulan en varias vertientes, en su parte concreta y 
'··-··.-','.'.' ... _·;·_ .".·' 

en su pa~te icieológica. 

Pero él espacio es más que estrategia en la reprdctucción de las relaciones de 
_. . - . • - ' - .. _¡·.- ,;· 

producción, ya 9ue la sociedad no es estática, ciertatri~ilté posee una división del 

trabajo p~~~ c<Jl1. ideologías diferentes al consumo que la hacen finalmente 
' .. ,_._ . 

contradict{)riá y.modificadora, que detona acciones políticas diversas que también 

conforman al espacio. 

_Para Henri.Lefebvre la importancia del espacio radica en su carga ideológica 

y política "El ·espacio no és un objeto científico removido de la ideología y la 

política, siempre ha sido político y estratégico._· Si el espacio tiene un aire de 

neutralidad e indiferencia con respecto a ~it1d~~~tenido y ello parece puramente 

formal, el epítome de la abstracción· iriÍ~Í~I, es precisamente porque ya ha sido 

ocupado y usado y ha sido el blanco· de procesos pasados cuyas trazas no son 

20 



siempre evidentes en el paisaje. El espacio ha sido conformado y modelado de 

elementos históricos y naturales, pero esto h~ sido un proceso político. El espacio 

es P()~ítiC:() e iciE!olggi~o'. Es un productoJitera1inente llenado con ideologías"1. "El 

espacio que parece ser homogéneo, que parece ser completamente objetivo en su 

forma pura, asícomo lo estimamos, es un producto social...como todo, el espacio es 

un producto histórico"(Lefebvre, 1977). 

El esp~cio social para Lefebvre es el éonstruido, producido, proyectado y 

concretizado dentro de las variacio~es ~bs~~~aclas •dejando claro la importancia 

que asume. la. reproducción de)as r~Ía~iones sociales .de. producción en un plano 

político e ideoló,gico en sd:d~erit~~ión .. 

Milton Sa11tos quien retomando los planteamientos de Lefebvre define al 

espacio co~ocun;"conjunl:o de formas representativas de las relacioness°:ciales del 

pasado .. y ~el~· ~1ese~fe, ·y. por una estructura representada · por ·1~;: r~ladones 

·:::~~i~~~:;~~~:.:::;::::::·::~:~~~t~i~~,~~1~:~· 
realice ciéforma.idéntica en todos los lugaresú($~Il.l:c:>s;~.~~9o:13B),'\. 

otra . de sus aportaciones. es el plá.nteamiento de cuatro categorías 

fundamentales en el análisis espacial en los términos mencionados: estructura, 

1 Lefebvre ·HemÍ .. citadc:i por Wolgang Natter y John Paul Jones III:" Signsposts toward a 
poststru~h.ir~list Geography" En : postmodern contentions. Epochs. politics, space, p188 
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proceso, función y forma2, las cuales no son aisladas ya que entre ellas se dan 

interrelació:nes. dialécticas. La forma es el espacio visible, la función implica una . : ,~. ~~; - . ' -'" . __ . , 

accig!!,HQ,~~g~·~Ú.dª:Si··J\l articularse forma y función se da una estructura donde se 

present~ lo'~b~i~l~'16.económico y lo político. "en otras palabras, el proceso es una 
. ' '· .. ·~···· .",··' .. ~ <:·~·_:· r· . ·.·.-~" 

estruct:Uráer1su'rnovimiento de transformación" (Lobato, 1998: 32). 
!:~; ,' ' ':'·_; .• ·'"' 

Los elemeritos que conforman al espacio son los hombres, las empresas, las 

instituciortes~:~l Uafuado medio ecológico y las infraestructuras, elementos que 

presentan. una, i~·iei~ependencia en el entendido de las interacciones que se da 

entre ellos. ·' 

Este espél~io : se dese!ppeña . dialécticamente ya que por una parte es 

resultado de, ri~a.se~i~ .c:l~ Ínt~~~bciorie~ entre variables y a la vez se convi~rte en 

elementi:J.q~~;~~b~i~f.C'~ª fª~X l~ prOducción de nuevos espa~ios ~e m~difiCa la 

variable, clej¿;_ el~ se~ iésul Í:ado. ,· 
- -. .',· .. e: .·. i':..;-' "· •. ' - ' 

<:~ --~~J~-:- '; -
' .... ::·· ~-i'~·; 

ia::firialt~ª~-d~I éstUdio del· espado, visto de esta forma es explicar los 

procesos '.e~Ia.ti~fdrmacióri espacial y en este sentido la variable Tiempo juega . ·' ·:,:.:· .;: :-.- ;-:.\-: . _,_ ·.-.-,:. ',• '.·' . ,·,. - , 

un papel Íl.l~d.a,ffi.enfal, Pl1es ~l , tiempo en una expresión histórica concreta, se 

convierte en·espacio. 

2 Milton Santos menciona que forma, función, estructura y proceso son cuatro términos que si se 
fragmentan presentan realidades aisladas y parciales del mundo, por otra parte en su conjunto 
aportan una base teórica y metodológica para analizar los fenómenos espaciales en su totalidad. 
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Milton Santos acuña el concepto de formaciones sociales derivada de una 

reflexión acerca de la formación económico social. "El mérito del concepto de 

formación socioespacial o simplemente formación espacial reside en el hecho de 

explicar en forma teórica que una sociedad sólo se torna concreta a través de su 

espacio, del espacio que ella produce y por otro lado, el espacio únicamente es 

inteligible a través de la sociedad" (Lobato, 1998: 30). 

David Harvey ofrece un significado de espacio basado en una construcción 

social, en su libro Urbanismo y desigualdad social (1977) lo trata como un espacio que 

"no puede ser en símismo y ontológicamente ni absoluto, es decir, algo en sí con 
.. :· ·,_,_., .... ·, -. ., 

existencia :h;ciépendiente. Pero si, el espacio es la proy~cción de la sociedad, sólo 
"-·' . ·''·'"' -··".!::. - - . ._,::·•:·>· 

podrá :~eihé~plicado desentrañando en primer IÜgar su estructura, y el 

funci9nanJ~füo cle la sociedad o formación sociai tjÜ~'¡jo ha producido, hay que 
.> .·,_ : "-;··:· .:_-,.. ; -,, ... ,.~.:=:·:>·.,.,,-.,-.;;,<;f 

aproxinl~Jé ~!estudio espacial a través del anáü'~i~~-hi~'tórico de las bases de los 
. - . ~ . ... .. -. -

modos de :p:roducción de la formación social". 

En su Iibrojustice nature, and•the geography of diference 1996, da un énfasis en 

el análisis de(lugar entendido no como contenedor o posición en un mapa sino 

como 'una 1 !1p~rrnanen~ia~'/(abst:racción metodológica) ocurriendo dentro de la 

:::z,:c~~~~l!~~«~~~::ºP:::;~ ::: ~:e :.::::n::::~ 
vertientés.> <mügar c/en1~~cU:í:ilquier sentido, es como espacio y tiempo, una 

:· -. · __ , ,__ · ---:/:·· ::·~ :~:·_i.,: .. ~·-::'.- _-·,:-,.~·,:: -: .\ ·_"..,'. -.: <:r-~:- ::-:? ::··:'.>'·_!,~:;~;'_:_,_:· _--:~ --_ 
coristruccÍó~'.s9~iaj'..:.Ei pfÓ~~~6-d~IÓrmación del lugar es un proceso de labrado de 

<·- .·-; :.-:;:··:, .. ~·.,-,-.::;:'. r0~;~(,·:\:.;', ·.~:-':-.-~:.·~-:~>.,:..-.. ~;:. ,:·.--. ' 

.permanendas deL~uJÜ de'procesos creando el espacio-tiempo ... hay contingencias 

en el proceso·d~ cr~adóri~sust~~tación y disolución"(Harvey. 1996: 291-326). 
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Milton Santos acuña el concepto de formaciones sociales derivada de una 

reflexión acerca de la formación económico social. "El mérito del concepto de 

formación socioespacial o simplemente formación espacial reside en el hecho de 

explicar en forma teórica que una sociedad sólo se torna concreta a través de su 

espacio, del espacio que ella produce y por otro lado, el espacio únicamente es 

inteligible a través de la sociedad" (Lobato, 1998: 30). 

David Harvey ofrece un significado de espacio basado en una construcción 

social, en su libro Urbanismo y desigualdad social (1977) lo trata como un espacio que 

"no puedeser en sí mismo y ontológica¡nentehl~bsoluto, es decir, algo en sí con 

existencia 'iridépehdiente. Pero si, ,el esp~c:i~',eif 1~(p~C>yección de la sociedad, sólo 

podr~· ~~~:fa.'~~~lÍ~aclo d~sentrah~h4#;~~~':hVEM~~.:.·1,~~ar su estructura, y el 

funcion~íni~n.'t? <!e )a ~6ciedad o formación 'soCii:tl, ci#~ '.lo ha producido, hay que 

aproxÍnlfil'~~a¡;-estudiC{espacial a través delanéÍlisi~hfstÓrico de las bases de los 

modos de ~rC>d1lc~iÓn efe la formación social". 
', 

-· - - . .. · .. 

En su. libro justice nature, and the geography ~fdlference 1996, da un énfasis en 

el análisis del lugar entendido no como col"lf:elledc:l~'o posición en un mapa sino 

corno una uperrnanencia" (abstracción ~ef:o'dpló'~ca) ocurriendo dentro de la 

creación y transformaci6n ciel esp~ci~'J:i~fu~g, ·t~fl~xión que da argumentos para 
' ' .· ,,_ , .. < . --.·- .. --·- ,._" ._, :. ,,'.~: .... ., . ;;, : ., -"" -- ' 

estudios deca~o en los cucilesfse,'pfet~zide.analizar un espacio en diversas 

:;~:jóJ~J!:f .. ~n;r~i~~;#~ll~([: ,~:º .. ~::::ce:o :e:::~d= 
permanencias del·. flujC> de p~Ó~e~C>s.'c~~~riélo el espacio-tiempo ... hay contingencias 

' . ·. ' - . ' - ~ ; ·,_' -

en el proceso_ de creación, s1lst~~tación y di~olución" (Harvey. 1996 : 291-326). 
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Refiriéndose a la finalidad de la geografía escribe sobre la capacidad que 

tiene ésta, a través de su actual tendencia (espacio social) para replantearse en el 

sentido del compromiso tanto con su cienciél~CR?l-Óám la sociedad. 

. . ' :<~ -º,:. :~~\: 

Con su ciencia, en la medida qt.Ú~,~~~~~~~::sqli~ifique en sus marcos teóricos, 

tendrá mejor desempeño y contri~~Í,R~/~~tr1~7('~~~!~ción conceptual de otras 

disciplinas (interdisciplinariedad)., Eri ~H?. is?~!~lfüdebé. dejar atrás su papel de 

conocimiento "neutral", buscar una ~aZ~diii.:~ciád~C>eial debido al compromiso 

que asume al aportar conocimientb, • deb~ (~b~~Íbuir a necesidades sociales 

comunitarias. 

De acuerdo con Ortega Valcárcel "]~1 espacio social es la materialidad física 
. - ·" • <-" . .. ~·; .· --.-; ~ . . ·' . 

que la sociedad genera ei{ fos pr9C.e~os,•de ·pro~~cc_ióri y de relación social. Es, 

tambiénJá-imagen,~ue. ~ós',h~é:e~()s·;dr·~~a':-·realiél~d_,· social. Es así mismo el 

::::~~g~~~~~t~l;*~[~Il~i~~·;::::::~:· :::::¡::::: 
que no se,ci~cúrisC:ribe Ili. se liffiita á'-unaSi115taricia material" (Ortega , 2000 : 521), 

espacio q~e ~nc~1r~e~~;~dtiva no~s~Írt*~o-de espacio geográfico sin que lleguen 

a ser contr~rÍos élm~neja al espaciC>;g~g~áfico e.orno "un.conc~~to. teórico que 

aplicamos al ~urido objetivo mat~iiaf~iT~l'. mundo de losobf~tÜ~1·m~ntales (o 
• •· - • • ., '.e• ' - ;. ~ • "' •' 

ideológico) y lingüístico en orden a atenderlo y _expl~¿a~lo, ~onstituye una 

herramienta teórica para indagar las distintas dimensÍC>~~~i·á~i espacio social que 

interesan desde la perspectiva geográfica. Una consti-1'.iccióh teórica para indagar 

en las dimensiones materiales, en las dimensiones representativas, en las 

dimensi,ones proyectivas, en las dimensiones discursivas, que configuran el 

espacio social" (Ortega, 2000: 514). 
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Para Valcárcel la concepción de espacio como producto social tiene sus 

bases en tres ejes: proyección, imagen y discurso. "La geografía tiene que ver con el 

espélciC: como construcción social. Cónstruc:ción cuya materialidad arraiga en la 

práctica c.otidiana de la reproducción; en la transformación de la naturaleza, 

arraiga.télhtbién enlas representaciones·que acompañan a esas prácticas sociales y 

que orÍ~~{~n en unos casos, las propias prácticas, o las formalizan, en otros. Y 

arraiga:;el discurso sobre esa construcción"(Ortega, 2000: 521). 

PROYECCIÓN 

1 DISCURSO 1 IMAGEN 

FIGURA 1.2 VISUALIZACIÓN DEL ESPACIO SEGÚN ORTEGA VALCÁRCEL. 2000. 

Es preciso mencionar que este enfoque de geografía planteada por Ortega 

promueve a los procesos, agentes, prácticas y representaciones como conceptos 

fundamentales para la c.iencia en cuestión, plantea hacer de los procesos un foco de 
.:~ _. '· ,>. ·, .... ·, ·.:. - "º·"<•'' .,,,; .. - : '",• ··. ' . :.:: . '·,._·. . ' 

atención pr~.f~r~ht~.ci(,;j~':friY~~tig~~iÓ~ geográfica, "Los procesos. que modelan el 
... -•. -·· .. · ;,,· .• ·_c<c.• .• '··"-· •... •. . -

mundo moci~rri6,li~6-~i~d.h~-,~l~a~italismo y la sociedad industrial o postindustrial 
'.. ··_; -~'-'~ ._;{''~- " ~::;:~:,._ -. ¿~~;-:.· . : ,~,;:~_ ~- -· - : '_-. . ' . -

en térnunos j:>osrriodernos ... están relacionados con prácticas sociales específicas, 
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con representaciones sociales específicas y con agentes sociales determinados" 

(Ortega, 2000 : 516). 

Resultando de esta manera prioritario entender la idea de una geografía 

diferente que dé mayor atención a los procesos en el espacio. Dejando a un lado a 

lo que él llama fetichismo en la geografía moderna en el cual las formas y la 

materialidad de lo físico y lo tangible es fundamental, donde hay una tradición por 

las permanencias o lo que parece serlo. 

El desarrollo de una geografía donde los agentes son entendidos no como 

individuos disgregados o como suma de personas resultado de censos o encuestas, 

no como un número más en la lista interminable de matrices, del seguro social, de 

la escuela, de servicio .Inilitar, del catastro o de la tarjeta para conducir, sino como 

modificadores del espacio, como agentes sociales participes activos de una gran 

red de relacionesqúe superan la escala individual. 

Üf:ros trabajos representativos donde se hace evidente la disposición por la 

cons~Ü~~iÓn de un marco teórico sólido de una geografía social son los de Marcelo 

Lópe~'._ d~ pouza. Para él espacio social es sinónimo de espacio geográfico, "El 
,._ ,,, ' 

espacfo '~óéial es, en primer .término. y en su dimensión material y objetiva un 

prochi~t~~q~ Ia'transformación)d~}a m1turaleza (del espacio natural: Suelos, ríos 

etc;) por él}fré:t~¡:¡'jó sb~iáLf::E~;úri:pa1co verdaderamente construido, modelado en 
::·•, _.,_ ,: ,-1 ,·¡ ;'_;'.·Y-.. <:;·:c-:'<\_'j··· .~:,,:-_ N_,_·~·-',,f:-. 

muy váriádos.'gi:-¡:¡'<los d~:h}.teivención y alteraciones por el hombre"(López, 1998 : 

79) .. 
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La designación de la geografía como estudio del espacio socializado en los 

términos de López de Souza presenta estadías desde los menos complejos hasta las 

grandes redes siendo el parte aguas, el origen, el trabajo del hombre y por ende la 

transformación de lo que él llama espacio natural. 

Él plantea que el espacio es socializado pero que ha tenido varias etapas de 

complejidad haciendo una relación directa con el grado de impacto o intervención 

a la primera naturaleza, desde una sociedad de cazadores que llevaron a cabo un 

proceso de transformación sobre la naturaleza hasta procesos más complejos como 

las grandes redes de comunicación actuales. Es un espacio concreto en el sentido 

de pertenecer a un momento histórico resultado de relaciones sociales 

coyunturales. 

Sus aportaciones f:ien.ell. una carga hacia elementos del espacio que han 

tenido un des,c~~4if:6 ~~~ll ~u -punto de vista, maneja la importancia del desarrollo 

en miras de. 1lncapt()~f ch~ento de recursos y menciona la idea falsa que se hace 

:.i:::~:~t~~~~~0&:::::::·1:~::.:: y:0.::~·::::.:.:: 
se lé ha' d~(¡~tu*'-J'.iCiJi.iBi~ y: por ende un fin socialmente útil. "En un sentido no 

' ·";'-, ,,.,• ... ,.,,. •.·,_, .:-·.· '" . . 

materiaÍ'.~gti1Jt.irl._e~p~~ionatural, que todavía no es transformado por un grupo, 

puede ser'~~fufderadci ~~social" a partir del momento en que esté en la mira 

proyecto' de ~ol~'rnza~~ón o por el contrario protegido como reserva biológica, 
' ,·. ' ' • r • 

como parql.le· nátural etcétera, ya.apropiado para un proyecto social, pasa a ser 

objeto de una lectura determinada y ~~cibe una finalidad. Las representaciones son 

en si una forma de desnaturalización" (López, 1998: 80). 
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Por otra parte "El espacio en cuanto a fuente de recursos (recursos naturales 

y materias primas, pero también beneficios y toda suerte de valorización realizada, 

equipamientos, plantas industriales) o a!)í tj}isfoo un recurso (localizaciones 

geoeconórnicamente o geopolíticamente éstfátégicas) el espacio es base de 

sobrevivencia, fuente de poder y en consecu~ria~·esblanco y deseo de apropiación 

y control"(López, 1998: 81). 

La participación que tiene la cultura en el~,~pacio es retornada por este autor 

por medio de conceptos como los símbolos y los sigl1os. Argumenta la formación y 
' , .. ·~-

la reproducción de identidades colectivas. identidades que en momentos 

coyuntl.lr~le~ tienen papeles destacados en la pr~~ucción del espacio. 

I..a tarea de recopilar la variedad de matices que tiene el concepto de espacio 

social aplicado a la geografía no significa revelar rasgos generalizadores para la 

ciencia geográfica, sólo mantiene interés en el sentido de inclinación y coherencia 

teórica y metodológica en la argumentación de un mejor entendimiento, análisis y 

explicación de la realidad. 

Así queda asentado el uso de un espacio como producción social basado en 

un enfoque estructuralista, · espacio· que presenta una estructura, una función, una 

forma, en E!! est,udio de los pr()Cesos. Donde se le dará mayor peso a variables 

políticas, .. ideolóiicas, : si.Iñ?Ólic~s {~ Ili~tóricas dentro de las relaciones sociales 

donde se rornp~ elduaÚsih6's'obÍ~dé:!.d.·nélturaleza y se cimienta una postura teórica 
' ., . - ' - . 1.~ ' - - - '. - ·t··" ~ . ",,: - : .- -' ,. / ':; '.· " ' - . " ·--

de una segunda,naturél:i~~a, t:;.ri~Liléi.fural~za socializada, destacando la fracción de 
' ; • ... ,.o -~ .. n ~- • : .;;, -.. • • • • • • ' • ., • - - • 

análisis de proces'osy n,o :4~ ~statis:rri~s ell lél construcción de espacios de poder y 
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de riesgo a través de una práctica a la vez económica, a la vez simbólica e 

ideológica como es la producción de juegos pirotécnicos. 

1.3 Importancia de las escalas de análisis dentro de la interpretación de un 

espacio socialme11te construido 

Refiriéndose a la escala en geografía es comón hacer una asociación con un 

mapa. Dentro de la formación académica del geógrafo y aun en las áreas 

investigativas;<le institutos, consultorías e instituciones gubernamentales que a 
~ <: .. <:: ./,~ ·: .::~\?·_-:.·,·"'.:";i< ?:::.~:;.·. :</ ' 

geogra.fí~ f:le,•refier~n . se hace una relación territorial a este concepto, hay una 

objetlv~¿i~~ b~s~~llt~ cerrada y lirnitante de lo que escala representa en un estudio 

geográfico .. ·· 

Lo importante aquí es romper la analogía que se da entre el significado de 

procesos ···en relaciones sociales y representación artística de un "fenómeno 

geográfi~o" ~ Al recuperar la reflexión de ,una e~é~Ia indicada para un estudio en 

particul~ para algunos geógrafos es t~n~r ~~taras dos cosas: determinar el 

empla~a'~ento de un elemento para lo cual·~~ hace uso de mapas de gran escala y 

compi-'~Jder su posición para lo cual se nec~~it~ran mapas de escalas pequeñas, lo 

normal son fos menores de 1:200 000. 

Evidentemente esta forma de entender la escala en geografía tiene que ver 
. .·· ... 

con la concepción que se tiene. de espado, lógicamente una asociación numérica de 
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escala nos transporta a una idea de espacio absoluto. Para la geografía física este 

tipo de clasificaciones de escalas 1:25,000, }:250,000, 1:50,000 son de vital 
. ~ ' . 

importancia ya que estudian procesos natu~al¿s q1.le tienen cambios paulatinos, 

imperceptibles en muchos casos para una generación de hombres, pero para 

estudios geográficos desde la perspectiva social ia reflexión de la importancia de la 

escala toma otro rumbo. 

Los recortes que se hacen en un análisis espacial social están directamente 

vinculados éon el acotamiento delas variables que se ponderan en el análisis de 

una. probl~m~ficadentrode,lpr6ceso social. Así es flexible la decisión de la escala 

conveni~~;tf a~.~~\.*W~~b~.~~1~~fi ºrª<lª no tendrá otra finalidad que ayudar ª 
entende~ é:iíjü>Iri~yc>r.:.·posÍblela:realidad, es una herramienta metodológica en un 

r
pelaanl. i"d6,add: .• e. ; ... '.· .. (E~b.:1s1·a'~sS.:~.·~.·d~.~.)·1e·~~.·.·.;1·;·:C·~·da,:s.~ .• ·tr~}0~~,~ .. p··.·.'..·1~9.c··· •. 9~6.'.8' .. J~ t'Ia e,sc~la es ·1!~.~···~~~~~e~a de aprehensión dedlae 

: 1'11)/ en tériilirl~s'.'<le relaciones sociales 

producción, ~e :~oder político, ecorió~i~o \Y'. pí:'?yeC:ciories simbólicas de la 

sociedad~ 

La escala a simple vista sería pensar en unª sucesión de cajas de la mayor a 

la menor y utilizar la caja donde ·cae el•objet~ de estudio, pero el manejar una 

escala en problemáticas sociales no es algo que ya esté fijado a priori, esta decisión 

depende de condiciones que no ·se ·determinan a priori la geografía no es una 

geometría. 

Si el proceso estudiado se conecta con actos sociales que tiene que ver a una 

escala regional, nacional y se restringe sólo a las relaciones locales es evidente que 
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el análisis carecerá de sustento en la realidad, tendrá un sesgo en su explicación e 

interpretación. 

Tiene particular interés para los geógrafos que se emplee una clasificación 

de escalas común que . tal vez esté ligada con una jerarquía de análisis: que sería 

locaI,~~sta.t1l~r~g¡~náI; nacional o global pero en la cual no se hace referencia a la 
~·~:~ __;2~~:- .. - ··;~~: . " 

abstracci~n,'.4e.pr()~esos definidos por distancia, abstracción que es cartografiable, 

ya que la. sbcÍedái:f:furiciona a través de prácticas que convierten su actuar en 

procesos{·ii~:()~i1flidcrea redes fuera de lo materializado . 
• ,,-'_·*·.··.(. , . 

. :;.~x::--

· DebiJ() a· que la geografía no tiene un concepto de escala como tal y el 

concepto que.se le(da a las representaciones cartográficas no llena las necesidades 

básicas eh~~fu.&il'.>1'?de corte social, la adopción'¿¡~ i-tÍ~eles jerárquicos de análisis 
·~-· ;,.' ·: !; ~- !< ' __ ,, . ,·. 

son op~rablesI:S~rf~;clé mayor utilidad corr\.el"l~a:J:;~:éstructurar una metodología de 
" . <'." .. ,:··:.>:.:-~:.:·',_:<;_/·"'·'_·_:· .:~·:·:>i-.·:;·i.\ ·>'. .- :' .. : :_-.-._-~~-:'-:·:\.·_::~,>),~>:~·-",_e;_:.':_:-:;_:_-:~· 

escalas~~ f é~ti~i;t~~ ¿olll() ia política~·º la ide?lci~a de masas, o escalas de sistemas 

;:o~=:~i~~~~~f~~~~\~¿~ sÓcial de los espacios en sus planos 

Asíenla·investigación a realizar eri la comunidad pirotécnica de Tultepec, 
. - ·. . - ·' . ' 

se partirá de la utilización de niv.eles jerárquicos distintos que darán como 

resultand~ una rpayor ~C>xnplejÍdacl en el análisis, e)(diiyendo una idea de escalas 

numéricas:·· 

Se realizó una manejo del 

estudio. Basándose en lo que ~~ra Délvicl Harv~y' es "lugar" se parte de la 
. i ·, . ·:· :· · •• · . 



delimitación municipal entendiendo al municipio no como superficie sino como un 

espacio político, ideológico y de poder donde la comunidad de artesanos 

pirotécnicos crean redes sociales directas. 

Se apunta que la comunidad pirotécnica no se concentra solo en limites 

municipales vistos como territorio en su práctica social, partiendo de este nivel se 

utilizaran.otros como el estatal, en el caso de las repercusiones legales dictadas por 

una aútoi-idad mayor en la estructura política institucionalizada y finalmente el 

nivelrtácf~~~l en los puntos que se requiera. 

Con una idea de que las realidades espaciales no son procesos aislados se 

hará u~o de .estos tres niveles argumentando que, no se entienden como límites 

medibl~s d~ exclusión o excepcionalismo en la praxis social sino niveles jerárquicos 

que develan una representación política de las práctic~s sociales de la comunidad 

de arf:es~nos. 
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CAPITULO 2.- UNA DIALÉCTICA SOCIO ESPACIAL DEL ARTE DEL FUEGO 
EN LA CAPITAL DE LA PIROTECNIA 

2.1. El papel de la cultura de11tro de la geografía 

La Significación del concepto de cultura en las ciencias sociales tiene gran 

importancia dado la posición que tiene ésta en el contenido y estructuración del ser 

social, según la UNESCO (1970) se "considera como parte inseparable de la vida 

cotidiana y que está ligada con conceptos C:ofi"t()j~~,~~C:fo. s~cial, la independencia, la 

educaéión, la comunicación y la creación artístic~'.'. 

,.- ' 

Gustavo Bueno en su artícul,o El r,~ino d~ focultura y el reino de la grada (1991), 

generaliza que el origen del concep't~ cliltura ~ó sólo absorbe al momento histórico 
··':; _··. ' , " 

de sÚ presentación como tal· s(~o que gira en torno a todo un contexto, que dio 

como resultado la estructúració~ del concepto. Argumenta que la cultura se asocio 

a un origen ligado con la. filosofía judea cristiana del concepto "gracia", una 

argumentación de tipo teológica. Menciona que anterior a entender a la cultura 

como el concepto que se conoce, su contenido se manejaba en un plano espiritual 

otorgado por la religión. Gracia que relaciona con , la "Santísima Trinidad" de la 

cual se desprende un don al que llama: "Gracia elevante". 

"Sitúa al ho:1:11-hr7 por encima de la Naturaleza y, literalmente, lo diviniza. La Gracia 

irlcreada: ~5;~ ~fecto, como dirán los teólogos católicos, la habitación de la 
'. "" ;_;, .. ,_ .. ~: 

Santísill11rT]:"inidad en el alma justa, habitación que se atribuye especialmente al 

Espíritu's~to. No es un mero «accidente predicamental sobreañadido, puesto que 

la Gracia .toca a la misma sustancia de los hombres ... La idea moderna de Cultura 
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habrá tenido que ir sustituyendo las funciones que desempeñaba la idea de la 

Gracia, en cuanto opuesta a la de la Naturaleza; Los nuevos templos serán ahora 
. . 
salas de conciertos, el domingo, como día del Señor, se transformará, en el mejor 

__ , ·- -___ --::-=--o 

caso, en día de la cultura" (Bueno, 1999: ~ibertextos). 

·•.Diferencia a la cultura en dos basando este fraccionamiento en un desigual 

contenido y significación del concepto, así maneja a la cultura tradicional y a la 
. . . . 

cultura moderna: 

"Entre la idea tradicional y la idea moderna de cultura no cabe hablar de mera 

complementariedad o armonía. En cierto .modo se tra.ta de dos líneas 
·. . . '. . . 

incompatibles, porque la idea tradici~mtl nos po~e ante todo delante de una 

modulación subjetiva, según la cuall~ ciilfura se nos muestra como un conjunto de 
) . .. ~:-· .. 

hábitos adquiridos por aprendizaje .,-no por herencia-, pero también, en segundo 

lugar, como una realidad puramente factual, axiológicamente neutra, porque los 

hábitos pueden ser buenos o malos y porque los sujetos individuales que los 

adquieren pueden ser hombres primitivos, salvajes y aun animales. La acepción 

tradicional de cultura es una acepción psicológica, recuperada por los psicólogos y 

etólogos de nuestros días, que definen la cultura, frente a la naturaleza, como se 

define el aprendizaje frente a la herencia". 

"Pero la idea moderna de cultura -casi diríamos, por antonomasia, la idea alemana 
. . 

de Cultura- ve en la cultura, ante todo,·unéi suerte de organismo supraindividual 

(Frobenius lo llamó Paideuma), ._cuy(> sujeto .·ya n~ es propiamente un sujeto 

individual psicológico, sino un ~J~})l~; de suerte que la cultura podrá decirse que 

es el espíritu del pueblo,· ~l T/;ik:~g~i~t. Por supuesto la cultura llega también al 

individuo, pero moldeánd°'~º' incluso personalizándolo (cultura y personalidad) y 

elevándolo sobre su. condición meramente animal o natural. Por eso, la cultura 
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objetiva no podrá ahora ser reducida a la condición de un hecho: es también un 

valor. La cultura es el espíritu y no es reducible al "alma", a psicología" (Bueno, 

1999: cibertextos). 

Evidentemente la idea de un concepto de cultura que parte de entender 

prácticas-no tarí~sofo:en{una abstracción del accionar del individuo si no corno 
. ', ~ .;-. ·.· 

acciones compa¡-Hdéls.S'~~n 'Ól~s:~ que en el caso de la geografía social conviene 

recuperar .• r\C<?i~n~~{ ~te'~~~fáh'determinadas por relaciones en colectividad. "La 

singuladdad icÜ,Ífur~1!i·Ji~'~·iht~iesa como individualidad irreductible de cada 

elemento oJ:¡jétif6, ~'~~~~du·~;b,kersonal de los integrantes de un grupo social. Se 

trata .de la siflguJétr'cdhti~f'a'cÍ~n compuesta por las distintas clases de elementos 

conductas 6 pro~eJJ~ ·~ue;ckr~cterizan a un grupo social, como tal" (Bate, 1984 : 

25). 

Así pensando en funcionalidad teórico metodológica del concepto cultura la 

manejada por Luis F. Bates es favorable al estudio delaproducción de espacios en 
·,: :",··· . : 

la capital de la pirotecnia: "conjunto singular de formasf~no~énicas que presenta 

una sociedad concreta como efecto históricamente. riluii:ideterminado por 

condiciones particulares de desarrollo . de léls. regttl¡;~J~des .. generales de 

formación económico social"(Ba~e, 1984: 24). ' . . . .. 

. . 

las 

su 

En virtud de lo ·anterior' eL/medfo ,para. manejar la cultura en la 

transformaciónp~áctisa q~e llevan-~célboJosartesa~osdel fuego en Tultepec, es 

:::::: :: :;~~!":*2~f~ii~~1~~1i•f~i:~p::~o d:~~::rn:::: 
social y quese manifi~stati f~nomérucamente colll.o subculturas, se funda en el 

35 



hecho de que éstas comparten una práctica común en la base material del ser 

social" (Bate, 1984:27). 

La ·intención de entender la cultura como proceso dentro de lo que es 

llamado for~aciÓn económico social de la comunidad de artesanos es poder situar 

al esp~bio .. erf~Lrnarco de las transformaciones que éste tiene a través de la historia, 

donde el ~~~/sC>cial es fundamental, entendido éste como las múltiples relaciones 

real~s q~é.hansforman las bases materiales de una sociedad. 

Según Bates la esencia del ser social está relaciónada directamente con las 

relaciones/de producción, aunque también toma en cuenta relaciones de tipo 
,. ._ ---;,: ·-

familiar, afectivó, las formas de diversión, lo religioso. 

Debido a . la complejidad del espacio. en .construcción el hecho de que 

prácticas materiaJes y. prácticas llamad_ks~ p()r ~I materialismo histórico como 
-~·:_· _:~~-

superestructura se estUdien como ~cdones éornunes del ser social le imprime una 
,._,__ ' ' ' .' •• ;_-. ·- •• , •':,'O-" -- .. ..;·o """ ~-:., . - •• - - . - . ", ~., . ,, 

complejidad, a los pro~esós'so¿i~;~ y"é\l.~~t~ndimiel1to de sus representaciones, 

por lo que se tom~ ~fta.':Bo~i~idri:§;~;~~ ~tJ.1h¡r~ como resultado histórico pero 

también como proceso)~e~l1~2:~<l6 l~·id~a de ésta como algo acabado y centro 

absoluto protegido de l~s r~lacionesexteriores •. 

La necesidad de presentar una idea.de cultura en geografía como concepto 

no debe contemplar la parte de una culttira que esté presente sólo en la base 

material sino también en su expresión superestructura!, "la distinción básica de los 
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grupos sociales manifiestas como subculturas3 se establece en la base material del 

ser social. Pero incluye las formas culturales tanto de sus relaciones sociales 

objetivas y de los objetos que involucran su interacción como de las expresiones 

superestructurales de su conciencia social o de su participación institucional" 

(Bate, 1984: 28). 

Los distintos componentes que se inscriben en la cultura como abstracción a 

grandes rasgos pueden definirse como materiales y superestructurales, 

necesariamente tienen una parte de tradición caracterizada por un tipo de 

aprendizaje que captura información, imágenés,: creencias y significados que se 

transmiten como resultado de todo un procesq }\istórico, de herencia en cuanto a 

imitación se refiere. 

La cuestión no es· .. percibir a . los ;rasgos· .. cultilrales · identitarios como 

estacionarios sino c~IUº parte dem{p~oces6~d~·aeación donde sin lugar a dudas 

:~~::.;;;r;~lhi~1~~~i~i~9i;·~eiMtG:~ti:::~: .::::::n: 
aprend~~:}os:~9q~IB~i.Íl;°~~!~i9~%~s:que se objetivan en los productos del trabajo, 

por la ~b~p~~~~~Kf ª~,i~~¡{~i'i~f 1l~~~1~ cómunes en el reflejo de objetos similares 

que se han.x~st<:>,.f~~J:i<:a1.}o:Cfu.~ se.han percibido repetidamente como realidades 

concret~s'; ;~JtbI~s,;j~B~~e)'~;9s{33). Objetos que tal vez conservan una constante 

en su p~odtlg~i¿K#~J"bi'.~~~·¿~'1¡~ relaciones de tipo económico, ideológico, religioso 

o social que sedana través de su producción. 

3 El concepto de subcultura es manejado como una fracción que se desenvuelve independiente, 
aunque este trato se le llama así desde un punto de vista metodológico, ya que forma parte de una 
estructura mayor: el todo. El hablar de una subcultura es entender la fragmentación de la realidad 
en espacios diferenciales pero no inconexos, que en su totalidad forman una estructura mayor. 
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Debe apuntarse que el concepto de cultura no tiene un significado 

generalizado ya qúe la relación entre lo material y lo simbólico en que se 

desen"l.lely~:sJiÍiC;!i:'e en tiempo y en espacios, está ligado con la cosmovisión de la 

sociedad :que ..• 16 expresa, al respecto David Harvey en su libro Urbanismo y 

desiguald~~;SÓciál (1977) menciona que "el espacio social por consiguiente está 
•: .-'·>:- :.~·,:\• 

compuestopor un conjunto de sentimientos, imágenes y relaciones con respecto al ,, -,. ,: ;_~". ' .. . . . 

simboli~~&respacial que rodea al individuo ... si queremos entender al espacio 

debe:mb~ t~Ji~ren cuenta su significado simbólico y sus complejas influencias sobre 

el cori:i.p6rf~~ento en tanto que éste está mediado por los procesos cognoscitivos" 

(Har~ey}:i'5i?7 :.28-30). 

é:\-

' _.o 

-·••': 

Pdr 'C>tr~ parte Lenkersdorf argumenta gue para las comunidades indígenas 

del sureste;"~e.:M:é~ico se vive de otra forma la cultura ya que se dan otro tipo de 

relaciones ~g<:Í~I~~, felaciones que están a.lejad~s de un ~oncepto indoeuropeo de 

cultura, ;a~1l~,Í~Y,~~ltura vista. en. el conte~to indoeuropeo y occidental se refieren 

a logros ÍndÍ~¡'4h~~f . . . . . 

" -_,, . -"<:' .. ' . . _--:_·,_·_ .i--.<::_·--~::::-'·.· ·. - ,:<: ~~'. ~; :,_,' . 
Lodis.t:iritiv~de,este concep.toesquelos hombres representan a los autores de la 

~cthrid~d\rimstd~~dÓr~:/§".eRétlentran en el centro decisivo de la acción. Los 

::~f ~u~![~~R~~~rn:::~::~:ra:u::1: ::=.·::.: 
sentid.o e~ co11cepto.;de\~féulf:t1ra" es parte integral y representativa de la sociedad de 

rel~ciÓnes·,;u:j~tc}~objetci~ ~~je;¡. dicho ésta clase de cultura es representante de las 

relaciones:¡1lj~t6X6bj~tc:>" (Lenkersdorf, 1996 : 121). 

El arguII1erito ~ontrario basa su juicio en otra cosmovisión donde la 

intersubjetividad marca la diferencia del uso de conceptos. 
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"Sabernos que en el ambiente intersubjetiva no existe la idea de exclusividad de 

autores creadores o agentes. Se trata siempre de sujetos en colaboración con otros 

sujetos~ sean de la misma clase o de otras aun ... Es necesario concebir la cultura de 

manera tal que sea participativa, que manifieste la congestión. Dicho de otro modo 

el acto transformador no depende de un solo sujeto (singular o plural) si no de 

variOs, cuya participación no tiene que ser idéntica. La pluralidad de las clases de 

suj:~es admite, por no decir exige la pluralidad de tipos de participantes .. .la 

cultura, pues, no sólo es transformación de la naturaleza por hombres creadores 

sino interrelación también" (Lenkersdorf, 1996: 121). 

"Por cultura intersubjetiva entendemos la transformación de la naturaleza 

mediante acciones bidireccionales, porque en ellas participan los hombres 

agenciales y de manera vivencia}, los demás sujetos con corazón. La cultura 

también nos muestra cómo nos interrelacionamos los hombres con los demás 

cogestores de la transformación" (Lenkesdorf, 1996: 122). 

La recuperación de esta concepción de cultura· tiene utilidad en estudios 

sociales en el punto en que hay espacios enJ6s q~e"se presenta una mezcolanza, 

resultado de la convivencia, aceptación, tol~rancia. o hasta confrontación de . . . . . ' 

divergentes cosmovisiones: En el modo de vivfr donde la esfera espiritual es 

mayor en su accionar. 

El caso de América ,continente con· límites políticos deliberados por la 

sociedad en 16s'estratb~:·ci~lp8der, es un espacio en que se fusionaron diferentes 
:-·" .. ·': :· .. ~.:-·. ·:~_:::>:\fr~ .. -.. .:<:;'.··,.::·::::.;:.-.~::?;·;~ :+~.;~~. _": , \:. 

formas de pensar la yida :esju.n ejemplo claro de esto, se pueden encontrar 

comunidade;· ~~e"-a;~i'~i~r/~c~~ el pensamiento occidental en sus relaciones 

sociales adoptancib un;~odo de concebir la vida y por ende de entender 
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contenidos conceptuales. De la misma forma hay comunidades que se afianzan a 

mantenerlaforma~~·quepiensan y viven su realidad, más aun hay comunidades 

que se.en,cuentt~11:~rú1ri:piÍnfo no extremo y en donde la concepción que tienen de 
~' ·. . . ' . : . . . ·.-;:.: ;.. . 

la vida es más cofupleja' en el sentido de fusión de pensamientos contrarios o hasta 
" - • . . - ··'. ' .. " - . .-.c.·. ·: ~- . ~'- ~- - . -. 

contradiC:foJ:Íos pe°~b páiÍ:eya de su realidad como acción. 
- .- - -·' - _., / - ·.·. 

La p~sición que este estudio geográfico adopta frente al concepto de cultura 

con un ~ ezU'.9que radical mantiene una postura de reflexión de cómo una 

comunidélcl ~ive la historia de su propio espacio, una visión integrada que busca 

explicación en los procesos histórico sociales, donde s~ pretende entender a través 

de su formación económico social como se han ido:c:onstruyendo los diferentes 

espacios al proyectar una actividad: .la pirotecrúa·:·' 

' - -. . . ' 

En la actualidad hay un gran debate acadéinko que se basa en la supuesta 
, . ' .·- ··-, ' - . -·- .,_ - . 

desventaja deLrri~nosp;ecio a fas aportacion~s qué hacen los individuos. a la 

sociedad, a sucultura. Este planteamiento argumerifa queseda ulla mecari,ización 
. . - -·- .,.:• ... --

en la forma en que se analiza la cultura, restringiéndola sólo a C:tiéstiones 

comunitarias. 

' ' 

En este estudio elyerla cultura desde.el prisma e~tructural en geografía no 
'" . ." . - ·,-. -· _, ' ' .. -.,, __ ' . "- - - -

resta en lo absoluto las partlcip~ciones·qti~ lbs ~uj~tos ~ociales como individuos 
'·. ;, .. , ' . ,.,.-. - .-:· 

aportan. 

:· ' ··-· . . .~ . . 

La diferenda·.·d~)a geografía.· social· a1:1t~.otr~~·éieftcÍas que utilizan la cultura 
_._; [·:·;·--~.:-.· ·-,·<:- ->-:".--:~.·.:. ·::'" ---·:" ·-<: ._,,_<~._-"_::::._,_:·~_:·~·_,>;.·:., .. ~~ ·['- ·-·.--· ,, 

como elemento 'de'aüálisis rádica,precis'amente.~n esépunto, en el momento en 
; ;·: - ···. <·:. ,. __ - ····.· . .:" ¿"_·. _,,: ., .. ·. ·" 



que se. estudiará esa aportación, no se niega el origen individual de las 

aportacion~s·C:~ltUr~les sólo que metodológicamente y epistemologicamente el 

mornentci'erlq~~a la geografía le incumbe es cuando se convierte en un proceso de 

ad~~~i~~:~:¿ii-i~h:l, fases anteriores son utilizadas por la antropología social o por 

la psico1C>'~i:~d~I'1ukar, según convenga. 

. ' . 
"La moderna conceptualización del espacio geográfico como una manifestación 

existencial.: de múltiples relaciones sociales convoca a los geógrafos a desplegar 
'. ,,·:.,.· .. ·:. 

esfuerzos qÚé' teórica y empíricamente permitan una comprensión acabada del 

significado del espacio en el estudio social. Los conflictos, las contradicciones, las 

concertaciones, incoherencias o coherencias del cuerpo social, con sus eslabones 

temporales, configuran espacios sociales diferenciados. Éste es el campo de estudio 

de la geografía. En lo relativo a la cultura y a la información, éstas podrán buscar 

revelar múltiples ángulos nuevos en el e~tJaiq· de la realidad social y,. 

específicamente, en lo atinente al proceso J~ ~l:~b~t~~ción al que se enfrentan ~as 
._,, 

naciones de la periferia capitalista: Resulta particularmente atractiva ésta esfera 
.··. ·.· .. 

espiritual . de los pueblos en que se funden pensamientos filosóficos, ideologías 

políticas, concepciones éticas y· estéticas, insertas en este contexto de economía 

global y de formación de bloques regionales que intentan salvaguardar, rescatar o 

fortalecer situaciones de poder en la escena mundial" (Uribe,1998: 103). 

2.2 Antecedentes históricos. La pirotecnia en el ámbito socio cultural de México. 

La pirotecnia en su mayor expresión se refiere al arte o técnica del fuego. En 

su realización se expJ.'.esa una gran capacidad de inspiración y creación, a través del 

trabajo del h6mbrespbre la pólvora, se ha creado todo un bagaje histórico cultural 
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de la creatividad de los artesanos pirotécnicos al usar la pólvora. Es una expresión 

que se encuentra cargada de un significado estético. 

La técnica en sus raíces tuvo un mayor perfeccionamiento por situaciones 

que se asocian con)as actividades bélicas de ~a Europa del siglo XIX de donde 

tomó importanciaytuvo un adelanto en el plano de lo científico ya que la forma 

original y rudimentaria de los explosivos se modificó, con la finalidad de tener 

mayor utilidad dentro de estrategias militares. 

El pensar en la actividad pirotécnica es vincular sus orígenes con el uso de la 

pólvora, tiene su derivación en los usos mÜltiples que se le dio. En investigaciones 
-.:. -;· ·,, . . . 

sociale~se: ha recabado· información histórica·de.es~osusos, los más comunes eran 

en la mmer~a·y como parte d.éia carga para J¿{s armas de fuego, además de que se 
' .' - - ,, .. - -_ . . . . '.:- '"'. - ::--'. 

comenzó a utilizar cpmo: f>rá§ticá artesanélr: de .ir~n colorido y vistosa ejecución, 

una· antigila • tracÜCÍón éhiita.'. · 
;-"<-

'~.r .. ~--:·;.~_·._ -·· -~-·-.. )~.\._ .. ·< 
:.·:-(-·:: ~-:~ . .,~---- ---.· 

;'(:-

"La pólVora IÍ~~ó a:.~u~opa~ a través de;España, introducida por los árabes. Para el 

S. XII~ l~i'p~l~~r~.-~e utilizab•a y er~. práC:~ca. tradicional, no existe evidencia de 

tare~~ -~~~~~~~le~· d~"fti~g~.· .. Eri E~¡-~p,~ ~~.;~1.s~glo XVI se da a conocer la pirotecnia 

y se encuenti'~ registrada fa dé los p~~~~ s~j~nes y. la de Italia. Se documentaron 

grandes/estividadesdonde fuerone~bicla~·figu.I'as movidas por fuego así como 

eluso d~luces de colores" (Carr~~;J~}~'-~6#,2000: 13). 

. .; 

En el caso de México la introducción de la pólvora, producto con suficiente 

circulación eri(!lcontinente europeo para la época de los grandes descubrimientos, 

se da a través ·Ae los conquistadores en el nuevo territorio llamado América. La 
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introducción de una mezcla de elementos ya se recibió cargada con todo un bagaje 

histórico en cuanto a su preparación y su utilización por lo que en primera 

instancia y por razones de tipo político y militar se le dio·. el uso bélico, "La 

producción de ésta mezcla explosiva fue controlada por el gobierno virreinal desde 

los inicios de la colonia, y monopolizada por la corona desde 1590" (Córdoba,: 

2000: 33). 

"La primera fábrica de pólvora se estableció en Chapultepec concluyéndose su 

construcción.~I1·elaño 1600 pero ya en el siglo XVIII fue trasladada a Santa Fe" 

(Cq~d~faJ:~oo~;::,33). "La industria de la pólvora fue estancada por el gobierno en 

1776 al establecer 1a: Real Fábrica de Pólvora, enSanta Fe, México. La pólvora se usó 
·- -. - - -, ,,._. : .. " .-. __ : ., « ';.. .. _, •. ;_,, - . · .. _ : ' - ',. -_-~. .:;;"· ., -

. en iélfa!J~Íc~ciÓnde pertrechos de guerra, en la niÜie~íayen la manufacturación de 

cohe,te:S~y fue,gos de artificio. El estanco no alcaii2;~~'.~~ntrolar en forma exclusiva la 

f~brlcadó:h de pólvora, ya que ésta se fabricaba y vendía de contrabando en 

grandes CéUltidades" (Carranza, de la Hoz, 2000:15). 

El b~neÍicio d~ Ia pólvora en este período estaba a cargo de Cristóbal Gudiel 
. ··-~" ; i:'-- ¡.;"<[:'._:· ~;_:> ,·_. 

quien seA~Clié§ •. ~~orgaitizar la elaboración de la pólvora aproximadamente desde 

1569. L~''.a~~Z.~2s~l'.'1.J.~~ de esta mezcla en los talleres de Chapultepec y Santa Fe 
:_, : . : . - =·.-- . /~~ -~~-~ ''.·~; ~,:(~. F;~,~ ó __ '.j. -~~- _- ---'.;-:~~'-

México d~~élndó,¡.la,',ocupación de mano de obra. En el proceso de elaboración se 

ocupaba'.•ª',r~~tr:~~v.~~, situación que propició una división del trabajo y en la que 

los indios 4~:j~~J . .i~giones vecinas a la capital tuvieron un papel fundamental ya 

que s~ m'a~t~¡;'f~~.como mano de obra barata y, además, subordinada, debido a la 
· ; -,:.: , ~--'ti>·-::_)-r>, --; 

posidóri ~éld~~a>.~,que predominaba en esa .época "encontrarnos numerosas 

refere~cias 'sob~eÚ~l.ltilización de mano de ob~'á. indígena tanto para el beneficio 
:· :<,;·._ -'.~.):-~ _«;_~?{~:.:.:>t~.~{, ~·:>\'.: . - - -; ''·:>;_>·!.\:·~~iJ¡{<·i;f!i~\:~?~~:::· .- ~ 

del salitre, C:C>Mq'(para la producción:dE!2P9lyOrajLos indios eran reclutados de 

diferent~~ . ~t~blb~ de la Cuenca •.. <le<J~;;~o\piincipalrnente y por medio del 

procesodeJ,~~~artimiento, eran e~vi~~d.6~· a la~ haciendas, obras públicas de la 
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ciudad, construcción de los acueductos o como en este caso a las instalaciones 

productoras de salitre o pólvora" (Córdoba, 2000 : 32). 

Posteriormente al proceso de instauración y con una permanencia de sus 

costumbres en las nuevas tierras, los pobladores de origen europeo, españoles en 

su mayoría y los llamados castizos o criollos articularon su espacio con una gran 

carga de modas o costumbres extranjeras, con 10 que comenzó a manejarse la 

pólvora con otros usos fuera de los militares. En esas condiciones se da el 

florecirriienÍ:o del empleo de la pólvora g~ffi'C> práctica artesanal en la Nueva 

Españ~, hasta el momento en que las concliciones políticas del nuevo territorio y la 

adaptación de la nueva población procedente de Europa permitió restablecer 

costumbres culturales del uso de la pólvora provenientes del viejo continente una 

de ellas: la pirotecnia. 

"En la época de.la Colonia en México los.habitantes se dan a la tarea de conocer 

este elemento posteriormente 'c~mbinan .conocimientos.·. y técnicas del· proceso 

creativo cfel F~~gOy la pólv~ra Y.ªl apli~a~ el ins~~el1ta1 de Occide~te con las del 

Nuevo Jv!~c:io:se'~a&forrrta la p.roducdón artesanal y surge un nuevo arte: 

pirote~~~~~~~1~~:~tlHcio" (Carranza, de la Hoz, 2000: 15). 

La 

Hi~t~~Í,;~~#ht:~ . el arranque de la práctica artesanal del fuego sobrevino 
<.:.:. :,:· ::';:: ,/}.:~)j~~~ '.·:~~{;·::.-.-~1;,-.: ·. 

aproxill'lªc.:lél~e,!1.te}después de 100 años de la llegada de los españoles. Juegos 

pirotéc~¿~~~'i1~·~~in~lementaron fiestas en su mayoría de tipo religioso, ya que la 

iglesia'fu~h~ig::i!ha.· gran influe~cia en la vida de la sociedad conquistada y la que 
),,,.~ \ ""~~-·<;.,-) _,,· .. ~ -_- __ .. ; 

arribó Ji;~~c>'~iter'fitorio novohispano. "La obra evangelizadora fue audaz, el clero 

regulru: p;6At:~ ·percibió la estratégica didáctica para realizar su obra entre la 

44 



población natural de éstas tierras. Con diferentes iconos empapados de conceptos 

judeó . cristianos, realizaban sus actos religiosos en espacios abiertos, de 

convivencia comunitaria, con manifestaciones como la música, la danza, flores, y 

ofrendas, procuraron mantener lo esencial de estos rituales" (Zúñiga, 2000: 53), 
'. 

prácticas en las que incorporaron a la pirotecnia. 

Un recorte histórico de la constante construcción de una cultura en México 

no dejarÍa •. ~.u~lado este tipo de manifestaciones, que c~n el paso del tiempo se 

difun~Íeig~~~<:;~· tÓda la Nueva España y se afianzaron con complejas exigencias 

éticas 'y Jib~~l~~ en espacios rurales de la periferia de la gran ciudad, se adoptó el 
." ., ' I'' ~~·;,¡' ,. e • • - ,_ ,. '• ···, ' 

trabajo d~Üos fuegos artificiales más en U:n ;plano relacionado con lo espiritual 

pensado como complemento festivo de su fe hacia un santo, hacia lo religioso. 

2.3 El arte del fuego ·memoria y sincronía en la tra11sformació11 espacial de 

Tultepec. 

La reflexión de este capítulo se dirigirá a analizar cómo este espacio se creó 

y se mantiene en. constante .reestrur~cióll,'ente~derlaproyección espacial de la 

práctica.artes~nal'd~I fuego enTult~pecPa tr~§~sdeltiempo, teniendo como eje la 

::.:«:~:JC::::!::1:f t~ttf b2!~~~~~t1~j~f r:: 1::::u::.:y•cción 
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Para ello se partirá de un análisis histórico donde se devela la formación 

económico social del municipio sin dejar a un lado la visión de la pirotecnia como 

simbolismo dentro de su cultura local. 

Los datos que se tienen sobre el origen del pueblo y su desarrollo como 

comunidad habitada son escuetos y se resumen en pocos documentos históricos 

que mencionan este origen. El pueblo de Tultepec según el cronista municipal Prof. 

Antonio Vázquez Urbán en su etapa prehispánica se originó y desarrolló de 1350 

hasta el afio 1610. 

La población estaba forrnadaprincipalmente por grupos étnicos toltecas, 

teotihuacanos i m~~icas: Esto~se·e~ta~led~ron en una loma que antiguamente 

:::~:::T:r~~~~f ~~rtf~~t:zc~~::::::~:u~::: :::1:~:: 
originarios de est~ 0·;c<?:~:1:pin-%9ad>sori: descendientes de toltecas y nahuas, "se 

~-' .. ,'~.:.'; .. ; •. ;<·\,_'f,7-·~\)7;\-: .. !~:-:'i·,':;:·.; :;·' '·:: -< 
establecen en las ciii'la5-<:fe;tlasJoinas lugar que inicialmente se llama Totolla y más 

tarde Tultepec 11q~i~i~téi ~~el\ el cerro del tule". 

En otros dé:ícumentos históricos se menciona la introducción de población de 

origen chichlmeca' que se asentó en Totolla. Posteriormente según el documento 

relacione~ fust¿ric~s.de Don Fernando de Alva Ixtlixochitl, este espacio habitado 

presentó unpahiatino despoblamiento por causas bélicas en la zona. 

Este período no dejó grandes construcciones arquitectónicas que sean 

evidentes ya que se trató de un grupo si bien importante, no tanto como las 
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culturas próximas a él que eran focos de grandes poblaciones comoTeotihuacan y 

la. gran Tenochtitlan, pero si se pueden hallar objetos que dejaron en el paisaje 

corrw.lo son: figuras humanas y animales hechas de barro o piedra, obsidiana que 

ocuparon como puntas de lanza o como dagas y hachas de piedra que fueron 

utilizadas , por estos moradores en Totolla y en otro asentamiento, el paraje 

. coriocid.o como "Campo Loco" ubicado en el barrio de San Juan4• "Relacionando 

los hallazgos de figurillas con datos monográficos, podemos establecer que la parte 

actual de la población se encontraba cubierta por las aguas del lago mencionado y 

que al retirarse las aguas, la población se estableció en el lugar que actualmente 

ocupan los barrios" (Urbán Vázquez, 1987: 12). 

"Aquí se llama Tultepec porque antes estaba lleno de agua y abundaba el tule 

ahora esta seco pero los antigüitas nos cuentan eso ... Es común encontrar 

instrumentos que utilizaron nuestros antepasados en el barrio de San Juan apenas 

llueve con fuerza y se observan las piedras negras que las trajeron de Hidalgo y los 

idolitos" ... "Había un pequeño lago no profundo donde había mucho tule muy 

grande, la parte baja fue escogida por una tribu que tuvo una señal en ese lugar 

llamado Nepantla, era el centro del pueblo" (entrevista Sr. Romero).s 

Al consumarse la conquista de Tenochtitlan la llamada Nueva España fue 

dividida en sectores los cuales estaban a cargo de oficiales militares que recibían 

4 Actualmente el municipio lleva a cabo una investigación en colaboración con organismos como el 
INAH para estudiar la zona arqueológica de este municipio ya que se han descubierto 
construcciones de importante valor pero que necesitan ser rescatadas de una forma adecuada. 
5 El testimonio de Catarino Romero Silva nacido en 1868 fue recuperado de las enseñanzas de su 
padre y dado a conocer de una forma directa por su hijo Jesús, este testimonio de cierta forma tiene 
congruencia con las acciones de las ordenes religiosas españolas en el proceso de evangelización en 
el periodo de conquista, la construcción de iglesias sobre sitios representativos para los nativos de 
la región, acción que permitía mantener el espacio físico como culto, como espacio sagrado, pero 
ahora con tintes judeo cristianos. La construcción de la iglesia del pueblo que inicia en el año de 
1590, se da sobre la zona a la que él hizo alusión en su testimonio. 
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grandes extensiones de territorio siempre bajo el mando del capitán general 

Hernán Cortés y posteriormente de la real Corona. "El trece de agosto de 1521 

entra · Hernán Cortés victorioso a la ciudad de Tenochtitlan, trasladándose 

posteriormente a Coyoacán, donde reparte pueblos y tierras a sus oficiales. 

Tultepec es encomendado al conquistador Alonso de Ávila a cuya muerte pasa a 

ser propiedad de la ReaICorona" (Proyecto artesarúas pirotécnicas, 1998: 12). 

Posterior a)a conquista en la etapa de evangelizac:ión las órdenes religiosas 

tienen el objetive/ele convertir al catolicismo al pU~b~(> Í~dic) compartiendo con la 

nobleza 1(,s derec~bs, sobre las comunidades, el espaci? i,'.abÍta:ci~ y. sobre su legado 
... ,- · ... -. : " : .. 7 ... ,,,·,··.·~:>;.< 1)·,·-·· _,-,_ ', . 

cultural, .propósito que se expandió a todo el territorú)'.~áe(Í~\Nueva España. A 
:; .. -·.. .·>.;_~ .. ; ·\,: . ·:,.::~::·- : ;,. . . =-. , _ "\.::_,:.-_:··<:>:iL:{::5:;;:,~\~'f._·: _f~)~~)::·_.f.~(:~_-. ·· 

mediados d(?I ~iglo:?<Vl los franciscanos llega11,a5?~ltepec:'·Y~;le dan al lugar el 

• •• ,- ~vi:;• ~~~:,~/; ~j~i,', ~;~~\;~ -~:i~(·~·~:t~~~.<·1, 
·i:;.::: .. -·'. -\~· -~~: .·::,;_~ ~ ' •::___ _f -

. . . . . . ;._:;)t:: ;~t~/~~.~~¡~;¡~~;\:~-~t,~': 
La población indígen~~de¿'.r11ltepéc,el}"elperíodo de conquista y colonización 

fue arrasada por conflict~~~~dtÍ~J~''.)'~;,~~?:.~Afe;~edades, los pocos que resistieron 

fueron reunidos en-.Í~·qJ~ ~¡ l~~Ó ;~~~pgf~gaciones", lugares donde se agrupó a 

nativos pobladores prehispánicos para asigiiarlos a lugares específicos de trabajo y 

de vivienda.El c~sode la población que sé ll~vó a Tultepec para su repoblamiento 

fue extiáíd~ 'd.~ la congregación de Cuautitláiyque conterúa indígenas de poblados 

ahora conocidos como San Miguel Tlaxom~lco, Visitación, Tenopalco, Teyahualco, 

TultépecyCuautitlán. Esto en el año deJ604. ' 
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"En 1555 se celebró el primer concilio mexicano y se dio principio a la congregación 

de los habitantes indígenas. Los Tultepequenses se dividieron en tribus y formaron 

de 1610 a 1620 este pueblo en el lugar donde se encuentran y, además, los de San 

Miguel Tlaxomulco, San Francisco Tenopalco, Santiago Teyahualco y el de 

Visitación quedando sujetos a la autoridad de Cuautitlán". (Vázquez Urbán 

Antonio. 1999: Monografía municipal). 

La parte habitada se dividió en ocho barrios principales, "los padres 

franciscanos pusieron a estos barrios bajo el amparo de un santo protector" 

(Vázquez Urban antonio. 1999 : monografía municip~l? .. Xocotla dedicado a San 

Juan Bautista, Xolaltenco dedicá:c:I§';ii.·+=1.>\'i~i~a·"~~~?.!YJ~~~.~ (i su prima Isabel, 

Ixtlahuaca .dedicado al arcángeFS~~ 1RafJe1!';TlaÜzil1f1~·f·dedicado a Santa María 

Guadalupe, Inimiquía dedicado~ ~J~~~~,'§~doi~4~ &Pi~d~d,:Nepantla en medio 

de lat.ierra, el centro histÓri~'o, 'cie<Íi~~clÓ ;a''s~ri~i' Ma~ía de Nativitas, Xahuento 

dedicado.a S;inAntonio de Pád~a~ 

"En 1821, por solicitud que hizo. don.Pedro Pánfilo Urbán ante la regencia del 

imperio mexicano y en ~epresentaci~~t?e. los expresados pueblos, se elevó a la 

categoría de municipalidad todo/él :\~cmjunto antes mencionado. En 1854 se 
. ,- . __ ·. ·>~ ·jz;>:'::_::·. _::. . 

segregaron San Miguel Tlaxhomaj~<?i}J éhgpalco y Visitación continuando como 

parte del actual municipio los .:pu~b16~::,d~ t~ltepec. y Teyahualco" Qefatura de 

propaganda, H. Ayuntamientd ¿~~·~fu~ighaL~~·.fuitepec 1997-2000.). El tres de 

mayo de 1s21 se constiruy~~f lf ~~~t~:~)'( ·· 
~· -,- . ', p,_:::f< ;:~~(;~: f::~~} .} ·._¡, ·: .;-

. ·::' ;·i~i-~ ~h{~;:-;'. ':.:::·:;·~ ;¿;Q,·. :··;",::.(: •i(> 
....,._ ~::-..:,_'~ "D·"· ,_n,,¡.: ~·.~.~~t _._ ... 

'.·.;_; ")(·':.:> ~' ;• ·. ., -~·< 

En el aspecto socfal pata'.er1:t~nder'.C:ómo se han dado los procesos en la 

comunidad, es important~ tÓ~~r-~~~~~;~t~q~e el pueblo de Tultepec tiene una 

construcción social basada en ia:miliar nucleares extensas, familias que originaron 
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el poblamiento, que crearon la estructura física y redes sociales del pueblo. Es 

común que en el pueblo por lo rpenos en su parte central, y en los barrios iniciales 

se hable de muj:rc-?S:X:"ll~~~!~f;cre,lac:fonados a una familia, como si se tratara de 

una familia qu~ ma~itif!ü,~,·su/apellido dentro de la sociedad local. Así hasta 

mediados del·-si~ib~;;J{i~~1Yd~~Úzaba con nitidez no sólo los barrios si no toda la 
' .. - ... -· . ;- . ' -~ ·.v· , •' .... ,..-. - . ;, · .. , "· ' 

descendencia}d~';hll~ f~iÜÚiéi qÜ~ abarcaba gran parte de un barrio o su totalidad. 

Familia~;c~fu~·16~~l.J~~~ri)~~cJ~z;Solano y Vázquez alcanzaron una descendencia 

notable. 

Este tipo dereladón perillitió que el pueblo se organizará como comunidad 
-. --- .•; - "•'":, ;-< ..... ' - ~ .. " _.- .. ' 

facilitá~9-61~ · ~él~ej~r s_u'.,'.espas~b )aboral a la vez cultural, no . aislados·.· como•. 

::::;i~·~ri~l'~l.i1;~,;i~¡:: ·~:. c::c:'~:: ;::::~º:;::::: 
pilares ftJ.ndaifteI:ttétlés)~;qtté ·;:·slls!entan su identidad: la tradición musical y la 

, ._-<i,. ::·;.<: f ~:--~ -·(;-~:_:· ---:_~-):~- ~~~:i;~&~,,_'.;tr~-~ .. J~is~f- '.·:;,f;~'.;;·:'.fi~f:·-'.·í((-
. herencia pirotécnica/élmba~J.e;ha:!lotorgado cohesión, presencia y prestigio a nivel 

- -~-- ,.._-._ . -_ - :_-. -_:-·.:r.<~;1~¡<:t;,;~~:):~~;,~~.>-~:~~-;~;;:;t:.'.:. 
regional, estatal, nacional e·:irit.ernélcional" (Zúñiga, 2000 : 54). 

' ·>··· ':>'· ·'.·~.:<,_-<.:e'·'' 
;' ':::· ;~·- _. >·: -

El pueblo es~uctii~6,·~~~-economía basándose en la actividad agrícola la cual 
. -, ,•, ~ :~::·· 

estuvo presente de~cl~,gris~#ticios y se dio con mayor auge posterior a las guerras 
~-- ' . <~·-''>~::.-~-;~?('·~-,'.::').'" -" ··. 

de Reforma,dóride/se. decreta la nacionalización de los bienes eclesiásticos y se 
. '. ; ·- ... ·· .·<:: :·t<;·: :··::.· 

reparten ~erras a la población. Aunque se da una mayor atención a la población en 

el ~epa~tgr:d~:d¡r~:~ ~~ presenta el latifundismo en el ámbito local, situación que le 

da un esplendor provincial a los grandes ranchos que se encuentran dentro del 

pueblo, algunos de ellos creados desde finales del siglo XIX. En ellos se obtenían 

productos agrícolas y ganaderos para el consumo y para la venta regional. 
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A finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, esos grandes Ranchos en su 

mayoría de propietari~s externos (algunos de nacionalidad española e italiana), 

. por las diIÍ1':.11Siones d.e los tem?nos_ para l~ labranza incorporaron a la faena una 

parte importante de la población .. 

Los rarichós como el Cuquio,c Santa Elena, El Quemado, San Pablito, El 

Terromote y ejidos ubicados en Teyahualco se ocuparon y ofrecieron grandes 

cantidades de productos en los que, el maíz, la cebada, el fríjol y la alfalfa, tenían 

predominio. Mantuvieron un desarrollo ganadero considerable con la cría de 

ganado vacuno, ovino, porcino, caballar, "Los rebaños de ganado de los ranchos 

eran muy grandes se llegaban a contar hasta 500 cabezas de vacas y demás 

animales cuando los caporales y pastureros los sacaban. Si te agarraba un rebaño 

en una calle podía pasar hasta 15 minutos o más esperando a poder seguir nuestro 

carnino."(Sr. Romero: agricuÚ~r)> 

' : ·.~<.'.. . : . : ·~. - . '.. ~· 
Otro producto que tuvo. una' explotación c.onsiderable ·fue el maguey, del 

cual se extraía ~l a~~ iriiei ~¡'ra' la~,p~{)auJiió~ del . pulque, bebida que era 

reconocida por su óptima elab~ración ybue11 sabor; por lo que tenía gran demanda 

en la comunidad. 

Eri la labor agrícola que era la predominante se dio una división del trabajo 
- - . ' 

ya que existía el llamado patrón, seguido por un capataz, de ahí se dividía en 
- ·. . • .. ·- .... 

peones que podían ser Ó~upados en la totalidad del afi,.o ()S~lo en temporadas del 
. •-, . ,_,, •' . .,,-¡.·-_i. -- ·-

mismo. T~a,})~jo§~C>rit() la construcción de cepas,deJi~dei6s}iechos con maguey o 

con órga~8, de ~~nj~s por las que correría el agu~'extra;d~de.pozos para abastecer 

de humedad los cultivos, la siembra, cosecha y barbecho eran los trabajos comunes 
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para los hombres que no poseían una extensión de tierras considerable o para los 

que tenían tierras improductivas. En la ganadería se ocuparon en el ordeño, 

pastureo de vacas, borregos, chivos y cerdos. 

El desarrollo de la agricultura también se < dio para los pequeños 

. propietario~;~el destino su producción austera era"liüt0consumo debido a las 

dimensi6l"t~~:.y la calidad de las tierras, los di1ti~os eran de temporal y se 

encoritrab~ al norte del municipio en las partes alta~, en las lomas, ya que las 

planicies del terreno fueron ocupadas por las grandes haciendas. 

En e~a época era común que familias. sin recursos en el pueblo se ocuparan 

en· la caia dé aclmales . en las lomas º· la. recolección de leña para venderla o para 
,. ,,_ . 
- ' . . 

consumo propio a lo largo. del año. · 
:'' 

"De 1910 . a. 1970 ·más •o lllenos juntamos leña para cocer el nixtamal que 

ocupábamos paralá~ t~rtlllas~.d~I día de mañana, para cocinar, la leña se apilaba en 

la "cocina de htuno,;, cu~cfo-h~ce Il"l~cho aire en el mes de febrero y marzo íbamos 

a Mitr~ ~ ~ l~s-~~~c,~';<l~Í'c~~~Ío a recoger leña que cae de los alcanfores ... Aparte 
.. . • '.·.•."7_ o,,_:r.·:•o.-,óo'··-·,_-,,. • 

de Ía siembra par~,~iy{i ~(¡'{¡(¡;;~ esa época había gente que se dedicaba al trueque, 
" . . , e , o • , ·•, ,._,,~· , ¡· ' . · ' 

los llamados arrieros sanan del pueblo y viajabm con un atajo de burros cargados 

de maíz, trigo, ~rroz,: de productos de nuestro campo, se iban a lugares como 

Zumpango o otros cercanos a cambiar la carga por telas, por el "chito" que era 

carne ·de borrego seca, longaniza seca. Había veces que no se los cambiaban y les 

pagaban, se los compraban, nos daba igual lo importante era variar lo que 

comíamos ... Mi papá se iba a cazar las tortolitas en las lomas y de ves en cuando 

una liebre, más difícil porque son muy astutas. Se juntaba lo que quedaba de las 

flores de las biznagas, se juntaba por kilos les llamábamos "chilitos". De 1920 a 
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1940, en Teyahualco en zanjas muy grandes llenas de agua abundaba el acocil, lo 

preparábamos en tamalitos, ahí también abundaba el mosquito de agua, ese se 

molía y se hacia el "pushi", otra cosa que sacábamos de esos lugares era una natilla 

que se hacia en algunas partes del agua que se comía retenía un sabor de humedad 

pero nos alimentaba, se llamaba "cocoli". Ya de otros lugares se traían patos, de la 

Laguna de Zumpango, se traían patos, pescados y huevo de mosco. Otros vendían 

las piedras amarillas y de otras que se sacaban de las canteras, así era nuestra vida 

en eso nos ocupábamos para vivir, para. los pobres y olvidados pero felices sin 

delincuencia" (Entrevista :Luz Alarcón Vega). 

La labor en el campo se mariti~ne hasta nuestros días en el municipio pero 
. . .· - '>;:./· ·:~~:-~~:;~<.'~~:·· - .,. " 

fue restando importa.ncial;'ciehtro··de las actividades predominantes de la 

comunidad debido}~r{'[pii*1~:i-.;!~~~ ~ la incorporación del trabajo pirotécnico, las 
. ::'.· .. ~; •; ' ·:J'~f,;?~(·~:·i:;;f:'~ · 1~1:¿~~~~'·:~~:!~'.:/{:.~~:·f;~,' :i);:«·'. ":: :·· 

otras actiyidácle~;Jue!s>~;:·cf~splazadas por la introducción de productos del 

mercado, t;o~.(ía{~é~~i&'~ ~;~ ii~as inundadas debido al desecamiento constante de 
:, -~-.~ • · "'.. . ·~·-1:'~· !~:.-:,···'.'.•o · ': " 

cuerpos d~ agJ~ }";:}~:: ~xtracdón de grandes cantidades de agua de mantos 

act.líferos, pól"' la éonsb:ucción de pozos para abastecer de agua potable a la 

població~ local yp~;te~i°ela población en la Ciudad de México. 6 

Con el paso de.l ·tiempo la pirotecnia cobra importancia y liberó a gran 

cantidad dela p~bladón que se ocupaba en el campo y lk incorporó a su dinámica. 

Cómo.lo menciona Jesús Romero "Se dejó el trabajo del campo por el trabajo libre: 

6 Otros factores como el crecimiento de la mancha urbana abarcando la incorporación de nuevas 
industrias en los municipios colindantes del pueblo y los problemas de comercialización de 
productos del campo terminó por menguar el auge de las grandes rancherías que conservaron su 
extensión y que ahora son una fuente de territorio para la construcción de zonas habitacionales de 
interés social, resultado de la gran demanda de población ya no nativa del pueblo sino de los 
emigrantes que buscan una cercanía con la gran Ciudad de México. 
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la pirotecnia. Para nosotros que fuimos peones, no salía nada para nosotros ¿a 

quién le vendíamos lo que salía de nuestras cosechas?, nos volvimos coheteros". 

Información recabada en entrevistas a personas de la tercera edad de la 

comunidad muestra como evolucionó. la finalidad de la pirotecnia. A finales del 

siglo XIX y comienzo del XX se da una transformación en la concepción de la 

práctica, ya que en sus inicios (sigló XVIII) se fabricaba sólo para actos religiosos 

locales posteriormente no sóloS~.~. producía para los grandes festejos de tipo 

religioso y cívico locales si~o q'if~·~l municipio comenzó a ser un lugar al cual 

llegaban pobladores de la perU~~i~ ,y de lugares más lejanos del interior de la 

república a comprar el materfal trabajado por los artesanos del pueblo. "Les 

gustaba nuestro trabajo lo que con humildad nos llena de alegría"(cohetero). 

Esto au. n. ado a la situación problemática del campo que padecía la mayoría 
' . . - . . . . .·- ' '' . ' - . - '. ~- . '-. , 

de la pobladó1{ de/ esta_~:c?ijiurlidéld/· )'.i q~e llo poseían grandes extensiones de 

tierra rii C:apit¿.l~¡:,~f'a.~bs'c>rb~i,41~:~ii¿~ir{o~ de una próspera producción agrícola, 
; • <. ':(' >;- f~~~~:>:;:~~\::O· ~~~~_,:::.:· -~-~·~:~;,~ ::~'.{:~~--. '.#~-;~,.'.~:'~~,:'.'.( .. :_:·:?-.::~<;)·}·--_". __ ;._.l'.~;1'~"- :' _'.- '.- -_ 

orilló a btiscar:\i:f.la•hlt~l"Ü~ti~a.y::énciú~ntran en la pirotecnia un trabajo que tal vez 

::;:~~~iik~\t~~i~~f ~::::;:;::::::•es, pero era un trabajo sffi 

Las c'ondiciones'sociales.qu~ permitieron la expansión de este tipo y forma 

de trabajare~:la comucl~ad fuero~;.J~:demanda externa del·. producto que se 

consumía localmente y:la~ escasa~ p~~i1'tlidades económicas\ie la. ~~~Óría de la 

población. 
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Así esta actividad proporcionaba sustento que el campo le comenzaba a 

negar asedado a que en sus inicios no. había restricciones en cuanto al manejo del 
. ~ ' . 

materfal. de la pólvora, cualqll;ie!J.·R~!°SRJ:l~Cs()_n un poco de capital tenía la 
.· =--=:--.-=-".:-;-'-'<""" - - --- -- - .. - :\··_; •, .. ";': _ .. , .... -__ ,-; ·, " ~' - : .. -' 

posibilid~dde convertirse •. de .tr.a~~ja~or\a productor de artificios pirotécnicos. 

'~c6n ef~Únero· ganado en·u~ ti.J~~b·f;1?6ri.able en nuestro trabajo de coheteros 

nosotros nos pudimos haber cony~~d~(); ~n productores pero a mi papá no le 

gustaba la idea, ya que los- p~dh~~¡oi.~s corrían más peligro porque ellos 

manejaban mucha pólvora" (trab~j,~d~ra de cohete). 

Esta situación fue lél que dio prosperidad a la labor artesanal del fuego como 

una incipiente empresa. 

. . ~ . ·, ', . ' 

· Tratar de ~xplicar cómo se estructuró como empresa es primordial para 

entender las clirneru:iio!les por las que transita su espacio. En los inicios de una 
, .. ,". ;: ':" 

actividad pirotécnica .aceíi.tUada, i a fines del siglo XIX, el artesano poseyó un 
, ....... 1. _··-¡:::.,:es--~-,_-~---··:·~·.-·.:.-~~_,,_:,;_;·._ . 

completo control.·sobr~sú'.pro~uct?'desde el manejo de la mezcla de la pólvora, la 

invención de los,pf~4~~~6sj~;4s.·~~I~b6ración y finalmente su venta, era~to'do un 

maestro en su lab~;. /:_~~~~g~:i,,~~ que trabajaba el cohete sabía manejar t~do. el 

proceso, porque cuarido' lo . trabajaba su familia o trabajadores de fuera en 

promedio diez, tenía que decir cómo se hacia, les enseñaba, ¿si no, cómo?" 

(cohetero). 

En el momento en que se comienza a demandar mayor cantidad de 

productos pirotécnicos (inicios del siglo XX), cambia la situación ya que el trabajo 

sale de la incipiente fábrica familiar y requiere de más trabajadores. "Cuando se 

trabajaba al principio era por paquetito, después fue por gabera (tablas que 
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contenían millares de cohetes) porque ya había grandes pedidos, el patrón 

contrataba a treinta o cuarenta trabajadores, pero trabajaban cada quien en sus 

casas" (trabajadora de luz de bengala). Anteriormente los artesanos de la pólvora 

debían dominar todas las áreas del conocimiento que la elaboración de los castillos 

y de juguetería pirotécnica implicaba. 

El proceso de producción era preparar· mezcla (pólvora), hacer el tubo, 

cortar el tubo, taquear (tapar un extremo d~I-tul;'o cp~ una mezcla), cargar con la 

mezcla inicial, enmechar (poner la extensiÓJ;·;'d~ ril~cha conectando la carga de 

pólvor~ y el extremo libre del tubo),;enipdp~LJ~~<~rit~~~elar (darle un colorido con 
.':.:· -. - ··: .. :;;~·,;: .. ;·_ ::< )-·;~'·;:\~::·:·: ·_:{h,:ó'_ ·:\•·.,;_; ; __ :_;:.:.': 

papel, forrár.el tubo), amarrar, empaquet~r;~l}:Iiaceriaje y venta (Figura 1.3). 
~-:·r~ . : -~-.. ,~ 
.":·.:.· ·,:-· 

·'"-
. .· . ··~ .. . 

La demanda de mayor producción()~füó a los "propietarios" a fragmentar el 
• -· > : '7· .. ·.• -· ~) -~ • : • -

proceso de elaboración de la siguient~ fc:)rma:' el propietario mantuvo en su 

dominio la preparación de la mezcla (tói'.~~l~) /er espacio donde se cargaba ésta 
,·.-~. 

en los productos (tubo), "Se cargél.'bai;e. n .. ··· ... casa de los patrones, nosotros lo 
' " " ···~ . 

cargábamos con las mezclas que ~ÜÓ~~:h~'c:íánpero teníamos que ir a la casa del 
• ;.,J,o ' - • • -~ • .. ~ • ·:<··.;; ' '':', ~ • : 

patrón, y regresábamos anue~t¡-~c~s~iP~I"ª trabajarlo, solo ellos sabían la formula" 

(cohetera). La parte restante cl~l,pr~ce~'o~~dividió a los trabajadores a los cuales se 
_. - . - ·:·_~:~._:·~·f.;::~,:·:>.¡~:-E;f:~f·?-~-:-:¡-.:¡,~f~~< :f~é-~ /(:_· ! ·.,_>- -

les pagó diferencialmente:élepefü:lfonci())ie la cantidad del proceso que llevaran a 
,, : - -. -__ , ·:· :_: :~:{. '/ · :_; ;~>._'. ~-:-:::~;-.:·?~

1

lf~~::~:-~~w:. .... \:::;:_.:.:~.--:> ~--- ·_,,: · 
cabo. Ha1Jía • person.~s',que. ~qloJ taq~&~ban o enmechaban, mi papá sólo laqueaba el 

tubo con cerii~~,d~,i~fia)·i~;~~~:h~~l~ ¿¿lita, pagaban por millar o por gruesa" (Sra. 

Isabel Romero{ 

Generalmente el proceso era terminado por una familia trabajadora y no por 

un sólo trabajador ya que se pedía material para trabajar, al llegar a la casa los 
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miembros de la familia se distribuía ya el pr_oceso, fuera de la carga del tubo con la 

mezcla que lo realizaban los hombres, no hay una constante que marque un trabajo 

particular para las mujeres, hombres_ .P ~ni~()s~;"pettenecientes a la familia ya que 

dependía no de. s~ posición' como fériliri~s.o,~arones si no de la situación 
·-·, '·'. ·'""' _-· ·. 

económica, ya que se daba el caso que f~rilÍlia~ con ún alto grado de pobreza 

hacían cualquier parte del proceso dentro del hogar con el fin de ayudar a la 

familia corno acción de cohesión para obtener un fngreso. Terminando el producto 

era regresado por el mismo trabajador a la casa del patrón. 

FIG 1.3 FRACCIONES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

Mezcla/ pólvora 
(hecho solo por 1 
persona que tenia e 
control del conocimient 
en uso de elementos 
medidas en peso de lo 
mismos, relaciones d 
humedad ... ) 

Enmechado, 
empapelado o 
envacuelado 

(realizado por cualquie 
persona del núcle 
familiar). 

-... 

~ ... 

Elaboración del tubo 
(trabajo asociado 

generalmente a mujeres por 
su habilidad manual) 

l 
Taqueado del tubo 

y carga de la 
pólvora 

(elaborado por artesanos 
del genero masculino, 

debido a su peligrosidad) 

Embalaje 
(amarrar, empaquetar, almacenaje) 
{procesado por cualquier elemento d 
las familias o de los trabajadores 
sueldo). 

INFORMACIÓN RECABADA EN TRABAJO DE CAMPO. 2001. 

57 



En el caso de .la pirotecnia mayor (castillos) sí se da una división por sexo en 

cuanto a activid~de~.ci/Otras actividades como la pólvora o fórmulas, el cargar 

tubos con quÍmisos~_lª~C::c)iÍt;rade varas y productos químicos, el diseño y armado 

de estr~~~r~s~ ;1~ ~q~É?~a de los castillos, que son el quehacer más pesado y 

peligroso, de~dé;,~}ii~dmiénzo han estado destinados a los hombres jóvenes o 

maduros. El ~~rón;:~si~t~grado a este proceso productivo entre los doce y catorce 

años deedac:l" (UfBáll.;2000: 51). 

Para las primeras décadas del sfglo XX en Tultepec, no sólo se dio una 

división eri.:Ia proéh:icción si no también en el trabajo resultando una división social 

del trabajo;locé:l.{é;\'.·;~lp~imer eslabón se encontraban los trabajadores que eran los 

que reaii~~6dJ-.111}~~yº~;.parte de1 proceso disgregado, en segundo lugar se 

encontr~ba~,l~~,:~toíSietarios que eran los que recolectaban el producto ternlinado, 

;:;v~~/~~i~i!~ig~Í~~~ nn;::;;º::.1:e::::n:~~f~:~r:= 
tercer._;11.lgar;J s~/sifúañ '. fosf acaparadores llamadas así. las personas\de · la'. misma 

. -- -·>(;. -'.:.' ·.<.).\jf--~ :_,~1t;\ .. ;J~r:· ;(Pf·:; ;),~;-~~-- ~~-:>/<·::: __ -,- . ·< :·-.·;_·: :·. · :: ... :~'.~~- T;:_-~--'. ~'/_~:-~:-~.\~:l-:\_:. :-~-
1ocruidad'ql1e · a_b~p:rl).ía_n:'el "producto terminado de varios· prc::>fü~t~~fos_ y en.último 

':-.'i_:'.. . " •• e-~ "; ~, :··. ·;: '"' ' . -~- '" 

lugar se e~contJ:ab'clri"los compradores los cuales podíéÚlser'deéla'misrna localidad 

o externo~ e~t()5 ·y~\11~ían uso del producto (Figura 1.4). :·· > .. -· .· . -

l .. .· 

Otro agente que no debe dejarse pasar en este PfºC:eso son los llamados 

proveedores libres que eran las personas que se enca~gabári de vender el material y 

los insumos a los productores.7Evidentemente hablando de ganancias económicas 

7 Los contratos que realizaban los propietarios en ese período y hasta la actualidad siempre han 
sido de palabra y en ellos no se asumen obligaciones de cantidad a realizar o tiempo en que deba 
hacerse, es una actividad libre en la que cada cual decide lo que quiere y en cuanto tiempo trabajar. 
Generalmente las primeras personas que son invitadas a trabajar son las más cercanas, familiares o 
compadres, alguien que este relacionado de una forma más directa con ellos, posteriormente, gente 
externa al espacio individual. 

58 



los más .beneficiados fueron los proveedores libres, los acaparadores y los 

propietarios en menor medida. 

t.a forma en que se estructuró esta división en la producción y la división 

del trabajo se ha tornado más compleja pero mantiene las características generales. 

FIG 1.4 DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA 
PIROTECNIA 

Trabajadores 
Personas de la comunidad que realizan 
cualquier parte del proceso fuera de la 
carga de pólvora. 

Propietarios 
Realizan una invers1on en insumos y en 
salario por recibir un producto terminado 

Acaparadores 
Absorben el producto recolectado por 
los propietarios y lo ofertan a los 
compradores. 

Compradores 
(personas de la misma localidad o externas) 

INFORMACIÓN RECABADA EN TRABAJO DE CAMPO. 2001. 
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Tultepec vive con una actividad catalogada como artesanal por ser manual 

pero ya .en pleno siglo XXI es toda una empresa, es una forma capitalista de 

producción,· con matices y características específicas aunque no sea reconocida 

como tal en cierta medida por la idea occidentalizada que se tiene de desarrollo. 

El trabajo pirotécnico y los mecanismos de labranza utilizados en él no 

poseen grandes tecnologías. Es una fal?ric~c:ió,ri. cil1E! : engo~asiones se llama 

anacrónica desde diversas perspectivas, un~.~e;eU~s:€i~)~'..c~e~tÍón técnica ya que 

;:u:~;~:::te~·::::::0::::~c::~:r~~~~~~~!::~jl:b::~º:.:::::: 
por sectores sindicalizados como se marieja cii(T~ri~·~6~~6ración. 

'._' ··-

.':, 1 •• 

"Encontramos un grave obstáculo. en.;la;lucha <de conquista de espacios de 

expresión de lo artesanal de la pir~~edriia· :en ~uanto que los actuales medios de 
. ;., : ' _;, . ~· . 

comunicación refuerzan los valoi~s .. ~stélicos de la clase dominante y los impone 

masivamente, haciendo.· quE! Jo~ ~'~n'\br~s de. una sociedad se formen en ellos y 

vivan como auténtica~~Jt~·,p;i,~¡;g~;{A.demás de que se considera anacrónicaal 
-' ' - •• ._ -. --_ -~- • ' • ;>, • ;_·: --·· • 

capital" (Urbán, 1987:21). 

2.4 La pirotecnia representación de 1m espacio simbólico y de producción 
económica. 

La pirotecnia en México es una práctica que a pesar del empleo de 

tecnología se considera por la sociedad corno una simple labor artesanal, algo sin 
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importancia, costumbre que si no trasciende en el tiempo no causaría polémica, ya 

que no se encuentra dentro de las habilidades de la más alta cultura, y mucho 

menos dentro de la vanguardia de la humanidad. En· palabras de un ciudadano 

tultepequense es "una labor netamente artística que proyecta el sentimiento de un 

pueblo, a la vez, resalta la idiosincrasia de una comunidad que vive y muere sin 

alcanzar la mayoría de las veces el título de artista" (Carranza, 1998). 

La consideración de la producción dejuegos pirotécnicos en la capital de la 
. ,, .. 

pirotecnia, no sólo tiene e)(plicaciorié~Jinerues de relación sujeto, objeto como se ..... ,.·., --·· •'" 

entiendeerróneamente.en'~sfucÚ6~:'tjü~r~l~~Íonan a la actividad con la tradición o 

la "c~ltura//cozrio'.Jio/~onh(),por:l¿cÍu¡;alireferirse a esta actividad difícilmente se 

podrá'sepa~~r~6 ~~~~ei~i ~áB~j~}l~-~qIT~ ~s tradición artesanal y lo que es cohesión 

religiósa-~ivid~ c6i:no iden~d~-~ C'()1t;cti~a. 

La teoría ciertamente da una explicación do.nde se presentan elementos 

fragmentados, pero en la praxis social _de la c0111ul'li_d~9' hay .uná . parte de 

intersubjetividad, donde, se mezclan . col1¿epciot1es~q:ri~terÍal~s ' y concepciones 

ideales y donde se dan relaciones dialécticas, deBi4_¿:¡.iahi;i¿h:d.~ las aplicaciones 

en las que se utiliza o por las que se da la ~anuf~~hi~a'C:ióh~~i ~bhete. 

"El trabajo artesanal se encuentra dentro de ima. visión unitaria del hombre que 

transforma, o sea, le da forma ala ~atural~za kero armÍ~mo tiempo el artesano al 
• .-/, '•"«• ""'• ',, /' . 

realizar su trabajo se realiz~ él' sí irüs1llo porqu~ el homb~e y el trabajo se identifican. 
. . . . , '( '~,. - ·. ' . , ',... . . . 

El artesano prod~ce, i:;~s,\:;b!~~).ti~Üe';l~ óf'~:ttffiid~d de plasmar su ser en su 

producto al determiita;l~ t;¡¡ri~fio, f~r1lla y diseño;' (U;bán, 1987: 18). 
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Se tiene un respeto hacia lo que se produce, es una actividad que da frutos 

como trabajo pero al mismo tiempo, es vía -para la realización; no sólo en un plano 

individual, sino comunal de los cohetel-_os~· e§~ÚA trabajo qü.e se convierte en un 

valor. 

El arte del fuego posee un=coiltehiéio Úga<lo'a lo espiritual, complejo pero 

real, en el cual la elaboración de· castiÚo~ o jugttetería llevan a cumplir una ofrenda 

a los santos, un presente que se elabora)~C:m e¿mero y dedicación, que implica una 

novedad en las figuras representadas eri'c~'still~s, una invención que responde al 

fervor hacia un santo patrono. "Teriemos~¿e dar gracias a nuestro patrón y a Dios 

por I~s~ favores recibidos, es nuestra id~ntidad y nuestra fuerza, ¡nos ira bien!" 

(Trab~jador de cohetes), esta expresión mantiene clara la intención del trabajo que 

llevan a cabo los artesanos. 

Los cohetes son una manifestación, una forma de agradecerlos'· beneficios 
. . '· ···~ 

proveídos por,e!Santo patrono de los coheteros,:SanJuar de Dios, .o de otros 
. . . ;- ·- - .. - . ,·~: . - ' .· ·... . 

santos que representan a los 12 Barrios principales que componeriairniuí.idpio de 
;,, ·-~~:<·,·'.<.· 

Tultepec y algunas colonias que tienen, como es habitual erí. fa culfura mexicana, 

un Santo, al~U.~l.veneran como protector del t~rritorioen elqlJ.~:viieii.: 

Según déltÓs históricos la pirotecnia se vinc~lo en las actividades religiosas 

del pueblo d.~ 'iult~P;~c,,eni~l ·Bigl,() ;XY!ffy se h.~ ~ant;nid~ hasta nuestros días, 

dejando cielad())a\iclea.de una tradición efímerasÓloco1Tio·producto cedido a la 

historia, I:t¡;\ ~~~(:}fo~a.actividad que se convirtió en economía local y a la vez arte 

que alimel'lta; ~~conoce y enriquece la identidad social ligada siempre al lado 

espiritual de esta comunidad hasta nuestros días. 
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"En Tultepec a pesar del desarrollo humano y de las transformaciones que 

ello implica han llegado a tocar su estructura, ~pero, no ha transformado sus 

hábitos, conservando las formas de convivel1.cfa>cómunal entre los habitantes de 
• -- --_-_ e--,- ---.--;--=,-.• • - • 

esta focalidad"(Zúñiga, 2000: 56). Situación. que se articula con lo que Hugo 

Zemelman maneja como "capacidad de construir realidades". 

"El argumento se apoya en la idea de que la realidad se construye. Lo dicho supone 

pensar que el ámbito de la realidad empírica se encuentra delimitado por la 

potencialidad de lo objetivo, de acuerdo coh·ia voluntad social orientada por la 

exigencia de imprinrir una dirección a l()s procesos" (Zemelman, 1996: 43). 

Esta actividad ha mantenid9 su co11stancia a través del tiempo gracias a un 

proceso social llamado h~rencia,legado qu~·seha traspasado de abuelos a padres y 

de padres a hijOs, revelando Le.s~0 ~eÍc1J ;dialéi:tica siempre en proceso de la 

pirotecnia como sustento ecC>rió~Ifu2o,'~G()i,,'}~~ ieI~~io~~s so~iales que ésta implica y 

ese universo simbólico a!)~e.r{i~~c~~ ~ ri;,;·s~ciecl~d· .de pirotécnicos que les 

imprime identidad ~C:,1~~tf\T~/i/ 
- :_-· - - - . - -~.- .. ' }:~: ;· ,- >. .. ;,-

En varias ocasi°"nes '}:;ob,l~H~~: .h~ '.}uperado conflictos con aparatos 

gubernamentales demokt:T~í-iab;sri;.:'c:C>hesióJ:iifrent~ a procesos que envuelven al 
·.:_ ._,:·~'; ;.- :i,~~'.:r:'. .. _~. '.;~~::.··.: -'-./'.~·._.. -.~:. (:::~-~<·~:.'~--/~·;:_/.:(~-:~:.·:·),~:\':·-: '.~::./ 

sistema político ge~erá}delf,país'!y "que?afectán el desarrollo de su actividad, 

:::::::s e:uj~~11~m~~~?Jf ~il:7~: ::::ci:e d~b:;:m:d!u:e: 
metropolitana de la Cit:ldad dé·:tJréxÍ~o. 
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El sentirse miembros de un espacio laboral./ religioso donde comparten 

valores y símbolos les permite una proyección de cohesión hacia el exterior que los 

mantiene unidos (tanto a los trabajadores como a familias del pueblo, ya que 

obtienen ingresos de esta actividad de forma indirecta o comparten la fe del santo 

patrón del lugar), sin negar que hacia el interior de esta comunidad existan 

fricciones a causa de liderazgos existentes y de la capacidad de organización de las 

mesas directivas que develan relaciones de poder. 

"Hace falta quitarnos la tapa, el peso de las personas que han hecho 

renombre y a partir de eso. se lleyari el crédito del trabajo de una comunidad, 

quitarnos el ombligo para que ~aÍ~a tocia la creatividad que esta actividad nos 

permite desarrollar" (trabajad~r de l~z d~-beri~ala). 

,. ··,- > 

La identidad de l~ comhni~aCÍ d~ arteianos del fuego en Tultepec se basa en 
·:- • •' - •.- • ' ' e ' ' ,:· :. •.:,< • ' ' ' • 

el aprendizaje de téci"\ica~,p~a.·~1i..re~i:Z:a.¡:iÓn de los artificios,. do~de se engloba 

toda la metodología;~e·~·~l~boi~ci(n~ff ·~r~ducción, proceso en el que la capacidad 

de transmisión de::c~B?:~~~~~~i~i,~~~~p·~d~es a hijos es fundamental, pero también, 

se basa en la forma en.':_cj_ifoi~f>rE!h€!ndenel arte en su sentido simbólico, lo que para 
'.:':- .-<-.:: ... ,~.,;~,:~·;;_· .. ~_:,;c·o, ;,..:·--.·¡.-: 

ellos representa: '(?l h:ao1lj~ri ~~t~- ad:ividad, en este sentido la asociación de la 

actividad con la .. i~Ii~ó~ jri.eg~~n papel fundamental en el rol identitario de la 

comunidad .. 

La organización de los coheteros relacionado con lo religioso es un elemento 
' '.· -

de cohesión y se da a tJ.:ayésde lo que se conoce como sociedades, entendidas como 
- .- . - ~-~º- ' -- - -- ,;.·-- - . \ -- . -: -., : 

un grupo de pe~~mI1ks que se empadronan formalmente en un gremio, adquiriendo 

respon;,abilidad~s frente al santo patrono de los coheteros San Juan de Dios. 
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El interés de esta sociedad llamada "Sociedad de San Juan de Dios"es 

conjuntar los elementos que componen la estructura de la pirotecnia, la cual abarca 

cuatro grandes campos: los socios y las personas devotas del pueblo, las materias 

p~imas obtenidas por los conocidos como proveedores libres, las áreas de trabajo y 

finalmente las áreas de venta. 

Esta sociedad a lo largo de la historia colectiva de ·los pirotécnicos ha 

asumido compromisos: con otras sociedades de arte~anos?e murücipios vecinos 

(quemas:en l~s fiestas de San Pablo, Tlachichilpa;~i.n'··Ped~?Z~mpa~go), con la 

igl~sia 16ca1 (los,rosarios en el mes de mayoyjuJib,,MJa~"~·'~él~ Pedro y la fiesta 
;'.:~-"-. · ·<\ .:"\~:i:\:~:.~Y:}" '.~~~.k~>'.··<> . - ., .. : :~:.J,_'/~~¿~~~J~~~:p'.'·"J;~~-~~\·:r~·;;fx,J~~>~/ :·:~\ .· ::.< 

patr()nal>e~el;rru~s de marzo dedicada a SanJüa~:·dei9i~~);.c~n los socios (cuando 

suce~~·4;~IT\~erte entre los pirotécnicos se ~~~~·~~~~.;Jt;!;;imagen en estandarte 

delsa~t8pitrón y una corona), al suscitarse accide~tk~ pt>:r;!a actividad pirotécnica 

(se pn)pp~ciona ayuda económica y moral tan'.to a ~Ír~técnic~s locales como a otros 

de diferehtes pueblos). 

El ser miembros de esta sociedad de pirotécnicos se basa en la reciprocidad 
·;« 

entre los socios en momentos_ de fiesta 'y: en momentos críticos por accidentes, 
. ' ,... ._, <- ", 

creando y manteniendo una red ~o.cialque cubre ámbitos desde lo religioso- social-

hasta la proyección y búsqueda de,rii'ercad~al momento de quemass en el exterior. 
y,.' - ' 

Las personas :que dirigen el patr:~nato tienen clara la estructura de la 

pirotecnia, la trat~~:;de · mantener, la ~~n no solo desde un punto de vista 
--¿: -·,,;· 

económico, si ri();~~s(Íe el punto de vista de la fe del pirotécnico, no muestran al 
,~ -' '~:~:- :;- -¡,.-.- ,_':,¡-;--:-:; = ~-

8 Cuando seh·a~l~ ~.~.quemas se refiere al ejercicio de estar presente en un lugar y mostrar el trabajo 
de alguno o 'ditvarios artesanos de la comunidad. 
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capitalista may<lr de la pirotecnia, muestran la voluntad de vivir en comunidad, 

muestran a un mayordomo, que culminara los esfuerzos en una fiesta en honor al 

santo patrón. 

La forma ·de organización en el plano laboral• .. y.·· religioso hace de los 

artesanos y· artesanas tultepequenses sujetos partidpéltivos de una comunidad . 
. . -· _,._ - ~ .. 

Manifestándose ' U.na cohesión que ha servido para su adaptación como 

colectividad ante. laola de modas en el mercado y las costumbres que la sociedad 
' .·,' 

occidental·integra al espacio cultural de México. 

Los .pirotécrucos de Tultepec se encuentran actualmente ante un reto, la 

globalización. Ya que "La reeslTucturad~n 'Ctlbi:e ~ásicélll1e~te todas las actividades 

:::::7h'J:ºz::1~;:ci~,;~~ti~~~~~~~~rco':.::;:º;:: 
supue~~o <•se ...... acompaña del discurso/wpolí~~<?·?:.yN•dé\Ia'.!argumentación cultural 

:?~r~'~t~=e~:· :::=:~~~~:w~ti:~z:: n:::=~: :::::::ón 
J., :: •• J."'~;_;. . ·-L-~ 

acoITi.pañacia'},()i: eLrÍeoliberalismo, con su actual contenido, es el único horizonte natural 

en elporvenirde los pueblos del planeta" (Uribe,1998 : 99). 

"Vencer la quietud con el movimiento y la oscuridad de la noche con la brillantes 

multiforme del Juego".(Jorge Manuel Urbán). 
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CAPITULO 3.- LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES EN TUL TEPEC A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD PIROTÉCNICA. 

3.1 Realidades de la pirotecnia en Tultepec. 

La pirotecnia es todo un proceso que con el paso del tiempo ha adquirido 

una red de relaciones de mayor complejidad debido a situaciones que rebasan 

escalas de análisislocales y regionales, llegando a escala nacional. El arte del fuego 

de antaño nó obstante mantenga la magia de cómo se piensa y se elaboran las luces 
- . · . . : \'. - -:-,-~- .. ,· ~'-' 

y truenos att:iliciales ha mutado a la par de un país que se rige por situaciones 
. , - -, ·;"" .~ ... r<' : -. 

econóllli~as.{y soci~les internas y externas donde la "legalidad" y lo jurídico toma 

partefurn:Ia:rri~i-;t:ii:1, si se respeta. 

Bastaría lanzar una mirada a los cambios que el gobierno en su afán de 

democratización en el ::~l~rio de lo político y los lazos que le han integrado 
'·.-.. . -· - -. -·- .- .. . . - ' 

económicamente al resto del munC:Io>han cambiado.· el. mosaico de espacios sociales 
. - ~ ; -~ . - . <, -·' •: 

que posee México, .así. s9~: h~i~IÉ!.~ l()s. b,eri~fidos y. contradicciónes de incontables 
~ ~ ,,_- ,-. ., 

implementaciones de programas·,cie <:livers'os:tipos que buscan una mejora o por lo 
~ . - e. -· . - . .' ' --, --· "' - -- • - - • , . 

menos una percepciónde la lnejo~a como nación9. 

9 La postura que el gobierno federal, estatal y municipal favorece es una línea que en la mayoría de 
las veces se mantiene sin sincronía, encaminando al país a la globalización con lo que ello 
representa: una adopción de modelos económicos atados a preferencias de modos de vida y sobre 
todo de formas de realización personal o empresarial. Esta forma de ver el rumbo de México como 
nación crea grandes desigualdades y conflictos sobre todo por la gran diversidad de espacios 
sociales que se encuentran dentro de los límites políticos de México. ·· 
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Esta línea, corno en todo el mundo transita en lo que se conoce corno la era 

de la democratización y la legalidad con un libre transito mundial, algo que a nivel 

político libera beneficios, si se maneja con transparencia teniendo como base la 

igualdad de oportunidades para la comunidad mundial. 

En. la cúesti6I1 cultUral esta" línea ha creado grandes debates clo~de se 
,_, 7 

discute la perdida'c:Íeictentid~d ·~ el lado contrario, el "fructuo~Ó ~arnbio" que 

representa la mu_ndializ.a~ió~,- un debate que es de vital importancia:~:mno reflexión 

pero que finalmente h~_~id6rebasado por la realidad y esa realidad se concretiza 

en espacios alienados' ~n- los que se comparten ideas, costumbres, metas en todos 

los planos: económico, social y político. 

" ... .los procesos que se registran en el espacio local de cualquier naturaleza 

(producción, aspiraciones de autonomía política, cohesión social, satisfacción de las 

necesidades cotidianas, etcétera) entroncan con procesos que se despliegan en el 

macroespacio nacional" (Zemelrnan, 1996: 94). 

En este con~exto se inserta Tultepec un municipio que basa su ocupación 

económica ~n una actividad "artesanal" que fundamenta su razón de ser en la 

particularid~d de _las. celebraciones mexicanas, en todas sus variantes, los fuegos 

artificiales s~n-part~ c:Ielas ceremorrl~~ifeligiosas que se dan por el culto a un santo, 
""'···,.--··o--· .,, - .. • ·-"· ·,·-';;. ;.,.,, 

se encuentr~ri{f>r~~~I1tes· en e~e~t~~Hi~portivos, políticos, en eventos masivos de 

gra~des c~Jo~~ios t~l~visiv~l-fi~~t~;:~~ticulares, comunales y fiestas nacionales . 
•• ; •'. • ·- -••• '' 1 •• .- • , 
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No es una práctica que haga diferenciación de estratos en el sentido de su 

uso. Tal vez tenga diferencias en la calidad de los espectác1;1los o en las inversiones 

que su presentación requiere, pero no en su origen: ,':con .razón los viajeros 

decimonónicos quedaron estupefactos por él, paraellos, inexplicable arraigo de la 

pirotecnia, lo mismo entre las comunidades étriicas .·aborígenes que en las 

rancherías de mestizos, y más maravillarse porque era una de las escasas prácticas 

que compartían, también, criollos y españoles en confusión de rangos y fortunas" 

(Carranza. 1998: cibertextos). 

El pensar en coheteria en La Capital de lél Pir?tec[Ua como sé, conoce al 

municipio de Tultepec, que se encuentTa:en'Io queaffor~ esla z~na;métrop~Iitana 
de la ciudad de México, es ha?lar nos6lo ,de c'.?iri~:·~e·~~~·~~ntenido i"osrrtétci,clos y 

formulas de elaboración de la artesanía }Jor;generaciones sino es tomar en cuenta 

una serie de factore~ e~o~ómicos'· CJ.tie· se corresponden con políticos y sociales, 

instrumentos que;f¡cill p~rt~ d~ e~e ~rocesq, de esa acumulación de saber artesanal 

que se ha conv~~ticiri'~rii::l1ihi~a. 
' • _.: ·~' ~~~:, •;,· :;); 1 

-- '·~. :--' •.:·- \ . - ;-:.·. '• 

l::.;.\ .,.,, 

El·· m~IU~ipib· a~terior a. los años sesenta presenta características netamente 

rurales en las r~ii~· c~iiipartía afinidad por actividades como la agricultura, la 

minería y d6~J~ l~;.'~i~J~éc~ia ya desempeñaba un papel importaiit~' eh'1a ~ultura 
- . _., ,.:·.,;,.,:· ,,:·-;~ ·-~~-·-··.-':·.--' ·, __ . . · . .- ··;•'/' ¡;<->---

local,.enfo~éldoal~ttlt~~~Hg¡oso, tradición que compartíél.Y~·~~ti~#~'f~~·pueblos 

:::~~~q~f li.~~:::a~~:!ii~~~~~l~l:~v=: 
.<.·(,, ,.-_. 

pirotécriicc>'por_medio de la fe, la potencialid~ci,qúe tiene l~,fe al santo tiene sus 

c~m~ro~is~s~ visitar a San Mateo Tlachichllpa y Ótros municipios hermanos. 

Aparte de la fe, es la presentación, la responsabilidad, la calidad y la búsqueda de 
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mercado, ya no va el pirotécnico sólo a cumplir, lleva cosas de magnifica calidad" 

(Filiberto Solano Reyes: Sociedad de San Juan de Dios). 

Posterior a los sesentas la población tuvo más relación laboral con otros 

municipic>s cercanos los cuales han tenido un mayor desarrollo notable como zonas 

industriales·o··zonas urbanizadas. Ya no es un espacio que está desligado de 

acciones ~C:()hó~icas y políticas que tienen su origen en el Distrito Federal por la 
¡•f,-,· •,.-_·, - ' 

tradición>d~)í.ccÍones centralizadas. En él convergen disposiciones de tipo político 
~ -. - • ., .o_;. •• _, ' .• _. • 

y. social iilt~~ri~s y externas, no obstante, su destino sea distinto al hablar de 

benefi~iós ~ofuu11ales producto de esas implementaciones generales. 

En la.·· acttiálidad este municipio ha sido encerrado por el desmedido 

crecimientó ·:de . la Cuidad de México, ·grandes fábricas o planes de 

industrialización; C:Onl.o 'se ::conoce•·· en)ei·. capitalismo son reducidos en este 

municipio en prim~~ .l~~i;r·.~o~;i~~·@~Üí~ ;de grandes centros industrÍales y más 

acentuado por la incapa~id~Cl~de i:Ios;linversionistas para promover'unafábrica o 

industria en lugares d~ alto ri:i~J;~dt ~er catalogados como rezag~aos ~lvidados 
por el desarrollo .. 

A pesar de)Ós esfoerzos.que algunas autoridades.inurii~Ipaleshan hecho 
. . " .. -. . ' . - . '\·~- :: ._. _,' :,,.:. --- , . , :~·-:,_ ,. .. ,,-. ' ·~ 

por presentar. ª•.··Tultepec:cornburi. espacio····~isponibÍe(par~··.·egtable.cer:in.dustrias,. 

=~:~r::.g~t~~t~!~t~1~~r~~~j~~~~~~~~~f f ~1~& .::ta 
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El gobierno municipal actualmente en gabinete, guiándose por un proyecto 

que se basa en lo que se conoce dentro de estudios urbanísticos como planeación 

territorial, ha fraccionado el terreno del municipio en, áreas habitacional, áreas 

verdes, áreas recreativas y áreas industriales. El municipio dispone de predios 

destinados aJa,~acti'\'idad industrial, catalogados como corredor industrial, los 

cuales hasta !él f~~ba no han sido requeridos por ninguna empresa, se encuentran 

vacíos. Estas au~éneias de infraestructura industrial y el sincretismo religioso han 

proporcionado a. la pirotecnia un valor incalculable como medio de ingresos y 

como elemento de cohesión identitaria. 

'. . . . . 

Así al pr~~e~te .es un espacioque a~n es catalogado como pueblo por sus 

característicci~·;úfl(, ·11rb~n~s''' a:Jo~.·ojos de la sociedad, pero, en parámetros de 

INEGI con•' u~a.(p9biació~ ·'.que'.c~i'en su totalidad es "urbana". ~odeado de 

grandes·• .. m~nicip¡psV~o~o.:Id·~~~··c~autitlán o municipios cercan6s.•2o~o ... Coacalco 

o Ecatepe~:q~e reJtinta~:~en la lista de aportación de producto';¡~~~rA6·bruto 
orighl~cl~ er1 ~I Estad~ de México. Un pueblo que para finales deL~ii~~·,~ 'tiene 

'·. • . : , \' -~ .-¡.; ,/_• ·,. ,.,. -

una población de 76,000 habitantes, aproximadamente y contribt.{ye}~ori un 

product6 interno .bruto que asciende a los 925,233 millones de pesos {1NJiqi, i99S), 

con una población que por la clasificación de regiones económicas percibe los 

salarios mínimos más bajos del país. 

Un espacio lidiando por incorporarse a la ola de lo catalogado como 
'-· ¡· 

desarr_ollado: R.~aÍidad que muestra las desventajas .que ~ene si se compara al 
• • • - '· ., •• < • ' - • • • ·~ 

modelo de .. frecihriento que maneja el gobier~Ó, :~~e.~9·.:en su interior como 

comunida~ ~ncierra procesos sociales que han fogr~<l?'.Ú),que muchos de los 

programas· gtibernamentales no han hecho: mante~~l" I~ ~C:ormrnía local de la mano 
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dél crecimiento natural de la población gracias a la tradición pirotécnica, por un 

periodo de casi 100 años. 

Aun cuando muchos de los pirotécnicos no apunten a la pirotecnia como 

empresa, como una industria, se ha tejido .toda una red donde, los vínculos 

económico - religiosos relacionados con eL~~~I:§ del fuego, les ha permitido 

mantenerse comunalmente, viven una realidad ~apitalista y a la par una vida, que 

por mucho, es contrapuesta a eso porque s{ piensan las acciones, la vida de 

diferente forma. 

. . . 

La pirotecnia :~n .este rrmnicitio: ha. demostrado ser una actividad, que no 

obstante, ··al ser c~~a'.1.bg~c:l~C:Órn~·arte~a~al y fuera de los niveles o medidas de 

crecimien.f():'Ín;d~~:ti-l~i, ~;~~ 3~J~ actividad que se ha convertido en una forma 
.. ~ :,.,.,.' 

capitalist~ de piodiic~iÓn. 
,,-,. -- . . --, 

Es 11n~ actjvidad productiva que está libre de lo que en el mercado se ll~a 

espe~ulacló~~~si ésta· presenta bajas o quiebres en la historia de su adopción como 
. . -~. -·: .''.·-.> . ¡-;' ·-~- e• . : . ". . . 7 ~. -· ' 

base ecc:m<)il,j~~.·déTultepec ha sido por situaciones que se dan desd~ el gobierno, 
-·-.:.i·---'-:« .-·:··,.,,"'"'':' . 

pero rio poi_;féllti:t'. de mercado o ausencia de demanda, en palabras de un 
,' .-_ .. o·'··<...:',' 

pirotécrtlcb "~~ firia actividad noble que ha dado sustento a muchas familias y que 
,·.·-. ,\ ,-:;, .. .-.~:. ·. \ ---: -~ -· .. 

ha sido ft!iii.darn~rital para que muchas personas obtuvieran recursos para su 

realización personal en otras cosas o su realización misma dentro de esto"(Rubén 

Solano). 
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3.2. La praxis social dentro de la estn1ctura de productividad pirotécnica en 

Tultepec. 

ORGANIZACIÓN LABORAL Y ZONAS DE TRABAJO. 

La forma;é"n\:ql1~ ~e han organizado los pirotécnicos es un proceso. Partiendo 
', .· .-.... ··: .. ->. ;·:·-': :.·- ·.·<'·~·--

del té:l.Ilereád~ioÜbre. de la pirotecnia a inicios del siglo XX; que permitió la difusión 

de esta'~cti~i~~~ en la localidad, hacia una actividad que a inicios del siglo XXI se 

ha reglamentado y articulado en grupos de pirotécnicos dentro del municipio. Este 
. . . 

cambio en dond~, quiénes pueden y en que condiciones se trabaja la pirotecnia ha 

constituido un reto para los pirotécnicos, en su mayoría, por las restricciones de las 

dependencias gubernamentales. 

Las actuales condiciones . de. donde ubicar territorialmente los talleres de 
. . . 

trabajo no distan mticho de las que se.implementaron ya a lo largo de su historia 

en nuestro país. Se ha.presen~ado.tina}e~del"lcia a expulsar esta actividad fuera de 

las zonas pobfadéls ~~r\l~0~~.~Ít~&s~~~~~~~,~~i;,e;1aboración. En la Época Colonial ya 

se destinabruYpara esta'prácti~ar'füg~és.Uá~ados arrabales que estaban apartados 

:::a~u;:~~~~¡f ~f~~~¡1~~iJ?:f. :til:¡:::if:!ªd~l::::~:'.:::;e: 
encuentra elinúrüéipÍc/de JuÍtepec':c: .'i 

,, ' . •, "- '• ', , - ' ~' - .- ' . 

10 La tallereada'es,u'n termirlo' que se utiliza como sinónimo del trabajo realizado tanto en las áreas 
que cuentan como permiso otorgado por la Sedena, así como los talleres provisionales que se 
montan en l¡¡s .i:asas, donde se hace una parte del proceso que no implica ningún riesgo. 
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Antes de la década de los setenta los talleres se encontraban esparcidos por 

cualquier domicilio dentro de la población. Posterior a esto se dan los primeros 

intentos por reubicar los talleres debido a accidentes que provocaban decesos entre 

los· artesanos pirotécnicos, la demanda surgió de la misma población con el fin de 

erradicar las constantes detonaciones que ocurrían en la zona poblada del 

municipio, los talleres ubicados en "Calvario", la parte alta de "La Piedad"y la 

parte alta de "Santa Isabel" construidos de una forma sencilla fueron los primeros 

localizados fuera de la zona poblada para ese periodo, aunque la mayor actividad 

se siguió llevando acabo en las casas. 

Las razones de un creciente control hacia la actividad pirotécnica por parte 
. '>'. -

del gobierno, en. diferentes momentos, han sido los accidentes que se han 

presentado por ca~sa de la. realización, almacenaje o venta de juegos pirotécnicos 

tanto enel municipio como en lugares externos. 

Los :pirotécrucos hasta finales de la década de los ochenta permanecían 
' ·.'' ,._ ,, ',····', ._, 

agrupado~eriJi,.;~l~núcleo que alojaba a 700 agremiadosll, posterior al incendio 
' ····-· .,,, ·--

originado pe'.>~¡~··e~plosión de juguetería pirotécnica embodegada en el mercado de 

"LaMefcecI"i·eri.Iacapital mexicana el gobierno federal controla cualquier trabajo 

que tenga que ver con pólvora. 

11 La forma en que se organizaron en un plano laboral fue lo que se conoce como gremios, que es un 
grupo de personas que comparten una actividad y por la cual asumen obligaciones y benéficos. Así 
existen el gremio de pirotécnicos de "El canal" y "La saucera", de igual forma en el plano religioso 
su organización comunal se da a través de lo que se llama sociedad, en este caso "La sociedad de 
San Juan de dios". 
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"Aquí al pueblo le afectó muchísimo lo de La Merced porque le quitó 

prácticamente todo el mercado, se cerró el mercado para los productos y pues 

culparoncomo siempre a los pirotécnicos de Tultepec, si reflexionamos la culpa la 

tienen más, que nosotros el Gobierno Federal, porque si pusiera una ley que nos 

rij~,:no hubÍera, esos accidentes, porque esa ley contendría lugares específicos 

dollde's~,~~;Initiera al artesano hacer o vender sus productos, diciendo no van a 
. ' '~ . 

. estél~;~.q~(yan a estar donde no perjudiquen a nadie. Venderás en toda la 

Reptíplié:a, pero no será en plena zona urbana, tendrás una bodega indicada. 

Habda. Inás medios de seguridad para todos, para nosotros, para ellos, todos 

estuvieran tranquilos, porque ese producto no se podrá quitar, porque los cohetes y 

la música son complemento de una fiesta. En el D.F., podrán dar una orden y 

qufüar la quema de juegos pirotécnicos pero lo del D.F., no debe predominar en 

todos lados no lo quitaran. El mexicano es alegre por naturaleza sólo nos falta tener 

uria !::ultura en cómo quemar los cohetes no son peligrosos si se saben manejar" 
. "· 

(ti-abajadóra, de palomas). 

Esta:,accióli. por parte del gobierno en 1985 afectó directamente a la 

comunidad'p~gt~¿ni~a, de Tultepec, ya que se aplicó el reglamento del uso de la 

pólvora,?~il"ibiaJd()~1sÍ.'los espacios de trabajo de la misma. Las dependencias 

federales,si~rifaJ~cieia Defensa Nacional (SEDENA), Procuraduría General de la 

República ~~:gf· y la Secretaría de Gobei-~~c~<)I"\, (SG) se encargarían de 

proporcion~r l~~ í6imas legales del trabajo pi~oté~#cc> basándose en la Ley federal 

de arrr.ias de fue~o y explosivos vigente descl~; •. 1~?2.á-1echo con el cual se daría 

mayor vigila~cia en las fábricas o talleres dejJeiÜs.~h-dfé~nic~s. 
,.- >:·e·-

;,.:~,:;. :~t; 

:·,(" '-''::<- .-.< - '-~:: .. · 

Vigilar el cumplimiento de esta)éy .S~ .·~.r=icomienda a la Secretaría de la 

Defensa Nacional, encargándose de los trá'ffiÍte~· administrativos pertinentes para 

una posible aceptación o rechazo de .• la · petición ya sea para fabricación, 
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almacenimiénto y venta de sustancias químicas; compra, almacenamiento y venta 

de sustancias químicas; fabricación, almacenamiento y venta de artículos 

pirotécnicos ya elaborados. 

Por decreto todo taller debería localizarse fuera de la zona urbana, 

argumentando mayor seguridad en ~nfadiO'fe~itorial habitado. La tallereada en 
- -, ... , .. ~-:'¿z:!.-. ;;;~:/_ .-_ 

el hogar legalmente se terminaba>Uria.gráÜ'.tÍ'adición de las actividades laborales 
' ...... -'"',. .. - .. '• ¡;' -'" 

en Tultepec estaban modificándos~;•tií~icirii~;~~ados del área poblada, por lo que el 
': ;"·} .:·:':--.-~~:~:-~~;-~~·:-}":-'~»~,-.;,~·:-~:/ ·:\'(~.:~:·.~~:;;~> --~ 

gran gremio que existía se '1_fojob1Ígado{a· reubicarse. En este reacomodo de áreas 
. . :· . - :·_\.; ', . _<·~· ·::·:-,.· . -/·'.~'.·_~ '.)"·,~-! ::_ : ':~,:··~? ··,_ :;··:' ::·; _:, r~'. :::; , . , • 

de trabajo se : dip un~}dtvi~ié>B A~~ 'Rifotécí-tlcos en dos amplias fracciones que 

siguieron trabaj~~d·g·c~~·i~~,'~1l~~d~:;~~;Á~e~os legales. 
'.· •' ~" ·.: / 

La capacidad ~c~nóln.ica delos agrerriiados hace la diferencia, razón por la 
•• •. •'< .. , ,, .• , ·' - '::. •. , 

que se dio esa(~ivisiÓn.·s~;creélnali~~éls para atender las peticiones del gobierno. 

Dos áreás de ~~b~jo:s~~·1~.~-~;s,~~eP,i¿~.~~tati~as. Una la Unión de Pirotécnicos, por 

sus escasos" recui'sos ·'monetarios :'5eiasentaron en la franja federal de Cajiga 

conocida'.·ic:~~~rJ~1~d~fr~~1;_~~~&:,; en este espacio de trabajo se albergó la 

mayoría<de_los'p~ptécllfcq~e.~~~t~ntes "como no tuvimos en donde irnos nos vimos 

. forza1~sH'a~~a~~~~B~~~~.1.~j?~~~riJ~ 'i[ ederal de Cajiga" (Martín Sánchez .. Con~eras, 
pirotéc:niC:o)~!; et;·a~c)+s,éctpr de trabajadores crea la llamada "Agroindustria 

f>iroté~rÜ<::a":;'.ai}~~~¡~¿:s~l~encia económica compraron un ejido llamado "La 

Saucera';·~ÍÍ elrrÜs~o in~nicipio. 
.. . ,· ., ·--;:/;.-..'- ·' "-;:, 

La , razón por la que un sector de agremiados tenía mayor capacidad 

econórriica, no se relaciona a un status mayor generalizado si no a condiciones 

económicas muy particulares de algunos de los agremiados los cuales incluyeron 
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almacenamiento y venta de sustancias químicas; compra, almacenamiento y venta 

de . sustancias químicas; fabricación, almacenamiento y venta de artículos 

pirotécnicos ya elaborados. 

Por decreto todo taller debería localizarse fuera de la zona urbana, 

-argumentando mayor seguridad en un radio territorial habitado. La tallereada en 
-. ·, 

el hogar legalmente se terminaba. Una gran tradición de las actividades laborales 

enTultepec estaban modificándose, fue~on sacados del área poblada, por lo que el 

gran gremio que existía se vio obligadb~~ reubicarse. En este reacomodo de áreas 
, _. ,/:--·::::: :·~.~:;_:::. - .· 

de trabajo se dio una división de. pirotécnicos en dos amplias fracciones que 

siguieron trabajando con los nuev~~ p~~á~etros legales. 

La capacidad económica de los· agremiados hace la diferencia, razón por la 

que se dio esa división. Se crean alia4~~'~ara atender las peticiones del gobierno. 

Dos áreas_d~ trabajo son las más repre~e!ltativas. Una la Unión de Pirotécnicos, por 
-, -~-· . ··' ¡;: 

sus· es~asb~ , recursos monetarios ~e;'as~ntaron en la franja federal de Cajiga 

conocÍda~·ccirn() talleres del ''c~h~!'/C~n ·.'este ·espacio de trabajo se albergó la 

mayoría delos pirotécnicos existen.fes "como no tuvimos en donde irnos nos vimos 

:::;:~~·;·~~;~~~~i~f 1:~.::re~·~:::(~~~.:=~:gr~::=: 
Pirotécnica'l-r;~~i;;E5>s~e.l",-,s6lvencia económica compraron un ejido llamado "La 

Saucera" ~é~ ~i,~.~.~b~~~iUcipio. 

~ ):·a.f_6~:·por la que un sector de agremiados terúa mayor capacidad 

económic~; no se relaciona a un status mayor generalizado si no a condiciones 

económicas muy particulares de algunos de los agremiados los cuales incluyeron 
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así en su frente de artesanos a personas cercanas a ellos, dándose lo que se conoce 

como compadrazgo . 

Existen otras áreas de trabajo que cumplen con los requisitos legales, pero 

son más pequeñas en cuanto a cantidad de permisionarios y son conocidas como 

los talleres de "Emiquia"-~ La Lofüa.12;y finalmente los talleres conocidos como 

Xacopinca o ~~Los 2ampos". 

"La razón· de ser de la empresa "Arte Pirotécnico Internacional" es fabricación, 

compra, v~~ta y almacenamiento de pr,ocl~~t~:S.~ pii<:>técnicos, empresa que se basa 

en los conotimientos transmitidos en cuatrbgé~er~ciones; mi padre es Don Manuel 

Reye~. Se ~anejan 19 productos (escupidj~~sdftf~;~clases, silbato, lluvia, núsiles, 

luz de bengala ... ), el destino de ese pr6chlc·W~:56~(~~ra elinterior de la república 

principalmente localidades de la fro~te;aJb~t~~'y[§b'%i's~ queda aquí en el tianguis 

de Tultepec, la mayor parte del co~s~Il16; e~.'~~;~i.~ercado del menudeo, el 
.. - -'~.- -<·-:~-, ---º,--~ 

mercado de tianguis de pirotecnia, algunos de los pirotécnicos que venden me 

compran los productos porque les da uri~ p~esentación diferente a sus puestos. En 

la juguetería ya hay una competencia con los chinos, mi empaquetado es otro 

sistema, va en cajas, el embalaje es diferente todo va etiquetado, no es el mismo 

sistema, compito con los chinos ... el valor monetario que se tiene que invertir al año 

para mantener los documentos legales actualizados es de $5000 pesos 

aproximadámenl:e, más gastos. Se produce y vende todo el año no se tiene 

temp()ra:da; solo hay incremento en diciembre." 

12 En estos talleres con una extensión de dos hectáreas se ubican los polvorines de la única fracción 
de pirotécnicos que se ha constituido como empresa de una forma legalizada ante el gobierno 
llamada "Arte pirotécnico Internacional S.A de C:V", la cual ha diversificado su campo de trabajo 
trasladando su producto hasta la frontera, teniendo ventas con el estado de California en Estados 
Unidos. 
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"Los trabajadores que están en esta empresa a la cual dirijo se han ido axninorando 

de 70 hace dos años a 50 ahora, el permiso que yo saco como empresa ampara a 

todos los trabajadores, no tienen que sacar permisos personales, el permiso está 

libre a la capacidad que tenga uno, este se renueva anualmente. El trabajo tiene 

horarios fijos de B ... de la mañana a 5 de la tarde, se les paga cada semana, no hay 

salario base, se paga por destajo, se les paga lo que hacen por piezas o medidas, los 

tr~bajadores están capacitados por áreas, yo tengo capacitados para luz de bengala, 
-----;·-----·---. 

escupidor ... Debido a que el trabajo es muy riesgoso, se les proporciona seguro 

social teniendo las mismas prestaciones que una empresa en su uso". 

"La cantidad de producción permitida legalmente está relacionada con la 

capacid~~ de las instalaciones. En el trabajo de la luz de bengala están laborando 

actiíalme:r:lte mujeres en su totalidad, 30 trabajadoras, porque tienen mayor 

destr~za;~~ Í~s manos, ellas acaban su trabajo aquí a las cinco de la tarde, van a sus 

casasy ·ie trasladan a trabajar otros productos de otras personas: enmechar, 

termirlados .. En la pirotecnia de castillo se tiene una venta en zonas hoteleras, en la 

costa, ·en municipios de Guerreo, Mazatlán, Veracruz, el doce de diciembre en 
. . -.· 

iglesias y el quince de septiembre contratos particulares"Guan Reyes Arias). 

Las dos zonas: más .. fu~rtes hablando comunalmente son las de mayores 

perrnisiortarios, ~stáncasi a í~ ~ar, poseen una mínima diferencia en la cantid~d de 

personas, alr.edédor de 100 artesanosen cada una. 

- . . . - ·-

,,A raíz de lo que sucediÓ. en La lvferced>nos pidieron, antes se trabajaba en las 

casas, se dio~~ el.8S;a~~Ú:del accidente de "L~ Merced" nos comenzaron a exigir 
,. ·- .. -.. , , __ .,_ . ·- . 

que buscáramos 1.1Il l~gar para poder. nosotros h~cer nuestros talleres para que ya 

no expusiéramos··~ la p~blación, de .esa :rrianera la gente se fue a buscar terrenos, en 

"La Saucera", fu~ g~z'l:te que coinprósus terrenos para poder ubicarse ahi, y las 

·, .... 



personas que no tuvieron econonúa para comprar el terreno se fueron al canal a la 

orilla en la zona federal, ahí hubo una opción para que personas que se dedicaran a 

· 1a fabricación tuvieran la oportunidad de hacer sus talleres ahí en el canal, es por 

-eso-qtie se tuvo que dividir, por eso se dividió "El Canal" y "La Saucera", de esa 

manera la· gente comenzó a hacer sus gremios en diferentes partes porque antes era 

una s~la unión de todos los coheteros, ya fue así como en el 87" (Paula Isabel 

Urbán Gamboa, Dirección de la pjrotecnia). 

"El gobierno no nos prohibía trabajar, pero teníamos que tener garantías de 

seguridad para desempeñar nuestr~ trabajo y no podíamos estar unidos, o sea, 

cada quien debido al percance· sucedido en La Merced querían seguir trabajando y 

cada quien con sus posibilidades" (Martín Sánchez Contreras). 

,·,,-

"La org~~(:ción, cuando yo era niña recuerdo que no había esa organización, si no 
-~d, •• ~~-: • 

que, c;;(~él):ÍuiE!n, antes se elaboraban los productos en las casas pero eran menos 

pirot~cAJ'.~:d~ ; m> había esa pugna que hay ahora, porque ahora ven que uno sube, 

el otro Iéh~-cha'. tierra y hay esa envidia, creo que arttes no existía tanto como ahora, 

ahor~· qt~,~~~"7olu~ionado más esto, .. que·~cupanl:~s servicios de los pirotécnicos 
-' ,, ·- -;. - .-.,..' ,::'>o~::...é - i'--~··,,, :: .. ·. _: -¡: ~ - -·: - . - - . - ·. - •. - "'- -,· . . : 

en c:uálc¡~i~f/ieshl de cualquier lug~r e~a env"idia se ha estado generalizando, lo 

que pr~~o:5; éliv~iÓn. Antes ·de. cw~'se .diera como actividad generalizada del 

puebl~ 'érafi. m.~·os, no estaban. ell ~()ci~dad; no tenian quien los dirigiera, eran 

autó~~~g;XeréÍn libres, no tenían grupos. Desgraciadamente lo que nos falta a los 
,. .. ' ~ : ,. ~ ,,_ . ' . - . ·. ~ - - . -. -

pir~téc:rtl¿c>~~.; es:.orgariizacióil,;·¡,oí:que ahorita estamos organizados a través de 
" ., _ , •,,-· i' . ,- e " "• , 

0

• ~ ' '¡ ,
1 

:· ~- • • . 

mesas <fir~~ti~as.y~por grupos¿;está el grupo del "Canal", "La saucera" e 

::~1~~gi~~1?:~;:.::~;::~PE::::::: 
represeriian·t~,d~~aa6s', '.~~-~~d¡ una de las mesas directivas que hay, se eligiera a 

una persona que se. formara una sola mesa, llegaríamos a lograr lo que no hemos 

79 
ESTA TESIS NO S,ALE 
f>E LA BIBLíO'I'}.~(.:J\ 



logrado y en base a eso estuviéramos mejor, tanto en el municipio como a nivel 

estado y república, porque como nos ven desorganizados, nos tratan mal las 

autoridades federales, corno lo es la Defensa, nos tratan con "la punta del pie", nos 

tie~~~~ vigll~dos corno si . fuéramos narcotraficantes, nos persiguen, nos quitan 

nuestros productos; y si nos ven en otro lugar nos encarcelan, en partes de la 
. ,;_.::. . , .. -, - . ' -_ . -- '._ ' ~ 

repllbliC'.a sht r~spf:!tar .. los permisos que tenemos" (vendedora de juguetería 

pirotécni¿~)~P · :. i. 
_-·,---,,-

En dicho. procesó éxist~' Üna, creciente asociación entre desorganización 

interna y el deficient~ 'de~empefto ; ele las mesas directivas de los gremios de 

pirotécnicos de. Tt1lt~p~c. A.&n · nO ~e·· H~~:}~rganizado un mecanismo de 

representatividad '~op~r~nte" con el cual se di~~tl.t~~ problemas prioritarios de la 

actividad ·en el •munidpio tanto en un planC> lI\iicidp~l, en un plano estatal con 

pirotécnicos.de otros estados del país y ante las'.:~Üt()~¡d~des. . 
·,.···., 

' ··, -- -

Recuperando el sentir de los piroté~nic6sJas mesas directivas que existen 

actualmente no han tenido la capa<:id~d ~e co~jJritar a t~dos los trabajadores, se ha 

trabajado más sobre logros de gt"up~so iz"l.di~idt~les~ 

Ese divisionismon6 perffii~e un mejc;i~ ent~!ldimiento de las relaciones que 

se dan én esa estructura c~nforlriacI~ pb1..\~tl.~tro e'1~JT1¿nt~s principales: la venta de 
. ; ~----,' .· -': ·,. '\"·' ,_._. ;¿::~':._ .. ·-. -~--.~·--.--. . :,.><'- ·., ... , -- -- .. ,_: " 

materias primas/las élr~¿.s>d~.fi:~báf~,'.lásYá~~~s .. <le'venta de productos terminados 
: · ~ :, -. ·: ~~:;-. _:·_:~):-~- · :¿~(:~"~;~~~~-~--~-:/"---,~-, ~:~'~:~ ~-:-,~~{:~;f-~ii::?1 . .-N~i~~~( -~~-{:v~~--'(~::,::· )t!~_)f:-,: .. ·,' --

locales y regio?ál~s :''Y":·losJ I';r.J!ris,ióm1rios"Jo; (él~untos legales). Tendría que 

:::~::::: ::~·~jfü~~~~~,~~~i~l::::::~·e~:::::::~:~ q:~ 
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envuelve la problemática de los pirotécnicos apremia una organización donde sean 

tomadas todas las partes de la estructura en lo que a pirotecnia concierne. 

"Están por mesas directivas y prácticamente nuestros líderes que hay no nos sirven 

para gran cosa, puesto que ven por ciertos intereses nada más, los de la Defensa 

nos han. puesto. demasiadas . trabas.·. y los líderes no hacen nada por defendernos, 
- .- .. - ._-_ 

ellos vienen y dicen hoy quiero pintado de azul, sino, no pasa tu permiso, sin 

avisarnos sin darnos ninglÍfl ~sciito tenemos que hacer lo que ellos dicen; y los 

lideres no nos defienden, ~ra ·para que dijeran -no señor esto se va hacer de ésta 

manera, porque los que tiild~íamos que poner las condiciones somos nosotros, 

porque sabernos el pellgr~;nosotros, no ellos, ellos manejan la pólvora pero para 
- - ',,<.-" -

armas de fuego que.~s xi1t1}r;d.istintó y ellos quieren poner las condiciones, nos hace 

falta organización }'/cdfu~~~~ióÜ entre los líderes y las personas que estamos 

involucradas en fa· pfroi~,~~;~~6;~ué deberíamos de opinar lo que querernos. En 
> ., •'' •e - • .,.,.:• ';..::-'< . .' ;e ' • •'• • 

base a eso, podélzri()~'t:ef'Ias'.·rii~did~s~de seguridad que más nos convienen no a una 
• ''''''A '•'•,. ',•'," O ,; 

persona si no a todos'J(trabajad~ra de luz de bengala). 

AREAS DE VENTA 

Dentro de esas tendencias legales otra parte de la estructura laboral se 

modificó: el área de venta de los productos terminados. Existe una diferencia 

fundamc::?I"ltal entre la forma de venta anterior a las modificaciones laborales, ya que 

el carác:ter .artesanal - hogéll"eñ.o .daba la pauta para la fabricación, almacenamiento 

y vent~ en)as casas,Jicis;tpuestecitos pequeños o grandes, locales donde se 
. . .: ·,: :" (·'. < ,.:-: ·. -· 

exp.en,ªíél1:1 !es,f>J:.~Slá~t~~~f~.~~-·e11 sú totalidad los clasificados como juguetería se 

pe;~ibí~I"l h~bi~al~~·~i/'i'~},pital·de la pirotecnia, al paso del tiempo a finales del 

deceniode los.oche~ta y·ixlÍcios de los noventa se acordó la ubicación de una calle 
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donde se vendería el producto pirotécnico, la calle. llamada "5 de mayo", 

presentándose de forma menos evidente, las tienditas en las célsas, pero se 

i:nante,nían, se podía llegar a un tallercito y .corripra,r~direcfo(:on el productor o 

llegar con gente que trabajaba para un productor y ellos realizaban la conexión ya 

con el patrón. 

La calle 5 de mayo donde se podía encontrar toda suerte de artículos 

ingeniosamente creados se encuentra sólo a u~os Jl1étros ,de la plaza central es una 

y 

participan cu'.alc:¡uier person~qÜe~stá d'enfx.o·o'fuera del ramo de la actividad. 

Por razones· del •riesgo .que representaba el almacenaje de grandes 

cantidades de 'pro.dti.ctos terffiinados de los artesanos del pueblo y algunos 

productos .• d.~;B#?f~'.~~~~~él extranjera, se realizaron dos cateas en esa avenida, 

decorni~5:in~~i;·.~ÜtR~~~Mc~é·····~in··· •. respetar los permisos expedidos ••·.f ~\: ... A~·,;~sma 
Sedena;~Io que c)i-ig!nó,ungran descontento entre la población, por .1C>.qüe:s·e dio 

una .~~.·~~~p[*;~{~8~:s({:dirigieron a instancias del gobierno estat~ ·•: tl~mandar 
mejores cci~(i!ci~h~S,}jtirícÚcas para el trabajo que elaboran. Así es como nace el 

·,. -~, -Y·.>.'·\<::· .:;:.':.:1.:~:·.:.)>~-:r.<~~:~ .. i<· .. \~:>>_··::, ·· _ · 
proyectó y~la}inple,mei:tación de un tianguis con mayor seguridad, el cual se ubicó 

~~' ; .-,;. ".j;~~-: >-~';-:',:,·,-.. , "--, .. ·- -
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"El tianguis tiene siete años que se creó, toda la gente se ubicaba en la 5 de mayo, 

puros vendedores, pero los productores para ya no tener problemas con la Defensa 

Nacional o un siniestro que nos afectara a nosotros, pidieron al municipio se hiciera 

UI1 lugar donde se vendieran los coJ:iet~~,·;,que n;; se vendiera en el centro, en el 94 

nos empezamo~ a iralos tianguis, a}oS, f~rrenos, de ahí se originaron dos lugares 

de venta qué era"San: Pablito'.', ; 112a,~Cu~a" pero en la actualidad ya se unieron 

::~:,8;[~l~~~t~~~~1~a~iv~::~A:::::.~•=:e~i::::os d:n ~ 

La··~ez'.tc:lehci~:d~d~splai~ffiiento deár~as.déventa albergó en los tianguis 
. ',•... ' . ·> . '·· . ;... .· . .·.¡--- .... ·- .. - ., .. 

"La Cu~va'~ ~. 2(Js vendedores diyidi~os e~; d.lafro gremios y en "San Pablito" 101 

vendecl~r~sj")~;t~necientés a.un solo·gr~mio'. Organización que duró poco tiempo. 

En el afio ioo~ s: fusi~naron en un solo tianguis ya q~e el tianguis "La Curva" deja 

de s~r ciperativo al no reunir los requisitos de seguridad requeridos por la Defensa. 

Se organizaron en cuatro secciones de cinco gremios con mesas directivas 

independientes instalando 311 locales con permiso' en el cual trabajan aparte del 
- . - - . 

perrnisionario uno 6 d()S ayudantes, por lo que ene~e espacio en el lapso de venta 

que es del mes de> s~ptienibre al mes de diciembre se encuentran laborando 

aproximadamente 7ÓÜ perso11as. 

"La actividad corii.ercl~l é:iel tianguis San Pablito es la compraventa de juguetería 

pirotécni~at~l ~e#~~~ó)~xpeniliendo al público en general, siendo la mayor parte 

de nues~os~o~p~~d~;~;~·entr~ amas de casa y trabajadores de clase media, para el 

ªPC>Yº··,d~~-s~··~~~~b~~J"~ste .tÍ.po de productos pirotécnicos están considerados ., .. · '· . ,.,_ .·. -· :::-~,_-. ~::~<- .. ;·. 
como de ~ajó riesgo,. siempre y cuando se utilicen las medidas adecuadas para el 

.··ma~eJ~d~l ~s~~'~Cpt~~ideri~ia,municipal, 2000: 2,3). 
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En eLaño de.1998 el Partido Revolucionario Democrático gana las elecciones 

locales. PoJítÍcamente el municipio experimenta cambios ya que es la primera vez 

que un 'párl:ú:l.o de oposición asume el poder, situación que mantiene la expectativa 

del grerni.o artesanal. En el lapso que duró el cargo de la presidenta municipal 

perredista se realizaron gestiones que quedan truncas obligadamente por el 

térrriino del periodo presidencial y la burocracia de departamentos 

gubernamentales que hacen laxo cualquier trámite o petición. Una de ellas fue la 

petición de financiamiento para la compra del terreno que se ocupa para el 

tianguis, ya que era rentado, demanda que dio seguimiento la recién creada 

Dire.cción de la Pirotecnia, la cual ha logrado un convenio con el gobierno del 

Estado deJ\1éxico, proyecto que reúne a la presidencia municipal y a los cinco 
:¡."• •"·; .'•">-' >C 

gremio~ d~yei:tde'dores, donde el municipio responde como aval ante el Gobierno 

del Estad~y ~rit~' un banco para el préstamo que los artesanos pagarán a plazos. 

"El predicrdol1de ponemos el tianguis era rentado. Ahora ya lo obtuvo el 

municipio .. Con apoyo/del municipio y del gobierno se obtuvo un crédito de 

interacción,:· al,Sual:'.j 1§1 :pirotécnicos lo están pagando ya."(Martín Sánchez 

Contreras, ~iilJ'idJ~·~~~~Ürador de Tultepec) .. ~-: ·,. -._;. ·~ -~ .--.: ·., '/:;·; -'·'. .... , ... 

Ól:I"o~'.i.lf~J:i,~¿o~ · con relación a la pirotecnia en años recientes fueron la 

creació:ll. '<le( r;;gi~rriento municipal para la pirotecnia y reglamento para los 
·_;-. ~ .: :~,: .:-

tiangÚis pi#§t~~niéos. Regulaciones que a juzgar por los artesanos no fueron 

consensada.~~n su totalidad por lo que se está trabajando sobre ellas. 
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ALCANCES DEL MERCADO PIROTÉCNICO 

Uno de los elementos de la estructura laboral ·de.·. la pirotecnia más 

desarrollados ha sido el alcance de laven ta: de sus· productos llevada a cabo por 
. ,, . 

tres agentes mencionados en la estructura laboral: productores, acaparadores y 

vendedores extemos.13 

El mencionar un monto anual de las ganancias por ventas o la cantidad de 

toneladas que se venden es importante, pero no develan en su totalidad las 

relaciones que originan este resultado. 

La forma que ha conseguido mantenerse en el tiempo esta creciente empresa 

artesanal se basa en las tradiciones arraigadas en el país, la forma en que el 

mexicano concibe una celebraCióÜ: No hay fiesta religiosa ni un 16 de septiembre 

ni diciembres sin cohetes, "no saben igual" expresión familiar entre los mexicanos. 

De una forma más acentuada en-provincia y en estados que presentan una alta 

participación religiosa como los estados del sur de México la pirotecnia es utilizada 

con agrado. 

En los estados fronterizos del norte de México se presenta una diversidad 

cultural que se asemeja a la complejidad étnica que hay en estados del sureste de 

13 Los trabajadores también entran en el proceso de venta pero su participación a nivel general es 
mínima, el producto que venden es el sobrante que se va acumulando de los trabajos hechos a los 
patrones, ya que el producto terminado es entregado por millares o por paquetes con cantidades 
establecidas, y el material que los trabajadores reciben para hacer los productos no va contado con 
esas medidas, se les entrega un volumen aproximado bien conocido entre los artesanos del fuego 
que es la llamada gabera. 
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México como lo son Oaxaca o Chiapas. Esta diversidad permite que se genere una 

cultura en la que coexisten una ideología ancestral· prehispánica no sólo de México 

si no de toda América Latina, ideas occidentalizadas e ideas orientales de cómo 

concE?bir la vida. Dentro de este gran universo de complejidades sociales están las 

concepciones de festejo. 

· En el contexto actual del mercado nacional e internacional de la pirotecnia, 

la frontera norte por la cantidad de personasprocedentes.del centro y sur del país 

es ~n espacio que mantiene la idea de la pir~~e¿rtl~ como un complemento festivo 
' " . '<'. '~ "_, i ,_,·:· " - .... ' . ,-~ ' 

persistente. Sentimiento que nace d~ la ~~slin~i~Ld.e; lÓ propio como valor > .·.··, . J>· ·.-"· . - J·.·~º,.:· .. ~:-~::~~.~)·::?~~,, ."_(=:.::.-'\'/~-:·_]' /·'~;;:;>·. 
tradieÚmal, sin importar lo anticuado qu~:5e·Ú;~rc:iba·:p.c;-'r:ptros. Sentimiento que 

corrip~i't~~. con . sus paisanos que. tr~baj.~n>;~ei . b~o l~d·~,,, localidades como 
-· , - ·'"' ! --~;. ,, ·;"-:·:- '. · .• 

Tijuélna~ Laredo y Nogales son lug#re~\ d?rf#.e ~stán~piesentes los productos de 

Tul tepe<:. -

- -:'- - - ' ' : • " • :_ - • .' ~- - • f; :, 

"En Estados Unidos; en la"front~~ se corisum~ p~<:>ducto pll:oté~nico procedente de 
, ·':' :. ¡.:><·.·,··- -. >- ;'.:. :.·-.- :~;:--" .::::,·_,. _-;,:,. :.;_"- ,_,-;_ -=~-<- :'' '.;·:-~; •. ·_ 

TultepeC:;en:1a fro~t~ra.~eJvendé,Illucho ~~hetóri/escupidor y luz de bengala, la 

::;:~~~j~~e~~~t~i~ii:~~~t:::=:: !:";u:::=~::: 
Unidos ~cai11~té ~ri-esa~ tres:fecll~s d~j~~ quemar cohetes, en el Estado de 

. ',, /,-'' .· "•',, --· . . . '· ',,· .. 

Califorcla :fto'est<Í perinitido quema~ fuegci~'artificiales, sólo esas fechas" (Sr. Juan 
·-' -, .. ' ' ,.· . . ,_·' _ .. 

Reyes Arias). 

Las mayores 'ventas de artesanías pirotécnicas hablando en volumen, se da 

en el mercado dec6~etes énTultepec. Son comprados por personas que proceden 
· .. :·,: ,· . 

del área metropolitana de la Ciudad de México y de estados próximos: Morelos, 
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Puebla, Tlaxcala, Querétaro y otros como Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Las ventas 

qlle se hacen a otros estados que no se dan porla yíá:física en el mercado "San 

Pablito", se realizan por pedidos u ofrecimient()~ pe~~c~I!~! cié los productores y son 
- ---- - ---_ -~-;-., . .,-:-:-.· •• ,-,·· ¡ ,_ . -

destinadas a grandes ciudades como Guadalajar~}i:n~fcaao sumamente fuerte para 

los productos pirotécnicos tultepequenses, Mml.~~~f~~.~zJVi~~ida, productos que son 

queil'lados en las festividades nacionales de c~~~~~~~~ió¡,_ de la independencia, 

· Revolución Mexicana y fin de año (posadas). EA'á¡~tÜ~~cl~rísticos como Cancún, 
_·e_~.·.-> .:,_;;"~'"i-,_ 

Acapulco, Veracruz y Mazatlán se hacen contratos para la quema de fuegos 

artificiales en festivales o eventos de playa nocturnos .. 

"Está proyectada la venta a otros mercados, ·a otros estados, con tianguis 

adecuados, en Guadalajara ya existe .• un . tianguis reglamentado, de menor 

proporción que el nuestro pero lo hay, hay personas que trasladan el producto para 

esos lugares con sus debidos permisos;· Otros lugares son Monterrey y Sonora, 

Hidalgo, Coatzacoalcos, Villa Hermosa, Mérida, los productos se trasladan de 

Tultepec a esos lugares. La pirotecnia mayor (caslillos) puede laborarse en todas 

partes de la República Mexicana perohay una ramificación de la pirotecnia que es 

la juguetería pirotécnica, lo que· se puede quemar manualmente, esa nada más se 

hace aquí, castillos, voladoras en toda la república, pero juguetería pirotécnica 

exclusivamente en Tultepec" (Rubén Sánchez, presidente, Dirección General de la 

Pirotecnia). 

"Donde· si nos compran todo el. año es en el estado de Guerrero porque ahí en 

Guerrero la gente está acostumbrada a quemarle a los difuntos, los casamientos, los 

bautizOs,.primeras comuniones,.,éri;t~dÓs los e.ventas se acostumbra a quemar los 
. .. ~.~ . . 

rollitos de cohete blanco, ahí esd:<':indeJodo e]áñotenemos venta, los pueblitos de 

Guerrero compr~·porq~eé~ss{r&~~t~i6n;:~rii~~cahtavales los meses de Enero y 
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Febrero hasta que terminan que es la Semana Santa uno deja de vender ahí, solo en 

esas fechas" (trabajadora de cohete blanco). 

La demanda no es un problema para los productores debido a la creciente 

población del México rural que las utilizan corno complemento en su sincretismo 

. religioso y las elites que hace uso de ellos como lujo. Se multiplican los 

consumidores, la problemática que se presenta en este caso es la burocracia por 

parte de dependencias gubernamentales que no expiden los permisos con el 

debido tiempo aun cuando se cubran los requisitos expedidos por esa misma 

dependencia por lo que se pierden los pedidos, lo cual se refleja en una baja de 

ingresos para los trabajadores. 

LA DIVISIÓN LABORAL DEL TRABAJO EN LA PIROTECNIA. 

El principal instrumento p~ra que la pirotecnia funcicme en Tultepec ha sido 

el conocimiento empírico que se ha desarrollado .entre los artesanos a través del 

tiempo, aprendizaje que ha sido posible po~ ·l~ dedicación, la pérdida de miedo al 

peligro y la creatividad de tódos los ar1:esal1.os que conforman el gran gremio 

pirotécnico, ahora el más importante de México. 

En la pirotecnia no háy
0
horarios, no se tiene un jefe como lo hay en una 

-- - ~ :-~ . ,. . -·'· _";. ' ..... •. . -. :·: -

fábrica, no. Cé\1J~ª desempleo; no e~isten: despidos masivos, no hay exclusión, 

trabajartricosy ~bb~es,jó\Tenes y ge~te mayor, se puede seguir trabajando después 
·-·-' .. . ,-···· ·"·"·'"!_•, -

de los c::Jare~ta o los ciflctl.el1.i:a ~fic:>.S sÍ"se/tiene la capacidad. 
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Es una actividad peligrosa que se ha aceptado como medio de subsistencia, 

en ella se tiene la libertad de crear; de opinar y de realizar; Al ser pirotécnico se 

convive al mismo tiempo con _c:l tr,~~~jo y l!:nay!c:Ia S()C:i<il.-~N()~ll~Y~~"~Íl.l~Íó~ 'ya que 
- --.e-__ o· T~'-"--:::•;-_-,_,,~:-,:Oo=--.=.c-~- r:r·,;-;--,-~7;...-.-----,7,•-c··;··--;,---,, .. -,.,----.,.- o•·•- • -,, ' • ,•• • ,'• ,;•_' .'' :-

el estar inrn~rsp •••. ei:;.1a<pil"o~echia'.~~·Ttll~epec crea. ví.nc'.ul?s• •• ~.ociale~···comunales, no 

se fragment~··~G.Jr~Í~~{¿~ c6riÍél-~diriú~dad ya· que ~o~p.~rt~n espacios laborales, 

espacios religiosos,·. e~.Pacios recreat:it-~s .Y. de r~alizatióh personal. 

En el pueblo y en los lugares donde. se yan· a quemar cohetes, la simple 
; ··--·.· .-.· ._,. . ._· 

acción de armar castillos que es parte.'deltrab~jo'p~rffiit~ c()nvivir con las personas 

de las comunidades a donde se llega~:n~~~-l~·i¿1~~i¿r{'.~~trón trabajador como se 
-~-- .• . ;_;-.:-: <: ·_ ·t;:/ ~-- ~{~~.r'. ..::_~.{~:?- ::.\~w~::; ·.<:r-~~~, _, "::.·i·?·, }.-<-' 

maneja en las empresas, en ungato•de cainaraderí~:eri· .• donde los participantes se 

enorgullecen de sus creacion~~ ·i: ~~:·~?fr~f_te2·~"lacolectividad, se da una 

comunicación simbólica, la q~e pe'r-~te queJ~ ~~mui'.iidad se una. 

"Ha sido I~ universidad de Ja<vida lo que ha formado el conocimiento y la 

experiencia en-el ma~ejb'df Ios~ele~entos que se utilizan en Iapirotecnia, podemos 

hablar de una qtrinub~ ~mp~ic~ o.del dominio de una cienciá, p~tiendo ele! ensayo 
·. - ; ' . .- '.: - .- ._,. ,'. ~: _, ... , - ( ·. ; . -- • .. , .. . . ,~. . . ' -- . , 

y el error, que en mu~~~ oc.asiC>nes tuvo como consecuencia ac~id~Íltes, al explotar 

las mezclas que se.·~~~e~~~ta})an1 eso también es part~ de I~ ~t~ria familiar y de 

la comuilidad.Sus ¡,;¡;pi6s descilbHmientósy sus propiÓs <li§iit~s''. 

. . . 
. , ' ' 

"De aquí que. cada familia, transmit~ de generación en generación sus propios 

conocimientos, prodÜ.cto d~ stis propio~ experimentos. Así llegan a descubrir y 

dominar Jas leyes CÍe I~s ele~entos ~ue utilizan". 
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"A través de los años, más de tres generaciones, c~da familia ha acumulado una 

serie de descubrimientos que le dan el "sello de la casa" a los productos que 

elaboran". 

"Estos conocirnientC>s constituyen el patrimonio artístico y cultural de cada familia 

de pirotécnicos y J9s c:oiiserya11 c~n,un respeto casi sagrado como patrimonio 

exclusÍ~o de cada fanilli~. Por ~sto:, hablar de fórmulas para producir tal o cual 

color, es hablar de cómo cada. familia o pirotécnico de abolengo se ha ingeniado 

para producirlas" (Urbán Vázquez, 1987: 31,32). 

En esta actividad actualmente trabajan mujeres y hombres por igual, su origen 

como trabajoycaser~ .·:P~rffiitiÓ .su incorporación a la faena sin distinción, anterior a 

reglameritos . y nC>r~as., c:le · s~guridad toda la familia trabajaba, los niños igualmente 

formaron p;rte de e~to, 1se ,o¿tipabéln'en algo q~e no representara riesgo en el proceso de 

elaboradóri de tm prcidtic.to/Er~ t.Üiaforma de recibir ingreso y permitía transitar de forma 

habitualde. tr~baj6s ~~l h6g~r a!' t~tiercito. 

La diferenciación laboral de genero está presente, ·. aunque . con varios 
,· ... ,, . -· . · . .,,_, ··'· ·· .. - ' '· - > ·-.. ; 

matices. tiene su origen en la división de PJ:Oductos"q~~ se realizan, La pirotecnia 
·;.'· 

en general se divide en dos grandes gi-up'os: ' 

La llamada pirotecriia rriayor .~ d~ ;.fuegos artificiales: castillos, canastillas, 

bombas, cometas, cohetó~''~dfuba, ~~ab'a~ic~s de luz y trueno, efigies, cascadas, lluvia de 

brillantes, b()1~~'! foiz,fe}u~la, bo:Zba araña y toritos), que se realiza en todo el año para 
,, - ' ' .,.., ...... ·,. •i• 
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Otro grupo llamado artesanía o juguetería pirotécnica: en ella se realizan 

productos como: pino, volcán, multibomba, bomba con centro de color, bomba de gusano,· 
- .. ' ·-·· '..: - .'·.-=-.·--~:>-:-:_~:<',.'~:~;·.:.:_.::~_- ,"º .. ·.. :_:.~ 

chiflador de vara y trueno, cohetes, bomba luz, buscapié_s, h1;z 711ediatzá,'.luz.~dé'cigarro, 

espacial, rninicascada, candela, misil, abeja, minibomba, relámp~go; cañó'n, trompo, rehilete, . 

bomba ·d~.~aracaídas, bomba de torbellino, bomba de lai;~tos, bolsas de humo de color, pino 

grand~,:.pgp~te, cohetón grande de luz y trueno, cometa chico, mancha voladora, escupidor, 

trab~c~f J~iJ~, torbellino, cohete rojo blancd y morado, paloma, mini cohete, cola de ratón. 

Estos ,pr~d~ctos se realizan todo el· año aunque la venta se da sólo en una 

temporada.14 

En la ~laboraciónde castillos en su conjunto trabajan hombres de diferentes 

edades, desde jóvenes hasta gente mayor que supervisa o participa e~ la faena. En 

la juguetería tra~ajan.mujeres y hombres coheteros. ComoentodosJos ~~p~cioslas 

mujeresjunto J~; Íos hombres tienen acciones que se conc;e~ia.h~ ~F~~~a.e~JÜ~tura 
espacial.~Í·~~precambia~te, la participación de la muje~d~~fró;del~\,~oifu~ción 
pirotecnia s~d~be recon(icer. 

Pensar. e~.el: trába}().· .d,e.pólv,orél.·.o,·~~xplo,siv,C?s •• p'arél··· 1nucha. gente es asociar a 

:~::;~~1~~~~~~~j}~~l:~~~E~;:::::::::: 
pirotécnicos ~;16~<~l1~1~s la gentele'~'ti:~b1j~~a~·g~neralmente se dio un patriarcado, 

14 Esta lista de productos ha sido incorporada a petición de algunos pirotécnicos con el fin de 
mostrar la diversificación de productos que hay en juguetería pensados por el artesano 
tultepequense y ha sido extraída de la edición "Los domadores del fuego" editado por el municipio 
en el año de 1998, en la cual están los mas representativos pero hay cada vez nuevos y variados 
productos pirotécnicos. 
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fueron comandados por·. los hombres jefes de familia de la primera o segunda 

generación d~ las familias que estructliraron el pueblo los cuales consolidaron un 

renoll11JJ."~5Qm.C> ~PíiPt~criifÓs qué)1asta Jél••acfualidad ~se mantiene. Son reducidos 

cuatro o cÍncó, ~o hábía un ~upo que dirigierau.~a muj~r, aun cuando participara 

activamente. 

- -· . _-_ . 

En la actualidad ·varias mujeres· han asumido· cargos, participan en la 

organizaciónde la .~cti~idad, ya no se excluyen sólo a las labores de terminado en 

los talleres~ s~ J~~f()~:cl/.'{,i.~ta{en la •organización y proposiciones dentro de las 
, • ',: e-" _.. '',_~ ~ 'e,, ••• , e•' ,·.. • . •' . -

asociacioll.~~ loii~·:~Í~iC:~'tiy~s~:'i.a dirección general de la pirotecnia creada a 
>"::: :t~-:·-_·'<.'Í'"~-: ·'<~">''_.:_~::·':'·~ '~>-·:·:~<:.-·/·< ··::,·,> .. ' _,,.. ·:::·:··. _.·-· 

inici6sd~I~fi6·'.2itC>1:'~st~·c~·dÍ#~dapo~ .una mujer;. En el"añ~·de 1988 se.eligió como 

:E;isti~i~:1~~:;:~:~~i~Jtt1f ~it~,1~2::;· 
.. ··.·. ·r .. ,·' .'.-.-_~: . .-·, !<J'. .t~·~¿:L './ ~· .. · _·: 

- '····:i.:r•::· 
.:':·> .·.; .. _'._,;_' '' ~~": ,· '";,~ ' ' ·<.·. 

,/·, . ·,·«:',-· '::.-·/:' :/~;~'::~~ t~:.~{ ',,,~,· ~:·_;;·;: ~;;{~~-· .~;~··· .-· .. 

::~~~~{1~~il~~!t~~~~~i¡tilf ll!t:::: 
hogar. a·fraV:éí(de)a pirotecnia; debido a la situación: ecorióffiica faffiiliar, además, 

· ··--~--·.\·;-.-7;,;_-;o';'-~· ··:·r. -º - ·-- ... ·;·,·'·,.":.--·-:·;··~,.,~_ 

el trabajcí,"f~m~nmo" que consiste en atender los quehaceres;C:i~Já casa, al marido, 
• ,, •• .; •• ~.-. .... • • .: •• : ·'·-·· J --

y su rol ~~p.roductivo como mujer. 

La luz de bengala es un producto que generalment~ se asocia a un taller con 

trabajadoras, parecido a la selección que se da ~nl~s'ü'l~qul1a~:;d~l1cle las mujeres 
:' .· .. <' .;:·.-'""' ,(,•,.' :,•/' ;._ .. ;-.:-· ... ,._ ·. -. ''".· ,.·._ ~ 

son mayormente contratadas por su habilidad. manual. Las mujeres tienen 

preferencia por algunos productos piro:t:~C:~iÚ,~ fC>I~o:)a". l~z de Bengala y el 



terminado de la :mayoría; de l~s productos de juguetería aunque no es un patrón. 

Su partic~pac~ótj\ti~c~f:!) qti~' ~ver más con la condición económica del momento, 

externa e i'nte~n~~ya;qile:si se da una temporada de alta demanda o la ausencia de 
··--~_;-jo.O. _:_~,;3;_:~-~~....:'"0;,-:i-.='~~-"__:;:;;'-~:--2 ~-.;::._:· <--:.- - _- ------ -

ingresos en,~l:hogar es;fuerte las mujeres trabajan el producto indistintamente en 
'· - ' .... ,_.. .:~.: ·;: .. ;·, - ',:·)·.y.· 

cualquieipru:té d~l-pl°Óteso. 
:~~.;--:~ ... . _..~~_.: _: ... ::;_: '.:}:~?·--:,. .. :·:: {,·: :.< 

. ;: ::-.~. ,· ~_;_' '.'.·::_ "::: ,; 
.,· _-, ,· •• ·! [<".' .· ' \~~- .·. '~ 

-._ ~./ 

-~--=~;--;_.·+\=~~i~:'=:---';~: .--~"'=.-=):;-;,;,__- -

.. 

coMPiA:vE.Ri+XBE"MAtERIAs PRIMAS PARA LA ELABORACIÓN oE 
. - ,·,··~'.> ,:,, . . .. , 

PRooucras''P1R.oiEcNrcos 

Los elementos que se mezclan para Ja realización de la pólvora se obtiene en 

casas autoriza~as distribuidoras de producfos químicos y)a materia prima con que 

se labora el cuerpo de los productos.pirotécci~o~,,s,e;ob~~nenpor medio de los 

:::t~1Ef:~~;zii~1~;~~~ti~¡i~~~~~~f::::~: 
granulada; ... etcéte~a; c:e>nstituidos como tÓdc:i tÍ.n cofu,~;a~cfotxnal. 

La relación.entre tlapaleros_y coheteros'es·estrech~, c{)mpái-ten-Ia .. aé:tividad 

que los alimenta; ~n la· mayoría de lós ,casos'1os . ~l~palef~~ ~n~aigdn· punto de su 

desarrollo comunal han trabajado la artes~rtl~. ·-'L~;¡rri~'Ji'.,t~Ü~i~'·~~> no romper los 

vínculos entre laspartes d~ esta gran empresa¿~iii'.u'~~~~Üá~cpie~~¡,te en ellos, su 
. ~ , e;' . . .-: 

práctica encierrá üna forma de vivir, donde se hél. cre~db. un lenguaje, que se 

reconoce entre qui'énés lo integran. 
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"Tienen sus palabras que le han dado a los químicos a los productos que 

compran, y esos sobrenombres se los dán porque cada gremio o cada pirotécnico 
o • • • 

tiene sus fórmulas de · color~~,:i tJ:'~¡élJ:l de mantenerla en anonimato es como un 

tesoro para ellos ya que eso <lif~rericia: el trabajo que exponen, existen los nombres 

de los químicos como lo venáe~fas empresas, pero aquí eso desaparece tienen su 

lenguaje propio" (tia palero). 

Los tlapaleros han sido parte del aprendizaje empírico, de alguna forma . . ' . . - . . . . . 

compartiendo con los artesanos en los intentos por crear nuevas reacciones, 

cómplices de las formulas, de. los. intent()S fallidos y los aciertos: 

.. ,·' :_, ; ' ·. ·. - ' 

Existían tlapal .. erías en las que se vendía11.·l ... os dos elementos: químicos y . - ., ._ ·- - .. -' - - . - - . ' . '. ; - ., .-·~ ._;,' 

materia prima,.¡;º i;se t~nia un;;:collh-ot'.eri el número de personas que 

proporciona.han estó~ iriat~rialesj C:?n .:·~casiones en pequeñas tiendas con giros 

clasificados·cC>ijtod~~clc{~d~:aoarrot~s ~~pendían estos productos. 
-:-···, .. ·)''.:. ·.'.;:~:,\-( '~~' '..:: •/~: '. '::': ": 

. ' :-/::.: -~;:~·-.;· .:'.·:.:~- --. ,~-- _-\~'-
. --¡~:.; ·:.-." ' ~:>· ~-+ ; . 
__ i_r·~~' ,- · .~ ... -,::.=-~ ,-i:=.-:1- · \;~:: 

En.}a~¿~ r~~iirit~~f~e ;'.~equirió autorización para la venta de a:Igunos 

produdo.S•:~~~iª1i:~~f ifa~fti~~d·&~ como de a:Ita combustibilidad como el clorafü de 

potasi6j d~ baii8,'hd~}xt~~tos de potasio, de bario y de estroncio, por' lo q~e 
especia:Iizó el.r¡J.i¿.Y i; ~antldad de expendios de este tipo se redujo. .. 

La Sedena .libera los permisos para vender, comp~ar y almacenar los 

productos. qt1ímic~~ .controlados. La Dirección Genera:I •de la•. pirotecnia tiene 

registradas tres ·. lugares de venta de materia prima ·.regulados donde los 
' .. , . ..-

pirotécnicos acuden a surtirse. 
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La procedencia de las sustancias químicas en su mayoría es extránjera. Son 

compradas a empresas con sucursales en. México por contr:-it()~ ~ir,ectos; El 

argumento: la calidad del producto ·extJ:élnj~!~.~~:lp~j()~~ 0 ~1.prp~4~l:.Q_Ilie~icano es 

. bajo, no tiene la misma pureza que los del e~tr~lljer<J~:uA~"de'.,i~si_Ütá~ importantes: 
' '.'- ·." .: ;'. •. :\• -· ~;,·::. :; - .': ;.~: .. _:: . - ~~:' ..,,~_'"-."_ : ' .. ·;·_ .~-- .. -'. :,_::·_:: '. '.-.' ,.... . ;·' ' 

Penwalt: Algunos productos son· de··. pfbc~d~~¿i:~ '~~~f,íh()lai~~~crel clorato, el 

aluminio : de Canadá y los nitratos algúnos s<J~ .~hlíi.o~ y otros nacionales de la 

fabrica Úa~ada Nitromex. 

· La, apertura de. un establecimiento de sustancias químicas se basa en la 

cercanía del mercado, -la accesibilidad. de los talleres, un punto central en el cual 
. . 

converjan ".arios. pueblos con igual tradición artesanal y con alto consumo. 

Tultepec rri.1.micipio del Estado de México con mayor desarrollo en este ramo fue el 

punto.clave ¡:>ara Ja localización de la empresa Pirotecnia Internacional, S.A. de 

C.V;, en el. año de 1998 empresa con la cual se suman tres de su tipo en este 

espacio. 

Las ventas para esfos • giros· son constantes en todo el año, se da un 

incremento en k>s meses de junio y julio ya que muchos pirotécnicos se anticipan a 

las ventas déseptiem1JrE7, noyiémbre y diciembre. 

. . . . . . 

El pr()ce~imiento de ~ºII\pra de sustancias controladas es la presentación del 

permiso tri~~slTal,;poF p~rte clelarte~ano, en este permiso la Defensa desglosa por 

kilos la ~m~d~d '~ue .. ~~~~/~oinprar al mes de cada sustancia. El proveedor 

desear&"ª ~n:'la.p_ai:te poste;io~·de los permisos la cantidad comprada de cada 

producto, permiso que se fotocopia y se reporta cada mes a la Defensa tanto por 

parte del proveedor como del artesano. 
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La liberación de un permiso para venta de productos químicos combustibles 

contiene·. abundantes restricciones: características de·. polvorines, ~~!·~transporte, 

inspeccÚmes, altos pagos, que son absorbidos conJ~djisJ.a_c:l ~c()rl<t:C~E~~idad 
. -=·---- '."°' • .=-'· -------=-o--·-c·o .. -.o-._=.·'"=5·r-.""r~~-r--~ .. '-:-•--7;-·~'-·, ";·-·'-."-:";"':-,, ,-- : 

7 
•_ •• ; 

económica de los inversionistas, condición. que no:goiai\ los á!tesarl.o~;:La relación 
.' -;: <~··'····.·~ ""·'··,·---->~·.·, '-"'··~·,,.·_:.·~: '."»·-~ ·'·•· -,. - : 

entre.estos y el artesano es mínima, en oca~ion~~·ri0'#~11~1Y'.na~.ª qüever con la 

actividad· pirotécnica, su vínculo con lai.~{rpiéC:rii~~:.es;;el~~~~v~er ·lo~ químicos. 

Tienen una mayor independencia del ;frél~ajc:fa!~fesii11i!-. : 

Es.importante tener presente qué.la .. pirotecnia.mantiene vínculos con otros 
. --. ' -' . ~ 

espacios laborales, igualmente rurales para:obte11er parte de su materia prima, 

materiales que son comprados directamente porlos artesanos pirotécnicos o por 

los tlapaleros. 

Los tlapaleros absorben · y mantienen · la compra de ciertos elementos 

necesarios para fa elabornción de algunos productos, eleme~tos: q~e no se 

consiguen en fábricas tm ejemplo es la "vara cuilote'~r<iu'e ~~ ~brhpra a ciertas 

comunidades rurales del estado de México: Ozulllba:
1

~··E:}'-;;i~~~Úo¡s, parte de la 

producción de tubo elaborado de forma manual por personas del municipio de 

Zumpango y Melchor Ocampo es comprado y llevado al municipio, la vara de 

carrizo ausente en Tultepec se compra a personas del estado de Hidalgo, en todo el 

afio. 

15 Esta vara es extraída de unos arbustos que son cuidados por los lugareños de Ozumba en la 
temporada de lluvia las recolectan en el mes de diciembre. El volumen depende de cómo se dio el 
temporal, ocupan la mayoría de lo que se logra, vara grande o vara chica, es ocupada por los 
pirotécnicos para los llamados "cohetones", esta se pega o amarra al tubo cargado y sirve como 
guía para su ascenso al momento de la combustión de la pólvora. 
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"Cuando se saturan los pedidos de tubo de diferentes tamaños y la gente -del 

pueblo no cubre o por la misma demanda vende más caro ese trabajo se busca el 

trabajo realizado por mano de obra de otro lado, los tubos que producen algunas 

·empresas no le sirven al pirotécnico porque están hechos de papel y cuando se 

introducen los cargadores de pólvora como se mete a presión se desgastan, se pela 

y no sirve así, el tubo hecho manualmente esta hecho de cartón resiste más, es más 

compacto" (tlapalero). 

Otro sector involucrado indir~ctamente con el abastecimiento de materia 

son las personas que reúnen el p~;iÓdi~o o papel desecho de computadora y lo 

venden para la realización•dE!·Pr'6-dh~tos corno las palomas, o el tubo esencial en la 
·.-,.,.:~;';.)- ,···.·,.·· .:·-· ..... ·-.,· .. ~.;~~· -) ... ,-.- -~.:~-. 

pirotecnia; ~-orien<:ls se ~i~rrari.Jo~ cÜ~lio elementos básicos de su estructura. 
- - "'.-;- ,. ··-:-· .- . ,,-. __ .. ·:.·-· .. .· ·-; ' 

El espacio sOcializad~ de Tultepec ha adquirido un significado resultado de -
- -. ;· .· '· ._ .,, __ .. , . . .', 

una prácti2a: la''pirotecrtl~. ,Con esta práctica se han tejido redes' sociales 
: .· • ' >' -- ,_._, :,_, ";" . -. _. . - . · .. 

significativas_ qu~·. n6 se_. limitan. ~olo a elementos tangibles. Ciertamerite esta 
- '' ' - _/-'·. - -- "', ',. ''. ,. __ . - ' ' . ·_' ., 

activid~d~?ei)' s~ ;~s~1.u:turaciÓn há. credo áreas específicas donde se· laboran, 

:::~~~J~i~~~i[l~~~it~;1:0:::::. 7áre:d:::o seu::=:~ 
talleres con cáraé:terísticas y medidas especificas, áreas especificas de venta). Pero 

'.>:'_ .. : ?:_-.'·¡- ·_-.,;:{'.~:::-·:-::~:~:::~:/_~~/~- -}~:.:·_ '..'.).:.'. ... ,_--~~.::· ··:-··::' _.,_ º-\:: -.. :. >"' =:-. ,, _-

este espacio':esta :co.Il1puesto 'también y con mayor fuerza de sentimientos de 

identid~dy ele jéaiiz~dió~.al tr~b~jarla_pirotecnia. 
" -· ·_ ··:'" ::.· ' ' . ·. ... ..-

El hablar del espaci? élrté~anar;:ael ~ego en Tultepec "la capital de la 

pirotecnia" es clara 1if n~ ci~sfragffii:?nt~ciÓl"1'cie lo :¿ontréfoy fo inmaterial, de lo 

universal y l~ singular, del~ rep;~sentaciÓI\ rnentéll y la acción, de los sínlbolos 
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aplicados a variables como la política, la economía, el proceso histórico y otros 

procesos sociales. 

De lo singular y lo universal: debido a que este espacio no puede entenderse 

como desligado de relaciones sociales, económicas, ideológicas y políticas a nivel 

nacional que al igual que las relacfoneslocalesestánenconstante mutación. 

La idea misma de pensarla no ~olo cC>mo lo simbólico y también como lo 

material transformado en plusvalor ~omo.~una ·.forma .el.e producción. capitalista la 

hace pensar parte de diferentes escalasquéno se lirnitaÁ ~lo loc~I. 

demandas externas .que .• e~'fouchos.:de l~~.:cas()s.~iolentan la idea que tienen de 

::::;':~l~i\t~i~i~~~~~t~l4ti~~er~~::::::~ó: ::e::::~:: 
estatutos jurídicosiparai'.:;U.ri•·Córitrot'pár"parte del Estado. Demandas que se 

"\~ •\'"':;e, ¡-:f~\~-i_/\, ;)¡;·:,~»<.~·,·,_:·-f·:·-.; .. ,; -¡:i:_..,,;';"'.~;~_,: .-·,, ,.- -

entrelazan~ c~n\~as .. propias'.demandas ·locales de organización y de forma de 

elaborad¿~ ~(,ricí~,·~1·· fí:ab~j~\~~·~~f~álol". 

El intercambio de identidades con los espacios que se relaciona, la sitúa de 

nuevo en diversas esferas ya que la actividad en la comunidad comulga con la vida 
' . ., , 

religiosa, pero no en todos los espacios se tiene esa idea, en áreas. turísticas y en · 
- . - . . . ' . 

eventos burocráticosdonde comercializan el producto la pirote~zli~.s~:YÜ~Íye uri 

lujo desvinculado de lo religioso. El valor del trabajo artes~nai ~fa{ le da la 

comunidadTultepequense se convierte en un producto vendible que ellos mismos 
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asumen al ser la forma de percibir ingresos. Se da lo que se . conoce corno 

interaccionisrno simbólico, ya que en los dos caso~ se tiene una. concepción, una 

·representación mental, con respec~t() ~-_;!C>~J~~g9,s~~rtifü:!ales y l()s <:trtesanos son 

parte de las dos. 

. -

En. cada_uno·d~ los elementos estruchiral~s j>reselltados en este apartado se 
-' -~ : - ,- - ' - \ --. : 

reflejan distlnt~s formas de concreción de la praxis social, .teniendo como eje el arte 

del fuego en la comunidad de Tultepec, todas acopladas, todas diferentes, con 
,. -.. · 

implicaciones particulares que develan desde un punto de vista la complejidad 

social de esta comunidad. 

3.3 Situación legal de la actividad a escala nacional y a nivel local. 

Los vínculos tan estrechos que se han generado en la actualidad en el 

procesc)po,lí~coy económico del país, las constantes transformaciones en políticas 

nacionale~/to~éln en .~~~ lll~nos l~ dirección y contenidos del proceso social en 

::~11~i;~~l~l~i~~!~~:7~~ :i:da7::::::~ T:::=:n;~•l: 
política dé~legitin1idadjurídiéa.: 

~ ~ -~L-~. -. :·· >o,c\ :+.·;.J.~:.~~'.: ·~.-:}_~~'~:,~~·>f(!•. >--~··:·::: -::>r • • < 
- - ,.- . . . ;:~·,·:·.,-... -

'· -·: 
,. ; :::'Jt~:::·~~~;;_.-.>,:.~: --~(-.. 
"-·-:: 

La inclhs¡¡~ri:'.de.·J~x~s reguladoras en diferentes ámbitos, es una de las 

políticas d~~ i:CtJ~d~¿~i~r~o, leyes necesarias para un mejor funcionamiento de la 

sociedad'. •La .reflexión a este sistema legal puede hacerse desde diversas 
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perspectivas y desde diversos factores delineantes, en este caso van dirigidas a 

cuestionar la capacidad que tienen de inclusión de opiniones nacidas de las 

comunidad conocedoras de su realidad. 

No se trata de ir en contra si no a la par de las realidades espaciales, las leyes 

no se pueden enmarcar a una visión mecanicista en el sentido de aplicarlas a 

cualquier lugar sin tomar en cuenta los diferentes contextos de las comunidades. 

Ciertamente las leyes tendrían que tener una base, pero se deberían moldear a las 

diferentes realidades espaciales de la sociedad. 

El argumento oficial para la implementación de la legalización del uso de la 

pólvora en la pirotecnia, fue el mal uso que se hacia de ella. La clandestinidad es 

una palabra que posterior al año de 1988 se ha incorporado a la percepción que se 

tiene de los pirotécnicos, con argumentos o con demagogia, es un cliché que les 

persigue de diversas formas. 

La.~~'p:rohlbiciones por accidentes vinculados con la pirotecnia datan desde el 

siglo xviiJ~16s mandatos conocidos como "auto acordados" de la Nueva España 

como lo ~ita Cordoba Barradas en su artículo "Los coheteros en la ciudad de México en 

la Colonia, (2000). 

"Coheteros, auto acordado de 26 de agosto de 1677. Que de aquí en 

adelante, todas las personas que usaren y ejercieran oficio de coheteros y tuvieran 

obradores para ello, los tengan en los barrios y arrabales de esta ciudad, y en parte 

separada, para en caso de que acaezca algún fracaso de quemarse dicho obrador no 
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dafie ni perjudique a la Ciudad, ni corra peligro alguno, sino que, los tengan en 

parte separada. Y lo hagan y ejecuten dentro de veinte días, pena de cincuenta 

pesos, y diez días de cárcel; y se encarga a las justicias, para que lo hagan guardar 

y cumplir, y se pregone públicamente para que venga a noticia de todas las 

personas que usaran y ejercieran dicho oficio" (Ventura, 1981: 37). 

"Toda una serie de prohibiciones de carácter local, sobre el uso de cohetes, se han 

localizado en los catálogos documentales del Archivo General de la Nación. En 

estos documentos se encuentran quejas y peticiones de los vecinos de diferentes 

poblaciones, hasta la disposición de diferentes funcionarios, prohibiendo la 

fabricación o quema de fuegos artificiales ... Un caso extremo es la circular de la 

autoridad eclesiástica en la que se prohíbe el uso de cohetes en las funciones 

religiosas de la Ciudad de México" (Cordoba , 2000 : 36). 

En la actualidad la presencia de accidentes producto de la explosión de la 

pólvora mueven a la reprobación, no hacia la gente que hizo el mal manejo o 

almacenamiento del producto por la ausencia histórica de una cultura real de 

protección civil, sino a los productores, la mirada se dirige a los lugares donde se 

producecon el argumento de atacar el origen. 

En instancias como la cámara de diputados y senadores se ventilan 

propuestas aisladas las cuales exigen la modificación de la ley de explosivos y 

armas de fuego ya establecida, ocasión que aprovechan para subir sus bonos y 

mantenerpropuestas con un fin partidista, planteamientos que en su mayoría se 

tradt.l<:e~en mayor control y menores posibilidades de trabajo para los artesanos, 

clebid~ a la incapacidad .de analizar la realidad como un proceso social y no como 

un estatuto del gobierno. 
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La cuestión legal en la actividad pirotécnica se modifica totalmente a fines 

de los ochenta, en una atmósfera de intranquilidad por parte de sectores de 

sociedad civil y elementos del gobierno debido al incendio ocurrido en el mercado 

"la Merced", por un mal manejo del material pirotécnico."Entre 40 mil fabricantes 

de estos productos, solamente 30 operaban con permiso", "Doce años después ya 

hay 50 mil artesanos dedicados a los juegos pirotécnicos (por lo menos 250 mil 

personas) y el porcentaje de los que lo hacen legalmente es de dos por ciento: mil 

entre todos" (El financiero, 2000 : 46). 

La estructura de producción fue restringida, se creó todo un aparato de 

control, tanto en la forma de trabajar, en dónde y con qué. La Secretaría de la 

Defensa proporcionó los nuevos requisitos y formas para poder realizar cualquier 

trabajo dentro de la pirotecnia con el fin de reducir el riesgo, con ayuda de 

autoridades estatales, autoridades municipales y protección civil, se señalaron tres 

tipos de permisos que serian liberados dependiendo de la actividad a realizar. 

El empadronamiento de los artesanos fue el primer paso. En su visión, saber 

cuánta gente estaba involucrada era primordial, cosa que no sucedió ya que sólo se 

empad:.onaron las personas que cubrieron los requisitos, miembros de la 

comunidad que tenían una solvencia económica, generalmente los llamados 

productores y los vendedores quedando fuera la mayoría de la mano de obra, los 

trabajadores a destajo. Relaciones que no son al 100% seguras estiman que por 

cada perso11a que era clasificada corno productor o permisionario existían de ocho 

a diez : trabajadores, que le permitían serlo, generalmente familiares, 

multiplic~dose así, el universo de artesanos, división laboral y capacidad 

económica que no ha sido entendida por las autoridades, una de las razones por la 

que se mantiene esa inexplicable clandestinidad. 
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El empadronamiento en las condiciones mencionadas se obtuvo para el 

municipio con el permiso llamado de conformidad, la opinión favorable en el 

Estado y el permiso de la Sedena.16 Permisos de los cuales se tiene registro desde 

1989.17 

La Sedena con ayuda de protección civil rnunicipal1B se encargan de las 

revisiones semestrales a los talleres o inspecciones periódicas sin aviso, "las nuevas 

normas son cosas que se tiene que hacer, pero hay que estar de acuerdo, tanto 

entre los pirotécnicos corno la Defensa, no hay que ser dictadores, principalmente 

es lo que han hecho las autoridades, como no presentarnos nada nuevo, no 

presentamos alternativas, eso junto con el cacicazgo de algunos pirotécnicos le 

cumplen los caprichos a la Defensa" (cohetero). La negligencia es una palabra que 

se utiliza constantemente en medios masivos y aparatos gubernamentales, para 

referirse a la actitud de las personas que se dedican a la pirotecnia. 

16 El permiso que expide la Sedena puede ser de tres tipos: general (para producir todo el año), 
ordinario (para producción solo en la mitad del año) y los extraordinarios (peticiones que se hacen 
cuando hay alta demanda de los productos). 
17 El permiso llamado de conformidad proporcionado por el municipio avala con el apoyo de 
protección civil local la capacidad del pirotécnico en cuanto a conocimientos, la seguridad y buena 
ubicación de los talleres de trabajo permiso que es individual y que pasa a una segunda instancia: el 
Gobierno del Estado, en esta se libera entrega un permiso que paso por una segunda revisión por 
parte de protección civil del estado y que es conocido como opinión favorable y el ultimo paso es 
llevar a la Sedena los dos permisos anteriores liberados, con un plano de la ubicación y fotografías 
de la estructura de los talleres, se ordena una inspección y posterior a eso se libera un permiso 
clasificado como permiso general. El costo de un permiso por primer ocasión tiene un valor de 
$8000, el cual tendrá que revalidarse cada tres meses con un costo de $650 y hacer lo mismo para el 
año siguiente, en el segundo año el permiso general tiene un costo menor $1000.Es permiso 
trimestral se reporta cada mes a la defensa para que esta verifique que cantidad de material ha 
consumido ya que en este se especifica que cantidad de cada producto debe consumirse al mes. Y el 
artesano al comprar productos controlados se le factura en la parte posterior de su permiso las 
cantidades del material que adquirió. 

18 Protección civil municipal en Tultepec se creo en el año de 1997 
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Las denuncias ciudadanas de personas que se cierran a la desaparición de 

esta actividad por su alto peligro o las que buscan una seguridad personal, aunado 

al tipo de información amarillista vertida por algunos medios de comunicación 

han hecho tomar una atmósfera de persecución de los artesanos en el ámbito 

nacional. La Defensa Nacional ha tomado algunas medidas, para detectar a 

personas que trabajan de una forma "clandestina", Cateos masivos en los que se 

incautan artículos pirotécnicos. 

En el municipio de Tultepec se tiene registrado por los artesanos tres cateas, 

dos de menores proporciones y uno en el cual vivieron momentos de angustia y 

rabia por la forma en que se incautaron los productos. Las páginas principales de 

los periódicos anunciaban el decomiso de toneladas de explosivos en Tultepec y el 

arresto de personas involucradas con el producto clandestino. 

"En un operativo de cateo realizado por rrtilitares, judiciales y policías estatales, 

coordinados por la Procuraduría General de la República, fueron decomisados hoy 

nueve toneladas de explosivos utilizados como juegos pirotécnicos y detenidos 14 

artesanos, situación que inconformó a los pobladores, que trataron de impedir la 

acción lanzando piedras contra los agentes". 

"En el operativo efectuado por la mañana, los participantes avanzaron en grupos 

de 20 y entre ellos el agente del ministerio público Federal. Con lista en mano de 70 

domicilios, ingresaron a los barrios de San Rafael y San Martín. Además, desde el 

aire eran custodiados por un helicóptero de la policía estatal, y por tierra 100 

vehículos se apostaron en las calles para cargar los artefactos". 

"Bernardo Espino, delegado estatal de la PGR, explicó que la orden de cateo se 

derivo de investigaciones efectuadas por esta dependencia y la Sedena". 
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"Fernando Mantecón González, líder del Frente Nacional de los Pirotécnicos. 

Manifestó que tras el accidente de Celaya, Guanajuato, la Sedena no ha liberado 

permisos para compra-venta situación que repercutió en la sobresaturación de 

bodegas autorizadas. "Por ello hay artesanos y comerciantes que decidieron 

guardar en sus hogares loa artefactos, conociendo el riesgo que ello significa. ¿Pero 

que hacemos? No hay ventas, porque no hay permisos para compradores" (La 

Jornada, 30/nov1999). 

El operativo quedó inconcluso al presentarse una reacción por parte de la 

comunidad, su estructura social con alta cohesión les permitió una buena 

comunicación para poder detener el cateo, tanto artesanos como civiles, pidieron la 

suspensión del operativo, ya que éste se estaba efectuando de una forma violenta. 

"Estuvo mal no dieron aviso, se hizo en la calle 5 de Mayo, Filiberto Gómez, 

Venustiano Carranza, 16 de septiembre y Nicolás Bravo, había un elemento por 

cada metro y no se exagera. Según ellos no se necesitaba aviso al municipio, 

golpearon a la gente, entraban a las casas, tiraban objetos, se dio un abuso de 

autoridad ... Sacaron nuestra merc~cía lo que nos daría de comer para el resto del 

año, para nuestra familia, eso no. lo ven, pero del pueblo no salió todo lo que 

cargaron, no sabemos como, tal vez porque aventaban las cajas a las camionetas 

pero se incendió una llena de artículos, lo demás si se lo llevaron. Ellos vinieron a 

cazarnos como ratas pero tenemos valor como comunidad"(trabajador de silvato). 

"La reacción de la gente fue grande se volcaron en contra del gobierno, hubo 

manifestación grande, golpes ya que no se hizo de una manera pacífica sino que 

fue con alevosía y ventaja, entraban cateaban tu casa, tiraban tus puertas, 

aventaban tus cosas importándoles nada, además, no les importaba el riesgo, 
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estamos trabajando con pólvora y llegan y avientan las cajas, les pasó se les 

incendio un vehículo" Guan Reyes Arias). 

La condición de clandestinidad por embodegamiento dentro de la zona 

urbana en 1999, era una acción que aceptaban por la condición de ventas 

congeladas por lo ocurrido en Celaya pero la forma en que se realizó fue lo que les 

exaltó. La ausencia de actas personales por abuso de autoridad se dio porque la 

gente tuvo miedo a ser encarcelada, la represión fue evidente, la mejor opción, dar 

por terminado el asunto y "comenzar de nuevo", poder trabajar. 

Una marcha en protesta, que congregó 800 artesanos aproximadamente y 

que partió de la Defensa hacia el Centro Histórico marca un crecimiento político de 

los artesanos ante el gobierno, marcha en la que mantenían una postura de 

iniciativa de ley para la pirotecnia. 

"Trabajamos para que nos aceptaran la iniciativa de ley, no quisieron, 

estuvimos trabajando y un diputado fue el único que nos apoyó y ya estaba a 

punto de entrar a la cámara de diputados pero la detuvieron, eso nos perjudica 

bastante"(Dionisia Vázquez, presidenta municipal, 1997-2000). "Tres iniciativas 

para que el Congreso de la Unión modifique la actual Ley federal de Armas de 

fuego y explosivos (vigente desde 1972)y apruebe una nueva Ley Federal de Juegos 

Pirotécnicos fueron presentadas sin éxito en la anterior Legislatura" (El financiero, 

2000: 46). 
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"No les gusta que los ataquemos, a partir de la explosión del 98 quisimos hacer una 

reforma a la ley pero el gobierno no nos ha dejado, se estuvo tratando frente a la 

cámara de . diputados lo llevamos hasta allá pero no hubo eco. La reforma 

propuesta- tr~~ba de actualizar la ley federal de armas ya que ellos nos contemplan 

como arias:cÍ~.foego y estamos muy por abajo, no se compara un misil con un 

cohetón y>~b~ tra~ por igual, una luz de bengala es menos peligrosa que un 

cerillo en ·r~~cción, tarda en prender pero esos detalles no los escuchan". auan 

Reyes Ariás) 

La capacidad de organización es un factor importante para esta comunidad, 
. - '~ 

a pesar de la ausencia de una organización interna que les de representatividad sus 

mecélnism~s ae-coJ:tesión social, de solidaridad, les permite mantenerse fuertes ante 
. .. . ,; •• ~ •. , . ~ ·': ·. . ;~ :<; . ;: :": ., ,- . • • 

situacio~es comº estas o como los accidentes. La argumentación de sus peticiones 

en l~_~ar~'.h·~'[).-~~li~~d~ en 1999 planteó la iniciativa de una reforma a la Ley de 
:_. . .:y··~': .. ·<1}'~~~-~~<~¿~;~:;~:.-¡J~~-~--'. :;{·: ': :~ 

Armai:; de l'.1leg0.'que es la que rige la actividad pirotécnica. Basando su juicio en la 

anacro~a:~U,~tien~la ley frente a la realidad del gremio, ya que la Defensa no hace 

disti~ci6n ~riJe una actividad que por mucho es artesanal, le da el mismo trato que 

a las armas de fuego. Se requiere una ley propia para las artesanías pirotécnicas. 

"En base a esa ley se cometen muchas arbitrariedades nos juzgan como si nosotros 

hiciéramos bombas para volar un país o.de terrorismo, no somos terroristas, somos 

artesanos, }:' ef>.º no lo comprende el gobierno, no sueltan el poder, no queremos 
'·. . ' l'·" • • '•,;' _ .• - . 

hacer lo ques~--nos plazca, queremos una noi:matividad que sea para artesanos con 
·.:··. '-.. ·, '. 

la que ~e disminuya el riesgo y haya más seguridad pero que sea flexible con los 

trabajadores" (trabajadora de luz de bengala). 
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El pensar en "clandestinidad" en el caso de la pirotecnia debe hacerse desde 

premisas distintas a un planteamiento de incumplimiento empresarial ya que la 

primera se sustenta en la generación de empleos y tradiciones comunales y la otra 

alimenta, busca la obtención de mayor capital acumulado en cotos de poder. 

El escenario actual con los términos ahora exigidos ha creado un espacio de 

desconfianza y de clandestinidad obligada ya que sólo un 8% de los artesanos a 

nivel nacional cuenta con permisos, estando fuera el 92% restante, ser claros en este 

asunto y no mal entender la situación es una necesidad: la gente que no posee 

permisos generales y que es artesano no forzosamente compra productos químicos 

en el mercado negro, no se tiene cantidades exactas, pero una parte de la gente que 

trabaja fuera de la legalidad no es productor,, son trabajadores a destajo 

"maquileros" que por la insuficiencia legal son catalogados como clandestinos por 

trabajar sin permiso, pero no consumen sustancias de las catalogadas como 

controladas. 

Otra ·parte· de artesanos en el país sí mantiene un mercado negro de 

sustancias con las que posteriormente mezcladas elaboran la pólvora. Lo que se 

compra~s.el~l?r.at?aI mercado negro proveniente de China. Verdades a voces que 

nadie acep1:~.é~~~c{que tiene su origen en la ausencia de un mecanismo legal 

eficÍente ~i~~l~~~~te~;que tome en cuenta detalles como la división laboral del 

trabajo.a,r~~s~h~,i;t'.i~s~:edes sociales locales. 

"Antaño se llegaba a Tultepec y se preguntaba por alguien que vendiera cohetes, 

se encontraba un sin fin de ofertas ahora eso ha cambiado, la comunidad sufre una 

especie de persecución por la práctica de la actividad que nos da sustento ... gente 
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de la judicial viene disfrazada de civil y nos preguntan donde podrían comprar 

cohetes aquí nosotros aunque no seamos coheteros les decíamos donde podrían 

conseguirlo ya que de eso vivimos ahora ya no, nos engañan para después venir a 

cateamos y llevarse el trabajo de meses que nos dará de comer el resto del año, sin 

importarles nada" (pirotécnico de Tultepec). 

Los nuevos retos en cuestión legal son los permisos de uso de suelo y del 

departamento de ecología ya que ninguno de los lugares donde están asentados los 

talleres de Tultepec son catalogados como uso industrial o de microempresa, son 

predios catalogados como agrícolas, por otra parte no se han hecho estudios de 

impacto ambiental al respecto, aspectos a trabajar en los cuales no se debe excluir 

una vez más la opinión de los artesanos. 

"Para el arribo del año 2000, en los festejos de Cancún, Veracruz, Acapulco, Puerto 

Vallarta y Distrito Federal; hace casi más de diez meses se quemaron 600 mil 

dólares de juegos pirotécnicos comprados a Canadá ... Mientras tanto a los 

fabricantes mexicanos -entre los mejores artesanos del mundo- se les negaron 

permisos para exportar artificios pirotécnicos por millones de dólares a Estados 

Unidos, en el momento preciso en que las compras estadounidenses a los artesanos 

chinos se había abatido a causa de un elevado arancel decretado a sus productos y 

estaban ya amarrados los contratos para la pirotecnia azteca". 

"Con la pólvora mojada en lo económico, los artesanos pirotécnicos sobreviven 

literalmente entre sobresaltos, clandestinidad, contrabando de materia prima y de 

producto terminado, almacenajes inadecuados por furtivos y riesgo de más 

catástrofes" (El Financiero, 2000 : 46). 
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En el. áÍnbito nacional, un problema legal es el mercado negro de artesanía 

pirotécnica.proveniente de China, la cual no es regulada y es la que acapara el 

mercad() debido a la incapacidad del gobierno al denegar los permisos a artesanos 
• __ --'~--~-'---·--"'=., ·-

nacióriai~s:;Mantiene en aumento ese mercado negro y por otro lado deja a familias 
' /.!".' 

complet~~'de los 50,000 artesanos pirotécnicos mexicanos sin su economía laboral 
.. , < 

,-·-, 

primaria. · 

•. Establecer en el municipio un sistema de organización interna es una 

necesidad apremiante para la comunidad artesanal, las insuficiencias en 

argumentaciones en el plano legal son muy grandes, la coordinación de 

pirotécnicos por parte de la presidencia municipal no deben limitarse sólo a 

manejar las autorizaciones de trabajo. Las relaciones comunales con sus matices les 

benefician en un proyecto,. este proceso debe construirse basándose en una mayor 

participa~ión por parte de los pirotécnicos, en las mesas de discusión y espacios 

que tengan.cOill.() filla~idad una comunicación interna y prepositiva que se 

traducirá,:~~··~Ji;ciy'~u~~~a.hacia el exterior. 

3.4 Interpretación de la problemática dentro de la visión social de los desastres. 

Los planteamientos epistemológicos dentro de la geografía en las últimas 

décadas han terúdo una gran transformación, ausentes en un plano curricular 

institucionalizado pero presente en las prácticas y en las aportaciones teóricas. 
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Generalmente se ha llevado una tradición. de entender los desastres desde 

una visión donde el fenómeno .. natural. es el causante de la crisis poblacional de 

poner en jaque a un espacio en específico, ya que en su lógica, lo más importante a 

analizar es el tipo de fenómeno natural que provoca la afectación. Palabras como 

intensidad y magnitud son términos básicos en el léxico de este tipo de 

perspectivas. A partir de ellos se da una explicación de por qué se encuentra un 

lugar catalogado como zona de desastre. 

Las condiciones sociales no son tomadas en cuenta como factor de 
. . ·--

vulnerabilidad_. Se hacen .un estudio donde la naturaleza está desligada de la 
; -- '.,.,_. . -· .-.;- ··-,.·.: ··.· : . 

sociedad :y,·~-~d~rriás,:es\v•i~ta como un enemigo a vencer. Supuestas realidades 

donde;ei:'cil~ari'~~;:~e" las\~~la~dades está determinado por la cantidad de vidas 
, ,• .'-: -· ';{ o •. · .·' ':_:,:::,;· :.~, • '.-··,, .• , ;, "" • •. . - , 

perdid~s-.'~::~! ~onfü~c:§~$Jnico que de pérdidas se registra o por la cantidad de 

áreas ;~f~~t~~él;~; ;cYi~ÍÓ~J.qÜe .se despliega en ámbitos económicos, políticos y 

socioc~ltÜra.le~>l~~ti~adC>~ por la ciencia occidental de la mano de su mejor carta: 
la t~cnblC>~{ ' . .· .. . 

. La: fréigmentación _q~e se da en los planteamientos desde gabinete de los 

desastres el"l~,.e! ~P"~é~ ~n· el mundo hace poco funcional los resultados de su 
- ·-, ..,.,.· _. - .''·,,·'. .... -· 

aplicacién~:: És razori~ble interrogarse qué tanta participación tiene un tornado o 
. '~ ... ~ - .. _,·'-': - . , '"<: ;., ._,. -... 

inundacici'nJ5'!0\cu~quier fenómeno natural en la conformación de una zona de 

riesgo flo~\\1~~~lta vulnerabilidad . 

. Los fenómenos naturales se han pensado como el factor esencial de un 

desastre sobre el cual no se tiene control. De la mano de estudios con tecnología de 

punta se argumenta la incapacidad de prevenir los desastres frente a la grandeza 
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de la naturaleza. Lo cierto es que los fenómenos naturales tienen sus mecanismos 

propios los cuales aun no son manipulables por el hombre (a reserva de 

situaciones como el calentamiento glo~lil,¡j_e5e>111Probarse) . 

.. · . ·.· ' 

les rebas~/ cayendo de nuevo en la justificación de las comparaciones cuantitativas. 

En· esta forma de entender y manejar los desastres los medios de 

comunicación han jugado un papel· fundamental. La difusión de la visión 

tradicional de. los desastres ha sid()'·.erigii~bi'd~:por los medios masivos de 
; ; . .<,. ~:..· '. ,;, ;;-,,·~ .. · .'.'"· ~. 

comunicació11'. .La _infórillación?o,~esinfC>r~~ciÓn.' que ·proporcionan no considera 

las éaus~~"a~\f()bd~, '.cÍe 'f;'61 ~Ü~ ~ri~:~Í~~~~:l~c~Úclades o regiones es mayor la 

huella de u~ f~nÓ~~nc>.>' 
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Uno de los grandes avances dentro de planteamientos disímiles ha sido la 

forma de abordar los estudios de riesgos y desastres, contrapuestos a la visión 

dominante la cual basa sus análisis en la fuerza de las causas externas para poner 

en crisis a determinado sector de la sociedad. 

Un espacio social posee más y mayores elementos que le imprirnen"el grado 

de vulnerabilidad. No se restringe sólo a las cuestiones externas incoiltrolables; se 

construye sobre la base de relaciones económicas políticas, sociales y de poder que 

le imprim~n-~rkr~docle vulnerabilidad a reserva de la ausencia ocfpresencia de 
.,._, ,· .,· . 

fenóment'.>s n~tu~~les. • · 

La dUerel"lcia' en la propuesta recuperada aquí radica.en que el allálisis de 

los des~stres tratará de ponderar como eje de discusión y coI"nóelei:neI"ítos básicos 

las concliciori~s soC:ioec011.Ómicas y políticas internas Y: externas que mantengan 

implicaciones direcfas·ert Iéi p~o~:l~füá~c~~-
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Esto sería una aparente contradicción de la relación teórica eritre el Estado y . . 

la sociedad. No es así si se considera al Estado. como instrumento· pólítico 
~· ; . ; ., ,- ,· ... 

manipl.llado por las clases hegemónicas en el poder que ap()yany frofJlO'~iónañ la 

posturá "conveniente" de cómo ver los desastres. Entonces ¿qtité.rl :p~ed~ decir· si 

en p~bl~ciones donde existe un riesgo está condicionado eri rri~~b/pr~pdfdón por 

presiones Y/ o concl!ciones socioeconómicas y políticas (vulnerab~lidad), 'o por el 

·. fenómeno h~hlr~l (alnenaza) en sí? 

¿Por qué es recurrente el desastre en zonas pobres?, cuestionamientos como 

estos podrían ser contestados con respuestas como estas:. son "actos de dios", por 

la negligencia de los pobladores de no salir de zonas de ¡;¡lto riesgo, por no tener la 

capacidad en momentos críticos de responder. 

Lo cierto es que algunos de los factores que haC:e~;v1;1lnerélble á l.~: población . 

parten de una consn-uccifüt espacial que histÓ~icament~~Íéd"l~'prdp§rciÓrnidoel 

::::::r ~·. bZ~'"J}t~~1~~t~: ::~~:,::~r.~0~cigi;iEi~f 1\~~*~~~;!:· 
básicos como la 'aÜrri~nf~ciÓn, vivienda y educación, problemas d~l esp~cid I"ural y 

del urbano, lagun~s ·'en ámbitos legales que hagan funCÍon~les al~nos p~bc~sos 
sociales. 

;e • -- • 

La vulnerabilidad se construye y les acor.npaña, cie , alguI1a forma, 

independientelTI.~nte ,'del lugar pensado como superfiC:ie};físÍca'; e;:;. que éstén 

asentados º.€!!:1-'=l_tjii~:decidan asentarse, lo crearári ri~sgd~~M~'i~l;~()°inérito que lo 
:·-::··;·-·,.-. .,.--·· .. -.--_··e·· · .. ·:-.~~;::';· •. :._.;:;---~,'.,--·~·-.;''-'- . 

habita~y fo torÍ)áran más complejo con las relaciones so~i~lésq{ie ahí conformen. 

El lugar no es un área de riesgo perse, al igual que la condkión de pobreza. 
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Planes y acciones> en donde se incluya a las poblaciones como sujetos 

sociales <:apaces~d~,p~rticip~ción y no como un elemento, validará un intercambio 

de exp~rienci~s ~y ~¿-ercará más a la realidad las propuestas, <:{eAtrc;>_Ae tiria'visión 
. . ' . -, .... - •'--.-=~'-- ·-:=-~2--.-•c;:-=-- . , ' .. 

socií'll de'los desastl'es. 

Una presentación de la formación económico social, -en~donde se '.puede 
- - ·"_, __ . . -

resaltar _eld~iger{ d~ la vulnerabilidad social de un espacio, cómo se creó y cómo se 

transforma, o ~ornando parámetros sociales, culturales y relaciones de poder 

pensadas como proceso. 

LAS EXPLOSIONES EN TULTEPEC. 

Uno de los mayores errores de la ciencia es subordinar el conocimiento de 

las comunidades'.anteuna supuesta cultura_de protección civil ya que se dejan 

perder. cri!loci~ie~tos de su espacio que la praxis l~s ha_ ~~i;~d~c:ló. Catalogarlos 

como igii.or~_Í"l~~~; o necios sólo demuestra una posid~~f·~eCs~périoridad y de 

asumir fa il1exi~tencia de conocimiento en el contrario. 

_·, ·, _,. 

El mafCO conceptual y legal de protecciól1 c:ivil ~n.cuanto a desastres es un 

plantean-tl~nto que eritre otras cosas mencioná'1~ihi~aJ~cicÍ~dde las personas para 
. - ·-' . . - : , ,. -~ .. . . . ~ ~ • - '• ' - ! .-----~ .¡. . • ·.. , .. - . - -;.•·· -e: .• - ; - - - . • 

afronta~_-- ul1ª--.situa~ió!l- __ de •. _-•-Frif>is,_ .•. _f9.ncept~1_-•-J _ id~as .-!4u~.~---~~··· recuperan de casos 

docu~~n~~d~;s•~_¡JT<l~j;;B ~~~Í~<lJá~~·~~~f~tJ~~i{2t~'s • ~·~-_·i~s:'~ue .la. cohesión social 

es·- pobre. fºsresp~cios:sodajes.son'_dis~11tos;e~'refa1C:iÓná-c)tz:~~ Y. en_ relación a ellos 

mismo;:~-:1¿fra~g()'cae s~ histC>;ia,- p()~~l~.4~~"' ~fi~~~¿i~h'~~:~om~- la incapacidad 
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social dejan~de tener efecto para la sociedad generalizada. Los matices culturales 

en nuestro país y en el mundo lo sustentan, y Tul tepec es un ejemplo. 

Los desastres en el caso de los artesanos pirotécnicos no tierie que ver con 
. . 

fenómenos físicos. Si se preguntara el por qué de explosiones de cohetes lamayoría 

de -las· opiniones apuntarían al descuido, a la negligencia O a ia-c1anélest!Tiic:lad~-n.o 
se btisc~ una explicación divina. 

La explosión ocur~ida en 1998 llenó los espaci?s:de noticieros y de primeras 

planas de los periódicosfuná transmisión envivo_del incÍdente'p()raire y tierra 

cubrió el siniestro. El cómo del accidente: Já cantidad de destrozos-transformados 

en perdidas económicas y la cantida_d dé/1nuertos se ceden a esos medios de 

comunicación pretendiendo explicar el "por' qué" del percance: 

En el periodo de expansi~~-cl~cesta práctica en la comunidad artesanal de 

Tultepec se utilizó un concep_td:e~;reíaeiór\··c::()'~a6s accidentes provocados por el 
· ,._. :~~:r.;, ~ -.>~-:)_: __ :_~~~· .. ,_-.::; .. -}:>- ~:-~tr'°·.~-?i:>.-;~::~~-~~-.·: t{\< -e·:~;_ ::·, --- ·. 

trabajo pirotécnico: Expre~ioiies>c(>m6~ '~eralde'])fos~'o "ya les tocaba", daban una 
: ., .. ~)r .1f-~r~)~~r· ·._:-~~-::::.~-~'.:,:y;::~·;-~ :h:~>>--~~~j}:'.-.;··_'.-~~}~-<~~~~:::.-::~~:;,\~~, --~~- ... _ _ __ -

solución pronta al 'planteélrajerjto}lp~!('li:ls.'X¡J()s!l:il(is, causas de los accidentes. La 

:::::~:: :::~1~~li!~~;;ri~~::nq:::::~:11:~1:::,: 
se convirtió en parte, aguas'. parada(diferenciadón delo "divino" y lo creado por 

··, . ' . ,• . __ ,. ' , ··,:, . - -. _. ~ ... - '" - . ' ' ... ' . 

acciones que ell9;-in.ism6s·pi~pisiab~l1,'rio h~y acci~enf:es mágicos. 

La detección. de fos riesgos y alcances en una posible eventualidad son algo 

que se ha desarrollado a la par de una mayor complejidad económico-social, los 
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aciertos o erro.l"es que han tenido a lo largo de la· práctica artesanal es algo que han 

capitalizado y~han construido una cultura básica. de protección y prevención 
> • - • 

interna. El reconocimiento de los riesgos en elé·abajo que ejercen es algo presente. 

La forma de aprehensión de su realidad laboral en la praxis les ha permitido 

construir una idea de lo que es el riesgo y las rriejores formas de prevención a su 

alcance .las cuales en muchos casos son mínimas, desgraciadamente a partir del 

empiri~IllÓ.puro, situación que históricamente construyó su experiencia en el ramo. 
·~··~·. . 

El tene~ p~ésente y no negar ese capital intelecttial que han construido, no en 
"_,-_-, ,,_,¿:,:;, • 

concep~os de la corriente dominante de los desastres ni en palabras de la visión 

social él.e los {iesastres, es algo que se tiene que recuperar. 
: ;-. . . ~ ~ j. . . • . ' 

·<.·-:-

,,< --·. 

P~r~endo de esas premisas en la actividad pimtécnica se tiene la finalidad 

de hablarJÍ desde la diferencia en aspectos sociales económicos y políticos 

promoJieA<lo la transformación del estado ele las cosas. Se tratará de analizar el 

origen cieJ~ vulnerabilidad social y el riesgo aplicado a la artesanía del fuego en 
. __ .,,_-,- .:_; .. · --

Tultepec; l~'~apital de la pirotecnia. 

La ~~~tnidad pirotécnica de Tultepec presenta un auge a inicios del siglo 

XX permitie~d6 una,e~pa.J1Sión.~eJa práctica artesanal entre la población, por la 

volúmenes de 

en la práctica, 

situacÍón que costó. !~vida de rin.lchos y el beneficio de los que quedaban 
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compartiendo los conocimientos adquiridos: medidas, cantidades en peso, tiempos 

de mezclado, relaciones de humedad, etcétera, se moría por gusto y por necesidad. 

Esta mayor demanda fue absorbida por .·la población no sólo por los 

conocidos como artesanos si no la población en general, adoptaron la pirotecnia 

como su trabajo, el tiempo en que se difundieron fos conocimientos y las medidas 

de prevención ya aprehendidas tardaron y en muchos casos se lograron con la 

práctica misma. 

Las condiciones del espacio .laboral en la a~tesanía pirotécnica son otro 

factor que tornó vulÍ1erable a la comunidad. La pirotecnia amasa una red de 

relaciones que partíél~'.cie lo fall"lili_ar, enlosJailercitos caseros era optimo el trabajo 

:::re;::~t~~~i~~~~~~~t::~::,:::::::P::~:r:::~ 
,• . -" .,, \) ; ,'~:; . ;·~-\~·- ': :;.-.; 

:.;: -. ',,···.··.;: -~· --- ; -~-.· .. -.•... _.·:_.:·.~ .. "'' ;; .. ¡;<-· 
-;~~~:._·~-·:".~+ -~;: -.-:·_·:\ __ 

;;·-t:'.: ,·--

inre~.!~i~~~i~~~~:t:er~:.~;:::: :::~~p:u~":0d::0•:~ 
riesgo pero'.-que~~~akr~~d~~['\ri~ircon él. El hablar de zonas d~ riesgo en el pueblo 

no es sÓJ~ ih~~l-~; \1Í'~~~~Jiii~~~~ -de talleres caseros sino . };lablélr de la facilidad 

::n~:~t~~i~~~~~:::=::::::::·::r~~reJ~Jt:'t ::0:~'1:: 
vínculos trélbajb}hbgar que no se ha podido romper~·'.;~~a;:d~ haberse tornado 

riesgoso pc>:da cantidad de personas que habitan unéspacio limitado. 
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Dentro del r!iarco jurídico y político nacional y local el trabajo que se hace en 

casa es dandestil1.ºª pesar de que en muchos de los casos nor~p~esente riesgo ya 

que son los i~rriuriados. Conociendo el proceso productiyp_,e_s claro que no existe 

riesgo ~¡:~l~b~;;.10 que se conoce corno terminad~, }'~t~~~-1~ pólvora ya no se 

manipula ya está cargada en los productos. Al ser rnen6~·~~iigroso permite que las 

personas que lo trabajen lo transporten a su casa y concluyan el producto. 

La legalización de la pirotecnia tiene sus yentajas corno una señal política de 
' . -,_ ... . . 

organizacióne implementación de un progI°~fua'ciepr~teccióncivil pero la forma 

en que está2E?s&ucturado el otorgarnient6 . clé ~pehhi~ós' ·:~a;;irnposibilitado la 
. . . '!~?--- »-':~-; ;·< - ·_. . ,:~·-1: .. ··<·.'.,:C.' _¿:·;. :·,-~:-<--~~~,·:· ;· 

conversión;;t?.t~J,.dela ·supuesta clandestinid~d 'ci'cl~g~!icia"d)c:n9, hay muestra que 

. d~sde) ~J ~~6J'~rno ·.se pretenda regulariz~~ :~. ~~;#:~i.t;lé:~t~'f te.frnos, ya que los 

pirotécrrico~ liberan un permiso que los•;yalida~~'iti(iiyidúalmente, 350 en la 

ac~ali.~~d,;(f~~znisos quesólo r~pres.~}1t~~l;,~~~9:;ª\~1m~1J~~·;~~W~Jadores reales ya 

que parª·reéllizarel tubo·-~· elterrninad9¡dé/produ~tos:se'necesita-. de cinco a diez 

:::::-g:::1:itii~~2~:~~1~~l!?filf lf :f ?t~Z~~r~~il:r::~ poseen el 
_,:• ,,_; ~.e¿ ,. • 

- ; - - - _: -_-- ·_-- - -··;- :_-~. --·:"·· - ." , .,- . - -- ;.-, ' -
. ._ 

-- ' - ·-_, -;· ·. ~ ' . 

·En _las ·e~presas· las .caracterfotiééls del_·_~a~ajcl de terminado realizado por los 

cohe.teroses catalogado como maquila~ J;·erc) en una empresa los trabajadores no 

tendrían que tener un permiso p'1rapÓ~e~;ha~erió, seria validado por el giro de la 

empresa .. Debido a. que la piroteáfu~·~~~~~~~i-~ ~en el municipio no esta registrada 
' . ' ·">.: ,- ;··:·t.::_~, -: .. : .,. .. - .-~ •' . ' 

como empresa ante la Defensa NaCicn:{'a(Ios trabajadores maquileros están en una 
, ~- :-,,_.'.~·:·.,;· ::c_:-r·/.-~·¡,~<,,· ·. 

posición de ilegalidad laboral/po~iéión'"que,asumen por trabajar el terminado en 

119 



las casas, "zonas urbanas" y por no poder acceder al permiso general, ya que no 

esta al alcance de todos los artesanos en distintos planos19• 

. . 

"La desunión localmente es uri problema, el gobierno no nos respeta como 

asociaciones, ciebeu~oténerunrepresentant~yse debe manifestar como empresa, 

:;::~[¡J~l~~1n;tj:~:n!~~~f ~f~;:~::;::. .. ~:::::::::::: 
apremiante~pero los gastos que implican)o,s·permisos en las correspondientes 

.. ·-- '" ' ·- - -· ~ . - . - ', 

oficinas (dé: gobierno no están al alcan~e~'?<l~. :los artesanos" (Rubén Sánchez, 

presid~nfé;Oirección general de la Pirotecni~). 

A raíz del accidente que se presentóe:rl noviembre de 1998 parte de la gente 
:,' .. . : -." -~·;. 

que maquila el producto se acercó_ a~las autoridac!es riiunicipales pidiendo que se ' - -.. '-~ . -- .... . r> .;_ -, ..... ·-·· - . --· -.,--_ 'e 

les ayuda~a ens.u regularizadón,'p.eti,dóh'ci1lese~¡tl~O'~ilaSecretaría de la Defensa, 

ya qu~ e~.l?s'd¿f i~:it~~Uii~f~~r~i..tf.~?)~~~~~i~~~~~~~~:~ermisos que se liberen 
para. este. tip? -~~ .trabajo;'.;·p_e~~i_q~·.q~~ ~ü~í~e,~fogad,~,,~anteniendo la cantidad de 

permisos }ibefª_ ~º~_h_;_ ~~f 7~li6;¡~~~'-·.é_ .. ~_-f~~~n~~~~F~~--ª~resolver el problema de 
' :-:;..--:~. ;.;·. 

~~~~~~~~~~~~~ 

y artesanos • • ha·••. sido .. ~edido~: ~2 la -~-f irot~~a.~!: U na . revisión· por.· ~art~ · . de una organización 

guber~amen~al eco1:¿gi~~-i~~-~~~1i~~ii~~-~1&~~~j~:"i~~~!t?~;_;~i;~~t~ ~er cubiertos de forma 
personal lo que no -pe'rmite ilií:ünión',·dé'várfos a'i:te5arios. en ·un tállér para poder cubrir los 

requerimientos que~ se.\1~; dfct~~~an,'.had~nd~ difü:il q~e' un solo artesano cubra esas 

especificaciones de e~p~cÍo~·áis~I~~~i~n·;;costo ~--~ I~s· ta'i!~i~~; · . 
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la clandestinidad y que en ese momento coyuntural les costó la credibilidad ante el 

pueblo. 

Hasta .· el momento es difícil erradicar la ilegalidad, por los errores 

mencionados .. El vacío en las leyes que la regulan perpetúa esta situación ya que 

lejos de-apóyar'como se hace a las empresas con bonos, cobros mínimos en 

impuestos}in~entivos, se demanda que se constituya como una empresa pero no se 

·1e apoy~ni.:fogalmente de una forma apropiada, ni organizativamente. 

El apoyo del que se habla por parte de organizaciones gubernamentales está 

falto de be.r'teficiosex,tras de 1a. implerri~ritación de las bases legales inoperantes ya 
,;,, .,.,, - ,,,· .. '' ' .... .;, ' 

existentes P,ª1:ª)f·odér reaÜ~ar, él trabajo/ es daro. que sólo son normas que si las 

cubre~ d~ri::1~.·ºBºr~~fü€~ ~.~·~·Eia~aj¡r pero no ·es un beneficio~ és parte de un 

derecho.:qhe.·.,··i:odo <irte~icaI\o . tieI\e ··o·· debería ..• de" teherY.' ~C>ííticaméÍ"lt~ .• ·.existe 

confli~ti~ld~d ~~fj!~~~~~en~i~~ de apoyo real. de Ja¿ ~titC>~Íd~~:~\1~~¡~~1~~: ~J.ie~~nos 
partiendo de sti r~alidad c()mo comunidad arte~anal. '·'· 

.. '·;' .;·>; ;::<· 
-· 

- .--- ' ·. ' .•.. -·- ••..•.. , <:' . - • 
' -- . < ,- ·~· - ·. . - . - '.; - -, ' 

Otro factor que los. hace vulnerables son. sif:uacion~s ~>et~r~~s; ~ti~;·~~ct~!l el 
e• • • , '-. --_»···· .._.,. t·;_,··~":>·_·',:.,~-... ·--·, ., · .. ·. ··~. :·:·" ., ., 

desarrollo. de su áctividad, con origen.en 1~ }Joca.,visiém del·gopie~no,~~-o~asiones 

:: ~ :::::c~,:i:ª:~:nd:~:.:;:~.f ~~f i~~~~i~d1?~~'.~!tdr::: 
saturación de éstos en las áreas ·de ; traJ:>ajoF ~c"a~ionando' pefaiaa ~c~nóinica y 

embodegamiento excesivo de prC>du~to .. 

121 



La ausencia de otras actividades que les reditúen ganancia no solo a unos 

cuantos sino a la totalidad del gremio, les hace dirigirse a la actividad como una 

opción. 

HABLANDO DE.UNA PROTECCIÓN CIVIL LOCAL: 

La organización social de .u11a ~omúnidad es eLpunto ·. principál ·para un 

buen. resultado ... e~-,~'úú1ci~>I~es··•·Cl~<crisis .••.. Los :collfii~tos y •... accidente"s donde la 

las·restricdo¡)esipor ~ccicie~te5,fl1era1'4:~I·i?unicipio han tenido un costo político.y 

es 1a p~d;daJ~0~!dln:~·1,;¡11t1r~~~~bemrunentrues. 
La políticalijaci,~naJ de :Plo~~é~i.óif)dyilse hizo presente en este municipio ya 

«\:. : , ~::-·~·:_ tX;~?i·l ~-~:~:t? = .. t~i_:.~~-'.i~?:: 'J'.~fg-'._ · ck~t:- -!·:%>~.- ~- ;~-;~;;¡º-: :~L~éº ::'.,~J.:.:·-"---~' 
que Tultepeci,'es}:¿¡_l:al9gc,t(i~'f~~í:)éliDclen5a como una zona de alto riesgo. Política 

que na~ió.;pÓ~t~~J~~·~(~Í~~[~~ 
3

l985. DebÍdo a la ausencia de una dependencia 

gubernalll.~nf~{.Wiüi~d:~;~ para poder evitar siniestros o desastres dentro del 

territ6ri0 IZacfa:ri.~L·; · <.'. . 

F'~otéc,~Íó1{civil opera formalmente en el municipio desde el año de 1997,por 

el alto rie~~d q~e representa la actividad pirotécnica para una comunidad. En 
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relación con la. pi~otecnia: : se hace cargo de verificaciones de las condiciones de 

seguridadenfos taHeres;seconyiert~en un agente regulador de la actividad. 

Pe~so~al operativo tanto paramédicos como bomberos están al servicio de la 

comunidad'~~ caso de un siniestro o una explosión, la relación con hospitales y 

policía ex!~ff1ª es fundamental en su desarrollo, se tiene relación con hospitales 

que tiene:~I~quipo necesario para canalizar a un paciente con características de un 

accid~nte 'pl;~técnico. Los elementos básicos de atención ciudadana están 

pre~~n~~s; ~riC:arecidos por la ausencia de personal capacitado y de equipo 

adecua
1

d~'~ll}antidad, no existe un hospital que tenga la capacidad de atender a 

un afectado por accidente laboral artesanal en la comunidad. 

Uno de los objetivos de este organis~o -'é'S2Ia:}inf~rmación en diferentes 

formas de las medidas de prevención b.ái>Jc:~~~,,~~~,~~i.!~ci?ilfa~'ilas personas en 

diferentes áreas para aminorar el riesgo ~Í1(g~i~:c~~'.§'lél~,$~~t~~hia. Protección civil 

municipal cubre esa necesidad. reparti~nd6Tt~1i~tb~,()'h:i~ti~os-y. haciendo las 

verificaciones, acciones que son ~nimas ante una pr~i~;;¿~i~fc()mpleja que no les 
: · ... -·_, -... -_- -' 

beneficia en sus cometidos. 

En 1999 se dio .un proyecto de capacitación laboral por parte de ésta 
. -- :·-· .· 

institudón que-no,tilyóresultados porJaap~tÍ~ de los artesanos hacia protección 

civil co~~ instih¡C:~ól} .~e gobiern,'.o y~ q#e/~n su percepción los perjudicaban al 

buscar inf~r~~~i¿f{''.'8:eS:.~íi-'.'¿6~fü~fan.)d~ ~~bajo y principalmente por el mal 

planteaffiiento~n I~
1

baplci~~ción.·.··. 
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La implementación de programas de capacitación laboral llegó tarde a 

escena; etempirismo puro actuó en la comunidad a lo largo de su historia, ahora la 

idea de.llegar a enseñar conocimientos de la Química de sustancias es sólo la 

présentación con tecnicismos científicos de lo sabido por la comunidad artesanal. 

Esto' no quiere decir que todo está aprendido, sino que las nociones básicas están, y 

son con las que se trabaja, proyectos presentados por instituciones educativas 

dentro de la ola de conocimiento técnico productivo como el Conalep han sido 

rechazados de una forma rotunda por los pirotécnicos ya que los c~:mtenidos están 

rebasado::¡ por su realidad. 

La <;apacidad de crecimiento en esta etapa transitoria de una real cultura de 

protección C:ivif se dará al escuchar lo que se sabe de pirotecnia en el lenguaje de 

los artesanbs y trabajar conjuntamente para contribuir a minimizar las lagunas que 

existan, pero no partir de la idea de una ignorancia inexistente que ofende al 

artesano. 

Explosiones en Tultepec incluida la de 1998 son una herida que se ha 

cubierto comunalmente, el pan de cada día tiene un costo, un costo que se asume 

en bloque socializado en la aus~~c~él de otro trabajo que sustente a la totalidad del 

gremio pirotécnico. La solid~~Íd~d ~n la sociedad restablece cosas, relaciones y 

espacios que el e~tado por si solo no recupera con un fondo para desastres ni con 

un plan DNIII. La'.nec~sidad política y práctica de aminorar la vulnerabilidad y no 

las crisis es un acto que debe preponderarse. 
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REFLEXIONES FINALES. 

La comunidad artesanal del fuego en Tultepec, en la actualidad vive un 

momento de grandes cambios dentro de su estructura productiva lo que trastoca 

las relaciones sociales que de ella surgen, ciertamente agudizado por la cuestión 

legal y la introducción de una política de pr6tecdón civil. 

Las relaciones económicas, políticas, sociales, de poder que se dan entre los 

sujetos sociales crea espacios donde en várias ocasiones se encuentran fuerzas 

antagónicas. En el caso de la comunidad árte~.anal del pueblo de Tultepec estado 

de México, en su labor ha creado y sigue~c~J~ndo espacios que se estructuran a 

partir de la interacción de los cuatrcS' ~Ieiit~~tos básicos: los socios en el plano 
, ' - • µ ,· ·--·¿ 

religioso y. los agremiado~ en ·~L piai:t~ I~boral, las áreas de trabajo, las áreas de 
. ·.,' . " ·.·.· .. --.·:,·· .. >"'" 

Espacios que'pc)l" la complejtdad que se presenta en la idiosincrasia de la 

población siempr~ proyecta. en.s11 ~~álisis histórico una característica ambivalente 

de conce;ciori~~ cl~l"l~e k> máteri~l y lo· simbólico está amasado. 

Con base e~ esto los espacios creados más importantes a mencionar son: 

De pé>d~I';T~rito en su estructura interior como en la exterior. En su intérior 

entre fos qt1e''ii:l~egraii)as sociedades en el plano religioso y los gremios en el plano 
µ,,.---., - ~~--· -- -~----- ""' - ,. ___ ;: 

laboral se dÍ~cri1:eil:t.ui espacio de liderazgo que les permite maniobrar los cuatro 

componéI"ltes de la estructura que constituye la pirotecnia. Posiciones· que 
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benefician sólo a algunos sectores de artesanos,. donde uno de los fines es tener 

mayor capacidad de captación económica. En el exte.rior es un reto el esclarecer los 

espacio~ políticos que deben regular la práctica;ylos'4ue actualmente la regulan, 
- ·-- ·- ---- - . ' __ - !";. ,, 

ya que ahora está subordinada a las esferas gubJr~~inéntales nacionales, las cuales . ' .. ., ~·.·- ,. · . ..,· .. ,··.' ' 

mantienen el poder sobre su destino ya sea' errt~ti promoción o su desaparición 

mientr~s se esclarece ese punto mantienen el co~f~:cle cuotas por la realización de 

cualquier parte del proceso de producción. Esta C.ondición limita a los artesanos a 

una posición de objetos y no sujetos sociales participes de su propia realidad. 

Transformar y no conservar la imposición en diversos ámbitos, así como la 

organizaciónyregulación desde el poder estatal y no el federal, es apremiante ya 

que es tina c:l~ción más cercana a atender y validar legalmente la actividad y las 

peticiones··~~ la comunidad pirotécnica. 

Lo que se tiene hasta ahora en cuestión jurídica, manifiesta un vacío legal 

que no perMi~~ ur1buen desempeño laboralde los.art~s~no~: E;stevacío los limita y 

crea frofitera~que ~~marcan con reglas déexei~~iófl.j,'~ohtii:,f;1~g~l. En el caso de 

:::~i:~~~~t~::::.'.;ro:::d~~,,~~~il~uw:lru~~ en~ 
merc~do, d~manda · que es cubierta ~or'. ~rtículos<e~tranjeros: sin ningún control. 

Esta ius~n~ta clebe cubrirse con pr?rtB~~~;~Q~~:~~f~ i~a() t6~~n en cuenta a la 

corriuri.id.a'd de artesanos, ya que ell8s'~~ri'i~~'piC>t.;.gorustas de su propio espacio.· 
. - - . '"-._,, .. ,·--.-.\,·· ...... ,. . 

,~ ! , .. · ,, 

Una organización interna,Óperante dentro de la comunidad de artesanos es 

apremiante ante la insuficiencia del sector gubernamental para promover acciones 

que les beneficien como comunidad. El no delegar responsabilidades en la 
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organización laboral por parte de las autoridades, permitirá ampliar criterios 

democráticos y participativos en los que las palabras dejen de ser discurso y se 

conviertan en actos. 

En un plano laboral ha creado un espacio económico ~nt~J:ldido ·como un 

modo capitalista de producción con captación de capital, 1.lnk~it'.isÜ'.>ñ del trabajo y 

una ·.división laboral del trabajo bien definidas. La pir¿'t~cTu~' ~~b~· reconocerse 

como toda una empresa aun cuando el trabajo seafoaku~Lya.·~~é~ontiene todos 
'·. ..::.- .. ;- ; /• -'> -· ':. . ' . ' . ··\_\·:-~\~: ~:.}:_;~-~-:~~ti-~·--·~~)~>~<\'.;_'.;~j,}}}_?\~~ ·_:'_ 

los rasgos de un modo de producción capitéllistá,Ao ;qúe nó niegá la magia y el 
~ . - , ., , " - - ' - - . ',_ . ·. . ... , ·.' .,. . . '. ·~e· ' '~ ' . -"'·" ·. ·'>, . , 

simbolismo que la envuehre~}pe,~C>iei, .. ·~~*~;r, ~sf·~~S,faci~ .. ·~ll·• su producción es 

desligarla de un contexto ecol.lóffiico J'.·p.c:>Iíl:icó.'que ·rlecesita para validarse sin 
- ·' ·.•. - . - . - - ,e>,. ',,< -·. -~ •.• ·"·º 

excusa fre;.,_te a los criterios autorit~do~ ~d~h~g~~Íóri.d .. el·presidencialismo federal. 
' - ·' '· ·, 

En el plano ideológico y· de ~dentidad c<>l.ectiva. El proceso que ha seguido la 

construcción de espaciÓS;Vél '~esde' fo po,lít:Í~() .has.ta lo religioso en doJ:ld~ la 

pirotecnia se encuelltra·.·presente . ~on·• fuerza,·'es .:un~rasgo····•.~cien~tá~io;~;t~¡\t~r'de:·la 

comunidad pirotéc~ca;como del·p11eb1oi~~~J~Ít~~~~~e~.~~~T~*1:~&~Jtw~P~~í.a;i~'.Ías. 
personas asumen ;el bagaje ·histórico.· aun. ctian~o • ~() .estéri i!i·~i~l\C.!~qa~;:<:()p ~gunª · 
de las fases de·· ~l~b?,r~~iÓn, .esaidentificaci¿n ~~~ el.'esri~~~~i.~:~Jiti~~i,?~~~nÓntÍ~o, 
religioso asumido ,hacia personas externas contribuye ·e~'.:'.et·~()n~ciÍri.iento y 

promociónde su ~spacio al hablar del pueblo como "la capit~l de Ta ¡:>Ú¿~ecnia". 

E:1 pensar e:n<~~ r~mbo. que tomara esta actividad en;un esp.aciosocializado 

donde agen~es,e)ct~r11()scomo la economía, las mo<lis/l~ tecriok>ÍSía, nos dirige a 
. ,- _- - ~-.- ·: ·.·-, '·" :--_,__ - «-. - . -.. -- ._ .-:-. -: . ,: . -.. 

reflexionar el córho se piensa: la identidad. Alg1mo~denüfÍÍ:os soci~ies mantienen 
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una posición que refuerza los rasgos identitarios de las comunidades como algo 

que no se debe transgredir, ya que es la esencia de un grupo de personas. 

Sin embargo, la identidad comunitaria de los artesanos del fuego en 

Tultepec no es algo que este construido de una forma absoluta y que solo se 

reproduce a través del. tiélll.po,'nuncá ha sido así. Esta .identidad es un proceso en 

el cual los elementos que coii.fonnan su estructura de relaciones sociales están en 

constante intercambio cori:'·bh:ci~ externos, de los cuales, adopta ciertas 
,., ',"i' '."" -

características que h~c~;t~Üy~·~,''}~~ 'suman a lo ya existente, modificando toda esa 
. ., ... ':;·.·_. ·- -;;·,; .. ··: 

información soeialivivida históricamente, lo cual no le resta su capacidad de 

id~ntidad.ya'~l1~·;e~tas'~GaiÍicaciones solo reflejan la capacidad de maniobrar con 

agentes sod~i~s exte;ri6~ y adaptarlos a esencias de su espacio comunitaria. 

. . 

El ser pirotécnico no significa perderse. en la. historia, cerrarse cul turalrnente, 
- . - . . ' ' - ~ . - : : . - -

no es una actl~idad cedida a las perll1a~é~¿las; la pirotec~a no es sólo un rasgo 

cultural,ni,el.resultado de una realid~.dt~t~lita~ia,e~·e1:.pro~esodel·~igriificado.de 
una reaÚdad socioespacial basada ~~ ~~-e~~~~Ji:rél·~4u~JJih~~J~-~·¡~:·~i'r6tecnia. • 
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ANEXOS 

Ley Federal d~ Armas.ele fuego y explosivos, (fragmentos). 

Art. 3.-:-Las autoridades de los Estados, del Distrito Federal y de los 

Municipfos, eA ius cC>rrespondientes ámbitos de competencia, tendrán la 

interveri~it?~~~e~~~taLéy y su Reglamento señalan. 
~ :~: r ,::: .. -:., - ':.~:::: , ',:·~ 

Art. 39.-'En; los casos a que se refieren los artículos 37 y 38 de esta 

Ley, se requerirá la conformidad de las autoridades locales y municipales 

del lugar respecto a la seguridad y ubicación. de l()s ... establecimientos 

correspondientes. 

Art. 41.- Las disposiciones de este título son aplicables a todas las 

actividades rel~¿'¡9~adas con las armas, objetos y materiales que a 

continuaciói;, s~~~~iibi~han.·· 
·~·.·~ ,,:¡,;:,-" - :;~'.~~;: .. ·,·-, ·.-,,. ~-~~-,·,::_ .. ,·. ;-~-~::> -,~ ,. ' ... · ·,· -_:_::·:_ .. ::,._:,-:·_ 

-·,;":·· :··~·; ·,, /:: , "',·::_.· L>-= 

I.- armas,'11;- ~unÍcioÜes,\·m.~·~Pólvoras y explosivos, IV.-artificios, V.-

sustancia~~Jí~c~~ ;~1~~¡o~:d~s ~·~ri explosivos. 
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REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y 

EXPLOSIVOS·· 

Art. 19.-frácción 11 

· ·. Opinión favorable de la Secretaria del Gobierno de la Entidad 

y de la priméra aÜtoddad administrativa local. En el Distrito Federal, del 

jefe del Depar~arrt~nto y del Delegado correspondiente; 

. . .. 

Art. 35 . ..:.inciso g) 
. .' 

·::,c~'rtificado de seguridad, expedido por la primera. autoridad 

adminÍstrati9i:/cÍei lugar donde se pretende establecer la factoría y proyectos 
- '~ ·. :."•~::~¡ . ·-;:. .. ;_"o;·,-

detall~clÓs i que.impliquen la certeza de que las instalaciones, almacenes y 

pol~6;ii,'~~;;ci~án adecuados para preservar de daño a las personas o a las 

casas, así ~oriio las medidas para evitar accidentes o robos. 

Art. 45 .- Para los efectos de este capítulo, se establecen las siguiente 

clasificación:,L Compra de armas de .. fuego, armas de gas, municiones, 

pólvoras ~~~~r~y~s; fulminantes y d.~ITlás ~tículos conectados con el_ ramo 

de arm
: e.r1~a~·:::,~: .<-·;::~>,-_ -~·~:~.,·:. ;.:\i.·: ~;';'.<- .... ~·-~- ;~'~'<"' ''.\.-(· :_~:;~:>}:.,-.· · ¡· 

< ' -. ,, ' .,- -~ -;; ·.·.,.:. , . ' -._ ~ .. ':,, ;:_. 

=~::;:;\~~~:~ni~~!~~~!r~.~~~~:~:: 1.·::: ~ d:us~:c:: 
111. collip~~J~J~~ d:~ :~~i~i~s pir¿técnicos 
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Art. 46.- las personas físicas o morales que pretendan dedicarse a las 

actividades señaladas en las fracciones 1 y II del artículo anterior, formularan 
' . 

insta'n.cia . petitoria al titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la 

Secreta;{~ ; para lograr el permiso general procedente, conforme a modelos, 

envi~n~~i~s;c:locumentos anotados en los incisos b), f), g)yJ) del artículo 35 de este 

reglame~to. ·Quienes se dediquen a las actividades ·referidas en la fracción 11, 

remitiráÍl;ºademás: 

Art .. 48.- Las personas físicas o morales que pretendan dedicarse a las 

actividades a que se refiere la fracción 111 del artículo 45, solicitarán a la 

Secretaría el permiso general correspondiente, ~oÍlforme a modelo, 

enviando los documentos que se indican en los incisos b ), f), g)y J) del 

artículo35 .de este reglamento. 
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DOCUM~NT ÁC:1óN ~EQUERIDA POR LA SECRETARIA DE LA DEFENSA 

NAc10N-.A.-L •. ~A.R.A.i.A,ExPEn1c1óN·· nE PERM1sobEN-ER.P.:L,~PAi~A .•LA 
--.- .·)·,:-,: .. ' - -- - ' . .. ,_,,--,. .- -· .. , -, ' - Í; __ -_ 

COMPRA/ VENT.AJ• USO; CONSUMO, ALMACENAMIENTO y ·TRANSPORTE 
-- --=e·-'_-_·-=- ''"-~-' ·-- -:-,.- ,.~.- ~ '._..::_.:~:_·~;:.:,_• __ :_'-o---o·.'o;-;:'-¡.-~-'---,-7=.'-"-.-o-c=.; =.:·,..:;:---" 

DE SUST.ANCIASEXPLOSIVAS PARA USO INDUSTRIALO.ARTES.ANAL. 

Solicitud segdn rrio~elo proporcionado por la secretaría 

Referencia del lugar~e consumo, segdn modelo proporcic)i;i;adC>por la Secretaría 

Certificados de sE!gri~ldad firmados por el C. Presidente ~~nicipal ~orrespóndiente 
·. · ~De pol_vorines o almacenes 

· -De dacia polvorín o almacén 

-De seguridad del lugar de venta de: 

juguetería pirotécnica 

cartuchos y armas deportivas 

Del taller de reparación de armas de fuego y gas 

Copia certificada del acta de nacimiento 

Copia certificada del acta constitutiva de la empresa 

Copia certificada del poder notarial del representante 

Planos escala 1:4000, segdn el artículo 46 incisos 1 y 11,del Reglamento de la 

L:F:A:F:E 

Opinión favorable expedida por el Gobernador del Estado. 
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