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La creatividad artesanal en la política industrial 
regional oaxaqueña

Verónica Hernández Mendoza
Juan Regino Maldonado 

Salvador Estrada Rodríguez
Introducción

En la actualidad, la globalización económica, el crecimiento tecnológico y de 
la comunicación han propiciado que los sectores productivos demanden nue-
vos esquemas de gobernabilidad en el ámbito de política industrial así como 

nuevos modelos de desarrollo. Con relación a los esquemas de gobernabilidad, de 
acuerdo con Estrada (2009), deben darse a nivel regional, estatal, nacional e inter-
nacional bajo una coalición e integración entre los gobiernos. Dicha coalición debe 
a su vez reforzar y complementar las ventajas competitivas, por medio de acuerdos 
puntuales de cooperación en temas como costos de transacción más bajos que en el 
mercado abierto, consenso básico sobre la necesidad de integrarse para conseguir 
una mejor posición en los mercados de acuerdo a una especialización complementa-
ria, lograr una progresión social, científi ca y tecnológica, entre otros aspectos.

Temas que representan metas y ventajas que se han tratado de analizar en inves-
tigaciones desde el enfoque de los sistemas de innovación y arreglos productivos, 
donde se pretende regularmente, desde condicionantes económicos que afectan la 
actividad innovadora y el aspecto geográfi co proponer políticas industriales que 
procuren el impulso a los modelos de desarrollo en los sectores productivos. En el 
caso de las investigaciones sobre los modelos de desarrollo se ha detectado que la 
creatividad constituye un nuevo paradigma basado en el conocimiento que ha dado 
origen a la economía creativa, donde la creatividad y la cultura son una fuente 
distintiva de recursos, que pueden generar capacidades, que reanimen a un sector, 
luego entonces llamar la atención de la política industrial para que fomente este 
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“ambiente” creativo y facilite su incorporación a la cultura distintiva de las empre-
sas de una región, estado o país. 

En Oaxaca, el sector artesanal puede comprender un conjunto de empresas 
tradicionales basadas en conocimiento creativo, cuyo giro es la producción y 
comercialización de productos de alto valor social, económico y cultural en los 
mercados nacionales, y en algunos casos en los mercados internacionales.1 En este 
tipo de empresas el desarrollo de habilidades y el talento individual es de natura-
leza intangible y la propiedad intelectual en muchas de estas actividades no existe. 
Se puede dilucidar la pertinencia de estudiar dicho sector desde el enfoque de los 
sistemas de innovación, los arreglos productivos y la economía creativa bajo el 
supuesto de que un nuevo modelo de desarrollo basado en la creatividad acompa-
ñado de una política industrial regional adecuada permitiría el fortalecimiento y 
permanencia del sector artesanal en los mercados. 

Tras esta breve introducción, se plantea que el objetivo principal de este estudio 
es proporcionar una visión de las fuentes y oportunidades de la creatividad en el 
sector artesanal de Oaxaca, que le permitan acceder hacia un territorio capaz de 
construir sus propias ventajas competitivas sostenibles y por ende, atraer la atención 
de la política industrial regional en mayor medida.

Sistemas de Innovación, Arreglos Productivos 
Locales y Economía Creativa

En este apartado se hace una revisión de la literatura sobre los Sistemas Naciona-
les de Innovación (SNI), Sistemas Regionales de Innovación (SRI), Sistema Sectorial 
de Innovación (SSI), Arreglos Productivos Locales (APL) y Economía Creativa (EC), 
con la fi nalidad de exponer el tema de la creatividad artesanal en la política indus-
trial regional oaxaqueña desde la innovación, donde aún no se sabe cómo se gene-
ra y trasfi ere el conocimiento creativo, y cuál es la dinámica de sus redes. A su 
vez, se quiere hacer énfasis mediante el análisis de estas teorías, en la manera en 
que se exploró la bibliografía que permitió concluir más adelante que el sector 
artesanal puede analizarse como arreglo productivo local y la existencia de cono-
cimiento creativo. Reafi rmando con ello la idea de Pérez (2008) donde expone que 
cualquier estrategia de desarrollo actual, debe ser pensada en función de una rea-

1 Entre sus principales productos encontramos en la industria de la madera: alebrijes y juguetes; 
en alfarería: cerámica de barro; en la del cuero: artículos y guaraches; en productos metálicos: cuchi-
llería; en textiles: ropa y tapetes; y, en la industria de alimentos y bebidas: café, chocolate y mezcal.
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lidad dual, donde existe la oportunidad de que empresas tradicionales como las 
artesanales puedan aspirar a incorporarse al mercado mundial, junto con los de 
alta tecnología, siendo un prerrequisito identifi car su mercado adecuado. Final-
mente, se presentan algunos puntos relevantes que se desprenden de esta funda-
mentación teórica.

Sistemas Nacionales de Innovación

A fi nales de los años ochenta, aparece la noción del Sistema Nacional de Innovación 
(SNI) como una herramienta analítica que permite, por un lado, dar cuenta de las 
capacidades de innovación que han generado diversos actores públicos y privados 
de un país; y por el otro diseñar estrategias e instrumentos de política para promover 
la innovación donde aún es incipiente. De ahí que se defi na al sin, según Lundvall 
(1992): “Como elementos y relaciones que interactúan en la producción, difusión y 
uso de conocimiento nuevo y útil desde el punto de vista económico que están 
localizados en una región determinada”. De acuerdo con el autor, dicho concepto 
debe contar con los siguientes actores que comprenden a:

 
� Las empresas que son usuarias de conocimiento a su vez productoras de tec-

nología, de bienes y riqueza para la sociedad.
� Las instituciones de educación superior que conforman recursos humanos 

califi cados y que producen conocimiento científi co, tanto genérico como es-
pecífi co.

� Los centros de investigación públicos y privados que generan conoci-
miento tecnológico, tecnologías y técnicas útiles para mejorar los procesos 
productivos.

� Los organismos intermedios públicos y privados que proporcionan servicios 
tecnológicos, logística productiva, consultoría, etcétera, mediante los cuales 
favorecen los fl ujos de conocimiento.

� Las instituciones y dependencias de gobierno que diseñan e implementan 
programas e instrumentos de fomento productivo, transferencia tecnológica, 
difusión del conocimiento e innovación.

Lundvall (1992) menciona además que el conocimiento es fundamental para el 
uso y desarrollo de nuevas tecnologías, así como para su difusión a partir de la inte-
racción de las empresas en zonas localizadas, permitiéndoles crear procesos de 
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producción más tecnifi cados. Entonces, se puede visualizar al SNI como un grupo de 
empresas localizadas, que genera conocimiento, capaz de desarrollar tecnología, 
que permite crear procesos de producción más efi cientes.

Sistema Regional de Innovación

De acuerdo a una revisión reciente de Rózga (2003), Anderson y Karlsson (2004), el 
concepto de Sistema Regional de Innovación (SRI) surge dentro del enfoque de siste-
mas nacionales de innovación, sus antecedentes históricos los podemos encontrar en 
los trabajos de Marshall (1932), pero no es hasta la mitad de los años noventa que se 
dejaron de estudiar dichos sistemas desde la perspectiva nacional para tomar en 
cuenta dimensiones más específi cas como los ámbitos regionales o los sectores tec-
nológicamente dinámicos.

El Sistema Regional de Innovación se puede defi nir como la dimensión nacional 
que constituye un marco general de la acción económica e institucional de los 
actores,2 donde los determinantes o incentivos de la innovación de las empresas se 
enfocan hacia sectores industriales localizados en territorios bien defi nidos, que les 
hace lograr una especialización productiva y alcanzar una convergencia tecnológica 
y de necesidades productivas de las empresas, los centros de investigación y desa-
rrollo (I+D) y las instituciones de formación de recursos humanos. La proximidad 
geográfi ca permite reducir algunos costos como logística de la producción, la trans-
ferencia de tecnología, los fl ujos de insumos y de conocimiento; asimismo, permite 
establecer economías de aglomeración y externalizar algunas funciones productivas 
hacia agentes más especializados o que operan con menores costos. Para lograr un 
impacto adicional de los estímulos regionales externos sobre la capacidad de inno-
vación de la empresa, la proximidad no sólo debe ser entre las mismas empresas, 
sino que se deben considerar un grupo de cuatro variables del ambiente productivo 
de acuerdo a Davelaar (1991):

a)  Aglomeración de las fi rmas de diferentes tipos que provoca que surjan las 
economías locacionales.

b)  La base poblacional o áreas de mercado de la región.

2 El concepto de región para Cooke y Lazzeretti (2008), se defi ne como “Un territorio inferior a 
su estado soberano, que posee aspectos administrativos, culturales, políticos, o de poder económico 
y cohesión, diferenciándolo de su estado y otras regiones”.
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c)  Infraestructura informacional, debido a la disponibilidad espacial de los ins-
titutos públicos de investigación, universidades, institutos de tecnología y 
centros de transferencia de conocimiento.

d) Infraestructura física e institucional, que consiste en:

I)  Accesibilidad a las redes del transporte rápido.
II)  Accesibilidad a las redes de telecomunicación.
III)  Diversidad de fuentes del capital de riesgo.

La proximidad permite establecer relaciones cara a cara con lo cual se desarrolla 
la confi anza, la cooperación y otras formas de intercambio entre agentes. Dichas 
relaciones son indispensables para que las empresas y los centros de I+D intercam-
bien y compartan prácticas productivas y conocimiento tecnológico.

Se entiende, entonces, que el SRI es una dimensión subnacional que se caracteriza 
por aspectos políticos, culturales o económicos, los cuales van a ser diferentes de 
una región a otra, permitiendo lograr una especialización productiva que las llevará 
a un desarrollo de conocimiento tecnológico y, les permitirá un mejor fl ujo de insu-
mos y conocimiento. Así se puede alentar un mejor desempeño de las regiones con 
políticas que enfoquen la innovación desde lo local.

Los Sistemas Sectoriales de Innovación

En una investigación reciente de Alonso y otros (2006), se menciona que uno de los 
primeros en analizar el concepto de Sistema Sectorial de Innovación (SSI) ha sido 
Malerba (2002), quien especifi ca que un SSI está compuesto por un conjunto de agen-
tes que despliegan, en interacción, un conjunto de actividades de mercado y extra-
mercado con el objeto de crear, producir y vender productos del sector. Un SSI cons-
ta de una base de conocimiento, tecnologías, inputs y una demanda potencial o 
existente que lo caracteriza, así como una serie de instituciones. Se trata de lo que 
Malerba denomina los “tres bloques constitutivos” (building blocks):  

1. Base de conocimiento y tecnología. El conocimiento está en la base del cam-
bio tecnológico y desempeña una función central en la innovación tal y como 
ha mostrado la literatura evolutiva (Nelson, 1993; Dosi, 1997; Metcalfe, 
1998; Potts, 2000; Witt, 2003) y la basada en la economía del conocimiento 
(Lundvall, 1992; Lundvall y Johnson, 1994; Cowan, David y Foray, 2000; 
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Foray, 2004). En la literatura evolutiva sobre la base de conocimiento 
(knowledge base) y los procesos de aprendizaje (learning processes) en la 
innovación, el conocimiento difi ere entre sectores en términos de campos o 
dominios. Algunas de las características generales de la base de conocimien-
to que señala Malerba son las siguientes:

� Alta idiosincrasia en el nivel de la empresa.
� No se lleva a cabo una difusión automática y sin límites entre empresas. 
� Se presenta una absorción por las empresas según sus diferentes habilida-

des acumuladas a lo largo del tiempo. 

2. Actores, redes y demanda. También un SSI, como señala Malerba (2002), 
es un conjunto de agentes heterogéneos sean éstos individuos (consumi-
dores, empresarios, científi cos, entre otros) u organizaciones (empresas, 
universidades, agencias gubernamentales, asociaciones de comercio, 
asociaciones industriales, etcétera). Los agentes están caracterizados por 
sus especifi cidades de aprendizaje, competencias, creencias, objetivos, 
estructuras organizativas y comportamiento. Interactúan mediante pro-
cesos de comunicación, intercambio, cooperación, competencia y órdenes 
formando redes. Tal como se ha planteado desde la teoría evolutiva, las 
empresas están caracterizadas por creencias, expectativas, competencias 
y formas organizativas y despliegan procesos de aprendizaje y de acumu-
lación de conocimiento (Nelson y Winter 1982; Teece y Pisano, 1994 en 
Alonso y otros, 2006). 

3. Instituciones. El tercer elemento constitutivo de un SSI son las instituciones 
que modulan los procesos de conocimiento y aprendizaje así como las accio-
nes e interacciones que establecen los agentes (normas, rutinas, hábitos 
comunes, prácticas, reglas, leyes, estándares). Con independencia del crite-
rio para su ordenación —formales o informales (North, 1981 y 1990), 
impuestas externamente o creadas por interacción— varias de ellas son na-
cionales (tales como el sistema de patentes) mientras que otras pueden ser 
específi cas de un SSI (por ejemplo los mercados laborales o las instituciones 
fi nancieras propias del mismo) (Alonso y otros, 2006). 

En este sentido el SSI, despliega procesos de cambio y transformación por 
medio de procesos de co-evolución de sus diferentes elementos, y permiten en-
tender la dinámica de un sector productivo, con miras al diseño de una política 
industrial.
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Arreglos productivos

Las primeras ideas sobre el desarrollo en espacios locales, se encuentran en el libro 
Principles of Economics de Alfred Marshall publicado en 1890, donde se hace énfasis 
particular en lo local como conjunto productivo. Se mencionan dos dimensiones 
constitutivas centrales de cualquier sistema de innovación local: los agentes y sus re-
laciones así como su expresión espacial o territorial (citado en Yoguel, Borello y Erbes, 
2006: 4). Por ende los Arreglos Productivos Locales (APL) surgen de dos dimensiones 
distintas: por un lado, la de los economistas y, por el otro, la de los geógrafos econó-
micos. Los primeros consideran que: “El conocimiento da efectos secundarios (por 
ejemplo, dotar de una mejor mano de obra califi cada misma que tiene el potencial de 
innovar en sus procesos de trabajo, etc.), es un bien público que tiende a ser localizado 
[…] lo cual genera una propiedad que conceptualmente enlaza la geografía y la inno-
vación” (Arrow, 1962; Jaffe, 1989; Jaffe y otros, 1993 en Giuliani, 2005).

Por su parte, los geógrafos económicos han acordado que: “La proximidad geo-
gráfi ca no es sufi ciente para generar el aprendizaje y que el espacio económico, re-
quiere de otras formas de proximidad para explicar la innovación” (Boschma, 2005; 
Giuliani, 2005), lo cual indica que la relación social como la amistad y el parentesco 
facilita la forma de relacionarse con otras empresas. 

Se considera que la proximidad social favorece así la formación de capital relacional, 
el cual puede ser defi nido como una especie de producto sobre la base de mercado y 
constituido por relaciones de cooperación entre empresas (Scott, 1998). “De manera que 
los geógrafos económicos parecen tener un marco interpretativo más potente para enten-
der los mecanismos que vinculan la geografía y la innovación, si se compara con la idea 
de conocimiento localizado de los economistas. Los geógrafos, con su concepto de 
aprendizaje colectivo, difi eren de los economistas, ya que más explícitamente implica un 
esfuerzo interactivo acumulativo de empresas localizadas” (Giuliani, 2005).

De aquí que los arreglos productivos locales (APL), se centren en el aprendizaje 
colectivo, el cual se distribuye a partir de redes sociales en zonas locales, regionales 
y sectoriales (Giuliani, 2005; Yoguel, Borello y Erbes, 2006; y Lundvall, 2007). Fue 
en Brasil donde iniciaron los trabajos sobre APL dándole particular interés a las 
experiencias de investigación y de política que giran alrededor de los llamados 
“Arranjos productivos”, los cuales han sido desarrollados en gran parte por José 
Cassiolato, María Helena Lastres y por la Redesist3 (2003 citados en Yoguel, 
Borello y Erbes, 2006: 7). Y aunque en las “localidades o regiones latinoamericanas 

3 Redesist. Red de Investigación en Sistemas Productivos y Lugares Innovadores.
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no se hayan, aún, construido sistemas de innovación, es posible identifi car APL, defi -
nidos como aglomeraciones territoriales de agentes económicos, políticos y sociales, 
con foco en un conjunto específi co de actividades económicas, que presentan víncu-
los incipientes” (tabla 2) (Carrión y Fernández, 2005). Dichos arreglos productivos 
locales con frecuencia evolucionan hacia la construcción de vínculos basados en la 
innovación, como hacia la emergencia de sistemas locales y regionales de innova-
ción.

Tabla 2. Comparación de diferentes conceptos de arreglos productivos locales

Autores Defi nición de arreglo productivos
Título de 

investigaciones 
realizadas

Proyecto de Coopera-
ción Internacional de 
Brasil y Alemania, de-
sarrollado por el Senai, 
Sebrae y la GTZ.

“Los APL son una concentración de industrias en 
la misma rama o ramas estrechamente vincula-
dos en un determinado lugar, en un municipio o 
una micro-región geográfi ca”. 

De acuerdo con su naturaleza pueden ser:

APL simples: 

“Son simples aglomeraciones de empresas en la 
misma clase con poca mezcla entre ellos y pocos 
proveedores especializados”.

APL avanzado: 

“APL que han sufrido un proceso de evolución de 
las empresas que han adquirido el suministro de 
productos especializados en la prestación de ser-
vicios especializados”.

Cadenas producti-
vas y arreglos pro-
ductivos locales.

El Servicio Brasilero de 
Apoyo a las Micro y Pe-
queñas Empresas (Se-
brae) (citado en Casa-
nova, 2004).

“Son aglomeraciones de empresas localizadas 
en un mismo territorio, que presentan especia-
lización productiva y mantienen algún vínculo 
de articulación, interacción, cooperación y 
aprendizaje entre sí y con otros actores locales, 
tales como gobierno, asociaciones empresaria-
les, instituciones de crédito, enseñanza e inves-
tigación”.

El Servicio de 
Apoyo a las Micro 
y Pequeñas Em-
presas (Sebrae).
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Podestá (1999 citado 
en Casanova, 2004).

“Puede ser defi nido desde el desarrollo local 
y entenderse como un proceso en el que una 
sociedad local, manteniendo su propia identi-
dad y su territorio, genera y fortalece sus di-
námicas económicas, sociales y culturales, 
facilitando la articulación de cada uno de es-
tos subsistemas, logrando mayor interven-
ción y control entre ellos”.

Desarrollo local, teji-
dos productivos y for-
mación.

Redesist (citado en Ca-
sanova, 2004).

“Son aglomeraciones territoriales de agentes 
económicos, políticos y sociales con foco en 
un punto específi co de actividades económi-
cas que presentan vínculos incipientes. Gene-
ralmente involucran la participación e inte-
racción de empresas. Incluyen también 
diversas instituciones públicas y privadas 
para la formación y capacitación de recursos 
humanos, investigación, desarrollo de inge-
niería, política, promoción y fi nanciamiento”.

Elementos para la in-
terpretación de un 
arreglo productivo lo-
cal: Análisis del sector 
de maquinados en 
Juárez.

Casiolato y Lastres 
(2003).

“Son aglomeraciones territoriales de agentes 
económicos, políticos y sociales, con foco en 
un conjunto específi co de actividades econó-
micas, que presentan vínculos incipientes”.

Desempeño innovati-
vo de las Pymes y sis-
temas locales de inno-
vación.

Fuente: elaboración propia con base en Casanova (2004) y Carrión y Fernández (2005).

De manera que reuniendo las principales ideas de los autores expuestos con an-
terioridad, se puede defi nir a los APL como conglomerados territoriales que están 
determinados de acuerdo a sus características geográfi cas, culturales, históricas y 
políticas; compuestos por pequeñas y medianas empresas que tienen una actividad 
en específi co, siendo sus recursos endógenos los que las identifi can ante economías 
competentes. Los espacios locales son desde una colonia, un pueblo o municipio, y 
en cuanto a región se puede integrar, por un conjunto de municipios que cuenten con 
características similares como son los aspectos sociales, culturales y geográfi cos.

Economía creativa

En la economía del conocimiento, la actividad creativa constituye la base de la com-
petitividad y el dinamismo de las economías urbanas y regionales (Florida, 2003). 

Dinámicas 17X23.indd   147Dinámicas 17X23.indd   147 02/11/2011   01:54:14 p.m.02/11/2011   01:54:14 p.m.



DINÁMICAS INSTITUCIONALES Y POLÍTICAS DE INNOVACIÓN EN MÉXICO

148

Actualmente, la economía creativa desempeña un papel relevante en el crecimiento 
económico de las entidades debido a que permite identifi car, fortalecer y potenciali-
zar a las empresas relacionadas a los servicios, recreación, esparcimiento, turismo, 
arte, cultura, ciencia y biodiversidad cuyo potencial económico representa una ven-
taja competitiva para sus países, estados y regiones. 

La innovación entendida en un sentido amplio incluye no sólo las innovaciones 
técnicas de producto, proceso y las innovaciones organizacionales dentro de la em-
presa, sino también la innovación social e institucional a escala sectorial, regional y 
nacional. De ahí, que el papel que cumplen los actores de los espacios creativos sea 
determinante no sólo para el buen funcionamiento de las actividades o servicios re-
lacionados a la cultura, turismo, etc., sino para el desarrollo de la innovación en 
general. 

Desde la economía creativa se considera que un territorio inteligente es capaz de 
construir sus propias ventajas competitivas en relación con su entorno, dentro de un 
mundo complejo, global e interrelacionado que persigue la sostenibilidad. Es 
competente en transformar conocimientos, cualifi caciones y talentos mediante 
la integración de agentes locales e internacionales, los cuales se constituyen como la 
principal ventaja competitiva sostenible de la región, puesto que permiten atraer y 
retener recursos estratégicos.

Un territorio inteligente aprovecha, explota o crea espacios atractivos y de moti-
vación para el fl orecimiento de la cultura, el arte, la tecnología y la ciencia. Es decir, 
son espacios o regiones sociales competitivos, sostenibles y de cohesión social. La 
región social aboga por una perspectiva más integral del desarrollo local en una vi-
sión multidimensional de la innovación, la dinámica económica y la gobernanza 
territorial.

Los substanciales problemas de la economía creativa han llevado a los investiga-
dores a desarrollar al menos cuatro líneas de investigación: 1) la clase creativa y los 
emprendedores creativos (Florida, 2003); 2) las ciudades creativas (Landry, 2000); 
3) clústers, redes y distritos creativos (UNCTAD, 2008); y fi nalmente 4) la industria 
cultural y creativa (Lazzeretti y otros, 2008). 

1. La clase creativa y los emprendedores creativos fueron estudiados por 
Florida (2003) quien enfatiza en el factor humano y su habilidad creativa, 
y plantea la teoría de las tres Tes (Tolerancia, Talento y Tecnología). De 
acuerdo con Florida, las clases creativas están integradas por profesionistas 
como doctores, abogados, científi cos, ingenieros, universitarios, profesores y 
artistas notables, bohemios, músicos, escultores, entre otros; quienes 
poseen capital creativo donde sus grupos producen ideas, información y 
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tecnología, siendo sus productos cada vez más importantes para el creci-
miento de sus regiones. Por tanto, el estudio de estas clases creativas per-
mite, entre otros ámbitos, entender que las ciudades que pretendan conse-
guir el éxito deben crear o construir espacios con óptimos niveles para 
atraer a este tipo de personas. 

2. Las ciudades creativas. Este término se refi ere a la existencia de un complejo 
urbano donde las actividades culturales de diversa índole son un componen-
te integral de la economía de la ciudad así como de su funcionamiento social. 
Al respecto, los estudios versan con relación a cómo conformar este tipo de 
ciudades aprovechando sus principales recursos creativos. Algunos modelos 
de ciudades creativas son Toronto, Canadá; Londres, Inglaterra y Brisbane, 
Australia (UNCTAD, 2008).

3. Los clúster, redes y distritos creativos son grupos de empresas capaces de 
economizar mediante sus interrelaciones espaciales las múltiples ventajas de 
mercado, fl ujos de información e innovación ahí presentes (UNCTAD, 2008).

4. Las industrias culturales y creativas, de acuerdo con la UNESCO y GATT, son 
aquellas que combinan la creación, la producción y la comercialización de 
contenidos de naturaleza cultural e intangible, los cuales son protegidos por 
derechos de propiedad intelectual y pueden tomar la forma de bienes y servi-
cios. Aunque la producción artesanal no está cubierta con el registro de dere-
chos de autor se incluye en las empresas por los altos valores culturales 
implícitos en ella además de ser fuente generadora de inversión, valor agre-
gado, empleo e impulsora de las exportaciones (Convenio Andrés Bello y 
Ministerio de Cultura de Colombia, 2005).

Las industrias culturales listadas por la UNESCO incluyen imprenta, editorial y pro-
ducciones de multimedia, audiovisuales, fotográfi cas y cinematográfi cas; así como arte-
sanía y diseño, las cuales se caracterizan por: a) estar ubicadas estratégicamente en un 
lugar específi co; b) ser intensivas en mano de obra, con frecuencia emplean trabajadores 
creativos altamente especializados y con alta remuneración; c) tienden a ser respetuosas 
con el ambiente; d) están interconectadas dentro de ciudades o regiones; e) están basadas 
en conocimientos locales;  f) productos que fl uyen a través de las fronteras nacionales con 
relativa facilidad, siendo vendidos en los mercados locales e internacionales; g)  generan 
externalidades positivas, pues contribuyen a la mejora en la calidad de vida de los pobla-
dores, realzan la identidad cultural, la imagen y el prestigio del área; h) son fl exibles y 
pueden encontrarse en una amplia gama de escenarios. Por ejemplo, algunos sectores 
tienden a establecerse en áreas urbanas donde la gente que trabaja en industrias cultura-
les puede encontrar lugares convenientes para vivir, aprovechan la infraestructura 
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tecnológica urbana, la comunicación con otras ciudades, las telecomunicaciones, cons-
tituyéndose como verdaderas fuentes de nuevos talentos; mientras que otras, tales como 
artesanías, gastronomía y turismo cultural se ubican en áreas rurales donde la cohesión 
social y de sentido de pertenencia son esenciales para su funcionamiento.

El DCMS (2001, 2004) del Reino Unido defi ne a las empresas creativas o culturales 
como aquellas empresas cuyo origen es la creatividad y el talento individual que fo-
mentan el desarrollo de habilidades con potencial de crear riqueza y empleo por medio 
de la generación y explotación de la actividad intelectual. Para la UNCTAD (2008), las 
industrias creativas o culturales producen y distribuyen bienes y servicios que utilizan 
la creatividad y el capital intelectual como insumos primarios. Comprenden un 
conjunto de actividades basadas en el conocimiento, las cuales producen bienes y 
servicios intelectuales o artísticos tangibles con gran contenido creativo, valor econó-
mico y de mercado. Las industrias creativas o culturales abarcan un campo vasto y 
heterogéneo que comprende la interacción entre varias actividades que van desde las 
artesanías tradicionales hasta el arte, la imprenta, la música, las artes visuales y dra-
máticas, como grupos de actividades tecnológicas orientadas a servicios, tales como la 
industria cinematográfi ca, la televisión y la radio, los nuevos medios y el diseño. 

El impulso a las industrias culturales y creativas de los países como Reino Unido, 
Colombia o Canadá ha demostrado evidencia del impacto positivo en el crecimiento 
del sector cultural y sus economías. Se trata de espacios donde se promueve la cohe-
sión social, la competitividad y sostenibilidad ambiental.

Análisis comparativo

A manera de resumen, se muestra, los diversos enfoques abordados para el estudio 
de las actividades económicas en la sociedad del conocimiento (tabla 3).

Tabla 3. Análisis comparativo de los diversos enfoques abordados para 
el estudio de las actividades económicas en la sociedad del conocimiento

Enfoque-
teórico

Desempeño 
económico

Ambiente local y 
territorio

Actores o 
elementos

Esfuerzo 
descriptivo

SNI

Conocimiento nuevo 
y económicamente 
útil. Producción más 
efi ciente por proce-
sos de aprendizaje.

Empresas innova-
doras no distribui-
das aleatoriamente 
sino en zonas loca-
lizadas.

Empresas, Institu-
ciones de Educación 
Superior, Centros de 
Investigación, Orga-
nismos intermedia-
rios y Gobierno.

Capacidades 
innovadoras y 
políticas de fo-
mento.
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SRI

Economías de aglo-
meración: reducción 
de costos de transac-
ción (logística, trans-
ferencia de conoci-
miento, información, 
tecnología). Genera-
ción de externalida-
des. Factores de de-
manda.

Incentivos localiza-
dos. Marco de acción 
económica e institu-
cional (aspectos polí-
tico, sociales y cultu-
rales). P roximidad 
geográfi ca. Infraes-
tructura de comuni-
caciones y transpor-
tes. Fuentes de capital 
de riesgo.

I n f r a e s t r uc t u r a 
i n fo r m a c i o n a l . 
Convergencia por 
especial ización. 
Cooperación por 
lazos de confian-
za.

Sectores tecno-
lógicos dinámi-
cos y políticas 
de innovación 
con enfoque lo-
cal.

SSI

Economías de aglo-
meración: conjunto 
de agentes que des-
pliegan en interac-
ción de una econo-
mía de mercado y 
extramercado con el 
objeto de producir y 
vender productos del 
sector.

Un sistema sectorial 
despliega procesos 
de cambio y trans-
formación a través 
la coevolución de 
sus diferentes ele-
mentos.

La base del conoci-
miento y tecnología. 

Actores, redes y 
demanda.

Instituciones.

Sectores tecno-
lógicos dinámi-
cos y políticas 
de innovación 
con enfoque lo-
cal. 

AP

Conocimiento como 
mano de obra califi -
cada y bienes públi-
cos localizados. Re-
cursos endógenos.

Conjunto producti-
vo en actividades 
económicas espe-
cífi cas. Proximidad 
social y capital re-
lacional por redes 
sociales. Municipio 
o micro-región.

Aglomeraciones te-
rritoriales de agen-
tes. Esfuerzos inte-
ractivos localizados. 
Vinculaciones inci-
pientes.

Aprend i zaje 
colectivo.

EC

Actividades creativas 
e intelectuales. Impac-
to sobre el crecimiento 
(a través de la inver-
sión, el valor añadido, 
el empleo o las expor-
taciones). Productos 
protegidos por propie-
dad intelectual (valor 
creativo, económico y 
de mercado).

Complejo urbano que 
atrae y retiene recur-
sos (conocimiento, 
cualifi cación y talen-
to) e integra agentes 
locales e internacio-
nales. Calidad de 
vida por sustentabi-
lidad ambiental. In-
fraestructura de te-
lecomunicaciones. 
Cohesión social e 
identidad.

Grupo de profesio-
nistas que integra la 
“clase creativa”. Em-
presas terciarias. In-
teracciones entre ac-
tividades creativas.

Éxito urbano 
por emprendi-
mientos basa-
dos en activida-
des intelectuales 
o artísticas y su 
buen funciona-
miento.

Fuente: elaboración propia.
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Por lo expuesto con anterioridad y a manera de conclusión de este apartado, es 
relevante destacar lo siguiente:

� Desde la visión de los sistemas de innovación, los arreglos productivos loca-
les y la economía creativa, se coincide en mencionar que para entender la 
dinámica de un sector, se necesita conocer el ámbito local o territorio en el 
que está establecido dicho sector, a su vez identifi car y analizar los vínculos 
de cooperación, sinergia, interacción, entre los actores o elementos que 
integran dicho sector (empresas, gobierno, universidades, centros de investi-
gación y organizaciones civiles).

� El territorio parece un activo estratégico pues debido a los recursos naturales, 
económicos, sociales y culturales que alberga, y su actuación como unidad 
institucional favorece las transacciones, reduce sus costos, desarrolla habili-
dades y expresiones colectivas, consolida canales de comunicación y di-
fusión del conocimiento, atrae, retiene y aumenta tanto sus reservorios de 
talento como de infraestructura física y tecnológica, mejora sus condiciones 
de reproducción pues tiende a la especialización del trabajo y sus agentes, a 
la complementariedad de sus actividades, aproximar y compartir sus prácti-
cas y cultura así como a normar sus instituciones.

� Existe un sutil mecanismo de regulación entre la especialización sectorial y 
el territorio pues ambos coevolucionan a partir de los procesos de cambio y 
transformación de los actores o agentes, así como de sus actividades de mer-
cado y extramercado que dan origen al surgimiento, desarrollo y declive de 
los sectores económicos.

� Entre los procesos de cambio y transformación se encuentra que la creatividad, 
principalmente en sectores culturales tradicionales, es un factor que permite 
evolucionar hacia la innovación e incrementar del desempeño económico de 
los territorios.

Elementos para el análisis del sector artesanal

Si existen elementos evolutivos en el enfoque de los sistemas de innovación y los 
arreglos productivos locales el sector artesanal puede ser clasifi cado como un arre-
glo productivo simple que buscaría desarrollarse hacia un sistema regional o secto-
rial de innovación, puesto que está constituido por diversos actores, presenta antece-
dentes de esfuerzos interactivos acumulativos de empresas locales distribuidas en 
microrregiones geográfi cas, muestra un escaso desarrollo de proveedores especiali-
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zados y las actividades presentan vínculos incipientes. Si además presenta elemen-
tos que le identifi can con la cultura y biodiversidad, la cohesión social, el conoci-
miento local, la imagen y prestigio territorial puede ser estudiado como un arreglo 
productivo local dentro del conjunto de industrias culturales creativas que buscaría 
transcender hacia un “territorio inteligente”.

Puesto que existe un alto potencial de conocimiento creativo derivado del desarro-
llo de habilidades producto de la experiencia de los artesanos, se requieren revelar al-
gunas fuentes y oportunidades de la creatividad en el sector.  Tras una somera revisión 
de la literatura que aborden la forma metodológica en que se analizan los arreglos 
productivos locales y las economías creativas se identifi có que tanto Malerba (2002), 
el Ministerio de Cultura de Colombia (2005), y Lastres y Cassiolato (2003) proporcio-
nan una idea lógica de cómo abordar su estudio que exponen de diferentes formas; 
pero que básicamente se resume en cinco partes: a) evaluación de factibilidad; b) defi -
nición del alcance; c)  planeación; d)  diseño metodológico y aplicación de las técnicas 
de recolección y análisis; e)  informe y divulgación.

Cabe destacar que los autores advierten que dicha forma de trabajo no resuelve 
todos los problemas existentes en el contexto real del sector pero son un buen refe-
rente de análisis para entender la dinámica de un sector determinado. 

De tal manera que para obtener los primeros resultados sobre el tema, se con-
sideraron los siguientes momentos: la delimitación de la ubicación geográfi ca, se 
identifi có la base del conocimiento y tecnología, se detectó a los principales acto-
res económicos en la región y las redes, interacciones y derramas de conocimiento 
creativo en función del valor cultural del lugar. 

El sector artesanal como industria creativa

Las artesanías se han estudiado desde varios puntos de vista, como obras plásticas 
y de arte que elaboran los indígenas, históricamente, de organización, cultural, 
símbolo de identidad, económico, como objetos elaborados en épocas prehispáni-
cas. Novelo (1993: 23-24) indica que las artesanías son “objetos que se producen 
manualmente o como los objetos que se pueden comprar en un mercado rural, 
exceptuando las verduras y las carnes, o bien como productos especializados”. 

Desde el punto de vista histórico, García (2000: 49) menciona que el Instituto de 
Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de México sostiene la postura 
“que las artesanías son expresiones de los valores culturales, raíces históricas, tradi-
ciones y costumbres de los pueblos que sustentan nuestra identidad, cuya compra es 
por impulso”. 
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Por lo anterior y coincidiendo con algunos de los aportes de los autores antes 
citados, se defi ne a las artesanías como objetos no buscados, cuya compra es por 
impulso, que están hechos a mano, que manifi estan la expresión de los sentimientos 
estéticos de quienes las elaboran, así como los valores culturales, raíces históricas, 
tradiciones y costumbres de una región (Hernández, 2007). 

Con respecto a las artesanías, Novelo (1993: 35) menciona que en 1921 el Estado 
mexicano reconoció en forma pública su admiración por las artesanías indígenas por 
lo que en esa época se llamaba “industrias típicas”. De esta manera en nuestro país, 
a partir de la segunda década del siglo XX, el Estado tomó interés por las artesanías. 

Después del nacionalismo, el nuevo Estado reconoció en forma pública su admi-
ración por las nuevas artesanías indígenas como parte del arte popular mexicano, lo 
que hoy en día es un símbolo de la identidad mexicana, puesto que, “México es un 
país de artesanías” (Novelo, 1993: 32).

Por otra parte, Turok (1996: 26-29) explica que el desenvolvimiento de la produc-
ción artesanal tiene continuidad y experimenta cambios y adecuaciones de acuerdo 
con la sociedad que la produce. Por un lado, los artesanos tienen la presión económi-
ca para obtener ingresos a como dé lugar y, por otro, la creación y recreación de las 
artesanías en concordancia con el desarrollo propio de los artesanos.

En este sentido, las artesanías son elaboradas en su mayoría para la satisfacción 
de los gustos de un público que tiene interés en guardar un recuerdo de cosas típicas 
o curiosas (compra por impulso). El artesano busca producir más o ganar más para 
obtener mayores ingresos como complemento de su actividad campesina, mejoran-
do con ello su economía familiar. Por lo que introduce cambios en el diseño, forma 
y uso original de las artesanías para que lejos de desaparecer la actividad artesanal, 
ésta se adapte a las condiciones que le impone el mercado actual y a las necesidades 
que el artesano tiene y que pretende satisfacer con la comercialización de sus 
productos (Hernández, 2007).

De acuerdo con sus características, los negocios de artesanía están basados en la 
elaboración de productos más que en la administración del negocio por lo que una 
forma de tipifi car la organización es retomando la agrupación que hace Novelo 
(1999) y que presentan Hernández y otros (2002): 1) la unidad familiar de produc-
ción; 2) el pequeño taller capitalista; y 3) la manufactura (Yescas, 2008).

La organización en la unidad familiar “muestra formas más arraigadas que son 
parte de sus costumbres y tradiciones; existe una división del trabajo por sexo y por 
edades; la producción es realizada en su totalidad por la familia, desde la recolección 
de la materia prima hasta la terminación del producto” (Hernández y otros, 2002). 

Los artesanos comercializan sus productos únicamente en la comunidad y al-
gunos, rara vez, se atreven a salir a vender a los mercados cercanos. El número 
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total de miembros de la familia que participan en la producción artesanal, y el 
tiempo que le dedican a ésta depende de factores como: la tierra, la actividad arte-
sanal, las condiciones de trabajo, el sistema de comercialización y el tipo de objeto. 
La producción de objetos utilitarios consumidos por las clases populares a bajo 
precio les permite competir con artículos similares de fabricación industrial (Tu-
rok, 1996). Davel y Tremblay (2003) mencionan que las organizaciones familiares 
proporcionan un repertorio de signifi cados, ideas compartidas y experiencias 
emocionales que enmarcan procesos sociales, acuerdos, prácticas de dirección y 
condiciones en el trabajo. 

El producto del trabajo entre todos los miembros del grupo aún cuando indivi-
dualmente no hayan participado en forma directa en el proceso de producción. Las 
organizaciones familiares se conducen únicamente por preocupaciones fi nancieras y 
económicas, más bien, por facilitar y promover relaciones de alta calidad en el tra-
bajo (Yescas, 2008).

En la organización denominada “el pequeño taller capitalista” se añade más 
fuerza de trabajo a la producción, se contratan algunos empleados que apoyan la 
producción, siempre está dirigida por el dueño del taller, tiene una inversión ma-
yor en instrumentos de trabajo; hay poca división del trabajo (Hernández y otros, 
2002). El jefe de familia continúa participando como artesano, tiene aprendices 
quienes en los primeros años reciben escasa remuneración por su trabajo. Hay un 
local destinado exclusivamente para el taller, casi siempre junto al local comercial 
y a la sala de exhibición, que puede incluir producción propia y producción com-
prada a otros artesanos para reventa. Este tipo de taller empieza a dominar aspec-
tos de empaque especializado y envío directo a clientes nacionales y extranjeros 
(Turok, 1996).

La organización tipo “manufactura” se ubica entre la artesanía y la industria, por 
lo que se le conoce también como industria artesanal, industria rural o microindus-
tria. Para diferenciarlas es necesario ver la cantidad de trabajo manual que todavía 
incorpora así como los materiales empleados y el tipo de objeto producido (Turok, 
1996). La división del trabajo es completa: la producción se lleva a cabo por personal 
asalariado, cada operario se especializa y realiza repetidamente una sola operación, 
lo cual modifi ca la relación vertical e integral entre el artesano con los materiales y 
procesos de producción en las primeras formas. El dueño del negocio deja de parti-
cipar directamente como artesano para convertirse en el director o gerente. Predo-
mina el pago a destajo que consiste en el pago por fase o producto terminado y no 
por hora o jornada trabajada. El negocio es capaz de responder a las necesidades del 
mercado, porque tiene en la producción equipo y maquinaria que aligera el proceso 
e incrementa la productividad (Yescas, 2008).
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El arreglo productivo local de la artesanía oaxaqueña

La diversidad de este estado no sólo se manifi esta en términos geográfi cos y bioló-
gicos sino también en términos sociales y culturales. Oaxaca es la entidad federativa 
con la mayor población de habla indígena del país. En Oaxaca han sido registradas 
más de 4 mil comunidades hablantes de 157 lenguas diferentes y pertenecientes a 16 
grupos culturales que son: amuzgo, chatino, chinanteco, chocho, chontal, cuicateco, 
huave, ixcateco, mazateco, mixe, mixteco, náhuatl, popoloca, triqui, zapoteco y zo-
que (Granich y otros, 2009).

La riqueza humana y biológica de Oaxaca se manifi esta en un sorprendente mo-
saico de paisajes y expresiones culturales que abarcan la gastronomía, las artes, los 
sitios arqueológicos y aquéllos de valor histórico, las artesanías, las festividades, 
entre otros. Esfuerzos ofi ciales, comunitarios y de algunas organizaciones civiles 
han tratado de revalorizar y recrear estos elementos dando como resultado eventos 
como la Guelaguetza, ferias diversas, circuitos turísticos y otras actividades. Por 
otro lado, y derivado de su riqueza natural y cultural, un gran número de productos 
que se comercializan en los mercados regionales y nacional son identifi cados por su 
origen oaxaqueño: mole negro, quesillo de Oaxaca, tlayudas, totopos, chapulines, 
gusanos de maguey, grana cochinilla, barro negro, textiles, mezcal, etcétera. 

Todos estos productos culturales han adquirido reconocimiento y reputación a lo 
largo del tiempo, sea por su calidad, por su proceso único o por ser endémicos de 
alguna de las ocho regiones socioculturales del estado (Granich y otros, 2009).

Sector artesanal en Oaxaca

El sector artesanal oaxaqueño ha sido reconocido a nivel nacional e internacional 
por la creatividad de sus artesanías, principalmente en madera (alebrijes, juguetes de 
madera), barro (alfarería y cerámica), cuero (artículos y guaraches), productos metá-
licos (cuchillería), textiles (ropa y tapetes), y mezcal; integrando un total de 15 808 
negocios de artesanías, los cuales se ubican principalmente en las regiones de Valles 
Centrales, Costa y Mixteca (Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, 2008).

El tamaño e importancia del sector artesanal puede ser identifi cado en los datos 
ofi ciales del censo económico para la industria manufacturera (INEGI, 2006). Sin 
embargo estos datos deben tomarse con cierta reserva pues tienden a estar sesgados 
por la localización —la mayor parte de la infraestructura industrial se encuentra en 
la región de Valles Centrales, que es la más urbanizada mientras que la artesanía 
tiene en su naturaleza un aspecto rural— y el tamaño del establecimiento —el sector 
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artesanal está muy fragmentado y es posible que los negocios unipersonales o talle-
res familiares no hayan sido detectados en el censo dado su carácter informal. Debi-
do a las reservas del caso, el sector artesanal oaxaqueño es relevante en la economía 
manufacturera estatal ya que participa con cuatro de cada 10 establecimientos, y 
absorbe un tercio de la mano de obra aunque su importancia se ve demeritada por su 
escaso aporte a la producción, las remuneraciones y el valor añadido.4  La estructura 
de mercado es fragmentaria pues hay un conjunto de ramas de alta empresarialidad 
(la herrería, los tapetes y la panifi cación) que conviven con sectores oligopólicos (las 
conservas, el mezcal, café, azulejos y vidrio, entre otros). 

Cabe destacar que todas estas industrias representativas del sector artesanal de-
mandan altas habilidades de producción de mano de obra, las cuales aun siendo de 
naturaleza muy básica (operación y mantenimiento, control de calidad) tienen un efec-
to sinérgico sobre las capacidades de inversión y vinculación (Vázquez, 2009). Estos 
sectores industriales basan su éxito competitivo en la elaboración tradicional de los 
productos, que en la percepción de los consumidores coadyuva a preservar el patrimo-
nio cultural inherente a los productos. Es decir, se consideran “bienes culturales”. 

La base del conocimiento y tecnología

Con relación al conocimiento creativo, éste es relevante para el desempeño de los 
negocios de artesanía dividiéndose en dos dimensiones: tácito y explícito, donde 
dependiendo del tamaño del negocio una de las dos dimensiones se presenta en ma-
yor proporción. Al respecto, Regino (2006) explica que en las organizaciones fami-
liares infl uye más el conocimiento creativo tácito y en los talleres capitalistas, así 
como de manufactura, el conocimiento creativo explícito. Tal vez esto se puede 
explicar debido a la existencia un desarrollo tecnológico tradicional, que se da en 
forma desproporcionada en cada una de las actividades artesanales.

Entonces, el procesamiento y propiedades funcionales de los productos deman-
dan de conocimientos tácitos cuya imperfecta imitabilidad supone brindar una 
ventaja competitiva sostenible en el mercado (García y Navas, 2007). Así, la inver-
sión en creatividad del personal puede mejorar la base de conocimiento tanto como 
las capacidades tecnológicas de producción —manifestado tanto en la mejora del 
proceso y producto, como en la diversifi cación y creación de productos— lo cual 

4 Las industrias que mayor aporte tienen al valor añadido de la industria manufacturera del estado 
son intensivas en recursos naturales y explotan economías de escala tales como la refi nación de petró-
leo, la elaboración de cerveza, la fabricación de cemento y la producción de refrescos.
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impacta en decisiones de inversión con menor incertidumbre e incide en una ma-
yor apertura para interactuar en un mundo global.

Los principales actores económicos en la región, redes, 
interacciones y derramas de conocimiento creativo

Actualmente se han identifi cado cinco fuentes creativas de conocimiento como son: 
las empresas artesanales, el gobierno, las universidades, centros de investigación y 
organizaciones civiles. La creatividad, por tanto, es impulsada por otros artesanos 
creativos que tienen empresas en otras partes del país y por las instituciones de gobier-
no como el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, la Casa de la 
Cultura Oaxaqueña, el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos 
del Estado de Oaxaca, el Centro de Capacitación Turística de Oaxaca, el Instituto Oa-
xaqueño de las Artesanías e Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo 
del Estado de Oaxaca; a través de cursos de capacitación, talleres y premios. Desde las 
universidades locales, a través de sus egresados, los conocimientos creativos y su de-
rrama al sector están escasamente refl ejados. En cuanto al único centro de investiga-
ción, del Instituto Politécnico Nacional, las líneas de estudio vigentes están contribu-
yendo en menor medida en la creatividad artesanal. Finalmente, se detectó una 
relevante derrama de conocimiento creativo a través de las organizaciones civiles, 
como ejemplo se tiene a la Fundación Toledo, quienes se han dado a la tarea de fomen-
tar arduamente la creatividad tanto en niños como en artesanos mayores.

Ante tal panorama se puede afi rmar que tanto las redes, interacciones y derramas 
de conocimiento creativo entre los actores son débiles. Sin embargo, se pone de ma-
nifi esto las ventajas competitivas del sector en cuanto a la creatividad y, por ende, la 
oportunidad de conformar en un futuro un territorio creativo, a través de una políti-
ca de desarrollo regional adecuada.

Hacia un nuevo modelo de desarrollo y política industrial

El estudio de las actividades económicas desde los sistemas de innovación, los 
arreglos productivos locales y la economía creativa revela que la creatividad, el 
conocimiento y la innovación tienen diversos efectos sobre el desempeño econó-
mico tanto en el crecimiento, la productividad, la estructura de costos, la dotación 
y calidad del capital humano, los bienes públicos y las externalidades. Que el te-
rritorio facilita los procesos de especialización, aprendizaje, transacción, inter-
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cambio y creación de valor mediante la infraestructura de comunicaciones, trans-
portes y de soporte a la innovación como por el surgimiento y consolidación de 
una economía de servicios. Además, dicho territorio tiende a aglutinar empresas 
de industrias similares, conexas y de apoyo, con necesidades y actividades inno-
vadoras semejantes. Brinda un marco de acción política y social para toma de de-
cisiones con efectos vinculantes dada la cohesión social y la constitución de una 
identidad común. Que una vez que operan la creatividad, conocimiento e innova-
ción como recursos endógenos aumenta la calidad de vida en el territorio convo-
cando y atrayendo nuevos talentos y empresas, se fortalecen los lazos de confi anza 
con lo cual se dinamizan las interacciones tanto entre los grupos sociales, los ac-
tores y sus redes así como entre sus actividades. Entonces, podemos afi rmar que 
el territorio condiciona las oportunidades para el desarrollo creativo, esto es, ac-
túa como un moderador de las oportunidades.

En Oaxaca, el sector artesanal como industria creativa ha mostrado efectos limita-
dos en la economía, salvo en el caso de la empresarialidad y la absorción de mano de 
obra. Algunos aspectos a considerar como explicativos para dichos efectos pueden ser 
la baja escolaridad de la mano de obra y los escasos incentivos para introducir mejoras 
dadas las condiciones de cautividad de los mercados, la reputación establecida de los 
productos y procesos en cuanto a “tradición” que desincentivan los esfuerzos de codi-
fi cación del conocimiento, además de la imposibilidad de retener rentas por los esfuerzos 
realizados dada la atomización de ciertos subsectores o a la institución de los usos y 
costumbres que limitan la exclusividad del know how para mantener la secrecía o la 
obligación de repartir colectivamente los recursos y benefi cios.

En cuanto al territorio, sus características físicas accidentadas limitan las tran-
sacciones e intercambios necesarios para una adecuada valorización de la riqueza 
cultural y biológica además de que tienden a concentrar las infraestructuras donde 
el terreno es menos accidentado, la región de Valles Centrales, la Mixteca y la Costa.  
Debido a la riqueza cultural y étnica del estado, además de la preeminencia rural de 
una buena parte de la población, es posible que la actividad artesanal tienda a estar 
distribuida en todo el territorio, sin embargo, como industria cultural requiere la 
cercanía geográfi ca a un complejo urbano que brinde economías de aglomeración, 
incida en su especialización, facilite el acceso a bienes públicos, servicios y mercado 
de demanda (por ejemplo, a través del turismo5 se facilita el traspaso de las fronteras 
estatales y nacionales). Estas características sólo se presentan en la región de Valles 

5 La actividad económica más importante en Oaxaca en términos de aportación al Producto Inter-
no Bruto estatal son los servicios, en particular los asociados al hospedaje y alimentación además de 
la actividad inmobiliaria.
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Centrales, la cual concentra la infraestructura de educación e investigación así como 
también la economía de los servicios en su conjunto. Esta región alberga, también, 
la ciudad capital de Oaxaca con lo cual es el epicentro de la acción política y social. 
No hay que olvidar que en el estado se hablan más de 157 lenguas y que en la capital 
confl uyen las ocho regiones socioculturales que al comunicarse en español tienden 
hacia una cierta cohesión social.

Entonces, en Oaxaca las fuentes de creatividad se encuentran dispersas en el 
conjunto de unidades familiares, talleres y establecimientos manufactureros que 
constituyen el sector artesanal, pero, por otro lado, aglomeradas en un conjunto de 
agentes localizados territorialmente en la Región de Valles Centrales. Estos agentes, 
pese a su cercanía geográfi ca, no logran una identidad y cohesión social por lo que 
sus vinculaciones son escasas y tampoco logran converger, quizá, por una brecha en 
su base de conocimiento, tecnología, instituciones (reglas y hábitos que norman su 
conducta) con el sector artesanal, en particular con el segmento de empresas organi-
zadas en unidades familiares y talleres. Sólo un puñado de empresas de organización 
manufacturera logra conectar con la infraestructura de soporte a la innovación, qui-
zá por sus procesos y productos más tecnifi cados y codifi cados.

No se debe perder de vista que el análisis de la industria cultural bajo el anterior 
cuerpo de literatura permite visualizar la red, la interacción de actores así como su 
participación e incidencia en la industria. Sin embargo, la artesanía parece funcionar 
bajo una lógica que se revela distinta, pues la industria artesanal llamada manufactu-
rera es inexistente, los grandes negocios no practican la estandarización ni la 
división del trabajo, funcionan bajo una lógica de acaparamiento y trabajo a destajo, 
sus procesos aun siguen siendo intensivos en mano de obra y tradicionales, se 
presenta un gran poder de negociación de los proveedores de insumos y entre los 
propios artesanos existe un gran desinterés por los encadenamientos con empresas 
grandes o incluso por las iniciativas integradoras. 

Sin embargo, son las organizaciones civiles las que se vinculan con mayor éxito 
con nuestra industria creativa artesanal, quizá por su racionalidad no enfocada en el 
lucro excluyente lo cual logra conectar mejor con la idea de desarrollo de una buena 
parte de la comunidad de artesanos.

Conclusiones

Estas condiciones nos llevan a caracterizar la industria creativa del sector artesanal 
en Oaxaca como un arreglo productivo local, debido a que sólo se encuentran víncu-
los de cooperación, interacción o sinergia incipientes entre los actores, así como 
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bajas derramas de conocimiento entre los mismos. A su vez, se logró detectar que 
existe un alto potencial de conocimiento creativo, derivado del desarrollo de habili-
dades producto de la experiencia de los artesanos, alcanzando así a revelar algunas 
fuentes y oportunidades de la creatividad en el sector. 

Cabe destacar que nuestro esfuerzo de investigación y refl exión es un primer 
acercamiento, el cual no permite detectar mecanismos de aprendizaje entre los acto-
res, determinar el papel de la cultura, y la estructura organizacional en el desempe-
ño económico de los negocios, dando pie a otras posibles líneas de investigación en 
el sector, que ayuden a resolver la gran problemática que resulta determinar: ¿cuál 
es la política industrial y el modelo de desarrollo más adecuado para el fortalecimiento 
de los sectores tradicionales? 

Desde las evidencias obtenidas en este estudio se considera que es necesario para 
una nueva política industrial: a) ampliar un marco de acción que incorpore la identifi -
cación de demandas y su puesta en común con la oferta de servicios; b) el mejoramien-
to del sistema educativo y de la apropiación social del conocimiento creativo; c)  las 
iniciativas públicas que fomenten la participación social informada; d)  la gestión de 
un sistema de información estratégica de las capacidades científi co-tecnológico loca-
les; e)  el devenir del conocimiento creativo, sus aplicaciones sociales y productivas, 
así como sus limitaciones académicas;  f)  la continua inversión en infraestructura fí-
sica e intelectual; g)  políticas de acompañamiento adecuadas a las necesidades locales 
de las empresas artesanales que detonen un mercado o cuasimercado de servicios 
tecnológicos; h)  incentivos idóneos para lograr asociaciones empresariales de artesa-
nos hacia la integración de las cadenas de valor; i)  una reingeniería de las organiza-
ciones encargadas de la planeación, fomento y ejecución de las actividades científi co-
tecnológicas que modifi quen el comportamiento de los actores; y j)  los orienten hacia 
un mayor involucramiento y compromiso con las necesidades de la región.

Debido a la organización del sector artesanal (la unidad familiar, el taller y la 
manufactura) es posible que se requieran de políticas diferenciales para cada una. 
Por ejemplo, tendríamos que proponer políticas que incentiven hacia la moderni-
zación del sector, en término de un sólo tipo de organización o incentivar hacia 
una combinación de todas —la parte creativa de diseño que se mantenga en las 
unidades familiares, la parte del proceso tradicional de manufactura en talleres o 
sólo una parte, por ejemplo, el decorado y esmalte fi nal, la mezcla de materias 
primas y el sistema de ventas, exhibición y distribución con la lógica de la manu-
factura.

Las ideas que se plantean van en el sentido de lo que hacen o deben hacer las 
empresas o industrias de productos estandarizados, donde la cuestión cultural, el 
conocimiento tradicional o indígena parecen no ser un factor importante. Cabría 

Dinámicas 17X23.indd   161Dinámicas 17X23.indd   161 02/11/2011   01:54:20 p.m.02/11/2011   01:54:20 p.m.



DINÁMICAS INSTITUCIONALES Y POLÍTICAS DE INNOVACIÓN EN MÉXICO

162

preguntarse si esto reportará benefi cios a las unidades artesanales que responden a 
una lógica distinta. El problema radica en identifi car la lógica bajo la cual se inter-
preta la realidad artesanal, que está interesada en la preservación de sus costumbres, 
tradiciones, aprovechamiento racional de recursos naturales, cuidado del medio am-
biente, rescate, conservación y explotación  de conocimientos indígenas, entre otros, 
y no precisamente obedece a la economía del conocimiento.
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Anexo

Tabla 1. El Sector Artesanal oaxaqueño en la Industria Manufacturera

Clase de actividad
Unidades 
económi-

cas

Personal 
ocupado

Remune-
raciones 
(miles de 
pesos)

Producción 
(miles de 
pesos)

Valor 
agregado 
(miles de 
pesos)

Clase 311320 elaboración 
de chocolate y productos de 
chocolate a partir de cacao

42 142 3 748 35 355 13 237

Clase 311422 conserva-
ción de frutas y verduras 
por procesos distintos a 
la congelación y la deshi-
dratación

� 727 12 970 83 691 14 954

Clase 311520 elaboración 
de helados y paletas

317 769 6 004 52 199 15 682

Clase 311812 panifi ca-
ción tradicional

1 262 3 156 22 460 218 124 83 527

Clase 311921 benefi cio 
del café

� 130 2 559 70 986 5 753

Clase 311922 tostado y 
molienda de café

16 172 6 355 75 072 16 573

Clase 311923 elaboración 
de café soluble

� 8 137 7 514 4 282

Clase 311940 elaboración 
de condimentos y aderezos

� 1 0 59 16

Clase 312142 elaboración 
de bebidas destiladas de 
agave

� 363 2 060 28 480 8 407

Clase 314110 tejido y 
confección de alfombras 
y tapetes

1 445 2 514 263 22 186 12 336
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Clase 314991 confección 
de productos bordados y 
deshilados.

598 827 1418 22 455 11 554

Clase 314992 fabricación 
de redes y otros produc-
tos de cordelería

196 323 62 8 621 4 696

Clase 315991 fabricación 
de sombreros y gorras

414 909 275 3 523 1 631

Clase 316219 fabricación 
de huaraches y calzado 
de otro tipo de materiales

� 180 461 10 019 3 813

Clase 321992 fabricación 
de artículos y utensilios 
de madera para el hogar

� 127 486 6 565 3 053

Clase 321999 fabricación 
de otros productos de 
madera

251 609 1 303 11 987 5 516

Clase 323111 impresión 
de libros, periódicos y re-
vistas

9 257 18 183 61 116 26 209

Clase 327111 fabricación 
de artículos de alfarería, 
porcelana y loza

538 1 241 634 18 824 7 844

Clase 327121 fabrica-
ción de ladrillos no re-
fractarios

� 749 9 687 41 772 20 257

Clase 327122 fabricación 
de azulejos y losetas no 

refractarias
� 21 802 9 619 5 551

Clase 327215 fabricación 
de artículos de vidrio de 

uso domestico
� 10 179 981 646

Clase 327219 fabricación 
de otros productos de 

vidrio
� 15 146 1 211 285

Clase 327991 corte, 
pulido y laminado de 

mármol
33 89 582 4 192 2 355

Clase 332320 fabricación 
de productos de herrería

1 470 2 585 19 427 220 195 85 076

Continúa...
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Clase 339912 orfebrería 
y joyería de metales y 

piedras preciosos.
115 231 2 395 33 275 14 250

Clase 339913 joyería de 
metales y piedras no 
preciosos y de otros 

materiales

� 87 1 145 7793 3 123

Clase 339914 metaliste-
ría de metales no 

preciosos
� 4 26 196 101

Clase 339930 fabricación 
de juguetes

� 2 0 36 18

Clase 339993 fabrica-
ción de escobas, cepillos 

y similares
� 17 31 1 649 1 448

Clase 339994 fabrica-
ción de velas y veladoras

18 145 8 009 21 074 10 155

Total artesanía 6 759 16 507 123 337 1 087 378 386 288

Participación manufac-
tura estatal

40.2% 32.9% 4.9% 1.6% 1.8% 

...continuación
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