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Las artesanias aluden a un contexto de origen rural con forrnas especificas
de vida, que implican procesos historicos conflictivos que situan a los pueblos
originarios en condiciones de desigualdad y subordinacion. De esta manera,
constituyen elementos privilegiados en tanto vehiculos de multiples significados
sociales, historicos y de pertenencia grupal, a través de los cuales es posible
rastrear procesos de transformacion y redefinicion en el ambito urbano.

A partir de estas premisas, analizaremos algunos aspectos de las
producciones artesanales de los pueblos originarios asentados en Rosario,
considerando: antecedentes teorico-metodologicos; cambios ocurridos con la
migracion a través de las valoraciones de sus productores; y su tratamiento
como parte del patrimonio cultural de la ciudad.

Palabras clavez artesanias — pueblos originarios — produccion cultural
patrimonio — ciudad de Rosario.

Assrmcr

Handicrafts allude to a context of rural origin with specific forms of life
that imply historical conflicting processes, fixing those native populations in
condition of inequality and subjection. ln this way they are privileged constituents
as vehicles of multiple social and historical meanings and of group entitlement; it
is possible to investigate through them processes of transformation and
redefinition in the urban outline.

Starting from these premises, we would like to analyze some aspects
conceming handicrafts production of the native population settled in Rosario,
taking into consideration: changes occurred with migrations by means of
producers’ valuations and their management as a part of the cultural inheritance
of the City.
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PRESENTACION1

Como hemos sugerido en otros trabajosz, hablar de artesanias supone
una peculiar forma de produccion que deviene en objetos con caracteristicas de
‘mixtura’, por el tipo de produccion manual distante de la industria y del consumo
masivo, y su insercion como mercancia para ser intercambiada en los circuitos
de comercializacion de la ciudad (espacios feriales, locales comerciales, venta a
particulares). Al mismo tiempo que producciones dinamicas, comienzan a ser
visualizadas y valorizadas como produccion cultural de la ciudad en el contexto
del patrimonio cultural. Pero esta actividad artesanal involucra diversidad de rubros
y productores con raigambres diferentes, tanto por el tipo de produccion y
circulacion, como por la procedencia y adscripcion de los artesanos a un sector
u otro de toda una pléyade que compone circuitos de mercados y ferias. En esta
oportunidad nos referiremos a las artesanias de algunos de los pueblos originarios’
asentados en la ciudad de Rosario a través del analisis de sus valoraciones en

tomo a la practica y dejaremos planteados algunos aspectos de las politicas
culturales acerca de si es posible pensar estas producciones como parte del
patrimonio cultural de la ciudad.

BREVE CONTEXTUALIZACION DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN ROSARIO

La situacion actual del sector aborigen en el plano socioeconomico debe
entenderse como consecuencia de procesos historicos que comenzaron con la
llegada de los espanoles, y que a partir de la confonnacion del Estado nacional
adquirio dinamicas particulares (Radovich y Balazote, 1992). Las politicas de
exterminio con las campafias militares, la incorporacion de los aborigenes como
asalariados y el cultivo de la tierra en minifundios, entre otras, llevaron a la
destruccion de sus modos de reproduccion economico-socio-cultural (Bigot,
Rodriguez y Vazquez, 1992). En los anos sesenta, la busqueda de "otros
horizontes" los lleva a migrar primero hacia zonas periféricas urbanas en el Chaco
y luego a Rosario y Buenos Aires.

En el ano 1968 se producen las primeras migraciones Tobas (Qom)
» motivadas por las inundaciones del rio Parana, la crisis de las economias regionales

{principalmente de la industria algodonera) y la falta de trabajo. Otros grupos
I llegan en 1970 y 1983, radicandose en la ciudad de Rosario‘, principalmente en:

Empalme Graneros -200 grupos domésticos- en Villa Banana -4 grupos
domésticos-, "Cerrito" -11 grupos domésticos— y a partir de 1994 y 1995 en
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"Los Pumitas" -150 grupos domésticos? En 1991, producto del proceso de
construccion de un nuevo emplazamiento se realizan relocalizaciones de los
primeros grupos -al interior de la ciudad- hacia el nuevo "Barrio 'l`oba", situado
en la zona oeste de la ciudad, con la adjudicacion de viviendm a 254 grupos
domésticos tobas, a 46 grupos domésticos mocovies y a 20 grupos criollos°.

Rosario, ciudad receptora de distintos flujos poblacionales que migran en
busqueda de trabajoy servicios, no ha podido dar respuestas efectivas que satisfagan
las expectativas de empleo y ocupacion, y una gran proporcion de esta poblacion
se encuentra en situacion de pobreza con necesidades basicas insatisfechas, sumado
a la exclusion historica del sistema politico-social (Vazquez, 2000b).

Desde esta situacion de inestabilidad economica, los grupos domésticos
alternan con trabajo en la construccion, recoleccion de residuos, "changas"
"cirujeo"’ , y produccion y venta de artesanias, como cesterias, alfareria° y
tejido'°, que son parte de las estrategias dentro del contexto urbano a la vez que
motivo de reivindicacion identitaria en el conjunto de toda una serie de luchas
que incluyen aspectos economicos, politicos, sociales y culturales.

En este contexto, la actividad artesanal de estos grupos parece ser una
arista subordinada dentro de lo que desde las politicas de la ciudad es situado
como produccion cultural y patrimonio de Rosario. En este sentido, Lcomo pensar
en estas producciones culturales de sectores que se encuentran en situacion de
subordinacion con respecto a lo que podriamos llamar una cultura en términos
de dominacion y hegemonia? Cuando esta situacion de dominacion-sometimiento
(Vazquez, 2000b) tiene impacto en distintos aspectos de la vida de estos grupos,
Lqué lugar ocupa la artesania como produccion cultural para los propios actores
y desde las politicas del Estado municipal'?

Desde nuestra perspectiva, las artesanias aluden a un contexto de origen
rural con formas especificas de vida, que implican procesos historicos
conflictivos, situando a los pueblos originarios en condiciones de desigualdad y
subordinacion. De esta manera, las artesanias se constituyen en elementos
privilegiados en tanto vehiculos de multiples significados sociales, historicos y
de pertenencia grupal, a través de los cuales intentaremos rastrear procesos de
transformacion y redetinicion en el ambito urbano.
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ESTADO DE LA CUESTION

La tematica de los pueblos originarios en la ciudad de Rosario ha sido
abordada por numerosos investigadores desde el campo de la Antropologia
Sociocultural (Rodriguez, 1998; Garbulsky, Achilli y Sanchez, 2000; Vazquez,
2000; Arias, 2004) en articulacion con problematicas socio-educativas (Ricordi
y Achilli, 2000; Sanchez, 2000), de salud y género (Viglianchino, 1997 y 1998;
Azcona, 1999), 0 desde un enfoque etnograiico "clasico" (Teran, 1998). Tambien
desde disciplinas como la Linguistica (Bigot, 2000; Hachén, y Femandez, 1994)
y la Historia (Pivetta, 1999), asi como otro tipo de produccion literaria que se ha
centrado en la “vida de los tobas" (Griva y Srroppa, 1983).

Sin embargo, en Cuanto a la articulacion con la tematica artesanal no
podemos incluir antecedentes precisos, pese a que este aspecto —con matices—
es una de las actividades presente en varios de los grupos domesticos asentados
en la ciudad‘

Por ello se toma fundamental repasar como ha sido abordado el tema en
otros contextos para poder construir una perspectiva que permita el abordaje de
esta problematica en Rosario.

En nuestro pais, la tematica artesanal indigena ha sido trabajada
histoncamente desde el folklore, marcada profundamente por este campo tanto
desde las instancias de produccion del conocimiento como desde las politicas en
tomo a dicha actividad‘2. Caracterizada en sus comienzos por un enfoque de
tinte esencialista (Passafari, 1975; Cortazar. 1976). reformulaciones posteriores
al interior del folklore la abordan renovando su concepcion, considera.ndo la
dimension del fenomeno como proceso (Dupey, 2000).

La Antropologia argentina desde una perspectiva diferente no la trabajo
hasta el presente. En esta linea y en el contexto de nuestro pais, se suma la
produccion de Rotman (1992, 1994. 1996a, 1996b, 1997, 1999). abordando: las
condiciones del proceso productivo artesanal; el perlil de los artesanos; el consumo

, de artesanias urbanas; las politicas implementadas desde el Estado hacia el sector
artesanal, y ia problematica del patrimonio cultural.

El tratamiento del tema en el exterior desde la Antropologia Social
comprende distintas investigaciones con diferentes alcances. tanto teoricos como
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metodologicos, entre las que se encuentran: en.México: Novelo, 1976; Garcia
Canclini, 1982; Stromberg, 1985; Turok, 1988; en Peru: Lauer, 1984; en Cuba:
Moreno, 2001; y en Chile: Pérez, 1998, que constituyen aportes fundamentales
sobre la problematica artesanal en el contexto de América Latinal

Los autores comparten el criterio acerca de la manera erronea en que ha
sido abordado el tema artesanal considerando las imprecisiones tanto a nivel
teorico-metodologico como politico (Novelo, 1976; Garcia Canclini, 1982;
Stromberg, 1985; Turok, 1988). La principal causa de esta diiicultad reside en
situarlo como resultado y no como proceso, por lo que nuevos estudios parten
de considerar distintos aspectos de su produccion, sus diversas formas de
organizacion, la manera en que los productores se situan frente a su objeto y a
sus herramientas, las relaciones que ellos establecen, a la vez que el producto en
su fase final.

En este contexto el concepto de "artesanias" es incapaz de reflejar una
produccion tan diferenciada, ya que en ella intervienen a su vez relaciones
capitalistas, en tanto objetos que son comercializados en un mercado, y de ahi la
incorporacion en los estudios de términos como el de "mercancias artesanales"
(N ovelo, 1976). No se trata de establecer un elemento intrinseco como el caracter
manual o el tipo de organizacion de la produccion, sino de que deben ser abordadas
como proceso, como productos en los que intervienen y resuenan relaciones
sociales (Garcia Canclini, 1982).

Otro de los vacios refiere a la falta de un abordaje integral que contemplc,
ademas de la produccion, distribucion y consumo (Canclini, Novelo y Turok), el
analisis del aspecto creativo de la produccion artesanal, teniendo en cuenta la
funcion del diseflo, las dinamicas creativas que impregnan todos los procesos
productivos, la organizacion, asi como también el impacto en el publico
consumidor (Stromberg, 1985).

Estos problemas teorico-metodologicos han llevado a polemizar de forma
erronea sobre las deiiniciones entre arte popular, artesanias, artesanias artisticas
y manualidades, contribuyendo aun mas a su imprecision (T urok, 1988; Escobar, 1991).

De todos modos, estas discusiones enriquecen y dinamizan la
comprension de la problematica artesanal indi gena, siendo los puntos de partida
conceptuales fundamentales para comenzar a reflexionar sobre el tcma.



La articulacionpueblos originarios-producciones artesanales basicamente
se ha trabajado en el Exterior; no ha sucedido lo mismo en nuestro pais, donde
resultan escasos los estudios que hagan eje en ella. Frente a la falta de un tratamiento
exhaustivo de esta relacion y a la relevancia que ha ido adquiriendo el tema en la
ciudad de Rosario, resulta de interés analizar esta problematica no solo como un
aporte a la produccion académica sobre el tema —que, como vimos, reconoce
antecedentes esporadicos y lejanos en tiempo y perspectivas-, sino ademas como
aspecto importante en los futuros lineamientos de las acciones vinculadas a los
pueblos originarios asentados en la ciudad y a las politicas culturales y sociales
relacionadas con ellos.

Artesania reiiere, entonces, a una actividad productiva, a la vez que
objeto de consumo, caracterizada por ser vehiculo de distimos contenidos
culturales e historicos que la disparan mas alla y mas aca de su caracter de
mercancia que circula en distintos espacios de comercializacion. En este sentido,
el abordaje de las producciones artesanales debera contemplar la dimension cultural
y economica de manera complementaria, retomando asi los enfoques teoricos
que proponen un abordaje integral que contemple sus procesos de produccién,
circulacién y consumo (Novelo, 1976; Garcia Canclini, 1982; Stromberg, 1985;
Rotman, 1997).

ARTESANIAS EN MIGRACION

Si la clave esta en que el valor especitico de las expresiones culturales
en este caso las artesanias— debe ser considerado segun las situaciones historicas
concretas que generan los diferentes sistemas de expresion, como formas de
organizar simbolicamente lo real, es fundamental situar las producciones culturales
desde y en su contexto especitico, por lo cual en adelante presentaremos algtmos
aspectos que pueden aportar en esta direccion, considerando las valoraciones de
algunos artesanos del pueblo Toba en tomo a la actividad artesanal en el contexto
urbano. Asi, entendemos que no solo las transformaciones que se producen con
el fenomeno de la migracion de las poblaciones han provocado cambios en la
produccion de artesanias, sino en todo el conjunto de aspectos culturales,
economicos, sociales y politicos en general.

Como mencionaramos anteriorrnente, algunas de las producciones
artesanales cuyo uso se relaciona con el contexto rural y étnico, han ido
transformandose a partir de su instalacion en la ciudad. En lo referente a la
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fonna de obtencion de los materiales los artesanos mencionan que aquello que
era abundante en el contexto rural, con la migracion a Rosario debe ser
reemplazado por materiales similares, provocando cambios en los procedimientos
técnicos de las piezas'

Las condiciones de produccion se modiiicaron en diversos aspectos,
como en la cantidad de materia prima posible de obtener y en su calidad, que
varia segun distintas condiciones climaticas, conduciendo en algunos casos a
realizar moditicaciones en el tamano y tratamiento de las piezas.

.alla en el Chaco no mas grande eran, el barro no es como aca,
porque aca a veces cuando hago y0 a la noche se "raja el jarran,
alla en el Chaco s1' es linda la z‘ierra." (Alfarera)

Ademas del fenomeno migratorio intervienen aspectos del consumo de
los objetos artesanales con motivo del turismo, fenomeno que algunos artesanos
mencionan como situacion que se produjo con anterioridad a la llegada a Rosario
y que ya se registraba en sus lugares de origen en el Chaco, con la incorporacion
de nuevos materiales que diversiiican la oferta ante el publico'? Esto también se
vincula con transformaciones en tomo a usos y sentidos de las mismas'°. Dos
formas de produccion artesanal diferenciales son enunciadas como "original" y
"modema", atravesadas por contextos espaciales y temporales distintos: "la que
se hacia mas de antes" (y en el Chaco) y "la que se hace ahora". Y siguiendo con
esta delimitacion de las formas de produccion, una artesana comenta:

.a veces saco de algunas cosas de mi mama eh... de mi papa
también y yo le pregurzto a ellos... y camo viviamos 0 camo vivian
los de antes y me cuenta que, ellos recién ahora, dice, ahora
nosotros, nosotros, ellos se dicen nosotros y después de vos y de tus
hermanos lo hacen a necesidad 0 sea se van porque ustedes necesitan
un pedazo de pan para comprar esto 0 aquello pero a los
antepasados no, lo hacianporque, porque ellos a lo mejor les gustaba
de hacer esas cosas y las flechas mas para cazan las vasyas es para
cocinar; habia utensilios de eso, pero hoy en dia no, nosorros lo
hacemos porque uno le gusta, uno le gusta pintar y no solamente
pintar sino que se beneficia de uno mismo la artesania, entonces
bueno, aceptaron de venderla, zarzto los canastos, las yicas..
(Alfarera)



El contexto de "antes" -cuando vivia en el campo en Chaco- y "después"
—ya en la ciudad— marcan momentos diferentes con necesidades, usos y sentidos
diferenciales para la produccion artesanal en una u otra instancia:

"En ese tiempo no, no se vendia, no, en ese tiempo no, era mas
para nosotros para usar nosotros, como no teniamos bolsa,
bolsones, qué se yo maletas que le decimos nosotros para los
caballos, haciamos en eso para un bolso, pero no rzurzca no se
vende. (H) Y después ya bueno, cada vez mas hacia mas y mas y
bueno, después ya empezé Ia venta, la venta en exposiciones.
(Artesana cestera y tejedora)

Los cambios en la produccion son enunciados segun las distintas funciones
que las piezas fueron teniendo: primero con fines utilitarios y domésticos ("las
flechas para cazar", "las vasijas para cocinar"), y luego para la comercializacion
con la incorporacion de esmaltes, pinturas, dibujos y confeccion de piezas en
miniatura que —si bien remiten a aspectos de la naturaleza del lugar de origen—
son realizadas para el consumo urbano sin tines utilitarios exclusivamente". Mas
alla de que el proceso de produccion artesanal involucra aspectos como la
experimentacion y la prueba propios de la manera de llevar a cabo la actividad
(Cardini, 2003), operan en él cambios en los sentidos como consecuencia del
ingreso en el mercado‘

Estas producciones parecen "proclamar" una historia —reelaboraciones
de la misma—, mediante los sentidos que los artesanos le atribuyen como
condensadoras de aspectos identitarios en relacion a otro tiempo y espacio. Tienen
relacion con cosmovisiones asociadas a lo religioso, donde el tiempo de "antes"
parece conectarse con el "ahora" a través de los objetos producidos en este
contexto (el de la comunidad Toba). En la produccion, los artesanos apelan a
todo un caudal que es utilizado hoy como parte de herencias transmitidas de
generacion en generacion y que nos permiten ingresar en "lo tradicional". Segun
Escobar (l99l), en el arte indigena original y posteriormente en el arte popular,
es diiicil despegar la forma del contenido y por ende lo estético de lo artistico, de
la trama compleja de signiiicados sociales en la que aparece confundido, por lo
que debe ser considerado segun sus propias particularidades. En esta linea parece
adquirir cierta calidad de “testimonio" y "recuerdo", a través de los cuales es
reelaborada la historia del grupo:
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.sabe por qué la lechuza, usred la va a ver siempre, no solamerite
aca en todos lados, porque aritiguamertte se contaba, seguri riuestros
padres nos enseftaron asi, y hace muchos afzos cuando empezo la
matariza asi contra nosotros, muchos de riuestros hermarios se subiart

arriba de los drboles para que no los matararz y dormian arriba de
los arboles y era ahi, dice que, es tan, es tart, campo, dice que
habia lechuza abundaba. Ast] que cada vez que se acercaba el
peligro ese, cada vez que el peligro estaba cerca la lechuza era
como una protecciori para ellos, empezaba con el carzto de la lechuza
y los orros, los que estaban en el monte los despertaba. Algunos se
salvaban y algunos no, la matariza que hubo contra nosotros y ya
ahi, desde esa vez, dicen que la lechuza quedo como una protecciorz
para personal, tanto como para la casa... " (Artesano alfarero)

Las representaciones de las piezas tienen vinculaciones importantes con
los procesos de elaboracion de las identidades desde lo historico (otro tiempo y
otro espacio), con apropiaciones y nuevas significaciones, con los cambios en la
forma de vida en la ciudad, producto de la migracion. Podriamos pensar entonces
que el espacio es una entidad sigrzyicada, donde también el tiempo es un transito
con contenido historico mediado por la memoria colectiva que interpreta y
reinterpreta. Asi, una coniiguracion identitaria se constituye alrededor de una
frontera, de un espacio de la accion y de la representacién (Bloj, 2001).

Desde otra perspectiva vemos como la artesania es simada como un
bien (economico-simbolico) que pertenece y define "lo que es mio’

) El suerio que terigo. Si porque incluso en las revistas yo una
vez vi que una modelo ella, si tertia las polleras de yisca y ahi se
me prendio la lamparita. La pucha si esta la usa lo que es mio
porque no Io voy a hacer yo. " (Artesana cestera y tejedora)

En este fragmento podemos ver como un elemento del trabajo artesanal,
en este caso la técnica de malla en chagua, es utilizado por un sector extemo a la
comunidad apropiandose de la técnica con otros usos y circuitos. Este cambio
de funcion —como reapropiacion por parte de la artesana— que adquiere la técnica,
forma parte de la ampliacién del circuito de comercializacion de los productos
artesanales como salida economica, a la vez que implica una reelaboracion de lo
propio como cualidad identitaria, capacidad y capital simbolico.



A su vez, la actividad artesanal es un aspecto mas de los proyectos que
componen el conjunto de luchas culturales, economicas y politicas de los pueblos
originarios, siendo motivo de reivindicacion identitaria, tanto en sus aspectos
materiales como sirnb6licos'

Los artesanos se autodeiinen desde especiiicidades de tipo émico, desde
el universo del cual es parte su practica:

.s0y de la camunidad Qam " "...quier0 demastrar I0 mia, que es
artesania autactana, na, de mi generacian que h0y en dia esta, que
es Qam, y0 say Qam, Taba " (Alfarera)

Estos enunciados actuan como los matices-puntos de partida que nos
aproximan a la identidad de los artesanos con los que trabajamos, y decir que
(solo) son "artesanos" seria, en parte, incurrir en un error de conceptualizacion,
dado que otros principios son los que permiten relacionar ejes identitarios con la
produccion artesanal y sus transitos dentro de la practica.

.la camunidad siempre esta, siempre esta y va a seguir estanda.
D1'a de maiiarta a l0 mejar y0 me vaya, rz0 esté mas, pero siempre
esta. Par esa y0, esa val0r0 que y0 tenga, ...rz0 l0 pueda dejar asi
namas, gn0?, y0, adarzde v0y siempre I0 estay agradecienda, que
estay, que say una de tantas generacianes, de tantas generacianes
parque hay genre que na, y0 estay trabajana'0 en un lugar tenga mi
trabaja y est0y carztertta parque terzga mi trabaja. Si, estas canterzta,
ur:0 esta 0rgull0s0 de tener trabaja, pera c0m0 es un ariginaria de
la. tierra a'e un lugar de este lugar; tenemas que estar 0rgull0s0s de
que s0m0s tabas, hay una parte de la generacian nuestra y esa na
hay que ap0rtarl0, dna? " (Alfarera)

La artesania cobra sentido en el marco de la "comunidad"’° como

produccion que-es—parte-de. En este sentido, ante la pregunta acerca de qué
signiiica ser artesana, se nos respondio:

.se puede hacer una plantacian de t0t0ra, parque la t0t0ra dande
hay agua van a vivin buen0 y también ahi diga y0, al misma tiempo
apravecharla, traer tierra para hacer también ese. .. 0 sea, la materia
prima para fabricar la materia prima, las ariginales que san I0
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nuestro, Ia tierra y hacer ahi en ese espacio (U) ese es el proyecto
mio que tengo y al mismo tiempo como es el espacio grande viste,
que no solamente la totora seria, seria un medio de vida también de
la comunidad porque fijate vos que tanta... por ahi escucho los
noticieros, organizaciones de contra el hambre, combatir contra el
hambre y digo yo que, pensandolo viste asi que, para mi que esta
politica no nos lleva a, no nos conduce a nada viste, de que te den,
qué se yo, ciento cincuenta pesos, una caja de mercaderia, es generar
vagos, entonces yo digo, pensando todo eso, eh de que la gente por
lo menos se le de mas valores a los proyectos y a los pensamientos de
uno mismo, de lo que sale de la cabeza, porque a veces se presenta
proyecto, y no, no sale, o se duerme y queda estancado todo ese
proyecto... y ast lo que estamos hoy tanto desocupacion que hay y
tantas cosas tenemos para hacer;. " (Artesana cestera y tejedora)

Ser "artesan0" 0 "artesana" es participar, entorices, en la invencion de
pr0yect0s que abarcan distintos aspectos de la vida de la comunidad y, desde
esta perspectiva, adscribimos a las p0sici0nes que plantean que no se trata de
natividad 0 de origen, si no de un "pr0blema que pasa por la cultura", donde en
ese "participar de" en tanto relacién especiiica c0n esa cultura, c0m0 fenémeno
c0lectiv0, del grupo que es p0rtad0r histérico de la misma, es la comunidad
quien define un "n0s0tr0s" distinto de los "0tr0s" c0m0 pr0ces0 dinamico de
identiticacién-diferenciacién (Boniil, 1987).

Estos aspectos atraviesan y definen la actividad entrelazados al rubro,
c0m0 en el cas0 de los artesanos Q0m que practican la cesteria, el tejid0 en
chagua y la alfareria, c0m0 parte de los elementos que c0mp0nen el c0njunt0 de
sus luchas culturales, econémicas y politicas. En este cas0 el "ser artesan0" esta
inmerso en el "ser Q00mbayé", y es indisociable.

Precisamente p0rque el artesano produce en, y es parte de, un c0ntext0
cultural particular que se extiende mas alla de su 0fici0, es que p0dem0s analizar
aspectos identitarios del grupo y de la sociedad en la que esta inmerso. Los
obj et0s artesanales c0m0 vehiculos de signiiicado desempefian un papel importante
en la vida de l0s artesanos que les otorga a su vez validez. En este sentido, el
significado es también uso, y a partir del analisis de l0s diferentes us0s
vislumbramos vinculaciones con aspectos de la historia del grupc, la vida
doméstica y las reivindicaciones émicas.



Asi, t0da pr0ducci0n cultural, la "artesar1al" 0 "p0pular", se relaci0r1a c0n
un c0ntext0 s0ci0cultural, ec0n0mic0 y p0litic0, y nace de una realidad cotidiana
y de trabajo. Est0 explica que la expresidn de distint0s grupos, ya sea de puebl0s
0riginari0s, rurales 0 urbanos, c0rresp0nda a su creacién c0m0 participes de una
cultura, a la vez que a url vehicul0 de dial0g0 entre su comunidad y su public0
c0nsumid0r. Este hech0 situa al 0bjet0 artesanal (y p0pular) en un ambit0 distante
del c0ntext0 de la "gran tradicién artistica", p0r este m0tiv0 se trata de un género
que parte de fundamerltos diferentes, se lleva a cab0 mediante 0zm pr0ces0 de
pr0ducci0n, recepcidn y distribucién, 0tra estética y us0s (Stromberg, 1985).

PATRIMONIO ARTESANAL INDIGENA, LUNA CONSTRUCCION POSIBLE?

El val0r acerca del r0l de la artesania se fue c0mplejizand0 al inc0rp0rar
aspect0s simbélicos y ec0r10mic0s en la pr0m0ci0n de la practica, ba_i0 distintas
formas "inducidas", tant0 desde l0 estatal, c0n nuevos espaci0s de exp0sici0n y
reapertura de 0tr0s que habian estad0 sin actividad, de capacitacién y de
pr0yecci0n fuera de la ciudad, asl c0m0 desde l0 privad0.

P0r 0tra parte, la actividad ferial esta asociada al espaci0 publico urban0
enmarcada en pr0yect0s culturales en relacidn c0n el turismo. Desde el municipio
se detlnen est0s espacios segun distintas aristas, tanto culturales, ec0n0micas,
c0m0 politicas, y c0m0 parte de la pr0m0ci0n turistica de t0da la costanera de la
ciudad, que conforma un circuit0 de ferias y mercadosz

Este ‘estallid0’ de actividades hacia y desde el sect0r ha id0 ac0mpaf1ad0
de la ampliacidrn de los criterios culturales y ec0n0mic0s que deflnen y regulan el
tema artesanal. En este sentido y en vinculacidn c0n las c0ncepci0nes en t0rn0 al
patrim0ni0 cultural vislumbramos el c0mienz0 de una apertura en d0nde
intervienen distintos aspect0s de esta puesta en val0r c0n la pr0m0ci0n p0r parte
del Estado de las artesanias c0m0 pr0ducci0r1 urbana inserta en l0s espacios
feriales enmarcados en un circuit0 de c0nsum0 turistic02

Si al rec0rrid0 patrimonial en ampliacién le sumamos 0 desagregamos la
, pr0ducci0n cultural de l0s puebl0s originarios, est0s sect0res n0 parecen f0rmar

parte de una cultura “val0rable" en términos patrim0niales.Aur1que remiten a l0s
0ri genes de nuestra "naci0n", l0 hacen desde la ausencia y la negacién, y arrastran
sesgos hist0ric0s que parecen dejarlos fuera de l0s pr0ces0s de :0nstrucci0n
patrlmonial de manera positivaz



(;Pero qué ocurre con una obra pictorica expuesta en un museo del Estado
municipal y una artesania expuesta en una feria? (;Una artesania confeccionada
con técnica de malla perteneciente a la ‘cultura material’ de un pueblo originario
expuesta en un museo del Estado provincial, tiene el mismo valor patrimonial que
una pieza elaborada por grupos indigenas que viven actualmente en Rosario? En
todos los casos, el atributo patrimonial parece aglutinarlas bajo el mismo rotulo.
LComo se resuelve esta contradiccion'? Estos interrogantes llevan implicitos la
premisa acerca del patrimonio como un espacio de lucha material y simbolica
entre clases, etnias y grupos, y por lo tanto de disputa economica, politica y
simbolica. Entendido asi, tendremos que indagar de qué manera se van
coniigurando distintos procesos de construccion del patrimonio artesanal en
Rosario, atravesados por la accion del Estado, del sector privado y de los grupos
sociales.

En este sentido, cuando nos situamos desde un tipo de produccion como
la artesanal y a su vez dentro de ésta, la perteneciente a pueblos originarios, la
situacion no parece ser tan facil de delimitar y nos enfrentamos a una especie de
‘borramiento" de estas manifestaciones. Stromberg (1985) menciona el problema
de la deiinicion extensa que ha caracterizado al arte popular y considera que el
término popular referencia a todo lo que no es producido desde el "establishrnent
artistico burgués", partiendo de lo que "no es" y reuniendo en ese térrnino toda
una diversidad de géneros de arte y de sectores socioculturales, ya sea arte
indigena, campesino, rural o urbano. Situacion que se aplica al térrnino artesania,
al que se atribuye todo lo hecho a mano deslindando elementos estéticos, técnicos
y socioculturales de su origen.

Sin embargo si consideramos las valoraciones de algunos de los artesanos
podemos aproximamos a un lugar altamente valorizado en el contexto de sus
practicas y representaciones. Paradojicamente, al movimiento de ampliacion que
se ha producido en estos ultimos anos en Rosario parece acompanarlo cierta
diiicultad para comprender las producciones de estos sectores, pues parece estar
inmersa-incluida- tal vez diluida en esa caracterizacion mayor para toda la ciudadz
repitiendo las relaciones de subordinacion que han caracterizado a estos gruposz

PALABRAS FINALES

Si el patrimonio cultural es un espacio de disputa, que debe ser
considerado segfm dos procesos complementarios: la construccion social, que
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supone a su vez la intervencion directa de una hegemonia social y cultural, que
implica procesos de legitimacion, y por otro la idea de invencion que retiere a
elementos que, ubicados en un nuevo contexto, llevan a crear otra realidad, con
un sentido diferente (Prats, 1997), y segiin los cuales los referentes patrimoniales
van siendo ‘activados’ como tales: Llas artesanias indigenas son bienes
patrimonializables? LSon entendidas asi desde los distintos actores e instancias
que componen el ca.mpo artesanal en Rosario? Si la respuesta es atirmativa, Lqué
procesos de activacion patrimonial podemos visualizar en la ciudad en tomo a la
tematica artesanal? LQué actores estan interviniendo para llevar a cabo estas
activaciones y con qué fines'?

Este breve recorrido por el estado de la cuestion en tomo a la articulacion
produccion artesanal y pueblos originarios en Rosario apunta a contextualizar,
desde una vision de conjunto, los abordajes de esta problematica, teniendo en
cucnta que no ha habido investigaciones sistematicas que se centren en dicha
articulacion, aspecto que no solo parece verificarse desde la produccion académica,
sino también desde distintas instancias del Estado con las politicas culturales
vinculadas con esta actividad. No obstante para algunos de los artesanos de
estos pueblos la actividad resulta importante, valorada positivamente por ser
portadora de sentidos historicos; identitarios, a la vez que una posibilidad de
salida economica y sustento de sus grupos familiaresz

I-Iistoricamentc sesgadas como produccion que queda a medio camino
entre una concepcion de reivindicacion identitaria de estos grupos y como actividad
economica complementaria ante la desocupacion, tal concepcion contribuye a
una imprecision por parte de las instancias institucionales en tomo a la promocion
de la actividad. Esta hipotesis nos lleva a preguntamos como ha sido su tratamiento
y a rastrear algunos de los motivos por los cuales esta articulacion resulta de una
complejidad fundamental en el abordaje de futuras invcstigaciones y acciones en
tomo a la produccion y reproduccion de estos grupos.

Notas

Este trabajo es una primera sistematizacion en el contexto del proyecto de
investigacion acerca de "Las producciones artesanales en la ciudad de Rosario: el

.,·· caso de las artesanias de los pueblos Toba y Mocov?’ a desarrollarse en el marco
de la Beca Doctoral Tipo I de CONICET.
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Considerando otros recortes empiricos hemos abordado este tipo de produccion
cultural en el contexto urbano (Cardini, 2003).

En esta instancia de nuestro estudio nos referiremos al pueblo Toba que es el que
mayor poblacion presenta en Rosario, seguido por el Mocovi, pues en estos
grupos la actividad artesanal se realiza como estrategia de supervivencia en este
nuevo contexto. Al introducir la nocion de pueblos originarios retomamos la
denominacion utilizada por los grupos indigenas con los que trabajamos. Ambos
grupos pertenecen a la familia lingiiistica guaycurii.

También estan presentes en Rosario otros grupos como: Collas, Pilaga y Wichi.

Los datos de poblacion en cada barrio han sido extraidos de Vazquez, 2000b.

Para mayor informacion sobre la migracion Toba a Rosario consultar: Pivetta,
1999; Garbulsky, Achilli y Sanchez, 2000; Vazquez 2000a, 2000b.

El terrnino "changas" retiere al trabajo esporadico, precario y poco remunerado,
ya sea en la construccion, servicio doméstico, etcetera, y el de "cirujeo" a la
recoleccion de residuos.

La cesteria consiste en el trabajo con iibras vegetales como la hoja de palma 0
palrnera, totora 0 junco, y puede ser elaborada a través de distintas técnicas: en
espiral, donde la base esta constituida por haces de palma cocida con aguja 0
entrelazada con los dedos. Se elaboran: sombreros, cortinas, bolsos, canastos,

porta macetas y asientos para sillas. La obtencion de las tibras es uno de los temas
mas cruciales para la realizacion de este tipo de produccion dado que la palma,
material originariamente utilizado, se consigue en el Chaco, y en Rosario solo se
encuentra el junco o la totora. Los artesanos se ven llevados a trabajar en este
material de manera estacional, de acuerdo con el ciclo anual del vegetal, a la vez
que a reemplazarlo por la totora y el junco que crecen en bahados y lagunas de
Rosario o zonas aledahas. Para el abordaje de este rubro hemos trabajado con
artesanos y artesanas de la comunidad Qom: Miguel, Juana y Marta.

La ayareria o ceramica consiste en la elaboracion de distintas piezas (botijos,
vasijas, recipientes, adomos en miniatura, etcetera) a través de la utilizacion del
barro o arcilla como materia prima. El proceso de elaboracion consiste en el amasado
del material con agua, mezclado algtmas veces con hueso molido, ouas con aserrin,
para evitar que la pieza se raje o se deforrne. Para el caso de las vasijas, cantaros,
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ollas, jarroncs y cucncos dc formas globularcs, cilindricas y cénicas, con asas 0
protubcrancias dccorativas, primcramcntc se forma un b0ll0 quc sc c0l0ca sobre
una tabla y sc aplana, modclando la base del rccipicntc, sc lcvantan las parades a
través dc la confccciérn dc ch0riz0s 0 r0ll0s dc pasta que se van arr0llar1d0 a partir
de la base, lueg0 se alisan por dentro y por fuera con los dedos 0 con un tr0z0 de
metal. Las piezas pequeias c0m0 estatuas de indi0 0 india, mascaras de caciques,
lechuzas, tatiies, palomas, pavas, platos, ceniceros, se confeccionan p0r m0delad0
directo a partir de uri b0ll0 de pasta. La c0cci0n se realiza s0bre una parrilla al
interior de tm homo en el cual se ubican las piezas que han sido previamente
oreadas. Para la reconstruccion de esta rama artesanal hemos trabajado con
artesanas y artesanos de la comunidad Qom: Juana, Celia, Marcos y Luis.

Para el tejido en chaguar o "calieté" las tibras se obtienen en la zona del Chaco, se
recolectan, se dejan secar y se hilan por frotamiento. El tejido se efectua con los
dedos a través del entrelazamiento de las iibras hasta lograr una especie de malla.
Para el tefiido se usan tinturas y mordientes de origen vegetal como la corteza de
lapacho, "carandd" y "s0mbra de t0r0". A través de esta técnica se confeccionan
bolsos, carteras, polleras, chalecos, portalapices, cartucheras, soportes para el

‘ mate, vinchas, rinoneras y mochilas.

Planteamos trabajo de campo en dos de los barrios en los que se encuentra
poblacion perteneciente a los pueblos Toba y Mocovi, y en esta primera etapa
tomamos contacto con artesanos del Barrio Toba de Rouillon al 4400, de la zona
oeste de la ciudad.

A principios del siglo XX, en nuestro pais, todo un conjunto de investigaciones y
ensayos ponen el énfasis en la artesania indigena a partir del analisis arqueologicog
a modo de ejemplo podemos mencionarx Broman y Greslebin en el aio 1923 con el
estudio de lo recavado a partir de una expedicion arqueologica en la provincia de
la Rioja en 1914; Debenedetti (1921) propone el analisis de restos arqueologicos
en la provincia de Catamarca a partir de la expedicion realizada en 1920; el trabajo
de José Torre Revello (1945) analiza la orfebreria en América precolombina, Europa,
Hispanoamérica, hasta llegar a las producciones de los plateros de Buenos Aires,
teniendo en cuenta no solo las caracteristicas de las mismas sino ademas las

ordenanzas para oriiices y plateros desde 1538 hasta 1543. También entre las
investigaciones de este periodo encontramos una serie de manuales que abordan
la tematica desde una mirada panoramica y desde un enfoque descriptivo sobre
distintos tipos de técnicas y rubros artesanales, produccion que aporta informacion
documental importante para ir configurando el panorama artesanal de nuestro
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pais: Nadal Mora (1948); Serrano (1958); Milan de Palavecino y otros (1964). Entre
los aspectos fimdacionales a nivel de las politicas dirigidas a la artesania se
destacan el "Plan General para la documentacion y estimulo de las artesanias" de
1958 y el "Régimen para estimulo de las artesanias y ayuda a los artesan0s" de
1967. Para las investigaciones desde un enfoque folklorico-historico-clasico, asi
como de actividades de exposicion y muestras, consultar: Quiroz (1992).

La discusion reconoce larga data de desarrollos teorico-metodologicos y
experiencias en tomo a la articulacion produccion artesanal y pueblos indigenas
en América Latina. Por motivos de tiempo y espacio hemos mencionado algunos
casos; podemos agregar a lo ya mencionadoz en México, la produccion de Sepulveda
y Herrera (1975), Littlefield (1976), entre otros, 0 experiencias de discusion a nivel
latinoamericano como: Revista del Centro lnteramericano de Artesanias y Artes
Populares, CIDAP (1994) 0 Revista del Instituto Andino de Artes Populares, IADAP
(1997), ambas editadas en Ecuador y que compendian el trabajo de numerosos
autores que aportan distintos aspectos y casos de este debate.

Tal es el caso de la hoja de palma tradicionalmente utilizada para el trabajo en
cesteria y que es reemplazado en algunas ocasiones por el junco 0 la totora que
crece en zonas aledanas a la ciudad de Rosario, 0 la obtencion de arcilla en base a

donaciones 0 compra directa a "CeramicaAlberdi", cuando en el Chaco se obtenia
por recoleccion a orillas de rios y arroyos.

Dentro de los materiales que se fueron sumando al proceso de produccion, los
artesanos mencionan barnices, tintas y témperas para el caso de la alfareria y
tinturas sintéticas en el caso del tejido en yica, que obtienen en comercios de la
ciudad.

Esta modificacion no solo esta asociada con el cambio de lugar de residencia, sino
con el fenomeno mas global de ingreso al mercado capitalista.A1gunos artesanos
mencionan las transformaciones en la funcion de las artesanias en sus lugares de

origen alrededor de los aios 60 con el auge del turismo. En un trabajo del afro 1982,
Garcia Canclini analiza las causas de la transformacion de la ftmcion tradicional de

las artesanias en México, que resulta clariticador para comprender las distintas
aristas de analisis del fenomeno que, mas alla de las distancias con respecto al
contexto temporal y espacial del caso, pueden ser de utilidad para una vision mas
global del fenomeno y que estarian asociadas az deticiencias de la estructura
agraria; necesidades del consumog estimulo turistico y promocion estatal (Garcia
Canclini, 1982).
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Sobre las distintas funciones que las artesanias pasan a adquirir en distintos
contextos (decorativas, estéticas, como recuerdos turisticos, etcétera) resulta de
utilidad una defmicion mas amplia acerca de la "artesania popular tradiciona1"
propuesta por Moreno (2001) en tanto que no debe restringirse solo a objetos
artisticos, decorativos y omamentales, sino también a cualquier tipo de produccion
manual, aspecto que profundizaremos en proxirnos trabajos.

Justamente por las nuevas relaciones que se producen con la incorporacion de los
productos artesanales en el mercado, es que el artesano se ve condicionado y
llevado a moditicar su produccion, abaratando los costos, disminuyendo la calidad
o tamafio de las piezas, incorporando materiales diferentes, es decir moditicando
los procesos productivos artesanales en distintos aspectos. Por eso cuando nos
referimos a los cambios de funcion es desde el analisis de la vision de los propios
artesanos y artesanas.

Como mencionaramos al comienzo, la situacion de los pueblos originarios en la
actualidad se comprende a través de procesos historicos de sometimiento que se
inician con la llegada de los europeos aAmérica. En este sentido uno de los temas
mas urgentes es el acceso a condiciones de regularidad en la tenencia de la tierra,
a los servicios de salud, educacion cultural bilingiie, legislacion indigena para la
provincia de Santa Fe, entre otros.

Si bien la nocion de comunidad remite a una ardua discusion en tomo a sus

connotaciones en el campo de las ciencias sociales, nos referimos a la categoria
social introducida por algunos de los entrevistados al hacer referencia a su
pertenencia y adscripcion étnica.

En un fragmento de entrevista a una fu.ncionaria, ella declara: "...laferia retro es
otro proyecto, pero de alguna manera se enlazan unos con otros, ya en un
proyecto de la secretoria en su conjunto en esto de potenciar en este cordort de
la costa, er: este cordon del rio, que nosotros lo llamamos el circuito cultural de
la costa o cordon cultural de la costa 0 cordori cultural del rio no, en donde

arrancando desde Estacion F luvial siguiendo todo el circuito de la costa, bueno,
hay distintas postas, con distintas propuestas culturales para la ciudad y bueno
es lo que estamos haciendo, digamos, tenemos Estacion F luvial, la F eria... del
Mercado de Pulgas, sigue el C. E. C., Parque Espafta, en algun momento se abrira
el Museo del Tango, ahora F eria del Bulevar F eria Retro y bueno, seguiremos
hasta la cabecera del puente Rosario- Victorian. esa es la idea... " (Coordinadora
Area de Artesania, Secretaria de Cultura, Municipalidad de Rosario).



282 Laura Ana Cardini

22

23

24

25

26

Desde el Estado —pr0vir1cial 0 municipal- la apelacién a "l0 indigena" vinculado
con la actividad artesanal parece quedar reducido —salv0 excepci0nes— a
experiencias provenientes de productores procedentes de 0tTas regiones,
principalmente de las tradiciones andinas, tanto del noroeste como del sur del pais
(capacitaciones, muestras, exposiciones, ferias nacionales). Y estc también es
perceptible a la hora de visitar los museos de la ciudad, donde la produccién
artesanal remite a la tradicién andina, l0 cual se vincularia con la escasez de

abordaj es de la temética indigena en la zona y con las politicas en tomo al patrimonio
material especi5c0 de los museos, aspectos que requeririan una investigaciém en
s1 misma.

La mencién a la dimensiéri patrimonial en cuanto a las producciones culturales
artesanales de estos grupos es sélo un aspecto de las consecuencias de las
caracteristicas que asumen los procesos de conformacién de las identidades
nacionales en la Argentina y del impacto en la situacién de estos sectores tanto en
l0 econémico, politico, social como cultural, producto de la relacion dominacion
sometimiento de estos pueblos.

En otros trabajos hemos rastreado las definiciones oticiales en tomo a lo que
desde el Estado municipal se plantea como "artesania": Cardini 2003, 2005.

Esto no quita que se comience aperiilar una ampliacion de los criterios culturales
y economicos que caracterizan la actividad artesanal de la ciudad y que se traducen
en actividades de capacitacion, difusion que —de manera incipiente— incluyen a
algunos integrantes de los pueblos indigenas que practican la actividad artesanal.
asi como la apertura de tm nuevo espacio ferial destinado a la venta de artesanias

Estos aspectos presentan variantes y matices que iremos analizando en préximas
mvestigaciones.

Fecha de aceptaci6n:l6/08/2006Fecha de recepciénz 23/12/2005
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