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RESUMEN 

 
Se aborda el concepto contemporáneo de Trabajo Artesanal, considerando 
las transformaciones derivadas de la pandemia global y poniendo especial 
énfasis en los efectos en la salud holística. La competencia en los merca-
dos globales ha generado desafíos que afectan la práctica artesanal, resul-
tando en consecuencias como la sobreexplotación de recursos naturales, la 

falta de reconocimiento a los artesanos, bajas en la comercialización, entre 
otras. Estos desafíos motivan una consideración de Trabajo Artesanal, 
transitando desde enfoques tradicionales hacia lo actual. Este cambio 
también podría influir en aspectos relacionados con la salud holística al 
reducir el estrés, prevenir adicciones y mitigar los efectos de diversas en-
fermedades. La investigación se basa en una investigación en municipios 

de Querétaro y Guanajuato; entrevistando a artesanos de la cartonería y 
fibras vegetales. Los resultados obtenidos proporcionan una comprensión 
más profunda de lo artesanal actual, también resaltan la importancia de 
este sector en la salud holística contemporánea. 
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Palabras clave: Trabajo Artesanal, Salud Holística, Simbolismo. 

 
ABSTRACT 
 

The contemporary discourse on Craft Work is crucial, particularly amid 

the transformations sparked by the global pandemic, with a specific focus 

on its impact on holistic health. Intense competition in global markets 

poses challenges for artisanal practices, leading to issues like overexploita-

tion of natural resources, a lack of recognition for artisans, and diminished 

commercialization. These challenges prompt a reassessment of Artisanal 

Work, urging a transition from traditional to current approaches. This shift 

holds the potential to positively influence holistic health by alleviating 

stress, preventing addictions, and mitigating various diseases. Drawing 

from research in Querétaro and Guanajuato municipalities, insights were 

gleaned from interviews with cardboard and vegetable fiber artisans. The 

findings deepen our understanding of contemporary artisanal practices 

and underscore the sector's significance in promoting holistic health 

amidst the complexities of the modern era. 

 
Keywords: Craft Work, Holistic Health, Symbolism 

 
Introducción  
 
El enfoque holístico en la salud  

Para la comprensión de los fenómenos sociales es necesaria una mirada 

integral y compleja, dicha perspectiva es frecuentemente utilizada dentro 

de los ámbitos académicos, pero no siempre se comprende desde la pro-

fundidad y la reflexión que se requiere. Es por esto por lo que se presenta  

un análisis derivado de problemáticas relacionadas con la salud, con una  

mirada holística desde la práctica del trabajo artesanal. 

El contexto dentro del cual se presenta este aporte nace de los hallazgos de 

un estudio realizado del 2020 al 2022, en el que se trabajó con artesanos 

dedicados a la elaboración, difusión y en algunos casos comercialización 

de productos simbólicos durante las festividades religiosas de Semana 
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Santa, en los estados de Querétaro y Guanajuato. Los temas observados 

fueron Trabajo Artesanal, Salud Holística y Espiritualidad.1  

Al retomar conceptos ordenadores devenidos de distintas disciplinas, se 

concibe la necesidad de un abordaje desde lo complejo y holístico, el cual 

posibilitó crear puentes significativos a partir de la información obtenida. 

Especialmente el Trabajo Artesanal, el cual se analizó dentro del contexto 

de la posmodernidad y la globalización, para observar los efectos en los 

artesanos en su trabajo a partir de los cambios económicos internaciona-

les que se destacan por el comercio a gran escala.  

Uno de los abordajes necesarios para posibilitar la mejor comprensión de 

lo artesanal es el enfoque sociocultural, el cual, debe retomar a lo holístico 

por medio de la complejidad, entendiendo a ésta como una alternativa ante 

la simplicidad reduccionista, atomista y mecanicista de la ciencia tradicio-

nal.2  Las alternativas simplistas reducen lo humano a una fisiología unili-

neal que les da importancia a los agentes externos, a los sujetos para cu-

rarse o enfermar, esto a partir de un enfoque epistémico que concibe mo-

nocausalidad biológica de la salud y la enfermedad, reduciendo así a los 

sujetos a un análisis unidimensional. El enfoque holístico se adentra en 

los territorios de lo diverso, esto quiere decir que se va hacia los marcos de 

referencia alternos a la ciencia moderna.3  

La salud sale de la exclusividad del saber médico para adentrarse en lo 

comunitario, este acto se traduce como un saber en dónde la salud más 

que un estado óptimo provocado por la medicina del materialismo se con-

vierte entonces en un tema de todos, relacionándose así con lo político, lo 

social y lo cultural.4 Lo humano está unido a lo natural y a lo sobrenatural 

del pensamiento mitológico, el símbolo y la consciencia; para así establecer 

puentes entre lo biológico, lo antropológico, lo psíquico y mitológico.  

 
1 Este artículo se deriva de la tesis doctoral llamada El Trabajo Artesanal y la Espiritualidad: Una mirada a la 

Salud integral en el Mundo Laboral de la Unidad Multidisciplinaria de Estudios sobre el Trabajo”, Facultad 

de Psicología y Educación, autor Alejandro Francisco Islas Trejo en 2023. 
2 Valentín Gavidia y Marta Talavera. “La construcción del concepto de salud”. Didáctica de las ciencias 

experimentales y sociales (Nº 26, 2012): 161-175. 
3 José Rodríguez-León  y Gustavo  García (2009). “Holística y pensamiento complejo”. Nuevas perspectivas 

metodológicas para el abordaje de la salud. Salud en Tabasco (vol. 15, núm. 2-3, mayo-diciembre, 2009): 

887-892. 
4 Didier Fassin. “Entre las políticas de lo viviente y las políticas de la vida”. Hacia una antropología de la 

salud. Revista colombiana de antropología (vol. 40, enero-diciembre, 2004):  283-318. 
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Es decir, es adentrarse a terrenos de lo espiritual, comprendido esto como 

una perspectiva que trasciende las dimensiones antes mencionadas, al 

mismo tiempo que las incluye. Lo complejo y lo holístico están interrela-

cionados, primero, porque la complejidad refiere a lo que las explicaciones 

monocausales no pueden nombrar, es decir, que lo complejo no puede 

nombrarse desde una idea simple y corporal.  

En segundo lugar, el objeto no puede ser sustraído de su ambiente para 

ser analizado. El significado de lo holístico proviene de holos, que quiere 

decir a su vez totalidad/parte, esto nos lleva al vocablo holón, que es una 

unidad que tiene una relación con otras totalidades/parte hacia todas di-

recciones, refiriéndose no solo a sustancias, sino también a procesos.5  

La perspectiva del holismo se relaciona con lo complejo debido a que am-

bos salen de las explicaciones monocausales y se adentran al territorio de 

lo que trasciende las perspectivas simplificadas, dando paso a lo transdici-

plinario, incluido lo transpersonal, propio del reconocimiento de las di-

mensiones espirituales.6  

No debe dejarse de lado que lo holístico y lo complejo convergen en lo sis-

témico, desde esta relación se establecen nexos interconectados y embedi-

dos en donde la realidad parte más de componentes en interacción que de 

cuerpos dominados únicamente por la materia y explicados desde procesos 

físicos y químicos.7 Los sistemas, desde este punto de vista, son procesos 

que incluyen totalidades/parte que se interconectan con los procesos 

complejos y ecológicos del medio que les circunda. Los holones pueden ser 

físicos, biológicos, culturales, simbólicos y trascendentes. 

Lo holístico en la complejidad de lo artesanal 

Se parte de la  reconstrucción del concepto de Trabajo Artesanal, el cual, 

incluye lo que se conoce como Tradicional8, que es una fase que remite los 

 
5 Ken Wilber. La visión integral. (Barcelona: Ed. Kairós):  90. 
6 Nelson Ricardo Ávila Meneses. Salud y educación holística. “Una aproximación al futuro trabajo de las 

ciencas de la salud”. Revista Teoría y Praxis Investigativa (Volumen 4 - No. 1, Enero - Junio 2009): 55-59. 
7 Consuelo Chapela, Gilberto Hernández, Alejandro Cerda y Samuel González. “Introducción. La salud en 

México ayer, hoy y mañana”. La Salud en México (México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2011): 

11-34. 
8 Richard Sennett. El Artesano (Barcelona: Ed. Anagrama, 2019): 17-19. 
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orígenes de la misma actividad manual hasta la aparición del neolibera-

lismo. Este movimiento provocó que lo tradicional se pusiera en cuestio-

namiento, ya que el estado actual del fenómeno puede observarse desde lo 

contemporáneo y con las modificaciones que ello implica. 

Los grandes mercados provocaron cambios que ocasionaron que las corpo-

raciones multinacionales con sus procesos globales modificaran las diná-

micas del Estado Benefactor y desplazaran las seguridades sociales de la 

población hasta hacerlas mínimas, en lo referente al derecho a jubilación y 

contratos precarios. La modificación de la dinámica social y el fin de las 

seguridades laborales tuvieron efectos en los empleos de la población ha-

ciéndolos en su mayoría trabajos precarios, lo cual debilitó a la población a 

través de padecimientos físicos y emocionales que difícilmente encontra-

ban una sola explicación causal. 

La mayoría de estos cambios fueron notorios en los trabajos clásicos en las 

fábricas a través de la producción en serie, en particular en contextos ur-

banos. Es por esto por lo que se optó por investigar lo artesanal, por su 

característica manual y también, por la relación comunitaria que mantiene 

con algunos motivos religiosos, ya que éstos poseen características simbó-

licas, mitológicas, arquetípicas y comunitarias que pudieran ser alternati-

vas frente a la precariedad de otro tipo de trabajos y empleos.  

Se eligió trabajar con artesanos por el componente manual y ancestral que 

poseen, que fomenta las relaciones cara a cara, el aprendizaje empírico, en 

algunos casos, a partir de la trasmisión transgeneracional, en otros o una 

integración de ambas. Algo que caracteriza a lo artesanal tradicional es la 

no mediación de la industria y la elaboración de piezas que representan en 

su mayoría motivos mitológicos como inspiración para crear elementos li-

gados a una religiosidad popular sincrética, en estos casos, como un cruce 

entre lo prehispánico y  la religión formal. 

La artesanía en la actualidad es a la vez heredera de la tradición y al mis-

mo tiempo trabajo de resistencia en el mundo contemporáneo. La resisten-

cia se contempla a través de lo manual; como una ruptura de la simetría 

de lo moderno, ya que lo manual focaliza la atención, coordina elementos 

corporales y construye objetos a partir de la personalidad del artesano y 

por medio de la integración de la cultura y sus símbolos religiosos. 
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El momento actual para lo artesanal incluye la creación, difusión y comer-

cio de la artesanía durante el boom industrial, pero conviviendo con el fe-

nómeno atípico de la pandemia mundial de Covid-19, dentro de la cual tu-

vo lugar esta investigación. Es a partir de este fenómeno que se cambió la 

estrategia metodológica del trabajo de campo, así como algunas técnicas 

utilizadas. La modificación de los tiempos y lugares de observación que 

conformaban la investigación produjo de una reformulación del marco re-

ferencial y teórico a causa del confinamiento. En cuanto a la difusión, in-

vestigación y fuentes bibliográficas, éstas fueron casi inexistentes en cuan-

to a artículos científicos, encontrando apoyo en la etnografía digital, en 

particular de redes sociodigitales. 

Los cambios que presenta el Trabajo Artesanal Contemporáneo en compa-

ración de lo artesanal tradicional pueden relacionarse de dos formas inter-

conectadas. La primera, se refiere a los retos y obstáculos a los que se en-

frenta el trabajo artesanal en el mundo actual, mientras que la segunda se 

refiere a las estrategias de resistencia, las cuales, abarcan la promoción de 

la salud y la mejora del bienestar comunitario y personal. 

Esta investigación se desarrolló en un  momento complejo para la celebra-

ción de las fiestas y por ende la comercialización de las artesanías se pau-

só. Este escenario de suspensión del comercio en general; en donde la 

concentración de personas no estaba permitida, creó tensiones e incerti-

dumbre en los artesanos y pobladores. La intención de este estudio permi-

tió identificar vertientes de desarrollo en el campo artesanal en cuanto a 

las características del trabajo, pero también, conocer la integración holísti-

ca con el simbolismo, el sentimiento de comunidad y recuperación de sa-

beres ancestrales. 

La investigación se adentra en el estudio del estado en que se encuentra lo 

artesanal actualmente, ya que en otros tiempos esta actividad era conside-

rada arte menor. Como resultado de este prejuicio, no se consideraba una 

unidad de análisis válida, ya que, al tratarse de un híbrido que no entra en 

el ámbito del empleo, el subempleo o el trabajo clásico, se desdibuja frente 

al mercado global como microempresa.9 Existe también una práctica rela-

cionada con la producción en serie por parte de la industria para simular y 

competir con lo artesanal a través del auge de los souvenirs, lo cual ade-

 
9 William Morris. Las artes menores (España: Ed. Centellas, 2018), 47-53. 
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más de provocar efectos negativos directos en la artesanía, no hay un invo-

lucramiento personal en la actividad, ya que se aleja del componente sim-

bólico y espiritual.  

Es importante no sólo estudiar el proceso laboral, sino la intencionalidad 

que se imprime en el mismo proceso, así como la tradición y el goce de la 

creación misma para reconocerlo y honrar la construcción de una pieza 

única e irrepetible, la cual representa el territorio y a la comunidad de ma-

neras originales e irrepetibles. El trabajo de los artesanos se ocupa de los 

valores, normas, símbolos, la construcción de comunidades en talleres ar-

tesanales, la transmisión oral, la experiencia, la repetición y coordinación 

de distintas partes del cuerpo, así como otras características singulares de 

esta actividad.  

Además, es importante reconocer que la artesanía está asociada con ritua-

les, imágenes sagradas y otros componentes creados a partir de la subjeti-

vidad humana. También, están los secretos y habilidades únicas provoca-

das por la coordinación mente/mano/ojo, la gestión del tiempo y el control 

personal no directivo sobre el ritmo y las jornadas de trabajo no gerencia-

les. La investigación se realizó con la intención de reconocer los procesos 

artesanales ancestrales y compararlos con las prácticas artesanales actua-

les, localizar a su vez un posible vínculo para reconocer que la salud y el 

bienestar holístico están presentes en  las fiestas populares religiosas a 

través del reconocimiento de la dimensión espiritual. 

Estrategia Metodológica  

La investigación artesanal en fiestas populares 
 

En este apartado se explica la estrategia metodológica, presentando de 

manera general la integración del Estado del Arte, las técnicas utilizadas 

como la observación participante a través de entrevistas con los artesanos 

para obtener la información desde una perspectiva holística. El acerca-

miento se dio a partir de lo cualitativo, la  fenomenología y  por medio de 

entrevistas a profundidad. 

En las entrevistas se exploraron las características del trabajo artesanal, 

las conexiones que tendría con la salud integral, los elementos espirituales 

que se encuentran a partir del simbolismo religioso. Se construyó también, 

un marco conceptual que pudo sostener el proceso manual que sustenta 
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dicha actividad. Así mismo, este estudio se centró en subtemas como; or-

ganización del trabajo, ejercicios de resistencia, procesos de trabajo en el 

taller, relaciones con el contexto económico nacional, así como en los pro-

cesos microeconómicos en la región y sus efectos en la salud. 

Se realizaron entrevistas a familias de artesanos residentes en los munici-

pios de Cadereyta, El Marqués y Huimilpan en el estado de Querétaro y en 

el municipio de San José Iturbide en el estado de Guanajuato. Una selec-

ción de dieciséis entrevistas abarco las trayectorias10, identidades y expe-

riencias únicas de estas familias que crean máscaras, juguetes de cartón y 

arreglos de fibras vegetales con matices religiosos durante las celebracio-

nes de Semana Santa.11 

Para sistematizar y analizar la información obtenida se creó una tabla de 

reducción fenomenológica. La herramienta contiene palabras y respuestas 

de artesanos sobre los conceptos de artesanía, salud y espiritualidad. La 

clasificación de estos elementos se basa en las cuatro áreas propuestas 

por la Teoría Integral, lo que permitió identificar unidades temáticas que 

explican el tema central del estudio en un formato más ordenado. 

Tabla 1. Distribución de las entrevistas a artesanos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
10 Es importante mencionar que de estas dieciséis entrevistas, doce correspondieron a trabajadores artesanales 

hombres y cuatro aplicadas a mujeres que realizan un trabajo distinto a lo artesanal, pero relacionado con la 

festividad. 
11   Miguel Martínez Miguélez. Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa (México: Editorial Trillas, 

2004), 100-136. 
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En respuesta a las restricciones impuestas durante la pandemia, se inclu-

yó la etnografía digital como método complementario. Dadas las limitacio-

nes de las entrevistas cara a cara, se eligieron plataformas digitales para 

facilitar la comunicación por video. Debido a la falta de literatura sobre la 

situación de los artesanos durante la pandemia, se utilizaron las redes so-

ciales digitales para recopilar información a través de reportajes y entrevis-

tas para enriquecer el panorama del tema investigado.  

Se explora la percepción de conceptos espirituales explícitos e implícitos en 

las artesanías dentro de los primeros se consideran las figuras fantásticas 

con tinte religioso, como deidades, demonios, animales antropomórficos, 

fuerzas de la naturaleza, y representación de seres inmateriales. Com-

prender los símbolos culturales de lugares y festividades no se basó en un 

marco teórico para nombrarlos antes de hablar con los actores, es por esto 

por lo que se optó por lo fenomenológico. Este enfoque proporciona acceso 

directo a la esencia de las cosas, a las formas únicas y peculiares en que 

ocurren los fenómenos tanto en contenido como en expresión vivida y si-

tuada de sus condiciones de vida. 

La última parte de este apartado metodológico incluyó un aporte que re-

sultó pertinente para reconocer lo complejo y holístico en el fenómeno ar-

tesanal, por medio de la Teoría Integral de los cuatro cuadrantes del filóso-

fo Ken Wilber. El modelo proporciona coherencia y significado al conectar 

la artesanía, la salud y la espiritualidad; abarcando la psicología, la eco-

nomía, la política, los negocios, la salud, la religión, la cultura y otros as-

pectos de la realidad. El aporte de un paradigma que retome lo complejo y 

holístico es necesario para la formación de un nuevo marco que permita 

comprender la salud, a través de su relación con otros campos de investi-

gación.   

Wilber considera que la filosofía integral es un modelo que va más allá de 

las estructuras cognitivas y lingüísticas de la mente, e incluye un conoci-

miento sistemático más profundo del alma y el espíritu. La Teoría Integral, 

propuesta en 1995, es un estudio sistemático, coherente y profundo de la 

experiencia humana más allá de las entidades individuales. Desde esta 

perspectiva, los fenómenos humanos son el resultado de estructuras bási-

cas que maduran hasta convertirse en estructuras más completas y holís-

ticas. 
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El autor ha estudiado diversos campos como el desarrollo, salud, prácticas 

espirituales, la sociología de la religión, entre otros; ya que se enfoca en la 

integración de ciencia y espiritualidad. El holismo se define como la con-

ciencia de la interconexión de las totalidades/parte, las cuales se incluyen 

unas con otras a través de una organización jerárquica, llamada holoár-

quica.12 

Análisis de resultados 

Los datos recopilados respaldan la idea de que la artesanía tiene un im-

pacto directo en la salud y amplían este concepto hacia una perspectiva de 

salud nueva o holística. Los propios artesanos afirman que su oficio tiene 

efectos significativos en la salud física y en aspectos relacionados con la 

autoestima, la respuesta al estrés y mejora de las relaciones sociales. Se 

obtuvo información sobre la reducción de ciertos factores de riesgo social, 

como la violencia y las adicciones. La confección de máscaras representa la 

sublimación hacia a la agresión y violencia dentro de un marco simbólico 

contenido en la propia fiesta. 

El propósito de crear máscaras de carnaval es recrear conflictos psicológi-

cos, problemas sociales, reducir el miedo y la culpa colectiva, lo anterior, 

por medio de una elaboración simbólica y religiosa que se produce en una 

festividad. También, sirve de marco para el proceso de purificación que 

precede a la manifestación divina de los cuerpos celestes. Según las creen-

cias locales, esto significa permitirse experimentar lo prohibido por las es-

tructuras sociales, activando mecanismos de resistencia por medio de la 

reelaboración de emociones y pulsiones. Los artesanos experimentan un 

mejor estado de ánimo personal, una mayor creatividad y libertad para 

gestionar su tiempo. 

 

 

 
 

12 Este modelo en siglas en ingles es conocido como AQAL que significa, All quadrants, all lines, all states 

and all types. En español es el modelo OCON, se refiere a que todo modelo integral y holístico tiene que tener 

en cuenta a los cuadrantes, las líneas de desarrollo, los estados de consciencia y los tipos. Las anteriores son 

áreas y características que Wilber desarrolla para poder conectar diversas disciplinas en lo multidisciplinario y 

transdisciplinario.  
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       Imagen1. Fotografías de máscaras en la celebración de  

Semana Santa en El Doctor 

   

Fuente: Elaboración propia 

Fotografías de Artesanías en forma de máscaras, expuestas en el Museo de las Máscaras 
de la comunidad de El Doctor, Cadereyta en el estado de Querétaro. Tomadas para la te-

sis que sustenta este artículo. Las máscaras son realizadas con yeso, pinturas vegetales y 
secadas al sol, su elaboración es manual y con una duración de tres a ocho días natura-

les. Éstas mascaras son utilizadas por los habitantes del lugar en los días previos a la 
Semana Santa y representan la expiación del mal y a las personificaciones en forma de 
disfraces de los llamados diablos.  

A continuación se presenta a modo de síntesis, algunos componentes de la 

Teoría Integral, ésta se basa en áreas denominadas cuadrantes. Fungen 

como representaciones simbólicas de lo individual y lo colectivo, también 

como desde lo interior y exterior. El primer cuadrante es el Yo o cuadrante 

personal/interno (desarrollo interno de la personalidad, psicología, proce-

sos de pensamiento, emociones). Cuadrante dos o "ello" (se refiere a indivi-

duo/externo, en lo relacionado con procesos químicos y biológicos propios 

de la ciencia médica predominante). Cuadrante tres, conocido como "noso-

tros" es interno/colectivo (cultura, comunidad, familia, pareja). Por último, 

el Cuadrante cuatro o "ellos" es externo/ colectivo, (estructuras sociales, 

economía, instituciones). En lo referente al primer cuadrante se localiza 

una estructura artesanal que incorpora elementos terapéuticos para la 

mejora de la salud y la sensación de bienestar dentro del contexto espiri-

tual; brindando alternativas a enfermedades mentales, resolución de pro-

blemas relacionados con la estima y las personas reportan experiencias de 

goce y beneplácito. Dentro del segundo cuadrante, se observaron mejoras 
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en dolencias y malestares físicos, fatiga, problemas gastrointestinales, difi-

cultad para respirar, curación natural de lesiones físicas como rasguños, 

quemaduras, cortaduras, etcétera. Esto puede contribuir al desarrollo de 

la cohesión, la pertenencia comunitaria, el apoyo mutuo y la percepción 

del trabajo como un servicio hacia algo más grande y hacia los otros. 

En el cuadrante tres, se observó la conexión entre los feligreses, artesanos, 

autoridades religiosas y turistas a través de los rituales, las ofrendas, la 

preparación de alimentos, es así como la artesanía funge como un instru-

mento de conectividad con el entorno por medio de la reproducción sagra-

da y simbólica de los motivos tradicionales que dan forma a las festivida-

des religiosas. En el cuadrante cuatro se encontraron desafíos y obstácu-

los tanto en la producción de artesanías como en la organización de festi-

vidades religiosas. Existe un desequilibrio entre la cultura artesanal y las 

estructuras políticas e institucionales, ya que hubo bloqueos, así como 

prohibiciones legales y políticas de los sistemas de salud hegemónicos. 

Tabla 2. Hallazgos de la investigación organizados por cuadrantes. 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
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En lugares como "El Vegil" en Huimilpan y "El Doctor" en Cadereyta, la 

fiesta, justifica y contiene a la artesanía. En estos lugares, las artesanías 

no se venden, sino que se elaboran, exhiben en las casas/talleres de los 

artesanos hasta el año siguiente. Se ha observado que la finalidad princi-

pal de las artesanías no es la venta, ya que sus motivaciones trascienden 

lo comercial. En la investigación se observó tanto a los artesanos que ven-

den sus obras en los casos de Guanajuato, El Marqués y algunos artesa-

nos de la comunidad de “El Doctor” pueden sostener sus actividad con la 

difusión y comercio, pero también se incluyen aquellos casos que no co-

mercializan lo artesanal, dedicándose a otra actividad económica como 

sustento material. 

Se observó el surgimiento de un concepto ampliado de bienestar  holístico, 

basado en la artesanía actual. Dicho concepto incorpora a su vez  elemen-

tos comunitarios y espirituales asociados a las tradiciones prehispánicas y 

coloniales. Estas tradiciones se transmiten transgeneracionalmente a tra-

vés de talleres familiares y el aprendizaje lo dirige el maestro artesano, que 

puede ser el abuelo o el padre, quienes trasmiten su saber a los hijos o a 

un aprendiz externo al núcleo familiar. El concepto de salud ampliada y en 

este caso holística, está relacionado con un término ya acuñado y denomi-

nado “La Nueva Salud”, el cual ha sido explorado en algunos estudios co-

mo un intento de alejarse de un concepto lineal de salud que sólo se refiere 

al cuerpo. La Nueva Salud trata al territorio como un caso especial de aná-

lisis, ya que contiene dinámicas propias que indican las dimensiones sim-

bólicas, ecológicas y culturales de la construcción social de la curación.  

Los recursos identificados incluyen factores específicos de la región popu-

lar, que a menudo entran en conflicto con la representación de las institu-

ciones de salud y con la religiosidad formal, estos factores son; el ritual, 

las representaciones, los bailes, y la recreación de seres dimensionales a 

través de las máscaras y demás objetos de cartón que se elaboran artesa-

nalmente. Cabe señalar que a pesar de la cancelación de los eventos masi-

vos que congregan estas fechas religiosas y las dificultades como lo son; la 

suspensión de eventos y el impacto que esto conlleva a en la vida económi-

ca del lugar, los artesanos  no quedan incapacitados para trabajar y pro-

mover sus creaciones.  
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En cuanto a los temas referentes al paro de actividades, falta de promoción 

e imposibilidad de vender los productos, los resultados apoyan la hipótesis 

de que la artesanía se compone de elementos que no sólo están relaciona-

dos con la generación de ingresos, ya que el territorio y sus habitantes 

continúan con su actividad artesanal conservando la identidad cultural del 

territorio a pesar de las restricciones gubernamentales.  

El principal motor del trabajo manual puede atribuirse a la producción, la 

cual conecta al artesano con la esencia y el alma de las cosas. La naturale-

za y los materiales utilizados en ella son parte de esta cosmovisión y el ob-

jetivo final no es el lucro, sino que la motivación principal es expresar gus-

to, placer, reconocimiento social y otras formas de autoexpresión.13 

Tabla 3. Elementos simbólicos en la salud holística de la práctica artesanal. 

Elementos simbólicos del trabajo artesanal 

 

Satisfacciones Obstáculos Salud Espiritualidad 

• Reconocimiento  

• Prestigio 

• Ser observado 

• Orgullo  

• Manejo del tiempo 

• Creatividad  

• Expresión 

• Sensación de bienes-
tar 

• Liberación emocional 

• Expresión de senti-

mientos 

• Pandemia 

• Problemas con 
Autoridades 

• Burocracia  

• Falta de apoyos 

(difusión) 

• Problemas de 

comunicación en 
la organización 

del trabajo 

• Apropiación y 

usurpación de las 
artesanías 

• Regateo en la 

venta 

• Distribución por 

no ser un produc-

to de primera ne-
cesidad 

• Accidentes 

• Manejo del es-
trés 

• Olvido de las 

preocupaciones 

• Como preven-

ción de conduc-
tas de riesgo 

• Alternativa con-

tra las dolencias 

físicas 

• Menor frecuen-
cia de interven-

ciones médicas 

• Curación o re-

misión espon-

tánea de las en-
fermedades 

• Mejorar y crecer 
como personas 

• El valor simbóli-

co transforma 

individual, fami-
liar y en la co-

munidad 

• Brinda significa-

do y sentido a los 
artesanos y al 

pueblo 

• Trascendencia 

del alma 

• Conexión con la 

energía y la tierra 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 
13 En la investigación se diferenciaron los elementos materiales y los mementos simbólicos del trabajo artesa-

nal. Los  primeros son el proceso de trabajo mismo y materiales utilizados, mientras que  los segundos se 

relacionan con la salud emocional y componentes espirituales del trabajo. 



 

 
#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 

AÑO 4, VOLUMEN 2, NÚMERO 8, AGOSTO 2023 ENERO 2024 
 

2023-2024 

 

298 
 

 

Discusión 

Las representaciones culturales que dieron forma a las artesanías recrea-

ron seres antropomórficos a través de las máscaras y otros utensilios como  

los cuernos de animales, cadenas y pelucas, así como juguetes y estatuas 

provenientes de motivos ornamentales para la producción de fiestas loca-

les. Muchos de estos elementos no tienen nada que ver con la fe católica, 

pues representan animales, criaturas fantásticas, fuerzas no teístas de la 

naturaleza, entre otros. En este caso, los temas que impulsan el oficio son 

cosmogonías y ciclos mitológicos más conectados con ámbitos arquetípi-

cos, espirituales y escatológicos que con la lógica capitalista y comercial.  

Los símbolos de lo espiritual han alterado la percepción que la cultura 

moderna tiene del tiempo, y se basan más bien en relación con las esta-

ciones, el clima, las condiciones terrestres, los calendarios litúrgicos, las 

cuestiones astrales y otras lógicas que entran en conflicto con las agendas 

comerciales globales. En El Vegil, Huimilpan, los artesanos crean produc-

tos a partir de juncos y fibras. Estas artesanías están cuidadosamente di-

señadas para decorar y crear espacios sagrados en iglesias en el Via Crucis 

durante las celebraciones de Semana Santa.  

Estos elementos de palma y carrizo  se conocen como varitas o bastones y 

contienen elementos relacionados con temas como la purificación, victoria, 

sanación, sufrimiento de Cristo, salvación, unción, trascendencia y la 

abundancia de las cosechas. De esta manera, las personas manifiestan 

realizar un servicio trabajando desde lo sagrado con la esperanza de ase-

gurar abundantes alimentos y sanación para toda la comunidad durante 

todo el año. La gente ha encontrado una conexión directa entre la felicidad 

y la espiritualidad a través del trabajo o como ellos lo denominan servi-

cio.14 

El trabajo de artesanías alivia la ansiedad, el dolor, la depresión y la vio-

lencia, así como los efectos nocivos que pudiesen ser ocasionados por la 

dinámica del sistema  nacional y mundial y son vividos en las grandes zo-

nas urbanas como lo son salarios bajos, contratos temporales, acceso limi-

tado a la  seguridad social, entre otros.  Una de las propuestas de valor de 

 
14 Esta acepción del trabajo que es autonombrada por los sujetos posee la característica que no es un trabajo 

remunerado con dinero, más bien la remuneración es a partir de favores divinos. 
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este estudio está relacionada con este llamado componente espiritual, el 

cual ya ha sido ampliamente estudiado desde campos como la Teoría 

Transpersonal y las perspectivas desde el Sur, los cuales contrastan y 

pueden crear tensión con otros modelos como el materialista y el positi-

vismo científico.  

Pero a partir de la observación participativa realizada, el significado del 

empirismo se expande más allá de la percepción material y cotidiana, 

brindando oportunidades para interpretar y explorar realidades, donde el 

simbolismo, la mitología y los arquetipos pueden contribuir al desarrollo 

de los individuos y las sociedades, no solo a nivel económico y comercial. 

Estas fiestas son formas alternativas de entender y simbolizar el mundo 

desde un formato anterior a la modernidad, fomentando la creatividad y la 

autoafirmación personal a través de la artesanía. Es así, como se puede 

hablar desde lo holístico, ya que este fenómeno artesanal estudiado abarca 

distintas capas o niveles del Ser de los artesanos. 

El concepto ampliado de salud abre perspectivas más amplias que pueden 

explorarse a través de nuevas investigaciones en antropología del trabajo, 

psicología y salud para reconocer otras dimensiones de lo humano que 

también están presentes en el fenómeno del trabajo y que no se relacionan 

con la plusvalía obtenida de la fuerza propia de los  trabajadores.15 

Estas perspectivas amplifican la comprensión de los factores de riesgo pa-

ra la salud, que ya  han sido exploradas en campos como la sociología clí-

nica y las perspectivas sobre el Sufrimiento en el Trabajo16. Estas visiones 

han explorado y analizado los dolores manifiestos y latentes en los em-

pleados de distintas ramas, pero ahora se podría ampliar la exploración a 

partir de posibles propuestas. Hay evidencia suficiente para demostrar que 

existe una experiencia de salud diferenciada y específica en este ámbito, 

que se basa en el trabajo a partir de lo manual, esto incluye una visión de 

la salud desde una perspectiva no lineal, sino como algo que toca diferen-

tes niveles de existencia y vida.17  

 
 
16 Christophe Dejours. El sufrimiento en el trabajo  (Buenos Aires: Ed. Topia., 2015), 9-13. 
17 Margarita Pulido. El lujo de enfermar Historia de vida y trabajo (México: Ed. Porrúa, 2012), 42-46. 
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Como señalan las epistemologías desde el sur18,  el concepto del Buen Vivir 

se relaciona con el bienestar integral a partir del reconocimiento de la na-

turaleza holística de la realidad y posibilita una respuesta de resistencia 

frente al dominio de lo neoliberal y los efectos que este conlleva. La salud 

holística va más allá de la ausencia de enfermedad y proporciona un pro-

pósito trascendente para la experiencia y el significado de la vida y el tra-

bajo mismo. Estos factores pueden verse como factores de resistencia a las 

enfermedades causadas por el sufrimiento relacionado con el trabajo como 

el estrés, el malestar emocional, y la sensación de desesperanza.19 

Conclusiones  

Parte del territorio incluye materiales de trabajo extraídos de la flora y fau-

na de la región, así como el patrimonio artesanal de generaciones que con-

forman la singularidad del territorio, y en este caso, la artesanía, espe-

cialmente la producción de cartonería. El territorio combina los elementos 

anteriores y conforma un área donde la riqueza simbólica no se devalúa. 

Las fiestas continúan, aunque con diferencias debido a la pandemia y 

otras cuestiones relacionadas con la burocracia gubernamental. Incluso, 

teniendo en cuenta la pandemia y otros retos a los que la tradición se en-

frenta, la artesanía ha resistido con su propia lógica y  lejos de ser trasto-

cada, como sugieren algunas teorías sobre el territorio, ésta continúa vi-

gente.  

Las características del territorio en este estudio muestran que, a pesar de 

los efectos a nivel macro y micro, la práctica artesanal sigue siendo cons-

tante. La industrialización, el neoliberalismo y la globalización no han eli-

minado la acción comunitaria. En este sentido, la desterritorialización no 

aplica y no puede ser representativa de todas las sociedades, al menos co-

mo se observa en este estudio. El simbolismo del territorio estudiado re-

presenta un lugar cuasi sagrado, dependiendo más de la sinergia entre los 

actores que de la influencia del sistema/mundo neoliberal. 

Se puede concluir que la artesanía en las zonas estudiadas es una práctica 

comunitaria que se origina, y remunera dentro de la propia comunidad. 
 

18 Hanna Arendt. La condición humana (Barcelona: Ed.  Paidós, 2017), 320-325. 
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Esto sugiere que este tipo de trabajo desafía los modelos dominantes y la 

economía actual. Sus efectos beneficiosos no residen en el dinero o la co-

mercialización, sino en dar significado a la comunidad desde otras formas, 

como lo son; la restauración de tabúes, la capacidad de experimentarse a 

uno mismo, también como un acto de resistencia contra el mundo del tra-

bajo remunerado y hacia el control institucional de la salud. Los artesanos 

representan un movimiento para preservar la experiencia de su actividad 

por un lado y reconocer su historia por el otro, enfrentándose a las resis-

tencias que el contexto impone. Es decir, continuar con su actividad brin-

dando respuestas expresivas/reconstructivas, de manera que no lleve al 

sujeto a evitar la enfermedad sino a contextualizarla y simbolizarla  como 

representación arquetípica del mal colectivo. Entonces, es relevante la res-

tauración de la historia de la experiencia personal, que permite pasar de  

la  práctica comercial a la integración simbólica, lo que se llama autocons-

trucción saludable. 

Es importante reconocer la enfermedad a través del malestar y verla como 

parte de un proceso de purificación o camino catártico, y reconocer la de-

cadencia del equilibrio físico y mental como una cura antropológica.20 La 

curación antropológica21 es un intento de desarrollar una metamorfosis 

cultural mediante la promoción de un modelo ascendente, y no al revés; es 

decir pasar de una perspectiva deductiva a una inductiva. Esto se logra 

mediante la resistencia del sujeto a una visión materialista ante su salud, 

lo cual requiere un enfoque multicultural y polifónico.22 Lo anterior invita 

no sólo abordar la definición de salud personal, sino también sanar la con-

ciencia colectiva, una salud libre de las ataduras del capitalismo y la cien-

cia, como apunta Canteras en su definición de enfermedad: 

Una sociedad deviene enferma cuando su consciencia colectiva no 

emana libremente de la interacción física y psíquica de las cons-

ciencias individuales […] viene determinada por un modelo de pen-

 
20 Margarita Pulido mencionó que el cuerpo puede enfermarse como parte del principio de curación, pero solo 

ciertos sujetos tienen la capacidad de enfermarse y la mayoría de las personas lo resisten al no escuchar las 

señales a esto se le llama sesgo de los trabajadores de la salud. Margarita Pulido. El lujo de enfermar Historia 

de vida y trabajo (México: Ed. Porrúa, 2012), 273-275. 
21 Concepto acuñado por Manuel Almendro. 
22 Manuel Almendro. ¿Qué es la curación? (Barcelona: Ed. Kairós, 2012) 137-145. 
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samiento socialmente impuesto y legitimado, susceptible de restrin-

gir o limitar la genuina creatividad y sentido crítico de los sujetos.23 

La solución a este dominio descendente proviene de la renovación a través 

del despertar espiritual y el desarrollo de la propia mente, llamada comu-

nidad consciente. Es necesario eliminar esta enfermedad no desde un pun-

to de vista puramente individualista, en su lugar se puede intentar sociali-

zar el curso de la enfermedad en sí y así reconocer que la enfermedad 

también es el resultado de la desigualdad social y de las condiciones de 

vida. La modernidad, con su hiperreflexividad y construcción social de la 

enfermedad basada en evidencia física, está vinculada a los sistemas eco-

nómicos y al trabajo precario. 

Los fenómenos sociales históricos y neoliberales provocan que la relación 

del trabajo y la dinámica económica neoliberal afecten la salud, estos de-

terminantes incluyen, la aceleración del sector informal, la caída de los 

salarios, el debilitamiento del desempeño de los trabajadores y el impacto 

de todo esto en el bienestar holístico. Las Sociedades de Consciencia según 

Canteras24 podrían parecerse al tipo de células comunitarias como las que 

se describen en este estudio, ya que el trabajo artesanal cuando tiene ese 

fundamento antropológico en los procesos de sanación puede ser un refe-

rente valioso frente a concepciones de salud.  
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