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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo identificar las experiencias artesanales que le 
otorgan identidad a la comunidad Tacambarense y su relación en el desarrollo regional. Las 
artesanías son el reflejo de la transformación y adaptación rural que identif ica su 
diversificación económica, social y cultural y muestra las múltiples interrelaciones en las 
zonas rurales y urbanas. Existen experiencias que indican que los productos artesanales 
otorgan identidad a una región y ello genera bienestar social que ref leja la calidad de vida y 
mejora los índices de desarrollo. Para lograr el objetivo de este estudio, se realizó un análisis 
exploratorio y descriptivo de las principales actividades artesanales de Tacámbaro, 
Michoacán. Los principales hallazgos sugieren que las principales artesanías que se 
comercializan son las artesanías de Huanuni y hoja de maíz, el arte plumario, los huaraches, 
los tejidos, los bordados, la platería, la alfarería, la talabartería, la herrería artística, papel 
maché y sillas de montar. Este proceso de comercialización genera ingresos económicos, 
posicionamiento social e identidad cultural a la comunidad, de tal manera que en la 
actualidad se le ha otorgado la distinción de pueblo mágico lo que, incide en el desarrollo 
regional del municipio. 

Conceptos clave: Identidad, artesanías, desarrollo regional. 

 

Introducción 

Las artesanías son representaciones de la cultura e historia que impera en cada región, el 
municipio de Tacámbaro, Michoacán se caracteriza por su labor constante en el rescate de su 
artesanía ancestral, misma que ha permitido, por una parte, mantener la producción de 
artesanías locales, como es el trabajo y manejo de cuero para la elaboración de huaraches y 
sillas para montar o los bordados en punto de cruz; y por otra, como una actividad económica 
que origina el ingreso familiar. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), las artesanías se definen como aquellos productos elaborados por 
artesanos de manera manual o mecánica, con o sin el uso de herramientas, generalmente se 
realizan con materias primas sostenibles procedentes del mismo sitio, estos artículos 
artesanales contienen en si mismos rasgos particulares expresados por medio de la 
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creatividad del artesano y de su utilidad que pone de manifiesto factores religiosos, 
simbólicos o tradicionales de su cultura (UNESCO, 1997). 

Indica Navarro-Hoyos (2012), que la artesanía representa un medio para compartir 
experiencias y emociones, y, que es un factor que conecta con diversas actividades sean 
económicas o sociales que generan mejoras en la sociedad y propicia el desarrollo en una 
región. 

En la economía local, la artesanía es un factor imperante que no solo contribuye al 
crecimiento económico al generar empleos, mejorar ingresos, e incrementar los bienes de 
comunidades locales; sino que, favorece a la transmisión de raíces culturales que identifican 
esas mismas regiones y las categorizan por sus propias condiciones artesanales.  

Tacámbaro, es parte del Programa Federal de Pueblos Mágicos desde 2012 y se ha 
distinguido por su riqueza no solo histórica y natural, sino cultural (López  y Vargas, 2020). 

Además, Tacámbaro se ha destacado porque desde 1960 se empezaron a crear 
diversas sociedades cooperativas que bajo un trabajo colectivo y autogestionado aportaban 
recursos a la comunidad (Ibidem).  

Esto comenzó a incidir en el desarrollo regional porque no solo impactaba en la 
localidad, sino en diversas comunidades aledañas, de hecho, este cooperativismo ha estado 
presente no solo en Tacámbaro, sino en otros espacios de Michoacán, han generado 
repercusiones favorables en el desarrollo económico del municipio, sumándole a ello otras 
actividades predominantes a partir de los noventa, como la referente al cultivo de aguacate, 
llamado a partir de esa década, el oro verde al cual pertenecen distintos municipios de 
Michoacán y en la actualidad, se ha agudizado con mayor frecuencia. 

Mercado y Mercado (2013) mencionan que Tacámbaro al ser uno de los pueblos 
mágicos de Michoacán debe de propiciar estrategias que atraigan financiamiento para 
ampliar las actividades artesanales y mantener la presencia que identifica esta región, esto 
desde lo gubernamental hacia lo local. 

Desde la perspectiva histórica se tiene registro de que Tacámbaro es  el sitio más 
antiguo del estado de Michoacán, además, se caracteriza por ser uno de los primeros en ser 
poblado por la cultura purépecha, siendo escenario, además, de diversas luchas en la 
Independencia, Intervención Francesa, Revolución Mexicana y Guerra  Cristera. Desde la 
percepción cultural, se tienen registros de grandes compositores y escritores, como Marco A. 
Jiménez y José Rubén Romero, respectivamente.  

Desde el enfoque natural o ambiental, se caracteriza por poseer zonas boscosas de 
pino y encino, así como un pequeño lago, un cráter volcánico apagado y diversas zonas 
devastadas por el cambio de uso de suelo por plantaciones de aguacate, principalmente 
(SECTUR, 2021). 

Además, mencionan Lugo-Morin et al. (2015), el potencial natural en el contexto 
internacional está siendo revalorado y es un elemento que identifica las actividades de 
comunidades, particularmente las artesanías, porque el desarrollo de nuevos productos que 
incluyan ecodiseños propicia el desarrollo desde la perspectiva sostenible, particularmente 
en localidades de América Latina en donde la política de desarrollo sustentable es 
cuestionada por ser poco efectiva.  
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Mencionan Jiménez et al. (2009) que en el caso de Michoacán y otras entidades 
federativas, la innovación en productos artesanales no representa mejoras, lo que favorece 
la competitividad artesanal como es la optimización de procesos de comunicación entre los 
actores de la comunidad, es decir, alcanzar la flexibilidad en el proceso de  producción, evitar 
intermediarios y mantener el prestigio de las artesanías ofrecidas; estos elementos son parte 
de los componentes que identifican a una localidad de otra. 

La organización de comunidades sea a través de asociaciones, cooperativas, cadenas  
o redes comunitarias, favorecen el papel de la promoción artesanal y la identidad local, 
obteniendo como resultado la productividad y comercialización local (López, 2009; Zamudio, 
2017).  

Debido al fenómeno de la globalización y el acelerado ritmo social, se han generado 
desigualdades, discriminación, intolerancia a la diversidad, migración a Estados Unidos 
(EE.UU.), principalmente; y otros fenómenos sociales que agravan la falta de identidad 
cultural de la región (López y Vargas, 2020). 

Estos fenómenos han incidido en el desarrollo regional, hoy en día, se estima que, la 
principal actividad es la agrícola y que la población económicamente activa es del 63.2% y a 
pesar de que existe un rezago educativo cercano al 10.2% (sin escolaridad) y con educación 
básica el 59.3%, (INEGI, 2020) el municipio se ha posicionado como una alternativa turística 
importante del estado de Michoacán, principalmente por las artesanías que ofrecen y que no 
solo reflejan la identidad cultural, sino las condiciones socioeconómicas lo cales. 

Indica Bahi (2021), que las artesanías promueven el desarrollo regional y que en ello 
es importante la intervención colectiva para favorecer la dinámica turística y genere ventajas 
a la sociedad. 

Forstner (2013), menciona que las experiencias locales en artesanías, 
particularmente de las mujeres, genera condiciones económicas favorables y esto es 
visualizado como una estrategia de desarrollo rural desde el enfoque de género. Esto es 
relevante para el estudio porque a pesar de que la composición de la  población es del 51.0% 
de mujeres, solo el 37.5% de esta población es económicamente activa (ver gráfica 1). 

Las artesanías desempeñan un papel importante en la economía local, esto es 
complementado con las actividades agrícolas y comerciales, así como las externas, como la 
migración. Esta última, se encuentra presente en el municipio y se estima que las principales 
causas para migrar son por cuestiones familiares (47.5%) y por trabajo (en un 33.4%) 
(INEGI, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 



MARÍA JARAMILLO Y ENRIQUE ARMAS 

4 

Gráfica 1: Población económicamente activa (PEA) 

 

Fuente: INEGI, 2020. 

 

Vázquez Barquero (1989) ha mencionado que el desarrollo del territorio es un camino 
para salir de las situaciones económicas negativas porque a través de las bondades del 
espacio se establecen soluciones concretas a problemas específicos, mediante las bondades 
de los actores sociales que intervienen en esos territorios. 

Este estudio tiene como objetivo identificar las experiencias artesanales que le 
otorgan identidad a la comunidad Tacambarense y su relación en el desar rollo regional, a 
partir de estudios internacionales que han logrado identificar bondades locales para 
promover condiciones de desarrollo.  

Para lograr el objetivo, el estudio se divide en dos apartados, el primero considera las 
experiencias locales que han sido exitosas y que identifican algunos productos que han 
generado identidad local y el segundo, sobre la vinculación de la importancia de la identidad 
artesanal con los esquemas de desarrollo regional en Tacámbaro, Michoacán. 

 

Discusión y resultados 

Experiencias locales de éxito sobre productos que generan identidad local 

Un ejemplo es la alfarería en los municipios de Pátzcuaro y Cherán en el estado de Michoacán, 
influida por la globalización que promovía innovaciones en la estructura de las piezas a  fin 
de hacerlas resistentes y llamativas, empleando sustancias tóxicas y teniendo que someter 
las piezas a temperaturas altas, requiriendo hornos que en su momento no se tenían y que 
con el paso del tiempo, pocos pudieron adquirir. Esto fomenta las desigualdades dentro de 
las comunidades, provoca acaparadores locales, genera desequilibrios económicos y reduce 
la identidad artesanal (Dietz, 1994). 

Otro ejemplo se visualiza en los alcances de la competitividad de talleres de guitarra 
artesanal en Paracho. Las mantas de algodón llamadas cambayas de Uruapan, son un ejemplo 
que demuestra la conservación de tradiciones y con ello identidad y protagonismo local 
(Pérez et al., 2007). 
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

VIVIENDA

Total de localidades

Disponibilidad de bienes

Disponibilidad de servicios y equipamiento Disponibilidad de TIC

Población con alguna discapacidad

Superfic

i

e (km 2)

Densidad de

población (hab./km2)

representa el 1.3 % 
del territorio estatal

786.8

101.1

189

Pedernales

Tacámbaro de Codallos

Tecario

Población total

79 540 representa el 1.7 % de la población e statal

Relación hombres-mujeres   96.0
Existen 96 hombres por cada 100 mujeres.

Edad mediana 25 
La mitad de la población tien e 25 años o menos.

Razón de dependencia  62.6
Existen 62 personas en edad de dependencia

por cada 100 en edad productiva. 

Total de viviendas particulares habitadas

20 397 representa el 1.6 % del total estatal

Promedio de ocupantes por vivienda 3.9

Población que habla lengua indígena1 0.15 % 

Población que se considera afromexicana
negra o afrodescendiente 5.17 %

Promedio de ocupantes por cuarto 1.1

Población que no habla español de
los hablantes de lengua indígena1 0.00 %

Viviendas con piso de tierra 5.7 % 

Lenguas indígenas más frecuentes

   Tarasco 35.6 %

   Náhuatl 26.9 %

Refrigerador Lavadora Automóvil
o camioneta

Motocicleta
o motoneta

Bicicleta

Agua
entubada

Servicio
sanitario

Drenaje

Tinaco
Internet

Televisión 
de paga

Computadora

Teléfono 
celular

ETNICIDAD DISCAPACIDAD

30 a 59

años

años60 

y más

0 a 17

años

18 a 29

años

3.9 %

PANORAMA SOCIODEMOGRÁFICO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 2020

MIGRACIÓN

Población con lugar de residencia en marzo 

de 2015 distinto al actual2

Causa de la migración

Familiar

Trabajo

Inseguridad

Otra causa

FECUNDIDAD Y MORTALIDAD

Promedio de hijas(os) nacidas(os) vivas(os)3

1.8 

3.3 %

Porcentaje de hijas(os) fallecidas(os)3

15 a 19
años

20 a 24
años

25 a 29
años

30 a 34
años

35 a 39
años

40 a 44
años

45 a 49
años

3 Mujeres de 15 a 49 años.

4 De 12 años y más.
99.2 %

5 De 15 años y más.

6 Incluye afil

i

ac i on es múltiples. 7 De 12 años y más.1 De 3 años y más.

Población económicamente activa (PEA)4

Población según nivel de escolaridad5

Población según situación conyugal7

Población no económicament e activa (PNEA)4

Tasa de alfabetización

Asistencia escolar

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS

SITUACIÓN CONYUGAL

Sin escolaridad

Básica

Media superior

Superior

6 a 11 
años

3 a 5 
años

12 a 14 
años

15 a 24 
años

   15 a 24 años 97.9 %

   25 años y más 88.5 %

AFILIACIÓN A SERVICIOS
DE SALUD

Población afil

i

ada 6

55.3 % 

Institución
privada

IMSS
BIENESTAR

INSABI Otra
institución

Pemex,
Defensa
o Marina

IMSS ISSSTE o
ISSSTE
estatal

Casada

Soltera

Unión libre

49.0 % 51.0 %

76.8 %

96.6 %

98.9 %

99.4 %

77.1 %

12.7 %

33.4 %

29.8 %

55.3 %

4.6 %

4.4 %

5.9 %

47.5 %

5.8 %

2.6 %

10.7 %
%

Años

89.9 %
78.1 %

53.1 %

18.7 %
5.6 %

66.6 %

25.4 %

90.6 %

13.8 %

21.0 %

1.6 % 1.1 % 3.1 %

19.3 %

0.2 0.9 1.6 2.1 2.6 3.0 3.3

Porcentaje de PEA
ocupada

PEA

99.3 %

MujeresTotal

99.2 %

Hombres

Mujeres
37.5 %

Hombres
62.5 %

tienen alguna ocupación.

0.1 %

11.7 %

18.7 %

59.3 %

10.2 %

66.0 %
93.7 % 82.4 %

32.8 %

37.0 % 48.3 %

10.0 % 1.5 % 0.5 % 1.6 % 2.5 %

0.0 %

4.8 %

0.9 %

4.7 %

17.3 %

31.6 %

40.7 %

Estudiantes

Personas en otras activida-
des no económicas 

Personas con alguna
limitación física o mental
que les impide trabajar  

PNEA
36.2 %

4.0 %

63.2 %

10    8     6      4     2     0     2     4     6      8     10

2 De 5 años y más.

^

TACÁMBARO 

DE CODALLOS

Línea
telefónica fij

a

Energía
eléctrica

Pensionadas(os)
o jubiladas(os)

Separada

Divorciada

Viuda

No especific

a

do

Estudiar

Cisterna 
o aljibe

Personas dedicadas a los 
quehaceres de su hogar

Porcentaje de la población con condición de acti vidad
no especific

a
da 4 0.6 %.

Localidades con mayor población

TACÁMBARO082 

30 519

6 967

2 745
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La alfarería de Santa Fe de la Laguna es otra experiencia de éxito que ha incorpor ado 
en sus procesos, mecanismos de mejora, competitividad y comercialización, realizando redes 
comunitarias que les han permitido extrapolar sus productos y dar a conocer la riqueza con 
la que cuentan (Alquicira, 2018). 

En Tacámbaro, convergen movimientos culturales que le ofrecen la posibilidad de 
interculturalidad que lucha contra la constante desigualdad de la comunidad, promoviendo 
factores excluyentes, sin embargo, algunos autores consideran la opción de visualizar lo 
hibrido de la cultura tacambarense por la mezcla de la dinámica sociocultural con los 
movimientos económicos externos que influyen constantemente (Vargas y López, 2020).  

La identidad en Tacámbaro es percibida como transitoria porque rescata sus orígenes, 
pero se adapta a los cambios actuales, esto sin duda, se ve reflejado en la identidad cultural y 
en las actividades que desde lo endógeno se gestan. Además, existe una marcada influencia 
migratoria que no solo resta actores sociales, sino que transmite y transforma las mismas 
actividades. 

Vargas y López (2020) consideran que existen dos componentes principales en la 
cultura tacambarense que puede incidir en todas las actividades, como las artesanales, estos 
componentes son el papel del individuo en su entorno que lo motiva a generar accione s en 
favor de sus inmediatos y, el bien común que genera con esta forma de actuar, convirtiéndose 
en gestores locales que promueven mejoras para la comunidad y acercan esa posibilidad de 
desarrollo regional. 

En este mismo sentido, López (2009) ha mencionado la importancia del papel de las 
cooperativas en la economía solidaria y, Campuzano y Ayvar (2019) han mencionado que el 
autoabastecimiento y la participación cooperativa en ferias, mejora los ingresos de los 
hogares en algunas comunidades mexicanas, lo que indica que, la participación colaborativa 
de la misma comunidad genera beneficios comunes porque en ello, se articulan diversos 
agentes económicos y sociales que entrelazan sus conocimientos y propician mejoras.  

En la literatura se han identificado diversos antecedentes de la función cooperativa de 
Tacámbaro, desde 1921 a 1998 existieron cooperativas que generaron cambios en el 
municipio (Hernández y Martínez, 2006 citado en López, 2009). 

El cooperativismo en Tacámbaro se ha destacado por incluir a trabajadores y 
comisionados, buscar financiamiento, relaciones de mercado, redes cooperativas y generar 
servicios adicionales, sino solo a los socios sino a toda la comunidad; ejemplo de ello son las 
cooperativas de Cupanda, 11 de abril y Mi Casa, la primera busca servicios agropecuarios, la 
segunda de ahorro y préstamo y la tercera de consumo, incluso, han buscado realizar 
acciones amigables con el ambiente, sobre todo la primera y tercera que han incorporado 
plantas tratadoras de agua, reducción de desechables y huertos orgánicos. 

Estas actividades cooperativas han sido vistas como oportunidades de desarrollo 
(Martínez, 2007), pero para el caso de Tacámbaro, es preciso atender áreas de mejora que 
fortalezcan la identidad local. 

El principal resultado de este apartado refiere a que en Michoacán existen casos de 
éxito que han promovido la identidad de las comunidades a partir de las acciones 
coordinadas y cooperativas, formando redes y cadenas de valor, bajo una economía solidaria 
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que les retribuye beneficios no solo económicos, sino tecnológicos, sociales, culturales y 
ambientales.  

Estas experiencias pueden replicarse para el caso de los productores y artesanos de 
Tacámbaro quienes a pesar de la constante presión de la globalización, intentan posicionar 
sus productos. Asímismo, el mantener localmente las características del pueblo mágico 
convierten estas artesanías en un recurso para el turismo, al cual buscan mostrar sus 
expresiones de arte, de tal forma que impregnen la memoria de cada turista y se genere una 
identidad artesanal. 

La promoción de identidad artesanal busca rescatar y prevalecer los oficios 
artesanales de tradiciones familiares que se han transmitido de generación en generación. 

 

Vinculación de la importancia de la identidad artesanal con los esquemas de desarrollo 
regional en Tacámbaro, Michoacán 

López (2009) ha identificado a las cooperativas tacambarenses como posibles polos de 
desarrollo porque favorecen la comercialización y generan beneficios para los actores locales 
y externos, sin embargo, ha sugerido que enfrentan diversas dificultades como aquellas 
relacionadas con aspectos fitosanitarios, inexistencia de cadenas agroindustriales, bajo valor 
agregado, intermediarismo y poca incidencia en el consumo responsable.  

Sobre la identidad artesanal, son escasas las asociaciones que bajo la figura de 
cooperativa o red participen en estas funciones, se aprecia que la gran mayoría de las 
actividades desarrolladas son desde la perspectiva familiar, además, se ha sugerido que 
Tacámbaro es un municipio de oficios, en un inicio, de aquellos derivados del cuero pero que 
en la actualidad se ha perdido casi al 100%, sin embargo, aún se pueden observar algunas 
actividades relacionadas con el calzado (huarache), sillas de montar, correas, artesanías 
textiles, entre otras, pero, principalmente, actividades de comercio local y familiar (como 
tiendas de abarrotes, carnicerías, almacenes de ropa, estéticas, barberías, etc.; servicios a 
pequeña escala, agroindustria (aguacatera) (Lira et al., 2019). 

Lo anterior, puede verse impulsado por la expansión urbana en el Municipio (ver 
figura 1) porque al 2009 se observa un crecimiento considerable de las zonas urbanas en 
todo el sitio. 

La rur-urbanización en Tacámbaro es producto de patrones de localización industrial 
que apuestan a la atención de actividades manufactureras y de maquila, pero también 
aquellas actividades de transformación productiva que buscan la modernización y 
reconversión de la estructura agraria y de las actividades de exportación, generando 
pequeños poblados y desplazamientos humanos, lo que incide necesariamente en la 
expansión y/o limitación de identidad local (Bárcenas et al., 2016). 
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Figura 1. Expansión urbana en Tacámbaro, 2009 

 

Fuente: Lira et al., 2019. 

 

Es importante considerar que, las artesanías a menudo se consideran un activo 
importante para el desarrollo territorial, tanto por sus derivados económicos locales directos 
como por las relaciones que tiene con el turismo (Abdollah, 2017, en El Bahí, 2021), esto se 
ve presente en Tacámbaro y a pesar de la diversidad urbana existente, aún se conservan 
algunas de sus artesanías que identifican la localidad (ver imágenes 1). 

Debido al desarrollo territorial, las familias tacambarenses mantienen una lucha 
constante tratando de conservar oficios artesanales para la generación de un ingreso 
económico que permita elevar su calidad de vida. 

Desde la perspectiva del desarrollo, se ha identificado que existe una asociación con 
diversas percepciones, principalmente el regional, local, humano y comunitario.  
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Imágenes 1. Algunas de las artesanías actuales de Tacámbaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://pueblosmagicos.mexicodesconocido.com.mx/michoacan/tacambaro-
michoacan/actividad/visita-la-casa-del-artesano-vuelo-del-colibri-y-mariquita-linda 

 

En el primer aspecto se identifica con la postura de Boiser (1996), que define al 
desarrollo regional como un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como 
finalidad última el progreso permanente de la región, de la comunidad regional como un todo 
y de cada individuo residente en ella. Este desarrollo del individuo dentro de una región y de 
la misma, se logrará con la descentralización de una política regional que sea eficaz y 
equitativa, así como con la premisa de Delgadillo y Torres (2002) que indican que el 
desarrollo regional es un concepto inherente a la transformación de las regiones. Un  proceso 
y un fin en las tareas de administración y promoción del crecimiento y el bienestar del país.  

Ambas premisas se encuentran presentes en la dinámica de Tacámbaro, porque 
existen transformaciones constantes y sostenidas y esto incide en la misma pre sencia de las 
actividades locales. 

A fin de considerar la dinámica tacambarense, es preciso acercase a los postulados de 
Ornelas (2004), que menciona la importancia de la descentralización de actividades 
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económicas que incidan en el ámbito académico, social, y político del territorio, estableciendo 
metas y seleccionando instrumentos para alcanzar objetivos específicos, considerando, 
además, a todos los actores sociales para conjuntar esfuerzos, bajo una participación que 
garantice y promueva la calidad de vida y el bienestar social que impulsa el desarrollo 
humano (Boisier, 1992 y Lázaro, 1999). 

Todo ello, bajo un proceso de planeación, ejecución y evaluación constante de los 
esfuerzos de actores locales para generar beneficios tanto sociales, económicos y c ulturales 
inmediatos a las comunidades (López y Cruz, 2003), generando así el desarrollo comunitario. 

Si se comprende la dinámica espacial de Tacámbaro como un lugar en constante 
movimiento y sujeto a diversos procesos de rur-urbanización, se podrá comprender el 
contexto en el que se desenvuelve, principalmente porque es un municipio que ejemplifica la 
diversidad de la urbanización tendientes a la industrialización, a la manufactura y servicios, 
cambiando constantemente la forma de organizarse, pero sin dejar de lado, la parte artesanal 
que los identifica. 

Indican Canales y Canales (2013) que esta dinámica tacambarense es parte del 
fenómeno de la agropolis o ciudades agrícolas, que han tecnificado sus procesos de 
agricultura y se han insertado en los procesos globales de exigencia mercantil de productos 
y procesos.  

Esta dinámica agrícola se ha visto impulsada por la producción de aguacate, 
catalogando a Tacámbaro como uno de los principales municipios productores, lo que 
determina sus niveles económicos porque en ello esta presente no solo las acciones locales 
sino las referidas a mercados internacionales. Esto ha venido sustituyendo la actividad 
azucarera que en la década de los ochenta se motivó por el ingenio de Pedernales. 

Estas dinámicas espaciales se asocian a la postura de Hiernaux (1998) sobre la 
globalización y los patrones de localización industrial que favorecen la expansión urbana y 
diversifican las acciones locales, lo que pone sobre la mesa, la importancia de rescatar los 
conocimientos ancestrales y culturales plasmados en las artesanías locales, motivo por el 
que, resulta de gran valor, dar importancia a las piezas artesanales que hoy en día siguen 
transmitiendo esos conocimientos y son emblema de Tacámbaro, Michoacán. 

Además, como bien señala Bárcenas et al., (2016), hoy en día a pesar de la inserción 
urbana en Tacámbaro, aún persisten poco más de la mitad de su población a núcleos rurales 
que conservan sus conocimientos e identidad, y a pesar de que existe la predominancia del 
sector primario, subsisten acciones que de forma articulada han motivado a la preservación 
artesanal.  

La artesanía forma parte de la cultura de una región, y la cultura misma es esencial 
para el desarrollo de ésta. En México, como estrategia política, en 2001 se crea el Programa 
de Pueblos Mágicos (PPM) con el objetivo de impulsar el desarrollo regional de aquellos 
pueblos que concentran amplios recursos naturales y riqueza cultural, que puedan ser 
susceptibles a transformarse en un producto turístico. 

Un Pueblo Mágico es un sitio con símbolos y leyendas, poblados con historia que en 
muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país, son lugares que 
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muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de sus 
atractivos (Secretaría de Turismo 2020). 

El Plan de Desarrollo Municipal de Tacámbaro, Michoacán 2012-2015, contemplaba 
como objetivo principal en el sector  Turismo, fortalecer y promover en materia turísitica, las 
riquezas culturales religiosas y arquitectónicas del municipio para convertirlo en Pueblo 
Mágico (Secretaría de Gobierno, 2012). 

Tacámbaro obtuvo el Nombramiento de Pueblo Mágico en el mes de noviembre de 
2012 y sigue permaneciendo hasta hoy en día en el padrón de Pueblos Mágicos de México. 
Gracias a esta mención se han podido desarrollar políticas entorno al turismo, en favor de la 
región de Tacámbaro como de sus habitantes (ver imagen 2). 

Imagen 2: Centro de Tacámbaro 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Después de que obtuvo dicho nombramiento, la siguiente administración, en el 
periodo comprendido de 2015-2018, contemplaba en su Plan de Desarrollo Municiapal como 
eje central de desarrollo turísitico, acciones específicas que permitirían mantener el 
nombramiento como Pueblo Mágico y además, posicionarse tanto nacional como 
internacionalmente como uno de los principales destinos turísticos de la región. 

 De acuerdo a la publicación del Diario Oficial del estado de Michoacán (2019), en el 
Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de Tacámbaro, el turismo se integra al desarrollo 
económico y se plantean acciones dirigidas únicamente con la promoción de atractivos 
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naturales, para el desarrollo social en el eje de la ciudadanía, se plantea como objetivo la firma 
de un convenio con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán 
(ICATMI) que permita contar con espacios para el aprendizaje de artes y oficios para 
implusar las artesanías, la cultura y las tradiciones. 

Es preciso revalorar el trabajo de los artesanos que se dedican a esta labor tan 
importante, ellos están produciendo artesanías y figurando como agentes culturales de la 
región. Sin duda alguna, la participación del Estado es fundamental para el desarrollo de esta 
actividad, se necesitan políticas públicas con bases sólidas que permitan un desarrollo 
humano, social y económico en Tacámbaro. 

La artesanía surgió como una actividad alterna al trabajo del campo y con el fin de 
cubrir las necesidades de la familia, hoy en día se ha convertido en una de las mayores 
expresiones de la diversidad cultural de México (Reportajes multimedia, 2019). Michoacán 
registró en gasto turísito en 2017 una derrama económica originada por la venta de 
artesanías de un 17% (ver gráfica 2). 

Gráfica 2: Gasto turístico 2017 

Principales artesanías en el estado de Michoacán 

Alfarería, cobre martillado, textiles, maque perfilado, madera, laudería, cantería, fibras 
vegetales y pasta de caña son algunas de las artesanías que se laboran en Michoacán y 

que son muestra. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reportajes multimedia, 2019. 

 

Tacámbaro esta situado a lado de otros pueblos mágicos (ver mapa 1), esto le permite 
estratégicamente promocionarse junto con éstos; como lo son Pátzcuaro, San Clara del Cobre 
y Tzintzuntzan, de tal forma que pueda ofrecer al turista un destino más completo y atrayente 
con la oportunidad de que pueda visitar, además de Tacámbaro, otros pueblos mágicos 
cercanos. 

 

 

 

 

 

16 
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Mapa 1: Pueblos mágicos de Michoacán. 

 

Fuente: Armas y Arévalo, 2018. 

 

Conclusiones 

El objetivo del presente estudio es identificar las experiencias artesanales que le otorgan 
identidad a la comunidad tacambarense y su relación en el desarrollo regional. 

Los principales hallazgos encontrados indican que, Tacámbaro posee una doble 
perspectiva de desarrollo, por un lado, se aprecia que esta inmerso en la dinámica rur -urbana 
que ha propiciado la industrialización y comercialización que rebasa la frontera loca l y 
trasciende a la nacional e internacional (principalmente en la producción de aguacate), pero 
por otro lado, aun conserva parte de su esencia rural que mantiene la identidad de sus 
artesanías, si bien algunas de ellas se han perdido (como las derivadas del cuero), algunas 
siguen subsistiendo y estando presente en ferias, convenciones y casas culturales que 
reflejan hacia lo local y hacia lo regional la identidad tacambarense y acercan las condiciones 
de desarrollo con plena incidencia humana.  

Las artesanías cohesionan un conjunto de símbolos, valores y significados de la 
relación ancestral que la comunidad tacambarense mantiene con el territorio que habita y su 
entorno natural. Aún cuando se ha mermado la práctica artesanal en Tacámbaro, las 
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habilidades y conocimientos necesarios para realizar las actividades económicas artesanales 
se transmiten de manera empírica, de padres a hijos, dentro del núcleo familiar de generación 
en generación, formando una identidad artesanal. 

El sector artesanal en Tacámbaro demanda urgentemente la participación y el 
compromiso del gobierno municipal con acciones que permitan rescatar y promover las 
artesanías, incrementar y colocar la producción artesanal como la del huarache que aún 
subsiste, el fortalecimiento al sector artesanal podría ser un generador de capital social que 
detone el mejoramiento de la calidad de vida de la región.  

Por último, el nombramiento de Tacámbaro como Pueblo Mágico debe de 
aprovecharse al máximo, el plan de desarrollo municipal debe contener una diversificación 
de sus estratégias y politicas que posibiliten el crecimiento social y económico  que apoye el 
desarrollo sociocultural del municipio tacambarense. 
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