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Hasia hace poco /a artesania era 
artesanaimente producida, pero eso ho 

empezado a cambiar.. 

kmdo se habla sobre 
artesania en IX paises de 
4mérica Latina suele 
hacerse hincapié en la 
mariera como ésta viene 
desapareciendo o desvir- 
IuGndose como conse 
wencia del avance de la 
modernidad sobre las 
estructuras y 10s valores 
tradicionales. Sin embargo, 
01 proceso real es algo mas 
compleio en la medida en 
que la llamada desvirtua- 
cion suele Implicar a su vez 
un aumento del volumen 
de la production de tales 
objetos, y parque la 
desaparicion de unas 
formas artesanales suele 
ser compensada -si 
acaso es esta la palabra- 
por la aparicion de otras 
nuevas. 

Sir duda que en 10 
anterior hay implicite un 
problema de palabras: la 
difundida confusion entre 
10 artesanal como una 
forma especifica de 
producir bienes y 10 
artesanal como un acervo 
determinado de formas 
plAsticas de origen 
pooular. Hasta hace no 
k&ho tiempo ambas 
acepciones concurrian a 
una sola realidad: la 
artesania era artesanal- 
mente producida. Pero de 
un tiempo a esta parte ha 
venido fortaleciéndose la 
tendencia a que las formas 
pl&ticas originalmente 
exclusivas de la produc- 
cion arlesanal sean 
reproducidas también en 
incipientes talleres indus- 
triai& ya no predomi- 
nantemente por artesanos 
independientes, sinoahora 
por trabajadores asalariados. 

En el caso concreto del 
Perti este hecho compro- 
mete la vida de algo asi 
como un cuarto millon de 
personas, para quienes 
unaactividadqueantesera 
complementaria de la 
agricultura, y uno de 10s 
pilares de su identidad 
cultural en cuanto 
campesinos, se vuelve 

cada vez mas un trabajo 
vinculado a 10 urbano, a 10 
industrial y a 10s valores del 
capitalisme dependiente 
de esos dos sectores. En el 
mterior de esa vasta 
poblacion de creadores 
empieran a establecerse 
slgnificativas diferencias 
culturales y de clase, 10 
cual es reflejo de una 
modification de la 
estructura del empleo en 
toda la activldad. 

Los talleres de produc- 
Mn artesanal que se han 
convertido en empresas 
con persona1 asalariado 
son cada vez mas, y estan 
deiando sentir sus efectos: 
desde hace unos aiios dan 
cuenta de mas de la mitad 
del Valor Bruto Producido 
en la actividad (53,6% en 
1977), pero sm emplear 
sino ai 355% de 10s 
trabajadores arksanales. 
Estas cifras nos hablan con 
elocuencia de un proceso 
de concentraci&- de 
capital en una act!vidad 
que fue originalmente 
artesanal, y son uno de 10s 
Indicadores de por qué la 
‘artesania’ se desvirttia en 
relation a sus caracteris- 
ticas originales. ai tiempo 
queaumentaelvolumende 
su production (las comillas 
en ‘artesanal’ aluden a su 
nuevo doble status: forma 
exterior de origen 
tradicional pero proceso 
de praduccion de tipo 
industriai-capitalista). 

En este paulatino paso 
hacia la industria ha sido 
fundamental la modifica- 
c~&~delademandafrentea 
10s productos artesanales 
originales: mientras lx 
sectores de la economia 
que se van monetarizando 
inician un consuma de 
productos directamente 
industriales que sustituyen 
a muchas artesanias 
utilitarias de autoconsumo 
o trueque, también se da 
una expansion del 
consuma urbano, de 
exportation directa y de 
turismo (el ingreso de 



visutantes al Peru se 
dupli& entre 1970 y 1975, 
v la tendencia al aumento 
ie ha mantenido). Esto 
debe complementarse con 
el notable incremento del 
desempleo entre 10s 
numerosos campesinos 
sm tierra del Perti en eslos 
tiltimos afïos: elles y 10s 
campesinos con tierra pero 
sin medios para trabajarla 
son la masa de 10s 
asalariados en esta nueva 
forma de 10 ‘artesanal’. 

Una consecuencia im- 
portante de este proceso 
ha sido la creciente 
desvinculaci6n de la 
production de ‘arfesanias 
de su original contexte 
cultural y geogr6fic0, a 
medida que 10s centras de 
producci6n se van 
trasladando hacia las 
ciudades, donde se 
concentra ademas la 
nueva demanda. Otra 
consecuencia ha sido la 
division cadavez mas Clara 
entre una fabricaclon de 
obietos ‘artesanales’ seria- 
dos de acuerdo a las 
necesidades de la forma 
de produccidn industriai y 
una produccidn cada vez 
mas.especialtzada de 
plezas indiwduales por 
parte de artistas. Asi, ei 
antiguo gremio de 10s 
arfesanos se diwde cada 
vez mas claramente en 10s 
obreros de la artesania, 10s 
empresarios de la 
artesania y 10s artistas del 
universo cultural andino. 

En 10s arïos 70 el 
Ministerio de Industrias 
peruano estudi6 la 
posibilidad de que este 
sector artesanal en 
transformacidn fuera una 
suerte de plataforma para 
un esquema de industrni- 
zaci6n del campo. SI~ 
embargo es obvia que en 
este campo se reproducen 
10s problemas de la 
induslrializaci6n en todo el 
ambito national: crisis de 
empleo, centralizaci6n de 
10s recursos productives 
en la capital y distorsiones 

La jndustria/izaci& de la artesania ha inodificado 
/a demanda de SUS productos. 

estructurales en la 
demanda. Sin embargo es 
un hecho que 10s lamentos 
por la desaparicion de las 
antiguas formas 
-pl&st!cas y de produc- 
cion- de la artesania 
deben ser sustituidas por 
soluciones capaces de 
mantener la signification 
que el producir estos 
objetos tenia para toda la 
poblacl6n artesanal, y de 
mantener la relaci6n 
profunda que tal produc- 
ci6n de objetos ha tenido 
con la Identidad cultural de 
diversos sectores del 
pueblo peruano. 

Por 10 pronto es preciso 
reconocer que no todas las 
nuevas formas que han 
aparecido en el mercado 
estos ultimes afios son 
degeneraciones de las 
tradicionales: la creati- 
vidad popular se ha 
mantenido, y en muchos 
aspectos renovado. a 
oesar del creciente 
deterioro de las condi- 
ciones de vida en el campo 
ylaciudad.Aquilosnu&os 
artistas de origen andino 
estan funcionando cada 
vez mas como legitimos 
renovadores de formas 
estéticas tradicionales, 
antes congeladas por el 
inmoviltsmo del régimen 
feudal. De especial 
importancia es hoy la 
creatividad de la cultura dé 
10s migrantes que 
empezaron a poblar la 
periferia urbana en lx 
afïos 50 yquehoy 
constltuyen una nada 
deleznable proportion de 
la DObiaClh citadina. 

idem& es importante 
reconocer que el wxeso 
de concentraci&? de 
capital virtualmente indus- 
triai en el sector es una 
realidad impulsada por la 
direction general de 
desarrollo de la sociedad 
peruana,yquees dentrode 
esos marcos de moderni- 
zaci6n (que una alternativa 
socialista inclus0 acele- 
rariavertiginosamente)que 

debe darse hoy cualquier. 
defensa del acervo cultural 
y del nivel de vida de 
quienes se dedican a la 
actividad ‘artesanal’, con y 
sin comillas. Esto 
necesariamente implica 
nuevas formas de 
orgamracc6n del arte- 
sanado, en torno a una 
perspeclwa menos tradl- 
cional, familiar e individuai 
de la production, con una 
vision mas comunitaria 
(aunque es cierto también 
que 10 comumtario ha 
pesado siempre mucho en 
10 artesanal). La empresa 
asociativa gestionada por 
10s propios.productores, y 
asentada en formas 
propias de organizacion 
comunal 0 regional se 
presenta hoy como una de 
las mejores alternativas. 

La gran larea actual de 
10s artesanos indepen- 
dientes, y de quienes 
quieran volver a serlo, es 
recuperar la fase de 
comercializaci6n de sus 
productos. Pues todos lx 
cambios que hemos 
mencionado hasta ahora 
no benefician en la 
actualidad a 10s trabaja- 
dores artesanales, sino en 
primer lugar a una espesa 
red de intermediarios en la 
‘comercializaci6n. Esta red 
es laquepromueve-entre 
otfas cosas gracias a su 
mayor capacldad para 
promover las exporta- 
ciones- una economia de 
10 ‘artesanal’ que de un 
lado propicia la concentra- 
ci6n de capital parficular 
indudual en unidades 
empresariales y de otro 
mantiene deprimldos 10s 
precios que reciben 10s 
propios productores. Asi- 
mismo sus efectos en 10s 
aspectos estéticas y de 
calidad técnica de 10s 
objetos de artesania no 
han sido en todo momento 
positivos. 

Una iniciativa excelente- 
mente encaminada para 
resolver algunos de 10s 
problemas aqui mencio- 

nados es la Asociacion de 
Artesanos Kamaq Maki en 
el valle del Mantaro, Andes 
Centrales,dondeapartirde 
un objetivo basico 
-0rganizar la comer- 
ciailract6n de sus propios 
productos en la zona, en el 
pais y en el extranjero- 
10s artesanos se han 
planteado un conjunto de 
tareas de gran importancia, 
como revalorar el 
contenido y las formas 
tradicionales de la zona, 
insistirenei mantenimiento 
del car&zter campesino de 
la producwjn, explorar y 
conservar tecnologias 
propias de la regidn, 
propiciando su inter- 
cambio y difusidn, y sentar 
las bases de un Museo 
Artesanal de la Regl6n. 

Sin embargo este tipo de 
iniciativas debe nece- 
sariamente vincularse con 
toda la economfa de la 
regibn, ya que SI bien se 
trata de imciativas 
mdkspensables para reen- 
rumbar distorsiones del 
proceso de ‘modernira- 
cion’ en las zonas rurales,, 
ellas son incapaces por SI 
mismas de frenar ese 
proceso global de 
reproduction de estruc- 
turas capitalistas depen- 
dientes y centralistas en el 
campo. El desafio de 10s 
productores artesanales 
es, desde esta perspectiva, 
el mantenimiento de las 
fuerzas creativas popu- 
lares dentro de un proceso 
de intensa transici& de la 
cultura campesina hacia 
una real modernidad. De 
mariera que las creaciones 
populares puedan, en 
lugar de desaparecer o 
dësvirtuarse como ahora, 
proliferar y afirmarse cada 
vez mejor como expre- 
smes de un pueblo en 
movimiento. 17 
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