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Arte Popular 

La sensibilidad de un pueblo se manifiesta por 
medio de los artes populares, que están muy ligadas 
con las artes decorativos o artes menores, y guardan
do un poco del gran arte. El valor del arte popular 
reside en que simultóneomente es una fuente ortísti
:a y a la vez nos permite apreciar los costumbres, 
tradiciones, su moral, y en general comprender su 
idiosincracia. 

El Or. Atl en su libro los Artes Populares en 
~éxico nos dice: "Artes populares son aquellos que 
:'lacen nacen ospontóneo1ncnte del pueblo como uno 
consecuencia inmediata a sus necesidades fon1iliares, 
civiles o religiosas. los que se cultivan ba¡o uno in
fluencio artístico o comercial extraño o esas neccsic.Jo. 
des, deja de ser artes populares". 

El arte popular es producido por los manos del 
pueblo, y es creado basado en sus tradiciones, por 
esto pudiero pensarse que se troto de un orle está
tico, que se copio a sí mismo uno y otro vez, lo cual 
lo haría perder su valor y su fuerza, pero el arte po 
pulor en México recibe constantemente nuevos in· 
fluencias y aportaciones, y se adapto o los con1bios 
que afectan a lo sociedad que el mlsmo arte popular 
refleja. 

En muchos países el arte popular se encuentro 
o punto de desaparecer y convertirse en un capitulo 
en un museo o en otros países se han convertido en 
artículos aptos para la producción industrial y expor
tación, lo cual lo hoce perder su valor como arte po· 
pulor. En México el arte popular se conserva gracias 
a que no ha perdido su finalidad de servir y ser útil 
al pueblo, en lugar de ser un objeto de ornato sim
plemente, El pueblo lo manifiesta usando sombreros, 
vestidos, bolsas, joyas y fajillas. Esto puede apreciarse 
en lo calle, en sus casas, en su trabajo, haciendo más 
placentero lo vida de\ mexicano, siendo de utilidad 
y rodeóndolo de objetos bellos, artísticos que ven de 
acuerdo a su idiosincracia y su forma de vida. Estos 
objetos son creados en muy distintos y variados ma
teriales co1no lo son: Metal, madero, cuero, vidrio, 
paja, cera, tela, hue~o. concha, borro y chicle, como 
testimonio del pensar y sentir de un pueblo orgulloso 
de su historio, de sus tradiciones y su culturo. 

El arte popular se 1nonifiesta en muchas de las 
uctividades del mexicano cuando se divierte, en su 
músicc1, danzo, en sus fiestas populares, cuando ríe, 
lloro, rezo; cuando recuerda a sus n1uertos, cuando 
se comunico con su Dios. Conocer un país es conocer 
o su gente y una de las maneras más apropiadas 
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poro hacerlo es a través de sus tradiciones y del ar
te popu1or. 

Al analizar los tradiciones, costumbres y artes 
populares de México se llego a lo conclusión que es 
un pueblo con un gran sentimiento artístico, un fuer
te sentimiento decorativo, uno gran persistencia física, 
y sobre todo un pueblo con un espíritu individualista 
que le da un sello personal a todo lo que hace, logran. 
do así una enorme variedad a su trabajo, y si o todo 
esto sumamos una admirable abilidod manual y uno 
gran fantasía, nos doremos cuenta de la calidad y 
trascendencia que tiene el arte popular en México. 

ARTE POPULAR INDIGENA 

Salvador Novo habla de los códices en donde 
se enumeran los tributos que rendían, tributo a los 
Aztecas las tribus son1etidos por ellos, como ropa de 
algodón e hilo torcido, oro, plata, mc1ntas de heno. 
quén, esteras de palmo, esteros de ¡unces marinos, 
pleles de tigres, leones, nutrias, venados y muchos ti
pos de animales 1nás, collares, rodajas y navajos de 
pedernal, hachas de latón y de cobre, pájaros de 1no
dero pintados de colores, abanicos, orcos y flechas, 

trabajo!i de arte plumario, pedrería, brazaletes de hue
so, cotaras, que son una especie de zapatos. Algunos 
estratos indígenas intentaron conservar su artesanía, 
después de lo conquisto, también algunos religiosos, 
protegían a los indios y les enseñaron nuevas técni
cas, combinándose así los dos culturas y enriquecien
do lo artesanía al recibir nuevas influencias. 
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Desde el siglo XVI, al influencior fuertemente 
los españoles o los indígenas, no sólo transmitían su 
cultura slno lo de mucho~ pueblos que o su vez in
fluenciaron o España, algunos de estos pueblos son: 
Judíos y Arobes, Cartagineses, Fenicios, Iberos, Bizan· 
finos, Visigodos y Celtas, todos ellos influyeron en su 
religión, leyes, costumbres y tradiciones artísticas, 

las técnicos traídos a México por los españoles 
indudablemente mejoraron la calidad de la artesanía, 
pero los conquistadores destruyeron también gran 
porte del arte prehispánico en el momento de saqueen 
los ciudades, en las matanzas y el barbarismo en ge
nero! niostrodo por los españoles durante la conquis
ta. Un ejemplo muy cloro de esto es el arte plumc.1rio 
del cual quedo un mínimo de muestras que permiten 
saber lo magnífico que fue este arte. Estos ejemplos 
son el penacho de Moctezumo, el cual se encuentro 
en un museo europeo, y pedazos de capas que han 
sido encontrados, y por medio de muñecos de borro 
y algunos dibujos permite saber que fueron usadas 
poro vestimenta. 

Los españoles les qui1oron a los indígenas a sus 
dioses, que eran una gran fuente de inspiración en 
su trabajo artesanal; esa fue una gran pérdida poro 
los mismos. Pero en compensación algunos rellgia· 

sos coma Vasco de Quiroga, enseño a los indígena~ 
a forjar el hierro, que después trabajarían con gran 
maustrío en las rejas de los templos, les enseño ode
rnás de tallar la modera que en ."llichoacán actual. 
mente se trabaja con gran maestría en Santa Claro 
del Cobre. les enseño, tan1bién, a usar el telar de 
pedal, el torno, vidrio y hierro, lo obtención y trabu· 
ja de lo lana y la rueca, cerá1nica vidriado. 
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INLFENCIAS EUROPEAS Y ASIATICAS 

En lo época de la colonia, lo Nueva España tie· 
ne un gran intercambio comercial con oriente por me
dio de lo Nao de Chino, que traía lo mcrconcio que 
se reunlo en Filipinas paro ser llevados o España. 
Lo Nao de Chino desembarcaba la mercando en Aco
pulco y era transportada a través de la Nueva Espa
ña hasta el puerto de Veracruz. de donde salio hacia 
España poro llegar finalmente a Códiz. De esta in
fluencio resulta lo cerámico llamada de Talovero he
cha en Pueblo, que era originario de Mesopotornia y 
Egipto que pasando a China tomó características pro
pias. Se le llamo de To\avera porque este tipo de 
Cerámico tuvo gran auge en el siglo XVI en Talave
ro, España. 
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Temática del Arte Popular 

En algunas ocasiones el arte popular abordo 
temo!; muy sencillos como la naturaleza, la vida coti
diana, pero también troto temas muy complejos, y los 
trata de uno manero muy extraña, es decir, como los 
ve un indígena o una persono sin mayor preparación 
escolar. De esto manero se abordo el temo de la 
muerte, que es muy Importante dentro del arte popu
lar. Desde lo época prehispánica ya se trataba lo 
muerte en el arte. la Diosa de la Muerte Coatlicue, 
que a lo vez es también Diosa de lo Vida, que llevo 
lo máscara de la muerte. Los dibujantes Manuel Mo
nillo Santiago Hernóndez, o Guadalupe Posada, quie
nes usando esqueletos representaban la vida cotidia
no, con humorismo sarcástico o con la mayor ironía 
imaginable. 

"Todos son calaveras 
desde los gatos y garbanceras 
hasta Don Porfirio y Zapato 
posando por todos los rancheros, 
artesanos y cotrines, 
sin olvidar a los obreros, 
campesinos y hasta los gachupines ". 

Así son las coloveras, "la muerte que se vol. 

vió calavera. que peleo, se emborracho, llora y boi· 
la". 

Mientras en Europa lo ideo de la muerte es 
algo aterrador, pavoroso y que los llena de angustio, 
paro lo mayoría de los mexicanos esto no represen
ta negar lo vida, sino aceptar lo muerte como porte 
de la vida misma, esto es oigo tan natural, que la 
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comemos con azúcar, jugamos con títeres de calave
ra¡ reímos al explotar los judas de Corpus, o los en. 
tierritos de Glori Glori, en el cual hay un podredlo 
con cabeza de garbanzo, un acólito que lo sigue y dos 
m6s cargando el ataúd. Se hocen toda clase de mu. 
ñequltos calaveras llenos de vida. Irónico, ¿verdad?, 
Así es el mexicano que hoce tombi&n a una calavera 
con su niño en brazos; un torero, un padrecito, un 
mariochl completo y una parejo de novios. 

El día de muertos los artesanos hacen gran va
riedad de articules con el tema de lo muerte, se colo
can altares del día de muertos en las casos, entre los 
que destacan los de Oaxoca, Michoc1cón. El Barrio de 
la Luz en Puebla, que son hechos en vidriado negro 
y con flores de zempasúchitl. En Oaxoca, Jalisco y 
Guanajuoto se producen muertitos como juguetes de 
borro polícromo. 

EL NACIMIENTO 

En contraste con la muerte también se le do im. 
portando al nacimiento, al igual que los postorelos y 
posadas. Con el nacimiento se tiene fe y esperanzo 
en una vida mejor, uniendo lo divino y lo humano. 
los nacimientos se hocen en muchos materiales que 

VCln desde la pajo, a la cerámica de muy buena ca
lidc1cJ, pero independientemente del material la inten
ción es la misma, y en ellos se aprecio el sentido ar~ 
tístico uniendo lo ternura y lo alegría. En Ocotlán, 
Oaxaco se producen nacimientos creados a partir de 
flores secas "siemprevivas", sobre los cuales se dibu. 
jan las figuras de José, Moría y Jesús. 
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En el bario· de-Metepec~ .. en el Estado de Méxl· 
co, hoy una variedad de formas impresionante, yo 
que en la yotl se obtiene el color oronjado, del palo 
da Brasil, ol rojo, el amorillo de un parásito llamado 
zacatlaxcalll, el negro de ollín de pino, y el azul de 
una planta llamado sluhquilitl. 

El tzlcuri es un arte mágico y consiste en bor
dados en formas geométricas, representan los ojos del 
Oios Tonotl, o sea el Dios Sol, Estos bordados tienen 
una amplislma variedad de diseños y colores muy 
vistosos. 

Las tablas votivos o de neorikos, que son hechos 
sobre tablas de madera con cero de abeja, pegan 
estambre sobre ellos, formando diseños de aguilos de 
dos cabezos, venados azules, el abuelo fuego Tatewa
rn, las muchachos maíz, o Watakame !versión Hui. 
cholo de Noél. Estas tablas tienen colores demosfa. 
do vivos, esto se debe al parecer a que cuando los in· 
dígenas se encuentran bajo los efectos del peyote ven 
los colores diferentés y hacen su trabajo como lo ven. 
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Traje lndigena Contemporáneo 

Cuando se estudia un tema tan amplio como el 
de lo indumentario indlgena contemporáneo, siempre 
hay algún dato interesante que surge, o un traje típi
co que no ha sido <;?Studiodo, por tonto esto resulta 
de gran interés y absorbencia. 

Mé>Cico cuento con el Instituto Nacional Indige

nista 1 1. N. l. 1 y trota de Incluir al indígena o la vida 
activa del país. Algunas personas piensan que la 
finalidad del l. N. l. es eliminar el atuendo de los in
dígenas, esto se debe en porte a que los personas 
que viven a poco distancio de los centros indigenistas 
han notado que poco a poco están abandonando su 
indumentaria. Esto no se debe o lo mola influencio 
del l. N. l., sino o que el indígena al sentirse porte 
del país, su inundo es está alterando su visión de lo 
vida y se hace conciente de que él es parte una na
ción y no quiere ser diferente al resto del país. En la 
mayoría de los casos lo indumentaria de los indíge. 
nas es mucho más apropiado al clima y el lugar que 
la ropo de uso común en el resto del país. 

la variedad en el vestido típico de México, ade
más de ser con mayor variedad, colorido, y con ma
yor número de motivos bordados en su atuendo, al 
decir esto no nos referimos a la calidad de bordados 

sino a su variedad. 

Afortunadamente en México los trajes indíge
na> se han mantenido aportados casi totalmente de 
fu influencia europeo. 

El troje prehispánico fue mucho más elegante 
que el vestir de los españoles. los trajes de la nobleza 
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en el México prehisp6nico fueron tan monumentales 
que podrían compararse con sus monumentos arqui
tectónicos o al vestuario de los reyes orientales. 

Un punto importante a considerar es que los 
artesanos prehisp6nicos realizaban preciosos tejidos 
con Implementos muy sencillos, que no podrían ser 
duplicados con telares comerclales. 

De acuerdo a los códices y demás fuentes de 
información del quechquemitl ero usado solamente 
por la alta sociedad, y lo usaban como única prenda 
arriba del huipil. En la actualidad su uso varío de 
acuerdo a la región. Por lo general el huipil es más 
usado en el Estado de Ooxaca, y aún más en la parte 
sur del Estado, y el uso del quechquemitl es nlUY co
mún en la parle central del país. 

Lo usual es que el quechquemitl y el huipil es
tén confeccionados de lona o algodón. Respecto o lo 
lana podemos decir que antes de la llegada de los 
españoles no se utilizaba en México, sino hasta un 
poco después de lo conquista. Se cree que se usaba 
seda silvestre en pequeños cantidades tejida con el 
algodón. 

Al igual que el vestido romano, en México to
dos los piezas de tela para vestidos son hechos de 
piezas rectos, es decir, que como salen las piezas del 
telar son confeccionadas las prendas, sin cortar lo tela. 

Los verdaderos telares indígenas se tejen con un 
telar de cintura, llamado también Otate, 

Los vestidos de las mu¡eres Indígenas que fue
ron adaptados a la vestimento europea son blusa y 
falda plegado; posiblemente el rebozo es de origen 
zapoteco, Algunas de los blusas bordados son verda
deras obras de orle, que se hacen como en lo época 
prehispánica trabajando con agujas de hueso y CO· 
bre. 

La mayoría de los pueblos que usan aún sus 
trajes típicos los portan con orgullo, así seo Totonaco, 
Huicho\ 1 Chinanlt!CO, Mazateca o Amusgo. 

Si solamente pone1nos atención en el diseño es 
difícil averiguar su procedencia, ya que los elementos 
del diseño tienen una distribución muy amplio. Fá
cilmente se pueden encontrar motivos muy similores 
o casi idénticos an el Estado de Colimo, entre los in
dios Huicholcs, o en el Estado de Guerrero y Ooxoca 
y dentro de muchos otros grupos lingüísticos. 
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los motivos son muy variados, generalmente 
son noluroles, como figuras humanos, animales, plan· 
las, y algunas veces se usan también figuras geomé-
tricas. Es muy frecuente encontrar bordado en los tex· 
liles la greca escalonada que fuera encontrada sobre 
las paredes de Milla, Oa>taca. El águila blcefólica es 
igualmente muy socorrido. Aun cuando se piense que 
el águila de dos cabezas sea una Imagen de proce
dencia española, podemos detectar su existencia pre· 
hispánica en México en los sellos arqueológicos. 

En el diseño de los huipiles femeninos de Oa· 
xuca encontramos la presencia llamotivísima de mo
tivos rojos muy solurados bordados sobre telas blon· 
cas pájaros enormes, serpientes y extraños seres son 
las imágenes acostu1nbrodas. 

Es notc1ble cómo el entorno llego o determinar 
en ciertos cosos lo selección de elementos o motivos 
para la indumentario regional, así por ejemplo, en 
las costas no será extraño detector la predominancia 
de motivos rnarinos, como conchos, caracoles, peces, 
aves de co:;la, etc. En lo indumentario de los habitan· 
tes de \et sierra, observamos águilas, vencidos, arma
dillos ... pero los rnotivos orna1nentoles no constilu· 
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yen fa ·única característico de adaptación, también son 
factores importantes los diversos climas. A uno re. 
glón c61ida corresponden colores claros y vibrantes; a 
la montaña o lo sierra los colores oscuros, absorben· 
tes de mayor rodlaci6n lumínico y por ende de calor. 
Telas delgadas y frescos para zonas tropicales y grue
sos paños de hasta seis kilogramos para un vestido 
del habitante serrano. 
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El Pueblo Otomí 

En el transcurso del siglo XII D. C., llegaron pue· 
blos de origen Nahuotl y Otomf a la región central 
del país y se ubicaron en los Estados de Guanojuoto, 
Querétaro, Hidalgo y parte del Estado de México. 

Los Otomíes se autonombroban "yo ñahñu", la 
palabra Otomí u Otomíte es de origen Nahua y quiere 
decir a manero de burlo "el que hablo balbucean
do", aunque existen otros versiones al respecto, esta 
parece ser la más acertada. 

Según cuenta la historia, el pueblo Otomí ero 
una civilizod6n de recolectores, cazadores y con ideas 
provincialistos, que practicaban el culto a divinidades 
guerreras. Sus vecinos, los Toltecas que eran un pue
blo sedentario que dependía de su agricultura, un 
pueblo firmemente arraigado a su tierra. El conflicto 
entre fas dos civillzaclones fue Inevitable, se realizó 
en lula, y según la tradición se realizó en términos 
místiCO:religiosos, ya que Jos protagonistas eran Quet· 
zalcootl y Tezcatlipoca. los Toltecas resultaron vence· 
dores. esto era 16gico ya que poseían un sistema de 
vida mejor estrudurado, que habían usado durante 
milenios y les permiti6 sobrevivir. 

A consea.tencia de la guerra Jos Otomies fue. 
ron obligados a vivir en el Valle del Mezquital en el 

Estado de Hidalgo, que es la zona más árida e Inhós
pita de lo región, y a pagar fuertes tributos o sus 
dominadores. El tributo consistía en; Armas, escudos, 
papel de fibra de maguey, jícaras, pieles de venado, 
leña, vigas de madero, petates, productos del campo, 
como maíz, frijol y miel, textiles que consistían en 
huipiles, y mantos de algodón que eran de gran ca
lidad y destinados o los Nobles Toltecas, que según 
lo calidad y adornos representaban el grado social 
de quien los llevaba. Desde eso época su producción 
textil ero de una calidad muy alto. El código Men
docino menciona otros articulas que pagaban como 
tributo. los tributos eran tan altos que en 1432 y en 
1454 el hambre los obligó a rebelarse matando a 
varios Pochtecas {mercaderes que eran personajes im· 
portantesl. 

lo llegada de los españoles tra¡o consigo des
trucción y matanza. los militares saqueaban cuantc 
podían, al precio que fuera. los religiosos que en 
parte eran n1al preparados, destruyeron una gran can
tidad de códices, que eran ejemplo de Ja escritura In· 
dígena, y poseedores de la cultura de su pueblo. Esto 
destrucción se debió a que los religiosos sospecharon 
que los códices contenían superstición, magia y hechi
zos, al igual que la escuelo de pintura en Texcoco, 
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que era la escuela principal en cuanto a pintura se 
refiere, fo encontrado ahí fue quemado en la plaza 
pública. 

Fue mucho la información que se perdi6 de es
ta manero, mientras en Salamanca, España, los teó
logos discutían si los Indios eran o no seres raciona
les, en tanto los soldados españoles destruían los ne
pohualtzlntzln, que era un instrumento de cálculo pa
recido al ábaco y tentan cuentas de oro, esto nos ha
bla de la barbarie de los españoles y de la cultura 
de 101 Otomíes. Con el nepohualtzintzin se podían 
realizar cálculos relativamente complicados con rapi
dez y exactitud. Estos da"tos han sido obtenidos del 
códice de Huichapan., del códice Mendocino, del Dic
cionario Anónimo del libro. las luces del Otomí de 
Fray Pedro de Cáceres. 

E1ta1 fuentes hablan acerca de un pueblo ins
truido y educado que tenía su lenguaje propio, que 
actualmente se sigue hablando tan dulce y melodioso 
como hace miles de años. Se sabe también que usa· 
bon el calendario azteca que consta de 1 B meses de 
20 dial codo uno, haciendo un total de 360 días, los 
cinco restantes se consideran días aciagos o dios nu
los, y tomaban en cuenta también seis horas que en 
nuestro calendario actual formarían el año bisiesto. 

Esto hacía su calendario más práctico que el nuestro 
y ton exacto o probablemente más que nuestro ca
lendario actual. 

EL PUEBLO OTOMI EN LA ACTUALIDAD 

los Otomíes hoy día siguen habitando en el 
Valle del Mezquital que como en tiempos prehispáni
cos, sigue siendo un lugar inhóspito y árido en el que 
lo agricultura es muy pobre a causo de ser tierras de 
temporal y no muy fértiles. 

El Valle del Mezquital esrá cambiando su fiso. 
nomío, ya que se encuentra ubicado en lo solida de 
lo cuenca hidrológico del Valle de México que de-
saguo en el Río Tula, o través del Tajo de Nochiston
go desde la Colonia, y el Túnel de Tequixquiac en épo
cas recientes. El volumen de las aguas negros aumen
ta constantemente y es utilizada poro la agricultura 
a lo cuol beneficia, pero estos llevan espuma de de. 
tergente, esto puede convertir en un plazo no muy 
largo al Valle en un desierto. 

En lo porte más árida del Valle se produce f¡. 
bro de maguey y lechuguilla, pulque, chivos y borre-
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gos. que son pagados a muy bajo precio por los in
termediarios en hcmiquilpan, Hidalgo, ol igual que sus 
productos ogricolos. De esta manera su condici6n eco
nómica es muy baja, esto ocasiono que sus condicio
nes higiénicos no sean recomendables y su nivel de 
vida en general seo bastante bo¡o. 

El textil Otomí siempre ha sido muy bello, esto 
lo prueban los tributos pagados a los Toltecas. Hoy 

se elaboran con los misrnos sistemas, como el telar de 
cintura que se usaba hoce miles de años, en él se ela
boran prendas de regular tamaño como morrales, 
bandas, bolsas, tapetes o textil que se corta paro di
ferentes usos. Con el telar de cintura se elaboran los 
ayates, que son hechos con hilo de ixtle, este hilo se 
!Jbficne 1cdlando pencas, hasta obtener las fibras, que 
yo secos son hiladas con malacate, o estos fibras al 
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hilarlos se les agregaba pelo de conejo o plumas de 
oves para confeccionar ropo más suave y abrigadora. 
El hilo de ixtle dependiendo del esmero en su obten
ción puede ser muy fino, paro hacer ayates en los que 
puedan cargar a sus hijos pequeños, o gruesos paro 

la tela se sigue bordando como en tiempos prC
hispánicos por medio de agujas ya sean metálicas o 
de hueso. Los diseños bordados son hechos en colo· 
res muy vivos y alegres, además de contar con uno 
ampli variedad de disoños que en su mayoría son 
motivos naturales como patos, correcaminos, gallos, 
burros, vcnudos, flore:., plantos y los no naturales 
como son los grecos. 

uso rudo como cargar leña. El hilo de ixtle fue el ;-_~ 
primer material con que se confeccionaron los prime- • 
ros textiles con el fin de vestir en Mesoomérico. .--..(~ .. ..'... ~ 
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Jesús Oñate, reconocido ortista, troboJó como 
asesor técnico y artístico para la Cooperativa "la Flor 
del Valle" en hcmiquilpan de 1977 a 1981. Durante 
este tiempo realizó un estudio sobre el bordado y su 
autenticidad, llegando o estos conclusiones entre 
otros: Hay aproximadamente 500 diseños diferentes 
de bordado, y en un 65 °/o aproximadamente son de 
origen prehispánico, el resto ha recibido influencio de 
España principalmente y un poco de otros países. Es· 
to nos habla de diseño netamente mexicano lsi es que 
porlemos llamarlo así 1 que tiene un gran valor grá
fico, en líneos, colores, formas, es decir diseño en ge
neral. Gyorgy Kepes en su libro "El movimiento, ·su 
e'iencia y su estética", nos dice: 

"las más hermosas obras de arte son aquellas 
cuyo mensaje es lo suficientemente profundo y uni· 
vcr:;ol para justificar y n1erecer respeto, no sólo en el 
lugar y en el tiempo en que fueron creados, sino en 
todas partes y en todas las épocas". 

Considero que el diseño del textil Oton1í es digno 
de elogio en cualquier parte y en cualquier tie1npo. 

Si analizamos el diseño en México que no pro· 
vengo de los artes populares o tradicionales, veren1os 
que Jepende casi en su totalidad del diserio europeo 

·~ . ··' 

y norter11ncricano. ¿Por qué sucede esto si t~nen1os 
di~cfios outénlicamentc n1exlconos y de ton alta ca· 
lidad?. 

Intentar cambiar una corriente o una línea de 
diseño de una 1nanero Ion radical y de un día poro 
c.:to resulta virlualmenlt: imposible, además de ser 
erróneo probublen1ente, yc1 que no se puede olvidar 
o borr"r todo lo hecho onleriormente. 
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Resultados 

Los comunidades indígenas situados en los cÍl
rrededores de lxmlquilpan, Hidalgo, como se mencio
nó anteriormente se encuentran en condiciones de vi
da bastante desfavorables, econ:Smicomente, la cali
dad de su alimentación, los condiciones higiénicas 
son muy malas, no tienen recursos para pagar servi
cios médicos, en algunos ocasiones carecen de aguo 
potable¡ no hoy escuelas, entre otros problemas. 

El campo produce muy poco, por lo tanto se de. 
dican o la elaboración de artesanías, éstos son ven
didos en el tianguis de lxmiquilpon los dios lunes, en 
la cooperativo artesanal "la Flor del Valle" y por al
gunos artesanos que tienen sus clientes propios y tra
bajan sobre pedido. 

El bordado aparece en un alto porcentaje en su 
producción textil, ya que una blusa requiere ntuc.hc1s 
horas de trabajo y la prenda en sí no es muy bien 
pagada. Jesús Oñote, creó el proyecto para hacer 
tarjetas, que llevan una parte bordado, han tenido 
gran éxito, ya que se venden con mucha facilidad, 

y requiere1i menos tiempo de trabajo proporcional
mente, efe tal forma producen mayores ganancias. 
Llevan en el reverso impreso la rozón sodal, así se 
está dando a conocer el trabajo de los Otomíes. 

El universo comercial en lxmlquilpon es muy 
pequeño, yo que el turismo es bastante escoso, en su 

mayoría proceden del Distrito Federal, y no se lnte· 
resan mucho en lo artesanía, ni en los frescos de la 
Parroquia de lxmiquilpan, los cuales fueron pintados 
hoce 150 ó 200 años enteramente por indios, lo que 
los hace únicos. Este tipo de turistas se interesan so
lamente en los balnearios. Por estas razones se pre· 
lende ampliar el mercado o ciudades m6s grandes 
presentadas en formo más fácil de vender. 
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Conclusiones 

Buscando soluciones prácticas para facilitar la 
venta de ortesania Otomt, que sean realizadas en me-. 
nor tiempo y por lo tonto rindan mayores dividendos, 
sin alterar desde luego los diseños tratando de pro
teger su autenticidad. Para esto se elaborarán cami· 
setas con impresos en serlgrofío en varios colores, re
presentando diseños originales extraídos de sus bor
dados, llevando un vivo en las mangos, que es uno 
banda de bordado auténtico. De igual rnancra le se
rán impresos en negro un letrero que diga Otomí y bo
¡o este otro en letra pequeño la palabra México. 

Actualmente la demando de camisetas imprc-
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sos es muy grande sobre todo en las ciudades de ma. 
yor tamaño como el Distrito Federal, Guadalojoro, 
Monterrey, le6n, San Luis Potosi, así como en centros 
turísticos como Acapulco, Can Cun, Puerto Vollarta, 
o Mozatlón principalmente. De esta manero se busca 
que los Otomies amplien sus opciones comerciales pa· 
ra su artesanía, crea nuevos fuentes de trabajo, como 
armar ellos mismos los camisetas, imprimirlos y coser· 
les los vivos de las mangas, 

Otro aspecto interesante es que cado camiseta 
sería publicidad ambulante paro dar a conocer el di· 
seña del textil Otomí a mexicanos y extran¡eros. Es 
imperdonable el hecho de tener elementos culturales 
V muestras de nuestras raíces tan valiosas, las cuales 
desconocemos. 

Con esto se pretende lograr además de lo antes 
mencionado, que los Otomíes aprendan oficios con10 
serigrafia y confección de camisetas, con el Íin de 
prepururlos un poco más y evitar que vayan en busco 
de trabo¡o a lo ciudad de México o a los Estados Uni
dos, proporcionaría ganancias al armarlos, al in1pri· 
mirlas y al venderlas. 
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Serta también conveniente elaborar un p6ster 
publititario para ser colocado en agencias de viajes 
o en hoteles en )os que reciban turismo extranjero, 
que son quienes se Interesan más por lo artesanía 
mexicana. Este p6ster serio realizado en lona, con el 
fin de hacer oigo innovador y de gran atractivo, 
Desde luego sería realizado por Otamíes. 

Este podría venderse ahí mismo, t:I original en 
lona o impreso En pope\ paro abaratar costos. 

Este posler servirá para llamar la atención hacia 
un folleto infcrmotivo en el que se da a conocer some
ramente lo que es el textil Otomí y un poco de su 
historia y formo de vida. 
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Al Igual que el póster textil se distribuirO en 
hoteles y agencias de via(es, folletos con el fin de pro-
mover el turismo, venta de artesanía Otomí y sobre 
todo difundir la riqueza textil hecha en México. 

Este folleto tiene lo finalidad de informar, dar a 
conocer o los Ctomíes o Mexicanos y extranjeros, 
promover el turismo a esta zona del País y dar a co
nocer el diseño de sus lextiles y artesanía en general. 
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