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INTRODUCCIOll 1 

11 concepto de arte•anl•• •• como da ••o• qua con-

fundan .ae de lo qua aclaran, cuando•• le'utili•• ca.o •int•ti 

aador c-Cln de hecho• •ocial•• concreto• y dUarente• qua •J.atit. 

IC'&ron tipo• Hpaci•lH de producto• re•ultado• de tipo• ••peoia 
l•• de proca•o• da trabajo, Arta•anla• quiere decir tanta• co• 

••• o reaitir a tanto• proceso• •ocial•• ca.o quiere quien lo• 

u••· 

una d• la• caracterisacion•• .a. frecuente• •obre -

la• art•••nla• .. xican•• la• identifica con todo lo que •• .ven• 

de an un mercado rural quhl -i.ituando lo• producto• natural•• 

con poca o nula tranaforaaci5n debida al trabajo huaano1 4• en• 

trada, eeta interpr•taci5n daeiqna como art•••nla a lo• produc• 

toa caape•ino•, con un criterio regional a la ve1 turl•tico, de 

el•••• ·ingiriendo caractarl•tica• pua•t•• a lo• productor•• en 

venta d• un •uperiaercado. 

Otra caractarisaci5n funde a l•• art•••nl•• con tr! 

bajo• normal•• en l•• ••cuela• o en lo• hoapital••• •• d~cir, • 

hechuras de lo• infanta• o anfal'lllo• mediante un proca•o con ••• 



2.-

cualidad•• educativa• o terepiuticae. Tambiln ee dice que eon 

arteeanlae todo• loe producto• pare autoconeumo de loe que loe 

in~lgenaa elaboran que, por lo demla, ea la miema idea que ge-

nia la• coleccione• de loe muaeoe de arteeanlae "POPULARES". 

Tambiln aon arteaanlaa, aunque nueva• (neoarteeanlaa), lae que 

reeultan de la inepiraciOn de alguno• dieeñadoree profeeionalee, 

loa que eetln aplicando un cierto grado de inetrucciOn tlcnica 

formal por opoaiciOn • la• vieja• arteeanlaa, cuyo• motivo• eon 

tradicionee, ae aprenden informalmente y eua productora• no ee 

llaman dieeñadoree. Para otroe, aon tambiln arteaanlae laa ••

cultura• y figurilla• prehiaplnicaa, de Barroco, aal COllO loe -

utencilioe domlstico• utilizado• en aue remota• lpocae. Cuando 

ae añade el calificativo de "popular• a alguna• o e toda• la• -

arteaanlaa, el problema de entender a que noa eetamoa refirien

do complejiza su valor cultural como integrador de proced~ncia 

de la nacionalidad o lugar estatal de nueetro pala. Por tanto, 

producto m4s ideolOgico que econOmico. 

Para ello, enfocaremos el tema a las condicione• de 

la producciOn de las artesanlas; ea decir, a con9cer el proceso 

antes que los resultados. 
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Empezareaoa a hablar y a ••ftal•r que le producci6n 

arteaanal ha aido, en la hiatoria econ&nica, una forma dominan• 

te d• prod'ucci6n o una f9rma aubcrdinada de producci6n. Ant•• 

de que In9laterra revolucionara la producci6n, en 9eneral, con 

•u propia Revoluci6n Induatrial, todo• lo• bien•• •• produc!an 

en forma arteaanal. Arteaanal ai9nifica entone•• una peculiar 

manera en que el hombre ha u•ado lo• in•trwnento• de trabajo -

para producir al90, 9enera1-nt• un bi'en, un objeto de con•wao, 

y que ••'·· ha relacionado con otro• hombr••• tambilri en forma -

peculiar tanto en la diatribuci6n como •n loa cambio• d• ••o• -

bien••· 

Lo• inatrumento• d• trabajo pertenec!an al ma••tro 

del oficio, quien dominaba todo lo r•lativo y enaeftaba a loa -

otros.· La• produccionea deataca~an en el trabajo manual y el -

caao de in•trumento• de trabajo auxiliara• a6lo podtan ••r au-
lea en mano• de quien lo• •abta uaar. La tlcnica art•••nal 

significaba entonces •l conjunto indiaociable de un medio de -

trabajo y de un obrero formado, en au utilisaci6n, por aprandi· 

zaje y hlbito1 la tlcnica era ·••encialmente individual, aGn ·~ 

la organizaci6n del trabajo era colectiva la producci6n ••taba 

determinada por un conaumo preexiatente, ea decir, el tallar -

del arteaano no producta mi• que para au• conaumidorea directo• 

y habituales. 
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El hambre arteaano, en la actualidad, viva una ••-

rie de problaaaa aociol69icoa, econ6micoa, jurldicoa y pollti-

c~•1 y debido a ello, a la importancia aocial da la• artaaanlaa 

en nuaatro pala, •e ha elaborado al preaente enaayo. 

Para au deaarrollo, y como principio, aeftalaremo• -

la• deficiencia• y deaventaja• que tradicionalmente han padeci

do los arteaanoa del pala y que han propiciado au marginaci6n -

re•pecto de la mayorla de lo• Gobierno• Federale•, E•tatalea y 

Municipales. 



CAPITULO PRIHBllO. IMPOllTAllCIA SOCIAL DI LAS 
AllTJllAllIA&. 
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1.- LAS AllTISAllIAS COJIO PUBllTI DI tRODUCClOI Y Dil
TRIBUCION DI LA llIQUllA. 

I• importante conocer lo• factora• que influyen en 

la producci6n d• •rt•••nta•, d• ello r••ulta nece•ario ••tudiar 

4• la• per•ona• ~u••• dedican a ••t• prof••i6n,•u• naceaidade• 

real••• au modu• vivendi, au nivel educativo y cultural, ••t -

como la• condicione• climatol69icaa, au orografta, hidro9xafta, 

etc. 

Para ello, cabe cu••tionarno• lo aiguientea ¿Qua -

•• la producci6n de art•••ntaa? 

Para ••tudiar lo que •• la producci6n d• arteaanla• 

y facilitar •u comprenoi6n, aeaalaramoa lo que •• la producci6n. 

Jean Baph•t• Say aeaala que, producci&n •• la creacidn de la -

utilidad1 a•imiamo, Rugo llangel Cauto que •11 hombre que dedica 

•u a8fuerzo mental y encuentra, de•cubr• y relaciona elemento• 

natural•• con la sati•facci&n d• nac••idada11 al inv•ntor Qll• -
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haya nuevoa procedimientoa, herra111ientaa, ... cani•mo•, 1111.quina•r 

el qulmico que combina una• au•tancia• y produce otra• con cua

l~dad•• y condicione• nueva• para la •atiafacc16n de lo• ••rea 

hWllllnoa ••la producc16n. 

El arteaano, para la producci6n de •u• objetoa, o -

para tranaforaar o aiapl ... nte una cara o fi911ra, debe emplear 

tieapo, cuidado, e•fuarso e iniciando, aa!, e•t• proca•o que -

-'• adelanta ••rln Gtil•• a laa per•onaa que d••••n adquirirlo•, 

ya ••an, collO objeto• decorativo• o para, taabi•n, obtener una 

utilidad. 

En •lnte•i•, la producci6n de laa arteaantaa ea la 

creaci6n de un objeto con determinada forma, qua puede aar d• -

utilidad o decorativa y que cuenta con un valor ••• alll 4• lo 

pecuniario. A continuaci6n •• detallan loe el ... ntoa 4• e•t• -

concepto. 

l.- LA CRBACION DEL OBJB'l'O.- E• ••bido que crear 

•i9nifica1 hacer o elaborar objeto• o coaaa, •• hacerlo• en 

cantidades qrandes o amplia• para, poateriormente, exponerlo• y 

venderlo• en loe Mercado• Nacional o Internacional. 



7.-

2.• TlSlllN UHA FOJUIA,• La for .. '1\1• el arteaano l• 

da al objeto de au creac10n pueda ••r de diferente• ti9uraa o -

raa9oa c~racterlaticaa, ya aean, qu• .. nifiaatan •194n a19ftifi• 

cado, planoa, lar9oa, curvoa, obllcuoa, rectillneoa, redondoa, 

cuadradoa, etc., y a99Gn la preaentaci6n que ten9a r•oibirl •1 

nombre adecuado al objeto que preaenta. 

3.- U'l'JLJDAD A LA PllSONA QU& LO POllA.- La peraona 

o peraonaa que cOllpr•n . la arteaanla •• la que •• encar9a de -

darle la utilidad correapondient•1 ya ••• en hacer uao de laa -

coaaa adquirida& o bien tenarlaa 0omo un objeto decorativo en -

a19una parte·d• au caaa. 

4.• CUIN'l'A CON UN VALOR MAS ALLA D& LO PICUNJAllJO,• 

Conaideramoa que loa arteaanoa, al •laborar un objeto, ponen de 

manifieato au intelecto prlctico-manual y, aobr• todo, antua1a~ 

110 y ••pefto para que la calidad da au producto ID9jor• cada vea 

inta. ~ona1deramoa que para ello• •• dificil deterainar au va-

lor, debido a que loa producto• no han aido procalllda9 en una -

forma 9anfrica, y que •l .. terial que manufacturan •• Gnico • -

individual, de ahl que cada objeto, aunque iqual•• en 4ia•fto, -

9rabadoa, colorea,aon diferente•. Sin elDbarqo, exiaten actual• 

mente induatriaa que tratan d• daaplazar a lo• arteaanoa, fabr! 
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cando el producto que ~· pretenda en .. noa tiempo, dinero y ••

fuerzo. o. lo anterior •• deduce que para loa empreaarioa, •• 

flcil cuantificar el valor de au producto, determinar la ganan

cia del objeto que ••t• pueda retribuir. 

'A) DISTRIIUCIOll DE LA RIQUEZA DB LOS ARTl!SAllOS. 

la l ... ntable que la riqueza que loa arteaanoa del 

pala obtienen por la venta de •u• producto• aea precaria. 

Analiaaremoa ahora loa aiguientea factoz911 que inflJ! 

yen en la diatribuci6n de la riqueza y aon1 

1.- GEOGRAFICO.- E• el lugar donde •• encuentran -

aaentadoa loa arteaanoa flaicamente. Las vlaa de comunicaci6n 

tienen un gran importancia para la tranaprotaci6n de materiaa -

primaa'para la elaboraci6n, incluao, hasta la• miamaa arteaa--

nraa de aua productos. Por que no ea.lo miamo que un arteaano 

de la Ciudad de Guanajuato, lleve au producto a la Ciudad de --

116xico1 que un arteaano de la poblaci6n de Oaxaca. 

2.- EDUCACIONAL.- Sin duda, el nivel educacional, -

de la regi6n donde •• deaarroilan laa actividad•• de la• arte•~ 

nlas, •• importante, ya que mediante ello ae traaluce la forma 
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de re•olver lo• problema• que •• l•• pued•n •u•citar. Un mrte

••no que ••be leer y ••cribir y que tiene que llevar •U ne9ocio 

adelante, ¡iempre anali•• lo• pro y lo• contre de l•• activida• 

dee a d•••rrollar. En cUlbio, el que no eabe leer y ••cribir -

en la mayorla de lo• ca•o•, •• tiende al conforai..a. Lo ante• 

rio• •e deduce de vieita• realiaada• a diferente• poblacionee -

artesanal•• de lo• ••tado• de Puebla, Jali•co, llichoacln y Gua• 

najuato donde •• aplicaron diver••• encue•t•• a per•ona• que •• 

dedican a ••ta actividad. 

3.- !CONOMICO.- E•t• ••pecto •• de una importancia 

relevanta,~debido a que el apóyo que brinden lo• gobierno• fed~ 

ral y ••tatal determina la mayor o .. nor productividad. 8• con 

•idere que dentro de ••t• ••pecto el turi•ao tiene un papel 

tra•cendente. La pclltica gubernamental e•tablece lo• lin••--

miento• en materia turl•tica que •• lleven a cabo en deteraina

da• zonaa, con un porcentaje alto de visitante• nacionalee y -

extranjer?•· ·De ahl que no·txdl» lo• lugar•• turl•tico• del te

rritorio •on provi•to• de apoyo econ6mico, precie ... nte aten--

diendo al 9rado turl•tico que haya en ••o• lu9are•· 

Por lo que la di•tribuci6n de la riqueaa con que un 

arteaano cuenta es pue•, muy deaproporcionad• en cuanto a •u 

labor que realiza, ya que mucha• de la• vecea en vea de ganar -

pierden. Con•iderando en la polltica que •• treaa en la re9i6n, 

que habitan ee determinante para poder aatiafacer laa neceaida

dea que •e les presenten. 
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A lo cual • ..i:in'a que la poU:tica que se marque en -

la regi6n ea como un artesano tendri la fuente de riqueza, ade

mla el turismo con que cuente au lugar de origen. 

B)' LAS CONDICIONES DI LA PRODUCCION. 

Para referirnos a la• condiciones de la producci6n 

de arteaanlaa en M6xico hoy dta, ea neceaario situarla dentro -

de un proceso econ6mico capitaliata. Aunque el capitalismo en 

Hlxico tiene la principal caractertatica de la existencia de un 

mercado, donde ae compran y venden mercanclaa, aobre todo de 

fueraa de trabajo,noa coloca en un plano de desigualdad en el -

lnibito del marcado internaiconai, dabido a que grandes pataea -

ae caracteriaan por un gran deaarrollo induatrial forman parte 

da eae mercado. Y alln con el proceao da induatrializaci6r·. y el. 

grado da deaarrollo da eatadoa extraneb*o• que marcan el ritmo 

de crecimiento general del pala, podemoa encontrar la forma de 

producir bienes que eat&n muy lejoa del aiatema industrial de -

f&bricas y que sin embargo, forman parte del proceso capitalis

ta general, la producci6n de arteaanlaa. 
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"Por una parte es verdad que el arte trabaja con eleme!!. 

tos de la realidad, pero nunca es copia de lata, ni aiquiera cuando 

parece proponerae tal copia, puea adn en eaoa caaoa el artista ve 

loa caao• c!eade au propia. perapactiva,. laa aelecciona y laa orc¡ani

aa aec¡dn •u propia aenaibilidad". 

11 hecho d~diatinc¡uir foraaa de produccidn arteaanal , 

ubiclndolaa en al contexto aocial donde exiaten, no• parece neceaa

rio t&llbi«n cuando ea i11pOrtante evaluar toda• laa medid•• y accio

ne• comprendida• en lo• planes de "FOHSN'l'O" de arteaan!a•, cueatidn 

que no ea posible hacer cuando ae aaume que la produccidn arteaanal 

ea ho111QCJ«nea, sin diferenciaa, y que por tanto la incidencia aobre 

lo• proceaoa de produccidn y comercializacidn aean aiempre ic¡ualea. 

A oeaar de aue no todo• loa arteaanoa tienen un inc¡r~ 

•o de aúbaiatencia auficiente, carecen de adecúada vivienda, cuen

tan con bajo• nivel•• de eacolaridad y alto• de deenutricidn prop! 

ciando que vivan en zona• marginada• ruralea, o en loa cinturonea 

de miaaria de la• ciudad••· ·.La ciencia econdmica, en general , ha 

eatado auaente de eae eefuerao. 

111 RECASENS SICHES LUIS. SOCIOLOGIA. MEXICO 1986. EDITORIAL PORRUA, 

S.A. 
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Para analizar la• artaaantaa, d••d• un punto de vi!. 

ta acon6tnico, ea neceaario un calftbio de perapectivaa. Eate C"!!! 

bio no aupone •borr6n y cuenta nueva•. Con ello ae intenta mi• 

bien complementar y, aOn, enriquecer loa diveraoa diagnóstico• 

que ae han hecho aobre la materia. 

Bl enfoque económico aupone deaplazar el inter6a en 

el producto, aOn en el de la producción en a1, por un lado y, -

el protagoniata, al arteaano, por el otro. 

2.- INDUSTRlALlZACION Y PRODUCCION EN SERIE. 

A finea del aiglo XVIII y principio• del aiglo XIX, 

acontecid' uno de loa fen6-no• tr._,.,tea de la hiatoria1le •11.e

volución Maquiniata•, es decir, la creciente utilizaci6n de la• 

mlquinaa. Bl maquiniamo ha provocado adelanto• de.orden r~te-

rial en loa Oltimoa 150 añoa en nueatro mundo. Se modifica, --. 

fundamentalmente, la t6cnica induatrial, loa medios de comunic~ 

ci6n y de tranaporte, la organización comercial, loa uaoa, laa 

costumbre• y l•• condicione• generala• de la exiatencia diaria. 

Indudablemente, la Revoluci6n Maquiniata, ha contribu1do,.pre-

ponderantemente, a aolucionar problema• eaancialea de nueatra -

Epoca Contemporlnea. 



13.-

•La revoluci6n maquinista se ori9in6 en Inglaterra, 

como con•ecuencia de que el gran James Watt quien fue el prime

ro en pate,,tizar la pri~ra maquina d,e vapor con verdadera apl,! 

caci6n practica, causando, como era l69ico, gran a9itaci6n de -

la •ociedad de aquella.,poca~ t2) 

!n el siglo XVIII, Inglaterra se hab1a convertido -

en la potencia mercantil e industrial ml• importante del mundo, 

•us posesiones •• extendlan ya por todo el univer•oi •u• flota• 

recorrlan todo• lo• mares1 •u• comerciantes traficaban en tod•• 

laa latitudes. Tal eituaci6n awnent6 la demanda de mucho• ert! 

culos, entre lo• que ae contaron el tejido de al9od6n. La in-

dustria inglesa, basada en. el •imple trabajo manual de loa obr~ 

ros, no •e debe abasto con la mano de obra para ••tiafacer lea 

demandas del mundo por un lado1 y, por el otro, no podle compe

tir con el bajo costo de la mano de obra de producto• que eleb,2 

raban lo• hindúes, de aht que loa industriale• ingle1es, aobre 

todo de la re9i6n de Lancashire, ofrecieron importantes premios 

a quiene• lograsen crear nuevos procedimiento• que fuesen ma• -

eficaces que la antigua rueca y el primitivo telar. Ast apare

cen les primera• mlquinaa para hilar, tejer y desmontar el algQ 

d6n. · 

(2) WEBER HAX -ECONOMIA Y SOCIEDAD- TOMO II, FONDO DE CULTURA 

ECONOMICA. 
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A) LOS PROCESOS DEL MAQUINISMO EN LOS SIGLOS XIX Y XX. 

Remo• •eñalado que e• en Inglaterra donde ae inicia 

y •e de•arrolla el m•quini•mo. Como coneecuencia del bloque -

continental y la catda de Napole6n, aurgi6 un verdadero monopo

lio. Ea, durante el aiglo XIX y XX, cuando las m&quinaa fueron 

invadiendo diverso• pa1sea de Europa. A fines del siglo pasado 

llegan a Am6rica, y e• en lo• E.E.u.u., donde alcanza el mayor 

auge y donde ae realizan los m&a traacedentales adelantos de -

carlcter meclnico. De eata manera, llegan a perfeccionarse la• 

mlquina• de vapor, ae inventan loa motores el,ctricos y loa de 

exploai6n. 

La Revoluci6n Maquiniata tuvo una influencia en to

do el deaarrollo econ6mico contempor&neo. Se cre6 la gran in-

duatria y floreci6 en mayor proporci6n el comercio, provocando, 

eate Gltimo, un giganteaco aU1118nto de·la riqueza y un acelerado 

crecimiento de la poblaci6n del mundo. Eataa circunatanciaa -

contribuyeron a la expanai6n colonial de laa grandes potencias 

europea•, iniciando el llamado "imperialiamo econ6mico contempg_ 

rlneo•, en buaca de regionea productorae de materias primas y -

conawaidoraa de art1culo• manufacturadoa. 



15.-

B) LA GRAN INDUSTRIA. 

Caracter1stica•• 11 Es Maquiniata, pue• •u•tituye 

el trabajo manual por e·l mecllnicor 21 Es fabril, debido a que -

las grandes y complicadas mllquina• fueron instaladas en edifi-

cios especiales Cfllbricaslr 3) Ea especializada, porque cada -

obrero realiza 6nica y exclusivamente una tarear 4) Produce en 

gran escala; 5) Produce en serie, los productos son exactamente 

iguales entre s1r 6) Ea científica, ya que aplica los de•cubri~ 

mientes de la ciencia y propicia investigaciones, ma .. nteniendo -

co•tosos laboratoriosr 7) Requiere grandes capitales, por lo -

que se crean Sociedades An6nimas. 

C) LAS NUEVAS CLASES SOCIALES. 

Las nueva• clase• sociale• que •e llegaron a formar 

en Inglaterra fueron do• fundamentalmente• La Bu~rguea1a Indu~ 

trial y el Proletariado. Debemo• tomar en cuenta que dicho 

pa1e ~ra el mas evolucionado en Europa, puesto que ya habla •u

perado la Apoca del r6gimen feudal absoluti•ta, dicho •i•tema -



16.-

ae caracterizaba por la exiatencia de aduanas interiorea y no~ 

maa gramialea vejatoriaa. Debido a que los ingleses poae!an -

al, dinero auficiante para inatalar flbricas, adquirir materias 

primea, pagar loa aalarioa a los obreros, llegan a acaparar el 

gran comercio y la Banca. su riqueza ae acrecent6 de tal modo 

en loa aigloa XIX y XX, que awnant6 su gran poder pol!tico. 
1 .. 

Lal idaaa acon6mico-libarale1, precomiaadas por los pensadores 

da la Revoluci6n rrancaaa, favoreci6 grandemente a lae nuevas 

claaaa aocialaa y di6 pauta a un sistema econ6mico novedoso -

~EL CAPITALISMO". 

La nueva claae aocial, los capitalis~aa, particip6 

en forma activa en laa geationea gubernativas, apoyadas por la 

Banca y el Gran comercio, comienzan a imponer sus reclamos a -

101 gobiarnoa, dicha• inconformidades le baaaban en lo siguien 

te1 11 Libertad completa para la induatria, superaci6n a to-

do• loa obat&culoa y raglamentoa propios de Mercantilismo1 im

pugnando qua el Eatado deb!a asr simplemente un gendarme enea~ 

gadode mantenerel orden, evitar el robo y el asesinato1 2) Li-

bertad de comercio y la auperaci6n de todos los monopolios que 

imped!an la libre competencia1 3) Prohibici6n de la formaci6n 

da unionea de trabajadorea, cada uno de los cuales deb!a con-

tratar libramanta y por aeparado au trabajo con su patr6n. 
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Lograron que el Estado colmara su• peticione• y, 

ast, en Inglaterra, Alemania y Eatado• Unidos, palae• donde el 

desarrollo econ6mico fue m&s notable, triunfaron las liberta-

des de industria y de comercio. Propiciando que la• f&brica• 

y el comercio fueran m&a numero•o• y 111&• importante•. Pero -

para la cla•e social de loa obrero• e•t• de•arrollo indu•trial 

fue aumamente la•timo•o1 frente a .ul reclamo• lo• capitalista• 

acostumbraban contestar que nos. lea era posible mejorar •u• 

situaciones obrero-patronales, que los obreros laa hablan con

venido libremente, y que aquellos que lo desearan podlan aban

donar sus tareas, pues exist!an otros dispuestos a reemplazar-

los. 

As1, las mlquinas, en lugar de aparecer como una -

bendiéi6n para la humanidad, para coadyuvar con •u trabajo, se 

revelaron como un cruel instrumento de operaci6n para el obre

ro¡ por otro lado, la clase obrera debi6 vender su trabajo en 

las f&bricas, donde se convirti6 en una simple m&quina humana. 

Si la clase obrera de los patees desarrollados del mundo sen-

tla las opresiones de que era objeto, los arteaanoa •ufrieron 

de una manera peor laa consecuencias de la m&quina1 a grado -

tal que, en gran parte de los patses del mundo, •• ve afectada 

la artesanta. Sobre todo en aquellos palsea altamente indua-

trializados, en donde pr&cticamente, en mucho• da aua aspectos, 
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•e encu•ntra an a9onla. La dacadancia •• tanto artl•tica como 

comercial. Afortunadamanta para Mlxico, ••9Gn al Doctor Atl, 

~rardo Kurillo, an au libro la• Arta• Popular•• an Mlxico, ·~ 

ftala a l•t• como al tarcar pal• dal mundo qua con•arva •u art~ 

•anta, aGn, aabiando qua la• mlquinaa •i9uan tratando da aca-

bar con loa tallara• qua quedan. 

Bl capitali•mo incipiente da la Ravoluci6n Indua-

trial In9l••• comporte la tran•formaci6n acon6mica, no •6lo da 

Europa, •ino tambiln dal nuavo mundo. Coadyuvaron a la tran•

formacien, al maquini•mo y a la producci6n an ••ria laa obraa 

de anllilia profundo de la aconomla de Adam Smit.h y la ta•i• -

da libra cambio da Juan B. Say. El in•i•tanta pr•9onar da la• 

idaaa di loa aconomi•ta• dal •i9lo XVIII produjeron un cambio 

radical an la •i9uianta centuria, por cuanto qua aparecieron -

loa· talar•• maclnico• da Lanca•hire y •u ••truando •• convir-

ti6 an ruido normal da toda• laa ciudad•• y da todo• lo• ta~l~ 

raa. Da aata manara, la manufactura ·y, por tanto, laa obra• -

art••anal•• di•minuyaron, perjudicando a quienes haclan de --

allaa •u forma da vida. El punto culminante da ••ta tran•for

macien lo her!an loa 9randea induatriala• dal ai9lo XX, Henry 

rord a la caba1~, con au producci6n an ••ria. 
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No ml• e•tancoa, decta Alem&n o el Doctor Mora, -

con excepci6n del tabaco, dema•iado pin9Üe, y adem&• a9re•iva

mente defehdido por lo• ~oeechero• de.C6rdoba1 no m&• corpora

ciones econ6micaa, agregaba otra a vez Alem&n y coreaba Zavala, 

ni consulado• ni mercaderes, ni tribunal•• de minerta1 no m&s 

limitacion•• al derecho de propiedad del •ubeuelo1 "libertad -

econ6mice, como •• habta alcanzado la libertad polttica•. 

3.- IMPORTANCIA HISTORICA DE LAS ARTESANIAS, 

La• arteaan1ae en M6xico tienen una relevante im-

portancia debido a que ellas satisfacen vitales nece•idadee -

eocialee, por la variedad de •u• producto•, porque toda• tie-

nen, o en aue formas, o en aue tecnicaa, o en •u eap1ritu det:,2 

rativo, o en sus coloracionee, el sello de un innato y hondo -

••ntimiento m&a e•t6tico1 porque alguno• de eua producto8 son 

de un valor art!etico abeolutamente de primer orden, porque en 

su• menifeetacionea puramente intelectuales est&n impregnadas

como la mGeica- da una profunda melancolta1 o como la poe•ta -

religiosa, de un •uave miaticiamo1 y son ambas poderoeamente -

subjetivas. 
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"Ademla, la• manifeatacionea art!aticaa o induetri~ 

le• de la• raza• ind!genaa puras, mezclada• o intermedias, pr~ 

aenta, - al contrario de lo que acontece en loa grupos ltnica

mente semejante• a loa europeos -, caracteres de homogeneidad 

de m•todo, de peraeverancia y, conatituyan, realmente, una cu¡ 

tura nacional. • (3) 

A) FORMAS DE ELABORAR LOS TALLERES DE CONSUMO 
EN LOS TALLERES FAMILIARES. 

Loa encontramos funcionando, perfectamente y prefe

rentemente, en la aituaci6n rural y muchas veces, en forma pa

ralela, a la producci6n agr!cola1 amba• actividades ae aubord! 

nan una a la otra en funci6n del rlgimen de propiedad de la -

tierra y al acceao qua tienen a ella. En muchas ocasione~ ~l 

ingra•o derivado de la producci6n al:tesanal es superior al in

greso agr!cola, aato as valedero para las localidades donde la 

atomizaci6n de las parcelas hace insuficiente tal ingreso agr! 

cola para la supervivencia, meramente biol6gica de la unidad -

familiar. 

(3) JOSE VASCONCELOS - LA RAZA COSMICA- EDICIONES O&IllPIA la. 

EDICION, ~.EXICO 1983. 
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El rlgimen familiar del trabajo estl fundamentado 

.al m1nimo desarrollo de la tlcnica utilizada y se baaa en una 

divisi6n primaria, sexual.y por edadea. El oficio e• trasmit! 

do dentro de la familia, y el producto es elaborado, en su to

talidad, por la unidad familiar¡ desde la recolecci6n, en mu-

cho• casos, de la materia prima hasta la conclusi6n final de -

los objetos. La producci6n manual es, de cualquier manera, en 

serie, y las elementales herramientas e instrumentos de traba

jo son, en la mayor1a de los casos, elaborados dentro de la -

unidad de producci6n1 una vez que se comprueba que determinado 

modelo se vende bien, late es repetido por mucho tiempo. La -

producci6n se destina a la venta y los canales de comercializ.!!. 

ci6n var1an si los productos a la venta son de tipo •corriente• 

o de tipo "fino•, lo que se relaciona con un consumo domlstico 

cotidiano o uno suntuario. Sin embargo, los caminos que si--

guen los objetos para llegar al mercado, sea local o tur!stico, 

son diferentes. En algunos casos, es el mismo productor que -

llega al mercado con su mercanclar en otros, son los comercian 

tes profesionales los que compran toda la mercanc!a ya sea, -

mediante adelantos en dinero o en especie. Los niveles de in

greso pueden variar segQn el tipo de producto pero no permiten 

el ahorro¡ la unidad dom~stica generalmente dispone apenas de 

los recursos para reproducirse como fuerza de trabajo y reini-
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ciar un nuevo ciclo de producci6n familiar del trabajo, Su n! 

vel de vida, en general, es muy bajo y, en ocasiones, raya en 

la ~tseria: La organiza~i6n familiar.la encontr111110s en lo• -

Estados mla·pobre• de la Repdblica. En consecuencia, cabe --

cueationarnos1 ¿quilnes son lo• que mis art~sanlas producen?. 

4.- TRASCENDENCIA SOCIOECONOMICA DE LAS ART!SANIAS, 

A) FUNDAMENTO SOCIOLOGICO DE LAS ARTESANIAS. 

• Las movilizaciones inherentes a loa hechos de las 

armaa, y las consiguientes migraciones interna• de nGcleoa de 

poblaci6n que por primera vez se desarraigaban de su adacrip-

ci6n geogrlfica, promovieron un conocimiento directo de lo• -

estimulo• locales da vida y de sus tradiciones, que hasta en-

toncea hablan estado confinadas a zonas determinadas y a lmbi

tos sociales, hasta ese momento, incomunicados. • (4) 

No puede hablarse de ignorancia ab~oluta, pues se 

usabari, comunmente, objetos de arte popular y de arteaanla. 

Pero las movilizaciones mencionadaa favorecieron la intercomu-

(4) JOSE MEDINA ECHAVARRIA -SOCIOLOGIA TEORIA Y TECNICA- FONDO 

DE CULTURA ECONOMICA, 3a. EDICION- MEXICO 1982, 
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nicacien de productos e, inclusive, de tAcnicaa, lo cual de•-

perte al inter•• por eae tipcde.produccien, no aelo del hombre 

en~lfabato, aino de lo• eatudioaoa. Aa1 •• empeze • deacubrir 

el conjunto de valorea art1aticoa, antropolegicoa y econemicoa 

del taaoro popular pl••tico. 

A excepcien de una aerie de circunatanciaa, •e pu~ 

de decir que en nueatro tiempo, y por razone• muy diveraaa, el 

producto arteaanal se esta alejando de su aentido y valor ori

gina l. Inicialmente ae trataba de objetos inmediatamente dti

lea al conaumo local o regi.onal." Aunque ae han conHrvado ea

toa caracterea, el arte popular y loa producto• de la arteaa-

n1a han aido adquirido• por otras claaea sociales, diferente• 

de laa popularea, laa cualea loa han convertido• en objeto• -

decorativoa." 

Debido principalmente al mAtodo manual de au mai.c

factura y al alza de laa materia• primas, loa art1culoa de la 

arteaan1a tradiciooal. y popular 

aer un producto de lujo. 

han adoptado el car&cter de -

15) ALFONSO CASO -LA PllOTECCION DE LAS AR'l'ES POPULARES. REVISTA 

"AMERICA INDIGENA" No. 2-1942. 
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Lo anterior •• obeerve en diver••• ramae, •obre to

do en la orfebrerla de oro y plata, como conaacuencia de la 

fuerte elevacien de loe precio• de lo• metal•• precioaoe. otro 

caeo •• pr•••nta en la produccien del rebozo1 mi•mo que tiende 

a deeaparecer, como coneecuencia d• lo• cambios de moda, de tal 

manera que loe pocoe reboso• de eeda que hoy ee producen, eon -

tan caros que ee10 eon acceeibl•• a la• pereonae de alto• in9r~ 

•o• y que aprecian el arte bello y autectono d• nueetrae art••~ 

nla•. 

11 awnento de la• corriente• turleticae ha contri-

buido a incrementar la demanda de dicho• productoe, pero en -

mucho• ca•o• ha ori9inado lae traneformacion•• d• la produccien 

e, inclueive, dacJeneracion••· Dicho• 9rupoe turl•ticoe, han prg 

vocado la aparicien de lo que ea' llama •arteeenla contemporanea•, 

cuyo• producto• eelo contienen, en 9eneral, alguna alueien al -

arte tradicional. Pero tambiln han habido consecuencias benAf! . 

cae, pu•• •• ha generado la preocupacien por obtener calidades 

•uperior•• y una amplia gama de .arteaanlae. •En cuanto a produ~ 

toe tradicional••• t•nemo• actualmente en Mfxico una producci6n 

arteeanal expreaada 'en formas y diseño• decorativos aut6ctonoe, 

plaemadoe en pieza• •laborada• con material•• selectos y con -

calidad tlonica euperior. " 

(CIJ DOCTOR ATL •LAS ARTES POPULARES EN MBXICO- EDITORIAL C;JLTURAL 

PRIMERA EDICION •HEXICO 1921, 



25.-

La inmovilidad de la producci6n y au carlcter repe

tit.ivo, •on mas aparentes que reale•. La producci6n arte•anal 

acepta, naturalmente, la• peculiaridade• del e•tilo de vida que 

cambia aceleradamente, e incorpora nuevos elemento•, dlndole a 

nue•tro• productos caractertstica Gnica, testimonio de nuestro 

tiempo. 

B) SOCIOLOGIA DE LAS ARTESANIAS. 

El e•tudio de la• arteaanta• •• avoca a •u realidad 

•acial, aunque ••ta ofrezca complejo• y mGltiplea a•pectoa, cu

yo anlli•i• forma el contenido de la Sociol09ta. 

La sociologta se ocupa de lo general y, en cuanto -

arte se refiere, debe, segGn ~l gran soci6logo Peruano M.H. Co~ 

nejo,"deacubrir lo que hay de coman, de fundamental, de perma-

nente y de colectivo en el proceao artt•tico: Lo anterior, re

firiandonoa al arte como un fen6meno •acial. 

•Dice c. Bougle, en su libro Leaona de sociologie -

Sur L'evolucion des valeura, ef, colin, parta, franc, en la plg. 

253: Cuando la Sociologta busca los ortgenea del arte se de--

tiene, a menudo, en el umbral de la cueati6n, noa muestra, que 

. 
(7) M.H. CORNEJO -INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA- EDICIONES PERUANAS 

S.A. -lra. EDICION- LIMA PERU 1970. 
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enia. primera• fa••• de la vida social, el arte estl en todo y 

en nin9una parte.•. Para eate autor el arte nace en el primer 

acto d•aintereaado da creaci6n y de adnliraci6n. 

A continuaci6n no• ocuparemoa de la importancia de 

laa arteaan!aa como fuente de trabajo y riqueza¡ aa! como taiu-

bitn qui •• produce y d6nde •• produce. 

El 9ran volQmen y la diver•idad de producto• que -

forman al conjunto del arte popular pllatico en Mtxico, ae gen~ 

ran an un territorio bien definido¡ para eato no• enfocaremos -

al ••quema propueato por el Dr. I9nacio Bernal. 

Lo importante •• aeñalar que eate marco geogrlfico 

correapond• exactamente a la actual •ona de mayor producci6n -

arteaanal en Htxico, d• ah! que •e hayan encuadradaaestaa zo-

naay .. pueden cla•ificar en doa regionea1 

al LA D!L NORTE.- Comprende lo• Estados de Sonora, 

Sinaloa, Zacatecaa, San Luia Poto•! y abarca una gran parte de 

la pan!naula de Baja California. 

(81 C. BOUGL! •LESONS DE SOCIOLOGI! SUR L' EVOLUTICION DES 

VALBURUS, !F, COLIN, PARIS1 FRANC. 1968 • 
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B) X.A DEL SUR.- Donde la producci6n es m!s abundan

te y variada, abarca los Estados de Jalisco, Nayarit, Colima, -

Michoacln, Estado de M6xico, Guanajuato, Aguascalientes, Quer6-

taro, Puebla,· Tla.xcala, Chiapas, Veracruz, Taba.seo,. Yucat4n, -

Campeche, Quintana aoo, Guerrero, Distrito Federal, Morelos e -

Hidalqo. 

Los artesano• productores del arte popular plástico 

y de artesan!aa, a au vez, ae pueden clasificar en dos tipos -

blaicos: al El artesano de tiempo parcial y bl El artesano de 

tiempo completo. En el primer caso, la mayor parte de loa ind! 

viduos artesanos ae dedican a una economía mixta, es decir, que 

alteran una actividad primaria,aqricultura, pesca o pastoreo 

con el ejercicio de la funci6n artesanal. Este tipo de artesa

no vivie.en un medio rural y en alqunos casos, en el suburbano. 

La reqla general es que obtiene la mayor parte de sus ingresos 

de su actividad primaria y la completa con el ejericio de su 

artesan1a. Tambi6n es frecuente que el ingreso citado en el 

primer término lo obtenga en especie, y el complementario en 

dinero. 
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El arteaano de tiempo completo extrae la totalidad 

de aua ingreaoa del ejercicio de la artesanta, suele ser del m~ 

d~o urbano, lo cual aupone una mejor organizaci6n en su trabajo. 

El arteaano, para la elaboraci6n de aua productos, 

cuenta con tallerea, donde elabora loa miamoa y ae auxilia de -

la maquinaria para producir una mayor cantidad de arttculos, ly 

garea de trabajo que ae pueden claaificar •n trea rubroa1 

al EL TALLER INDIVIDUAL O FAMILIAR.- En el cual el 

productor agota, por et miamo, la mayor parte de la• fases de -

elaboraci6n de arteaantas y a6lo recibe algdn auxilio de sus -

familiares directos1 eapoaa e hijos. 

b) TALLER DE OBRAJE.- Donde el arteaano ae ocupa, -

en buena parte, de la• faaea del trabajo, lae de orden arttsti

co y comercial, pero cuenta con ayuda de aaalariadoa, eap"' ,.al

mente en loa aapecto• de adminiatraci:6n. 

c) TALLER INDUSTRIAL.- Ea el que cuenta con un cap! 

tal de cierta importancia, pooee buena organizaci6n interna, -

inatalacionea adecuadas y otroa elementos t6cnicos y artisticos 

que le aaeguran una prtlducci6n "d& llle'diano o alto ·voldmen. 
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Entre los renglones m&s discutidos en la problemlti 

ca arte•anal destaca la tecnologia. Muchos experto• piensan 

que para la producci6n popular es condici6n indi•pensable el 

empleo exclusivo de lo que •e ha denominado "tecnologta•. Sin 

embargo, &sta no ea tah nece•aria como •e ha opinado, empero, s1 

hay que admitir que se requiere una t&cnica elemental e instru

mental que deje a la habilidad del artesano la parte mayor y 

mas significativa del trabajo. El arte•ano dispone casi exclu

sivamente de sus manos, lo cual da al producto una textura y -

otras peculiaridades altamente personales. De ahI que el pro-

dueto, salido del taller artesanal, individual o familiar, sea 

el que reGna excelentemente los rasgos que identifican a la ar

tesan!a popular, d&ndole, a su vez,, un alto costo cualitativo y 

cuantitativo. 

Es muy importante considerar, que los cambio• en la 

t6cnica no deben hacerse sin un estudio previo y cuidadoso de -

lo que se pretende innovar1 pues se corre el rie•go de •uprimir 

el car&cter artesanal del producto. Convertir un taller artes~ 

nal en industria puede ser aconsejable en algunos cas·oa, pero -

entonces se tratar& de sustituir la elaboraci6n manual de bajo 

rendimiento, de baja productividad, por la producci6n en serie. 

Tema de que nos·ocupamos·coll antelaci6n. 
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C) FUENTE DE RIQUEZA. 

La fuente de riqueza de los artesano• deriva de la 

venta de aua productosi var!a segdn el material con que se fa-

brican loa art!culos como la calidad de los mismos. El creci--

miento de la riqueza artesanal en los individuos que ae dedi-

can a esta actividad es "el grado de habilidad del artesano, en 

su producci6n y en su venta". 

En la actualidad, la producci6n artesanal forma pa~ 

te de loa tianguisi esto ea, de lugares o centros donde se ven

den toda clase de productos. 

Existe la costumbre, en cada poblaci6n, e inclusive, 

en la• ciudadea, que tengan un d!a determinado e invariable de 

la semana, para que ae dediquen a la venta de toda clase de pro 

ductoa. 

Otra importante manera de distribuci6n y venta de -

sus _productos artesanales son en las ferias, ya sean, generales 

o eapecializadaa. 
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~) FOMENTOS Y APOYOS JURIDICOS E INSTITUCIONALES DE LAS ARTESANIAS 

·sabemos de declaraciones oficiales que un pal• no -

tiene indios porque en El todos son ciudadanaa. Siendo que en 

la realidad, la poblaci6n de ese pata tiene un alto porcentaje 

de ind1genas que no pueden gozar de derechos por diversas razo-

nea y existen pocas instituciones de AmErica dedicadas al --

estudio y mejorameinto de la vida y cultura del ind1gena. De -

ah1 que, a ra1z de una reuni6n celebrada en Michoac&n en 1974, 

por el Instituto Indigenista Interamericano, se cre6, en nuestro 

pata, el Instituto Indigeni•ta Mexicano. 

Le• gobiernos de algunas instituciones privadas han 

reconocido la importancia cultural, estEtica y econ6mica de la• 

artes populares1 han propuesto protecci6n 

dichas artes. 

jur1dica y •ocial·a 

En 1934, el Presidente L&zaro c&rdenas cre6 el De-

partamento Aut6nomo de Asuntos Ind1genas, y se establecieron -

oficinas federales encargadas de la educaci6n de eato• grupos. 

la Defensor1a Agraria. Asimismo, dej6 de exiatir pocos años -

despuEs y qued6 reducida a la Direcci6n de Asuntos Ind1genas, -

dependiendo de la Secretarla de Educaci6n PGblica. 
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En 1939, •e promulgd la Ley que crea el Instituto -

Nacional de Antropologfa e Historia. Para formar dicho orga

ni•mo ee fuaionaron antigUoe Departamento Federales, teniendo 

como una de aus principales atribuciones la de eetudiar y pr2 

,teger la• arte• oocularea mexicanas. 

En 1951. ee cred el Museo Nacional de Artes e Industrias Pop~ 

lar•• de Mllxico, manejado por un Patronato adecuado. El cual 

ee encarga del estudio, coneervacidn, proteccidn y fomento de 

todo el arte popular y las arteaanfaa del pate. 

En la actualidad ae cuenta con cuatro museoa regionales y V!, 

rio• talleres-escuelas. En ~•toe se da ayuda t4cnica y econ~ 

mica a loe artesano• y se reviven viejea arte•~fae o •e lee 

estimula Aderuedamente. 

Lee CllJl1Palla• pera el fomanto y' la di'fueidn de las arteean!es 

populares, que desde hace algdn tiempo han emprendido sistem! 

ticamente el gobierno y diver•os organismos culturales y co -

marciales privados, originan lo que.puede llamarse "ciudades 
mercados• a guisa de ejemplo tenemos Tlaquepaque, Jalisco 

Quiroga, Michoacan, entre otros. 

Hay tienda• grandes y manejadas por organismos oficillee ded! 

cadas al fomento y difueidn de l•• artesan!aa. una de ellas 

es el Museo de las Artes e Industrias Populares, cuyo sentido 

es extenso y de la mejor calidad. La otra, de iguales carac

terfsticae, es la tienda del Fondo para las Artes§ll!as (FONART). 



33.-

Asimismo, los Gobiernos Estatales, en su preocupacidn por prot!_ 

ger las artesan!as y elevar el nivel de vida de los artesano•, 

han elal:v>rado Programas Espec!ficos de Asistencia T'cnica, Eco

n6mica y Comercial, dentro de la• cuales se han e•tablecido la 

•caaa de las Artesan!aa•, que se concentran y expenden la pro -

teccidn regional. Tales casas funcionan en las capitales de 

lo• Estados, en los que hay produccidn artesanal en voldmen y 

calidades importantes. 
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CAPITULO SEGUNDO.- ANTECEDENTES Y REGULACION ACTUAL DE LAS ---
ARTESANIAS EN MEXICO. 

l).- LAS ARTEST>NIAS COMO EMPRESA FAMILIAR, 

a).- ESTIMULOS FISCALES. 

Aa! como el aujeto paaivo de la relaci6n fiacal de

be aatiefacer la obligaci6n tributaria, el sujeto activo tiene 

como principal atribuci6n, en el campo impo•itivo, exigir el -

clllllplimiento de dicha actividad fiscal en loa tlrminoa previ•-

tos por la ley y no puede renunciar al cobro de la preataci6n -

tributaria a cargo de un contribuyente. Por lo tanto, en el -

Derecho Fiscal no puede existir la figura del perd6n o remiai6n 

de deuda que existe en Derecho Privado. Sin embargo, en mate-

ria impositiva se ha creado otra figura que no tiene por objeto 

absolver a loe cauaanten del pago de cr6dito• fi•calea, sino -~ 

que, simplemente, no lo• hace exigibles a elloa. !ata figura -

jur1dica e• la exenci6n. 
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A) LOS ESTIMULOS FISCALES. 

El artesano para que logre su desarrollo, tanto ec2 

n6mico como social, es·necesario que cuente con los est!mulos -

fiscales1 y pueden consi•tir en lo siguiente: 

l.- LAS NECESIDADES BASICAS DEL ARTESANO.- Se refi~ 

ren a la compra de materias primas que necesita para la fabri

caci6n de •u obra, reducilndole la tasa del impuesto que grave 

por le producto de trabajo. 

2.- LA TECNOLOGIA DEL ARTESANO.- Estriba en propor

cionar lo• aparatos mi• avanzado• para que pueda transformar la 

materi~ prima en una mi• pronta realizaci6n. La• modificacio-

ne• rsgi•tradas en este rengl6n, causadas por la introducci6n -

de diver•a tlcnologta, han •ido muy importantes, como el telar 

de pedal~• que •e generaliz6 en la producci6n de tela• y •ara-

pea. Pero la modernizaci6n, en la mayor!a de los casoe, lo ha 

•U•tituido por mlquina• de co•er y bordar. Aqul •e debe enten

der que la Secretarla de Hacienda y CrEdito PUblico, a travl• 

del c6digo Aduanero, en lo que en materia de importaci6n •e re

fiere, debe otorgar las mejores facilidades para la adquioic16n 
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de le maquinaria qua ae.. requiera para el trabajo de las artesA 

ntaa, aaesorando con peritos que deaigne la dependencia a cargo 

para todos loa efecto• fiscales y de adquiaici6n. 

Sin embargo, cabe aefialar que al lado de eataa inn2 

vacionea tecnol6gicaa, en los grupos indtgenaa persisti6 el uso 

del telar de cintura1 aigue us!ndose hasta la fecha, principal

mente por razona• rituale• puea, en la mayorta de loa casos, la 

mujer debe tejer aua prendas personalmente en obediencia a nor

ma• tradicional••· 

3.- LA DISMINUCION DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.

Eate ae establece en loa tallerea artesanales. En la mayorta -

de la• comunidad•• donde se elaboran las artesantas, ha sido el 

impueato predial un factor detarminante1 los artesano• propietA 

rica de lo• tallerea donde ae manufacturan esca productos tia-

nen que pagar aeguro aocial, aalarios de loa trabajadores; todo. 

eato para lograr el correcto funcionamiento de dichos talleres 

artesanales. Es, por ello, que el impuesto predial se condone 

a la manera de sus poaibilidades, o reduzca a un descuento de-

terminado para que el artesano palpe la intención del escimulo 

y lleve a cabo aua laborea cotidianas. 
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Las clases sociales, desde el punto de vista del --

mercado que recurren, pueden establecerse con claridad varios -

destinos a· 

A).- El a~tesano ind19ena que ccnserva con mayor p~ 

reza sus caracterlsticas, tiene como mercado principal su pro-

pia comunidad ind19ena y la de al9unos otros aldeanos, pero so

lamente participa en muy pequeña escala en el mercado de crio-

llo• a mestizos. 

Por consi9uiente, si pudieran participar en laa fe

rias de los diferentes puntos de la Repdblica, señal&ndoles el 

pa90 de cuota que, por derechos de uso del local o lu9ar donde 

se eatablecieran los productos que el artesano elabora ser1an -

menos costoso• y se lea eatimular1a para competir en el merca

do de las arteaan1aa. 
\ 

Cabe señalar que las fieataa m&a importantes para -

los artesanos es la reli9ioaidad popular,entre las cuales la -

Secretar1a de Hacienda y Cr6dito Pliblico. puede obtener capta~

ci6n de recursos y fomentar al artesano para su participaci6n -

en estas actividades. Desafortunadamente, para ambos,.han dej~ 

do al olvido estas fiestas¡ simplemente enunciaremos una de tan 

tas festividades reli9iosas que se llevan a cabo en el tranacUL 
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•o del •ño y que pueden •er aprovechada• para la obtenci6n de -

recur•o•, tanto para el Gobierno Federal a trav•• de la secret.!_ 

~!e de Hacienda y cr•dito PQblico1 SECTUR1 SECOFIN y tambi6n 

para •l mi•mo erte•ano, coordinlndo•e de una manera tal, que el 

fin •ea el mi•mo1 e•timular al pueblo artesanal a la elabora-

cien de •u• producto•. 

Como ya •• hable con antelaci6n, la arteean!a ri--

tual-tradicional ea el reflejo material de la reli9io•idad pop~ 

lar, por lo que ea indi•penaable dedicar alquno• renqlone• a 

e•t• tema t•n importante de la cultura popular tradicional. 

De la misma man•ra, no ae puede hablar de una aola 

cultura popular en M6xico, sino de diver•aa, tampoco pcdemo• -

referirno• a le reliqi6n popular como una manifeetaci6n Qnica y 

homog•nea. Nue•tro pe!• conetituye un fen6meno de enorme dime~ 

•i6n 9eo9r•fice y reviete forma• muy variadas, •eqdn las reli-• 

qion•• y lo• 9rupo• •tnico• de lo• que •e trate. 

Lae f ie•ta• reli9io•a• tradicional•• tienen una di~ 

eribuci6n de qran amplitud en el pa!a. A lo largo del año ee -

celebren no meno• de 120 d!a• de fieata, ya- l,ae mayores del 
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candelario ritual cat6lico-ciclos como son: 12 de diciembre, -

la Virgen de Guadalupe, loa 9 dtaa de las posadas¡ el Dta de la 

Navidad y &ño Nuevo, aat ~os Reyes Magoa1 la semana Santa-las 

Titulares o Patronales¡ y·la• de Patronea de Barrio o grupos 

ocaaionalea. Todas esta• festividades relig.l.oaaa tienen un do

ble prop6aito1 la devoci6n y la diverai6n. 

Para concluir, se puede afirmar que lo• eattmulos -

fiscales, puedan otorgarse a los artesanos en diferentes formas 

que loa cuatro tipos de artesantas consideran como son ritualea, 

a saber, ofrendas, objetos y adornos que se emplean y 6atos se 

elaboran con diferentes materi"aa primas que enumeramo.: a conti

nuaci6n: 

-Barro, vidrio, madera, otros productos vegetales e.ca 

mo la paja, palma, zacate, guaje, vara• de diferente• lrbolea; 

carrizo, otate, variedad de tule, mimbre, bamba, algod6n, 1chicle, 

diferentes frutas, etc. 

- Flores naturales de diferentes clases, con las 

que ae hacen adornos sencillos. 
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- Producto• animales1 plumas de diferentes aves, -

huevo• de diversos animales, cuero, piel, lana, etc. 

- Cera de abeja de Campeche. 

- Piedra, cantera y piedra• precio•a•1 mdtalea, oro, 

plata', 'cobre, bronce, etc1 t;.inta vegetal, mineral y qulmica1 -

papel de amate, de china, de oropel, etc1 cart6n, chaquira, la

na aint•tica, parafina y otroa1 6lvota y otra• auatanciaa qulmi 

caa1 dulce• y panea de azdcar, de pasta. de pepita, de trigo de 

pulque, etc. 

FONART. 

•El rondo Nacional para el Fomento de laa Artesanlaa 

CFONART) auatituye al fideicomiso que operaba anteriormente en 

el Banco de Fomento cooperativo. FuM aectorizado en la secret~ 

rla de Educaci6n Pdblica y agrupado por decreto preaidencial en 

la coordinaci6n del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginado• CCOPLAMARI.• 

C9) MAaIANA AllGUIANO -ARHSANIA RITUAL TRADICIONAL-EDICIONES 

FONAPAS y FONART. lra. EDICION-MllXICO,D.F. OCTUBRE 1982. 
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4 ~ OBJETIVOS GENERALES. 

Los objetivos de Fonart son los de revalorar, con--

servar y difundir la arteaanta mexicana y fortalecer el ingreso 

de loa ar~eaanoa que la.producen. 

ACCIONES •. 

PRIMERA.- Respaldar la arte•anla tradicional que -

producen loa distinto• grupos 6tnico• del pal•. 

SEGUNDA.- Apoyar la arteaanla rural me•tiza y la -

suburbana tradicional. 

TERCERA.- Respaldar la implantaci6n de nuevas unid~ 

de• de producci6n arte•anal que respondiesen a demandas reales 

de producto• susceptibles de elaborarse en condicione• econ6mi

caa competitivas, con el prop6aito de generar empleos producti-

voa permanentes. 

Hasta 1982 axiattan en la Repijblica. aeia Cen---

tros de Ventas de Arteaanlaa dependientes de FONART, ·en difer~n 

tes partes del pata, habta·•iete Centros de Acopio y Venta en.

siet& Estados, asimismo, once Centros de Acopio, tres en los --
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E•tadoa y los ocho restantes en la Ciudad de M6xico. 

En eae mismo año, FONART adquiri6 productos artesa

nal•• por la cantidad de 300 millones de pesos aproximadamente, 

benafici6 a 75, 000 arteaanos pero lo mas importante es que --

FONART comienza a proporcionar desde esta fecha aaiatencia tec

nica, herramientas de trabajo, formas de ejecuci6n, diseños y -

co•teo• de la producci6n, as! como aaesorla y financiamiento -

para la orqanizaci6n y establecimiento de unidades de produc--

ci6n1 baate decir que •e otorq6 un cr•dito raqultico y pequeño, 

que •olamente ae pudo entreqar a 2, 000 jefes de familia que, -

comparados a la qran cantidad de artesano• que exi•ten y que -

nece•itan cr•ditos, es un nümero sumamente bajo. 

Dentro de loa planea de producci6n que tiene FONART, 

esta el de loa tallerea, loa cualea penniten arraiqar a ln po-

blaci6n a aus luqarea de oriqen. Aal como cinco talleres, que 

ae han convertido en Sociedadea Cooperativaa y trea talleres -

que eatln en vlaa de crscimiento. 

~ 1,.Mr\rtl.' o'::ie na encargado ele hacer cooperativo el co-

mercio de laa arteaanlaa y para eate fin se ha encarqado de pr2 

mover, tanto expoaicionea nacionalea como ferias internaciona-

lea. 



43.-

En su car!cter de Representante Nacional ante el c2 

mitA de Acci6n de Artesanlas del Sistema Econ6mico Latinoameri

cano, FONA'RT despleg6 unl!l serie de ac.tividades para respaldar -

los logros del comitA. 

FONART ha diseñado un sistema de transporte, el ---

cual puede ser usado por cualquier artesano, siempre y cuando -

sea, para que su producto pueda ir, adecuada y oportunamente, -

a algGn centro de exposici6n o exhibici6n. 

~; DEPENDENCIAS Y LEGISLACIONES LOCALES SOBRE ARTESANIAS.-

Se enlistan las siguientes dependencias que forman 

el ComitA TAcnico y distribuci6n de fondos de FONART. 

- COPLAMAR. - Coordinaci6n del Plan Nacional de Zonas 
Deprimidas y Grupos Marginados. 

- INI.- Instituto Nacional Indigenista. 

- NAFINSA.- Nacional Financiera, S.A. 

- SEP.- Secretarla de Educaci6n PGblica. 

- SECO!!~!.- Secratar!a de Comercio y Fomento Indu~ 
trial. 

- SECTUR.- Secretarla de Turismo. 

- SPP.- Secretarla de Programaci6n y Presupue~ 
to. 

- CO~ñSUPO.- Comisión Nacional de Subsistencias Po
pulares. 
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6.. CAl<l.\AAS AFlLIAOAS A LAS ARTES.llNIAS. 

En 1948 fue creado el Instituto Nacional Indigenis

ta (I.N.I.), el cual, mediante convenio con el Instituto Nacio

nal de Antropolo9la e Historia, fund6 el Patronato para las Ar

tea e Industrias Populares. 

En 1971 fue creada la Direcci6n General del Arte P2 

pular, dependencia de la Secretarla de Educaci6n PGblica, con -

la finalidad de rescatar y conservar las artes populares. 

La ~~cuela Nacional de Artesanlas, dependiente del 

Inatituto Nacional de Bellas Artes, fundada en 1963, tiene -

como funci6n la enseñanza de diversos tipos de artesanlas, como• 

alfarerla, lauderla, herrerla, etc. 

~·SECRETARIA DE TURISMO, 

Esta Inatituci6n tiene, entre otras, la funci6n de 

promover el arte popular a trav6a de diversas publicaciones e -

intervencionea en ferias y exposiciones. 
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B)' PROGRAMA NACIONAL FRONTERIZO ( PRONAF l. 

rue creado por decreto pre&idencial el 3 de marzo de ---

1961. La Secretarla de Hacienda y cr~dito P6blico, a travf• de -

PRONAF, instal6 centros comerciales permanentes en la frontera no~ 

tei dej6 de operar en ei año de 1962, y en s~ lugar qued6 la Comi

si6n Intersecretarial para el Desarrollo de Perlmetros Libres. 

· FONDO NACIONAL DE FOMENTO A LAS ARTESl\NIAS ( FONART ), 

Este organismo fue constituido por el Gobierno Federal -

el 2 de octubre de 1961, a travfs de la Secretarla de Crfdito P6-

blico, y bajo la Admini•traci6n del Banco Nacional de Fomento Coo

perativo, s. A. de c. v., pero a partir del mes de septiembre de -

1972, lo administra NAFINSA, con objeto de atender laa necesidades 

econ6micaa, tfcnicas y de organizaci6n, y llega a aectorizarse den 

tro de la Secretarla de Educaci6n P6blica. 
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¡:;; CAHARAS AFILIADAS A LAS COOPERATIVAS 

·.'Al INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR (IMCEI 

Fue creado el 31 de diciembre de 1970. Los objeti--

vos aoni promoveer, organizar, informar, aseuorar y participar 

e,n la exportaci6n de productos mexicanos, tanto de arte•anoa Pª!: 

ticulares, como de Uniones cooperativas, y todo orqanismo avoca

do a la diatribuciOn de productos artesanales. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

Su principal objetivo ea impulsar el financiamiento 

sobre la pre-exportaciOn y exportaciOn de las arteean1aa. 

BANCO DE MEXICO. 

Eata instituciOn proporciona, a trav6a de Plata In-

duatrial Mexicana, S.A., plata laminada para loa artesanos que -

ae 'dediquen a la orfebrerla de eate metal, con el fin de garant! 

zar la calidad de la materia pri,... 

FONDO PARA EL FOJIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFAC
TURADOS. (FOMEXI. 

Fue creado an 1961, por el Gobierno Federal, la se-

cretarla de Hacienda y Cr6dito PGblico y Banco de M6xico, S.A., 
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dicho Fondo llevar& a cabo un contrato de Fideicomiao, en el que 

· el banco ea fiduciario. Este Fondo cuenta con recuraoa que pro

vienen del 2• de las impo"rtaciones grávadas. Sus objetivos son 

el financiamiento de existencia a las ventas del pendltimo mes y 

a las ventea de plazo• 

PROGRAMA DE REHABILITACION AGRARIA DEL ESTADO DE TLAXCALA 

Eate programa fue creado por loa gobierno• federal y -

estatal para organizar a los campesinos desempleado• y aubemple~ 

dos, formando talleres diversos, entre aatoa los artesanale •• 

CASA DE ARTESANIAS 

Han aido establecida• con objeto de promover laa arte

aan1as a trav6a de aalaa de exhibici6n y ventas de la• miamaa: -

Dicho• centros arteaanalea surgieron en el año de 1968, como re

sultado del Primer Congreso Nacional de Arteaan1a, convocado por 

SECOFIN y la C&mara Nacional de la Industria de la Tranaformaci6n. 
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ORGANISMOS B INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO. CONSEJO NACIONAL DE ARTESA
NIAS 

Con fecha del 7 de mayo de 1969, qued6 constituida -

la Uni6n de Artesanos de la Repfiblica Mexicana; posteriormente, 

el 24 de noviembre de 1969, adopt6 el nombre actual con car~cter 

particular y representante del sector artesanal. Este organismo 

cre6 el Palacio Nacional de las Artesan1as en la Ciudad de M6xi-

co. 

ASOCIACION NACIONAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE LA REPUBLf 
CA MEXICANA (ANIERM). 

Fundada en el año de 1944, y funciona como Asocia---

ci6n Civil cuyos miembros representan a la Banca, Comercio e In

dustria, relacionada con el Comercio Exterior. 

FERIAS Y EXPOSICIONES, A.C. 

Esta Instituci6n tiene por objeto organizar -ventas 

feriales, tanto en el pa1s como en el extranjero, con el objeto 

de establecer contactos directos entre el artesano y consumidor. 
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CAPITULO TERCERO: PERSPECTIVAS Y PF.OYECCION DE LAS ARTESANIAS. 

1/ ARTESANIAS COMO FUENTE D~ TRABAJO, 

• Debido a la Revoluci6n de 1910, las artesan!as su--

frieron qraves consecuencias. Seamos mAs expllcitos, las movi

lizaciones inherentes armadas y las consiguientes migraciones -

internas de núcleos de poblaci6n, que por primera vez se desa-

rraigaban de su adscripci6n geogrÍ.fica, promovieron un conoci-

miento directo de los estilos locales de vida y de las tradicig 

nes que hasta entonces habtan estado confinados a zonas determ_i 

nadas y a ámbitos sociales, hasta ese momento, muy comunicados: 

"No puede hablarse de ignorancia absoluta, pues se -

usabanºcomunmente muchos objetos de arte popular y de artesan!a~ 

Sin embargo, las movilizaciones mencionadas favorecen la inter

comunicaci6n de productos e, inclusive, de tGcnicas, lo cual -

despert6 el interGs por este tipo de producci6n, tanto al común 

de los individuos como de los estudiosos. As! se empez6 a des

cubrir el conjunto de valores art!sticos antropol6gicos y econ~ 

micos del tesoro popular pllstico. 

110) LEANDRO AZUARA ~EREZ -SOCIOLOGIA- EDI'l'ORIAL PORRUA,S.A. 
MEXICO, 1977. 

1111 WIESE LEOPOLDO VON -SOCIOLOGIA GENERAL- TOMO I, EDI'l'ORIAL • 
CAJICA. 
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De lo anterior podemos desprender que en nuestro 

tiempo, y por razones muy diversas, el producto artesanal se 

eatl alejando de su sentido y valor originales. Inicialmente, 

ae trataba de utilizarlas para consumo local o regional y de 

uso comQn1 aunque estos caracteres en parte se conservan, el 

arte popular y los productos de la artesan1a art1•tica han sido 

adoptadba por otras clases sociales diferentes de las populares, 

las cuales han convertido Astas en objetos decorativos. 

La olla y el jarro se han convertido en floreros¡ -

el sarape en tapete, un cesto en pantalla para llmpara etc. En 

otras palabras, estos objetos se han sacado de su contexto y se 

lea ha dado una nueva funci6n. Posteriormente, debido princi-

palmente al mAtodo manual de su manufactura y al alza de las -

materias primas, los art1culos de las artesan!as tradicionalesy -

populares se han convertido. en art1culos de lujo. 

Lo anterior •e observa e~ diversas ramas, sobre to

do en la orfebrerla de oro y plata, como consecuencia de la 

fuente elevaci6n de lo• precios de loa metales preciosos. Por 

ejemplo, en el caso del rebozo, cuya producci6n tiende a desap~ 

recer, ocurre no s6lo el alza de los costos aino los cambios de 



51.-

moda, de tal manera que los pocos rebozos de seda que hoy se -

producen son tan ~aros que s6lo pueden ser adquiridos por pers2 

nas de al•os ingresos. Est4n en el mismo caso las lacas de --

Uruapan, Michoac4n, debido a la alta inversi6n de tiempo que --

. requiere su manufactura. 

Después de este panorama veamos lo que nos dice el 

profesor Porfirio Martih~Z Peñaloza, en su libro Arte Popular -

de M~xico, al hablar de las artesan1as como fuente de trabajo. 

•Nos señala varios puntos, entre ellos tomaremoa trea principa-

les: el artesano, los talleres y la tecnología.• 

EL ARTESANO. 

Lo podemos clasificar en dos tipos b&sicos: a) El 

artesano de tiempo parcial y, b) El artesano de tiempo completo. 

En el primer caso, se trata de individuos de economta mixta, es 

decir, que alternan una actividad primaria, con el ejercicio de 

la actividad artesanal. Este tipo de artesano vive en el medio 

rural, en alqunos casos, en el suburbano. La regla q~neral ea 

que, la mayor parte de sus ingresos derivan de su actividad prj, 

maria· y los complementa con el ejercicio de su artesanta. Tam

bién es frecuente que el ejercicio citado en primer término lo 

obtenga en especie., y el complementario en dinero. 

(12) PORFIRIO MARTINEZ PEllALOZA -ARTE POPULAR DE MEXICO- EDITO
RIAL FONART Y FONAPAS, MEXICO 19~3. 
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El hecho referido est& en relaci6n con la persisten 

cia de la econom1a dual y con la antigua costumbre de intercam~ 

biar bienes y servicios, que era usual en los grupos prehisp&ni 

co•, vigente hasta la actualidad aunque en retroceso, en las -

&rea• de fuerte poblaci6n ind1gena. 

Para el artesano de tiempo completo, caai la total! 

dad de aus ingresos provienen del ejercicio de la artesan1a; -

suele •er del medio urbano, lo cual supone una mejor organiza-

ci6n en su trabajo. 

Ú~ LOS TALLERES SE PUEDEN CLASIFICAR EN TRES GRUPOS. 

l.- Taller Individual o familiar. 

2.- Taller de Obraje. 

3.- Taller Induatrial. 

El primero de los tallere.s, que es el individual o 

familiar, el productor hace por s1 mismo la mayor parte de las 

fases de la elaboraci6n, y s6lo recibe algGn auxilio de sus fa

miliares directos• esposa e hijos. Este patr6n puede observa~ 

ae en lo• tipos de familia que lo• antropol6goa denominaban nu

clear. 



53.-

En el segundo., es decir, en el de Obraje, el artes.!. 

no se ocupa en buena parte de las fases del trabajo, las de or

den· art1st!co y comercial pero cuenta con la ayuda de los asal.!_ 

riados, especialmente en los aspectos.de la administraciOn. 

El taller indu•trial.- Es aquel que cuenta con un -

capital, po1ee buena organizaciOn interna, instalaciones adecu.!. 

das, as1 como otros elementos técnicos y art1sticoa que le ase

guran una producciOn de mediano o alto volumen. 

El tercero, ea el que se refiere a la tecnologia, -

es uno de lo• punto• mi• disc~tidoa en la problemitica artesa-

. nal. Mucho• experto• pien•an que para la producciOn popular es 

cóndicr10n indispensable, el empleo exclusivo de lo que •e ha d~ 

nominado tecnolog1a no evolucionada. 

Sin embargo, no es necesario poatular un rigor tan 

estricto, pero s1 hay que admitir una técnica elemental y una -

instrumental, que deje a la habilidad del artesano la parte ma

yor y mis significativa del trabajo. El artesano dispone casi 

exclusivamente de sus manos, lo cual da al producto una textura· 

y otra.• peculiaridades altamente personales. De all1 que el -

producto salido del taller individual o familiar •ea el que re~ 

ne los rasgos que identifican a la artesan1a popular. 
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Existen, ademas, otras consideraciones muy pertinen 

tea, como la divisi6n del trabajo, en la que participan el jefe 

de familia, la esposa y los hijos. E• tradicional que loa tra

bajos peligroaos o pesados le correspondan al hombre de la fami 

lia. A las mujeres le corresponde, entre otras, el modelo y la 

decoraci6n, y los niños tambi6n participan de esto Ultimo, aun

que la decoraci6n de ellos es sencilla y candorosa pero con un 

encanto especialmente atractivo. 

"En el obraje y en el taller. industrial, existen, -

tambien, una diviai6n de trabajo, cercano a la especializaci6n. 

Una de las artesan!as m!s espectaculares como es la del vidrio 

aoplado, conserva esta forma tradicional de trabajo.• 

sin embargo, en los· tallerea antes mencionados, e, 

inqluaive, en el taller familiar o individual, se uaan algunos 

recuraoa mec!nicos moderno• para ciertas etapas de la produc--

ci6n y ello, ain mengua delas caliaaa y condici6n arteaanal del 

producto. 

Algunos otros cambios en las t6cnicas de elabora--

ci6n eat!n determinados por diversos factores, por ejemplo la -

creciente escasez de leña para la conchura de las piezas de la 

(13) BRUCE J. COHEN -INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA-·EDI'l'ORIAL 
Me GRAW-HILL LATINOAMERICANA, S.A. PRIMERA EDICION 1980. 
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alfarerta el uso del horno comunal, de los combustibles mineros 

o de la electricidad. 

~)EL MERCADO NACIONAL, 

A travfis de sus centros de acopio, localizados alr~ 

dador de las principales zonas productoras, esta instituci6n -

adquiri6 productos artesanales por aproximadamente 300 millones 

de pesos. El derrama de recursos por este concepto en las com~ 

nidadea tuvo un efecto regulador en lo• precios, toda vez que -

FONART pag6, en lo gsneral, entre el lOi y lSt por encima de -

loa precios que rigen en el'mercado. En este rubro se benefi-

ciaron permanentemente 75,000 artesanos en toda la RepGblica. 

Al mismo tiempo, se proporcion6 asistencia a los arte•anoa ao-

bre materias primas, herramientas de trabajo, formas de ejecu··

ci6n, diseños y co~to de la producci6n, aat como asesorta y·fi

nanciamiento para la organizaci6n y establecimiento de unidades 

de producci6n. 

Hacia fine• de 198Z FONART opera con alrededor de. -

12,000 familias de artesanos y con 108 grupos solidarios organ! 

zadoa, hecho que le permiti6 preparar, desde los centros produc 
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toree, lineas de artesantas que se pudieran comercializar exit2 

aamente. 

Debe hacerse·notar, ain embargo, que laa compras de 

productos artesanales •e hicieron generalmen~e tomando en cuen

ta la tradici6n de los productos y la condici6n socio-econ6mica 

de los grupos artesanales. 

El apoyo crediticio orientado fundamentalmente a la 

compra de materia prima, aacendi6 en el per!odo cerca de 20 mi

llones de pesos. El financiamiento otomgado a la producci6n.-

mediante crCldi_toa bajos (con una tasa de ,interés de 12\ ª'!uall, 

se diri9i6 fundamentalmente a artesanos no sujetos a créditos -

en la banca comercial, exiqiClndose como 9arantta dnicamente la 

honorabilidad que gocen en comunidad en donde viven. Debe des

tacarse en este aspecto que la estrecha relaci6n que se guar46 

con las comunidades artesanales y la reducci6n de los plazos de 

vencimiento en concordancia con los ciclos de producci6n artes~ 

nal, permitieron elevar el !ndice de recuperaciOn de loa fondos 

otorgados por el fideicomiso acerca del 971 del total.prestado 

en el periodo. 
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Bn el mercado, lo que comunmente •e conoce como ar

teaanal, tuvo un importante dinamismo a fines de la dlcada de -

lo• '60•. y principios de la siguiente. Auge que eatuvo aaoci~ 

do al hecho de que en los'grandes paises consumidores los dise

ño• artéaanales representaban u~ mundo ex6tico.• Los consumido-

rea redescubrieron el trabajo manual original, por oposici6n a 

la producci6n industrial en serie1 buscaban alternativas en loa 

productos de la cultura artificial de pl~atico~ El fen6meno, -

aunque temporalmente, afect6 al pdblico consumidor. en general, 

despertando un gran inter~s por todas las formas de articulas -

doml•ticoa. 

En lo interno, proliferan loa negocios de ventas de 

arteaanias aaociadaa al turismo. En la Ciudad de Mlxico ae ---

cuenta con m&a de 500 establecimiento• de este tipo. El , ... eci

miento de las Universidades, las pol~.ticas de fomento y difu--

si6n del arte popular del Estado, lsa creaciones de algunas ca

sas de Arteaanias en las entidades del pais, la creciente migr~. 

ci6n campo-ciudad que conlleva productores y/o vendedores de -

arte•aniaa, el desarrollo de algunos programas en la zona fron

teriza y el contagio de efectos de demoatraci6n de consumo de -

articulo& domlsticos en ciertos estratos de poblaci6n, dinami--

=~~ ~J ~~:=u=ción y la comercialización de artesan!as. 

(14) t;~~IO CASO -SOCIOLOGIA- EDITORIAL PORRUA, S.A. MEXICO 
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En principio, un condicionante precio entre facto

res vendrta a debilitar el dinamismo. Los importadores, por -

ejemplo, pedtan que el precio unitario de un producto al pGbli

co rebasara los 10 d6lares. "El mercado comienza a hacerse cada 

vez mas rtqido." 

D) EL MERCADO INTERNACIONAL. 

Al inicio de la d~cada de los BO's, la demanda de -

artlculos artesanales, al quedar asocia?a a una capa concreta -

de la poblaci6n, extranjera o nacional, decay6. Menqu6 la de-

manda de arttculos decorativos al desgastarse su novedad. Si-

qui6 habiendo una demanda de arttculos utilitarios, pero ünica

mente cuando su precio y calidad-utilidad podtan competir con -

los de los productos manufacturados. La artesanta utilitaria -

(masiva) es consumida por la poblaci6n de 20 a 30 años: teji-

dos de mimbre, muebles de bamba, de caña y de rat4n1 portones y 

14mparao son los m4s demandados. El consumo de textiles, de 

gran demanda en el •boom•, ha decrecido ne" 11610 por elevados 

impuestos que se aplican, por ejemplo, en Estados Unidos, la 

temporalidad de la moda. Casi podr!a decirse que las artesa--

ntas individuales tienden a quedar obsoletas. Los importadores 

empiezan a usar los servicios de diseñadores modernos para ---

crear y promover producto~ que se maquilan fuera del pata pro-

auctor. 
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Por otra lado, los m4rqenes de comercializaci6n con 

que operan los importadores son cada vez mAs implacables para -

los paise~ productores. Las reglas de operaci6n del Mercado -

Internacional gravitan en desventaja creciente para el pais 

exportador. En cualqu~era de los mecanismos.de compraventa ut,! 

lizados, distintos muestreos indican una diferencia de 1 a 6 -

entre el precio FOB "EX-WAREHOUSE" y el precio de venta al pfi-

blico. Estas circunstancias hacen poco favorables las perspec-

tivas del comercio mismo de artesanlas, especialmente para la -

denominada •tradicional• o •arte popular•. En efecto, el cons1! 

mo de este tipo de productos aumenta en 20\ al año. No obstan

te las tasas de inflaci6n en ¡os paise• productores son ma!ores 

en muchos casos a ese porcentaje. •Adicionalmente, debe tenerse 

presente que la propagaci6n de la receai6n en los paises impor

tadores ha tendio efecto• de consideraic6n en la demanda de es

te tipo de productos.• Este fen6meno tender! a aumentar las ba

rreras :de. importaci6n generando desaz6n. en los esfuerzos por 

dinamitar las exportaciones. A esos problemas debe añadirse la 

competen~ia internacional. En 1977, del total comercializado -

internacionalmente, loa paises latinoamericanos parti~iparon -

con el 17\ del total. Es P?rcentaje es bajo si se compara con 

el 37,1\ que correspondi6 a todos los paises llamados del ter-

cer mundo. Las situaci6n ha sido m4a grave en loa filtimos años 

(16) LEONEL PEREZ NIETO CASTRO -DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, U,N.A.M. 1977, 
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debido a dos razones: por un lado, las relativamente favora--

bles condiciones de la producci6n artesanal en t~rminos de cos

~o-precio de pa1ses como la India, Pakist~n, Tahilandia, Ban-

gladeah, Sri Lanka, China Popular, Indonesia, Hong Kong, Taiwan, 

Corea y Africa Occidental. 

; 
Cabe notar, incluso; que en nuestro pats ya se de-

tectan en el mercado productos de esos patees. Su proveniencia 

no es directa, es decir, su introducci6n se triangula a trav6s 

de Estados Unidos y, a pesar del mayor grado de intermedaci6n, 

mantienen niveles de precios atractivos. 

Por otro lado, deben analizarse el comercio y la 

producci6n artesanal en los propios paises industrializados. 

En 1979, estos patees iroportaro.n o comercian entre sí, princi-

palmente, alfarer1a y cer4mica. De otro modo, del total de im

portaciones de artesantas, el 60% correspondi6 en ese año es~ 

te tipo de productos, y los pa1aes en desarrollo a6lo particip~ 

ron con el 1.7•, y es justamente esta rama •ce~lmica y alfare-

ría•, una de la• principales ramas productoras. En 1977, el --

62.7\ de las importaciones de los paises compradores se refirig 

ron a prendas de vestir y accesorios de cuero. Cambi6 la dema~ 

da por ramas pero no el hecho de que el valor de esos productos 

ae gener6 en esos pa1aes. 
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La competencia no se limita a las artesan!as de ---

Africa, Asia y los pa1ses Europeos. Debe tambiiln hacerse fren

te a la Producci6n de ~.stado8 como ~recia o España, o, incluso, 

de Jap6n y Estados Unidos, o de los propios pa1ses socialistas. 

Los productores de artesanta continuaran teniendo -

mercado en los pr6ximos años. Pero ilste consentir! primero a -. 

los patees industriales y segundo, a las artesantas •masivas•, 

"utilitarias". Con relaci6n al Mercado Europeo, Milxico y el --

resto de los pa1ses Latinoamericanos, con las caractertsticaa -

de sus productos, tienen algunas desventajas. La competividad 

tiene una estrecha relaci6n·con diversos factores taleft pomo --

diseños, promoci6n, calidad, utilidad y materia prima, pero --

esencialmente est& dada por vollílnenes de producci6n y precio. -

En este renql6n nos qanan Asia y Africa. El costo de embalaje, 

con frecuencia mayor al valor agrega del producto exportable, -

la resta tambiiln c_ompetitividad nuestras a arteaan1as cuando se 

requie~e conquistar el Oriente. 

Producir m!s implica asumir nuevas formas de produs;_ 

ci6n distintas a la artesanal1 cuando no es asl, se hace necea.! 

ria' la producci6n de nuevas formas, es decir, estilo•.Y diseños 

para •el mercado". Como si las artesanlaa se vieran empujadas 

a •discilverse" en las reglas de producci6n de las Sociedades --

Industriales. 

(18) RUGO RA!IGEL COUTO -LA TEORIA ECONOMICA Y EL DERECHO- EDITQ 
RIAL PORRUA, S.A. MEXICO, 1977. 
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Por eao cuando se recomienda que hay que integrar ofeE_ 

tas, crear "stocks", darle mayor agregado a loa productos, modifi

carle la tecnologta obsoleta, readaptar loe dieeñoa y hacer lo ne

cesario sin que el objeto producido pierda au car&cter artesanal y, 

por lo ta~to, continlle conservando eu autenticidad, eu valor artt~ 

tico y cultural. Se sugiere, para.ello, algunos instrumentos mo-

dernoa para realizar algunos cambios, no para la total elaboraci6n 

de loa miamos, por de lo contrario se traducirla en el abandono de 

iaa formas de producci6n artesanales, en loa reaquebrajamientoa 

del esquema producyivo, aegdn el cual un artesano realiza la mayor 

parte de loa proceaoa. 

• Bl salto a la industria, con su capacidad de producir -

de manera abundante y uniforme, eupondrta elaborar, de acuerdo a -

nuevos patronea eatlticoa, nuevas formas! DE cierto 111<>do supon--

drta tambi6n olvidar el universo ritual, religioao, la eet&tica 

tradicional, el oficio. Ahora bien, ¿Ea necesario liquidar las 

formas de producci6n artesanal para que los productores puedan e-

manciparse?, ¿Ea conveniente?, ¿Ea irraveraible?. 

(19) SPENCER HEBERT -PRINCIPIOS DE SOCIOLOGIA- 'l'OK> II, EDITORIAL 
CALLEJA. 
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Z.r LA NECESARIA Y JUSTA PROTECCION AL OBRERO ARTESANAlo. 

En el orden·adminiatrativo la fiqura jurtdica "fi-

deicomiso• del principal orqaniamo de fomento debe modificarse, 

toda vez .11ue es improcedente para el nllmero de operaciones que 

realiza, pcr la amplitud de sus objetivos y por su radio de 

acci6n. E• necesario fusionar las tareas de FONART con las co

rrespondientes del Museo de Artes e Industria Populares del In~ 

tituto Nacional Indiqenista, y ciertas !reas de trabajo de la -

Direcci6n General de Culturas Populares de la Secretarta de Ed~ 

caci6n PGblica. Esta nueva fiqura jurtdica coordinarta, confo~ 

me a un plan rector o un aistema de coordinaci6n, la presencia 

del sector pGblico en las comunidades artesanales. 

Con mucha frecuencia se enumeran los diversos orga

nismos que concurren al sector y la convenencia de evitar la -

diape~ai6n de funciones. Pero al parecer el enlistado que se -

preaentacontlane tareas de las Secretartae y orqaniemos, dic~a• 

dependencias son de car!cter marqinal para el sector artesanal. 

Por ejemplo, la Direcci6n de Fomento Cooperativo de la Secreta

ria del.Trabajo y Previsi6n Social¡ sus funciones estar4n cont~ 

das con el sector en tanto se formen Cooperativas Artesanales. 

Al decir marginal no se quiere decir que no sean importantes, -

sino.que dichas facultades est!n dispersas. 
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La diseminaci6n, en todo caso, se circunscribe a --

loa organismos que se mencionan en este texto y eventualmente a 

laa casas de artesan!as de los Estados. En este último caso, -

ain embarqo, se trata de organismos u oficinas, o departamentos 

vinculados a otro nivel de gobierno. No obstante, y aunque no 

como se desea, tiene numerosos programas de trabajo conjuntos -

con ios organismos federales. 

En materia de enseñanza y capacitaci6h, es necesa--

ria crear varias escuelas de Ucnicos. medios, de los que actua_! 

mente se carece, y que alimentar!an las nueva• industrias arte-

sanales, como aquellas que ya han probado su eficacia. 

" Por lo que a instru~entos se refiere, nuestro siglo 

se puede considerar, tecnol69ico y por tanto, no se puede acep-

tar que el artesano del pr6ximo si~lo XXI queme su cer4mica con 

leña o carb6n o muela su barro con los pies o palos.• Es ~~c~r, 

son recomendables y aceptables por.necesarios varios cambios 

tecnol6gicos. En dichas modificaciones lo importante es que se 

reserven y respeten, en el producto final los caracteres y la -

personalidad de un pueblo artesanal. Ahora bien, aquellas t6c-

nicas artesanales que no se encuentran en oposici6n al rendi---

(20) VICTORIA NOVELO -ESTUDIOS DE LAS ARTESANIAS--MEXICANAS. 
REVISTA INDIGENA, VOL. XLI, No. 2 ABRIL-JUNIO 1981,MEXICO. 
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miento de trabajo, se les debe preservar y desarrollar. No as1 

aquellas t6cnicas que hace mucho tiempo contradicen y demoran -

el desarrdllo de los pro~uctos. Ah1 .se debe dar cabida a tecn2 

log1as modernas que aceleren la producci6n. Si hay condiciones 

para que el artesano utilice gas o petr6leo ~n vez de leña o ~-

carbón, deben aprovecharse estos elementos para elaborar sus 

productos, incluso para abaratarlos. 

Existen algunas viejas demandas que no han podido -

instrumentarse: la defensa de la propiedad intelectual del ar

tesano y sus obras; y la necesidad de un proyecto legislativo -

que contemple los derechos y obligaciones del artesano. ~in 

desconocer la importancia de tales recomendaciones, es justo 

reconocer que por la complejidad del sector las caracter1sticaa 

del mundo contempor!neo (la trasnacionalizaci6n de procesos ec2 

n6micos y culturales) y las dificultades jur1dicas que dicha& -

recomendaciones entrañan, corren el riesgo de convertirse en -

letras muertas o de tener un alcance limitado. Por lo pronto, 

no existe ninguna referencia internacional sobre este particu-

lar y las discusiones en Organismos Internacionales no han reb~ 

sado el nivel de las generalizaciones y los buenos deseos. La 

Ley de Protecci6n al Artesano que existe en el Ecuador,,adem!s 

de cumplirse, se refiere a la pequeña y mediana industria y no 

incluye a la artesan1a ind1gena. 
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Moa parece que en Mlxico loa grand•• temas arteaanalea 

eatln comprendido• en loa objetivo• de las principales instituci2 

ne• p6blicaa. Nos referimos a lata• no porque tengan una mayor -

jerarquta polttica, es decir, mayores recursos para rescatar, di

fundir y P,romover las artesantas y mejorar a travls de crlditos -

preferencialea y compra• la asistencia t~cnica e inveraiones y -

la• condiciones materiales de los productores. En otras palabras, 

la acci6n del Estado ha sido insuficiente frente a la importancia 

cultural y econ6mica del problema. 

Especial atenci6n deberl ponerse a la organizaci6n de 

los arteaanos. " El Sistema Cooperativo, una vez salvadas las dif! 

cultades jurtdicas que actualmente supone, es un camino que debe 

ser explorado rn!s intensamente en este sector durante los pr6xi-

moa años~ DE todas formas, los tipos de organizaci6n pueden ser 

muy va~iados y, seg6n la rama artesanala o el producto, tienen ·- · 

que explotarse cada uno de ellos. 

(21) PAUL B. HOR'l'ON Y CHESTER L. HUNT. -SOCIOLOGIA- TRADUCCION 
FERNANDO GRANADA Y ENRIQUE DE HOYOS 2da. EDICION- EDITORIAL 
LIBROS Me GRAW-HILL DE MEXICO, S.A. DE c.v. MEXIeo 1977 • 
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A) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN LA POBLACION ARTESANAL. 

La Revoluci6n Industrial trajo cambio• inesperados 

pqrque se transformo completamente el r'gimen de la protecci6n1 

las grandes inversiones ··de capital insistieron en la necesidad 

de destacar el valor de la maquinaria y menospreciar el esfuer

zo del trabajo¡ esto se observa con claridaa debido al hecho de 

que los obreros se encontraban estrictamente supeditados a la -

oferta y demanda de operarios y a loa precios del mercado. Pa-

ra vencer las complicadas situaciones econOmicas que surgían en 

esta revoluci6n, el Estado s6lo realizaba actividades de benef! 

ciencia donde se proporcionaba un servicio sin ninguna exigen--

cia, ya que era totalmente voluntario, uniforme y buscaba prot~ 

ger a los indigentes. 

"Los trabajadores que no alcanzaban a ser indigentes 

sino econ6micamente dAbiles, no podtan afrontar el gasto que -

este tipo de asistencia les exiqla y, por eso, los obreros cO-
menzaron a·buscar su protecci6n bajo el principio de considerar 

presentes, necesidades futuras de car!cter econ6mico.• 

El hacer extensivo el Seguro Social, tal.como 

actualmente se ha propueeto, desde un s6lo y homogeneo grupo de 

personas que gana un salario o un sueldo hasta toda la'pobla--

ci6n sin dietinci6n de edades y de ocupaciones, y afin cuando ·no 

(22) MARIO DE LA CUEVA -EL NUEVO DERECHO DEL TRABAJO- TOMO .II 
EDITORIAL PORRUA, S.A. CUARTA ED!CION, MEXICO 1986. 
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tengan ocupaci6n alguna, repreaenta un cambio de gran utilidad. 

Tienen derecho todo• loa ciudadano• a formar un todo, sin excl~ 

aionaa baaadaa en diferencia• de poseai6n, de funciones o de -

riqueza. En segundo tArmino, existe el motivo de que hay mu--

chaa peraonas que en la actualidad no estin cubierta• por un -

Seguro Social y que tienen tanta necesidad de sus beneficios, -

por lo menos, como puede tener la mayor parte de las personas -

aseguradas. En tercer lugar, exiate la raz6n de que sin unive~ 

aalidad no ea poaible cubrir loe riesgos que motivan el seguro 

a travAa de loa diversos cambios normales a base de seguros den 

tro dal circulo cerrado de una clase. 

La Declaraci6n Universal de loa Derechos Humanos --

proclamada por la Aaamblea General de las Naciones Unidas, de -

fecha 10 de Diciembre de 1948, considera en sus arttculos 22 y 

25 los mtnimos indispensables para que las personas gocen de 

las prestaciones econ6micas, sociales y culturales de cara~~er 

elemental, es decir, establecen: 

"ARTICULO 221 Toda persona como miembro de la 
Sociedad, tiene derecho a la Seguridad so--
cia l y·obtener medi3nte el esfuerzo nacional 
y la cooperaciOn internacional, habida cuen
ta de la organizaciOn y loe recursos de cada 
Estado, la satisfacci6n de los derechos eco
nOmicos, sociales y culturales indispensa--
blee a su dignidad y al libre desarrollo de 
au personalidad". 
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Por su parte; el segundo aeñala como meta para to-

dos los individuos el derecho que tiene a: 

"ARTICULO 25: •• un nivel de vida adecuado que 
les asegure, as1 como a su familia, la sa
lud y el bienestar, en eapecial ¡a alimen
taci6n, el vestido la vivienda, la asisten 
cia médica, y loa servicios sociales nece= 
sarios1 tiene, asimismo, derecho·a los se-. 
guros en caso de desempleo, enfermedad, -- · "-. 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
perdidas de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su volun
tad. La maternidad y la infancia tienen -
derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños nacidos de matrimonio o -
fuera de matrimonio, tienen derecho a ---
igual protecci6n social. 

Bajo estos enunciados el legislador mexicano decla

r6 en el art1culo 2 de la ley de la materia que1 

"La seguridad social tiene por finalidad -
garantizarle derecho humano a la salud, la 
asistencia médica. La protecci6n de los -
medios de subsistencia y los servicios so
ciales necesarios para el bienestar indivi 
dual y colectivo•. -

Para alcanzar las metas que se proponen con la seg~ 

ridad social y que ésta se dirija principalmente a las comunid~ 

des artesanales, se requiere de un instr~nto necesario· para -

lograr estos objetivos, donde realmente intervenga la activi--
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dad e•tatal para deearrollar todos los programas indispensable• 

que engloben a toda la comunidad artesanal, y se alcancen los -

prop6•ito• prefabricados, integrlndoae as! al r69imen del Segu

ro Social. 

Eete in•trumento tiene que eer un servicio pQblico 

que como lo eeñale al art!culo •o. de la ley respectiva, ten-

drl carlcter nacional y abarque a todas laa pobl~cione• donde -

exiatan artesano& y obrero• que dependan económicamente de laa 

arteeanlae. 

Por lo que a la comunidad artesanal ae refiere, de

be tener en cuenta que al atiliaraa al ••guro social y el 90--

bierno ayude a e•ta gran cantidad de población. Se entiende al 

Seguro Social como el in•trumento de Seguridad Social por medio 

del cual una in•tituci6n pGblica queda obligada a los que •on -

derechohabientes económicamente débiles, prestaciones y subsi-

dio• cuando ae raGnan lo• aupue•toa .establecidos por la lay, a 

cambio de una cuota o prim; que pagan los beneficiarioa, la po

blación en general y el Estado, o a6lo algunos de 4atoa. Cabe 

destacar los siguientes elementos• 
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A) Servicio.Pdblico, por considerar las mismas act! 

vidades que van a satisfaqer una necesidad colectiva de carlc-

ter labo.i;al, econ6mico o cultural a través de prestaciones con

cretas e individuales a.los artesanos que lo soliciten, de 

cuerdo con un sistema.permanente· establecido en una ley. 

BI La instituci6n pdblica encargada de.prestar el -

servicio pdblico, ser! un organismo deecentralizado que, en 

nuestro caso, tiene por denominaci6n Instituto Mexicano del Se

guro Social, encargado de otorgar las prestaciones que en la -

ley de la materia ae eapecifiquen y el cual actda por medio de 

aua organismos, que son la Asamblea General, el Consejo Técnico, 

· la Comiai6n de Vigilancia y la Direcci6n General. 

C) Se trata de un seguro social obligatorio, ya que 

•. ., requiere que se garantice la estabilidad y permanencia co_n -

independencia de peraonas y autoridades. 

D) Los sistemas de financiamiento ser&n estructura

dos en forma tal que permitan sopor·tar los costos de~ sistema y, 

por tratarse de un Seguro Social oblígatorio que se encuentra' -

establecido en la ley, .los mismos estadn dotados de u~ imperio 

que.les permita continuidad y seguridad. 
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E) Se atender& especialmente a lo• econOmicamante -

dabilea, qua •on per•ona• que astln de•provhta• de los recur-

•o• indi•pen•able• para su de•arrollo. La A•i•tanci• Pdblica -

•• la in•tituciOn qua atiende a loa indigente•r a cambio, al -

Saguro Social procura aatisfacar l•• neceaidade• de la• parao-

naa que eatln parcialmente afectadas de lo• medio• para su des~ 

rrollo intagral1 la tendencia da la Seguridad Social deba abar

car dta a dta mayor poblaciOn arta•anal da bajos recursos econ~ 

micoa, para que tangan una forma de proteger tanto au patrimo-

nio familiar como a la misma familia que mantienen, aat como -

tambi6n a loa obrero• que empleen en la producciOn de su• arte

aantaa. 

FOVISSSTE. 

E• una organizaciOn que pertenece exclusivamente a 

loa trabajadores del Estado, por consiguiente, su fundamento 

conatitucional ea encuentra contanidq en el articulo 123, Apar

tado "ll 11 de nuestra Carta Magna. Debido a que 01 artesano no -

•e encuentra afiliado al ISSSTE, por lo tanto, y en loa t~rmi-

noa del arttculo lo.· de la Ley del Instituto de Seguridad y se.;:: 
'·~· vicio• Sociales de loa Trabajadores del Estado· establece• 



"ARTICULO lo, La presente Ley ea de orden --
pQblico, de interl• social y de observancia 
en toda la RepQblica1 y se aplicar51 

I.- A lo• trabajadores al servicio civil de las 
dependencia• y de la• entidades de la Admi-
nistraci6n POblica Federal que por Ley o por 
acuerdo del Ejecutivo Federal se incorporen 
a su rlgimen, asl como a los pensionistas y 
a lo• familiare• derechohabientea de unos y 
otro•1 

II.- A las dependencias y entidades de la Adminis 
traci6n PQblica Federal y de los Poderes de
la Uni6n a que se refiere esta Ley; 

III.- A laa Dependencias y Entidades de la Adminis 
traci6n PQblica Federal en loa estados y mu~ 
nicipios y a sus trabajadores en 101 t6rmi-
noa de los convenios que el Instituto cele-
bre de acuerdo con esta Ley, y las disposi-
cionea de las dem~s Legislaturas Locales1 

IV.- A loa Diputados y Senadores que durante su -
mandato constitucional se incorporen indivi
dual y voluntariamente al r6gimen de esta -
ley1 y 

v.- A las agrupaciones o entidades que en virtud 
de acuerdo de Junta Directiva se incorporen 
al r6gimen de esta Ley. 
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Y debido a que los artesnaos no ae encuentran ubic.!!_ 

dos en este ordenamiento, y m!s aQn el articulo 105 pe la misma 

Ley, lo delimita señalando los miembros que pueden tener Qnica

mente las prestaciones que otorga esta Ley, por lo que. transcr! 

hiendo el articulo de la ley establece• 



"ARTICULO 105• Lo• tr•bajad0ree que di•frutarln 
del beneficio que coneagra el articulo ante--
rior, ••rln lo• que eettn al eervicio de loe -
Podare• d• la Uni6n, del Gobierno del Diatrito 
Federal, de la• entidad•• pdblicaa que eattn -
•u)eta• al rlgimen jurtdico de la Ley Federal 
de loe Trabajadoree al Servicio del B•tado y -
que ademl• ••tln incorporado• a loa beneficio• 
de ••ta Ley, aat coao lo• trabajador•• d• con
fianza y eventual•• de loa mi•mo• poderea y -
entidad•• plSblica•· 

Lo• gobiernos de la• Entidad•• Federati
va• y Municipio• podrln celebrar convenio• -
con el In•tituto para incorporar a •U• traba
jador•• a lo• beneficio• del rondo. 

Lo• peneionietae goaarln de loe beneti-
cioa que eetablece eete art~culo, con euje--
ci6n a loe acuerdo• general•• que en loe tlr
aino• y dentro de lo• line .. ientoa de eeta -
ley dicte la Junta Directiva. 

Loa penaioniata• goaarln de lo•· benef i-
cioa que eetabl•c• eete articulo, con euje--
ci6n a loa acuerdo• general•• que en loe tlr
mino• y dentro de loa lineameitno• de ••ta -
ley dicte la Junta ~irectiva. · 

Por lo que lo• arteaano• no cuentan con 
ninguna pre•taci6n que eata ley y principal-
mente eate organiamo otorga a su• derechoha-
bientee o beneficiario•. 

?f.-

De acuerdo a eetaa reglamentaciones, se considera -

oportuno •eñalar que lo• arteaanos no cuentan con ninguna pre•

t a c i 6n y beneficios que otorgan los organiamo que otorgan servi 

cioe pGblico• a lo• ente• colectivo• y, por con•iguiente, no -

di•frutan de lo• beneficio• que dan las diferente• In•titucio-

n•• que hemoa citado, tale• como el IMSS, INFONAVIT y el -----

FOVISSSTE, entre otro•. 
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Siendo las arteaantae algo muy peculiar en lffixico, 

•• ha deacuidado totalmente a la poblaci6n arteeanal en loa de

recho• y ~eneficioa que proporcionan ••toa organiamoa,· ya que -

ea auy importante en la producci6n de arteaantae, tanto para el 

turi•ao como para la pdblacien conawoidora1 y loe arte•ano• ca

recen de una polttica adecuada en su bieneatar colectivo y aae

guramiento de au eupervivencia en el .. rcado. 

INPONAVIT. 

E• organiaao de Servicio Social con peraonalidad y 

patrimonio propios, por conaiguiente, ae le ha denominado •INST! 

TUTO DE FONDO NACIONAL PARA LA VIVIEWDA DE LOS TRABAJADORES, -

tiene •u doaicilio en la Ciudad de ldlxico. Este Inatituto tie

ne por'objeto administrar loa recurso• del rondo Nacional de la 

Vivienda, establecer y operar un aistema de financiamiento qUe 

permita • lo• trabajador•• obtener un cradito barato y •ufici•n 

te para la adquisicien de habitacionee c6modaa e higianicae. 

La conatrucci6n, reparaci6n, ampliaci6n o mejoramiento de eue -

habitacionee, y el pago de paaivoe contratdoe por concepto de -

lo• precepto• citado• anteriormente. 
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Coordinar y funcionar programas de construcciones -

de habitaciones de•tinadas a ser adquiridas en propiedad por -

los trabajadores. El Instituto cuidar& que sus actividades se 

realicen dentro de su polltica integrada de vivienda y desarro

llo urbano para ello1 se podr& coordinar con otros organismo• -

p6blicos. 

El patrimonio de este Instituto se integra con el -

Fondo Nacional de la Vivienda, con las aportaciones en numera-

rio, de servicios que proporcione el Gobierno Federal, con los 

bienes y derechos que adquiera por cualquier tltulo y con los -

rendimientos que obtenga de la inversi6n de los recursos a que 

se refieren las dos anteriores aportaciones. 

"Su fundamento constitucional lo encontramos en lo -

dispuesto por el artlculo 123, Apartado "A" de la fracci6n XII, 

de nuestra Constituci6n Polltica.• 

Es un Instituto en el cual los recursos que se ad--

quieren los destina para las siguientes circunstancias: la de-

~anda de habitaci6n; las nece$idades de vivienda, dando prefe-

rencia a los trabajadores de bajos salarios, en las diversas r~ 

giones o localidades del pals; la factibilidad y posibilidad 

(23) GABINO FRAGA -DERECHO ADMINISTRATIVO- EDITO¡(IAL PORRUA,S.A. 
21a. EDICION, MEXICO 1981. 



real de llevar a cabo construcciones habitacionale•r el monto 

4e ·la• aportacione• al fondo proveniente de l•• diver•a• re-

gione• y localidadea del pa1e a•1 c·omo del nOmero de trabaja

dora• proveniente• de cada una de ella•. 
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Para determinar y para poder otorgar lo• cradito• de 

loa trabajadora• •e tomarln en cuenta e•to• diver•o• factora• 

para que •e pueda otorgar la vivienda debiendo llenar lo• ••

pecto• •iguientea1 

l.- El nllmero de miembros de la familia de los traba

jadora•, dando preferencia a loa de bajo• salario•. 

2.- El grado de necesidad de la vivienda de loa pro-

pies trabajadores. 

3.- El nlllnero de aportaciones canalizadas al Fondo. 

4.- El nOmero de personas que dependan econOmicamente 

de los trabajadores y que habitan en el
0

mismo do• 

micilio. 

S.- Salario o ingreso conyugal. 
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6,- Características y precios de venta de las habi

taciones disponibles. 

7.- Cercanía del trabajo con la vivienda que se de

sea adquirir. 

8.- En el caso de grupos de trabajadores que pudie

ran clasificarse en forma semejante, hay varios 

con el mismo derecho, ae asignarln entre s{ me

diante un sistema de sorteo efectuado ante Not~ 

rio Pllblico. 

Cabe señalar que el artesano o el patr6n de un tra

bajador dedicado a la artesanía debería tener derechos al INFO

NAVIT 1" siempre y cuando cumplieran con loa requisitos de confo_!; 

midad con el artículo 31 de la Ley del Fondo Nacional de la Vi

cienda para los Trabajadores que establece:" 

Al Inscribir a sus trabajadores en el Instituto,,as{ 

como dar aviso de las altas y bajas, as{ como las modificacio-

nes de los salarios de los mismos, y datos que este Instituto -

establece; los patrones cumplir!n con la obligaci6n de inscri-

bir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Pliblico, con la -

forma expedida de HISR-80 y sus anexos aprobados por dicha Se-

cretar!a, en las Oficinas Receptoras que al efecto señale esta 

dependencia debiendo contener los siguientes concegtos: 

(24) JAVIER MORENO PADILLA -LEY DEL SEGURO SOCIAL COMENTADA
EDITORIAL TRILLAS, Ja. EDICION, Ml:JXICO 1984. 
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1.- Nombre o raz6n •ocial del Patr6n. 

2.- Ubicaci6n del centro de trabajo. 

J.- Reghtro .. Federal de Causante• del Patrisn. 

4.- Nombre y apellido• completos del trabajador. 

s.- cantid4d bimestral en efectivo percibida por el 

trabajador en loa t6rminoa de loa artlculoa 143 

y 144 de la Ley Federal del Trabajo. 

6,- Registro Federal de Causantes del Trabajador. 

Por conaiquiente, debemo• considerar a los arte•a-

nos del pala, ya que 6etos no gozan de estas prestaciones que -

menciona la Lay del Fondo Nacional de la Vivienda para loa Tra

bajadores¡ e, inclusive, son de las persona• mis marginadas y -

que mis necesitan esta vivienda por sus carencias econ6micaa ya 

que hasta su localizaci6n geogrlf ica no han llegado todavla es

to• beneficios •aciales que presta el Gobierno Federal a trav6a 

de loe diferentes Organismos que forman la Administraci6n PGbl! 

ca. 

E~l~ 
SAUi 

TEstS 
UE U\ 

;m ,.,f.BE 
Ji~u1HECA 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- ACTIVIDAD ARTESANAL EN MORELOS. 

Morelo•, Estado aut6homo de la Federaci6n Mexicana, 

tiene una variedad de arteaantae, entre la• que podemo• mencio

nar la cer&mica, barro, lat6n, tejido, elaboraci6n de conser

vas y dulces. En nuestro capitulo nos limitaremos a la cer4mi

ca, cuyos articules manufacturados destacan, primordialmente, -

en el mercado nacional e internacional y aon fab.ricado• y finan 

ciados por personas de solvencia econ6mica aceptable, debido a 

que en M6xico no cuentan con calcoman!as para el estampado de. 

objetos que crean, les es menester importar dichas calcoman!as, 

lo que ha encarecido y elevado el costo de sus productos. De -

este modo, dicha artesanta dta con dta pierde mercado interno y. 

s6lo el mercado internacional, a base· de exportaci6n, es el que 

les ha permitido sobrevivir. De esto se.deriva una situaci6n -

financiera muy austera que les obliga a reducir tanto el presu

t:'Je::; to cor.io los mere.idas de ventas. Estas limitantes originan 

consecuencias sociol6gicas, jur1dicas, ccon6micas y politicas -

que la gran mayorta de artesanos padece en la fabricaci6n de -

sus productos en detrimento de su economía. 
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ASPECTOS SOCIOLOGICOS DE LOS ARTESANOS Blll MORELOS. 

El arteaano, en la gran mayorla del Estado de More

loa, ·tiene que padecer y buacar un "modua vi~endi" .,.jor, por -

lo que en perjuicio de aus artea manualea, tiene que dedicarae 

a otra actividad, como la agricultura, la ganaderla, la cona--

trucción, el empleo o el aubempleo de au• eafuerzoa, ya que la 

gran parte de la población arteaanal ea de condición humilde y, 

adem&a, se encuentra marginada de loa aervicioa pl\blicoa necea~ 

rioa: vtaa de comunicación terreatre, tel6fono, tel6grafo, co

rreo, agua potable, servicio• ·lllidicoa, tranaporte_colectiv~, -

etc. Si a esto agregamos las consecuencias nefastas que produ

ce el alcoholiamo en loa pobladorea, comprenderemos pcr qu6 loa 

artesanos no desarrollan al m!ximo su coeficiente intelectual -

que, por el contrario, ae ve disminuido por la ingerencia cons

tante y abundante de alcohol y la falta de lectura, propiciando 

el denominado "analfabetismo funcional". 

Recordemos, adem&s que el artesano tiene WIª fami-

lia numerosa y que las cond~ciones en que habitan son paupErri

mas. 'A tales circunstancias dram!ticas se adhiere la deficien

te educación, debido a que la alfabetización que recibe la po--
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blaci6n arteaanal morelense que es, en efecto, muy limitada, a 

pesar de lo• esfuerzos gubernamentales por alfabetizar a la po

blaci6n, muchos de cuyos integrantes piensan que como ya estln 

grandes de edad, no tiene caso que aprendan a leer y escribir, 

y mucho meno• ae atreven a cursar .la primaria. 

ASPECTO JURIDICO EN EL CAMPO ARTESANAL 

El articulo So. de nuestra Ley Fundamental, en au -

primer plrrafo, estatuye: "A ninguna persona podr& impedirae -

que se dedique a la profesi6n, industria, comercio o trabajo 

gue acomode siendo licitas •••••••• • Como se advierte por la· 

simple lectura, este precepto juridico otorga la libertad de 

poder adoptar y elegir el trabajo que mSs plazca a cada indivi

duo, y es el caso que la artesania, ademas de bella y cultural, 

es trabajo, actividad creativa licit~, que debe remunerar debi

damente a quien la cultiva, para satisfacer las necesidades no~ 

males de un jefe de familia como lo establece para el salario -

mtnimo, el articulo 123 constitucional1 tanto m:ls c¡ue los vari.!!, 

dos efectos artesanales son parte de nuestra cultura nacional. 
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Pese a lo diapuesto por el articulo So. cunatituci2 

nal,. loa arteaanoa de M6xico, y muy en concreto loa del Estado 

de Morelo"s, carecen de protecci6n jur1dica efectiva, completa y 

eietem&tica, que cubra todos los aspectos de la actividad arte

sanal y todos los req~erimientos exiatencia~e• de loa artesanos. 

Animadoe por el eap1ritu universitario de contri--- · 

buir con sugerencia• concreta• para la auperaci6n social y dig

nificar al pueblo, aoatan y fin de la• tareas universitarias, -

sobre todo en nuestra 6poca de clara consciencia social, de au

peraci6n acad6mcia y da compromiso son las nobles causas que -

debe atender el Estado, a continuaci6n, para concluir, al hono

rable jurado y a loa responsables conductores de la pol1tica -

nacional y local, presentamos las siguientes: 

PROPOSICIONES 

PRIMERA.- Proponernos, para el lmbito artesanal, la 

adopci6n de norma• jurldicas referentes a la seguridad social -

del artesano y de sus familiares. Mediante dichas normas jur1-

dicas procede, inicialmente, incluir a los artesanos, y por tan 
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to, a •u• familiares, al r6gimen voluntario del Seguro Social y 

despu6s incorporarlos en forma obligatoria, mediante la cobert~ 

ra de cuotas, aspecto financiero blsico de la seguridad social, 

aunque por la modalidad de autoempleo y trabajo independiente, 

en realidad, como ya lo expusimos, el r6gimen fue•e bipartita. 

SEGUNDA.- Otra sugerencia jurldica que consideramoa 

procedente aerla reglamentar, en materia de comercio, a laa ar

tesanlas, aaequrlndoles un precio justo, aaimilable a .la garan~ 

tla agrlcola. Esta recomendaci6n la foi::mulamos por loa defec-

tos que en la realidad me repercuten negativamente en la comer

cializaci6n de las artesan!as. En efecto, hoy dla, en mucha• -

ocasiones, los artesanos tienen que vender eu• productos a un -

bajo precio, a veces inferior a au costo. Asl lo han manifeat~ 

do en forma directa y explicita' los artesanos de la poblaci6n -

de .Huajintl!n, Municipio de Amacuzac, Moralos, quienea ae pre-

sentaban a vender sus diversas artesantas a la Ciudadela de la -

Ciudad de M6xico, en donde, la mayorta de las ocasionea, loa -

adquirentes les compraban sus productos a un bajo coato, pues -

los artesanos por no regresar con la mercancla, muchas vecea -

preferlan dejarlas a precio igual o inferior al de su costo y, 

como esto se repetla, poco a pcoo, han ido disminuyendo sus vi~ 

jes a la capital de la Rep.llblica hasta llegar el caso de que, -
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de ser una poblaci6n netamente arteaanal (ya qua produc!an vea• 

tidoa t!picoa y deahiladoa, bol••• de hilo tejidaa a mano, aar~ 

caa, natillaa y diveraa~. variedad•• ~erivadaa da la lacha, te~ 

tea y objetos de lat6n y·9rabadoa de piedra) en aate momento ~ 

deca aubemplao y ae dedica a cultivoa !nfi""!• de temporal y au

pervivencia, puea su anterior eapectro arteaanal aa ha reducido 

a producir maracaa de colorea vivoa a ba•• da un fruto conocido 

con el nombre de coatecomate. 

TIRCBRA.-. Aa!. 91iamo, ~..,. gue •• apruebe una 

ley federal gue atienda, ademla de loa aspecto• de aalud y co•• 

mercio, el adecuado financiamiento, mediante el deetino de fon

dos econ6micoa o fideicomisos gue airvan de base para impulaar 

y aec¡uir fomentando las arteaan!aa, proporcionando crlditoe au

ficientes a trav6a da lae Sociedade• Nacional•• de Crldito, y -

que en cada latado, por lo menoa, ae difundan y protejan laa.-

arteaan!ae que en 61 se produzcan. 

En aste aepecto ha habido eafuerzoa aislados, pero 

insuficientes, tales como loa de Jalisco, oaxaca, Gua,najuato, -

Estado de Mlxico y Michoac~n, en donde se distribuyen loa arte

sanos en sus lugares recreativos y turiaticoá, aa! como en loa 

puntos mls concurridos por la poblaci6n flotante o tranaadnte. 
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Morelos,p;ico caso ha hecho para esta difusi6n, no obstante que 

cuenta con artesanas de renombre y orgullo tanto en el mercado 

nacional como en el internacional, de los cuales podemos citar, 

los de la cer4mica de Cuernavaca, de las vajillas de barro de -

Tlayacapa, as1CXllD vasijas del mismo material, las palanquetas 

de amaranto y cacahuate de Jonacatepec, las maracas de Huajin-

tl&n, los deshilados de Tepoztl&n, los tejidos de Tetela del -

Volc!n, etc. 

La legislaci6n que se expida,, deberá atender otros 

rubros, tales como incentivos fiscales, educaci6n básica y de -

oficios artesanales. 

ASPECTO ECONOMICO DE LOS ARTESANOS 

En el aspecto econ6mico-ar~esanal, como lo marcamos 

en las precedentes suqerenciaG jur!dicas, es necesario que se -

otorguen cr~ditos; se creen organismos que sirvan de base para 

recaudRr y distribuir fondos, fondos adninistr~dos con partici

paci6n de la comuna y de representantes gubernamentales. 
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Pueden destinarse al organismo las cantidad•• que ae 

·recaben por;concepto, si no de impuestos, s1 de derechos que ae -

cobren en los lugares, si~ioe y mercados en que se expendan art~ 

san1ias, fundamentalemente en aquellos donde haya mayor concurr•!l 

cia de turismo, tanto nacional como internacional, el cual adqui!! 

re nuestros productos artesanales a precioa muy accaaible•, cuya 

venta nos conviene estimular para crear fuentes de empleo y, ![!::. 

tlndose de artesanías de precios elevados, tales como el oro la -

plata y las piedras preciosas, auxiliarnos en la grave crisis eco

n6mica que padecemos, situaci6n que es posible por baja paridad -

de nuestra moneda, propicia pa~a la exportaci6n. 

Estos fondos y recursos podrian ser canalizados para -

realizar programas de desarrollo artesana y, al ~ismo tiempo, --

equilibrar el progreso de todos los artesanos del territorio na-

cional e impedir que se extingan las artesanias que son expreai6n 

hist6rica de la cultura tradicional de todos los pueblos y que -

son orgullo de M~xico. 
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ASPECTO POLITICO EN MATERIA ARTESANAL. 

Los recursos financieros para la artesan!a, como t2 

dos los fondos pdblicos, deben ser administrados con honradez y 

responsabilidad. Por ello, insistimos, que los recursos econ6m! 

cos se,-distribuyan entre las comunidades artesanales de varias -

formas, atendiendo a las regionC's y tipos de arteean!as que se 

manufacturen. La custodia y destinos de estos fondos pueden qu~ 

dar a cargo de organismos descentralizados, sociedades cooperat! 

vas, fondos econ6micos de reserva y cr6dito, incluyendo la es--

tructuraci6n de financiamiento artesanal, que podr!a ubicarse en 

provincia con filiales en todo el territorio nacional. 

La ubiciaci6n anterior que se sugiere es con objeto 

del clamor un6nime de descentralizaci6n aclminsitrativa por desa

rrollare en todos los campos, as! como el robustecimiento del f~ 

deralismo y de la reestructuraci6n funcionalista y autosuficien

te de los municipios. 

Aspecto ineludible de los Planes y Programas de De

sarrollo que se instrumenten conforme al art!culo 25 del Acta ~-



u.-

Constitutiva Social de QuerAtaro, ea el de estimular la com•rci!. 

lizaci6n y la distribuci6n de las arte•an1as, ya qua tata• daban 

proveerse a los lugares tur!sticos concurridos, a la• centralea 

camioneras, a las constantes ferias y expoaicionaa qua realizan 

los pueblos mexicanos, 'y crear lugares donde' ae exhiban la• art!, 

santas ce aquellos mAa cAntricoa de la• ciudad•• importante• da 

los Eatados de la Federaci6n, as! como fijarles precios c6modoa 

y accesibles a la poblaci6n nacional, para que lata tambitn ad-

quiera dichos productos netamente mexicanos y aut6ctonos. 

Resolver la problentitica artcsan.Jl equiú1le el Qe:!.;;in

der nuestra cultura, a evitar el subempleo, a enaltecer el trab~ 

jo, que ea prop6sito toral de nuestro Constituyente de 1917 y a 

ocuparse de la autAntica prioridad del Estado, del hombre, de au 

entorno, de su educaci6n y de au dignificaci6n. 



BIBLIOGIUIPIA 

- AIUAllA PBIUll LBANDJIO - Sociologta - Editorial Porrda, S.A. 
Mfxico, 11177. 

- CASO AN'l'ONIO -Sociologia- Editorial Porrda, S.A. lll!xico,1968. 
- RBCASENS SICHES LUIS -Tratado General de Sociologta, Bditorial 

Porrda, S.A., Mtlxico, 1972. 
- RECASENS SICHES LUIS -Lecciones de Sociologta- Editorial Porrda 

S.A. Mtlxico, 1976. 
- HERBERT SPENCER -Principio• de Sociologta TOlll) II- Bditorial Cf. 

lleja •. 
- WEBER,MAX -Economta y SOciedad• Bditorial Fondo de Cultura Bco

n6mica, Tomo• I, II y· III. 
- WIBSE LBOPOLDO VON -Sociolog!a General- TOlllO I, Editorial C&jica. 
- AZUARA PEREZ LEl\NDllO -El Formalismo Sociol~gico- Instituto de In 

vestigaciones Sociales U.N.A.M. 
- AGULLA J. CARLOS -Estructura y Funcidn- P. 160, Biblioteca de -

Ensayos Sociol6gicos. Instituto de Investigacionea Sociales U.N. 
A.M. 1962. 

- RANGEL COUTO HUGO -La Teor!a Econ6mica y el Derecho- Bditorial 
Porrda, S.A. Mt!xico 1977. · 

- PEREZNIETO CASTRO LEONEL-Derecho Internacional Privado, Institu
to de Investigaciones Jur!dicas, U.N.A.M. 1977. 

- BORJA SORIANO MANUEL -Teor!a ~neral de las obligaciones, 6e.- E
dici6n, Editorial Porrda, S.A., Mt!xico 1968. 

- S!\NCHEZ MEDAL RAMON -De los contratos civiles- 4a. Edici6n, Bdi
torial Porrda, S.A. lll!xico, 1978. 

- FLORIS MARGADANT GUILLERMO -Derecho Romano- 7a. ldici6n, F~itq -
rial Esfinge,· S.A., Mllxico 1977. 

- DE LA CUEVA MARIO -El nuevo derecho' del trabajo- Tomo 11, F.dito
ri~l Porrda, S.A., 4a. Edici6n, lll!xico 1986. 

- FRAGA GABINO -Derecho Administrativo- 2Da. Edici6n, Editorial P2 
rrda, S.A., Mllxico 1981. 

- MORENO PADILLA JAVIER -Ley del Seguro Social comentada- Editorial 
•.rrillaa, Ja. Edici6n, Mxico 1984. 

- PAUL B. HOll'l'Olf Y CHESTBR L. HUNT - Socioloo!a, 2a. Edici6n. Edi
torial Libro• Me Granw Hill de Mllxico, S.A. de c.v .• Mllxico 1977. 

- BRUCB J. COHEll -Introducci6n a la Socioloq!a- Editorial Me Granw 
Hill Latinoamericana, S.A., la. Edici6n, 1980. 

- MEDINA ECHAVARRIA JOSB -Socioloq!a,Teor!a v T<'!cnica, Fondo de Cu! 
tura Econ6mica, Ja. Edicidn, Ml!xico 1982. ~ 

- PETER L. BBllGBR -Introducci6n a la Sociolog!a- 2a, Edicidn, Edit2 
rial L:lilluaa Wiley, S.A. Mllxico 1971, versi6n eapallola SARA GALO -
FRE LANOS. 



- AllGUIANO MARINIA -Arteaanfe Ritual Tradicional- ...i.cion•• rona 
paa·y Fonart. la. lldicidn, octubre 1982, M'xico, D.r. 

- DB LllOll IKILDA -••cultura topular- S4icion•• ronapH~y ronart 
la. lldicidn, Mayo 1982; ""•ico, D.F. 

- CEllVAN'l'llS LUZ ILEllA -El cobre y el hierro en la Art••anfa llaxi 
cana, lldicionea ronart y ronapas, la. Edicidn, Julio 1982, ... = 
xico, D,r. 

- ZALDIVM LAURA -La CHteda en llfxico- llcUcionH ro.~art y ron~ 
pa•, la. Bdicidn, Julio 1982, Hlfxico, D.r. 

- MAllTillEZ PEflALOZA PORFIRIO -Permanencia, Clllllbio y extincidn de 
la arteaanta en Mfxico, Bl!icione• Fonart ~ ronapa•, la. llc!icidn, 
Junio 1982, ""xico, D.r. 

- SCHEFFLER LILIAN -Juguete• y Miniatura• Popular•• da llfxico, •
dicionea ronart y ronapa•, la. lldicidn, Mayo 1982, Jlfxico, D.r. 

- ATC Dll; -Las Artea Popularea en Mlxico, llditorial .Cultural. la. 
lldicidn, 1921, Mfxico, D.r. 

- BBST MAUGORD ADOLFO -El origen y peculiaridad•• del arte popu -
lar mexicano, bolettn de la •ociedad mexicana de GeograUa y E• 
tadlstica, Ml!xico 1929. 

- llOVO SALVADOR -llue•tra• Artea Populare•- Raviata Nueatro *xico, 
Julio 1932, no. s, llfxico, D.r. 

- CASO ALFON~ -La proteccidn de la• Arte• Popular••- Rev~sta 11111! 
rica Indtgena, No. 2 de 1942, P49. 25-29. 

- .COVAMIBIAS MIGUEL -Obraa Selectas del Arte Popular- Bxposicidn 
del Museo Nacional de Artes e Induatrial Populares en 1953. 

- llUBilll DE LA BORBOLLA DNIIEL -Lall Artes Popularea Indlgenu de -
1111\drics, Supervivencia y Fomento- Revi•ta Am41rica Indfgena, Mf
xico, enero 1959, voltlnlen XIX, No. 1 

- GAMIO MANUEL -La Induotria Nacional- Libro "Forjando Patria• C~ 
pftulo XXVIII, Editorial Porrda, S.A., "4xico, 1961, 

- LBON PORTILLA MIGUBL -Bl Arte N&huatl. Corasdn que divinisa • 
las coaaa- .Editorial rondo de cultura BconcSmica, IM!xico 1961, -
t&gs·. 159-175. 

- ALVAllBI JOSE ROGELIO -Vidrio Soplado, llditorial Novavo, S.A. 
1969, W!xico. 

- CHAVBZ OROZCO LUIS -La Agonta del Arte•ano- tublica4o por el· Ce~ 
tro de Estudios Histdrico• del Nacimiento Obrero Mexicano 1977 • 
Coleccidn •cuaderno• Obrero•• Ntlm. 17. 

- TOUSSAINT MANUEL -Arte Colonial en W!xico- Bdicione• U.N.A.M. 3a. 
Edicidn, 1974, Ml!xico. 

- GUTIEllRBZ 'l'OllATIUN BLZCTllA -Bl Arte Popular de *xiCOT llevi•ta -
Arte de Ml!xico, W!xico, D.r. 

- Tres Notas aobre el Arte Popular de Ml!xico, "Editorial Porrdal s. 
A., Hl!xico 1980. 

- NOVELO VIC'l'OllIA -Eatudio de las Arteaanfaa Mexicanaa- Revi•ta In
dlgena, Vol. XLI, No. 2, Abril-Junio.1981, Mlxico •. -



- DURIAN LEONEL -Cultura Popular, Cultura Ind!gena y Proyectos E! 
nicos- Tercer Seminario sobre cultura o Identidad Nacional, or
ganizado por INBA, oaxaca, Oax. 25 de mayo de 1981. 

- BECERRIL STRANFFON RODOLFO -Las Artesan!as. La necesidad de una 
Perspectiva Econ6mica- Encuentro Nacional de Sociedad y Culturas 
Populares organizado por la Divisidn de Ciencias Sociales y Huma 
nidades de la Universidad Aut6noma Metropolitana Xochimilco en 
julio de 1982. 

- Ley Nacional de Educacidn para Adultos. 1985. Editorial Libros 
Econdmicos. Publicada en el Diario Oficial de la Federacidn, 30 
de enero de 1976. 


	Portada
	Contenido
	Introducción
	Capítulo Primero. Importancia Social de las Artesanías
	Capítulo Segundo. Antecedentes y Regulación Actual de las Artesanías en México
	Capítulo Tercero. Perspectivas y Proyección de las Artesanías
	Conclusiones
	Bibliografía



