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Los emprendimientos artesanales pertene-
cientes a sectores estratégicos de la Provin-
cia de Tungurahua en Ecuador son analiza-
dos en función a la Gestión del Diseño y las 
necesidades productivas de la provincia; la 
propuesta comprende un estudio de casos 
de talleres artesanales que elaboran calzado, 
prendas con base textily de piel, además de 
muebles de madera. Los emprendimientos 
estudiados son vistos como parte de la In-
dustria Cultural y Creativa (icc) con el fin de 
identificar la situación actual y prospectiva 
para la correcta integración del diseño en sus 
procesos productivos. 
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The craft enterprises belonging to strategic 
sectors of the Province of Tungurahua in Ec-
uador are analyzed in function of the Design 
Management and the production needs of the 
province; the proposal includes a case study 
of craft workshops that produce footwear, gar-
ments with textile and leather base and wood-
en furniture. The enterprises studied seen as 
part of the Cultural and Creative Industry [cci] 
to identify the current and prospective situa-
tion for the successful integration of design in 
their production processes.
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Introducción

Los artesanos son una fuente constante 
de producción cultural y económico-
productiva en zonas en vías de desarro-

llo; con el tiempo nuevas formas y actores 
se suman al modelo productivo ancestral y 
creativo, surgen oportunidades y la oferta 
se diversifica; aun así, los problemas endé-
micos se mantienen, ya que las políticas y 
acciones en favor de estos sectores no son 
suficientes. El diseño, por su lado, se presen-
ta como un actor que vitaliza la actividad 
artesanal, su presencia es ya notoria, pero 
la conciencia general del artesano no es ca-
paz de ver su beneficio ni integración como 
necesarios, por ello prefieren mantener mo-
delos caducos y limitados, sea por falta de 
interés o desconocimiento.

Para contextualizar la investigación desa-
rrollada, es necesario presentar los sectores 
productivos estudiados y su situación actual.

Provincia de Tungurahua
Ubicada en el centro de Ecuador, la Provin-
cia de Tungurahua (Figura 1) cuenta con una 
amplia oferta de productos y servicios en un 
entorno de comercio dinámico. Su situación 
geográfica permite el flujo humano y de bie-
nes de consumo en todas direcciones; la ca-
pital del país está a 156 km de distancia de la 
ciudad de Ambato, capital de Tungurahua y 
la provincia se comunica con todas las regio-
nes del territorio continental,1 se encuentra 
en la zona montañosa andina y obtiene su 
nombre del volcán Tungurahua, ubicado al 
sur oriente de la provincia.

La provincia (Tabla 1) presenta un en-
torno viable para la productividad: la ma-
nufactura, la agricultura, el comercio y los 
servicios suman 75% de las actividades de la 
provincia. Al ser una provincia con un territo-
rio pequeño, su aporte productivo nacional 
es significativo, sobre todo en agricultura y 
manufactura; mientras que la gastronomía2 
y el turismo artesanal3 son servicios y pro-
ductos asociados al entorno tradicional e 

Figura 1. Situación geográfica de la Provincia de Tungurahua. Fuente: Elaboración de los autores.

Superficie 3,369 km2 Segunda provincia más pequeña de 
Ecuador

Ubicación 
geográfica

Sierra centro 2,600 m desde el nivel del mar

División política Nueve cantones Ambato, Baños de Agua Santa, Cevallos, 
Mocha, Patate, Quero, Pelileo, Píllaro, 
Tisaleo 

Número de 
habitantes 
 

514,354  Censo del 2010 y Proyección a 2015

43% zonas rurales
57% en zonas urbanas 

Datos de 2015 

82.14% mestizos 
12% indígenas

Otras etnias no tienen un porcentaje 
representativo

Población 
económicamente 
activa [pea] 

23.869 establecimientos Establecimientos que desarrollan 
actividades económicas 

Agricultura 26.94%
Manufactura 18%
Comercio 16%
Servicios 14%

Cuatro principales actividades económicas

Representa 32% de la 
Zona 3 y 4% a nivel 
nacional 

Característica del gran dinamismo 
económico 

Fuente: Datos obtenidos de Gobierno Provincial de Tungurahua (2015).

Tabla 1. Datos descriptivos de la Provincia de Tungurahua.

1 Ecuador cuenta con tres regiones naturales dentro 
del territorio continental: Costa, Sierra y Oriente; y 
una región insular comprendida por el Archipiélago de 
Galápagos ubicado a 972 km de Ecuador en el Océano 
Pacífico.
2 Guía Gastronómica de Tungurahua en https://issuu.
com/direcdigital/docs/guiagastronomicag.
3 Guía Turística Artesanal de Tungurahua en https://issuu.
com/direcdigital/docs/guiaartesanal.
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Tungurahua

Zona 3 Ecuador Sudamérica
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histórico de la provincia4 que tienen un alto 
valor histórico y cultural, siendo el Ministe-
rio de Turismo5 la entidad encargada de su 
promoción y difusión.6 Además, el comercio 
es importante como oportunidad de ingre-
so de materia prima y salida de productos 
elaborados.

Sectores Productivos de la provincia de 
Tungurahua
Tungurahua se destaca por su industria ma-
nufacturera que incluye a los sectores textil, 
calzado y piel entre los principales, con gran 
desarrollo; a éstos se suma el sector del mue-
ble de madera con gran potencial de creci-
miento. Los sectores mencionados forman 
tres clústeres dentro de la estrategia de desa-
rrollo productivo provincial (Gobierno Pro-
vincial de Tungurahua 2015: 19; Ministerio 
de Coordinación de la Producción, Empleo y 
la Competitividad [mcpec], 2011: 23-25, 38), 
además, se relacionan directamente con la 
Industria Cultural y Creativa (icc) desde un 
enfoque del diseño y la artesanía (unesco, 
2013); sobre ésta, una definición clara según 
unctad (2010: 30-35) y unesco (2011: 17-
18) es difícil de lograr debido a diferentes en-
foques y discrepancias entre autores, y que 
esta industria debe buscar adaptarse según 
la realidad de cada país o región. unesco 
(2013: 20) establece definiciones básicas 
con las que el presente proyecto se guía, y 
que se resumen a continuación:

•	 Industrias	culturales:	formas	de	consumo	
y producción que contengan un valor 
social, cultural y económico, que incluye 
diversas expresiones artísticas, los 
medios y la artesanía.

•	 Industrias	creativas:	sector	ampliado,	que	
incluye a las industrias creativas, pero 
también a las de tecnología, innovación, 
servicios creativos profesionales y 
servicios complementarios. 

•	 Economía	creativa:	bienes	y	servicios	
derivados de la icc, que conforman 
un creciente mercado global donde 

intervienen productos culturales, 
creativos y de innovación y desarrollo  
[I + D].

Los sectores elegidos para la presente inves-
tigación (Figura 2) se ubican en los Cantones 
Ambato, Pelileo, Cevallos, además, se debe 
destacar los centros poblados: Quisapincha, 
Huambaló y Salasaca, como puntos de pro-
ducción especializada. Los cantones restan-
tes de la provincia se dedican a actividades 
agropecuarias y turísticas no relevantes para 
la investigación realizada.

Artesanía
Para las Naciones Unidas, la artesanía se de-
fine como: 

Los productos artesanales son los producidos 
por artesanos, ya sea totalmente a mano, o 
con la ayuda de herramientas manuales o 
incluso de medios mecánicos, siempre que 
la contribución manual directa del artesano 
siga siendo el componente más importante 
del producto acabado. Se producen sin limi-
tación por lo que se refiere a la cantidad y 

utilizando materias primas procedentes de 
recursos sostenibles. La naturaleza especial 
de los productos artesanales se basa en sus 
características distintivas, que pueden ser 
utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vin-
culadas a la cultura, decorativas, funcionales, 
tradicionales, simbólicas y significativas reli-
giosa y socialmente (unesco, 1997).

Esta definición adoptada por muchos países, 
entre ellos Ecuador, plantea los alcances y 
limitaciones con las que se desarrolla esta 
actividad.

El emprendimiento artesanal y la mi-
croempresa de Tungurahua comprenden 
85% de la economía territorial. El Gobierno 
Provincial en su compromiso de fomentar el 
desarrollo productivo ha creado el clúster 
artesanal que se dividide en actividades de 
productos y servicios; las principales ramas 
artesanales relacionadas con productos se 
presentan a continuación en orden descen-
dente: confección de prendas de vestir, ela-
boración de calzado y elaboración de mue-
bles (Gobierno Provincial de Tungurahua, 
2014: 3-9).

4 Un referente histórico y cultural es el documento 
“Mitología de los Pueblos Indígenas de Tungurahua”, 
se puede encontrar en: https://issuu.com/direcdigital/
docs/mitologiatungurahuaf4
5 Más información en: www.turismo.gob.ec/biblioteca/
6 Sitio web oficial de promoción turística de Ecuador: 
https://ecuador.travel/es/descargas/

Figura 2. Distribución de sectores productivos en Tungurahua: piel y calzado, textil y mueble. Fuente: 
Elaboración de los autores.
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La situación del sector artesanal (Tabla 2) 
refleja un contexto complejo, donde carac-
terísticas como entorno familiar en la consti-
tución de los talleres, limitaciones en infraes-
tructura y equipamiento o desconocimiento 
de normas y leyes restringen su desarrollo.

La situación de la artesanía presenta mu-
chas fortalezas, pero con debilidades que 
impiden su crecimiento; el sector artesanal 
es limitado en su naturaleza y estructura de 
negocio, por tanto, requiere mucho apo-
yo de instituciones, tanto en capacitación 
como en investigación y desarrollo; así tam-
bién, necesita asesoramiento para la mejora 
en el producto, la imagen, procesos y servi-
cios derivados.

Justificación de la problemática
La Agenda para la Transformación Produc-
tiva Territorial: Tungurahua plantea como 
objetivo principal: 

... potenciar el desarrollo endógeno (desarro-
llo que se ajusta a la naturaleza de un territo-
rio) para construir una zona más competitiva, 
más equitativa y con mayores oportunidades 
en los mercados interno y externo (mcpec, 
2011: 2).

Esta postura da paso al desarrollo producti-
vo en áreas potenciales y especializadas de 
la provincia, ya que según unctad (2015: 
46-47), Ecuador ha experimentado un creci-
miento de exportaciones de bienes creativos 

desde 2003 con $90 millones hasta llegar en 
2012 a $236 millones, lo cual ha sido positivo 
como crecimiento del país, pero ha eclip-
sado esos valores debido a importaciones 
del mismo tipo de bienes que en el mismo 
período crecieron de $393 millones a $937 
millones, dando un saldo negativo sobre lo 
producido y consumido.

Acciones clave para la provincia con el 
fin de una mejora productiva pasan por si-
nergias entre sectores basadas en el cono-
cimiento e innovación; potenciamiento de 
recursos locales; diferenciación con produc-
tores de otras regiones del país; generación 
de un sentido de pertenencia; articulación 
con otras provincias para una mejor diná-
mica productiva; infraestructura producti-
va; centros de capacitación e investigación; 
apoyo a emprendimientos creativos; crea-
ción de líneas de crédito; conectividad y 
acceso a la información (mcpec, 2011: 2-3).

La diferencia entre un entorno produc-
tivo artesanal y la PyME marca la pauta para 
un acercamiento más profundo a casos de 
emprendimientos artesanales; éstos son un 
caldo de cultivo de mucho provecho si se 
enfocan a la cultura y la creatividad como 
generadores de valor. La problemática se 
delimita en el contexto sociocultural de los 
emprendimientos y su situación actual en 
función a la gestión del diseño. Los sectores 
artesanales de Ecuador tienen gran poten-
cial, según la unesco que expone que “los 
subsectores que más contribuyeron al em-

pleo nacional incluyen artesanos textiles y 
del cuero (27.9%) [y], diseñadores gráficos y 
multimedia (5.6%)” (2015: 6). 

El diseño puede aportar significativa-
mente a la creatividad de emprendimientos 
culturales y creativos; la estrecha relación 
entre sectores que forman esta industria con 
características comunes hace que el diseño 
desde la investigación, métodos y procesos 
genere soluciones y alternativas para secto-
res limitados o con problemáticas como el 
artesanal en la provincia de Tungurahua. 

Las empresas conscientes de su entorno y de 
su evolución son capaces de adaptarse a nue-
vos escenarios, formas de producción y nue-
vas tecnologías para diversificar sus líneas de 
productos y hacer un control más eficiente en 
los procesos, desperdicio de recursos y la sus-
tentabilidad. Por tanto, es necesario definir 
las características de una visión de mercado 
e industria que se proyecte a futuro, y donde 
el diseño desarrolle, coordine y gestione los 
proyectos de diseño aplicados a emprendi-
mientos de carácter cultural y creativo (San-
tamaría y Lecuona, 2016).

El diseño es capaz de lograr cambios y trans-
formaciones positivas para la empresa, los 
emprendimientos artesanales con su carác-
ter cultural y creativo se verían beneficiados 
desde el desarrollo proyectual y metódico 
del diseño; más allá de este aporte, daría 
paso a la gestión del diseño. Para Best (2009: 

Fortalezas Debilidades

Sector de alta importancia económica y social Desconocimiento en gestión, ventas, calidad

Vocación productiva, comercial y de emprendimiento Trámites complejos y falta de beneficios al sector

Oportunidades de empleo directo e indirecto  Insuficiente apoyo gubernamental 

Preservación de la cultura y tradiciones Acceso restringido a financiamiento de la banca

Predisposición a nuevos conocimientos Producto sin diseño, innovación e imagen

Contribuye al crecimiento económico de la provincia y del país Mercado saturado e informal

Turismo Pocos espacios de promoción y venta

Red vial para comercio de productos y materia prima Carencia de mano de obra calificada y centros de capacitación

Contacto directo con el consumidor Representa sólo 32% de la Zona 3 y 4% a nivel nacional 

Cadena de valor artesanal No hay desarrollo tecnológico

Tabla 2. Situación de sectores artesanales de la Provincia de Tungurahua.

Fuente: Datos obtenidos de Gobierno Provincial de Tungurahua (2014: 22-23).
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12 y 16), Finizio (2002) y Kootstra (2009), las 
funciones de la empresa, procesos, mercado, 
consumidores y demás factores del entorno 
se conjugan para generar soluciones, y es 
mediante una correcta gestión que el diseño 
lograría explotar creativamente propuestas 
innovadoras.

Método 
La propuesta tiene un enfoque metodoló-
gico de la investigación cualitativa y es el 
estudio de casos el camino elegido para 
comprender la problemática y situación de 
la artesanía en Tungurahua. Según Yin, el uso 
de este método “permite a los investigado-
res conservar las características holísticas y 
significativas de los eventos de la vida real” 
(2009: 4).

Se eligieron 12 casos de talleres con una 
base y características artesanales; también 
se realizó un cruce de variables para iden-
tificar factores comunes y discrepantes que 
permitieron encontrar patrones. 

Técnicas
Para identificar características de los em-
prendimientos artesanales fue necesario 
analizar su entorno social, cultural y de tra-
bajo; para esta búsqueda, se optó por una 
aproximación etnográfica, esto debido a 
que “la etnografía ha nacido, como tradi-
ción científica, de la curiosidad por la vida 
de las personas en sus múltiples situaciones” 
(Pérez, 1994: 14). La decisión fue para to-
mar como un conjunto a los integrantes del 
clúster artesanal, donde todos pertenecen a 
una misma zona geográfica y cumplen roles 
comunes de la actividad artesanal.

La etnografía se apoya en la convicción de 
que las tradiciones, roles, valores y normas 
del ambiente en que se vive se van interiori-
zando poco a poco y generan determinados 
estilos que pueden explicar la conducta indi-
vidual de forma adecuada […] los miembros 
de un grupo étnico, cultural o situacional 
comparten una estructura de razonamiento 
que, por lo general, no es explícita, pero se 
manifiesta en diferentes aspectos de la vida 
(Pérez, 1994: 18-19).

Las definiciones y posiciones sobre la etno-
grafía pueden ser variadas: según Rodgers 
y Milton (2011: 61-62) desde la visión del 
diseño, así como Bernal (2010: 64); Her-
nández, Fernández y Baptista (2014: 482) y 

Pérez (1994: 19-20) desde la visión de las 
ciencias sociales; la etnografía es el estudio, 
la reconstrucción analítica y la descripción 
de pueblos, agrupaciones de una región, 
comunidad o grupos humanos que constitu-
yan una entidad. En la etnografía se analizan 
actividades, estilo de vida, escenarios, inte-
racciones, prácticas, artefactos, comporta-
mientos, conocimiento popular, creencias, 
valores, perspectivas o motivaciones. Lo 
anterior para ver lo que está detrás y com-
prender lo que el individuo percibe, los sig-
nificados, lo que entienden y las múltiples 
formas de ver la realidad, para que el inves-
tigador las contextualice e interprete; según 
Pérez (1994: 20), se deben examinar “grupos 
y procesos incluso muy comunes, como si 
fueran excepcionales o únicos”, con el fin de 
dar credibilidad a su descripción.

La observación y entrevista se aplicaron 
como técnicas de investigación; como ins-
trumentos para las actividades se emplearon 
dispositivos de grabación de audio y video, 
cámara fotográfica, cuestionario y guía de 
observación. Las técnicas e instrumentos uti-
lizados son congruentes con la investigación 
cualitativa (Bernal, 2010 y Valle, 1999), que 
a su vez, es la base de la etnografía (Hernán-
dez, Fernández y Baptista, 2014: 483; Martí-
nez, 2012: 140-151; Pérez, 1994: 23-52); ade-
más de ser una base en la investigación en 
diseño (Jones, 1981: 172, 192-220; Leonard 
y Ambrose, 2013: 97-102; Rodgers y Milton, 
2011: 58-61). Las herramientas construidas 
se fundamentan en criterios de la gestión del 
diseño; los referentes son los siguientes: la Es-
pecificación de diseño del producto (Rodgers 
y Milton, 2011: 72-76), el Manual sobre ges-
tión de diseño (Lecuona, 2007) y herramien-
tas de diagnosis del diseño en la empresa.7

Resultados
Los datos se organizaron para presentar una 
perspectiva general del sector, el entorno y 
los casos. Para la obtención de los resultados 
se analizaron factores como su vinculación 
previa con el diseño, desarrollo del producto, 
procesos y materiales, organización del taller, 
estructura y filosofía de empresa; además de 
factores sociales, económicos y tradiciona-
les propios de cada pueblo y sector produc-

tivo, se tomó en cuenta la experiencia del 
artesano en el entorno y aspectos ocultos 
que se descubrieron en el transcurso de la 
investigación, situación acorde con el estu-
dio de casos y la entrevista a profundidad. 

Descripción del entorno general
Se presenta dos grupos: 1) emprendimientos 
que no tienen idea del diseño y su impor-
tancia, que son la mayoría de los casos; y 
2) emprendimientos conscientes del diseño 
y su importancia, aunque no todos com-
prenden el diseño de la misma manera. Lo 
destacable es que los emprendimientos que 
aplican procesos de diseño son creados por 
un diseñador o existe vínculos familiares en-
tre diseñador y propietario.

El nivel socioeconómico es medio bajo y 
bajo; en la mayoría de los casos las poblacio-
nes se caracterizan por enfocarse en la agri-
cultura y la manufactura; sólo un emprendi-
miento se ubica en la capital provincial que 
es donde se encuentran instituciones de 
apoyo a sectores productivos.

La capacidad productiva es diversa; 
existen talleres muy básicos con apenas dos 
empleados, que están ubicados en hogares, 
así como, construcciones adaptadas en una 
de las plantas de los hogares o en un terreno 
junto a la vivienda, que cuentan con mejor 
equipamiento y más empleados.

La visión generalizada de los casos es-
tudiados es que se vive una fuerte crisis que 
afecta su capacidad productiva y ventas; se 
destaca el sector de la confección textil y 
el calzado por posicionarse en favor de las 
oportunidades y apoyo del gobierno nacio-
nal que ha permitido afrontar el momento de 
crisis; con gran diferencia de pensamiento, 
los artesanos de la confección del cuero ven 
un panorama muy difícil; son críticos ante la 
falta de apoyo al sector productivo por par-
te del Estado y al incremento de precios en 
materias primas. A nivel local, los artesanos 
también se sienten en desventaja ante los 
clústeres, ya que no cubren necesidades de 
pequeños talleres en aspectos como capa-
citación, acceso a crédito o nuevas tecno-
logías; además, porque la dirección de los 
clústeres se enfoca en el beneficio a empre-
sas de mayor tamaño.

Sea por la crisis, la disminución en ven-
tas o por mantener un número mínimo de 
empleados que  les permita mantener su de-
nominación de taller artesanal, los artesanos 
optan por modelos de negocio basados en 

7 Un ejemplo de cuestionario de diagnosis se puede en-
contrar en: www.bcd.es/es/page.asp?id=554.
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la maquila, en los que parte de la produc-
ción se realiza en otros talleres. Este modelo 
permite que los talleres tengan pocos em-
pleados fijos y que en cada población existan 
familias especializadas en etapas concretas 
o complementarias de la elaboración de un 
producto; como ejemplo tenemos el tapiza-
do de muebles, el tinturado de telas o el ar-
mado de ciertas partes de los productos. Los 
vínculos familiares son importantes en estos 
emprendimientos, ya que existen relaciones 
de parentesco entre artesanos que realizan 
actividades principales y complementarias.

La comercialización se organiza en es-
pacios comunitarios denominados ferias o 
mercadillos, donde los artesanos venden 
productos directamente al consumidor; es-
tos espacios pueden ser propios o destina-
dos por las administraciones públicas.  

Sector del cuero y calzado
Para nuestro estudio se ha dividido este sec-
tor en dos grupos:

Grupo 1: Calzado. En Tungurahua, existe 
una gran producción en el área del calzado,8 

“la principal actividad de manufactura (...) 
con la mayor producción bruta de la provin-
cia” (mcpec, 2011: 23). La Cámara Nacional 
del Calzado9 (Caltu), ubicada en la ciudad 
de Ambato, es el eje central del clúster de 
cuero y calzado, sus asociados representan a 
las principales empresas productoras de cal-
zado e insumos; otros integrantes del clúster 
son asociaciones de productores de calzado, 
además de proveedores de materia prima.

El cantón Cevallos es uno de los centros 
con mayor concentración artesanal de la 
provincia; los casos analizados no forman 
parte de Caltu; según los entrevistados, ésta 

es una situación general, ya que no se sienten 
representados por ser pequeños talleres. Los 
artesanos se asocian en cooperativas para 
buscar beneficios, pero estos se encuentran 
dispersos a lo largo de la geografía. El centro 
de Cevallos aglomera locales comerciales de 
todo tipo (Figura 3).

Grupo 2: Cuero-confección en piel natu-
ral. Según mcpec, la industria de la piel en 
Tungurahua cuenta con “el mayor consumo 
de materia prima y materiales auxiliares” 
(2011: 23, 24). La provincia tiene capacidad 
de autoabastecimiento de materia prima. El 
problema de este sector se da por los costos 
elevados de la materia prima, los procesos 
productivos no organizados y que los con-
sumidores no valoran el producto prefirien-
do adquirir productos en tiendas de marcas 
reconocidas (Gobierno Provincial de Tungu-
rahua, 2014: 35).

Quisapincha es uno de los lugares más 
reconocidos en la elaboración de prendas y  

8 Tungurahua produce 40% del calzado a nivel nacional 
según datos de la Cámara de Industrias de Tungurahua. 
https://camaradeindustriasdetungurahua.wordpress.
com/2016/03/07/tungurahua-abarca-el-44-de-produc-
cion-en-calzado-ecuatoriano/.
9 Véase www.caltuecuador.com/.

Figura 3. Entorno productivo: calzado. Fuente: archivo fotográfico de los autores.

Figura 4. Entorno productivo: prendas de piel. Fuente: archivo fotográfico de los autores.
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accesorios de piel, estos se comercializan 
en tiendas alquiladas por artesanos o en las 
viviendas; el principal centro de comercio 
es la Feria artesanal de Quisapincha, reali-
zada los sábados por la mañana (Gobierno 
Provincial de Tungurahua, 2014: 34); esta 
importante actividad artesanal ha obtenido 
la denominación de “Ruta Turística del Cue-
ro” (Figura 4). 

De los casos analizados, se puede extraer 
que los costos de elaboración, precios refe-
renciales altos y un producto de larga dura-
ción limitan un consumo continuo y rentable. 

Sector del Textil
La producción textil es diversa, los casos 
investigados se encuentran en diferentes 
zonas de la provincia; los emprendimientos 
elegidos tienen una producción desde lo ar-
tesanal tradicional en zonas de alta densidad 
de población indígena, hasta la producción 
semi industrializada que cubre necesidades 
básicas de la vestimenta diaria.

En el Ecuador, y en Tungurahua especialmen-
te la industria textil y de confecciones, se en-
cuentran reforzadas por toda una infraestruc-
tura de empresas proveedoras de insumos y 
de servicios las que en conjunto conforman 
todo el “clúster textil y de confecciones” (mc-
pec, 2011: 24).

El cantón Pelileo concentra la producción de 
pantalones de mezclilla (Figura 6), sus pro-
ductores comercializan en todo el país y pre-
sentan una amplia variedad de productos y 
precios. Además de esta producción, en el 
cantón se encuentra el pueblo de Salasaca 

donde sus habitantes indígenas han mante-
nido su producción tradicional basado en el 
telar para realizar prendas con fibra de lana. 

La provincia de Tungurahua cuenta con más 
397 talleres de textiles y tejidos autóctonos, 
representando 5.15% de la producción na-
cional localizados principalmente en Amba-
to, Mocha, Pelileo, Quero. Se dedican a la 
elaboración de tapices hechos en telares de 
pedal, shigras de lana de borrego, ponchos y 
sombreros de paño (Instituto de Promoción 
de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, 
2012: 4).

Según el Gobierno Provincial de Tungu-
rahua, la problemática asociada a los talle-
res artesanales de la confección se centra en 
altos costos y la escasa producción de la ma-
teria prima necesaria; se describe al sector 
fragmentado y poco organizado, además de 
que los artesanos desconocen el manejo y 
gestión de sus negocios (2014: 32) (Figura 5).

Los artesanos comercializan productos 
en ferias o mercadillos ubicados en las vías 
principales de tránsito de viajeros que cir-
culan por la provincia durante todo el año; 
esta actividad y su modelo de negocio atrae 
al turismo de consumo por la venta de pan-
talones; también al turismo en general por el 
alto contenido cultural, tradicional y expe-
riencias vividas en el entorno, así como por 
los productos de Salasaca, pues llegan visi-
tantes nacionales y extranjeros; esto ha deri-
vado el auge de servicios complementarios 
como museos étnicos y visitas guiadas para 
conocer su cultura, tradiciones, vestimenta 
e historia (Figura 6).

Los productores de pantalones de mez-
clilla tienen una perspectiva positiva del 
mercado y se han propuesto una mejora 
continua en procesos, aumento de produc-
ción, diversidad y calidad; mientras que los 
artesanos tradicionales mantienen produc-
ciones limitadas para el consumo de los 
pobladores de Salasaca o productos para el 
souvenir. 

Sector del Mueble
Este sector tiene un potencial importante, 
según mcpec:

“Hay la disponibilidad nacional de materias 
primas y materiales utilizados para este pro-
ducto, como madera, cuero, gomas, tapices, 
etc., que pueden generar actividades produc-
tivas dinamizadoras del territorio y con valor 
agregado” (2011: 40). 

Los artesanos del mueble se concentran en 
la población de Huambaló donde existen va-
rias asociaciones, pero el Centro Artesanal 
Huambaló (Cenarhu) es el más representati-
vo con 40 socios.10 El centro artesanal cuenta 
con sala de exhibición y ventas, y sus produc-
tos han estado presentes en ferias nacionales. 
Una ventaja competitiva es la capacitación 
recibida de instituciones públicas y privadas.

Como en casos anteriores, el pueblo 
es un lugar visitado por compradores que 
buscan productos elaborados con madera 
natural y resistente, su enfoque productivo 

Características caso 1 caso 2 caso 3 caso 4 caso 5 caso 6 caso 7 caso 8 caso 9 caso 10 caso 11 caso 12

Código: mueble, textil, piel, 
calzado 1M 2M 3M 1T 2T 3T 1P 2P 1C 2C 3C 4C

Integración del diseño NO NO NO SÍ NO NO NO NO NO NO NO SÍ

Visión del entorno sociopolítico neutra neutra neutra positiva positiva neutra neutra negativa neutra positiva neutra neutra

Predisposición para responder buena buena buena buena buena mala buena mala buena mala buena

Acepta filmación, audio o foto SÍ NO NO SÍ limitado SÍ limitado limitado limitado limitado SÍ NO

Tiene información escasa escasa escasa SÍ escasa NO NO NO NO escasa NO escasa

Entrega información escasa escasa escasa NO NO NO NO NO NO NO NO escasa

Tabla 3. Descripción de los casos.

Fuente: Datos obtenidos del estudio de casos.

10 Datos obtenidos del catálogo Cenarhu (2015). 
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Figura 7. Entorno productivo: mueble de madera.Fuente: archivo fotográfico de los autores.

Figura 6. Entorno productivo: tejido tradicional. Fuente: archivo fotográfico de los autores.

Figura 5. Entorno productivo: prendas de mezclilla. Fuente: archivo fotográfico de los autores.
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es hacia el mueble de dormitorio, sala y co-
medor. Además de la artesanía, la agricultura 
es predominante en la zona (Figura 7).  

Análisis de los casos
A partir de datos recolectados en 12 casos, 
se identificaron factores importantes refe-
rentes al diseño, su gestión e integración en 
los talleres artesanales. En primera instancia, 
se presenta cada caso (Tabla 3).

La desconfianza del artesano actuó en 
contra de la recolección de datos, otros fac-
tores fueron la poca organización y descono-
cimiento sobre temas referentes al manejo 
de la empresa, el diseño y sus productos. La 
predisposición es positiva en general, pero 
a mayor desconocimiento o percepción 
negativa del entorno se fue dificultando la 
interacción con los artesanos. Los resultados 
presentados a continuación nacen del análi-
sis y cruce de datos:

•	Gestión	 del	 taller:	 pequeños	 emprendi-
mientos familiares con pocos empleados, 
que comúnmente contratan parte del tra-
bajo. No existe concepción de qué es una 
estructura de negocio, estrategias o filoso-
fía de trabajo; se nota en la mayoría de los 
casos la mejora de maquinaria y equipos, 
pero en dos casos se mantienen procesos 
tradicionales sin uso de herramientas o 
máquinas modernas. Es importante seña-
lar que los talleres tradicionales mencio-
nados son parte de un modelo turístico 
de visitas guiadas a talleres artesanales. 

•	 Producción:	 la	 producción	 es	 adaptada	
según el espacio disponible; el control de 
calidad y seguridad es un tema asociado a 
talleres de producción seriada, con varias 
máquinas o procesos complejos. En la ma-
yoría de talleres no se manejan procesos 
creativos proyectuales para los productos, 
pues resultan ser copias de modelos en-
contrados en catálogos o en internet; no 
existen prototipos en la mayoría de los ca-
sos y en otros se compran modelos exis-
tentes. Otra situación es que mantienen 
un mismo producto por años sin buscar 
nuevas propuestas de diseño. El uso de 
materiales y herramientas tradicionales o 
modernas es indiscriminado, apenas un 
caso utiliza sólo procesos y materiales na-
turales. El manejo de desechos es por con-
tenedores de basura, pero se destaca en 
artesanos del mueble el uso de éste como 
abono para la actividad agrícola, mientras 

que artesanos de la piel lo venden para la 
confección de otros productos. La protec-
ción en el transporte no es un tema prio-
ritario, pues sólo usan bolsas de plástico, 
uso de lonas y esponjas para proteger sus 
productos; sólo los artesanos del calzado 
usan cajas para algunos modelos. 

•	Mercado:	 los	 lugares	 investigados	 son	
reconocidos como turísticos para el con-
sumo de productos elaborados, esto pro-
picia un estatus generalizado comparable 
con el concepto de denominación de 
origen; no se reconoce al artesano o a su 
trabajo como factores en la decisión del 
consumidor, pues los compradores llegan 
sabiendo que comprar y muchos regresan 
por el producto, pero no poseen estrate-
gias o una marca posicionada. Un factor 
clave es la preocupación de mejorar los 
productos; los artesanos son conscientes 
de brindar un buen servicio y están orgu-
llosos por la calidad ofrecida. Existe una 
amplia oferta para distintos segmentos de 
mercado, su alcance es nacional, pero no 
se han planteado exportar, aunque existe 
mucho turismo internacional que con-
sume su producto que ha dado paso al 
surgimiento de servicios asociados como 
el caso de Salasaca y su museo etnográfi-
co donde parte del recorrido consiste en 
conocer la vida y trabajo del artesano. Los 
casos de artesanos que tienen conciencia 
de una diferencia competitiva posicionan 
a la tecnología y nuevos materiales como 
factores clave, pero más relevante es la 
percepción de que su ubicación geográ-
fica es un beneficio por el turismo. Llama 
la atención que el artesano no considera 
sus productos únicos o diferentes, aspec-
to que generará una competencia desleal 
por precios bajos entre talleres de la zona 
y provocará una saturación en el mercado 
por una sobreproducción.

•	Diseño	de	producto:	los	productos	son	de	
fácil uso, uso ornamental, uso cotidiano 
y uso básico en la vida de las personas. 
Como valor agregado solo un taller mane-
ja aspectos ergonómicos que benefician 
al usuario, y el mismo taller tiene mayor 
conciencia de las necesidades que cubren 
sus productos, pasando de necesidades 
básicas a necesidades adquiridas; cabe 
destacar que es el único caso que integra 
el diseño como eje central de los proce-
sos que se realizan en su totalidad en la 
empresa, además, tiene un showroom 

donde presenta conceptos y contextos 
de sus productos con base en tendencias 
estudiadas en la etapa creativa. En otro 
caso, donde el diseñador es propietario, 
se opta por la maquila para confeccionar 
su producto: éste lo maximiza al otorgarle 
un alto valor cultural fusionando textiles 
tradicionales con procesos y materiales 
modernos. Los procesos creativos son só-
lidos en los casos con un diseñador a car-
go de la generación de ideas. En particular, 
destaca el caso de un artesano de textiles 
tradicionales que ha sabido adaptar y dar 
una nueva función a un complemento de 
la vestimenta tradicional, trasladándolo 
como parte de un producto diferente y 
utilizando llantas de vehículos reciclados 
como parte del producto.

•	 Comunicación-Marca:	 a	 diferencia	 de	
los casos donde un diseñador dirige la 
empresa, es inexistente un sistema de 
marca y comunicación estratégica de los 
productos artesanales, se constata un 
manejo empírico de la identidad como 
taller y sus productos, además, no está 
presente en soportes comunicacionales 
como catálogos o informativos. La ausen-
cia del entorno online y de redes sociales 
denota atraso en el tema de estrategias 
de comunicación; lo que sí está presente 
es el etiquetado de productos que cum-
plen normas legales y de información; el 
packaging también carece de presencia, 
ya que los visitantes acuden a comprar 
directamente a productores, quienes los 
venden en bolsas de plástico simples o en 
cajas carentes de información o marca.

Características encontradas
El entorno es complicado de evaluar; es di-
verso en dimensiones o características de los 
talleres, así como en sectores productivos o 
productos ofertados; pero se puede identi-
ficar oportunidades relevantes o diferencia-
doras, además de amenazas que deben ser 
controladas (Tabla 4).

Discusión
Los casos analizados tienen muchas caracte-
rísticas en común como la concentración en 
poblados que desarrollan una actividad es-
pecífica, generando un entorno de servicios 
asociados comunes a toda empresa y ma-
quila que complementa el trabajo. Se puede 
identificar factores clave que se derivan del 
análisis de los sectores participantes (Figura 8).
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La Figura 8 presenta los factores clave 
detectados; el caso del sector artesanal del 
mueble se presenta como primer factor, don-
de el manejo de residuos orgánicos como 
abono para los cultivos se destaca por tener 
un entorno mayoritariamente agrícola; como 
segundo, están las asociaciones productivas, 
donde los artesanos generalmente buscan 
fortalecer su capacidad de obtener benefi-
cios y oportunidades como la creación de 
puntos de exhibición y comercio. Estos dos 
factores apoyan el equilibrio del mercado en-
tre los productores asociados y de estos con 
el medio ambiente, lo que da paso al turismo 
que es atraído por los productos de la zona. 
Esta visión es acertada desde la posición de 
Julier (2010: 171-173), quien hace una retros-
pectiva mediante criterios de expertos, casos 
y ejemplos de cómo las economías cultura-
les pueden apoyar la regeneración de zonas 
geográficas y atraer inversión en sectores 
relacionados como la gastronomía y turismo.

El tercero (Figura 8) se presenta en los 
sectores del calzado y la confección de pren-
das de piel y textiles; al ser éstos sectores pi-
lares de la industria de la moda no se puede 
hacer una diferenciación entre ellos, por tan-
to, se establecen nexos que son evidente en 
los casos analizados; para un mayor enfoque, 
se han triangulado los factores distintivos 
que podría dar luz sobre la dirección que los 
sectores tomen y generar propuestas macro 
que apoyen al artesano indistintamente de 
su rama artesanal o la ubicación del taller. 

El calzado como un complemento de 
la indumentaria de piel y textil es un claro 
ejemplo de la relación de mercado de estos 
sectores, para establecer objetivos comunes 
se debe entender la oportunidad estratégi-
ca de fusión entre artesanos y creativos del 
diseño, así generar híbridos entre lo moder-
no y lo cultural. Como referencia la Figura 9 
identifica cuatro ejemplos de calzado visto 
desde diferentes enfoques: 1) elaboración 

semiindustrial, 2) uso de residuos de tela 
denim para confeccionar calzado como 
complemento de prendas de vestir, 3) nue-
vo uso de complementos de la vestimenta 
tradicional para confeccionar sandalias y 4) 
diseñadores profesionales, que usen textiles 
tradicionales para la confección de calzado.

Los ejemplos presentados dan a enten-
der un entorno diverso y flexible, mientras 
que unos artesanos buscan abrir nuevas lí-
neas de productos aprovechando su mate-
ria prima, otros utilizan la creatividad para 
dar forma a nuevas alternativas, utilizando 
elementos tradicionales propios de la región. 
Al respecto, no se puede dejar de lado la 
confección de calzado de los artesanos ori-
ginales que mantienen una calidad y precio 
accesible para el consumidor.

Para la presente investigación, no sólo 
se identificaron características generales o 
estadísticas de los talleres artesanales como 
en el estudio PyME + DISEÑO (2013) ela-

Oportunidades Amenazas

Diversidad de productos Caos organizacional

Asociaciones entre artesanos Ausencia de estrategias de comunicación y marca

Agrupación geográfica de talleres artesanales por áreas No existen procesos creativos

Turismo nacional e internacional Copia de diseños

Productos de consumo habitual Desconocimiento del mercado 

Fácil uso No existe valor agregado diferenciador de otros productos

Fácil transporte Competencia desleal

Producción y venta situados en la misma vivienda Crisis

Mejora en la calidad del producto Presentación deficiente del producto (packaging)

Fuente: Datos obtenidos en la investigación de campo.

Tabla 4. Factores para tomar en cuenta en los casos estudiados.

Figura 8. Factores clave detectados. Fuente: Elaboración propia.

1 Reciclaje adaptado al entorno
Entorno agrícola

Residuos utilizados en la agricultura

2 Asociación de artesanos
Asociación para el apoyo y promoción artesanal

Centro artesanal / sala de exhibición y ventas

3 Productos complementarios
Sectores artesanakes con líneas complementarias

Producto diversificado
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Diseñador como gestor de procesos creativos.

Turismo y servicios vinculados con el desarrollo cultural y creativo.

Materia prima tradicional aplicada en nuevos productos.

Uso de tecnologías modernas como complemento de nuevos productos.

Imagen y presentación de productos para un posicionamiento y salida al mercado.

Diferenciación e innovación para mejorar productos existentes y nuevos productos.

Reutilización de desechos acorde con la realidad del entorno.

Modelos sustentables que aprovechen de otras actividades productivas.

Redes sociales y tecnologías de la comunicación como vínculo con el entorno.

Producto exhibido en contexto, experiencias de uso e imagen que cautive al consumidor.

Cultura y tradición para atraer potenciales consumidores y generar valor agregado.

Turismo como vía de acceso a mercados artesanales.

Entorno productivo, económico, social, político y educativo para conformar clústeres.

Asesoría y capacitación de universidades comprometidas con el diseño y producción.

Fuente: Elaboración de los autores.

Tabla 5. Soluciones a futuro.

Figura 9. Variantes de productos. Fuente: archivo fotográfico de los autores.
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borado en Argentina, donde se estudia la 
situación del diseño, las exportaciones y es-
tructuran de empresa de sectores como el 
mueble, textil, calzado y editorial; sino tam-
bién se estudiaron aspectos más profundos 
como la situación y visión del artesano en su 
contexto y entorno para interpretar elemen-
tos distintivos propios de la zona donde se 
desarrollan.

Conclusiones
Este estudio presenta la situación de em-
prendimientos artesanales pertenecientes 
a sectores estratégicos de la Provincia de 
Tungurahua en Ecuador: textil, mueble, piel 
y calzado. Los talleres son diversos en su 
estructura, enfoque productivo, tamaño y 
demás factores analizados en este estudio, 
pero en su esencia mantienen dinámicas 
comunes que los vinculan y permiten nexos 
sectoriales; en ciertos casos, se presentan 
factores interesantes que favorecen una 
mejora del sector en su producción y una 
proyección hacia mercados internacionales; 
estos factores se presentan en la Tabla 5. 

Buscando una mejora en calidad y el sa-
ber hacer del producto a través del diseño, 
la perspectiva de la artesanía podría apun-
tar a productos innovadores de gran valor 
cultural de tipo suntuario, dirigido a consu-
midores de alto poder adquisitivo. Por otro 
lado, el ámbito recreativo y turístico se vería 
impulsado mediante actividades conjuntas 
con el artesano, donde exista una interac-
ción y aprendizaje de los saberes y la vida 
del pueblo mediante recursos creativos y 
multimedia.
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