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El presente informe busca establecer una primera apro.xima.ci6n de con-

junto a las diversos tipas de producci6n artesanal que existen en America 

Latina. Si bien se apoya en observaciones directas realizadas en el curso 

de visitas a los paises del continente y en investigaciones del autor, se 

trata en buena medida de una revision del material existente sobre el te-

ma: de una puesta en perspectiva de las investigaciones y de un ordena-

miento de sus datos. Estos Ultimos, como se vera, no son muchos, incluao 

diria que no son suficientes, par lo cual ademas de presentar un panorama, 

este texto desea id~ntificar vacios centrales en el conocimiento del tema 

y suger~r nuevos derroteros para su conocimiento. 

~ues parejo a la dispersion y a la irregularidad del fen6meno arteaa-

nal que aqui presentamos, ha corrido el conocimiento acerca de el. Los dos 

mapas, el de la producci6n artesa.nal y el de los estudios aoerca de laar-

tesania, convergen en pocos puntos. Los grandee esfuerzos colectivas o 

coincidentes de investigaci6n sobre la realid.ad latinoamericana han eludi-

do a estos productores y a sus productos, a los que todavia no se les en-

cuentra un lugar adecua.do en los esquemas econ6micos y culturales. Si bien 

la bibliografia sobre el tema empieza a ser frondosa, su signo tod.avaa es 

la visi6n de detalle. 

Los escasos estudios nacionales que existen han tendido a concentrar-

se en unas pocas facetas del fen6meno, lo cual ha contribuido a fragmentar 

todavia mas una imagen borrosa. Durante decenios la ·etnografia y la antro-

palogia fueran las Un.icas disciplinas interesad.as en la artesania, privi-
I 

legiando SUS aspectos mas exteriores y prescindiendo de las dimensiones 

productivas de la actividad. Es recien la antropologia econ6mica la que ha 

empezado a presentar imagenes coherentes del significado social de la ar-



t es;;.n:i.e., a _?LJ..rt.:..:· C. ~ : : 

Tales desencuentros entrc la u.•·eeta.gaci.on :f le. reaH.dad han side 

en cierto modo naturales si tomamos e~ cuenta que hasta hace poco man-

tenia vigencia la idea de una artesania confinada a los eapacios tra-

dicionales, en avanzado transito hacia la desaparici6n y con una de-

leznable incidencia de tipo econ6mico y cultural. Fetas ideas acerca 

de la tradicionalidad, precariedad y limitada presencia de lo artesa-

nal vienen siendo revisadas por numerosos trabajos dedicados al tema. 

Empieza a asomar, como la punta de un iceberg, la evidencia de que la 

porcion mayor de la produccion artesana.l en America Latina esta vincu-

lad.a a la modernidad capitalista y a sus grandes, algunas insalvables, 

aificultades para reproducirse. 
I 

Una de las pr:imeras conclusiones de este trabajo es que no tiene 

sentido plantearse el problema de una expli~aci6n global, gen&rali~-

dora, para la artesania en America Latina. Sobre todo ahora que la 

teoria soc-ial desconfia de las generalizaciones y busca un mayor cono-

cimiento de lo particular. Sin embargo el continente cultural que ea 

America Latina esta acostumbrado a pensarse coma un conjunto, y este 

no ha side de ~~ peores rasgos. Por eso mirar la artesania como con-

junto puede resultar saludable, siempre y cuando se entienda que eata-

mos observando la coincidencia de varios fen6menos hist6ricos profun-

damente diferencaados. 

Esta relaci6n entre el manejo generico del termino artesania y 

sus varaadas realidades concretas es hoy el problema central de la in-

vestigacion en artesania. Ex.iste un·problema de conocii.miento empirico 

vinculado a un problema de definiciones, que confor~ un circulo vi-

cioso~ de los estudios. La artesania debe dejar de ser vista como una. 



categoria abstro..ct;o~ j uoi t~r.ria rc:.ra toci.o el conb.nente y tod.as las 
' '--' circunstancias, sino como un conjunto de espacios de produccion auto-

nomos, cada uno con sus propias oaracteristicas hist6ricas, su propio 

proceso de evolucion, su propia estructura interna de produccion, y 

su particular manera de articularse con el capital. 

Como mostramos mas adelante, estas diferenciaciones existen en 

la perspectiva de algunos autores, pero se trata mayormente de des-

cripciones que no han elaborado las causas mas profundas de las dife-

rencias. Es precise empezar a contar con estas profundizaciones para 

establecer un objeto de estudio menos ambiguo del que tenemos en la 

actualidad. Este es un paso indispensable para;.el inicao de un ciclo 

de investigaciones de caracter censal en cada uno de los espacios de 

producci6n de artesania. En la actualidad ni siquiera las encuestas 

~fiWecificamente concebidas para un mejor conocimiento de los artesa-

nos cuentan con parametros adecuados para detectar los rasgos rele-

vantes en ese conocimiento. 
_.-._ 

Los trabajos monograficos nacionales encargados por el SELA a 

f±nes de las afios 70, que son uno de los corpus mayores de datos .em-

ph·icos sobre el tema, son t.ambien una buena muestra de la relativa 

gratuidad de las investigaciones que parten de una vision global y 

ambigua de lo artesanal. A la postre se obtiene saempre mas eviden-

cias acerca de las reald.dades que rodean a la artesania - instatu-

,cionales, legales o de cuantificacaones contables - que sabre la ar-

tesania misma y sus productores. Estos trabajos y otros similares ex-

presan la identidad que hoy existe entre el interes eatatal y la 

perspectiva comercial, pero ni remotamente abordan otros intereses e 

identidades de·la actividad. 
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ficultades, y a la postre: G?i;:.tr:Lbuye e opacar difereri.ciaciones sustan-

tivas. Su Un.ico aporte en realidad es privilegiar una atenci6n hacia 

la presencia del Estado como el gran elemento institucional de trans-

formaci6n capitalista de las formas artesanales de producir. Pero aun 

ese papel estatal, casi siempre limitado por las realidades del merca-

do, debe ser supeditado a una observacion de las relaciones concretas 

entre artesania y capitalismo. 

Las paginas que siguen buscan establecer tales relaciones en una 

serie de niveles, pero no avanzan mas alla del nivel introductorio de 

presentacion de los problemas y de breve comentario. En terminos gene-

Fales es posible sintetizar las opiniones del ·presente inf orme de la 

siguiente manera: 

1. La perspectiva historica es determinante para comprender el 

mapa artesanal de America Latina y el comportamiento de sua diversas .. 
areas. La produccion artesanal no aparece ni desaparece en abstracto, 

sino que lo ba.ce siguiendo patrones hist6ricos, en buena medida dife-

renciados de.los europeos. Existen por lo menos tres espacios hist6-

ricos dif erenciados en el continente: la producci6n artesanal de fron-

tera, la producca6n artesanal de las concentraciones humanas de base 

agraria, y la produccion artesanal urbana de origen importado. 

2. La producci6n artesanal no es una actavidad parejamente dis-

tribuida entre los paises de America Latina, y existen dos factores de 

alocacion del fenomeno. De una parte la produccion artesanal de origen 

agrario esta muchisimo mas presente en los paises con tradiciones es-

tatales precolombinas (Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mexico, 

Peru), donde es mayor el porcentaje de la poblacion artesanal, seg(m 
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:as cifras al uso. De otri;l !.t:'.:~t:, e:. :.::. ,_e U.'l ci..rte,:;1o;.!F;.O.o ls.tir·o.~ericano 

que se reproduce a la sombra de las caracteristicas de la industriali-

zaciqn, como subproducto complementario. Sobre este artesanado (que 

sustituye al urbano tradicional en un mismo espacio hist6rico, pero no 

puede ser visto como su continuaci6n) no existen practicamente cifrasv 

3. Las cuestiones de desapa.rici6n, evoluci6n, o de crecimiento de 

la artesania deben ser vistas, como todos los problemas vinculados al 

fen6meno, a partir de cad.a uno de los espa.cios especificos de su pro-

ducci6n. Estos deben ser los espacios hist6ricos y de dif erenciaci6n a 

partir de las articulaciones al capital, y no tanto los nacionales que 

han venido siendo vistos como la unidad de estudio privilegiada. Cada 

"Uno de los espacios se comporta de manera muy distinta, segUn. las cir-

cunstancias. Si hubiera que anotar algunas tendencias, estas serian: 

la tendencia de la producci6n artesanal vinculada a la exportaci6n a ··, 

~onvertirse en pequena industria~ la tendencia de la producci6n artes!_ 

nat vinculada al turismo y al mercado urbano a evolucionar siguiendo 

las lineas caracteristicas del propio producto; la tendencia de la 
. 
producci6n artesanal urbana a mantenerse eomo tal; etc. Lo mas concre-

to.en este terreno es examinar las caracteristi~as de cad.a uno de los 

procesos de producci6n, en sus aspectos tecnico, financiero, comer-

ciai, social, etc. y llegar a conclusiones por ramas de la producci6n. 

4.El primer motor de las transformaciones en la producci6n arte-

sanal es su articulaci6n a una actividad comercial g~neralinente exter-

na al sector productivo. Esto deberia di.rigir las futuras investiga-

ciones hacia la comercializaci6n de la artesania, como la estructura 

que esta disenando los nuevos mapas .de la producci6n artesanal. Las 

realidades mas significativas en esta situacion son la presencia del 



exportacion, de venta al turismc y de c;1ri:::>x:.c. urbane. 

5. Las posibilidades de organizaci6n de los artesanos entran en 

conflicto con estas realidades diferenciadas y diferehciadoras que 

acabamos de enunciar. La poca claridad de las definiciones de lo arte-

sanal, unida a visiones ideol6gicas sin base empirica, han frenado 

cualquier proceso de organizaci6n, al introducir indefiniciones entre 

lo laboral y lo empresarial. Este ultimo camino, el de organizacion en 

virtud de su calidad de empresarios productores, parece el mas fructi-

fero por el memento, y se expresa en el exito de algunos experimentos 
-. con formulas cooperativas. 

'. 6. Frente a los artesanos la presencia estatal, a pesar de los 

enunciados de la ideologia nacionalista, no es en ning6.n memento la de 

una entidad protectora, o aun neutra, en la actividad, sino que se ma-

,nifiesta como parte del proceso de expansion y explotaci6n del capital 

comercial. Existe una contradiccion entre los propositos estatales del 

fomento artesanal (proteger la actividad, beneficiar al artesano) y 

los resultados de ese fomentp. En la medida en que las nuevas formas 

de la demanda en expansion se concentran en la produccion artesanal de 

·tipo tradicional, tienden a propiciar su transformaci6n en unidades 

industriales de producci6n •. En cambio son nulos los esfuerzos para 

llegar a industrializar las formas mas nuevas de la artesania urbana. 

( 

\._.. 
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... 1.- EL ORIGEN HIS TORI CO DE us FORM.A..S DE LA PRODuc.;;1 :it P.E'.'.::I.3J ... N.AL • 

Lo que hoy . deno~inamos la produccion artesanal de America Iatina 

constituye un archipie:t:ago de centros productores de muy distinto ta-

mafia, disperso e irregular, cuyas caracteristicas varian de paJs a 

pais, y de region a region. Estos centros producen objetos y servicios 

cuyos comunes denominadores mas genericos son provenir del pa.sado y no 

ser industrial.es. Sin embargo no todos llega.t1. del mismo pasado, ni son 

todos producto del mismo proceso de transformacion. Por eso todavia en 

1983 bajo una misma denominacion operan trabajadores independientes 

que mantienen los mas tenues lazos con las civilizaciones modernas del 

continente, y tambien verdaderas fabricas en las que empiezan a desdi-
" 
bujarse los ultimos vinculos con una cul tura trs.dicional. 

Mas allB. de la coincidencia en ser reconocidos como identicamente 

~tesanales - siempre en virtud de w:ia abstraccion econ6mica y otra de 
'• 

tipo cultural - estos centros tienen historias que en muchos casos han 
~ 

sido diferenciadas desde la mas remota antiguedad, estilos que son 

p~~p,ios en la mayoria de las circunstancias, y cada uno de ellos tiene 

la'!nas estrecha relacion con los trazos de una geografia econ6mica 

particular. Lo que homologa a estos centros y a quienes en ellos tra-. 
bajan es coexistir fuera de los espacios dominantes ("centrales") de 

las economias y las culturas de America Latina. 

Lo artesanal pertenece a aquel espacio llama.do tradicional, en 

unos ca.sos, y marginal urbano, en otros, que las ideologias del progr_! 

so vienen intentando superar desde el siglo pasado. E.stas ideologias 

han tendido a ver lo artesanal como un continue, relativamente inmo-

vil, cuyos mejores destinos serian una supervivencia de tipo museogra-

fico o la transformaci6n hacia estruct·uras econ6micas con ma:yores ta-



59.s de proclucti,ridad. Per, . .'~ f,lo "/ ruedio de esfuerzos moderniz;::.cL"Jres 

ha mostrado la inviabilidad de.ambos destinos, y el esencial erro~ de 

percepci6n de quienes tacitamente los formularon. 

Por lo pronto no hay uno ni dos destinos para la producci6n arte-

sanal, sino tantos como realidadeG socialea diferenciadas ha habido en 

la historia del continente. Por esto cualquier esfuerzo par examinar 

la artesania latinoamericana como conjunto debe empezar por mirar las 

raices hist6ricas de sus profundas diferencias, que en primera instan-

cia se encuentran en la etapa precolombina de las actuales republicas. 

~es si bien considerar a la artesania una mera prolongaci6n de la 

p~oduccion precolombina de objetos constituye una simplificaci6n, ign.!_ 

rar esas raices resulta otra, igualme~te peligrosa. 

La conquista europea encontr6 en America Latina una gra.n variedad 

social y cultural, ·con imperios que se hallaban muy al comienzo de un 

proceso de unificaci6n nacional por la via militar y econ6mica. Inclu-

so esos procesos imperiales, aun los mas avanzados coma el Inca y el 

~~teca, estaban muy lejos de haber uniformado las caracteristicas re-

gionales del proceso productivo y de las formas culturales ·en au inte-

rior. En las inmensas periferias de los imperios se multiplicaban las 

tribus, las culturas y los repertorios ·tecnol6gicos • 

.• ~ Los conquistadores encuentran, pues, una difundidisima producci6n 

axtesanal de objetos y de servicios, que. satisface las necesidades de 

autoconsumo de las localidades (Gayton, 1961:270), y que tambien es 

fuente de una actividad comercial, asi como de otra de acumulaci6n es-

tatal. No se trata, pues, exclusivamente de una "economia natural" de 

. base agraria, o aun recolectora, sino de varios tipos de producci6n 

artesanal, segfui las caracteristicas de cada una de las formaciones 

social es. 



De un lado estnn lG.'O. :i.:;.iI:s::.·ivB a:_~f:::.i~ . . :lo.;, aobre gran.des concentra-

ciones demograficas, con una implantacion agraria estable y avanzado 

proceso de division del trabajo, en los cuales la producci6n artesa-

nal es masiva, espec·ializada, y en buena m~dida dirigida hacia el in~ 

tercambio. Alli existe una producci6n local destinada a satisfacer n_! 

cesidades propias de los productores, pero tambien una actividad en 

proceso de diferenciacion de lo agrario. A partir de este segundo f e-

n6meno habia empezado ya un p~oceso de especializaci6n. 

Esta ya es una produccion enmarcada dentro de las necesidades y 

de los mecanismos coactivos de un Estado. En relaci6n al imperio in-

oaico, dice Murra (1975:146) que "toda unidad domestica entregaba 

tiempo y energia tejiendo para el Estado, en forma regular, anual y 

~epetida11 • En efecto, en una serie de ramas artesanales, particular-

mente el tejido y la ceramica, el solo volumen de las reliquias cono-

cidas da cuenta elocuente de una actividad multitudinaria y estructu-

rada. 

En el caso mexicano, Rubin de la Borbolla (1974:261) presente 

innluso el inicio de un proceso de enajenac16n mercantil de los pro-

ductores de Tenochtitlan: 11El artesano cay6 en una supeditacion des-

ventajosa como asalariado y esclavo del comerciante. Hay datos de que 

este se hizo cargo de dirigir la producci6n, interviniendo en todos 

los aspectos tecnicos ·~ artisticos de ella". En ambos imperios, y en 

otras culturas de menor expansion camo los Chibcha o Calima en la ac-

tual Colombia, o los Maya en centroamerica., puede advertirse que la 

especializaci6n tuvo una direccio~lidad horizontal, bacia la amplia-

ci6n de la producci6n, y otra vertical, hacia el perfeccionamiento 

del estilo. 



altas culturas americanas no fueron un [rn:··c~ d.isperso ~ !1n3.tural" si-

no en buena parte miembros de una capa centralruente articulada al 

sistema estatal. En el mismo texto de 1975 (:170), Murra senala que 

la intensificaci6n de la exigencia estatal a los hogares para la pro-

ducci6n de objetos llega a generar bajo los Inca "la emergencia de 

grupos gremiales, come el de las aolla, categoria sin precedencia en 

la estructura social andina11 (ver tambien, Gayton 1961:278). En un 

texto posterior Murra (1978:415-423) plantea las embriones de una 

"politica artesanal11 prehispanica, tomando coma ejemplo el pueblo de 

olleros de Cupi, que habria ocupado a mas de 20,000 Unidades de Pro-

ducci6n Artesanal entre las Lupaqa. "Cuando el Tawantinsuyo decidi6 

instalar un centre artesanal importante (mas de cinco mil unidades 

domesticas) parece que no solo transport6 alli a unidades de afuera, 

L 'sine que utilize tambien artesanos locales". 

Un aspecto importante en este proceso de especializaci6n en un 

oontexto de producci6n masiva es el de la presencia de mercados donde 

, se comerciaba con objetos artesanales. La tesis de Murra acerca de la 

difusi6n de la produccion artesanal entre las familias trae implicita 

o~ra acerca de la decadencia del sistema de mercados en virtud del 

fuerte estatismo de la sociedad Inca. Hartmann (1971) discrepa de es-

ta te$i$ y quiere presentar un panorama de vigorosos mercados prehis-

panicos, en les que se ,intercambia tambien objetos artesanales. In-

cluso presenta dos citas (Zamora, 1897; Rostorowski, 1970) para mos-

trar que habia una alta especializaci6n par pueblos y que existia una 

producci6n excedente, y por lo tanto comercializable, de artesanias. 

Frente a las concentraciones de prodactores y productos de las 
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mente intocad.a por los viejos, y aun los nuevos, imperioc. Estos pue-

blos conforman una lista innumerable y habitan las extensiones de la 

Amazonia, la Orinoquia, las selvas centroamericanas y algunas islas 

del Caribe; y tambien entre ellos es posible advertir grados diversos 

de desarrollo tecnol6gico y cultural. Se ha tratado, en la mayoria de 

los· casos, de grupos aislados de las procesos centralea de la cultura 

latinoamericana. 

Algunos de estos grupos llegaron a tener una poblaci6n eonsidera-

ble, y varios conocieron encuentros histp~icos con otras culturas. Sin 

embargo la caracteristica mas saltante desde el punto de vis-Ca de la 

. produccion de objetos es no haber sido tocados por la mecanica del 
• ¥; ~ 

:i¥ibuto o del trabajo f orzado que acompaiiaron a las f ormaciones socia-

~es mas avanzad.as. No llegan, pues,a ser grupos con una necesid.ad so-

cial de producir o manejar excedentes. En t~rminos productivos la li-

nea divisoria con las concentraciones de artesanos no es tanto tecnol£. 

gica, sino por el tipo de materia prima empleado y por la inserci6n, o 

mas bien falta de ella, en una red econ6mica mas amplia que el espacio 

-.~ocial de la propia comunid.ad. 

A diferencia de la artesania multitudinaria y de base agraria, 

esta es realizada por pequefios grupos etnicos, o a veces cultU.ras algo 

~ mayores, poco arti~ulados internamente, con muy frecuente presencia de 

noilladismo y de una economia recolectora. Bien pod.ria llamarsele una 

artesania de frontera. 

La dominacion colonial siguio las grandes linegs de este panorama 

artesanal precolombino, en buen medid.a reforzando las tendencias de la 

integraci6n y del aislamiento. Pues la base de las nuevas relaciones 
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producti-.ras e:i. este terr(;:tc f;.;3 u.::.a. relativa Lc.!!.~t."-'r:..e:i.d.aG. tecnol6gic.s. 

de las dos formas de producir.(que es la que susten~a el proceso de 

asimilaci6n por parte de los productores aut6ctonos) y la incapacidad 

europea para rebasar significativamente las fronteras econ6micas de 

los imperios conquistados. 

Desae sus diversas perspectivas locales, los centros de produc-

cion artesanal que asimilan (o acatan) tecr~icas, diseiios y motivos 

europeos, son aquellos que ya habian tenido anteriores experiencias 

de asimilaci6n. Pero tambien muchos centros mantienen bastante incam-

biado su rep:ertorio de recursos. Puede formularse como hip6tesis que 

la produccion artesanal y los objetos artesanales se transformaron 

mas, y asimilaron mejor la influencia europea, cuanto mas cerca se 

.babian encontrado de la dinamica del Estado precolombino. 

Sin embargo la presencia europea, alli donde logra influir efec-

tivamente, empieza desde temprano a reforzar en su conjunto una di- . 

·reccionalidad hist6rica hacia la modernizaci6n, tendencia que ya ha-

bia estado presente en las formaciones precolombinas. Con lo cual la 

diversidad cultural-territorial originaria pasa a cruzarse con unaa 

diversidad de tipo historico, con artesanos ubicados en distintos 

11horizontes tecno16gicos" dentro de una misma matriz prec~pitalista. 

Los colonizadores aprovecharon la capacidad artesanal instalada 

de varias maneras: estableciendo un sistema de exportaci.on hacia 

Europa, trasladando la produccion artesanal hacia otras ramas de la 

producci6n (para vestir o pertrechar mineros, por ejemplo), integran-

do al artesano local a las tareas de constituci6n de los nuevos cen-

tros urbanos. A esta capacidad aiiadieron - yuxtapusieron o sobrepu-

sieron - la europea misma, creando con ello, ademas de la mezcla de 
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noamericana: las importaciones europeas de objetos y mano de obra, di-

rectamente vinculadas a las nuevas concentraciones demograficas de la 

Colonia. 

Rubin de la Borbolla (1974:112-117) presenta una relaci6n de los 

diversos objetos de la producci6n de artesania en la Colonia, en la 

que se apunta a la ·existencia de .una relaci6n cupilar entre diversas 

vertientes tecnol68icas compatibles, donde los artesanos ocupan indis-

tintamente los espacios de la tradici6n y los de la modernidad: 

"Articulos artesanales indios, producidos por los artesanos con 

su equipo y tecnicas, en sus talleres, en sus pueblos( ••• ). Articulos 

artesanales producidos por obrajes establecidos y dirigidos por espa-
.. 
ftoles o sus capataces, con materias primas ind~genas, mixtas o espaii.o-

... 
'las en su origen; elaborados con tecnicas indigenas, mixtas o espaiio-

las, para producir articulos indigenas o espafioles, para su venta in-

terna o exportaci6n11 • 

Las nuevas herramientas de hierro, c ~a~uinae nuevas como el tor-

no,. o perfeccionamientos de instrumentos pre-existentes en America, 

como el telar, si bien configuran un repertorio tecnico nuevo, no lle-

gan a desplazar al anterior, en cuanto la producci6n sigue limitada 

por la fuerza motriz y las habilidades del operador individual, asi 

como por la naturaleza de un mercado donde los patrones de consumo son 

rigidos y conservan· necesidades tradicionales. Por esto es posible se-

guir a Rubin de la Borbolla cuando opina que las nuevas herramientas, 

tecnicas y materias primas fueron asimiladas por la poblaci6n artesa-

nal latinoamericana· a partir de una 11selecci6n calificada11 , aunque es 

de suponer que implicitos en la calificaci6n vienen tambien procesos 
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La forma mas cons:pit\_ii_. c:·i;, G'-~~l0ts..ci6n d.el a.:t·te:;;ano autoctono SO-

bre la base de conocimientos d.e origen prehispanico fue el obraje, ·· 

version colonial del sweat shoE, dedicado a la producci6n teKtil para 

el consumo ~ocal y la exportacion a Europa. En la Colonia estos gran-

des talleres coexisten con los productores individuales ajenos a la 

practica y los volfunenes de la economia mercantil. Los obrajes son 

talleres compuestos, en el mGjor de los casos, por numerosas maquinas 

simples yuxtapuestas; pero se conoce casos de obrajes que no eran mas 

.. "que concentraciones de artesanos individuales herramienta en mano 
.... 
'lnrolongando, bajo condiciones reputadamente mas duras, la actividad 
11-i~ 

;~ - \.' 

'.~ue ellos o sus antepa6ados ejercieron antes de la conqui0ta euro-

pea. 

Los especialistas hablan de obrajes que llegaron a emplear va-

rios centenares de artesanos. Incluso Luis Millones, citado por Se-

ligman y Zorn (1981:271) habla de reuniones b.asta d.L 1 1 1~1 .·J E,rtesanos 

en los obrajes andinos, cifra que estima mayor ~ue las oe Europa en 
' 

·ese momento. La participaci6n en esta forma de producir no excluy6 en .. 
ningfui momento la actividad en otras. Silva Santisteban (1964:348) 

menciona trabajadores que complementaban su actividad central con-

ourriendo al·obraje solo una parte de su taempo, y Novelo (1976:93) 

presenta tm. caso mexicano del siglo XVIII donde una comunidad de ar-

tesanos vive simultaneamente la practica de una artesania tradicio-

nal de origen prehispanico y el reclutamiento para otras tareas eco-

n6micas especializadas. 

En terminos generales es equivocada la vision de una producci6n 

artesanal "originaria11 a la que recien la modernidad europea viene a 
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~ recursos productivos llegado de Europa opera tawb:i.[.::. c:::;mo una tradi-

cionalidad (al extremo de vivir su propio proceso de rearcaizaci6n en 

varios terrenos). La porci6n mayor de la artesania nunca fue una isla 

hist6rica, econ6mica o cultural: sus periodos de inmovilismo tambien 

lo ban sido de la sociedad entera; su aislamiento rara vez ha sido 

absoluto. 

Es posible, pues, es~ablecer algunos ambitos diferenciados de la 

.actividad artesanal en la Colonia: 1) el de las concentraciones ma.nu-

·~actureras de tipo pre-industrial, que prolongan a similares estable-

'c~mientos precolombinos y que fundan su existencia sobre la necesidad 

spcial de un excedente, exportable o asignable internamente, de eEtos 

P!~ductos; 2) el de las concentraciones de artesanos urbanos, libres 

0 esclavos, que se intentan constituir a imagen y semejanza de SUB ·. " ' ~ 

c·oµ:jfrapartes europeas, reproduciendo incluso los sistemas de gremios; 

3).el de los artesanos vinculados a las actividades a3rarias que so-

bre'Viven, cu.ya producci6n va al autoconsumo local y regional, utili-

~ario y ritual, destinos que fijan los limites de su intercambio; 4) 

y el de lo que hemos denominado artesania de frontera. 

La dominaci6n colonial ignor6 casi por completo esa artesania de 

frontera, pero asumi6 los otros 9.mbitos de la producci6n artesanal 

como parte de au economia. Es esta decision que obliga a pensar en la 

artesania latinoamericana de los antiguos imperios hoy como una pro-

ducci6n 11precolombina recreada11 (Montoya 1980:199), en la cual ras-

trear el componente 11puro11 u originario se vuelve un ejercicio impro-

bo, mas un sintoma nacionalista que un campo viable de investigaci6n. 

De un lado los colonizadores prolongan los sitemas productivos 
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\.._.., los a.fides peruanos, o Cochabatlba en la actual Bolivia, son co~verti-

das en centres manu.factureros con mano de obra forzada, en los cuales 

no se da, por cierto la 11opci6n tecnol6gica11 a que alude Rubin de la 

Borbolla. Uno de los casos cIB.s notorios de prolongaci6n en el tiempo 

de una capacidad productiva originaria es el de la celebre region de 

Otavalo, en la sierra ecuatoriana. 

Durante unos dos mil anos las otavalefios se mantuvieron coma tma 

formaci6n social de pequenas ciudades-Estado, hist6ricamente conocida 

coma la tribu Cara, que comercia con pueblos amaz6nicos, con las que 

intercambia productos varies a cambio de fibras de algod6n. La con-

quista incaica hacia mediados del siglo xv las mantiene coma tejedo-

res, sustituyendo el algod6n amaz6nico por la lana de auquenido, y 

articulando a los Cara al sistema estatal de exacci6n y redistribu-

cion. Menas de un siglo-despues los eopafioles asientan en el mismo 

lugar sus obrajes, y en consideracior. a la calidad de la mane de 

opra local declaran el area tr~butaria directa del Rey (Salomon, 

1973). 

Ademas de prolongar la producci6n precolombina, los europeos le-

sarrollan, aunque la palabra mas precisa es traen, una practica arte-

~sanal estri·ctamente urbana, conformada por los trabajadores de la 

construcci6n eclesiastica, y por los productores de objetos para con-

sumo dentro de la cultura dominante (decoraci6n, rito y usos directa-

mente utilitarios). 

Este terreno fue el mas dinamico para el encuentro de las dos 

tradiciones artesanales, coma ha escrito Ruben Vargas Ugarte (1968:68 

-69), 11fue crecido el nUinero de los arquitectos, alarifes, orfebres, 
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canteros que se e'stablecieron en nuestras ciudades y ensefiaron su ar-

te a los criollos y a las indios. Estos rapidamente se asimilaron a 

sus ensenanzas y en ciertos cases aventajaron a sus maestros. Algu-

nas de estas artes ya eran conocidas por las indigenas, cuyos traba-

jos de plata y oro llamaron la atenci6n de los descubridores, y lo 

mismo habra que decir de la industria textil". 

Aun~ue buena parte <lel nuevo artesanado urbano colonial fue es-

clave, lo cual supuso una seria competencia para los gremios que em-

pezaban a intentar establecerse a la usanza europea. En su descrip-

ci6n de la sociedad colonial peruana, James Lockhart (1982) estima 

que entre 1532 y 1560 habia, de una poblaci6n de entre 10 y 20 millo-

nes de habitantes, entre 800 mil y dos millones y media de artesanos. 

Los mas numerosos: sastres,y zapateros, con alga mas de cien mil per-

sonas dedicadas a estas actividades. 

Senala Lockhart que las artesanos comprRba~ otros artesanos, es-

clavos, y que llegaron a estar entre sus ma.yores propietarios. Asi-

mismo que el crecimiento de los gremios se debi6 mas par la inmigra-

ci6n que por el sistema de las aprendices. 11Nunca se lleg6 a encon-

trar una formula de cooperac.ion a largo plaza entre artesanos espano-

· 1es d.e manera individual" (: 129). Si bien en algunos lugares parece 

haber llegado a haber una vida de gremios art~sanales con cierta den-

sidad institucional, coma habria side el ca.so 'de la Nueva Granada, 

hoy Colombia (Herrera, 1979:18.a 27), lo cierto es que a todo lo lar-

go de la colonia la presencia del tra.bajo esclavo debilito a los gre-

mies de independientes. 

Lo distintivo en estas manifestaciones de la artesania en la Co-
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V J..!:~~~.;..CJ..':·rJ. e:::::. el ca-

so del obraje, la de la exportaci6n y la de la mine::··:i.ci.; en el de la 

artesania urbana, la propia modernidad cultural del conquistador en 

relaci6n al conquistado. Frente a ellas el tercer espacio de la arte-

sania en la Colonia se da en un agro descuidado, donde subsiste la 

necesidad comunal de autoabastecimiento de objetos directamente uti-

litarios, y tambien rituales. 

Esta tercera forma de artesania, sumamente dispersa, con una 

gran variedad formal y tecnica, que sigue las lineas de las diferen-

cias territoriales, tambien fue afectada por la influencia europea. 

Pero mas precisamente, fue el espacio central de una confluencia, el 

crisol de un nuevo repertorio de objetos, claramente diferenciados de . 
:l"os precolombinos, en los cuales la influencia externa es comlin deno-
' . 

.'ntj..nador y elemento de urdficaci6n, a cuya sombra sobrevive la repro-
. ···\i 

,., , 
du9cion de las diferenciac entre los diversos grupos de productores 

(Kubler, 1961). 

Vemos entonces, que la producci6n artesana.l precolombina se man-

tiene en la Colonia como un fen6meno geograficamente difundido, pero 

se refuerzan en ella dos lineas evolutivas centrales: la de las con-
.... · 
·centraciones demograficas con mayor desarrollo socio-politico, donde 

existen una base agraria, un desarrollo del comercio y una division 

secial del trabajo; y la de las comunidades perifericas con un menor 

desarrollo social, mayor dispersi6n geografica y con una expansion 

comercial limitada. 

La forma europea de producir artesanalmente viene.a constituir 

una linea diferenciada, con dificultades para una reproducci6n local, 

debido a la presencia del trabajo esclavo. Esta linea recoge las dos 
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'---/ distintas, y tambien a una combinatoria con las formas locales. 

Dentro de este p,.."l.Ilorama las concepciones europeas acerca de la 

artesania deben ser relativizadas, en cua.nto son una minoria los tra-

bajadores que se ajustan al principic de ser propietarios de sus me-

dios de producci6n, y muy pocos tambien los propiamente asalariados. 

Mas adelante, al ver el problerna cie lQs cicfiniciones de artesania, 

volveremos sobre este punto. 

La supervivencia y desarrollo de las diversas ramas de la pro• 

ducci6n artesanal en la Colonia estan relacionados con las ramas es-
.. 
·pecificas de producci6n, y la m3.11.era cooo cada una de estas corres-
' ' ., 
~onde a las necesidades de l~ dominaci6n. 

Como consecuencia de esto puede af'irmarse que las invasiones 

eu:r.:opeas tuvieron como principal efecto ref orzar los grandes rasgos 

del mapa artesanal precolombinc, cc:1 un sector vinculado a la demanda. 

de' los grupos dominantes y livcc· ~ le. relaci6n entre estos y el sis-

,: tema econ6mico muridial, y otro qu~ oe orienta en las demand.as dife-

renciadas, y desarticuladas entre si, de los grupos dominados. 

A partir del siglo XVIII, con el dominio de los Borbones en Eu-

ropa, la realidad colonial latinoamericana empieza a modi~icarse ra-

dicalmente. Se produce una primcra promoci6n del libre comercio (cuya 
.,~ 

manifestaci6n mas elocuente es la venta forzada de objetos manufactu-

rados en Europa a los habitantes de los repartimientos locales) y un 

desmontaje~,de gran porte de la producci6n manufacturera. Esto, unido 

al descalaQro de la mineria en dicho siglo, determina una reducci6n 

considerable de la masa de productores artesanales. 

Frente a esto el siglo XIX y la Independencia no generan una 
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realidad nueva, 

Colonia. La estructu.ra social y administrutiva c0lonial, con su capa-

cidad para. llegar muy abajo como presencia organizadora, no llega a 

ser cabalmente reemplazada en las areas rurales de las republicas, lo 

cual propicia el aislamiento de los campesinos-a:rtesanos y pasa a di-

ferenciar marcadamente su proceso evolutivo. Sin embargo-en el siglo 

XIX hubo un momento un esfuerzo por crear un mercQQO interno, expresa-

do politicamente en la polemica entre proteccionismo y librecambismo. 

Pero e1. proteccionismo, impulsado en buena medida por los gremios de 

artesanos que quedaban de la Colonia, es barrido. 

A
1 
partir de alli la Republica prolongara y consumara la destruc-

d.,6n fle los obrajes y menguara al artesanado de las concentraciones 
I 

• J . ,/ . 
urbanas. Esta etapa, que ha sido llamada de rragoni-a del artesanado" 

_/' 

' (Chavez Orosco, 1958; Novelo, 1974) se t~aduce principalmente en
6
la 

'destrucci6n de los obrajes, que no logran hacer la conversion hacia la 

industria (Seligman y Zorn, 1981), yen la cri::i5 institucional de los 

gremios(Herrera, 1979:25). Podria describirse, entcnces, como de re-

duccion de una pa.rte de la producci6n artesanal y de aislamiento de 
.·. 

otra. 

A diferencia del Europeo, el proceso de industrializaci6n lati-

noamerica en el S. XIX no liquida a la artesania, sino que entra en 

coexistencia con ella. En las ciudades la capacidad de importar y la 

de roducir industrialm@~te.~eunidas nose dan abasto ante la demanda 

y dejan el campo libre a la producci6n artesanal de numerosos objetos. 

Desde el s. XIX los artesanos de las ciudades se quejan de una indus-

tria que les invita in~xorablemente a la proletarizacion, si bien en-

tonces se sobreestimaba la capacidad de las industrias locales para::· 
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.:rear empleo. 

La debilidad industrial de las rep.l'tlica.=, ~.·~. ;_e:1'..iici.a co:-;10 una in-

capacidad general de reproduccion del capitalismo dependieLte, contri-

buye a mantener el gran mercado de autoconsumo e intercambio limitado 

de la artesania rural. En 12E versiones clasicas del asunto (Lenin, 

1899:319), la artesania rural pasa automaticamente de una economia na-

tural a la concurrencia & ...;_n L·..:rcado integrado a la moderu.id.ncl. 

La normc. latinoameri~~,:i..::: m~ tendi:lo a. ser desde el .s. XIX la su-

pervivencia de una economia de intercambio diferenciada, ni natural ni 

, mercantil, que procede de los sistemas precolombinos y coloniales 

~ 11 congeladas" por la Republlc::i.. 

En todo el vasto territotio de la artesania rural no llesn a com-

pletarse, pues, un proceso de diferenciaci6n paulatina respecLo de lo 

agrario, cuyo destino fuera la manufactura. Lo que se lleba a dar, en 

realidad ya en el S. XIX, e::, un paulatino incremento de]. papel comple-

·mentario de la producci6n artc:::flll<'.l resre:to de l<-::- · · , ::;s e:.. 0;ricolas. 

No es la diferenciaci6r. oomo avance hacia. el '~>.:::,. v:~li.:;,rno y em-

b'r~on de una division de trabajo, como en la visi6!l de Lenin para Ru-

s±a, sino una diferenciacion como mecanismo para mantenerse dentro del 

precapitalismo, alli donde no existen alternativas a el. 

El mas reciente desarrollo hist6rico dentro del panorama de las 

formas artesanales de producir es la aparicion ·en el siglo XX de un 

artesanado urbano marginal, que no puede ser considerado como sucesor 

de la artesania urbana de origen europeo. Se trata de un difundidismo 

espacio de producci6n artesanal de objetos directamente articulado a 

la modernidad capitalista, que no es desplazado, sino mas bien promovl:, 

do, por el proceso de industrializacion larvaria latinoamericana • 



Como seiiala Anibal ~uijano ( 1977: 24 '.,) , 

cion industrial (en A.L.) IJ.0 se erradica - c0t:i.:.: pretence la im.agen 

convencion~l • la previa producci6n artesan~l de manufacturas, sino 

que par el contrario tiende a expandirse y a modificarse, conformando 

un nuevo nivel dentro de la producci6n manafacturera, articulado al 

nivel industrial". Se trata de una producci6n de objetos que sobrevi-

ve en virtud de la incapacidad <lel capitalismo para integrar al con-

sumo de manera total £, td.'3. 2-c:.. poblaci6n, y <... .::;u vez incapaz de pro-

ducir industrialmente la ~otalidad de las componentes de sus proce-

sos. 

~ . . . ,, .. . 

I .._,. 
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2.- EL PROBLEMA DE l~ DEFINICION DE LA ARTESANIA. 

Un problema de fondo frente a la artesania en Americ& L~tina es 

identificarla, lo cual no significa necesariamente la comodidad de 

definirla o situarla en un solo planteamiento, sino reconocer el se~ 

tido de su variedad. Lo primero es una tentaci6n de los Estados Cen-

trales, obligados por su estructura a planificar centrifugamente: 

desde un centro hacia la periferia, reduciendo las diferencias a un 

solo principio operativo. Este prop6sito se ha encontrado en America 

Latina con el problema de la definici6n y, alli donde se ha reconoci 

do la variedad, con el problema de los criterios de prioridad. 

Por lo pronto existe una contradicci6n de prioridades frecuente 

en los paises:. el criterio de rentabilidad econ6mica a menudo va a 

·.~ontrapelo con el de la conservaci6n de las valores tradicionales de 

la producci6n artesanal. Entre estos dos extremos hay otras contra-

dicciones, sin duda. Todo lo cual no significa que no sea· posible e~ 
·~: . ~ 
contrar el criterio de unidad en la producci6n de objetos precapita-

lista1;r; Esta existe (Lauer, 1982; Condor,1983), pero no define un cam 

·p0·homogeneamente abordable por los diversos criterios estatales, o 

aWl particulares. 

Por esto entre el esfuerzo te6rico y el practico se viene dando 
. 

UD: mecanismo de tipo 11el huevo y la gallina": la teorizaci6n sobre 

el problema no necesariamente tiene una incidencia practica de tipo 

inmediato; pero a la vez' los estudios de tipo practico no llegan a 

proporcionar un tipo de informaci6n cabalmente util. De hecho care-

cemos en el fondo de ambos tipos de estudios, y de la base empirica 

que ambos requeririan: censos, levantarnientos, encuestas, etc. y los 

pocos esfuerzos que existen en este sentido no pueden ser vistos al 
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ocurridas entre las afios 60. 

La co~xistencia de diversas maneras pre-capitalistas de producir 

objetos, relacionadas con distintas formas de organizaci6n social en 

la historia, ha hecho de la palabra artesania una generalizaci6n de 

la que desconfian casi todos las cientificos. De hecho la palabra ha 

tenido un tratamiento etnografico, econ6mico y comercial, que alude 

a distintas realidades en diferente.s caso.s (Lauer-, 1)Ti, 1978). En 

realidad no ha habido hasta ahora el interes, ni la necesi~ad, de 

una definici6n cabalmente totalizadora: casi todas ban sido ideol6-

,. gicas (y en esa medida aprioristas, coma las del nacionalismo de los 

oaffos 20) u operativas (coma las de las estudios de intenci6n comer-

cial-industrial iniciados en las anos 70). En todos estos casos han 

... :quedado fuera important es areas y aspectos de la p:r-actica y la pro-

• ducci6n artesanal. 

Las definiciones de la teoria econ6mica ha:µ parecido siempr·e 

· excesivamente genericas, y hasta inadecuadas para las fen6menos con-

cretos de America Latina. Identificar artesania con producci6n de 

:. ~pjetos bajo el capitalismo puede entregar una clave hist6rica, pero 

~vanza poco en la aproximaci6n a una realidad tan variada coma es-

"ta, yen la epoca actual choca con las visiones que reconocen la 

existencia de practicas artes~les aun en un contexto capitalista, 

y con una estructura interna basada en el trabajo asalariado y la 

acumulaci6n de capita~. Ademas aun en el horizonte del precapitalis-

mo, se estima necesario acoger de alguna manera las diferencias en-

tre las diversos niveles de complejidad social en que la artesania 

es producida. Existe, pues, una tendencia centrifuga en relaci6n a 
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L;i._s definiciones de la. art1:;:..,:..~r.ia. 

Sin embargo a partir de los afios 60 ha empezado uan bU.Squeda de 

formulaciones con una validez de tipo general, adaptable a realida-

des nacionales o regionales. Se ha tratado mayormente de compromisos 

entre la teoria y los frutos de la observaci6n directa. Por ello las 

descripciones con frecuencia combinan elementos de dos fuentes: los 

principios de la teoria econ6mica. y procesos de sintesis de descrip-

ciones particulares, en un esfuerzo por comprender la norma y la ex-

cepci6n. Estas modalidades mixtas tienen el problema de inquietar a 

los formuladores de politicas tecnocraticas, que precisan una norma 

rigida que compatibilizar con el resto de su diseno de la estructura 

productiva. En consecuencia las estadisticas de la producci6n manu-

£~cturera omiten, por ejemplo, lo·~Ttesanal, yen general las cuan-

•tificaciones gubernamentales prescinden de la artesania, precisamen-

·t'e con el argurnento que no existe una definici6n exacta. 

Lo cierto es que esta definici6n exacta no existe, no tanto 

.porque sea_imposible formularla, sino porque ella requeriria de un 

conocimiento empirico mayor del logrado hasta ahora. La artesania es 

una actividad dispersa y • comparada con otras - poco rentable, que 

hasta hoy practicamente carece de encuestas y censos adecuados. El 

problema de la definici6n exacta hace a su vez que lo artesanal rara 

vez sea incluido en los procesos censales generales, lo cual esta-

blece un circulo vicioso del que no parece facil salir. Romper este 

circulo vicioso ha sido vista como una distracci6n respecto de ta-

reas gubernamentales mas urgentes, para las cuales ha sido suficien-

te (solo en apa.riencia) contar con una definici6n operativa. 

Las definiciones operativas han combinado, como se dijo, crite-



I ...._,, rios te6ricos con descripciones prac~ics~. ~etc~ ~~ti~7s h~n Llegido 

ejes de tipo cultural (i12'3.igl:;'na, no indiccna; aut6ctono, importado; 

tradicional., transformado), demografico-geografico (urbano,rural so-

pre todo) o econ6mico-practico( por el volumen de la empresa o de la 

produccion). En la mayoria de estos casos el prop6sito central no es 

la diferenciaci6n, sino la i~9ntificaci6n de un nucleo central cohe-

rente a partir del cual se va produciendo - coma en ondas concentri-

cas - la indiferenciaci6n. Evidentemente la modalidad descriptiva de 

aproximaci6n a la artesania tiene problemas para insumir las sinami-

.cas del cambio en la propia artesania y en el resto de la f ormaci6n 

~conomica y social. En el fondo se trata de primeras aproximaciones 
--

a ua.a tarea central irrealizada, auyo primer motor, sobre todo en lo 

que siguen e~ eje cultural, es la ideologia. 

Pero el establecimiento de politicas artesanales, come lo han 

pretendido los gobiernos latinoamcricanos desde el pasado decenio, 

requiere de diferenciaciones: sQu&r quien es artesano, y quien no, 

es fundamental para los objetivos de protecci6n, promoci6n y trans-

formacion que han sido formulados, asi como conocer las caracteristi 
'• 

q~s-de lo que el artesano identificado hace. El mas difundido crite-
,.,' 
·~ .. rio de diferenciaci6n es el caracter manual, o predominantemente ma-

.· 
nual, del trabajo artesanal (CIDAP, 1973; CONADE-ILDIS, 1982; 

DGA-PERU, 1976; ONU-UNCTAD, 1969; PNDA-BRASIL, ; SELA, 1978), como 

manera de contrastarlo con el predominio de la maquina (aunque rara 

vez se precisa o que tipo de maquina se tiene en mente). Sin embargo 

este criteria es complementado en la mayoria de las definiciones con 

la referencia a la presencia de herramientas y maquinas, siempre co-

mo un factor subordinado al manual. 
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Para la Carta Interf=.:nericc::.n.::: c,::: Lrt.:s::..r;ic.:.} j- ·-::·1 ~-z Popularc£ clel 

CIDAP, "en el momento en que le m?:quina prevalece, .se sale del Ir.area 

artesanal".• La definici6n del Comite de Artesanias del SELA tolera la 

presencia de pequeiias maquinarias o implementos, con la condici6n de 

que sean 11manejados directamentE: por el a:-tesano", y precisa: "gene-

ralmente con la mano o con el pie" (?). Evidentemente en ambos casos 

la definici6n se beneficiaria con la caracterizaci6n previa de las ma 
quinas, sus caracteristicas o sus dimensiones. Herrera (197_5:153) 

contribuye con la precision de que las maquinas y herramientas que 

ayudan al hombre en el proceso artesanal han de ser simples, supone-

mosque en el sentido de la definici6n que aporta Harx (1977:1,460): 

no emancipadas de las barreras inherentes a la fuerza humana. Este 

tipo de definici6n traslada el problema de la especialidad de lo ar-

te'sanal a la naturaleza de la rnaquina empleada en SU produccion, y 

de alli naturalmente a las caracteristicas del proceso productive y 

de su estructura tecnol6gica. 

El significado de la presencia de la maquina en un proceso pro-

ductivo tiene todo que ver con el tipo de relaciones de producci6n 

que ella permite o impide. En este sentido sus efectos potenciales 

son des: posibilita la uniformizaci6n de la producci6n y/o posibili-

ta SU incremento mas alla de la fuerza humana. La presencia de ma-
quinas simples no impide la formac_ion de capital comercial en torno 

a la actividad, en cuanto la multiplicaci6n de estas puede aumentar 

el volumen de la producci6n y concentrar ganancia en el lado comer-

cial del proceso de producci6n, distribuci6n y consumo. Lo que si 

impide es la formaci6n de capital en el polo propiamente productive. 

i.e. no hay manera de trasladar el valor del trabajo al capital 



L 

( 
\,.._..;" 

iniciar un proceso cohere::it;:o de i:ic;ntificc:;.ci6r, ,V cla.:Jificaci6n de lo 

artesanal ~n America Latina, y ec el que tacit&mente subyace a algu-

nas de las definiciones mas sofisticad.!ts c:~ la actividad. Si bien se 

trata de un elemento te6rico no empiricos, de definici6n, dentro de 

un determina.do contexto tecnol6gico sirve para explicar a los demas. 

Por ejemplo, los U.ocwnentos de los gobiernos del Ecuador y de 

Gua~emala aborclan la definici6n ~iG lo arteso:.na.l tambi&n a partir del 

volUm.en total de la inversion en el taller: sc reconoce (se acepta, 

en ~ermines legales) hasta un maxima de seis, nUm.ero que parece vin-

culado a consideracioncs tecnol6gicas, sino a una apreciaci6n de los 
'lo• 

l~mites de la unidad productiva familiar. En ambos casos el criteria 

basico subyacente es que existe un limite a partir del cual lo arte-

sanal se convierte en otra cosa. Hay definiciones que asumen el cri-

terio del limite en otros aspectos: el volumen de las ventas, la 

presencia fisica del productor en la producci6n y/o lei ?enta d·el ob-

s~to. Sin embargo estos criterios por SU cuenta sir<en poco para la 

·.identificaci6n: una unidad productiva puede multiplicar a los arte-

sanes y todavia no ser industrial; o, por el contrario, un individuo 

·.de jar de ser artesano y pa.ear a sar artista, sin dejar de lado una 

producci6n predominantemeµte manual. 

Por esto el criteri9 manual y el de la maquina simple no llegan 

a identificar del todo a los artesanos dentro del universe producti-

vo latinoamericano; y si bien el criteria de la transici6n hacia la 

industria por presencia de trabajadores asalariados y acumulaci6n de 

capital por esa via es te6ricamente coherente (y nos mantenemos cer-

cane a el en el curso de este informe), le falta tambien fuerza ex-
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existencia hist6rica Lte L· - ~ ,~ "' .:1'.!l no es exclush·amentr.i 1.::con6mico, 

sino cultural en el amplio sentidc de la palabra. Elementos de defi-

nici6n con una coherencia interna, como que el artesano a diferencia 

del proletario posee los medics por los que realiza su producci6n, o 

que hace un producto cuyo precio en el mercado es equivalente al 

tiempo de trabajo socialmente ncccs3rio para producirlo, se estre-

llan contra ~ealidades es~ccific~s del continente. 

El grueso de las definicione2 de base econ6mica ubican tacita-

mente a la artesania como una antesala del capital~smo industrial, y 
< 

de alguna ma.nera 11abstraen hacia. atras11 : la relaci6n salarial con el 

valor producido, la relaci6n tecnol6gica con la maquina, la relaci6n 

de, intercambio con el,mercado, y la relaci6n de lo individual con la 
.. 

norma cultural, son fijacios e!l el estadio anterior a la industria y 

el .capital, y proceden de un exclusivo examen.'lde esa transici6n, que 

por cierto es muy generalizada, y ncaso la principal en termines 

·tendenciales. De alli el enfasis en lo manual, en el autoconsumismo 
... "I~.: 
y en el tradicionalismo, de la mayor parte de definiciones. Si bien 

este es el criterio.en apariencia m~s practico para quienes tienen 

qlfe~ llevar adelante politicas en el sector, tambien es el que manti;:. 

ene la vigencia del ya menDionado circulo vicioso, sobre todo en la 

medida ~n~que conserva la ilusi6n de que es posible definir antes de 

un conocimiento factico cabal. 

Puesto en otros terminos: la definici6n de lo artesanal exige 

una vision total y totalizadora del proceso entero. Novelo (1976:7) 

precisa, con raz6n, que uno de los factores que multiplica los cri-

terios es que "para definir las artesanias de ellas se habla coma 



I 

( 
\.._.,; 

·....__,, 

- 3l1 -

resultado y no cooo proceso". En efecto, y hablar de ellas como pro-

ceso supone no verlas tampoco como fen6meno exclusive de, y aislado 

en, la esf era de la producci6n, con exclusion de los aspectos de la 

distribuci6n y el consume. Un ejemplo clasico de esta perspectiva 

casi exclusivamente centrada en la naturaleza de la produccion lo da 

Lenin (1950:319 y ss.). Su analisis acerca de la evolucion de la ar-

tesania como pa.rte de un proceso de dif erenciaci6n de la fabrica de 

objetos respecto a la nctividad agricola es fundamentalmente correc-

to, pero solo de un modo generico. Trasladado a America Lat~na - lo 

cual no fue su prop6sito, estoy seguro - el planteamiento om{tiria 

.. , 

aspectos claves de la actividad artesanal: la heterogeneidad interna 

de las economias 1~-:.ci·r.;,.,;0, las diferencias culturales, el_papel de 

la artesnnia en lo.s LJL'a.~-0;:tos nacionales, SU incidencia economica 1 

etc. 

Frente a los probleruas de las definiciones de base ecoa6mica, 

que solo asumcn un ::1.opc:cto del. ciclo de PDC, es tan las geografico 

culturales, ::p.i.G -::o~:::;~i~uy~n an el fondo clasificaciones descriptivas, 

hasta el memento con pocas posibilidades de explicar mas alla de lo 

nacional. Lns grandes lineas divisorias han sido presentadas mas 
arriba. Lo :::_ue int.::i·esa al1ora es e:caminar alguno de los criterios 

subyacentes a l~s cl~2ifivaciones. El mas importante de ellos es la 

proclividad a consiJerar a los diversos espacios diferenciados de 

producci6n de artesa...<ias como compartimientos estancos, y separados 

por diferencias : . .esenciales, y al mismo tiempo no consignar los cur-

sos de las 1ifcrencias reales, ~ue estan en diversas formas de arti-
culaci6n ~l capital. Esto es particularmente notorio frente a las 

llam~das 11R~~eGania3 indi3on~~ 11 , 1uc en ~s:a perspectiva corren 
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riesgo de desaparecer a la menor rnodernizaci6n de las formas. del pro-

ducto final o de algunos elementos del proceso productivo. Otro cri-

terio importante es que la circunstancia externa, la apariencia del 

producto o el signo cultural del productor, definen el caracter en la 

artesania. Este es el caso de las clasificaciones que integran los 

conceptos de arte, arteaania e industria dentro de un mismo complejo 

productivo. 

En consecuencia la variedad de lo artesanal se multiplica arti-

ficiosamente: hay arte popular, entendido como producci6n de formas 

esteticamente apreciables por parte de los sectore~ populares; ~ 

indigena, cuando eatos sectores son indigenas; artesania, cuando esos 

objeto.5 no son esteticamente estimable~· (o estiniados); industria !,£-

tesano.l, cuando el volfunen de esta produ<;:ci6n alcanza dime;:isiones· 

consir1 1Jrables; artesania urbana, cu2.ndo cualquiera de lds anteriores 

procesos se da en las ciudades; arte de aeropuertos, cuando·el compo-

nente e:>tetico se considera devaluado por la modernidad. En Golombia 

se ~,,.: n i 8ra tradicional;..popular a la artesania de origen ~mropeo y 

contenrooranea a la que produce la cultura de los migrantes. En una 

practica m~rcada por la variedad y la difusi6n, este tipo de clasi-

fic~ci6n pueden multiplicarse indefinidamente. 

D~finiciones como las expuestas no entran en contradicci6n con 

aquellas de tipo econ6mico discutidas al comienzo de este texto. Mas 

aun, las formulaciones de politica gubernamental suelen acogerlas 

como complementarias, a pesar de su 16gica interna parece conducir a 

otros des~inos. El objetivo de esta coexistencia de dos criteria de 

definid.6:i. ( ~~~~ no llegan a cons ti ~air part es arm6nicas de una nueva 

l ~ - . ' ( e ! 1.::1 r.; j_ C' ~ .L ' ....: • ~ ~ ~." l",-' ~,,) ..Jv .• _:JJ..--v1_..1. p:=ir~~-:-c .:;or el mantenimiento de la vigenci3. 
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de una vision de lo artesana.l como tradicional, diferenciando a partir 

de alli las diversas ma.nifestari:l.ones modernas y urba.nas del fen6meno, 

y estableciendo una barrera conceptual para el oportuno reconocimiento 

de las manifestaciones industriales en la producci6n de formas de ori-

gen aut6ctono. 

En general las definiciones que combinan los dos tipos de linea-

mientos para satisfacer a la mayoria de los entes gubernamentales in-

teresados en el sector. Esto en buena medida porque operan ~qmo profe-

sia.s que se cumplen solas: definen los limites de la curiosidad de 

quienes deben actuar a partir de ellas. Pero su problema es que se 

trata de definiciones o clasificaciones montadas sabre una realidad -

;::,..:·t~].saru=il y gubernament.s.l - pn.rcial y en evoluci6n, en consecuencia 

envejecen, i.e. pi~ru~n c~pacidad de explicar. En terminos generales 

no :::>ettisfacen o porquo aon -.:s trechamente economicistas, o par ser de 
·~.r. 
~.-

un culturalismo restrictivo, que omite lo hist6rico y lo ~con6mico. 

En su ya celebre libro de 1976 1 Novelo inicia un camin0 nuevo 

frente al problema de definir la artesania, eludiendo la definici6n y 

optando par identificar un conjunto de formas de producir, coma parte 

de un complejo mas vasto dentro de la estructura productiva nacional: 

la producci6n familiar, el 0equefi.o taller capitalista, el maestro in-

;iependiente, y la manufa.c<:ur:1 •. \ :ui el enfasis se traslada hacia un 

examen':".de cuales son las conclicione.s de producci6n de las objetos en 

el ~ontexto mexicano. A partir de la posici6n de Novelo es notoria e_!! 

tre ~~s estudiosoa l• resis~encia a establecer definicianes de tipo 

,:cp0c.ifica. Esto corresponde,.pensamos, a un reconacimiento de que 

po:- :=se ca.mine h.:. resul tado dificil expandir las conocimientos exis-

.:·' · :_._;-· ~nb~--~ :;.:_ ;.'·-.:L1:.:,;.!sn.o. El reconocimiento de la importancia de las 
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condiciones de producci6n, supone aceptar un planteamiento generico e 

importante: lo artesanal es una entre varias otras formas de producir 

objetos en la sociedad contemporanea latinoamericana~ Es indispensa-

ble asi mismo aceptar que esta forma de producir entre muchas esta 

articulada con todo el resto, en los varies planes de la estructura 

de su producci6n, distribuci6n y consume. 

Es a esto que apunta Becerril (1981) cuando sefiala que para el 

"la. Un.ica posibilidad de abreviar el camino (hacia la pre9-si6n de 

conceptos) es entender lo ~rtesanal como un modo de pro~ucci6n, es 

decir que la artesania es una categoria hist6rica, de validez parti-

' cular, cuyas peculiaridades estan determinadas por el caracter de las 

relacioues de 9roducci6n -1uc le -son propias, y no tan to per, el tipo 

de productos a que da lugar11 • Heier (1982b) asume una posici6n simi..;: 

lar: 11la artesania es ante todo una forma de organizaci6n social que 

implica cierto proceso productive, determinadas relaciones sociales .. 
de producci6n y cierto tipo de articulaci6n socioecon6mica cbnsidera-

Cl.a en 3u conjunto 11 • 

Las nuevas aproximaciones al problema de la definici6n de la ar-
' ~ 

tesania (Novelo, 1976, 1979; Luuer, 1977, 1978,1982·; Becerril, 1981; 

Meier, 1982) no busc::m un:ot f6r1:iul8. cerrada para calificar una reali-

dad univoca, .Sino lllaG bi~!l Ltna formula abierta, cuyo primer objetivo 

es sen tar las bases para an · . .::,cC".!.Ji9 de dates empiricos y para una 

practica ca:r8.z de ir mas alla del inmediatismo pragmatico que a veces 

caracteriza a las entidades gubernamentales. En ellas viene implicito 

qua la definici6n no puede ser un punto de partida, sino la conclu-

si6n de u.n eiclo de investigaciones que recien empieza en el conti-

ne1;.+:2. ·J.,·~3jante ciclo en toda 1111a etapa debera apuntar mas bien a la 
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indefinici6n: el creciente reconocimiento de que aquello que llamamos 

artesania es una realidad de bordes poco definidos, en la que a menu-

do es mas facil (mas util tambien) apreciar la diferencia interna que 

su especificidad como conjunto. Hasta el momenta practiuamente todos 

los avances en el pr-oc(rno de definici6n han pivotado sabre modifica-

ciones de la concepci6n te6rica (y dentro de ello ideol6gica) de lo 

e.rtesanal. Este proceso podria describirse tambien como el de susti"". 

tuci6n de las visiones etnograficas, antropol6gicas y folklor.istas, 

por visiones correspondientes a otras disciplinas sociales, sobre to-

do la sicologia y la economia. 

Peter Meier y Ed~ar Pita (CONADE-ILDIS, 1983:10) han abordado el 

problema de la definici6n buscando "integrar a todos aquel.J;cs aspec-
.... 

tos definicionales que se refieren a la problematica artesaD.al que ... 
I 
\.._.., 

est.6.n desperdigados y tratar de juntarlos ••• ". Este plant~iento .. ,... .. \ 

'1.e la convicci6n d.e que por ese camino se llegara a 11}.a cons-.. pa:'.' LC 

trucci6n de un ~oncep'.:o integral". Se trata, pues, de otro ejercicio 

r~a i 1-:::finici6n. Aqui los 11aspectos definicionales" vienen a ser ·pas-

gos caracteristicos, entendidos coma realidad previa y aut6nQ,ma a su 

articulaci6n en la forma. (o lo que algunos llaman "modo11 ) artesanal 

:'.:,; ~ o: es-cu:i.io .• ~"nnoce en lo :1rtesa11al caracteristicas estructu-

rale.3 y rasgos secJ..n l.arios. Las primeras vienen a ser los parametros 

de 1iferenciaci6n con la otra forma, industrial, de producir objetos: 

103 contrastes con el trabajacior ~salariado y con el empresario in" 

dustrial. Los rasgos seeundarioc vie:'.len a ser todos aquellos elemen-

tos de ur:..a definici6n mas detall<i. .. :~: di ·risi6n simple del trabajo' 
/ 

"-'' , .. ~tividad de la mano i:: c·.·~2 
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volumen de producci6n muy reducido, planta productiva muy descentrali-

zada. 

La descripci6n del fen6meno, pues, parece en esta etapa de su co-

nocimiento un Camino mas seguro que SU definicion 1 que esta condenada 

a ser aprioristica. Esta descripci6n tiene mejores posibilidades de no 

tropezar contra algunos fen6menos internos contradictories en la acti-

vidad, entre los cuales el mas importante es la disoluci6n-de aquellos 

aspectos definicionales centrales de 1o artesanal. 

El proceso de cambio del proceso de def inicion ha seg~ido esta .. ~ 

evoluci6n: de un enfasis en la forma del producto acabado, a un enfa-

sis en las caracteristicas del proceso de producci6n restriFgido (en 

la b8nca o el taller). Hoy se avanza hacia una consideraci6n de pro-

ducci6n en un sentido mas amplio que incluye las factores comerciales, 
.. 

culturales e ideol6gico. Un importante aporte en este senti~o es el .. 
' 

trabajo de Garcia Canclini (1982) que intenta reconstruir ?rlticamente 

la totalidad de un ciclo de producci6n, distribuci6n y consume de arte 

sanb., como rnanifestaci6n total de· una cultura popular en crisis. 

No quisiera concluir esta resefia de definiciones y clasificacio-

nes sin proponer un camino adicional, que esta presente en varios de 

las textos comentados, pero que no ha side suficientemente explicita-

do: las diversas formas de articulaci6n a los tipos de capitalismo que 

opera hoy en America Latina. Esta es una realidad matriz, capaz de es-

tablecer diferenciaciones sustantivas, con una gran capacidad operati-

va, en la medida en que estas articulaciones penetran las estructuras 

producti'las y contribuyen a 1':1. dXplic.3.ci6n de sus dinamicas internas. 

En primera in3tenci:::1. hay un ':ipo de producci6n artesanal en iUe 

.:omo t2l J 
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donde el producto puede circular indistintamente en todos las niveles 

del mercado. Esto supone una relaci6n exterior (permanente o eventual, 

pero siempre parcial) con el capital comercial. En el sentido de que 

las comerciantes compran lo que hay y las artesanos venden lo que 

tienen, sin otro nexo que cada uno de los actos individuales de com-

pra-venta. 

Los trabajadores de esta producci6n, que se da en todos las es-

pacios hist6ricos antes presentados, enfrentan las presiones de la 

supervivencia (precios bajos, mercados reducidos, poca capacidad de 

produdci6n) a traves de1 concllt'so de otras fuentes de ingreso, predo-

minantemente las agrarias. El caso mas notorio de esto son las arte-

sanos-campesinds, pero tambien se da en la practica artesanal urbana 

a tiempo parcia~. 

Existe un segundo tipo de artesania, en la cual ·el capital co-

mercial pasa a formar parte del · proceso productivo mismo, .. ~~"· .traves .. 
del establecimiento de relaciones internas y estables, qu~·~a.Il pie a ... 
dlversos mecanismos: la intervenci6n coma capital de trabajo,. 01edian-

te las compras aaelantadas; el establecimiento de una relac~6n· motic-

p6lica, mediante precios privativoa, o contratos de compra para vo-

lfunenes que arrinconan cualquier oferta posible; la asociaci6n para 

la cornercici.lizaci6n sabre la base .ie una participaci6n porcentual. 

Este capital puede venir de fuera de la actividad, o constituirse 

desde el interior de las propias UPAs, por un proceso de diferencia~ 

ci6n en el sistema de asignaci6n de recursos. 

Las diversas formulas varian se~(m el tipo de capital, pero 

siempre :3U :;;::resencia se expresa en una transformaci6n de la estructu-

T ..• ·~ t -..;.::.-: i.Sn cc mo capital de trabajo de-
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sencadenador de un proceso de acumulaci6n forzosa en bienes de eapi-

tal (sin perjuicio de que el mismo capitalista participe luego, a 

traves de la compra y venta de lo producido, en un segundo proceso 

de acumulaci6n, ya sin el socio 11artesanal11). Un examen de los diver. 

sos tipos de capital comercial puede dar la pauta de los camino po-

sibles para las UPAs vinculadas a el. 

Aqui participan desde los propios artesanos que montan un pro-

yecto autonomo de expansion y transformacion, hasta entidades del 

capital monopolico internacional como son las grandes cadenas de 

venta al menudeo en los p~ises desarrollados. Entre ambos extremos 

estan los comerciantes locales del turismo y la exportaci6n, e el 

propio Estado actuando coma habilitador de la produccion y acapara-

dor de una porci6n de lo producido. 

L. 
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3.- EL MAPA ARTESANAL CONTEMPORANEO. 

Como se ha vista en la primera parte, el mapa artesanal contem-

poraneo de America Latina procede de una evolucion hist6rica anclada 

en factores demograficos, y como se vio en la segunda, tambien de 

diversas relaciones con la tecnologia y el capital. El enfoque por 

paises impuesto por los Estados ha buscaao la perspectiva nacional 

en este problema, pero lo ha logrado muy a medias. Practicamente no 

hay pais que se prive de senalar que la artesania de su territorio 

es un reflejo fiel de esencias nacionales, y en cierto modo esto es 

cierto; pero en el fondo mas alla de la ideologia nacionalista, es-. .· 

tas dos realidades carecen de muchos puntos de contacto fuera de las 

politicas estatales. Se trata de realidades pre-nacionales (o, si se 

prefiere, extra-nacionales). 
I 

"--' No existen cifras exactas acerca del volfunen de la producci6n y 
' 

del empleo en la artesania latinoamericana. Sin embargo su' -~ola con-

dicion de forma ~re-industrial de producir, en un continente do~de 

l,;i_ industria se encuentra concentrada en unos cuantos polo,s ~modernos 

de acumulaci6n, es prueba elocuente de .la magnitud del fen6meno. Es-
' 

ta ma5nitud difusa es uno de los factores para la imprecision de las 

cifras: un sector de la producci6n que comprende todo lo •1ue nq es 

industrial, y que por anadidura tiende a ocupar los espacios donde 

es menor la presencia del Estado y del capital, resulta un desafio . -
para cualquier esfuerzo de conocimiento. A lo cual puede afiadirse que 

las politicas de de~arrollo de los paises latinoamericanos han busca-

do la familiaridad ccn actividades de alta tasa de rentabilidad, cuya 

::rn-~encia es uni:.. di3 10,3 car.3.c tcristicas de la producci6n artesanal. 

'' .... ' ) 21 ~ncremento del turismo, d~l 
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niz~ci6n de los sectores rurales de las sociedades, todos procesos 

relativamente recientes en America Latina. Pero aun en este caso,las 

cifras han empezado a aparecer vinculadas a estos cuatro fen6menos, 

que no afectan a la totalidad de la producci6n artesanal. 

En el campo demografico un problema serio es que los censos de 

poblaci6n rara vez especifican lo artesanal como un rubro del empleo, 

lo cual ha sido justificado en virtud de la complejidad de aquello 

que se sintetiza como 1110 artesanal11 y por la dispersion territorial 

de las personas que se dedican a tal actividad. Sin embargo en la m!. 

yoria de los paises se ha llegado a una cifra aproximada, general-

mente obtenida•:.por el metodo deductivo. Asi, el Cami te de Artesanias 
~ 

del SELA lleg6 a la cifra de 9,898,200 para catorce paises del cont! 

nente. Este calculo deja fuera a los paises que no pertenecen al 

SELA, pero de ellos el linico artes~nolmente significativo es Brasil, 

<.londe los computos oscilan entre los 538,833 reconocidos por el Hi-
, .,,,. 

nisterio de Trabajo y el mill6n y medio que dan los calculas de las ..... . . 
N.::t,:io!tes Unidas. En el calculo del SE.'LA los artesanos represerttan el . . 
). 99 por ciento de la poblaci6n iseneral de las catorce paise~., ·y el 

18.02 por ciento de la.poblaci6n econ6micamente activa. 

Los criterios con que se lleg6 a estas eifras parciales son su-

m.;.mente variados. Las entidades esta.ta'!.es (tUe concurrieron a los 

trGbajos del SELA reunieron sus cifrns de la siguiente manera: Boli-

via, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Panama y Peru contaron con in-

formaci6n directa obtenida de sus censos generales de poblaci6n, o 

la dedujeron de alli. Barbados, Cuba, Guayana y Venezuela estableci~ 

eron un 8alculo porcentual ·1ue ~om:=_ en cuen ta. el grado de desarrollo 

d~l ~~is · ~i ~oncentaje sa~0nibls rls ~rtesonos (2% en el caso 7Sne-
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CUADRO No. 1-4 
POBLACION ARTESANAL Y SU RELACION CON LA 

POBLACION GENERAL 

RELACION POBLACION RELACION 100 
PAIS ES GENERAL ARTESANAL POBLACION 

MILES MILES GENERAL 

1. Barbados 250 7.5 3.00. 
2. Bollvla 5.285 197.8 3.74 
3. <;:olombla 25.614 1.500.0 5.85 
4. Costa Rica 2.111 81.3 3.85 
5. Cuba 9.718 291.0 3.00 
6. Ecuador 7.543 300. 3.97 
7. Guatemala 6.839 166.4 2.43 
8. Guyana 830 24.9 3.00· 
9. Hait( 5 .5 34 221.3 4.00 

10. Honduras 3.439 57.6 1.67 
11. Mexico 65 .421 6.000. 9.17 
12. Panama 1.823 70.7 3.87 
13. Peru 16.821 700. 4.16 
14. Venezuela 13.789 279.7 2.00 

TOTAL 165,217 9.898.2 5.99 

FUENTE: ·Cuadro Nu. 1-3 
·CIESPAL, 1978, Servicios Jc lnformacl6n, Dates y Proyec· 
clones de CEL.\DE. 

CUADRO No. 1-5 
RELACION ENTP.E POBL:\CION ARTESANAL Y 

POBLACION ECON0:-.1 ICAMENTE AC'CTV A 

PAISES 

1. Barbados 
2. Bolivia 
3. Colombia 

POBLACION 
ECONOMICA,'\1ENTE 

ACTIVA 
);!ILE.S 

106. 
1.805. 

11.067 
4. Costa Rica 690. 
5. Cuba 
6. Ecuador 2.222. 
7. Guatemala 2.297 
8. Guyana 244. 
9. HJiti 2.894. 

10. Honduras l .Ou2 
11. Mexico 20 31)3 
12. Panama s •-:. 
I J. Peru 5 ~ij j. 

14. Venezuela 4.174 

TOTAL 5 3.306 

POBLACION 
ARTESANAL 
• MILES 

7.5 
197.8 

1.500. 
81.3 

300.0 
166.4 

24.9 
211.3 
~7 .G 

6.000.0 
70.7 

700. 
279.7 

9.607 .2 
Cubo.1 + 291. 

9.898.2 

RELACION 100 
POBLACION ECO. 
NOMICAME_NTE 

ACTIVA 

7.07 
10.95 
13.55 
11.78 

13.50 
7.24 

10.20 
7 .64 
5.42 

28.84 
12.25 
13.04 

6.70 

18.02 

• .. 

zolano, 3% en los demas) • En o:.t·:-.> --:esos se ha contado con censos ar-

-,., ..... :. . ~..., . 
:;.. ..... ~ - - - ' ..... -; : .._ :2·~ las cifras deducidas por 
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otros metodos 1 siendo mucho menores). En el caso de Mexico, la cifra 

se presenta coma un simple aproximado realizado por FONART. 

Es interesante adverti algunas discrepancias existentes en la 

informaci6n que circula. En el caso de Colombia, por ejemplo, el 

mill6n y media de artesanos consignado por Artesan~as de Colombia en 

1978 es preciso por un estimado mucho mas conservador de Miguel Urr.!!_ 

tia y Clara Elsa Villalba (1971), quienes fijan la poblaci6n ocuP.ada 

en el sector artesanal, a partir de cifras del DANE, en 290,634 para 

1953 y 372,120 para 1964. En Ecuador los 300 mil proyecta~os sobre 

calculos de 1973 de la Junta de Planificacion, son reducidos por la 

misma entidad ;J 225 1 l;.OO en 1978. En su trabajo de 1982a, ~~ter Meier 

ubica 1<.< ;::.1_L.' - e.i .; l'; 2:;0 y 300 mil. E.r1 Guatemala el Censo ArtesanaJ_ 

de 1978 reduce le citra de Roberto Diaz Castillo para el' S:E.:E.A, 

166,400, a 66,232. En cl Peru el censo de 1972 arroj6 una p<fo;l.aci6n 
.. 

artesanal de 2o]' 399' pero dos afios mas tarde el gobiernq.,')],'iJ.ega a 
~ I ~ 'P• 

' .. 
calculos '-ltte arrojan 600,000, y en el trabajo de la DGJ\. ('f977f78) la 

~· . ' .. 
ci.fr::i es fij:1t:a o~ 700 mil. En su trabajo sabre artesania"·"e ip.forma-.. 
ci6n en el Brasil, Carla Milano hace notar las discrepancias entre 

las cifras quc siguen los criterios de la ONU (1,500,000), y los del 

PNDA .::n el Einis~e:do de Trabajo (338,833). 

Henr:icr..- :.10s ·.·::; Lr.-:s cifras practicamente por ser las 1'.i.nicas exis-

tencGs, ':.! ;oc1'.l:< a .:rn mod.a confirman un fen6meno constatable a sim-

ple vista: ia importancia demografica de la 3ctividad. Sin embargo 

la variedad de los criterios nacionales 9ara llegar a sus respecti-

vas poblaciones artc3anal~s h"Oice que una cifra de este tipo pueda 

ser duplicadn 0 reducida a la mi tAd en di versos sistemas de c6mputo. 

j'T,_~ ~ ·;·;:.:- :-·.~ci()n 3. ~l cri_ - '·;::io.;rafico aqui el nrJ.lr.·~- ·a .. - es que ·::on-I.• J.~r~ .. . - - -

• 
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cepto miGmo de poblaci6n artesanal de America Latina resulta una abs-

tracci6n poco operante a la luz de las diversas realidades nacionales. 

De las catorce paises que se presenta, cuatro de ellos (Colombia, 

Ecuador, Mexico y Peru) contendrian la cifra redonda de 8 millones y 

media de artesanos. Mexico solo tendria 6 millones de estos, que re-

presentarian el 28.8L~ por eiento de SU PEA: mas del doble que los 

otros tres paises. 

Los paises con una mayor poblaci6n, densidad y presencia cultu-

r.:il de la artesania hoy son aquellos donde mayor"desarrollo conocl.e-

ron las civilizaciones precolombinas, donde preexistian ~·1~ con-

quista concentraciones de artesanos y donde una base agra.ria 'ha dado.·; 

.b:1,3ide.d y cohesion al ·proceso social. Estos paises son Bol.ivia, Co-
. ~~ 

:r:,;;i'.Jil:l., Ecuauor, Guatemala, Hexico y Peru. No nos parece ca·s~l que 

I ~;·J,'11 cuutro paises ordenados en torno a los espacios centr.ales del 
\,,._...,· ., 

:u.:perio Ink3., y dos protag6nicos en el proceso Maya-Azteca. ·\ .. 
El s0gundo espacio geografico de la artesania actual es~ia ama-

~·:·, 1. '··•J~·ia6:1uia, donde tribus p:ccdominantemente perteneciente's aJ_ .. 
.:;~13tra to linguist~co tupi producen la artesania selvatica de-.:)3rasil, 

?-·l.'::l.fSUay' Venezuela' y los paisoG ::imaz6nicos del area andina. En es-

';o.; r: ':·;'.)S es todavia mas dificil vincular el proceso artesanal con 

o::.. :1. Gional. 

El tercer espacio de reproducci6n artesanal es la tradici6n ur-

bana de origen europeo, en el cu.al a diferencia de los dos anterio-

res no es fundamental el elemenw etnico y cultural, ni lo es el ca-

r?.cter comunitario de la producci6n. No hay ciudad, grande o mediana, 

cia la imnlantaci6n europea ~.ue no conozca manifestaciones de este ti 

I 
\...,_,, ··:.·isas, el caso mas saltante es Uru.Gt...'.l.J, 
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puede decirse que se trata de la linica manifestaci6n artesanal signi-

ficativa. 

Existe par ultimo, un conjunto de espacios menores constituidos 

por las creaciones artesanales individuales o las de las grupos cul-

turales mas reducides, que sin embargo pueden tener una gran impor-

tancia si se les considera desde ei punto de vista nacionar. El caso 

mas difundido de esta artesania especializada es el de los qbjetos 

·para los rituales de arisen africano, en todas aquellas j,J)nas 1ati-

noamericanas donde hubo este tipo de migraci6n. Los ejempl?s. des-

co~l~n tes se encuentran en Haiti, Brasil y Cuba, pero tamoien es po-
·lli-

sible encontrar este tipo de producci6n en la costa de Colombia, Ve-

nezuela, y en numero~aG islas del Caribe. 

Las realidades artesanales nacionales estan compuestas ·por la 

combinacion de dos o m.~s de estos espacios, cada uno con sus proce-

sos de diferenciaci6n intern.a, en formas variadas que en cada caso la ·. 
modernidad capib3lis!:'..', int-:nta articular por fuera, a traves de un 

;ierfecciono.miento :r un.::i. rJcnsific'lcion de la red comercial; o por 

dentro, a traves de una adecuaci6n <[,:; las caracteristicas de la es-

tructura productiva 1J.rtes3.nal a l.'1.3 ·!;; <licha red. Pues la dimension 

nacion2,l ha sido un alomento lie co:i£'usi6n para"'comprender el sentido 

del proceso arte3a.:rnl, '._)era es to ha r~mpezado a perder validez, a me-

dida que el Estado nacional ha empezado a mostrar un interes por par-

ticipar activamente en la producci6n de artesania. 

Los paises propiamente 11artesanales11 , i.e. vinculados al primer 

espacio, lo son por~ue concentran una porci6n importante de la pobla-

c ion arc r '3'' :J.a!.. En los calc ul::c ::ol SD.Ji. ( 1980) Mexico solo con tiene 

i :.:; ·~;l ::i1:, . .:;~.~nriio '-:~ l~ .. 3 catorce paises afiliaJos "l 
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dicho organismo, y junto con los dernas paises artesanales llega a re-

presentar el 80 por ciento de la poblaci6n especializada de estos 

paises que - con la excepci6n de Brasil - son los mas densos del con-

tinente. Se trata, asimismo, de los paises dende es mayor la densidad 

de artesanos: 

Bolivia 3.74 por ciento 

Colombia 5.85 11 

Ecuador 3.97 " 
Guatemala 2.43 II 

Mexico 9.11 fl 

Peru L~.16 II 

Podria e\•.;mt.u'·\lm<'!lte incluirse en esta lista a Costa Riqa (3.85%), 

Panama. c~.37) y Haiti (!.,..OJ)' C.ondL la densidad es al ta, pero la po-

bl2..--;i6r: n t-~::-:ninos d-cmogf6.ficos poca, y, en los primeros dos cp.sos, . . ' 
la ;:;i5n.i:fi:::::cJ..0;:. ;ultur.::tl muy r,_,;,l~tiva (el fen6meno panameflo de. las 

molas ocurre como instancia muy claramente diferenciada d~~1proceso 

nacional en lo cultur<J.l y en lo socio-politico). 

El C:..LC"ir::: ._,_n:.; :.::io..:: C:.)t'.~~·.:c: :.:i. la presencia de una cantidad demogr.§;_ 

ficar.Jern·~ Ln:·ort::u1t.0 ,~.~ r;:·c :..::. . .:: !:o:n.:3 ar tesanales, que no es posible 

enc on trai' en los 0tros s;ai3;:3. Este hecho unido a la tradici6n hist6-

rico-pr·ouuc tiva, 1ue hemo3 vis to antes, de una dinamica particular a 

la artesania, y obliga a mirarla como un conjunto de fen6menos dife-

renciados. PueG i'= la ·::onclue:-icia d•; estos fact6res se desprenden mu-

cL:LJ l' ~.<lia~1-is3 ~.3· tSYl El '.~ :rr ~no -~-~ l::i.a e;x:portaciones, el comercio 
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Demografia y densidad juntas dan la medida de la masa critica 

cultural y econ6mica dentro de la que se da la actividad artesanal, 

y son - junta al examen de las relaciones de producci6n - una clave 

para entender las relaciones entre lo tradicional y lo moderno, 

pues apuntan a las posibilidades.de la cultura material dominada de 

establecer un sistema o varies de intercambio para reproducir su 

diferencia en la fabricaci6n de objetos. 

Se ha planteado dos rnaneras en que la demografia ha ihcidido 

en la crisis artesanal mas de lo que multiplica su mercad~, y la 

ampliaci6n geografica del mercado priva a las artesanos del control 

de su producto (Mandel, 1969:!, 150-151). Lo primero vincula la 

crisis a la demanda, y lo segundo al transporte como elemento gene-

rador de una capa, comercial. 

Al lado de estos paises artesanales tenemos a Brasil, 'cuya po-
~.'~. ... 

blc~i6n artesanal ha sido calculada e~tre media millon y mill6n.y 
°':'-"' 

!"Jecio (Mila.no, 1932), lo cual cla una densidad de un 0.5 ·a ;ti.5 por 
, .... "•. 

ci8:1l.o de la ~~oolnci6n, menor que la de cualquier pais del J~~· En 

t0rminos demograficos la propia presencia indigena es delezna:ble, 

9uc3 no p~sa de una centenas de miles, y estos repartidos por todo 

el territorfo (Ribe:rro, 1971). En todos los demas tipos de artesa-" 

nia la pobla;~i6n es similaJ.'mentc reducida en terminos porcentuales, 

con parecidas caracteristicas de dispersion. 

Alli donde no hay concentraciones indigenas significativas, el 

criteria para ubicar la proporci6n de las artesanos es un calculo a 

partir d8 las dimensionP.s 09 la Unidad de Producci6n Artesanal 

(UPA). Por lo seneral se esti::Ja ~~e la3 unidades con menos de cua-

1~ro, -:inc: c .;;:;i.s traba,jg,c':). :·: . ,:~ : ; c1.:-acter artesanal, mier::.:: ).Ll 
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que de alli a la veintena se trataria de p~quenas industrias. Se tra-

\.......,; 
ta, corno se ve, de un criterio algo mecanico-:y externo, y donde el 

calculo supone un determinado horizonte tecnol6gico, para el cual la 

media docena de trabajadores sea un lirnite significativo. (Pacto Andi 

no, 1982). 

El punto anterior nos lleva a la cuest~~n de la estructura in-

terna de la UPA en America Latina, como criterio de clarificaci6n 

complementario del enfoque contextual que hemos venido mirando hasta 

aqui. Ademas de los cuatro espacios hist6rico-sociales que hemos vis~ 

to, es necesario tomar en cuenta los diversos sentidos de artesanal 

con que se viene trabajando en los estudios del continente, y que he-

mo3 visto al abordar la3 definiciones. 

Si se acepta lo artesanal como lo empresarial ~re-indi.l.strial a 

pequena escala, entonces estamos ante una suerte de antesala de la 

modernidad capitalista que en efecto existe de manera bastante pareja 

por i:oda J\merica Latina, y. 3e da mas alli donde mas difundida se en-.. 
CU .'\Hra la industria, y viene a ser el escalon mas bajo de un proceso 

de concentraci6n industrial en marcha. 

Para este enfoque la ntenci6n se concentra en la creciente desa-

parici6n del trabajador artesanal frente al incremento de los traba-

jaior~s fabril~s en la manufacture::.. A mediados de los anos 70 este 

porcentaje de artesanos todavia era relativamente alto en muchos 

paises. Sobre un cien por ciento de empleados en la manufactura, los 

artesanos, segun el SELA (1980: ) eran: 

Bolivia 1975 



L 
Guatemala 1974 

Guyana 1975. 

Haiti 1976 

Honduras 1975 

Mexico 1975 

Panama 1975 

Venezuela 1975 

Parag~ay 1973 

Peru 1971 

• Ecuador 1970 

- 47 -

69.5% 

48.8% 

59.2% 

76.1% 

70.7% 

43.6% 

61 % 

80.2% 

8Q. % 

Estan cifras incluyen, aunque lo declaren o no, a los estable-

cimientos de pequeiia industria que pueden ubicarse.::por de'Ra:io de los 

limites de empleo vistas mas arriba. Pero si se les .sigue ~n la his-

tori~ reciente, es evidente en los diversos paises una mod~f~~acion, 

a veces :-:i.cclerada, de estos porcentajes, en la linea de los siguien-, '. 

ECUADOR ARTE'SANAL FABRIL 

1950 90.21& 9.8% 

1965 3iJ.9% 19.1% 

1970 80.8% 19.2% 

1978 70.0% 30.0% 

Fuente: CONADE 1980; JUANPLA. El crecimiento del sector artesa-

nal fue entre 1965 y 1970 de 1.8% anual; en el estrato fabril 

fue da 6.6%; sin etnbargo en ~·e 1.:-·ci<)n al plaza 1950-1978, el 
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PERU Artesanal Fabril 

1925 94% 6% 

1940 81+% 16% 

1950 71% 28% 

1960 62% 38% 

1970 52% 48~6 

Fuente: Vela 1980:72. El informe del SELA (1980) da la -re-

laci6n 80.2 - 19.8 para 1971, que seguramente corresponde 

a otro criteria de medici6n. 

COLOMBIA Artesanal 

1953 

1964 

290,634 personas 

372, 120 It 

Fuente:. URRUTIA y VILLALBA, r971:6 

Fabril 

199, 12q 

283,841 

Este enfoque de lo artesanal, similar a las concepciones mera-

mente cuantificadoras de la clase social, sirve para resolver pro-

blema.s estadisticou, p-aro no llega a enfrentar el m'.icleo del pro-

blema a escala latinoamerica.na y en sus varies contextos nacionales. 

Este nucleo es precisamente el de la variedad, i.e. el del cruce de 

numerosas variables, incluid3. la "pre-industrial", sabre el eje de 

la producci6n precnpitali3tn d~ obj9tos, que iremos revisando a me-

dida que cJ.V::>~1z::i.mos. Sin eml::.1.-- ·,:i .fren~e ·'.?. esta relaci6n con la moder-

\ 
\ 
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L en el porcentaje de poblaci6n artesanal en la poblaci6n econ6micamen-

te activa: 

Bolivia 10.95 

Colombia 13.55 

Ecuador 13.50 

Guatemala 7.24 

Mexico 28.84 

Peru 13.04 

Otros paises con menor poblaci6n artesanal se encuentran por en-

cima del 10 per ciento (Costa Rica 11.78; Guyana, 10.20; Panama,12.25). 

La relaci6n inversa entre industria y artesania no es,pues, mecanica. 
I 
\,_; Mexico, con el primer producto indnstrial de America Latina en rela-

ci6n a su PBI, mantiene la mayor densidad artesanal y el maydr porcen-

taje de artesanos dentro de su PEA. Brasil, que le sigue en el terreno 

industrial,- virtualmente no contiene artesanos, y son incluso escasos 

las trabajadores de lo qua su sistema censal llama 11 industrias· ·de ori-
' 

gen artesanal 11 ( Bataglia, 1982). 

El rpincipio de ~ue en las paises de estructura socio-economica 

m!\s avanzada J.eberia ser menor la proporcion de artesanos, y menor el 

porcentaje de artesanos dentro de la PEA, y aun menor en relacion con 

las trabajadores fabriles, debe ser tomado con pinzas. No tanto porque 

el principio sea false, sine porque se aplica una manera distinta en 

cada uno de los diversos ambitos socio-culturales de la artesania. En 

L' :=1rte':3nnia urbana de origen .::uropeo efectivamente existe una rel.:i.-

ci0·1 illllO.tlical .::on la moderniJa,l :.-:.~.J.:tU·::ci'ra, expresada en cuadr..:,s com.:i 



las que hemos preseniaJor para Colombia, Ecuador y Peru. 

Pero la artesania en el ambito rural tiene una din.S.mica diferen-

ciada en ia demografico y lo productive. Alli el encuentro con la mo-

dernidad multiplica a las productores artesanales, o por lo menos les 

impid~ reducirse, a partir de la necesidad de transformarse en un 

contexto de crisis agraria. Por eato si bien las artesanos contra-

puesto a los obreros van disminuyendo porcentualmente, en terminos 

globales van aumentando en practicamente en todos los paises, al 

mismo tiempo que aumentan las cifras de la produccion global, en una 

contradicci6n que en realidad esta vinculada a que la cifras recogen 

datos de dos espacios de produccion artesanal distintos. 

La teoria dice que los artesanos deberian disminuir a medida 

que se expande la industria. en los hechos en America Latina esto 

sucede solo porcentualment en relacion a los obreros; pero los arte-

sanos siguen siendo cada vez mas,y mayor el producto de su actividad. 

Refiriendose al caso ecuatoriario,donde las artesanos pa.saran de 189 

mil en 1966 a ser 225 mil en 1978, ~eier y Pita ( 1983: 3) afirman que 

alli "Mientras su peso relativo ha disminuido, el nfunero absoluto de 

talleres artesanales continUa. creciendo.( ••• )Pero a pesar de todo el 

artesano se mantiene y las actividades que desarrollan les proporcio-

nan ingresos suficientes como para vivir (o mejor dicho "sobrevivir") 

en condiciones p~ecarias, sin trru:sforma.rse en asalariados en senti-

do estricto y si caer en la_desocupacion abierta~ 

El que este crecimiento de la poblacion artesanal coincida con 

sostenidos aumentos de la poblacion hace pensar que aesde un punto de 

vista estricto,no todos ios nuevos trabajadores de las estadisticas 

son artesanos, sino que hay a~li tambien asalariados o semiasalariados 
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dt:l pequeiias industri~s. E.:; ~·..-··~ :e.s0 el cre.:imiento iie las cifras de 

exportacion, venta al turismo y ~omercializaci6n interna se ha dado 

en los :6.1 t.~mos quince aii.os a ri tmos muy superiores a los demografi-

cos, dado que no puede ser atribuido exclusiva ni principalmente a 

la expansion del comercio. Aun si se considera que una parte del co-

mercio local y regional se ha trasladado hacia los circuitos moder-

nos, tampoco eso podria explicar del todo un crecimiento de la ofer-

ta capaz de sustentar incrementos de mas de mil y mil quinientos por 

ciento en el comercio de la artesania. 

Lo anterior podria implicar varias cosas: que el crecimineto. de 

la produccion artesanal ·expresado en el comercio no debe estarse dan-

do en el espacio urbano tradicional, que viene definiendo sus rela-

ciones con la modernidad de la epoca colonial de una manera menguante 

pero estable, sino en el espacio urbano marginal, que fuera de la ar-

tesania de servicios subsiste como un sistema de p~oduccion de obje*: 

tos 11paralelo" al rural, ;j..e. como una parte de ese sistema traslada-

do a la ciudad aunque con una division propia (Lauer, 1982). 

Tambien implicaria que el crecimiento de ·la produccion en los 

ambitos rurales es un crecimientos de UPAs para la exportaeion, le 

cual no es contradictorio con una contradicci6n de la masa artesanal 

propiamente dicha, que se va diluyendo en un proletariatio ~reciente. 

Este proceso no acaba en un moment? dado sino que constituye una 

constante liberaci6n de ma.no de obra artesanal hacia una industria 

localmente asentada o que migra a las ciudades. Sin duda este proceso 

de liberacion tiene una larga primera fase de simple incremento de la 

capacidad productiva estrictamente artesanal, a traves de formas de 

especializaci6n de las unidades productivas. 
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Persiste, pues, unn te::uencia global hacia la modernizaci6n que 

\...._.,' 
ha empezado a modificar sustantivamente el mapa artesanal de America 

Latina. Es,:ta tendencia parte desde cada uno de los espa.cios hist6ri-

cos y se manifiesta en consecuencia de ma.nera diferenciada. Pues ".a 

diferencia de la Colonia y la Republica, la modernidad capitalista 

se presenta como una propuesta tecnologica radicalmente distinta, 

vinculada a formas sustantivamente diferentes de la demanda. 

En uno de sus niveles, la migraci6n a las ciudades, el auge de 

la exportaci6n y del turismo, la formaci6n de mercados internos de 

tipo urbane y la paulatina transformaci6n de las sociedades tradicio-

nales han desgeografizado la cuestion de la producci6n de artesania. 

Es decir, hB.n empezado a convertir el mapa geografico-cultural cada 

vez mas en uno econ6mico, que altera el sentido profundo de la pro-

I 
\..._! ducci6n de la artesania. La caracteristica saltante de dicho mapa es 

un traslado del peso mayor de la producci6n a zonas urbanas. 

Pero la producci6n artesanal tambien se mantiene como fabrica-

ci6n para el autoconsumo (sobre todo en el caso de las artesanias de 

frontera, en los pueblos relativamente aisl9,dos) y como liberacion 

gradual de mano de obra para la constituci6n de una industria local, 

que en pa.rte P,roduce los mismos objetos a traves de distintos medios 

tecnicos. 

Estos dos fenomenos,.la desg~ografizaci6n y la libera~i6n hacia 

una industria local, son los "dos polos mas dinamicos de la evoluci6n 

de la artesania en estos tiempos, a los cuales solo escapan hoy los 

grupos productores efectivamente aislados, sobre todo en las zonas 

centrales de la amazonia, y los productores individuales que han pa-

sado de formas artesanales a formas artisticas de valorizaci6n y 
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realizaci6n de ,su pro-:l-' : ~,. 
/ 

Las dos principales : j~!'iil~ i, ~, '.. ic:uladoras Je estos polos son el 

comercio y el Estado, y a menudo el propio Estado como comerciante. 

Tambien en esto se hace patente una larga tradici6n hist6rica en la 

artesania. Posiblemente el Estado contemporaneo no es tan crudo esos 

metodos, ni tiene la misma urgencia de apropiarse de producto de los 

artesanos; pero es similar la necesidad de integrar esta forma de 

producci6n a un disefio econ6mico mas amplio. 

~Como es la multitud artesanal hoy en America Latina? Las cifras 

existentes (SELA, 1980) no establecen diferencias entre ambitos de 

la producci6n, espacios geograficos-culturales u origenes historicos. 

Presentan el volumen, la magnitud, pero no detallan el rostro,cuyos 

rasgos mas precises guardan estudios empiricos detallados. 

La naturaleza de la estructura social de l·::>s paises artesanales 

permite sostener que el grueso de los artesanos del continente no son 

ni los de frontera ni los urbanos (trndicionales o marginales), sino 

los vinculados de diversa.s maneras a la agricultura y a la rura+idad. 

Es cierto que la tendencia es a que esto se modifique y a que los ar-

tesanos se distancien cada vez mas de lo agrario. Sin embargo el pro-

ceso de reproducci6n de la modernidad capit~lista en America Latina 

tiene caracteristLcas y dificultades que impiden condenar a la arte-

sania de plano a la desaparici6n. 

Este artesano rural tiene un tipo de relaci6n particular con la 

modernidad. Las artesanias de frontera no han mostrado hasta el mo-

mento una capacidad y una necesidad de transf ormar su sistema social 

de produccion, y la artesania marginal urbana solo mantiene, y a ve-

ces amplia su voliimen demografico en la artesania de servicios. La 
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el plano estetico, .niei:.tr-' e i 1•: en la artesania de: base campesina hay 

posibilid~des de una incidencia de tipo econ6mico. 

El artesano urbano en sus diversas formas mantiene formas indivi-

duales de trabajo, y corresponde de manera mas 0 menos fiel a las des-

cripciones te6ricas del fen6meno. A partir de las experiencias mutua-

listas que lleguen hasta mediados de los anos 20, ellos no han conoci-

do formas significativas de asociaci6n: su desvinculaci6n de la base 

productiva industrial le s cierra la posibilidad del sindicalismo, y 

el caracter tecnico de su oficio les impide evolucionar hacia f ormas 

empresariales. 

En cambio los grupoLJ artesanales con una base campesina y comuni-

taria han vivido una serie de experiencias profundamente novedosas. La 

principal de ellas ha sido la modificaci6n del estatuto mismo de la 

producci6n de artesania en dichas sociedades. Asi como el libre comer-

cio del siglo XIX liquida la dimensi611 extra-comunitaria de esta pro-

duccion las nuevas formas de la demanda en el siglo XX la reinstauran 

sobre nuevas bases, en los dos sentidos de lo extra-comunitario: el 

destino de la producci6n y la naturaleza de su estructura, que empieza 

a ir a contrapelo de la organizaci6n existente de la comunidad. 

Este artesano latinoamericano genera una capa de comerciantes in-

termediari~s, en parte surgidos de entre sus propias filas de grupo 

especializado, y en parte llegados de fuera y articulados a esta pro~ 

ducci6n. Tambien a traves de ·esta capa el artesanado empieza a dejar 

de serlo a partir de sus relaciones con el capital comercial, primero, 

y luego a traves de la modificaci6n de sus propias relaciones sociales 

en la producci6n, al rediseftarse las UPAs en funci6n de una nueva de-
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derable. 

Tenemoa asi un proceso ae moaernizaci6n que es mas complejo que 

una simple destrucc~6n capitalista de un ordenamiento no capitalista, 

el cual,se da pa.ralelo, mas diferenciado, respecto a la modernizaci6n 

agraria propiamente dicha, y en terminoa generales con resultados mas 
exitosos, a juzgar per lRs -·1fr:o.s -:ic lA producci6n y del comercio en 

le actividad. Este transi 'yt, hr-cin una modernidad va mas alla de la ex-

periencia de otros continentes. 

Un enfoque difundido es el del desarrollo del artesanado como 

grupo economico aut6nomo por diferenciaci6n respecto de la actividad 

agricola. Este planteamiento ya esta presente en Lenin (1907) y corre~ 

ponde a una vision qua contr~pone agricultura e industria, campo y 

ciudad, y estudia los fen6menos intermedios como 'realidades en transi-

to de un espacio a otro. Esto es aplicable en America Latina~solo a 

muy grandes rasgos, pues a1ui !::.l fer.6meno artesanal se desarrolla si-

multaneamentecomo transito a la proletarizaci6n (Lauer, 1982), como 

esquema de mantenimiento de la producci6n y la propiedad agricola 

(Meier, 1982), como embri6n de una. industria local larvaria, (Novelo, 

1971) y como vivero de una-capa de artistas de origen campesino 

(Lauer, 1982). Una de sus constantes es la capacidad de crecer dentro 

de un contexto de diferenciaci6n respecto de los agrario y de despla-

zamiento hacia lo urbano, pero sin por ello llegar a disolverse 

cabalmente en la industr~a. 

Estas caracteristicas del proceso de transici6n se aplican de 

maneras distintas a los diversos espacios artesanales~ 
i .._,. 

1.El marcado desplazamiento hacia regiones urbanas esta mucho mas 



L. presente en las .~ .. o~;::.umr 

alli donde lo que pri:-.'ls ~=' ~; :: :'::. »dn~ :; don6e no he.y el peligro de 

que la dependencia respecto de la materia prima no termine simplemen-

te ubicando al comerciante intermediario en el otro extremo del pro-

ceso productivo. 

2. En cambio la formaci6n de grupos ue productores altameIJ,te es-

pecializados se da en casos de un3 im?lantaci6n regiona~ directamente 

vinculada con el abastecimientc de la materia prima, coincidente con 

el mantenimiento de una presencia en el trabajo agrario, y alli donde 

se trata de producir grandes volfunenes de productos. Sin duda las re-

laciones con la mano de obra son lL~ factor impor~ani.e en la decision 

de permanecer en la localidad o migrar. 

3. En ambos cases un factor decisive es la posibilidad que cada 

uno de los espacios (ciudad/campo) ofrece a la expansion de la pro-

ducci6n o al incremento del marge1: cie ~anancif• en los mismos volfune-

nes de producci6n. La ciudad see:--' : · . ,,:·:: : .. --1 ::irtesano individual 

· que mantiene una relaci6n monop6li-..3. (1.l. &.1· ~i&tica) con tm producto 1 

y que tiene posibilidades de mantener una similar estructura familiar 

de producci6n en el nuevo contexto. No asi para quienes ya empleaban 

trabajo asalariado en el campo, pues los costos de la ciudad demues~ 

tran ser excesivos para las tasas de ganancia de la actividad. 

4. El impulse promoter de los Estados ha sido relativamente indi 

ferente a la naturaleza de la UPA, pero de hecho los programas de ca-

pacitaci6n y ayuda crediticia prefieren las concentraciones de arte-

sanos capaces de entregar volfunenes significativos de producci6n. N6 

es causal que la promoci6n estatal haga frecuente hincapie en la ne-

cesidad de que lo's artesanos formsn entidades asociativas. 
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Sin embargo estos cuatro rasgos de la transici6n hacia la moder-

nidad no hacen "desaparecer" a la producci6n artesanal en una produc-

ci6n industrial, sine que mantienen a una porci6n importante de la 

actividad en una relaci6n particular con el capital comercial, que 

les exige una "lealtad al producto", que es tambien una limitacion 

tecnol6gica ar.tificial a la luz de la expansion de la demanda. 

Para comprender mejor la realidad artesanal del continente hoy 

es indispensable contar· con un conocimiento mas detallado de las par-

ticula1·iuad<~s regional-terri toriales de los grupos productores, pero 

tambien de las instituciones que hoy intentan articular esa diversi-

cad. La3 _princ.i:;iales, somo se dijo mas arriba, son el Estado y el co-

illet·cio, :,;uy.::i. ..:.ina .. ;ir,a en ·;i .• C!lOS casos se sobreponen a la realidad de 

la artesania coma producci6n especifica, y la modifica. 

I 

\_.1 
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i+.- ~C)DUCCION Y •rECNOLOGIA. 

La problematica tecnol6gica·de la artesania latinoamericana se 

centra en las caracteristicas de la Unidad de Produccion Artesanal 

(UPA), que es el nucleo de analisis para la fase productiva de esta 

actividad. Estas caracteristiaas son muy variadas, y practicamente 

todas.las descripciones economicas de la produccion artesanal toma.n 

como punto de partida un ordenamiento de esta variedad. 

Novelo (1976) reconoce en su estudio sabre Mexico cuatro tipos 

basicos de UPAs: 11la forma familiar de producci6n, el pequeno taller 

capitalista, el taller del maestro artesano independiente y la ma-

nufactur9 11 (:9). El estudio de la DGA (1978) para el Peru da un.;:i. 

. r;~- .;i:,,· -[ifiaren te :le e.:;; ~.'l clnsifi.::c,c ion' reconociendo una producci6n 

domestica, que puede ser individual o familiar, y una producci6n ma-

nu.facturera, que puede ;:;er mixta o empresarial. El trabajo 'de CONADE 

-ILDIS (1983) sabre la realidad artesanal ecuatoriana da una tercera 

vini6n: el taller individual o familiar, el taller con obrerop no 

f~miliares, las cooperativas de producci6n artesanal y el trabajo 

artesanal a domicilio (:12-13). 

En practicamente todos los intentos dG slasificar UPAs encon-

tramos los mismos criteri:)s par:i ln diferenciaci6n: 1. la identifi-

caci6n de una produce ion :,omes ti cc., fatllLi .. ia..c ;:. individual alude en 

Ultima instancia a la ausencia de trabajadores asalariados 1 y en COE_ 

secuencia una relaci6n organica de los productores con la produccion 

coma tarea total, no desagregada en sub-procesos; 2. el reconocimi-

ento Je ~ue fuera del anterior esq~ema productive la actividad lla-

maclc: :::">~;::;::-.nal c:moce ua .::o.mtio ~>ustantivo, que no depe_nde de varia-
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aumento del potencial productivo. 

Estos cambios pueden ser observados desde muy diversas perspec-

tivas: como transi tos de la 11 economia nacionalf' de 'la UPA hacia una 

modernidad articulada al capitalismo, como desarticulaciones de la 

estructura productiva tradicional de las comunidades, o como la. 

efectiva sustituci6n de unas formas de producir por otras, camuflada 

por una continuidad relativa en la forma del objeto producido. El 

nervio sensible de todas estas transformaciones, y el nucleo de ana-
lisis de la propia UPA, es el proceso tecnol6gico. 

Se reconoce que la artesania, por SU propio caracter precapita-

lista, se ubica en el horizonte de las tecnologias 11atrasadas11 o, .. 
visto posL.ivame1:.t~, in':ermedias, con baja densidad de capi.tq.l, baja 

productivida,d, y empleo intensivo de la mano de obra. Vistas dentro 

del contexto de sus sociedades de origen, estas caracteristicas re-. 
sultan un 11no dato", puesto que se mimetizan con similares Fasgos de 

' 
tad.a su estructura de producci6n. Por ello la problematica teonol6gi 

' -
ca de la 8..I'tesania, tal como ella se da hoy en los diversos estudios . 
existentes, se produce de cara al mundo exterior a dichas sociedades 

y, principalmente, de cara a la transformaci6n de la actividad. 

En otras palabras, aqui la perspectiva central es la del cambio 

tecnol6gico, mRC3 :irecisamente la. '.ireccionalidad de los cambios que 

van ocurriendo en los procesos de produccion dentro del propio hori-

zonte precapitalista y preindustrial. Esto supone de partida una in-

dagaci6n acerca de las diferencias tecnol6gicas entre los diversos 

• tipos de UFA£>, ya que son unas 'lU~ se i::ransforman en otras. Para es-

to es i:1 1>:resR:1te .~onsiderar la d1:i.3.mi.;a interna de la innovaci6n, 

L 
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111. Un cambio de tecnica manteniendo constante el nivel de pro-

ducci6n y la tecnologia ( ••• ) 2. Un cambio de tecnica y del nivel de 

producci6n, manteniendo constante la tecnologia. 3. Un cambio de la 

tecnologia utilizada por otra y que implica un cambio radical en la 

int ensidaCI. de los fac tores (capital y tra baj o) ". (:III, 6) • Los pri-

meros dos casos corresponden en el fondo a una simple intensif ica-

ci6n de la jornada de trabajo, mientras que en el tercero se da un 

;;i.specto nuevo. 

En la medida en que los grados de intensidad de fa.ctores en ca-

da tipo de UPA estan diferenciados, la innovaci6n asumira caracteris 

ticas distintafl en ci:1da ca..30. El mismo estudio presenta una diferen-

da una idea de estas variaGiones: 

TIPO DE 
UPA 

Individual 

Familiar 

ML,_;;: 

i:lnprGcs.:: in l 

% 
del VBP 

22.2 

24.2 

31.2 

22. ' '" 

% 
del Empleo 

30.2 

34.3 

20.2 

15.3 

% 
del Capital 

22.5 

22.5 

33.0 

22.0 

----------~- --- ---------------
T 0 TA L 100.0 100.0 

% 
de pPA 

. 57.8 

7.4 

9.9 

100.0 

La historia de un cuad.ro como el anterior es bastante elocuente: 

las unidades empresariales emplean la rnitad de la gente que las indi-

vid:lc..les Ftra-.. producir en c:-,n ~ Lln:c· lo '"1ismo, con el afiadido de -:i.ue 
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es nueva: la modernizaci6n tiene tasas de rendimiento mucho mas al-

tas, que iran aumentando a medida que se va haciendo mas intensiva 

en empleo de capital, i.e. mecanizandose, en este caso. 

El estudio llega a la conclusion de que 11la producci6n artesa-

nal se caracteriza tanto por una reducida disposicion al cambio tee-

nico y tecnol6gico, como porque la innovacion tecnol6gica se efectUa. 

con miras a mantener la competencia mediante mejoras en la calidad 

del producto o con el fin de aprovechar au.mentos en el precio del 

producto, siendo el aumento del vollimen de la producci6n un interes 

secundario (:III, 61-62)". 

Nuestra explicaci6n para esto es que la frontera tecnol6gica se 

encuentra preci.samente en la incorporaci6n de trabajo asalariado y 

el fraccionamiento de la unidad del proceso de produccion del obje-
I 

0 to. Mientres este proceso se mantiene unitario, se mantiene tambien 

11 tecnol6gicamente cerrado11 , y son las formas las que determinan las 

tecnicas y no al reves, y el productor 'solo concibe su trabajo como 

una linica operaci6n modelada por las caracterist~cas del objeto. 

Aunque pueda ser paulatino y gradual, el proceso del aprendizaje, de 

formacion de los aprendices que saran maestros, logra SU objetivo a 

traves de la reconstituci6n :ie la unidad intE:rna del proceso produc-

civo. Esta unidad descansa en la persona, sus habilidades y sus ta-

' . lentos, y solo puede ser traslaaada a otra persona, a traves de un 

emstema monop6lico en relaci6n a las caracteristicas del objeto. Al 

igual que en los procesos artisticos, aqui "el objeto es el hombre". 

En consecuencia la innovaci6n tecnica en la artesania tiene un 

lim.ite muy clG.i~o: no debe tra.sla·:ia.r- a la maquina las habilidaci.es del 

produ'.".tor :.:llLL:.ua.i, 'J8. ~..te ~llo s'..l.pJ~'" par el la per-C.ids. li.e con-
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trol del proceso productive. Este es el otro lade de la frontera tec-

nol6gica a que nos hemos referido mas arriba. Una vez que ella es 

cruzad.a, entonces el control del proceso productive ya no puede ser 

ffdesde dentro" (literalmente desde la interioridad del productor, ma-

nifestada como oficio, talentos, etc.}, sine por fuera: a traves de 

la propiedad, de los medics de producci6n primero, y del capital des-

pues. 

A la luz de esto la resistencia al cambio por pa.rte de los arte-

sanos se revela come algo mas que 11criterio atrasado". Se trata en 

realidad de una cierta lucidez respecto del cambio de habilidades que 

esa transformaci6n supone. Por eso la idea artesanal de innovaci6n 

tiende a una mejoi·a de la calidad de las herramientas y a un perfec-

cionamiento del proceso integral, pero resiste su desintegraci6n en 

~artes, condici6n indispensable para que se de en efecto un incremen-

to de los volfunen~s producidos en relaci6n al tamaji.o de la ·unidad 

"'"ll'oductiva. 

Este debe movernos a reflexion acerca de que significan los pro-

cesos de capa.citaci6n en relaci6n a los objetivos que ellos se propo-

nen. No es lo mismo entrenar a un productor para que mejore su domi-

n LO riel oficio, 1ue ayudarlo para .:i_ue incremente SU productividad, 0 

awnente ~;u.s volfune~.es de producci6n. Se trata, evidentemente, de dos 

~rocesos radicalmente uistintos, y contradictories. Y una reflexion 

similar podria hacerse acerca de los programas de concesi6n de credi-

tos para la producci6n artesanal. 

Tanto en la cuesti6n de la ~apacitaci6n come en la del credito 

riene implicita la pregun':.'.1 B..::2rc<t cie lo motives por lOS que cambian 

·! bien ~s real la reticecicia 
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constatada por la DGA respecto al incremento de la producci6n, es un 

hecho que este se produce. Existe un nmomento de quiebre" en que la 

unidad de la rpoducci6n artesanal efectivamente se fragmenta, con su 

secuela de transformaciones que llegan hasta la forma final del pro-

ducto. 

Este quiebre esta dado por la necesidad de incrementar la pro-

ducci6n y la productividad, que se manifiesta coma una.,necesidad ex-

terna. El caso mas difundido en el contexto rural, seria, por ejem-

plo, en el momenta en el cual la ar~esania pasa de ser una actividad 

complementaria de la agricultura a ser una actividad directamente 

susti tutoria. Si hutier,,, que buscar una norma generica para este 

quiebre tE:cnol6gico, habria .:i_ue decir que se produce en el momenta 

en que el precio y el vollimen de venta de los objetos no permiten la 

L supervivencia del artesano individual (o domestico) y para mejorar 

su situaci6n frente al mercado este carece de recursos que no sean 

un incremento de la producci6n. 

Z.Significa esto ~ue sodo incre;.1ento de la producci6n y la pro-

ductividad supone un ·.:i.uiebre cecnologico? En efec to, y por lo tan to 

las primeras claves del cambio tecnico deben ser buscadas en el mer-

cado, antes que en la estructura interna de la UPA. Y las segw1das 

claves se encuentran decididamente en las aaracteristicas de cada 

rama especifica de la producci6n, que van marcando diversas formas 

de relaci6n entre capital y trabajo, y que tienen muy distintos pro-

cesos productivos. 

Pues existen objetos finales iue por sus caracteristicas propi-

C1an procesos mas faciles ie fr2<1J1...;n. 2:- '.1_Ue OtrGs. Quizas el r::ao mas 



clave de la revoluci6n industrial europea. Alli la multiplicaci6n de 

un nfunero limitado ae actos tecnicos permite mucho mejor una disolu-

ci6n de la techne en la maquina, mientras que el modelado hace esta 

misma disoluci6n mucho mas dificil. Tenemos pues que la forma misma 

del objeto resulta una barrera complementaria de la frontera tecno-

16gica en artesania, y es demostrable que el proceso de paso a UPAs 

empresariales se encuentra mucho mas avanzado en unas ramas de la 

producci6n c1ue en otras. 

Una vez que las UPAs cruzan el umbral tecnologico hacia la es-

tructura llamada empresarial, se produce un desdibujamiento de las 

di:ferencias con la pequefi.a ir.dustria. La innovaci6n tecnologica se 

aCl3lera a medida qUe ~j...: u.dC~ mac intensi-va la presencia del capital, 

y se produce un proceso de crecimiento determinado por las caracteri!! 
I 
\_.. ticas del mercado, por el acceso a fuentes de financiamiento y por 

los rasgos centrales del objeto final producido. 

L:i.uer (1982:86) sefiala al respecto que 11 el sector artesanal no 

es el paraiso de las cGcnologias intermedias, o apropiadas~ que se s;:, 

pone, y no es por alli que se podra revestir las tendencias generales 

de la economia dentro de la que este sector se desarrolla. Ade:nas, en 

mucho.s c~i.sos el 11per.fil p.copio 11 ,.:_.~ una linea de producci6r. -esta dado 

precisamente por un -:onJ:.mto d·:; limitaciones tecnicas :i_ue, ...1.na .:.::z 

superadas, emp~ezan a presionar sobre una transformacion de las for-

mas. Es sabido, pero •1uizas sea precise repetirlo: la innovacion es 

enemiga de la tradicion ( sabre todo cuando la tradici6n es enemiga 

de 1.as '.;asas Je productividad y Je !Sanancia). Pensamos que todas lus 

I 

~ 
sustantivamente _:;:. f :. _;_ 
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externa, el sentido cultural, de lo rpoducido, no actUa.n sinceramen-
,-, ·- ' -

te, y en general nos permitimos dudar del sentido de los impulsos 

conservacionistas de la practica precapitalista que· no sean al mismo 

tiempo impulsos de busqueda de alternativas econ6micas al capitalis-

mo". 

En la medida en que la reproducci6n general del capitalismo va 

minando las demas formas de producir, es cada vez mas frecuente un.a 

situaci6n en la cual los artesanos deben incrementar su producci6n y 

su productividad a toda costa. Lo cual apunta a una paulatina desa-

parici6n de la artesania cua forma de producci6n, o por lo menos su 

congelamiento coma actividad complementaria de la agricola en algu-

na.:> situaciones privile;Sfatias (Heier, 1982). 

lSignifica esto que la artesania esta condenada a desaparecer 
I 

\,_., en America Latina? Puesta en tales terminos esta pregunta, que no es 

infrer:uente, resulta alga vacf.a., sabre todo porque son numerosisirnas 

l.8.s circu_r1stancias de esa artesania, y muy variaaas sus suertes po-

3iLles. Algunas pueden de hecho desaparecer, siguiendo la.<>dinamica 

de las que ya nan desaparecido. Otras requeririan para dejar 'de exis 

tir condiciones improbables en el futuro del continente. Nos referi-

mos a -'~ambios sociales :;,u'? eliminen de] todo las sociedades tradi-

cionales o roargin~les en que sc asienta hoy la producci6n artesanal. 

Sin embargo esta pregun.ta tan d.rastica es el tacito punto de partida 

para numerosas especulaciones y politicas sabre el particular, y 

contiene una preocupaci6n que si es fundamental para comprender el 

problema: lcuales son el sentido y la dinamica del cambio en la pro-

duc,~i6n artas.e.-.:.·wl? 
I 

"-'' -· . ) 
•\• ' l'3 suerte de ley ie ec~ropia 
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I v social por la cual la reproducci6n del capitalismo va desplazando las 

formas artesanales de producir. Pero esta noci6n precisa ser califi-

cada por:~varias realidades concretas. 

La primera es el caracter desigual y limitado de esa reproducci-

6n del capitalismo. El argumento de la modernizaci6n es irrelevante 

alli donde ella no se produce, cabalmente y solo afecta de manera 

parcial el proceso social y productivo. En el caso de las tribus sel-

vaticas la disminuci6n del volumen de producci6n esta mas vinculada 

al etnocidio que al cambio de las formas de producir, y en consecuen-

cia no corresponde a una dinamica interna de la propia artesania. En 

lo.s lugares donde no se ha logrado modernizar la producci6n agricola, 

el capi talism1J pue•:le 3 sr ?lr.a uresa:i.8ia como of er ta de productos para 

el consumo, pero no como ceorganizador de la producci6n. En las gran-

L· des concentraciones marginales urbanas y en las zonas rurales moder-•, 

nizadas con endemic~s crisis agrarias, la producci6n de artesania 

opera como complemento para la supervivencia. En la medida en que el 

c<pitalismo no se manifiesta como un fen6meno uniforme, la artesanin 

sobrevivira para llenar sus huecas y aun para compensar sus efectos. 

Pero quienes postul.::i.n la ie.:;apa::-ici6n de la artesania en el con-

tinente rara vez '.1ar, _\c ... dido en "'-t·irn~rPi instan.::ia al argumento econ6-

mico, aino que hat1 ,~oncentrudo su 3. ~-::nci6n en aspectos etnograficos y 

antropol6gicos. Este es el enfoque mas antiguo del problema que exis-

te, y toma el ob.jeto acn.bado .::omo centro de su preocupaci6n. En un 

primer nivel (etnografico) cataloga los disefios y las formas, consta-

'::ando _1 J.a tr'msformaciones ;_ue e~- :_o:.-:; vi ·r..·:;;n sufriendo, e intentando a 

I 

"--" 
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formas. En un segundo nivcl (antropologico) explora el sentido de los 
• ·~ •' I' 

contenidos de las repre3entaciones para el proceso de reproducci6n 

social de las comunidades productoras. Este segundo nivel de la preo-

cupaci6n ha evolucionado en los ultimas aiios,hacia una similar aten-

ci6n respecto de los protagonistas de la producci6n, en los cuales se 

advierten similares distorsiones respecto de una forma originaria de 

existencia. 

El punto de partida de este enfoque es el reconocimiento de la 

existencia de un cont~:~to socio-cultural popular diferenciado, al qlbe 

los disefios, formas, contenidos, ~epresentaciones y productores pert~ 

necen. La importancL1 : . l·.l ar :esania aqui es que completa, y en se-

cuencia permite l:J ·~;:.,~c,..:~i:·;i6n, de estos contextos. Es lo que Gui-

llermo Bonfil llama 11 lo.·reproducci6n de la diferencia". Yen conse-

L cuencia el eje problematico reside en el p~oceso de transformaci6n 

de dicho contexto: su modarnizaci6n o 11desaparici6n". La an.tropologia 

verif ica en primera instnncia una ruptura de la 11relaci6n funcional 

eni:re el arte y la ·;uli.:urnn, y tambien entre la cultura y la exi.sten-

cia social. Lo que suele haber en la base de este tratamiento es una 

vision del objeto producido y del contexto cultural coma realidades 

difer~mciableG. Aun11ue ;:;on c;:L:~-.1. vez mas las rarnas de la antropologia 

que encienden r.i. la .:i.rtes.7.~1in coma una actividad, que incluso puede 

trascender 10s limites de la cultura popular en si. 

Lo que preocupa, entonces, no es tanto la desaparici6n de los 

objetos mismos (que, coma se ha vista, pro-liferan), sino de un senti-

do y un significado, la perdiua de ciertos valores esteticos y cultu-

ru.le.s en !~r.meral. A su vl'-, .:;l con :.\-1~{ to de esta preocupaclon de lo::; 

~- .. _-~.~:;:-· .. ·~~~-·~ :!:- :--:::"'As r_ .. ~~-."-~'"~.·-·•.-"' . .o:~.r: .. .. .,., ,---11iJJ·o en ·~i' (1iue es ~c, ut-...:o -- - • -- ·-- -- - ~' - ,,___ ·'· .. ''· - ·~ 1. , __ -:_ ,..,,,,_, 
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cad.a vez mas coma una realidad de lo autoctono), sino el que este cam-

bio se de en un proceso d~ a±tic~lacion con el capitalismo, sus valo-

res y sus efectos. Este es aqui el sentido de perdida: asimilaci6n de 

lo externo en detrimento de lo propio. Esta es una dimension inevita-

ble de lo artesanal, desde los tiempos mas remotos. Por lo cual la me-

jor preocupacion en este sentido debe ser entendida coma temor por el 

~ntido del cambio, coma la convicci6n de que los agentes de la moder-

nidad no proporcionnn un nuevo espacio para la reproducci6n social de 

las comunidRdes afectadas. Pensamos que esto es efectivamente asi, pe-

ro que aqui la artesania no es el polo principal de este.tipo de trans 

formaci6n, sino c~ ~~5~ucio de sus consecuencias. 
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L· 5.- EL ESTADO Y LA. ARTE3ANIA. 

El Estado contemporaneo-en America Latina empieza a interesarse 

par la artesania y las artesanos a partir del auge de la ideol6gia 

nacionalista de las afios 20 y 30. Desde entonces1::eate comp<;>nente 

ideol6gico esta siempre presente en las formulaciones de politica en 

el sector, aun cuando los m6viles puedan haberse trasladado hacia 

consideraciones de caracter practice, coma ha sido efectivamente el 

caso. Este impulse nacionalista se da en variadas intensidades en 

las diversos paises, desde las Estados que consideran a la artesania 

un componente fundamental de la imagen nacional, coma Mexico o Peru, 

1t~,:..;J:n las que simplemente estiman que se trata de valores positivos 

1t.e c~ preciso proteger. 

Este interes llega a ser sintetizado y homologado para todo el 
I 

\........' contiuente a partir del Panamericanismo r:1ue se inicia a raiz de la 

Segunda Guerra Mundial. El programa panamericanista asume lo artesa-

n.::cl dentro del rubro general de la protecci6n a lo indigena. Es asi 

que el Primer Congreso Indigenista de 1940, en su Resoluci6n XIII, 

acuerda proteger las artes populares indigenas, crear organismos na-

cionales de capacitaci6n tecnica, econ6mica y administrativa, y ca-

~~lizac la acci6n oficial de las gobiernas. (Rubin, 1959). 

El pais precursos de esta postura es Mexico, donde coma recuer-

da Novelo (1976:3l~) ya en 1921 la Secretaria de Industria y Comercio 

hizo un explicito homenaje a las artesanias 1 y donde desde entances 

han proliferado las entidades dedicadas a concretar esta actitud, al 

extrema :ie ser unas 50 en las afi.os 70, data que recoge Novelo en su 

I 
mismo '~~Kt,). En Mexico cnizicidec 1:1 fuerza tlel nacionalisma surgido 

"-" 
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del continente. 

NingUn. otro pais ha viv.ido esta cincidencia, pero a todos se fue 

filtrando la idea de que la artesania es un componente de ·la identi-

dad nacional, concepto transmitido sobre todo por los intelectuales 

con cierta influencia en las politicas del Estado. Practicamente no 

existe documento oficial dedicado al tema que no postule, con varian-

tes esta idea central, que ha sustentado a la mayoria de las politi-

cas frente al sector. 

Un doeumento de la Fundacao Nacional de Arte, del Brasil, sos-

tiene que la artesania es 11 el acervo que asegura la meaioria nacional 

en sus expresiones crendoras y espontaneas en el panorama.p~pular" 

(1981:5). En Consejo Nacionel de Desarrollo ecuatoriano plan.tea que 

"el Ecuador siempre ha sido un pais de artesanos" (1983:1). Un folle-

to de divulgaci6n del Centro de Madres-CEMA, entidad chilena de fame.a, 

to artesanal, opina que 11cada uno de estos ~rabajos artesanales cons-

tituye la autentica expresi6n de la cultura e idiosincraeia del hom-

::ire y la mujer chilenoG11 (s/f:1). 

En el Art.135 de la Constituci6n del Estado Peruano, de 1979, 

este se compromete explicitamente a promover la artesania. Y aun en 

los paises donde no se b l:-?,.sado .nn l~jos, el ordenamiento legal es 

claro en su deseo de pri71legiar ld actividad artesanal, por conside-

rarla saludable par~,los fines ael pais. La. posibilidad de una incom-

patibilidad entre la artesania y formas mas modernas de producci6n no 

aparece mencionada en ninguna parte. En momenta alguno de estos dece-

nios de espereanzas moderniz~doras ha surgido una voz como la del em-

prcsc:.rio e.sraiiol .1ue opinabeo. "" fines de 1983 que 11 la maquinaria vieja 
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el pais" (Cambia 16, 1983:42). 

Muy por el contrario, los Estados latinoamericanos han montado 

organismos dedicados a promover la artesania y com.ercializarla, gene-

ralmente como sintesis de una frondosa y difusa red de atribuciones 

de diversos organismos especializados en credito, capacitaci6n, co-

mercializaci6n, y fiscalizaci6n. Dicha red ha sido hasta ahora sinto-

• ma y reflejo de las dificultades para llegar a una definici6n univoca 

de artesania, procedentes de un predominio de la ideologia ~ob~e los 

intereses concretos, del Estado, de los propios artesanos, y de les 

propios intermediarios. 

Quienes mas han avanzado, por lo menos en terminos formales, han 

sido Ee uallor ·r Peru, :1 ue .ilan dedice.do Direcciones GeneraleJ? ·al pro-

blema artesanal dentro de sus Ministerios de Industrias. De los otros 

paises artesanales, Mexico ha dii~ido la responsabilidad entre la 

mencionada media centena.de o:ganizaciones, que por cierto incluyen 

organismos cstadu~les que compiten en las mismas funciones con los 

centrales. Guatemala y.Bolivia han forniado una Comisi6n Nacional de 

Artes, Artesanias e Industrias Populares, independiente del organ~-

gra.ma del Estado central. Bolivia cuenta con un Instituto Boliviano 

de Pe~ueEas Industrias y Ar~esan1as. En Colombia es una empresa, Ar-

tesanias cie Colombia, la .1ue coordina los planes estatales en el 

sector. 

Detr~s de todos los organigramas (SELA, 1980) hay una similar 

actividad: proteger y promover la producci6n y el comercio de artesa 

nia, para la cual existen disposiciones legales, cuyo objetivo adi-

cional ~c ~~e los beneficios Joncedidos efectivamente lleguen a su 
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L quienes son las artesanos. Aqui las lineas divisorias son vagas, con 

la amplitud descrita en nuestras paginas sabre el tema mas arriba, y 

tiende a englobarse artesanos con pequefios industriales, y con peque-

fios agentes econ6micos en general. 

El requerimiento basico sabre el papel es que se trate efectiva-

mente de productores y no de intermediarios. La legislaci6n panamefia 

va mas alla, al exigir que no se utilice trabajo asalariado de terce-

ros, y la legislaci6n ecuatoriana fija montos maximos al capital de 

las empresas para que conserven el caracter de artesanales. En algu-

nos paises se insiste en que los objetos producidos tengan un efecti-

1rc sello folkl6rico, dado que la politica artesanal es vista coma 

part~ Jel tratamiento de las grupos indigenas, ademas de coma ele-

mento de la politica turistica. 

Pero mas alla de las variaciones nacionales, que 10 son sustan-

tivas en terminos juridicos, el comiln denominador de la legislaci6n 

es la exoneraci6n tributaria (Ecuador llega a extenderla a las impor-

taciones de materiales y herramientas), la presentaci6n de .servicios 

de capaci~aci6n, y creditos preferenciales. Varios paises han buscado 

instituir un sistema. meritocratico de premios y reconocimientos Je la 

1 ~oar ·'le artesanos clisti:isuidos. 

En el fondo estas politicas no se diferencian mucho de las prac-

ticas proteccionistas de la industria, al extrema de que en un par de 

paises se prohibe las importaciones de productos similares a las lo-

cales, medida que tiene su explicaci6n en la contiguidad de dos o mas 

9aises con parecidos repertorios de productos artesanales. De lo que 

6€ ;~;"atn e:. no solo de protG~r,..:· ~.:o, artesania, sino a la vez de inc.:m-
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to de las posibles contradicciones entre las dos prop6sitos. 

Esta similitud con las politicas industriales. hace de las legis-

lacione3 artesanales instrumentos id6neos t'.i.nicamente para una porci6n 

limitada del artesanado: aquella que no solo se ha trasladado del 

agro a la manufactura, sino ademas del sector informal hacia el sec-

tor formal. Pues evidentemente la idea misma de capacitar a un arte-

sano supone entrenamiento para elaborar un producto o desarrollar un 

proceso de caracteristicas diferentes de las originales. Y-ila conce-

si6n de creditos supone de par si la puesta en marcha de un mecanis-

·mo productive de tipo diferente. 

r·n ;JOr est:> ,1ue, aun sin saberlo, el sentido de las legislacio-

siguiendo lineas de homologaci6n con la pequena industria. En algunos 

cases, coma en las actividades de la Direcci6n General de Artesania . 

peruana bajo el regimen militar 1968-1975, este fue un del{berado ob-

jedvo desarrollista. En el caso de Mex~co, esto se cumple embozada-

mente, a causa de la fuerte presi6n politica e ideol6gica del ~-

blishment nacionalista formado en rpincipios antropol6gicos conserva-

cionistas. En muches otros cases parece ser un mero desconocimiento 

·ie L=1 relaci6n entre las fines y las medias en este terreno. 

Pues las organigramas estatales r•Jvelan que la actitud Jel Esta-

do no es univoca: diversas entidades tienen distintos intereses y di-

feren~es perspectivas. Alli 1onde el componente nacionalista es mas 

fuerte se da un cierto componente ideol6gico a la tarea de promoci6n 

artesa.:ial (Novelo, 1976). Pero incluso en esos casos la resultante 

final ·te l.:i.3 relaciones, incl~so .. c: ~ .l>.:-~ 1 entre el Es ~.aJc y ia arte-

.J~ .... :~ ::;q~fi .ia·Ja par lu.:_: :_i~--~G::e_~t J - _ .. "j necesidades del C:)mer(:iO rie 



- 7 4 -

artesania, antes que de·i;iu producci6n. 

Existe, sin embargo, una linea argumental paralela segiln la 

cual la artesania debe ser promovida porque ella crea empleo, 

planteamiento que tambien figura en nurnerosos discursos oficia-

les sobre el tema. Brasil ha llegado en esta convicci6n al grado 

de colocar su Programa Nacional de Desarrollo del Artesanado 

(PNDA) bajo la coordinaci6n del Ministerio de Trabajo. Y en 

efecto se consfdera que proteger la artesania rural es una forma 

de mantener a una parte del campesinado, en endemica crisis, 

fuera de las ciudades. 

Esta argwnentaci6n es muy relativa. Pues si bien es cierto 

que en la teo~ia el costo de producir un puesto de trabajo arte-

san~l es muy inferior a producir uno en otros sectores de la ' 

economia, la deriva del'capitalismo en el sector muestra que las 

leyes de la tasa de ganancia obligan al artesanado para mante-

nerse a coexistir con una.propiedad agraria productiva, (Meyer, 

1982) en cuyo caso es el agro, no la.artesania, lo que crea y 

mantiene el puesto de trabajo, o a participar en formas incipi-

entes de industria, con empleo de trabajo asalariado, esquema en 

el cual las empleos se reducen en lugar de aumentar (Lauer, 

1982). 

Quizas concientes de las dificultades para alcanzar los ob-

jetivos mas ilustrados, muchos Estados latinoamericanos han aso-

ciado sus roles de promoci6n y protecci6n a la pr~ctica abierta 

de un com~rcio intermediario vinculado al turismo y a la expor-

bcion~ Este cm. sido un i:i1µ~1L:;.:i -::.e res..l,fpolitik, que implica el 
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reconocimiento de que es el comer?io, mas que la antropologia, el 

espacio regulador de la actividad artesanal en los paises del 

continente. 

Por esto es que el mismo Estado interesado en contrarrestar 

la crisis agraria y avanzar en el desarrollo de pequefias indus-

trias en base a la artesania, ha montado estructuras comerciales 

de caracter regulador, a traves de las cuales se ha buscado, en 

la mayoria de los casos, alcanzar los objetivos trazados. No es 

una exageracion decir que la actividad del Estado en el sector 

artesanal ha pasado a articularse en torno a estas empresas, que 

en l~: nccualidad nacen muc:.io ma.s :i.ue vender artesania, y son je 

hecho los centros promotores estatales de una forma particular de 

la producci6n artesanal. 

Son pocos los paises que hoy carecen de una empresa estatal 

en esta actividad: Artesanias Bolivianas, Artesanias de Colombia, 

Arteso.nias dal Peru, Artesanias Nacionales de Panama, OFASA en 

Ecuador, C:EMA-Chile, CCTI- Honduras o FONART en Mexico. En la ma-

yoria de los casos se trata de instituciones lideres en la acti-

vidad, que combinan la venta de objetos con los designios pro-

teccionistas, promotores y de salvaeuarda cultural formulados por 

el Estado. En practicamente todos los casos se trata de historias 

sumamente exitosas durante el pasado decenio, y de un area donde 

el Estado ha demostrado una mayor eficacia que .sus contrapartes 

privadas. 

°!:.'ls '1is+orie.s son relativ-.:i.m.rn!.e :;imilares, ·y Rodolfo Becer-

ril ( 1983), .Ji~·~'.; tor de f'O:!AfiI', .: · ::_,.:c·~izado la suya con ~:c;c1.:-



- 7 G -

,:'re' 

titud: "es importante analizar que en el origen en vez de crearse 

una empresa o instituto, se cre6 un fideicomiso para resolver un 

problema de peticiones de creditos, de diversos grupos de artesa-

nos y se suponia que una vez que se les dieran creditos, ellos · 

podrian producir y vender,. y que cubririan SUS craitos, que ya no 

habria necesidad de seguirlos .apoyando11 • 

Sin embargo esta necesidad de conceder creditos, que en 

otros casos, coma el de las empresas de Colombia y Peru, se ha 

traducido en importantes prestamos internacionales con este pro-

posito, se ha convertido en un tipo de presencia mas compleja. De 

U...."1a parte las est: rue :ura.s comerciales se empezaron a e;~pandir y 

a•· tener necesidades propias de abastecimi,en to, con lo cual el 

credito (proncipalmente expresado en la compra adelantada d~.pro-• .. 
• t t ""-

ductos) mas que un apostolado artesanal pas6 rapidamente a s~r.. . ' 
parte de una necesidad empresarial, concretamente la de q~ptar la 

porci6n :le m.::qor caliJ.ad en la proJucci6n :ie n.rtesanias. 

Jaime Vela (19d1) comenta esta desviaci6n de rumbo en el ca-

so de la actual empresa ·Artesanias del Peru (antes Empresa Per:ua-

na de Promoci6n Artesanal). Sefiala ·.:i_ue si bi en el esfuerzo con-

junta con AID fue el de forrnar un organismo promotor, la empresa 

termin6 orientando ese trabajo de promoci6n a traves de la comer-

cializaci6n. "Los resultados promocionales no son las esperados, 

notandose que se pasa con las anos de una rotaci6n de capital de 

5 ·1eces a 3, a volUmene:::; de venta estaticos11 • Esta vision con-

traata :on la de Hamelinck (1976), ;uien da cifras de gran creci-

L 
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1973 U.S.$ 211,000 

1974 375,000 

1975 585,000 

1976 1,000,000 

En terminos generales las empresas coinciden en presentar ci-

fras de ventas crecientes, y mas bien lo que se les critica, si-

guiendo la linea de Vela, es el tipo de relaci6n establecida con 

su original destino promocional. Evidentemente lo que se produce 

en muchos casos es lUl deseo ie cofupensar las perdidas de los fi-

deic omisos, par la natura:eza uel creJito otorgado a los artesanos 

a traves de las utilidades de las ventas en las locales urbanos. 

Becerril relata la historia de FONAR'f desde su perspectiva: 

11 cuando llegue aqui. •• en menos de ocho meses todo el subsidio que 

recibiamos se iba a dedica.r a 5astos de operaci6n y lo tinico que 

podia mover la instituci6n seria el sacar sus inventarios, pero ya 

no tenaa capacidad ni de dar creditos, ni de comprar productos ar-

tesanales ni de nada ••• Se estaba comprando en las comunidades a 

precios buenos, favorables, pero iue nc 3uarJaban relaci6n con ta-

co el circuito, con la producci6n, con el mercado11 • 

Los limites de la capacidad promocional del Estado par esta 

via estan, pues, en la posibilidad de competir ventajosamente en 

el mercado de las compradores de artesania, pero sin llegar a pa-

gar precios ruinosos para la prapia empresa, es decir sin lleBar 

realmente al. silbsidio. El Estad0 ae 1ruelve asi un competidor en el 
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mantener los precios de conpra alga, nunca demasiado, por encima 

de los demas comerciantes. Se establece de esta manera un amplio 

circuito de producci6n, distribuci6n y consume articulado por el 

Estado, que ademas pasa a encarnar una imagen nacionalista de 

las relaciones con el sector artesanal. 

Esta estructura, hoy bastante difundida en America Latina, 

se concentra, pues, en la promoci6n del tipo de artesania comer-

cializable en los mercados de exportaci6n, del turismo y de los 

publicos urbanos. Pero no incide mayormente en las demas formas 

de circulaci6n y producci6n de artesanias. De otra parte lo que 

oe promueve eG la cali·.i ·. ~t.: ,0 \)r,lriucido. y la capacidad tie pro-

ducir volumenes acordes ~ la Jemanda, pero no necesariamente ·el 

caracter artesanal de l& pro•iucci6n. Tenemos asi un microcosmos 

que constituye un polo especial de modernizaci6n de una :ija:rte . . " 
:, 

menor de la producci6n artesanal, en el cual incluso empie~an a 

producirs~_algunos proceso3 de asociaci6n productiva entre'. el 
•• '.! 

Estado y los artesanos. 

En el caso de FONART, que por declaraci6n de su director ha 

empezado a establecer vir~uales empresas mixtas asociadas a su 

gran red de distribuci6n, donde sin embargo la institucionalidad 

sigue siendo la de la relaci6n comprador-vendedor. Pero es un 

hecho que el Estado ha de~ostrado una mayor capacidad que los 
I 

empresarios para establecer una relaci6n estable con los artesa-

nos y para proceder a ur.. ··poceso de acumulaci6n de capital co-

mercial especiali:z.ado e!:l ~.a ac Li·: i .l'~J, ,.. la vez que para respon-

~riul·~ ~1resi6n 
. ., --. . 

c.., :..r. ~1~c.L·Jn~1~ ~mpresari~l, el respeto 
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antropologico y las necesidades de supervivencia, o aun de expan-

sion, de algunos artesanos. 

Pero la situaci6n de las empresas tambien apunta en otro 

sentido: hacia la incapacidad estatal de articular politicas ar-

tesanales globales, capaces de cubrir todos los ambitos y los ni-

veles de la actividad. las empresas artesanales de los Estados, y 

a traves de ellas los organismos internacionales interesados en 

el ramo, han actuado a la postre con un criteria empresarial res-

tringido, dirigiendo su atencion y su actividad alli donde se 

produc(m las mejores oportunidades de ganancia. Algunos Estados 

han vista la lirni t;_,,;i) ·, J1;:: este proceso, y han buscado complemen-

tarlo con una atenci6n a la ar~esania desde la perspectiva de la 

pequena industria. 

Esta tarea ha estado en ma.nos de los Minist-erios de Ihdus-

tria de los paises, en los cuales existen direcciones dedicadas a 

la Pequena y Mediana Industria junto con la artesania. El foco ie 

esta preocupacion no es tanto la situaci6n intrinseca de la arte-

sania, sino el hecho de oue muchas perquenas industrias tengan un 

origen artesanal, sean producto de un proceso e·1olutivo. De lo 

que se trata, en consecuencia es de incentivar este proceso de 

evolucion, coma una rnanera de coadyuvar el desart·ollo industrial. 

El mecanismo en este ambito no es tanto la capacitaci6n o el 

credito, sino el incentivo, tal coma se le emplea en la promoci6n 

indus Lrial. Es t.o supone des:it.! la iJa..c·tila la conversion de un sec-

to:· ;;;sencia.l;uer:te in.for::LS.l Gotn0 ]_3 _·rt.esania en uno formal, y 
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milares al crecimiento de la pequena industria ya constituida. En 

realidad estas politicas se estrellan contra un hecho concreto, 

coma lo s·efiala un informe de CONADE-ILDIS sabre el tema: "La 

transformaci6n de tal unidad productiva (artesanal) en una peque-

fia industria ~mplica por lo tanto la reestructuraci6n de cada una 

de sus caracteristicas fundamentales" {1980:18). 

Mariana Mora ( 1982) ha irncilo no tar la rnanera coma las i:p.c en-

ti '10::; en el :::aso ecuatoriano afec tan de manera desigual a las PI 

de origen artesanal y a las que han sido originalmente constitu-

ida.s coma industrias, con trn marcado beneficio en favor de las 

:::;e,:;ur:".bs. :C:c::; :i20 de ari;umentaci6n abre un debat;e acerca del 

significado y sentido de buscar la conversion de lo artesanal en 

industrial. 

En t~rminos generales la preocupaci6n del Estado par J..a ar-

tesania tiene diversos problernas y limi-cuciones, y lo que la man-

tiene vigente en ultima instancia no es un calculo de costo-bene-

ficio entre las iniciativas y las logros, sino la importancia 

cultural e ideol6gica de la actividad en America Latina. Pues se 

t~nta Je la porci6n ~~s vi3i~le y acoptable de la particularidad 

ci6n con ella se procesa de manera sirnb6lica todo el sistema de 

relaciones con una idea in:egradura de lo nacional. 

Par esto si bien la producci6n artesanal se da en muy varia-

dos 'irJbitos sociales y geograficos de lus paises 1 el discurso y 

-:".l ;;-r-J.c+.jc:; Oil.C:'..3.lc.;:.> pl'i•rileg'ie;;, aquella con Ull origen etnica-
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cie conce~id;-1 a la cil"LE:.s.~-.n:fr siempre ha sido mayor que su inci-

dencia econ6mica, y este neso ideol6gico tiende a reflejarse en 

la ron.yorie t"e los ;.1r-.nes :· pro:'ectos. Abora bien, aunque esta 

importanci?. ideol6gica 2; cuj_ :u;·al actUa. como elemento de distor-

si6n frente a las reali<lades econ6raicac del sector, ello po sig-

nifica aue no se trate de una importancia. real. 

Esta importancia no solo ha llevado a la preocupaci6n esta-

tal por el tema que hemos expuesto mas arriba, sino ademas a la 

bU.squeda de articulaciones latinoamericanas, originalmente sig-

nadas par el panamericanismo mencionado antes. Pero ya en 1959 

Rubin de la Borbolla se queja de la perspectiva de dichas ini-

·ciativas antropolog_izantes, al sefialar que 11los estudios econ6-

micos son sumamente escasos, por no dec~r desconocidos, salvo al 

gunas ecepciones aisladas. El pr?blema principal para emprender 

estos estudios es que no se han creado las tecnicas de investi-

gaci6n adecuadas, ni .. 1:>E;: han hecho esfuerzos por ensayar algunos 

metodos propuestos (1959:11). 

Esto empieza a cambiar a principios de los aiios 70, en que 

a instancias de la Corporaci6n Andina de Fomento se realiza una 

"Reunion de expertos sobre fomento de la comercializaci6n arte-

sanal11, en la que se propone la formacion de un Consejo Andino 

de Artesania. Sin embargo esta iniciativa no cuaj6, y en su lu-

gar las paises andinos concurrieron a la formaci6n de un Centro 

Interamericano de las Artes Populares (CIDAP) en Cuenca, dedica-

do a capacitar artesanos, y con una perspectiva mas bien etno-
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Dn primer paso concre;;o p:lr~ articul2r· ur1a acci6n internacio-

nal de los Estados latinocunerice.nos fue h. formaci6n, en marzo de 

., S77, del Cami tl de Acci6n de /\rtesanias del SELA, con sede en Pa-

nama, cu;:ros objetivos iniciales fueron: 1. Farmar una empresa mul-

ti;nacionel de expo:::-te.d6n de artc.snnias de America fo.tina; 2. for-

m~r un centro internRcional de capacitaci5n de artesania; ). for-

mar una Asociaci6n L~tinoamericana de Artesanos (ALA); L• estable-

cer un organismo de cooperaci6n horizontal; 5. establecer un cen-

tro de informaci6n comercial. 

El primero de los prop6sitos no se cumpli6 por resistencia de 

algunos d~ los paises miembros del SELA. La Asociaci6n Latinoame-

ricana de Artesanos lleg6 a ser constituida en marzo de 1983; y 

los demas proyectos se encuentran en marcha. El fracaso de la em-

presa multinacional de exportaci6n ha dado un sesgo algo mas cul-

turalista al proyecto. 

Sin embargo todavia en el mes de marzo de 1982 les ministros 

y secretarios de Estado de las carteras vinculadas a la artesania 

de 9 paises acordaron en un documento 11aunar los esfuerzos en cada 

uno de nuestros paises y conjuntamente, a tra.ves de los meca.nis.:.. -

mos de cooperaci6m laninoamerican~, para procurar atender debida-

mente las justas aspiraciones ( ••• ) de los artesanos de la region" 

(SEIJ>. 1982:13). Lo q~e se saca en limpio de este proceso de decla-

raciones ' iniciativas colectivas es que los paiaes del continente 

no encuentran todavia las bases para una acci6n conjunta en este 

terreno, y que los esfuerzos unitarios todavia son solo de tipo 

ideol6gico latinoamericano. 



.-
6. - LA. COl-!ERCIALIZAC~ON. 

La comercializaci6n de artesa:SJ:.? en America Latina comprende 

numerosos planos y compurtimientos estancos (lo cual refleja la 

naturaleza misma de esta producci6n) y una cierta tendencia a la 

unificaci6n de todos estos mercados. La prtncip~l fuerza unifica~ 

dora se encuentra en el proceso de concentraci6n econ6mica y geo-

grafica de la demanda, que va homogenizando y concentrando a la 

propia producci6n. Sin embargo este es un proceso paulatino y re-

lativamente lento, qu_e actua de manera distinta en cada latitud. 

Pero virtualmente todos los estudios coinciden en identificar a 

la comercializaci6n como la feceta mas dinamica en la actividad, 

·aquella a traves de la cual la modernidad va imponiendo sus leyes 

L 
a lo tradicional, sobre todo alli donde es perceptible una expan-

si6n considerable de la demanda. 

Esta demanda concentrada y multiplicada se manifiesta en 

tres aspectos principales: la de los exportadores, que precisan 

para abastecer a los circuitos de venta de los· paises industria7 

lizados volumenes j ritmos de producci6n ins6litos entre los pro-

ductores; la de los turistas, que concentran su demand.a dentro de 

los estrictos limites de sus circuitos e introducen criterios ' 

ineditoa de valoraci6n de los obj~tos; la del publico urbano, que 

aleja las transacciones del espacio geografico y social origina-
I 

rio de la producci6n. El comiin denominador de estas tres demandas 

es la exterioridad respecto de las formas tradicionales de 'Circu-

laci6n de las 'artesanias, y su efectiva capacidad para sustituir-

la, concurriendo de esta manera al desencadenamiento del proceso 

de modifica.ci6n de la sociedad tradicional en su conjunto. 
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Estas nuevas formas de la demanda (que examinaremos mas de-

talladamente mas adelante) coexisten con las anteriores, que son 

constelaciones de mercados locales y regionales cuyo principal 

prop6sito es atender las necesidades practicas y culturales de 

SU ambito. En las hechos ~sta coexistencia es tambien una forma 

de articulaci6n, ya que en estos ultimas mercados empieza a ope-

rar de hecho una red de intermediari~s y a manifestarse tambien 

una demanda turistica. Este es el caso toda vez que la produc-

ci6n y la of erta se dan en el contexto de una economia monetari-

zada y con predominio de formas de:.-relaci6n capitalista. Sin. em-

bargo el deseo de conocer mejor y salvaguardar lo tradicional' en 

' la actividad, y el reconocimiento de que'estas transacc~o?:,s. 

tienen en si una considerable importancia econ6mica par~ las 
• paises artesanales, han concentrado considerable atenci6n -tiiObre 

• todos estos mercados mas pr6ximos a lo que se denomina un~"·"eco-.• 
nomia natural11 • . 

Se ha llegado a una situaci6n en la cual ciertos estudios· . . ·' 

(DGA, 1978:I) no reconocen una diferenciaci6n esencial entre ti-· 

pas de mercado, y los consideran a todos coma estratos de un so-

lo espacio ·unificado par el comercia. Este esta vinculado con 

la idea de que el espacia en el que es preciso actuar no es el 

de la comercializaci6n, sino ie la producci6n. Evidentemente 

el mundo comercial, sabre tocio el interno, es relativamente di-

ficil de abordar par parte de 103 sobiernos, esta i~cur3o en las 

lisposiciones generales sob=2 el .Jmercio, y es ~0nsider3do coma 
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u 
que la producci6h de artesanias es la que constituye un fen6meno 

sui generis en la vida econ6mica de las paises , que es preciso 

promover, auxiliar, defender o conservar, 

Pero si se acepta que la nueva demanda es una fuerza de 

transformaci6n de lo artesanal, y que la artesania resiste·mejor 

el cambio alli doncfo se mantiene en formas tradicionales de co-

mercializaci6n, es interesante examinar las resultados alcanza-

dos par la encuesta de la DGA (1978:V) para un pais intensamente 

artesanal, campesino, turistico y exportador coma el Peru. :El 

82.9 par ciento de las objetos eran fabricados para consumo in-.. 
dividual (i.e. no componentes de otros procesos de fabricaci6n), 

e~ 44.6 par ciento era comercializado en ambito local, el '5.3. 

por ciento en ferias departamentales, 23,0 par ciento en ferias 

regionales 1ue reunen productos de varios departamentos, 1?.~·8 en 
'. el ambito nacional (grandea ciu.dades), y solo 8.5 por cienlo sa-

len del pais directamente. (Lauer, 1982) No existen cifras simi-

lares para otros paises, pero la situaci6n de Mexico, Ecuador, y 

en menor medida Colombia y Guatemala es muy similar en cuanto a 

los cuatro ambitos msnclon2dos. 

f,'.uizas :io :Jar:. :-.L·i.:::s:;~,c~0 opinar cple la exportacion y la 

ventu en lon f?:.Ul.tos illR..:; G'Jfisticados del circuito turistico o 

urbano no son, ni si1uiera P.n los paises con mas artesania y tu-

rismo, sino l~ punta jel iceberg de la producci6n a=tesanal, la 

visible vitrina de un :·e,6m~'1o todavia menos moder[10. Una hipo-

tesis asi, rel11ti·12.'!l;;r.c:: :: :· ..... ~:r::i., ·;;.;;::;iere c:.ue uno .. :i.pro~:irnaci6n 
I 

~ 
1 _ ... ~-- c ~- .:..:. ·::; - . 
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siva ni principalmente sobre el asunto de la comercializaci6n; y 

en segunda .instancia que el efecto transf ormador de esta, si bien 

es intense, no estaria tocando aun el meollo de la actividad, 

aunque si creando una suerte de polo moderno de acumulaci6n de 

capital a partir de lo ar~esanal. 

El nivel de comercializaci6n mas pegado a lo tradicional es 

el autoconsumo de los pueblos' que salvo en el caso··de las tribus 

que Darcy Ribe~ro (1971) llama ~isladas, siempre es una circula-

ci6n que coexiste con la de objetos industriales 11importados". En 

este caso es preciso fi~ar la atenci6n en dos aspectos: 1. lane-

cesidad de una minima economia de. escala :para que la prod~ci6n 

se mantenga efectivamente en el autoconsumo, ya que son limitadi-

' . simo3 lo.s c::.sos en que es posible producir solo para la propia 

familia o el propio ~ueblo. Este es el origen de la especializa-

ci6n por pueblos en diversas ramas artesanales. 2. la posibilidad 

de ~ue esos productos puedan competir con los industriales, ya 

sea por precios (es el caso de muchos objet'os de barro frente a 

los utensilios metalicos) o por la posibilidad de ser objetos' de 

tru~que. En este sentido el mercado del autoconsumo es residual: 

funcio.-:<.L como sustitutorio de lo industrial. 

Esto ueja de ser asi 6.nicamente en un aspecto: en aquellos 

productos cuya 1emanda y o~erta se regula como mecanismos ritua-

les. En est~ .:a.:::.o est;amos ante ·.m 3istema !'monop6lico11 que no es 

::rnstic;..ii';lc po~· l,1 in'lustri:i. J.i::!~t:c"J.G el sistema social en que 

::..,:o:;. Je la reciprocidad o 
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la mecanica centripeta/centrifuga de la reidstribucion, pero SU 

forma mas difundida, fuera del aislamiento que menciona Ribeiro, 

es el intercambio con sistemas de mercado y precio. Esto es lo 

que permite que las productores del ritual pueden ser adquiridos 

ademas, par una demanda distinta de la tradicional;" asi' el au-

toconsumo empieza a cobrar tambien un caracter residual (Polanyi 

1957). 

Este nivel ha merecido especial atenci6n entre los antrop6-

logos, por estar mas vinculado a la especificidad de laBorgani-

zaci6n social de los pueblos, y entre los conservacionistae de 

las valores propios del pre-ca pi talismo. Pa.ti(. ~j_a perspectiva 

econ6mica lo que interesa es sabre todo el proceso de for~bi6n 

de lo ..;.u.: Pola.nyi 11!3.ma las i·a.3gos de la institucionalizaci6n 

(19~:7:150): estructuras simetricas, centros de alocaci6n de!-reH 

cu.:.·3os y mercados generadore de precios. Pero. las comunidad,es 

cor. mayor cap·acidad de producci6n en terminos de volumen se en-

cuentran del otro lado de este proceso, y sus sistemas de merca-

do practicamente todos constituyen estructuras precapitalist~s 

yu~:tapuestas a las capita.li.3'.:8..s, con una relaci6n capilac entre 

lo:::; ·coG tipos, i.e. todc::. :mi.~ .'..c.~ 9rod11ctiva es ta lista para per-

tenecer al nuevo circui "!:o ·:.:: ::o:u:;rcializaci6n y estar suget~ a 

su fuerza unificadorc.. H.i.,;:11 t:c·~-~ :1Lte los circui tos tradicionales 

no tienen, par .Je.i'."i~1ici6n 1 i::ip1lso alg:mo hacia la unificaci6n. 

LA. caUS<'l de. es to ul_ "."imo r,e encuentra en la implantacion 

en;. L :.U'"'11- ~erri ~ori;" ~ ~-'~ J.o~ s i ; se:.1;:; s ri tuales de regulaci6n del 

~ •. ·J-::"·~;·,_·1-:_., . •,l~ __ ... ';· ·- i...: .••. • .,~ ,., ~.:7.-~ ::;e expanda mas allt. ri; 3 1.i.S 
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limites hist6ricos: aquellos en los que las unidades culturales 

dominadas han quedado confinadas por el sistema superpuesto por 

los dominadores. En el caso de las tribus originalmente aisla-

das se trata de una imposibilidad de articularse; pero en los 

antiguos imperios se trata de una verdadera balkanizaci6n eco-

n6mica, y todo indica que la ecuaci6n "identidad=producci6n con 

sentido cultural" solo se abre para dar paso a otra d
0

iferente, 

y no necesariamente desemboca en la "desaparici6n" de la arte-

sania. 

Vemos, pues que el propio autoconsumo no puede ser vista 

como un ambito de comercializaci6n diferenciado del mercad'O 
• t •• >' abierto. La. idea misma del autoconsumo presupon~ una visi~n dei · .. ' 

grupo que autoconsume como entidad econ6micamente dif erene~a~a 

del resto de la sociedad, lo cual es mas facil de hacer e~ lo ...... 
cultural que en lo econ6mico. Mantenemos, .entonces, este c~n~ 

~ .,_ ... 
cepto sabre todo como LUl poio de referencia, y debemos ac~ptar 

que los mercados locales son la primera frontera de la estruc-

tura moderna de comercializaci6n, en los cuales el fen6meno 'de 

autoconsumo puede ser viGto m5.s bien como nautoproducci6n", i. 

e. producci6n ~ue 3igu3 Giendo re~lizada por los mecanismos 

tradicionales, pero cuya iema11da esta compuest.a por una cliente 

la mixta de consumidorcs locales, ttU'istas alejados de los cir-

cuitos standard, e intermedia.rios la 11autoproducci6n11 resulta 

asi sabre todo un momenta de transito entre un mercado cerrado 

_:1or mecg,nismos ri tualen y illl r:J.ercado l'.1.bierto. 

Lo ~;i_ •• c::'l.)r suno:;.·.:. :'..;, ::::i:.Jter.'ci.: .. ..:<::: procesos ·-1.t. Jesfase 
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entre la oferta y la demanda. Esta ultima se va especializando y 

actu.<:tndo de manera diferencial. La poblaci6n local mantiene su 

demanda de aquellos objetos que por razones culturales o de pre-

cio no pueden ser sustituidos por la industria en ese memento; 

p.ero los procesos de repro.ducci6n del capitalismo, y de acultu-

raci6n, pueden modificar, y ~e hecho lo hacen, las dimensiones 

de este publico. Los turistas buscan un tipo de disefio parti9u-

lar, generalmente las piezas de mayor calidad, que son las que 

mas horas de trabajO requieren para SU produccion, y de las CUa-

les no existe abundancia. Los intermediarios representan e~ el. 

mercado local la demanda externa·y distante de las ciudacte~ y de 

los e,:portadores; su busqueda tambien esta marcada par exigenci-

as de caliJ.ad. einverui6n I.le lioras,de trabajo, pero su signo car-

dinal es s± volumen do la.s compras. 

La situaci6n comercial en estos mercados locales es de pau-

la cina rt;~iucci6n en la demanda de algunas lineas de producci6n 

dirigidas hacia los consumidores de la region, y de crecimiento . 
de la iema.nda de otras lineas. Evidentemente las zonas rurales 

donce esto sucede rara vez producen abanicos demasiados amplios 

d~ F".'00.,lc ~~o, por lo cual este proceso es tambien de diferencia-

ci6n eLt;r~ localidades 1 en lo que e::::._uivale a un rediseiio de he-

cho rbl ma.pa artesanal de loo pai::;;es. Pero tambien dentro de es-

ta localidad ( un :ralle, un pueblo) el proceso empieza a producir 

dif~renciadiones interns.s, que siguen en muchos c~~sos las lineas 

de la especializaci6n p.~~c.. ,:i.:.e:1:.<<;~~ ~.to u otro aspecto de la de-

/ 
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bian de clientela. En el c~so de los turistas y ciertos interme-

diaries esto supone tambien una especializaci6n de tipo artisti-

co, en que el proceso de asignaci6n de precio se va desvinculan-

do del trabajo fisico incorporado a los objetos; en el caso de 

los restantes intermediarios la asignaci6n de los precios se va 

vinculando cada vez mas a los volfunenes de producci6n, en una 

economia de escala que incide en la estructura del proceso tecni:_ 

co de producci6n. 

una manera de ver esta apertura del mercado es como un dis-
.. · 

tanciamiento geografico entre la producci6n y el consumo. El pa-

pel de intermediario es salvar esa distan9ia en beneficio p~opio 

pero esto no significa que el necesariamente venga de fuera: a 

menudo surge de entre los propios productores y comb~nan la ac-

tividad productiva con el comercio. No existe, entonces, un~ di-

vision netu entre productores e intermediaries en el nivel lecal 

(i.e. en los primeros eslabones de la cadena de intermediaci6n) 

alli los intermediaries tienden a ser expresi6n de las transfer~ 

ma.ciones impuestas por la demanda. La tendencia es a que los 

propios productores busquen suprimir a los intermediaries exter-

nos de pequeno tamano, a traves de diversos mecanismos: estable-

cimicnto d.c; una mayor institucionalide.d de las ferias; traslado 

fisico - esporadico o permanente - a los centres de venta; con-

tacto Jirecto con las cra.."ldt~s intermediaries, en particular los 

estata.lc-s. Estos mo\-imientos anunt::m a la obtenci6n de mejores 

cond.iciones de •renta ·.·-i.c'''- SL'. pr.:;clacto. 
L. 



L, 

- 91 -

mas de intermediaci6n (venta de no productores de lo vendido), de 

las cuales todas las demas son variantes. Primera esta .el produc-

tor-intermediario viajero, que reaiiza la clasica actividad de 

las ejemplos econ6micos: ofrecen sus servicios a las colegas pro-

ductores en el traslado y venta de mercaderia, y asi va avanzando 

hacia una 11segunda carrera11 .Luego tenemos al intermediario viaje-

ro que compra una producci6n acabada en el mercado de su oferta 

original y la traslada a otro punto de venta. Luego esta el in-

termediario que compra el producto acabado en un punto de venta 

distinto desde la oferta original, ·con la capacidad de venta al ". 
menudeo o con un mercado privativo (p.e. la exportacion). Y ~i

nalmente los intermediarios que compran la producci6n antes~de 

que esta se realice y la aseguran mediante precios preferenc!ales 
'• . 

o financiamiento del proceso productivo. 

Vemos que las primeros dos y el ultimo dependen de un"eori.-

tacto directo con_los productores, mientras que el tercero ·ek,· un 

11 intermediario de intermediario 11 • Generalmente se habla de llP-ct 

11cnd~na de intermediaci6n11 coma si efectivamente el sistema·estu-

•liera compuesto de eslabones :.iuc se v;;in pasnndo la mercaderia 

rmnos a otros. En la realidad ;10 ..:s ex.o:,ctn.monte asi. Existen dos 

movirnientoo principales en ~1 sisterna de c0mercializaci6n:la es-

poculaci6n con la diferencia de precios y la busqueda del control 

de la producci6n. En ambos casos una demanda en expansion esta-

blece 1ue la competencia sea par obtener las objetos directa~ente 

y lucr;o mafini::ar la t;<:..:J.n.1c::..a participo.ndo en 1ma :1e!'lta finaJ... 
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de la artesania en America Latina, a menudo con caracteri~ticas 

de especulaci6n. En su viaje entre los productores y los consu-

midores, estos objetos cruza.n varias lineas econ6micas: los ar-

tesanos suelen manejar economia de subsistencia y asignar a sus 

objetos un valor correspondiente a esa escala, mientras que los 

compradores finales se encuentran ub~cados en sociedades de 

consumo donde los objetos son valorizados en virtud de lo que 

serian los costos de un objeto industrial similar. Es cierto 

que una vez fuera del espacio de la produccion original los 

costos correspo~~en a la estructura comercial del ~apitali~mo 

urbano, ya un i~ternacional, pero de todas maneras exist:'una 

profunda brecha entre el precio y el origen y el ultimo precio 

de venta de la artesania. 

Es la profundidad de esta brecha que hace qa la artesania, 

su venta no su producci6n, un exelente negocio. Hemos visto que 

existen numerosas historias de exito en el terreno artesanal, 

pero muy· pocas de ellas corresponden a unidades de produccion 

exclusivamente dedicadas a eso. Al extremo de que han surgido 

en muchos paises preguntas acerca de que es exactamente lo que 

promueven los Estados cua.nr.lo promueve la artesania en un senti-

do generico. Pues sin duda e::dste un tipo de promocion que con-

siste en multiplicar a este ~e~ero de productores baratos para 

dinamizar en realidad al sector com:;rcial y las divisas que el 

vehicula hacia el'pais. 

En numerosos d.ocumentos -::3'-.-:_ - - i_ _3 y privados el fen6meno 
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los bajos ingresos de los artesanos y de ser el agente transmisor 

de las deformaciones que impone la demanda a la produccion • Y en • 

efecto las actividades de los Estados declaran orientarse a la 

eliminaci6n del intermediario. Esto se busca par dos procedimien-

tos distintos: propiciando el acceso de los productores a la ven-

ta directa (i.e. cerrando el paso a quienes no lo son) y produci-

endo w1a 11 intermediaci6n benigna11 por parte de las propios entes 

es ta tales. 

Sin embargo el fen6meno de '1a intermediaci6n es algo mas :t 

complejo que eso. Pues si ~n uno de sus extremes se trata de una 

actividad claramente especulativa de capitalistas comerciales··que 

acorralan la oferta, en el otro la intermediaci6n se funden con 

el propio proceso productivo, a traves de las mecanismos d~ espe-

cializaci6n anteriormente comentados. 

Es imposible, bajo cualquier sistema, que toda la 

artesanal sea directamente vendida par los productores, 

secuencia ·es necesario que esta llegue a una relaci6n esta~·1: y 
mutuamente conveniente con la practioa comercial. Esto no sola-

mente para la "1enta de las :p!"oductos finales, sino tambien para 

la e.dquisici6n de .ins CT?.teri<J.s prim"'..s. 

Lo que en la ac tualic:i.ad U:icii:a 2.. Gs ta relaci6n f:S ln poca 

fuerza de negociaci6n de los productores frente a la demanda, por 

lo menos en termi::.os ~loiml~s. Donclc: esto no es el .-::aso, entonces 

el problerna de los ;_'.lro..-:uctores es la fal ta de recur.sos suficien-

tes para asumir una :Jta;:iliacion de su capacidad prbdu.ctiva. En am-
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una porci6n minima de lo que su producto vale en otros espacios 

del mercado, pues siempre produciran demasiado sin la menor ca-

pacidad~~de "-9..cwnular stocks", 0 careceran de recursos para 

atender una demanda mayor que su capacidad de producci6n. 

El caracter estructural Jt•·de.:.cadena de la intermediaci6n 

significa que ella articula varios espacios diferenciados, i.e. 

varia magnitudes del mercado. Un estudio sabre la comercializa~ 

ci6n en el Peru (DGA, 1978:V) divide estas fasetas del mercado 

el local, re~ional y nacional (que viene a ser, esta ultima, el 

mercado de la capital y de exportaci6n), cada uno con un acceso 

diferenciado a los productores ya su vez con relaciones en-ca-
' 

dena entre uno y otro. La intermediaci6n como actividad op~ra 

entre los saltos en el precio de uno a otro espacio. En base a 

una encuesta de 1976, el. mismo documento presenta algunos i~~r2_ 

mentos de precios detectados en dicho proceso: el mercado regi~ 
' .· nRl anade un 31.0 por ciento al precio del mercado local, y el 

mercndo nacional afi.ade un 68.2 por ciento al precio del mercado 

local (27.4 por ciento respecto de;l intermediario regional). 

Se trata, empero, de una simple cifra de referencia, pues·-

to 'lUe el incrernent:o porcentual del precio ctel objef.o una vez 

fuera de las manos del productor n tiene mas limite que la com-

petencia entre loG vendedores en los puntos finales de venta. 

Sin er.1bargo el estudio de la DGA hace no;:;ar que en el caso pe-

ruano el principal salto en el precio ocurre en los primeros 

eslabone3 de la interme<liaci6n, lo cual deja a los ul~imos en 
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transacciones. Si unimos esto a las caracteris·u_cas de los merca-

dos turistico y de exportaci6n, veremos que la intermediaci6n 

viene a ser tambien un proceso de concentraci6n d~ las operacio-

nes de compra, una tendencia al monopolio comercial. 

En los niveles local y regional existen tres canales de ven-

ta diferenciado: la venta directa del producto en su lugar de 

pr;ducci6n, la venta en las·ferias y la venta en algunos centros 

urbanos incluso en los circuitos turisticos. A las ferias suelen 

concurrir por. igual las productores y las intermediarios, gene-

·-ralmente manteniendo similares niveles de precio. Esta es una de 
" 

las instancias en que el Estado suele intentar eliminar aJ_ inter-

mediario, cerrandole el acceso al circuito de ferias, intent~ndo 

asegurarse de que concurra.n productores ~~· No ha demos-

trade ser un metodp muy eficaz, pues presupone una investiga.ci6n 

ex..'1.austiva casi impracticable. 

Existen sin embargo en muchos paises los registros de artesa 

nos, a partir de los cuales los productores quedan calificados 

para obtener los beneficios que les otorga la legislaci6n. este 

sistema ha funcionado de cara a la produccion misma, para fines 

de con.eesion de credito.s preferenciales, asesoria tecnica o exo-

neraciones tributaria~, pero no frente a lo comercial. Los incen-

tivos a la exportaci6n, por ejemplo, son indiferentes resecto de 

qui en es el ngente ez:;_)oL' L:?.<i.::i"", y de necho conceden beneficios a 

los comarci~n&es int~~m~a~~rios, ya muy pocos 2rtesanos. fu1 la 
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7.- EXPORTACION Y TURISMO. 

La exportaci6n, como hemos vista, no es una novedad en cier-

tas areas de· la producci6n artesanal, donde siempre una parte de 

los objetos fue para un consumo distante y ajeno a la comunidad 

productora. En un sentido las formas de intercambio constituyen a 

su escala modalidades de exportaci6n, aunque en el caso de los 

pueblos tradicionales esta correspondiera a un sistema estable y 

autoregulado. En la epoca colonial Europa recibi6 grandes canti-

dades de productos artesanales latinoamericanos, prihcipalmente 

textiles, y tambien hubo un intenso trafico de este tipo de mer-

caderia entre los ~entros virreynales. 

Asi, en un aspecto, la exportaci6n de artesanias de America 

Latina a los paises industrializadores en los pasados dos dece-

nios es un fen6meno vagamente familiar, en cuanto representa otra 

vez un vioiliento incremento en la demanda que incide en la estruc-

tura y la vida de numerosos grupos de productores artesanales. 

Pero la posibilidad de una analogia se detiene exactamente alli, 

pues por su escala y sus caracteristicas la exportaci6n contempo-

ranea. de artesanfa.s es un fenomeno nuevo, que se inscribe dentro 

da u:! proceso ie mo!erniz~ci6n, ;l iue corresponden tambien el 

des~rrollo deL ~uri:-;mo y ·ie un ;;-ie~~.:-r.H10 ;.rrbano en la propia Amari-

ca k. tinr... 

El interes ie los paises :n&s ":·ros-peros par comprar objetos 

..;..:> e:xpande en .. coincidencia 

.:oI: l c.:: "10''iDient:); juvenile'-· · ·_ .. ll«w1ada contracul tura de las 

-: L 

.. ' .. ' J..o..; ?aiaes de la peri£sn .. "· 

-~.-1-; ; i:!.l .· ~ i : ::. ~ 
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autenticidad que ellos supuestamente encarnan en contraposicion a 

los industriales, y en consecuencia por las bondades de sus pro-

ductos artesanales. En cierto modo se trata de la perspectiva na-

cionalista latinoamericana nacida en los anos 20-30, pero vista 

desde el otro extrema. 

Este interes ha devenido en un considerable movimiento comer 

cial para muchos paises del continente, y en el establecimiento 

de estructuras relativamente duraderas para establecer la demanda 

de los principales compradores del mercado internacional: ~uropa, 

E.5tados Unidos y Jap6n. ~merica Latina no esta sola en la activi-

dad de abastecer a estos mercados: Asia y Africa tambien han 

puesto en marcha estrategias relativamente agresivas de pr01p.oci6n 

y venta de su producci6n Rrtesanal, que en muchos casos se bene-

fician de una mayor experiencia en el comercio enternaciona~~ 

Nacido como una marcha h~cia la novedad y el exotismo, el 

impulso exporta.dor p.;.ra. crecer ha debido adecuarse ;:i. la.s caracte-

risticas de dicha demanda y de la competencia planteada por pro-

~uctos de otros lugares. Esto se na expresado en el acatamiBnto 

cte ciiversas exigencias de c;:ilidv.d 1 originalidad, volumen de ofer-

ta y 1r:iortu.uL. ·1 e,1. J_.::i:J tr.:::.n.:;,:i.cciones. Lao cuatro caracteristicas 

han desarroi:.. ~ .c .. , u...1 ~rupo ~ie empresarios, en su inmensa mayoria 

exter.r:.83 'l °l.OS .~!'U_:,:):J productores, ,:i_ue SOn parte a~tiva del sec-

tor intermediaric :ie la ar:es-:inia. El 3ELl ha realizado un estu-

dio del mercado exterior de :.3..;:; 'l.:cte::;.1a1as l.::i.tinoamericanas en 

1978, del cual es posible r~ -• - ' - datos muy generales. 

', ::-- < '· ios Unidcs, qua segt'.i.n una 
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publicaci6n especializada de 1972 importaba en ese afio entre 120 

y 160 millones de dolares FOB de artesania del mundo entero. El 

SELA ha cal'oulado un crecimiento anual de 20 par ciento y ubica~ 

do para 1977 en 300 millones. El centre comercial de UNCTAD-GATT 

la ubuca entre 450 y 500 millones, cifra esta ultima que asume 

la Monografia horizontal coma la mas confiable. Representa_ el 50 

par ciento de las importaciones de artesania de las paises in-

dustrializados. 

El segundo mercado es Europa. El Mercado Comun import6, si-

guiendo las mi.sm2:; GifrO.:J del parrafo anterior, Illas de 250 mi-

llones de d.61", :" ·· :.- ~- ;:_,a.ni:l., seguido por Japan y Austrialia, 

con 50 millon(.0 ·~,,r:,,,·e los dos, y Canada con 50 millones. De ,la 

cifra gruesa ·lr" .ai. l .uillones .'.3•= estima que un diez por ciento es 

cubierto por America Latina. El 5. 7 por ciento por Mexico y '. ·10s 

pnises de menor c'npacidad exp~rtadora, y. el L~.3 par ciento par 

las paises andinoG. Los especialistas consideran que este diez 

por ciento es swnamente reducido en relaci6n a las caracteristi-

caG de la producci6n latinoamericana. 

Jeglin al esci..:· ·:.: :lel 3ELA ~echo a fines de los aiios 70, 

continen~o;; pro~;o..:._'J.. .. ~.1 un :liez por ciento de las importaciones 

de artesania hecn~s JOr los paises desarrollados cada afio, que 

i1abrian sido er. to val 3.e ~nos mil millones de d6lares. Los cien 

millones que corresponderia a America Latina estarian distribui-

dos asi: L~3 los paises artesanales andinos (Ecuador, Colombia, 

Peru, Bolivia, sabre todo) y _:·? Mexico y los pequeiios paises 

~) · .. _·1i ;~_·;11nn3 cifras sabre evo-
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luciones de exportaciones en diversos pa.ises del continente: 

BOLIVIA (EN US $) 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

157,904.= 

609,557.= (665,844,=) 

383,094.= (1,681,753.=) 

(2,706,011.=) 

(2,769,568.=) 

Las ~ifras anteriore..:J fueron recogidas por Hamelinck (1976) 

del Instituto Boliviano de Pe1uena Industria y Artesania, para 

el .rubro de "Artesania tipicas 11 ; las que estan entre pa.i:entesis 

han sido entregadas par el mismo institut9'a los autores de.SELA 

-Bolivia (1980). 

COLOMBIA (EN US 1D 

1971 

1972 

"973 

197;~ 

1976 (aprox) 

1,703,000.= 

3,761,000.= 

9,006,000.= 

20,097,000.= 

13,1.S3,ooo.= 

23,200,000.= 

Las anteriores cifrc:.s COr!'o ... dOflden a las GXportaciones de 

lJ3 seis cuoros mas impor::;.r,-.~-- -~la "J.r';esnnia colombic..na, re-
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cogidas par Hamelinck (1976). 

1 "'' ,~ I{, I 

COSTA RICA (EN· US $) 

1975 

1976 

1977 

1,000,399 

1,626,766 

1,8!~5,504 

Cif1"a.s _para las principales produc tos. 

ECUADOR (EN us;n 

1 )'/ ! 

-· ,-, r:. 

1973 

1975 

3' :J21 ,000.= 

1,991,000.= 

3,762,000.= 

5,607,000.= 

7,014,000.= 

• 

,, ' 
_.J.._, ...... ,, .. ;- ~ifr~s son de la 3ELA-Ecuador (1980), donde se precisa 

y ·!U.; l, :1 .J..:·;.-.. _-.:;,9~wiido :;.l 0. 72:·~ tie su total. Se aclara tambien 

que el 7·;;~ ~e lat; exportaciones corre.sponden a sombreros. 

GUATI!11ALA (EN US$) 

1970 674,200.= 

·1971 S~S,700.= 



1973 

197L~ 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

198.., 

- 1 "1 -

2,632,300.= 

2,989,300.= 

1,889,700.= 

2,843,000.= 

2,872,400.= 

3,179,500.= 

3,486,700.= 

3,794,800.= 

L~, 101,000.= 

La primera serie Je cifras na sido presentada por Guatexpro; 

l.'2 segunda por Ingua t (.3ELA-Gu:: temala: 1980). 

HOND~AS (EN US~) 

1977 

1978 

1979 

1930 

69,374.= 

163,575-= 

2h2,091.= 

Gifras tomada.s de .SELA-Eondur.n.s, 19(30. 

19';"'--
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1976 

1977 

1978 

1979 
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27,190,000.= 

33,990,000.= 

44,187,000.= 

46,075,000.= 

46,413,000.= 

La primera serir ha side realizada per el estudio SELA-Mexico 

1980; la segunda serie de cifras ha sido proporcionada por el Ins-

tituto Mexicano de Comercio Exterior (Becerril, 1981, Comercio y 

Desarrollo~. 
,. 

PERU (EN US ~) 

1973 1,998,778.= 

..,97Lf 2 1 9L1.3,306 ·= 

1975 3, 106,098.= 

1976 6,384,391.= 

1977 5,445,000.= 

\..!ifro.G d.e la Direccion General de Artesanias d.el Ministerio de 

In~.H1stria ~r Comercio del Peru. Existe una relaci6n interesante pre-

pc-i.rada por la Asociaci6n de Exportaciones (ADEX), sobre el porcen-"' 

taje de la exportaci6n de artesania dentro de las exportaciones no 

i:rauicionales: 
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1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

3.0 2.8 2.5 4.6 2.2 0.5 4.8 

COLOMBIA/EXPORTACIONES (EN US$,,_) __ 

1967 415,000.= 

1970 500,000.= 

1971 1,000,000.= 

1972 5,000,000.= 

1973 10,000,000.= 

1974 13,000,000.= 

1975 15,000,000.= 

1976 18' 000,,000.= 
.. 

1977 22,000,000.= 

1978 30,000,000.=(aprox) 

Cifras de Artesanias de Colombia 

Algunos estudios del SELA han llegado a determinar rasgos 

basicos de los mercados de exportaciori, qua son importantes para 

explicar los volumenes de ventas ( o falta de ellos) y para mos-

t~ar la manera coma esta dernanda especifica puede incidir en la 

producci6n misma de artesanias. Aparte de la calidad y el volu~ 

men mencionados mas arriba, estos mercados exigen una cierta 

uniformidad de los productos ofrecidos (acorde con los grandes 

circuitos de distribuci6n existentes en esos pa~ses), y se cen-

tran en los objetos utilitarios antes 1ue los propiamente artis-

ticos iecorativos. 
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Otros rasgos detectados son: antes que un mercado de artesa-

nias en un sentido generico, lo que existe es un conjunto de mer~ 

cados para lineas especificas. Hacia 1980 estas eran la cesteria, 

la peleteria, las textiles y las trabajos en madera, ademas de 

las joyas, artesania en metal y piedras naturales. Sin embargo se 

precisa que la demanda es erratica, que la guian modas y otros 

factores, entre ellos la competencia a traves del precio, tamiza-

dR esta par una frondosa estructura de intermediarios. 

Todos las estudios hacen incapie en la discrepancia entre 

las exigencias de la demanda de estos mercados y las caracteris-

ticas de la oferta de los paises latinoamericanos. Practicamente 

ningtin grupo de productores esta en capacidad de hacer entregas 
~\ 

:;r;:n2des y uniformes al ri tmo que precisa una demanda acostumbra.-

da a procesar productos industriales. Los cambios bruscos en la 

deman.da le aiiaden a la exportaci6n artesanal latinoamerican~ un 

co:.r:.1o.!1en :e de deses!'eraci6n, que acusa la tendencia a la especu-

laci6n par' parte de las in termediarios. 

J8 otra parte, no nos parece tan erratica la conducta de es-

· 'J::; _ ·.·~-·-·io:3: pc..s~do el primo;r irapulso 11,_-;o:itracultural11 , la arte-

;.:;.::.:~ :.0 :s c.-u . .oci.'..i" _·omo 3U::>Li~:.ito del a.:·c-:: o ue la J.ecoraci6n 1 

SL1.J c:nln vez m4o coma ;::iroveel.lor::i. de objetos utilitarios que 

ro·11~::.na11 l::t o:.:·i3ina.lid.::._-.:l. ·:.:o.'.l el b,,.,,~o precio. Esta especializuci6n 

ha ·:eniclo a coincidir con la "..JOrci6n mayor de la producci6n arte-

sa.nal le\ tino.~imeric:ino.' .~ct~) e~~ - de.-.!,;;;> ac;uella mas adecuada, par la 

mi,':::.tr3.!J=z.l dt:: ::..<)3 ooj:to::;, :··H';~ ,;_ t:....-·:~.si.to liacia la industria • 

. . . '~:..:. ,_ -: 
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que sucede con el mercado turistico, que"es en el fondo otra ma-

nera de exportuci6n. 

Existe u..~a generalizada noci6n de que el turismo es un im-

portante elemento modificador de la producci6n artesanal en el 

continente, mas incluso que la propia exportaci6n. Los elementos 

principales de esta idea son bastante obvios: los turistas son ·· 

tm publico especialmente interesado en las objetos tipicos de 
\ 

las localidades que visitan, su solvencia promedio es mucho ma-

yor que la de las consumidores locales, y su concentraci6n en 

algunos circuitos ha aa~a lugar a un comercio, a una producci~n, 

que se especializan en atender sus necesidades. 
• . 

Se·:t:;:-ata,pues, de un consumo intenso, y sabre todo sumamen ..... 

te difundido y conspicuo, uno., de cuyos efectos ha sido llamar la 

atenci6n de las Estados, que han montado empresas especializadas 

para atenderlo, y de las defensores de lo tradicional en artesa-

nia, que atribuyen al turismo gran parte, si no toda, la respon--

sabilidad de una desaparici6n de valores originales. 

Esta ultima argumentaci6n se apoya a SU vez en algunos presupue~ 

tos no siempre sencillos de Jemostrar: •\Ue los turistas son par-

ta do res de un mal gusto (o .:::.i.i:-..::-:...:..J ::::'..:nos de una existencia este-

tica diferente) y .;iue esto influye en las productores par la via 

de una demanda econ6micamente ?Oderosa. Jose Sabogal W. (1975:I, 

23) en su indignaci6n se refiere a toda una rama de la produc~ 

ci6n artesanal para el turismo d.iciendo 'JUe ha.cen .11rnamarrachos 

en serie para las babbits 11 ·iP.l .::;j_r.::-.. !i~c· l:nristico. Esta concep-

ci6n es ta l'~)lo.cicnad:i. ~"'1. 1-·1 1. '.-:·:. --.. ·--" facil de demostrar, de 
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que el turismo medio llega a se punto de destino con una opinion 

formada acerca de los objetos que encontrara, y que esta ha sido 

. tornada de los estereotipos mas en boga acerca de esos paises. 

Ahora, si bien la diferenciaci6n puede parecer academica, 

las imagenes de folklore y exotismo que trae el turista en la c~ 

beza son mas un producto del sistema promocional de esa indus-'' 

tria, que un aporte personal de los viajeros. En una encuesta 

realizada por Anne-Lise Pietri (1982) a turistas de visita en la 

ciudad de Mexico, "entre dos tercios y tres cuartos de los turis 

tas entrevistados conocian la artesania mexicana, ya por haberla 

visto, ya por haber leido sobre el terna, a menudo tex~os especi.§:. 

lizados o :_enciclopedias" .• '"" .. 
Incluso el 21 por ciento ya habia comprado eses objetos en 

sus propios paises. Menciono esta influencia del sisterna promo-

cional como una manera de sefialar el origen y las caracteristi-

cas de las miatificnciones denunciad.:>s: no corresponden unic::1,ne.!! 

te a la ignorancia y el lugar comiln, sino tambien a intereses 

especificos vinculados a la comercializacion: diferenciar los 

productos, concentrar3e en los mas aceptados, simplificar las 

lineas de la ofert-:1. 1 ~· ;,:co:sentar U...'1.a imagen unitaria d.e lo lue 

es, como ya se dijo, un variado y complejo archipielago de for-

mas ":! tecnicas. 

Pero si la influencia iel turismo se da por varias vias, el 

signo cardinal .~e su presencio. i::;z .::i. traves del peso de los nfune-

r-os. En I_,_! 1: i11.3. 
, 

mas de 11 millones de tu-

.: l: : .. . ' ' -. ~ ~ !1 ·: :_- ........ ", .:~ l? - ~il millones de d6la-
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res, segiln cifras acopiadas por la OEA (Riegart, 1979). Los cal-

culos del Grupo Andino para sus paises es que la tendencia es a 

aumentar. 

Sin embargo GS dificil calcular que porcentaje de estas di-

visas ha sido gastado en la compra de objetos artesanales. Por 

lo pronto unos paises incitan a este tipo de compra mas que 

otros. Un trabajo de Mc.Elroy y Tinsley (1982) identific6 el pOE, 

centaje gastado en souvenirs por el turismo en las Islas Virge:..~t 

nes, en 1.75 pmr ciento. Este porcentaje es conservador en rela-

ci6n a muchos paises latinoamericanos, donde las gastos de sub-

sistencia (hoteles y comida) son proporcionalmente menores, y la 

oferta de artesania va mas alla del souvenir e incide en·aspec-

tos utilitarios como el vestido, el mobiliario o los utensilios 

domesticos. Novelo (1976:15) transmite la informaci6n de que se-

giln el Banco de Mexico el 18 por ciento del gasto turistico esta 

destinado a la compra de artesanias. De ser asi, los turistas 

habrian consumido en ese pais en 1977 mas de 380 millones de d6-

lares en la compra de artesanias. Evidentemente este calculo no 

se sostiene para to<ia America Ltt ~ina, y en meJor de los casos es 

aplicable a los p3ises artesanalei:;, no a los demas. 

Esta estrecna union entre turismo y artesania ha llevado a 

los paises ha inveatigar cv.ales son en efecto las consecuencias 

de este fen6meno, sobre todo su impacto en los valores tradicio-

nales que organizan la actividad. El trabajo mas detallado so-

bre el part iculHr corres pon·.i6 ~ :'.. .Le 11ador, dond7 a par tir de una 



desempena la artesania como recurse turistico, se lleg6 a algunas 

conclusiones que contradicen las visiones negativas de esta rela-

ci6n. 

Se sefiala en primer lugar la existencia de una masa importa!.!:_ 

te de artesanos que hoy viven exclusivamente del mercado turisti-

co (10,000 artesanos), para. los cuales este recurse resulta,pues, 

indispensable. En segundo lugar ,,.i.ue el turismo 11de ninguna manera 

destruye la artesania, sino que contribuye a la diversificaci6n 

de la demanda y a la vez confiere dinamismowa. la producci6~ .. arte-

sanal existente. ~or el hecho de constituir una demanda muy dife-

renciada, el turismo constituye a la conservaci6n de las artesa-

nias tradicionales y al mismo tiempo estimula la introducci6n de 
\_.,1 

nuevas lineas de producci6n" (: 1 '52). 
! 

En tercer lugar se afirma que el turismo no es sino uno de 
.... 

los factores que afectan a la organizaci6n social del attesa!l?-do, 

junto con las otrus formas de ~ccJso al mercado, a los recurses 

productivos y a las materias prim.3.s. Este planteamien~o es com-

plementado con otro, segiln el cual P-1 argumcnto general de quc la 

.:0:11arr:ializa::i6n 1-3!!. ::;rrn e::.;c;-.l:. p!'opicia f ;;icelera el dete.cioro 

de .:.a :1.rtesani9. debe 3er e;:D.:nir::: ~o -~n -;a'ia caso particular. E..;-ca 

Llefensa del consw;io t·u.ristico Ge contrapone a una critica. del 

mercaio internacio~al de e~porta~i6n, donde si se detecta efectos 

nocivo3~ 

"ll.._-;uella.s 3.ctivida.Je;_;; •.r..;.e =structuralmente dependen del mer"" 

c·.'r· 1) ~:1 ~ ~.r"nrJ.cional son ll1UG.i.10 1aS:J .J :11"2 ... :iit._1 .. es y vulnerables que la.s 

,, ~~rcado inter~0, 



pues estan constantemente expuestas a las inestables condiciones 

del desarrollo del sapitalismo a nivel mundial, enfrentando mu-

chas veces una agresiva competencia con las productos artesana-

les que provienen de otros paises desarrollados o subdesarrolla-

dos ••• " (:157) "Ademas la produccion artesanal con destino pre-

ferencial a la exportaci6n, par una serie de factores, permite 

la estructuraci6n de una compleja red de comercializaci6n que 

succiona y explota al pequeno productor artesano, impidiendole 

acceder de manera directa al mercado o al consumidor ••• 11 <.~:Ei~). 

Las caracteristicas al impacto del turismo sabre la artesa-

nia han sido hasta el momenta 9rincipalmente ideol6gicas, en el 

sentido de que el sistema estatal de promocion del turismo no · .. 
hace sino consolidar una,·imagen exotista y alienada de las pro-

ductores de artesania, y par extension de las pueblos de las ... 
paises subdesarrolaados. Este es el punto de vista de Nestor ,. 

Garcia Canclini (1~82:97-106), para quien en la ideologia esta-

tal de promoci6n de la artesania para el turismo, 11la estruc~ura 

del razonamiento delata sus dos operaciones ideol6gicas: a) mos-

traT que lo antiguo y lo moderno pueden coexistir, ,;.ue las pri-

mitivo tiene lugar er. la vida actual; b) organizar esa relac16n, 

enlazar amb~s partes 11 (:98). 

El mercado urbano tie 3.rtesania a ~1ue nos referimos en esta 

parte es en realidad una sintesis de los otros dos mercados de 

nuevo tipo: exi.ste un::i. df::m,-:.nil.a riiferenciadfl en el enfasis en lo 

estetico '/ en le ti.pico, .si:.1il~:::- ."J. la t:.tristica, con raices en 

~ .. : 
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tir de los anos 60, y que se abastece en los mismos puntos de ven-

ta del circuito turistico. Y al lado de esta existe una demanda de 

objetos artesanales utilitarios que subsiste en competencia con 

los productos industriales, y sobrevive por la sola incapacidad de 

la industria para manejar precios de economia de escala en la ma-

yoria de los mercados internos. 

No existen cifras reunidas acerca de las ventas al turismo. 

HAy, empero algunos paises que han desagregado la porci6~.de la 

venta interna que ha sido realizada especificamente par los cana-

le.3 turisticos. 

GUATil1ALA (EN US $) 

1971 

1972 

1973 

1974 

197:; 

1976 

197'7 

6,555,438.= 

7,600,000.= 

7,764,399-= 

3,557,029.= 

7,631,453.= 

.3,_376~393.= 

Cifras tamaJ.as de :T'2LA-Gc12.::..::nL.l ~960. 

HONDURAS ( mr us~; ) 

1971 193,o:i?.= 



I 
\._., 

1975 257,939-= 

197G 408,515.= 

En el ca.so de las cifras hondurenas (SELA-Honduras 1980), se 

ha calculado quo las ventas turisticas son el 60 par ciento de 

las ventas locales totales. 

MEXICO (EN usi) 

1973 

1974 

197~) 

1976 

19?7 

1979 

48,398,650.= 

58,170,990.= 

61+,973,6~0.= 

81, 198, 190.= 

105,557,000.= 

110,068,000.= 

110, 875,000.= 

La primera seric ~t'1 .:ddo ~:-o-porcionada par la Secretaria de 

r:c·mer::io -ic IV · i:· ·: "'.. :;_ ~·- "··~:.. r: ).· ·.1 HICE (Becerril, -q,'.}"). 

PA:r,i.Kt'.. (::.:::. fJ.J )) Fro:.:::...,..:io mensual de ventas 

·19T 16, 330.= 

7 ...... ,.,'1 
..... ·- - . 
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En el case de Me;·dco exis te un ti po de venta medianera entre 

la e:~porto.ci6n y la venta turistica, que es la venta en pues tos 

de frontera (donde FONART tiene instalado un establecimiento, por 

ejemplo. 

MEXICO (EN l!_S$) FR_O_NT_· _ERA ___ _ 

1973 

197L, 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

L~3, 896, 350 .::: 

53,213,100.::: 

58,911,350.= 

73,644,810.= 

9'_1, 738,000.= 

99,829,000.::: 

100,561,000.::: 

Las cifrns de la primera serie son de SELA-Mexico 1980; lu& 

de la segunda del IMCE. 
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8.- LA ORGANIZACION DE LOS ARTESANOS. 

La cuesti6n de la organizaci6n de los artesanos ha sido 

abordada desde dos perspectivas diferentes. Una de tipo reivindi-

cativo, para la cual esta organizaci6n en los hechos debe seguir 

la linea de la sindical, para estableoer una capacidad de nego-

ciaci6n del sector comercial-intermediario en base a la union de 

los productores. Otra de tipo empresarial, que ve la organizaci6n 

como un camino para que la producci6n_se relacione, se expanda 

hacia el sector comercial, y empiece un proceso de rescate de uti 

lidades perdidas por _falta de una mentalidad adecuada. 

La. variedad de lo. producci6n y de los productores artesana-

L 
les hace que no se pueda asumir una sola de estas perspectivas, e· 

inc lu.:.::;~ ab1·e nwnerosas otras para cases especificos. Pues asi co-

mo no se aa podido llegar a una sola definici6n operativa de· lo 

ar .euanal, es dificil que se alcance una perspectiva Un.ica para 

GUS impulso8 asociativos. Este ha sido el factor subyacen:e ~ nu-

rnerosos intentos de formar entidades asociativas en los diversos 

p.i:..:e.1. Faes el d.e::;concierto d.e la realidad artesanal ha impedido 

1 ·~. : '.:,.:, '. :-•• ;i.~:~ ·; 'o.:. l ~s .:: ·_.:.5 l~:; son los in tereses comunes y cua-

Ft.:::; ' , eGta lJ.oy compu.:-:sto por mu:.: 

di·13rso.s :ipos Je uaiJ.;:iJles de pre>d·.1cr.ion y de trabajadores operaE-. 

do .Jn aL'.,5. Z;~.'i. c ,J.r:.loS&'10 .'..:;.~~i·ri·iual, que corresponde a la 

\..._,,· 
d~.:ini··:i·S:;. ~.c.::~ici..mal ·i.:} :'.'..'):::.'.; 1.!:'i: ::·~ 3us medios de produc;c:i6n 

v ,'~ .· .• ' ... 1..:..' . t; 
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por familiares o aprendices no asalariados; esta el artesano que 

ha empezaJo a utilizar trabajo asalariado externo a la unidad fa-

miliar; estan los aprendices y los asalariados mismos, que no en-

cabezan UFA alguna pero vienen a ser tambien artesanos. 

De cara a la comercializaci6n, estan lo$ artesanos que tie-

nen una relaci6n monop6lica con una determinada linea de produc-

ci6n (que para todo fin practico, 11lleva su' firma"); hay los ar-

tesanos que compF.1rten con otros, pocos o muchos, la producci6n de 

ti.ri mismo tipo de objeto; hay los que tienen acceso a un tipo de 

mer8ado y no a otro; los que producen objetos suceptibles de ser 

hechos en serie y los que no, etc. Practicamente todo divide a 

estos productores: la diversidad territorial de los productos, la 

;;,.::r:1~c t.encia por el mercado y la ma.teria primu, las dificultades 

pnra disponer de sus excedentes, el celo en la custodia de Ul'l.a 

relaci6n monop6lica con un determinado objeto producido •. 

Es frecucnte encucl1ar ·-:ue los ar tcsanos son de un merca.~o 

individualismo, que es el qtte los hace reacios a la asociacion. 

:.::in embargo en todos a.quellos casos en que las necesidades estruc 

·. :.1:::-al:::s y l.<:J.s posibilidacl.es conte}:tu:,,l~;s _J.en apuntado hacia la 

cr;r.··F8:iienr~ia :i:." .Jr,;a.niza.J.-se, las art~sanos lo Lian hecl10. Pero es-

::Lts necesida¥les y po.3ibili<latles no son frecuentes, y su principa.l 

ia.ctor ,le !N..<tralizaci6n es la posicion del artesanado ante las 

realidades del mundo comercial. A esto anade Herrera (1979~ en su 

esi;udio sabre el cema en Colombia u.n factor adicional de tipo 

ideologico. 

. .) '. ~ - - . ' . ' 
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te una t:endencia ::a disefiar sus intentos asociativos siguiendo los 

patrones de la organizaci6n campesina, cuya realidad es profunda~ 

mente distinta. Los campesinos en una region tienen una misma re-

lacion con ente patronal o, en su defecto, una misma relacion con 

la propiedad de l~s medias de producci6n y la comercializaci6n de 

sus productos. En cambio no es raro encontrar en una misma locali-

Jad artesanos con muy distintas relaciones sociales, incluso alli 

donde su estatuto coma campesinos. o agricultores lo homologa. 

Por lo pronto esta la cuesti6n del volll.meri de las UPAS eiue 

emprean trabajadores asalariados. A(m en las casos en que estas 

han sobrepasado largamente las maximos de 4, 5 0 6 trabajadores 

que tleterminan las legisla8iones para lo artesanal, rara ve~ lleP~ 

62n a agrupar suficientes personas para permitir una organi~aci6n 

de tipo sindical, ni es tan clara coma eso la relaci6n patrona~-

lRboral. No existe una iniciativa registrada de asociaci6n de este 

-:ipo de trabajadores, ni .si.:iuicrR nlli donde la concentraci6n - .r-

ri torial parece permi tirlo, ~-.q '.JUC no las leyes sindicales de los 

,r;3.ises. 

Luego es ta la cuesti6n ·le le. :: . ..,_ ~it.rnleza disimil de las pro-

pias UPAs :le;»· 7 el pun co ,le \' i.s ~'.:l --:i:lp.::eaa.cial. Sus grades de coui-

plsmentarieci:i•i respec to de la economia campe~ina laboral son muy 

vnrie.Jos, :; ~n consecuenci:1 lo e.s tamGien 3U manera de conducir al 

mercado. 0 si se prefiere, es muy disti.1'-a la manera en que son 

abordo.das par el sisteoa com . .::1.·ci.:il, :·l:'/:l :endencia es a mantener 

~.;_,...I~ 1 i:. '. ,, , 
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cados a la producci6n de objetos ideaticos o similares, se han da-

do esfuerzos rela tivarnente exi tosos de asoeiacionE.s de productores 

de tipo cooperativo. 

Las £ermas mas difundidas de asociaci6n hasta· la f echa han si 

do en torno a la comercializaci6n, en que las artesanos se juntan 

para compartir las gastos de transporte, concurrencia a las ferias 

incluso compra de materias primas. Los Estados han promovido prin-

cipalmente estas formas asociativas, dentro del planteamiento de 

eliminaci6n de los intermediarios, y tambien ha sido propiciado 

por comerciantes interesados en promover vblumenes significativos 

de la mercaderia. 

L Sin embargo rara vez se encuentra cla~idad respecto de estos 

tres niveles basicos posibles de asociacion, que suponen el reco-

nocimiento de las intereses diferenciados en la actividad a!"'tesa-

ilal. En SUS Comentarios a una investigacion realizada por el' en 
.. 

Colombia en 1975 acerca del estado de operatividad y conesion in-

terna de las l~5 organizaciones gremiales de artesanos exist~ntes 

en ese entonces, Herrera (1979) llega a algunas conclusiones im-

por·cantes acerca v.a lo.s .;;roblen:1s clue elloo tienen para a.r:...icu1.ar-

se. Estos ce evider..cia.n en el fracaso de la Asociaci6n .Nacional de 

Artesanos fundada en Armenia (Col.) en 1972, de la que se intent6 

pasar en 19'75 a una Feder:J.cion Hacional de Artesanos con sede en 

Bogota. 

Herrer'.3.. recoge tre3 pwnc..:; .: .. L ~~ ... plican el fracaso de esta 

inicia tL?: 111. Exis ':i6 tL". 

_-_, - pc.rte de 1.l"'!. 
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la identidad y unidad de las condiciones e interesas, segfui se ex-

presa en la ideologia; 2. existi6 una inconsistencia funcional en 
• 

las unidades basicas de la organizaci6n, asociaciones y demas or-

ganizaciones locales, ( ••• ) situaci6n esta que deja sin respaldo a 

los lideres y. sin representaci6n a los artesanos; 3. los elementos 

integrantes a su vez recorren una escala de diferenciaci6n profe-

sional que culmina en diferencia de espectativas y multiplica las 

funciones de la organiz.aci6n y dificulta las posibilidades de rea-

lizaci6n de tarea.s. 11 (~4'!-42) 

Por motivos como estos son muy raras las asociaciones·'artesa-

nales 11ue funcionan en America Latina.·. Las de los artesanos urba-

nos carecen de la ideologia mutualista que mantuvo su aglut~naci6n 

hPci:; t::i. comienzos de este siglo. L3.s de los a.r tesanos urbanos care-
' 

cen de lei. clarida.d de objetivos, e incluso de la comunidad de ·ob-
' ' 

jetivos, precisa para dar consistencia operativa a las agrup~cio~~ 
\• 

nes. L::i.s organizaciones no..cionales de artesanos nunca pasan ·.de ser 

membretes vacios par.::t fines vagamente corporativos en los organi-. 

~r~~qs estatales • 

. ·~ ' .- ',. ........ '"" . ;... _t; .... ~- l\..:1 .. l ...,l,..1.l r;or po.rte del 

Comi :P. ce ,.\cci6n ,_ ,{' c:C....:~.ni:..c .tel SELA. T;:-,n ·;~_cua es SU represen-

: ., t i ., i ~; c. ' .l '3 _, J. " .~.tL:~.J: ,e 1 )'/;.. '2i E!L.J.iera tienen un capitu-

lo _?nr'-'l idP.nt ific:,1 c -, los miP.ruar:-os de la organizacion. La declara-

ci6n d0 rincipiD= ~~ un ~~~~ ~1~ro de 3ustituci6n de los intere-

,_.,. i ~OJlO ~i:J., ~aistencialista y popu-
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Pero a pesar de las fantasmas ideol6gicos y las incoheren-

cia.s organizativas, la orga.nizaci6n de los artesanos existe en 

muchos lugares, tiene mas de una historia de exito y constituye 

una aspiraci6n permariente en economias que tienden a la concen-

traci6n de los recursos. En este movimiento es preciso distin-

guir las organizaciones asociativas, que buscan· mantener o au-

mentar una autonomia productiva, de las articulaciones a otras 

instancias econ6micas, que son formas de integraci6n a agentes 

mas poderosOS'i 

La promoci6n estatal de cooperativas de artesanos esta m~n-

tada sabre una indiferenciuci6n entre la asociaci6n y la inte-

graci6n: estas son establecidas como una forma de articular al 

artesano a la economia de rne1·ca.Jo, y Je paso para establecer ne-

xos de caracter monop6lruco con los entes estatales de comercia-

lizaci6n, generalmente por la via de una mezcla de financiamien-

~ :i :/ 3..Sis tencia tecnica. Estas cooperativas, que subsumen 'y neu-
' ' tralizan el componente clasista del problema y privilegian el 

eia-presarial, han demostrado tcat:r la estabilidad de los entes 

con que se articulan. 

Pere su n2.turaleza •::._ ~.~cl....;· :·mi:;e eGa articulaci6n per 

fuera: no toclos los artecia.'10G tie:;;n acceso a estas formas d.e 

efectivamente interesan 3. l.03 :::ir::.li:os .Je la demanda urbana, 

turi::>tica o extra.njer::i.. 'I .... .. ~E: :_: .. ).; ·~::-.sos especificos en que 

-: ~.1 "ll volumen y la cali-

.••• 1 "' i.... ~ • 4
;: r -~ .·~ •- ..... - .. · 
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con los mercados pJra los ~ue producen, que es la que mantiene ba-

jos sus precios y alta su capacidad de generar excedente para ter-

ceros. 

Un caso de asociaci6n aut6noma que viene funcionando con efi-

cacia es la asociaci6n Kumaq Maki (Manos creadoras) del \talle del 

Mantaro, en la sierra central peruana. El valle del Mantaro es una 

zona rural sui generis en el Peru, en cuanto se trata de una regi-

6n en avanzado transito hacia formas capitalistas de proqucci6n 

agraria basadas en unn autonomia de productores asociados.-

Lauer (1982) describe este proyecto de· la siguiente manera: 

Kamaq Haki es U!i ·"-, ::ic,ci6n de asociaciones de art~sa.nos 

(19 grupos en 1979) ,?'.•1'~1 l'! .::omercializaci6n de sus productos. Es 

la primera, ma/or y .. 1~;; a.ric5.z Je e..:>te genera, y en realidq.~ la 

unica que ~u podido cuajur en un proyecto estable. La ca~aa de es-
.. ·~·. 

to ultimo estriba (.lrl le.. sic::';nif'icaci6n de las asociaciones, del va-

lle del Ma.ntaro, quc no 3e ha dado en otras partes del pai:S~· Espe-

rimentos del ti po de h.J.r:'lo.q Maki en Cuzco o Cajamarca, por ej'emplo, 

.'.lo han teIJ,i.io bue:10::; recul~~d.os. Esta iniciativa, promovida por la 

':;:>cG Jel 3u·1icio ;.-~r\ :2..:. :c ~:J·::ru;0?.:10 (SEPAS) y pos·:eriormen;:c la. 

Inter.::.merican Fo:.in<l3 r:ic.r., .'. :l p-:triament:o norteamericano, ha losra-

mirlc u:i.Ei. Jinamica. :,~~a_-.::.-, iif:::-enciaia de la del resto de la ar-

·S:i.l~- .. - ... ) .J . ·-~ -C ~apacitaci6n. De mas Je 300 

,\ 
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cen alg{m tipo de artesania y de entre estas ultimas unas venti-

cinco con capacidad para abastecer un mercado grande. En el pro-

ceso de Kamaq Ma.~i no estan presentes ni diez del valle, ya que 

de los diecinueve grupos hay algunos de regiones aledanas. Los 

asociados perciben un precio que duplica, y a veces triplica, 

los vigentes en el resto del mercado. 

Est3. a.sociaci6n ha sido concebida originalmente como un mo-

delo capaz de complementar las deficiencias agricolas a traves · 

de la alta rentabilidad de lo artesanal, pero e& evidente,que ha 

cobrado una dinamica propia que desde la perspectiva plasti.ca or 

dena el 'f':llle en terminos de 11 feria artesanal/Kamaq Maki11 , casi 

coma simbolos de los dos caminos por los que puede avanzar.este 
~ 

tipo de produccibn. La asociaci6n opera como una 11autoint~rm.edi~ 

ci6n11 econ6micamente beneficiosa para sus participantes, que. de 

este modo - con el acento en una calidad existente d.e partida -

log:·;:- c: ) :::~;-.0l3cer u::v1 valoriza.ci6n de sus productos desde la 

perspecti~rA. estetica y no manufacturera. En esta medida se trata 

en 10:.: ·1ac~os d.e mm empresa asociativa del tipo de algunas pro-

1 • eo!l .... 2.3 mismas virtud.::G 

ria. y Go i:CO?oncr u:c, . ..,, l'espuesta p?..r,q los rl.emf,s pro due tores. El 

11moC.elo 11 :•:n:llr'.l'l }l._·'.d io es repetible, en la medida en que no hay 

dos eli te::i simL. ::.rez en una misma region. 

:L:,.~ :·0 := :::r::c i::i.c1611 CG una respueo S:J. eficaz a las :::1uejas .:i_ue 

:1~:,_:T: :.;,~ :•.::;-;,ectos e::ct-::.,::.~ ·cl; Lt problematica artesanal: 

L~ c·tli __ : ~ !., __ .:rentada con el m3.nten1-
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miento de la calidad de un nucleo de creadores, lo cual de ningu-

na m~nera equivale a mantener la calidad de la artesania en el 

valle, sino a perfeccionar un grupo humano de lo que seran mas 

adelante artistas, en el sentido capitalista a que nos hemos re-

ferido antes: monopolizadores de las posibilidades y el prestigio 

de la creatividad. Ahora bien, los beneficios para quienes estan 

dentro del modelo son innegables: :iesarrollo de una. mentalidad 

tecnica a traves de la caIJacitaci6n, acceso directo y a precios 

no explotaticios a mercados privilegiados, posibilidad de ir de-

sarrollando nuevas formas de representaci6n dentro de una matriz 

propia (i.e. capacidad de re~istir las presiones de fuera en este 

sentido), acceso a un sistem.3. de valorizaci6n que no obliga a 'in-

c~ementar la producci6n, dino ~ue permite valorizar los perfe~-
• 

cionamientos formales. A la vez que se producen todas estas ven-

'.:.,_j":3 1 se va desarrollando una ideologia practica de lo or'iginal, 

-~.:; .;ronio, y ae va es tablecien:!.o una practica del buen gust'o,, de-

finid8. basicamente desde fuer;;i de la dinamica social de la acti-

U::i.o poJria pens:=i.r 1c1e <:::::;tc r.1odelo frena, :;ll menos entre Slli3 

.. _,:;~.Lei.dos, el transi::c inc:.i-::t l;,;; consecuencias ,iel capi:ali.smo. 

3in embargo pensamo.s ,1ue lo ci.U-" .:iuce un esfueL'ZO como Kamaq Maki 

es ·~·rit;arle a un ~rupo selecto ,i~ creadores su:Brir ltos esfuerzos 

:ial·njes del capitali.smo y tratar cie vincularlo con algunos de 

3LlEi ;.,~ne::.'icio.::;. E..J '-<il modelo concebido para quienes no solo tie-

il'=C"· ·.;:~::o. "').CcL.· ~:i. :<-.i:i.·;.:c.:l r,~·; ;l o.ficio, sino tambien los medics 
L. 

. '.· -:.:-) · ·3 ri~o de asociaci6n. la fer 13 



- 122 -

dominical de Huancayo es, por asi decirlo, una fabrica de obreros, 

alli donde Kam.:i.•1 Maki es una fabrica de 11burgueses artesanales11 : 

creadores que participan de la acumulaci6n de capita~ en terminos 

tecnicos, financieros y fisicos. Que en este caso la acumulaci6n 

se de en base a su propio trabajo no modifica la figura: no es un 

proceso radicalmente distinto del ·de quienes real~zan la misma 

acumulaci6n en base al trabajo ajeno. La capacitaci6n permite una 

mayor competitividad y una mas ventajosa valorizaci6n de lo produ-

cido, par el lado del aprecio de lo estetico y la institucionali-

dad de lo artistico. Y es este ultimo factor el que establece en 

el fondo la diferencia. 

La organizaci6n de lo~ artesanos no puede asumir, desde la 

ideologia, la co:1l;r<1.J.ict.,ri:::i. abstracci6n que hoy la palabra artesa 

nia representa, sino la realidad de los intereses especific~s e 

identificables de cada grupo. Esto supone resregnarse a que no 

exiate un grupo socinl llamndo los nrtesanos, con intereses coin-

cidentes en todas las instancias. Pues aparte de la di11isi6n cla-

3ista interna (~ua por ~i sola no Jeberia prevenir la existencia 

~e intereces ~oi~ci~e~~o~) c~~~ :~ ~iferenciacion de los esp~C103 

?.rtesanale0 en ·.;~··l_! ,;.·L~ :LJ. c0n':ir.e:i.i::e, y dentro de eGtos las di-

ferencias ent.~e la::; .ti . .o·~,3~~.s .forrnaG cie celaci6n con la producci6n 

:.- la comerci1liz:J.ci.6d. 

Herr!~r.;:1 ( 1979) plan~ea :i.ue 11 el elemento que se presenta ante 

~I '1::.<l.lisis como el agente de organizaci6n es la 

I 
~.:..::.:.:2. _ __:_ )' ·: 10:1, 11 concepto que en este caso incluye tambien ?. 

'-' 
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se haya resuelto en algunos casos ese primer nivel de la asocia-

ci6n. El problema es hoy c6mo resolver precisamente ese primer 

nivel, que permitiria pasar a pensar en formas superiores de ar-

ticulaci6n de tipo empresarial. La contradicci6n de aste camino 

con la realidad latinoamericana es -evidente: las asociaciones 

promovidas por los Estados no estan concebidas para avanzar ha-

cia formes aut6nomas de articulaci6n aut6noma, sino para mante-

nerse articuladas por fuera al sistema comercial. 

De otra parte esta el elemento fundamental de las aspira-

ciones de los propios artesanos en el proceso organizativo. No 

nos parece casual que los intentos de for~r asociaciones de ti-

po mas complejo naufraguen en la indefinici6n propiciada por la 

ideologia, pues esa es una de las caracteristicas de la dificul-

tad para identificar objetivos propios en ese nivel. Las aspira-

ciones de los productores dentro de la UFA y de las UPAs indivi-

duales son bastante claras, y pueden ser simplificadas dd.<tiendo 

que son cle tipo econ6mico reivindicativo del valor de su trabajo. 

Sin embargo no estu claro que este deseo tenga una version na-

cional, por ejr;mplo, como es el caso de los miembros de las cla-

La incht1:-.ici6n corrtradictoria es un escollo central e in-

terno de sual';,:.tier ;Jroceso rie organizaci6n del artesanado. Pues 

todo avance ~n ~n proceso de organizaci6n va revelundo estas 

contradicciones y ~ontrqroniendo los intereses, mostrando al ar-
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L 
9.- LOS ESTUDIOS. 

Un panorama introductorio a la artesania latinoamericana de-

be comprender una revision de la metodologia de los estudios, 

pues ellos no solo revelan las perspectivas interesadas en apli,...':'Y 

car el conocimiento de este tema, sino que ademas contienen la 

poca informaci6n empirica existente y muestran las limitaciones, 

practic~s y metodologi3s, par~ el incremento de dicha informa-

cion. Estos estudios cubren un espectro casi tan amplio come pue-

den hacerlo la propia actividad, sus pr©tagonistas y sus produc-

tos. 

Er: pra.cticamente todos las casos, el enfoque de estos traba-

jos da cuenta de intereses pa.rt:iculares frente a la artesania, 

L lo::: r:uales han ido evolucionando con el tiempo, coma ha side el 

caso de su propio objeto de estudio. Esta convergencia sabre un 

~emH 1J.iitico cons ti tuye su factor de aglutinaci6n, ya que cada una 

1~ 1~3 Qi3ciplinas concurrentes ha vista a la artesania coma un 

obje~o distinto. 

Ik.srle cual::i.'<-.ti~r pun to de •rista, el es t;udio social de la pro-

::-:.-· .. 1 ·,, . u .. D J .... -: L""!~:,'12.cc u.:.~c:;e:::::c ··1 ::: snracter sabre todo es~a<halist:.::i 

~, t~cnccr5.tico, y con un es:atuto ambiguo deni:;ro de ncro de las 

.:i:::irn~i:::.;:; :Jocia le:3. Su 'Jrimer ~omu...r1 denominador es un deseo de 

dis t.::.nciamiento r:idical rcspec i:;o de las descripciones etnografi-

c:'.s :1 a2L_·opologicas ·1ue se in.ician en las afios 20 (con las pri-

ii'.i.:;:-::ts ·:;·:c ·- ':i1C ion es ~opuliGt::i . ..; .:J.el arte popular), de las cualeo 
I 
\_· 
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laci6n entre la arteaania y la ideologia del nacionalismo. 

Esta idea que hoy ha sido sustituida por otras de caracter 

mas especifico, cumpli6 sin embargo un importante papel en el pri-

mer tercio del siglo, en la medida en que a la idea de una rela-

ci6n natural entre artesania y nacionalismo subyace otra, mas con-

creta, de un imperativo etico en el terreno de la cultura: la pos-

tergaci6n de la artesania es injusta, su revaloraci6n. justa. Antes 

de ea~a idea de los anos 20-)0, la relaci6n de la mirada cientifi-

ca con la artesania era similar a la que existia con el mundo na-

tur<.il. 

En los ailos 2C ~r )C; a.p;:irecen los primeros planteamien tos y 

trabajos etnograficos imbuidos ie esta idea nacionalista, formula-

da en t,3rminos ue la necesicl<.i..:l de ;,.t,.'1 nrt~ propio, que reelaborara 

l\)G elementos estilisticos de la plastica aut6ctona de cada pais y 

del continente. Esta necesidad ~e manifiesta en primera instancia 

coma tu1a tarea de rescate y sistematizaci6n de los diseiios aut6c-

tonos, que no siempre establece diferencias entre lo precolombino 

y lo .;.rtesanal contemporaneo (Izcue, 1924; Nttdal Mora, 1935; Best 

:>iernpre c0mo w;. impul.:,o conservacioni.s ta, y e~ 

hoJ ur. el~meuto importante en m1.ic L"l.G inicia::ivas de capacitaci6n 

de loc · .. >.rtesanos. En la actw:i.li::;;id 3e trata de fijar repertorios 

:..:·::. l1ciuE~\le~3 de disef:'.os cO:l.l'J m .::orpus de referencia frente a las 

L 
i~r~ ·~ ... :Jc~·~::' .. ::ioces 1Ue ello.s suf.cen por :::f8c to de la mod.ernidad, e.3 

'-, :.. 
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listica que no siempre se reproduce par ouenta propia. 

El protagonista principal de esta saga etnografica, al lado 

del propio estudioso, es el coleccionista, que acopia las prime-

ros esfuerzos por::establecer una 11memoria estilistica11 par fuera 

de la propia producci6n, en un contexto en que no existen las 

museos artesanales. El otro extrema hist6rico de este papel es 

el propio turista, para el cual la tienda de artesania es el ca-

talogo, y que a traves de su vinje cancela la vigencia ( tar.ibien 

la posibilidad) de la etnograr"ia en el area, y la confina al te-

::-ritorio de la docencia artesanal. 

Sin dud8. el mejor e~v.:' ~t. .1; es'.;::i.:; iisciplir1aG Ja :La ,;,esc:'l,.2. 

ci6n es haber buscado un lugcir parri la ar;;esanfa en ua espacio 

donie las culturas ofir:i::-.l·~s ln nee;aue.n. Los estudios de fol'.<lo-

re, por ejf;mplo, mantienen una preocupaci6n par aborda.r el mundo 

.. H: la producci6n J.e ar tesania - en su movimien to comunal, aportq.n- · 
,. 

do ~aliases testimonios de vistas acerca de las grupos prqducto-

res (Sabogal, 1974, et. al.), y la antropologia ha ensayado sis-

<:ematizaciones estructuradas de aquello=..q_u-e las folkloristas in-

ten tan capturar 11 en vivo11 , como parte de estudios de la d.in&.:ii-

ca interna de las culturas populares. (Otten, et. al.) 

La caracteristica metodol6gica de todos estos trabajos es 

una vision que riivorcL~ 1os elementos del proceso de producci6n, 

distribuci6n y consume, li1.1it:f.:1d0se c. establecer ne.."Cos parciales 

principalmente entre la :):·.::c.~1.l.z::l~i.Sn social del grupo productor 

L. 
y laJ ~imenJiones simb61L~ .~ .~ l~.~ formas del objeto acabado. 

~ '.: ,.-·2 ·Je producci6n, i.e. :o. ,_, 
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rasgos tecnol6gicos, su incidencia en la reproducci6n de las rela-

ciones sociales del grupo productor, su papel en las relaciones 

del grupo con contextos socio-econ6micos mas amplios, han sido 

sistematicamente descuidados. 

Para compense.r algunos de estos aspectos, resul ta indispensa-

ble revisar los estudios procedentes directamente de la tecnologia 

sobre todo aquellos repertories de tecnologias tradicionales, o de 

la arqueologia social. En este ultimo campo son de particular im-

portancia los trabajos acerca de la tecnologia textil y ceramica, 

donde el estudio del pasado sirve para arrojar luz sobre numerosos 

procedimientos contemporaneos. Sin embargo estos textos rar~ vez 

abordan el problema de la inserci6n de dichas tecnicas en.la orga-

nizaci6n de sus empleados. 

Aparte de haberle aportado un lugar entre las humanidades de 

America Latina, las disciplinas de la descripci6n visua~ han dado 

al conocimiento d~ la artesania Uno de SUS Caminos empiricos mas 

importantes. Pues si bien SU angulo de abordaje es limitado en re-

laci6n ~ les necesidndes del sector en la actualidad, su vocaci6n 

pnra ~a:er levant&mientos especificos antre rr~ductores diferen-

ciados :;_:r,::;tit'.l,Y~ urn '.:,:;3e indispensable para. cual.],uier future in-

ten to le e~>t::tblecer lGl m,;i,!)a :=i.r tes;.:.nal coher~nte para el continen-

te. 

Es a partir de esta •risi6n diferenciada y diferenciadora que 

se levanta el pi.so le otro ti::10 de conocirniento, ya no ligado a la 

espe:::ificlad de ~:0ino a su capacidad de arti-

-·· sj_5uiente etapa de las 



dios aborda las caracteristicas de los objetos y de los producto-

res desde la perspectiva de su capacidad para satisfacer una de-

manda externa a su circuito tradicional~ Estos trabajos c9i~ciden 

con el inicio de la presencia estatal en el campo de la comercia-

lizaci6n, y su objeto central es identificar a los artesanos, i~ 

e. evaluar sus caracteristicas y su potencial como productores 

(abastecedores). 

En buena medida estos estudios son secretes, pues su infor-

macion resulta invalorable para navegar las aguas de la comercia-

lizaci6n en pos de una relaci6n ~rivilegiada, aUn monop6lica, con 

determinados productores. Sin :::.a'.:.1..-go ellos tienen una p~rte · "pu-
blica": la evaluaci6n general iv las estructuras productiv~s, del 

papel del autoconsumo en un::i '~el-r~··rnin3dn regi{m, el potenci~l de 

crecimiento de determinadas UPAs,etc. Estos trabajos rara v·ez ha-

cen propuestas para la modificaci6n del proceso productivd, pero 

si han llegado a plr:mtear propuestas para la organizaci6n de los• 

productores con miras al incremento de determinadas linoas de 

producci6n. 

El encuentro de estos esru0~zos de prospectiva eomercial con 

al ~9nsamiento econ6mico des1:-r0l~i~ta da pie desde fines de' las 
I 

ai'tos Go a la fase contemporit:.1.cc. r-1.e los estudios sobr e artesania, 

en 10s cun.les el fen6meno es visto co..da vez mas como una totali-

dad eGpecifica (1ue integra toloa las aspectos de su existencia 

3aciai), ya no solo como fuencc ~~ ibastecimiento comercial, sirio 

COlli:J ~ ·.·::'::·.Jr f?r"Od'J.c tivo con C8..C8( ': c,_~{;3:, i:-.·15 diferenciadas. Esto no 

:: · ..... ..,.... ' - ' ~ ··1~ . ...... 



L 

' \..__, 

- 129 -

intereses, pero si que el punto de vista fuiico expresado tiene la 

capacidad de abordar las diversos angulos de la cuesti6n. 

Es a partir de esta ultima capacidad que se inicia un proce-

so de elaboraci6n de monografias nacionales, entre las que desta-

can las ~el SELA., de estudios especiali3ados en algunas areas de 

la actividad (capacitaci6n, exportaci6n, comercializaci6n, em-

plea, etc.) y unas pocas encuestas. La rnayoria de estas aproxima-

ciones corresponde a una etapa intermedia entre las ciencias de 

lo primitivo y las estudios economicos. La relaci6n de eptos tra-

bajos, que hoy son rel'.1tivail1ente numerosos, se encuentra eh la 

·-.. 
Le limi taci6n cen tr;_l :l~ rnuchos de estos estudios, , en sµ •ma-. •. 

. " yoria es ta tales, es ·1ue b ur,i la terali:lad etnografica respec~o 'de . 
la forma final del objeto producido es sustituida par una wiila-

teralidad de tipo cuantificador, preocupada de manera casi exclu-

siva par el potencial productivo de las UPAs. Par este cami~o se 

limita el conocimiento de lo artesanal a sus aspectos censales o 

con tables' y se ensaya 3-l~;u!'las aplicaciones mecanicas de prin.ci-

pios economicos. El ~,~-o~Ji.2-: · J.e l.:i.s definiciones que ~1emos i~evis~ 

::·: .c. L1:or;..ie, rere:~·~ute de manera :lir3ctn en 

es~.:i. ;,:icr3pcc;;i1a. p,~.3~; :!..:.'-: t:oliticas est..ablecidas en bas8 a la 

s2cuentementc limi~a~os. 

£~. proh~9m:-- n .. 1 r.?. 2 .. 11anz2.r par este camino ha sido doble: de 

,.,,, ::..'.:'d·.~ : .3_·:.. _'t"• :·::i~. ·:ismo de los a;cnt::.3 inves tigadores, que par 

' .. ,i·),L".; :-::::::' .. :'.:.;_,;~3 .!:"_ r';n6meno ::an de.scuiJado 
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importantes realidades sociales, Y.de otra la ausencia de una me-

todologia capnz de articular las variables necesarias a los pro-

cesos de acopio de inforraaci6n y de analisis. Si los repertorios ~. 

de disenos por si solos no han aportado los datos necesarios, 

tampoco lo han hecho hasta el momento los registros de cifras 

e:x:istentes. 

A nar:ir de la segunda mitad de los anos sesenta se ha veni-

do desarrollando un tipo de interes por la artesania en el cual 

son centrales una busqueda de metodos apropiados a SU realidad 

especifica y una ubicaci6n <lel fen6meno dentro de su efectiva di-

namica social. Este interes, al que sintomaticamente concurren 

pocas personas directamente vinculadas a las necesidades del Est~ 

do en e,, :,e ~G;:-reno, tiene como comlin denominador ung. vision to ta-

lizadora le lo artesannl, en que se observan articul~dos los mo-

mentos pro.luctivos, comerciales y de consumo, asi como todos los 

protasonic:3~ de este proceso: artesanos, comerciantes, c~nswni-

dores, Estado, etc. 

Es t;i. idea de un circui to de Producci6n-Distribuci6n-Consumo 

( FDC) c .::;r:i-) 'o I I ~ .. s::is Lencia. social de lo 3.rtesan::1l ha .::;ido or::.-

Jinalu.wnt:c; fol·i:ml-. 1 i: por :mtro-p6logos .sociales ~· e:.;tud.iosos fo 

la.s 3rtes 1~31.l.J.l(;[j J.esde la perspectiva soc isl, '.'1_Ue la toman a SU 

vez :ie la econcmi:. y las demas ciencias social es. Ya en 1959 Ru-

bin de l ~ -"'" Borbolla se l}Uejaba de las 11dificultades para es table-

cer uitR cooc~,;.in3.ci6n funcional u efectiva entre la antropologia, 

la et-:.o;Jr·~:.h., le. ~co!lomia, la sociologia y la critica de arte" 

( • "l_ .. -'; 
' "'· . r. '.: ·:.::..e.~:,') recie.~, 3era empezndo a recoger ma.:o 
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de quince afios mas tarde, con trabajos provenientes de las mas va-

riadas disciplinas (Novelo, 1976; Lauer, 1978; Garcia Canclini, 

1977; Acha, 1979). 

El planteamiento de la centralidad del circuito PDC es en sus 

origenes una invitaci6n a no identificar el proceso de la existen-

cia social con el proceso de la producci6n unicamente, y a no con-

fundir lo producci6n misrna con el objeto concluido. Esta formula-

ci6n result6 sumamente radical frente al sistema artistico, par su 

conocido enfasis en ( observar la superficie del objeto concluido y 

la i:nportancia del creador individual, asi coma par su necesidad 

• d.:J rr:,3al;;ar Wla inma ;;eriali.:.ad de las objetos. 

Pero ante la produccion srtesanal y el resto del ciclo, la 

i.r~(:: ~.:~:: una unicln.d entre P, D jr ,~; flu~:e de manera "natural", wa que 

las r:upectos comerciales, tecnico0, Je proceso, y en genera~ de 
\' '. 

constituci6n del caracter de mercu.ncia de los objetos, no est?,n . 

. .. :. :..; .. ililimados. Al con<:raric;i: la preocupaci6n par la superficie 

iin0l h::lbia sido desde los afi.os 20 una manifestaci6n de radicalis-

mo C.!1 '.'..a medida en que par all.i :.;e iba direc::amente a la polerrlica 

poll.ti~;:i J filos6fica nri;G 1;:.;. '-'i'. 3Rnia). Pero es importante com-

las l~~~es generales J.e lo. :::il·c .. 1laci6n econ6mica de la mercancia, y 

e .. :J.minar ore·remeni.:e su utilidaC. e3pecifica para lo artesanal. 

::.1 pla.ntea:nieato de PDC es ililportante para avanzar en la com-

IJrcnsi6n rb la uaic1.;JC. del proceso productivo artesanal o post-art.'.:. 

s :t.".., ~. , Jo'.,_,.; ,c;:!.o :::omo 1nlid.o.d en t;re: s~:: di versos elem en tos esi::ruc-

'._ ... 1 ·.: ;. • :ri 1.mi.:_ad de las esferas de lo;,; 
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ductores, los comercializalores y los consumidores es violenta, 

pues cada una de esas actividades es susceptible de da.rse en am-

bitos diferenciados, con lo cual se abren diversas opciones de 

articulaci6n de P/D/C, todas sin embargo en torno al eje de una 

dinamica central cuyo movimiento interno es hacia la homogeniza-

ci6n/modernizaci6n en muches aspectos. 

Asi por ejemplo la esfera de 19s productores (P) contiene, 

en el espacio precapitalista, su propio sistema de Dy C: feria, 

mercado, autoabastecimiento, trueque, etc. Es a este sistema 

precapitalista de D y C que tiene acceso mas directo u f~uido la 

modernidad: primero corno yuxta.po.sici6n ("competencia en la com-

pF.a11 ) y finalmente coma sustituci6n (formas deo.acaparamiento de 

la capacidad productiva). A su ·:ez la esfera (P) en si G'S ~ pr.9.. · 

ceso (adema..s de ser :p-9rte de todo el proceso de PDC) y a i~ ,. vez .. 
. ::ue produce, evidentementc reproduce: mano de obra, capaci~a.-

•. 
ci6n, tecnicas, eLc. Es o..f.:ctada, pues, de rnanera'diferencia?a,• 

En cambio una vez rota la unidad del circuito precapitalis~ 

ta cl.e PDC, la esfera de (P) queda rezagada en formas precapita-

listas ::le producir, mi·:m~r;:i.s ;_:1.:; (D) y (C) se han consti tuido en 

espacios prec"!omir:.:,r~~er:-:en'.:.:: .:;:::._:;i.,alistas. Sin embargo tosa ruptu-

ra de la unidad PDC produce una nueva unidad del mismo tipo 

PDC', PDC'', e;-cc. t'io .ta~•, pro_::lir.>.me:1te hablando, incongruencia. 

La com:petencin de ?DC es una conc~pci6n que busca entender 

~l rroc8so a1:!:-:s;:_,J.:1.2.;:.. .p:Jrtir' de la articulacion·de sus elemen-

i·' ::.:.: .. L1:..;.·,-:.to::;. E:1 '.:sts .:>L:i·.ido resulta complementaria de 

:iri.:·~:' -:..!.·~ ;i.;:<J. simplificado, ·J.ue se .ns.r:.:-.)"''~ 
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fuiicamente con el eje dominado/ dominante (d/D) para la evalua-

ci6n de las realidades culturales. La. vision d/D alude en ulti-

ma instancia a productos finales, y a situaciones concebidas en 

momentos determinados, pero no contribuye al conocimiento de 

como se constituye la dominaci6n y como se reproduce y, sobre 

todo, como se ar·ticulan sus di versos planos. 

Garcia Canclini (1977:1..2-13) se refiere a su empleo del 

metodo en los terminos sisuientes: 11Hemos querido ver de que 

m3nera el uso del modelo socioecon6mico que explica la produc-

r:i.6n, lia:~ril:-:..ici6n y consumo de los bienes contribuye a hacer 

25) plantea. q_ue se debe e:..:amir..ar el f9nomeno de este tipo de 
\ 

C1ci-.i':"i.d.ad 11 no como una C'l ;osi6n •le ouras, como es costumbre, 

sino c:omo un conjunto de sisternas de producci6n de larga h:lsto-
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