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Resumen
La principal problemática que viven las artesanas indígenas es la intermediación de sus productos 
y la falta de una retribución justa por sus creaciones. En la Región Centro de la Costa de Oaxaca, la 
pandemia por la COVID-19 agudizó la situación económica del artesano, ya que afectó la afluencia 
del turismo y las ventas que tradicionalmente se realizan cara a cara, con lo cual se le brinda al 
artesano la oportunidad de comunicar al cliente final sus emociones, el significado de sus símbolos y 
colores plasmados en sus obras. Con base en la investigación cualitativa a través de la metodología 
de la etnografía y la técnica de diferencial semántico, se analiza el contexto y los sistemas de 
producción de las artesanas indígenas para identificar las emociones, sensaciones y elementos 
simbólicos que están presentes en el diseño y creación de su artesanía. Se proponen estrategias 
que permitan a las artesanas indígenas incursionar en el comercio electrónico coadyuvando con 
su empoderamiento en la toma de decisiones para la comercialización de sus artesanías. Uno de 
los aportes de la presente investigación es la herramienta tecnológica denominada Sidisart, con la  
cual se integra una base de datos con el dominio de imágenes y atributos clave que identifican las 
emociones, sensaciones y elementos simbólicos de la artesanía. Como parte de las estrategias, se  
plantea considerar la base de datos en el diseño emocional para la innovación de la interfaz 
gráfica del comercio electrónico de productos artesanales e incentivar la interacción emotiva que 
conlleva a la satisfacción del cliente final.

Palabras clave: artesanías indígenas; comunicación; desarrollo económico y social; tecnología de 
la información; población indígena; diseño emocional.
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Technological tools for the communication of 
emotions generated by indigenous crafts

Abstract
The main problem faced by indigenous craftswomen is the intermediation of their products  
and the lack of fair remuneration for their creations. In the Central Coastal Region of Oaxaca, the 
COVID-19 pandemic exacerbated the economic situation of artisans, since it affected the influx 
of tourism and sales that traditionally take place face-to-face, giving artisans the opportunity to 
communicate their emotions and the meaning of their symbols and colors in their work to the  
final customer. Based on qualitative research through the methodology of ethnography and  
the semantic differential technique, the context and production systems of indigenous 
craftswomen are studied to identify the emotions, sensations and symbolic elements that are 
present in the design and creation of their crafts. Strategies are proposed that allow indigenous 
craftswomen to venture into e-commerce, contributing to their empowerment in decision 
making for the commercialization of their crafts. One of the contributions of this research is the 
technological tool called Sidisart, with which a database is integrated with the domain of images and  
key attributes that identify emotions, sensations and symbolic elements of handicrafts. As part of 
the strategies, it is proposed to consider the database in the emotional design for the innovation 
of the graphic interface of the electronic commerce of handicraft products and to encourage the 
emotional interaction that leads to the satisfaction of the final customer.

Keywords: indigenous handicrafts; communication; economic and social development; information 
technology; indigenous peoples; emotional design.

Ferramentas tecnológicas para a comunicação de 
emoções geradas pelo artesanato indígena

Resumo
O principal problema enfrentado pelas artesãos indígenas é a intermediação de seus produtos e a 
falta de remuneração justa por suas criações. Na Região Costeira Central de Oaxaca, a pandemia 
da COVID-19 exacerbou a situação econômica do artesão, pois afectou o fluxo de turismo e as 
vendas que tradicionalmente são feitos presencialmente, o que dá ao artesão a oportunidade 
de comunicar as suas emoções e o significado dos seus símbolos e cores no seu trabalho ao 
final cliente. Com base na investigação qualitativa por meio da metodologia da etnografia e da 
técnica do diferencial semântico, são estudados o contexto e os sistemas de produção dos 
artesãos indígenas para identificar as emoções, sensações e elementos simbólicos que estão 
presentes no concepção e na criação dos seu artesanato. São propõe estratégias que permitem 
às artesãos indígenas entrar no comércio electrônico, contribuindo para o seu empoderamento 
na tomada de decisão para a comercialização do seu artesanato. Uma das contribuiçãoes desta 
investigação é a ferramenta tecnológica denominada Sidisart, com a qual se integra um banco de 
dados com o domínio de imagens e atributos-chave que identificam as emoções, sensações e 
elementos simbólicos do artesanato. Como parte das estratégias, propõe-se considerar o banco 
de dados no design emocional para a inovação da interface gráfica do comércio electrônico de 
produtos artesanais e estimular a interação emocional que leva à satisfação do cliente final.

Palavras chave: artesanato indígena; comunicação; desenvolvimento econômico e social; tecnologia 
da informação; população indígena; design emocional.
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Introducción

La palabra Oaxaca proviene de la lengua náhuatl que significa lugar de huajes, diversas 
culturas florecieron en su territorio durante la época prehispánica (1500 a. C.- 1521 d. C.).  
Actualmente, predominan pueblos de origen zapoteco y mixteco que se caracterizan 
por su tradición artesanal manifiesta en cerámica, tallado y textiles (Arellanes et al., 
2018). Acorde con el Censo de Población y Vivienda 2020 de México, realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática –INEGI– (2020), el estado de 
Oaxaca ocupa el décimo lugar de población a nivel nacional, con un total de 4.132.148 
habitantes, de los cuales 2.157.305 son mujeres y 1.974.843 son hombres como se 
muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Población nacional, estatal y municipal

Población Nacional Estado Municipio Santa María Huatulco

% Población

Mujeres 64.540.634 2.157.305 51,1 26.008

Hombres 61.473.390 1.974.843 48,9 24.854

Total 126.014.024 4.132.148 100 50.862

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, el grado promedio de escolaridad de la población de quince años y 
más de edad es de 8,1 %, lo que equivale a poco más de segundo año de secundaria.  
Según el censo, Oaxaca ocupa el tercer lugar en México en población analfabeta de 
quince años o más, casi diecisiete de cada cien personas no saben leer y escribir 
(INEGI, 2020). En la Tabla 1 se muestran los datos estadísticos comparativos de la 
población de hombres y mujeres a nivel nacional y del estado de Oaxaca, así como 
del caso de estudio correspondiente al municipio de Santa María Huatulco de la Re-
gión de la Costa.

Oaxaca es un Estado reconocido por ser pluriétnico, es decir, coexisten die-
ciséis pueblos originarios de los sesenta y ocho registrados a nivel nacional por el  
INEGI, por lo que en el rubro de población en hogares indígenas de tres años y 
más, hablante de lengua indígena es de 1.221.555 personas, 850.825 hombres y 
929.478 mujeres. En Oaxaca también se identificó una población afromexicana del 
4,7 % de la población, es decir, 194.474 personas se reconocen como afromexicana  
o afrodescendiente, que en su mayoría se dedica a la ganadería y agricultura de auto-
consumo, donde veinte de cada cien personas no saben leer y escribir (INEGI, 2020).

Acorde con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
–CDI– (2008), los municipios eminentemente indígenas muestran que 85 % de la po-
blación mayor a cinco años mantiene el uso de la lengua indígena. Sin embargo, la 
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tendencia de mayor vulnerabilidad en las mujeres se presenta también a lo largo de 
la región, ya que el 30,4 % son mujeres monolingües. Es claro que las mujeres son 
más vulnerables a la problemática educativa, ya que cuarenta y seis de cada cien no 
dominan la lecto-escritura (CDI, 2008). Las mujeres indígenas se encuentran en situa-
ciones de alta vulnerabilidad, ya que enfrentan múltiples niveles de discriminación, 
tanto por su origen indígena como por razones de género y de estatus económico o 
social (Herrera y Duhaime, 2014).

El turismo es un sector importante de la economía en México, desde hace 
varias décadas distintos Gobiernos promueven su expansión como estrategia de 
desarrollo, en particular en zonas del litoral caracterizadas por alta marginalidad y 
fragilidad socioambiental (Rubio, 2017). La región de la Costa del Estado de Oaxaca 
es conocida por ser una zona de contrastes. La gran afluencia turística en sus playas 
convive con una población mayoritariamente mestiza y con un porcentaje significativo  
de población indígena, que representa aproximadamente el 39 % de la población  
total. Además, en esta región, por cada cien personas indígenas alrededor de cin-
cuenta y dos son mujeres.

En concordancia con los estudios del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo –PNUD– (2006), Oaxaca se encuentra en el lugar treinta y uno de los trein-
ta y dos Estados de la república mexicana en materia de desarrollo con respecto al 
género. Esto significa que el acceso a los derechos fundamentales de las mujeres, 
incluyendo el derecho a la educación, no está garantizado. Suele aceptarse que la po-
breza, la desigualdad y la exclusión no pueden reducirse a la dimensión económica, 
y se acepta que modernización y desarrollo no son conceptos equivalentes. Por lo 
que, en la caracterización oficial de la situación de la población indígena, se ha pasa-
do a incluir factores sociales, políticos, culturales e incluso identitarios (Singer, 2014). 

Avila y Rodríguez (2018) indican que, debido a problemas económicos, los hogares 
aumentan el número de actividades económicas en diferentes sectores para mejorar 
su bienestar y posibilidades de supervivencia. Como indica Moctezuma et al. (2014) 
la población rural, la población indígena, las mujeres, los niños y los adultos mayores, 
tienen porcentajes de pobreza más grandes que los promedios generales. Un distinti-
vo generacional de las mujeres indígenas es que siempre han trabajado para obtener 
ingresos para la familia, la novedad de la actual promoción del trabajo femenino es 
que se enmarca como norma moral de emancipación, superación y empoderamiento 
personal (Gutiérrez, 2021). Y es que, el trabajo artesanal es muy peculiar ya que, a tra-
vés de él se conservan y transmiten las costumbres y tradiciones de su grupo social 
mediante objetos decorativos y utilitarios que reflejan su propia cosmovisión indígena 
(Del Carpio y Freitag, 2013).
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¿Qué se entiende por artesanía indígena? 

La Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal (Lffmaa) 
define a los artesanos como “aquellas personas cuyas habilidades naturales o dominio 
técnico de un oficio, con capacidades innatas o conocimientos prácticos o teóricos, 
elaboran bienes u objetos de artesanía” (art. 3, n. ° III). Además, la Lffmaa, establece 
que se entenderá por artesanía: 

Actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria, 
que tiene por objeto transformar productos o substancias orgánicas e 
inorgánicas en artículos nuevos, donde la creatividad personal y la mano de 
obra constituyen factores predominantes que les imprimen características 
culturales, folklóricas o utilitarias, originarias de una región determinada, 
mediante la aplicación de técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos 
generacionalmente. (art. 3, n. °II)

De igual forma, y en concordancia con los elementos del concepto anterior, 
el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías –Fonart– (2015) define la  
artesanía como:

Es un objeto o producto de identidad cultural comunitaria, hecho por 
procesos manuales continuos auxiliados por implementos rudimentarios y 
algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima 
básica transformada generalmente es obtenida en la región donde habita el 
artesano. (p. 14)

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura –Unesco– (2017) indica que las características de los productos  
artesanales tienen su fundamento en sus componentes distintivos y pueden ser  
utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcio-
nales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente.

El director de la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
Rodolfo Cisneros Márquez indica que “las artesanías pertenecen a un mundo ante-
rior a la separación entre lo útil y lo hermoso, donde los objetos artesanales reúnen 
la utilidad, la tradición y la belleza. Según Octavio Paz, las artesanías dan lecciones  
de sociabilidad, sensibilidad y fantasía” (Sales, 2013, p. 10). Además, en México, la di-
versidad de las culturas prehispánicas propició la elaboración de artesanías distintivas  
de cada región, hecho enriquecido a través del tiempo. La Directora general del Fondo  
Nacional para el Fomento de las Artesanías Rafaela Ruft Dávalos indica que, en el 
tema de las artesanías, los esfuerzos que se hagan de manera colegiada permitirán 
que haya artesanos por elección y no por desesperación (Sales, 2013). Asimismo, la  
elaboración de las artesanías es una respuesta a la necesidad de identidad, pero 
también es una respuesta de uso, costumbre o situación geográfica que expresa la 
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habilidad creativa de los individuos y los contextos colectivos que conforman las ex-
presiones culturales (Fábregas, 2010).

Los pueblos originarios tradicionalmente han tenido una importante partici-
pación en la elaboración de artesanías, plasmando en cada una de ellas su cultura 
ancestral (García, 2015, García-Pérez, 2015). Unas de las principales problemáticas 
que viven las artesanas indígenas es el abuso de la intermediación de sus produc-
tos, los revendedores que plagian sus productos y la falta de una retribución justa 
por sus creaciones. La pandemia por la Covid-19 agudizó la situación del artesano, 
ya que afectó la afluencia del turismo y las actividades económicas, así como las 
ventas de las artesanías que tradicionalmente se realizan cara a cara, con lo cual se 
le brindaba al artesano la oportunidad de comunicar al cliente final sus emociones, 
el significado de sus símbolos y colores plasmados en sus obras. 

El principal objetivo de la presente investigación es impulsar el empoderamiento 
socioeconómico de las artesanas de comunidades y pueblos indígenas, mediante la 
creación de un corpus con el dominio de imágenes y atributos con valor que identi-
fiquen las emociones, sensaciones y elementos simbólicos que están presentes en 
el diseño de los productos artesanales de los pueblos indígenas, para que sirvan de 
base en la interacción de la interfaz del comercio electrónico y la experiencia de lo 
deseable en búsqueda de la satisfacción del usuario final. Dado que existen diver-
sas situaciones que afectan a los artesanos, entre ellas la falta de acceso del sector 
artesanal a las herramientas tecnológicas actualmente disponibles en el mundo glo-
balizado para apoyar los programas de rescate, difusión y comercialización (Rubín 
de la Borbolla, 2016). 

Hernández et al. (2007) indican que para la comunidad que comercia dentro del  
sector artesanal, es necesario tener una herramienta para mejorar el papel que 
desempeñan en ese sector, con la posibilidad de orientarlos y aconsejarles sobre cómo  
aprovechar mejor sus recursos y capacidades mejorando los resultados de los negocios 
y generando ingresos que les permita vivir mucho mejor. 

Metodología

La presente investigación forma parte del proyecto “Empoderamiento e innovación 
en el emprendimiento de los pueblos originarios a través de HCI con enfoque en la 
Artesanía y Diseño Emocional”, que tiene como base el conocimiento empírico adqui-
rido por los investigadores a través de la investigación acción participativa, la cual ha 
permitido, a través de la convivencia con las comunidades de los pueblos originarios, 
tener un acercamiento a una realidad objetiva (Hillmann, 2001). 
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La descripción etnográfica deriva del trabajo realizado en distintas comunidades 
etnolingüísticas en diferentes etapas a lo largo de seis años en distintas regiones de  
Oaxaca. Durante este tiempo se ha observado la participación colaborativa y auto-
gestora de los miembros de las comunidades indígenas en proyectos que impulsan 
su crecimiento y desarrollo socioeconómico. Por lo tanto, con base en esta expe-
riencia, es posible proponer estrategias de comercialización con raíces culturales que  
a su vez sea gestionado por los mismos productores de artesanías indígenas, ya  
que como indica Cohen (2001), lograr un mayor éxito económico para algunos pro-
ductores locales indígenas requiere del desarrollo de un modelo gestionado por los 
mismos productores.

Desde un punto de vista positivo, la pandemia por la COVID-19 también ha coad-
yuvado para que el artesano reinvente su proceso de comercialización incursionando 
en espacios virtuales a través de las redes sociales. Sin embargo, su presencia en 
Internet adolece de una identidad cultural y de la comunicación emotiva que se ge-
nera con la venta cara a cara en los espacios físicos. Por ende, se plantea la siguiente 
pregunta de investigación: ¿cómo identificar emociones, sensaciones y aspectos  
de identidad cultural étnica, para diseñar las interfaces gráficas de un portal de  
e-commerce de productos artesanales indígenas, que generen vínculos emocionales 
con el usuario final cuya experiencia sea lo más agradable, positiva y satisfactoria 
posible? A fin de dar respuesta a esta pregunta, el proyecto se ha dividido en tres 
etapas que contemplan tres momentos diferentes en el proceso de la generación del 
factor emotivo. La primera etapa se da cuando la artesana indígena concibe y crea la 
artesanía producto de su imaginación y creatividad con identidad cultural de origen. 
La segunda etapa emotiva surge con la interacción del cliente que adquiere el objeto 
artesanal en el proceso de compra y venta, cuya experiencia puede ser agradable y 
positiva o, por el contrario, generar un sentimiento y emociones negativas que pro-
duzcan un malestar psicológico o de desagrado que incida en no desear adquirir el 
producto. Dado que la estrategia de comercialización planteada en este estudio invo-
lucra el uso de las tecnologías de la información y comunicación a través del comercio 
electrónico, la tercera etapa emotiva contempla la interfaz gráfica, cuyo dominio de 
imágenes fotográficas son un referente real de la artesanía que será percibida de un 
modo visual por el consumidor de la artesanía. En este sentido, un referente real será 
el registro fotográfico de las artesanías que funge como mediador en el proceso de 
comunicación y generador del factor motivacional. Por consiguiente, se presenta la 
iniciativa del diseño y desarrollo de la herramienta de software para identificar las 
emociones generadas por las imágenes fotográficas de las artesanías como aporte en 
la implementación en la interfaz gráfica del contexto del comercio electrónico.

Se ha realizado un muestreo probabilístico de tipo aleatorio para considerar como 
sujetos de estudio de la presente investigación a cincuenta artesanas, cuya edad es 
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de veintitrés a sesenta y cinco años, residentes de las Bahías de Huatulco, dentro de  
la Región de la Costa del estado de Oaxaca. La investigación es de carácter cuali-
tativo con métodos etnográficos que permiten la aproximación y convivencia con  
las artesanas, centrándose en cómo crean sus artesanías y se transforman en proce-
sos de interacción social (Plesner y Phillips, 2014) con diseños emotivos que guardan 
una identidad cultural, además de generar un ingreso económico. 

Para identificar las emociones se ha aplicado la técnica de Semántica Diferencial de 
Osgood et al. (1976), de donde se toman los principios de la semántica diferencial para  
desarrollar el software denominado Sistema de Diferencial Semántico de Artesanías 
(Sidisart), el cual consiste en presentar una escala bipolar de los sentimientos emo-
tivos. La finalidad es caracterizar la percepción del consumidor final, en cuanto a la 
emoción generada por la artesanía visualizada.

Resultados

Las artesanías como generadoras de emociones y la inclusión social 

Scherer (2000) clasifica las teorías emocionales resaltando los principios comunes 
de cada modelo de acuerdo con su categoría, siendo estas: dimensional, discreta, 
orientadas al significado y componenciales. Cada categoría responde a un enfoque 
del proceso emocional. El modelo propuesto por la Teoría OCC de Ortony et al. (1988) 
se sitúa entre los modelos componenciales por contar con criterios de evaluación, 
también puede incluir aspectos comunes a los modelos orientados al significado. 
Es en esta teoría en la cual se basa el presente caso de estudio. Es difícil lograr la 
conceptualización de emociones debido a que existen diversos modelos teóricos 
dentro de la psicología (Dazarola, 2017; Chóliz, 2005), así como tratar de caracterizar 
los sentimientos dentro del contexto de una interfaz gráfica.

La inclusión social se está presentando de modo vertiginoso en el ciberespacio, 
incluso una de estas manifestaciones se encuentra en el comercio electrónico, que 
de una manera más justa beneficia el empoderamiento de la mujer debido a que no  
hace diferencias por género, edad, raza o nivel económico. Estas prácticas comerciales 
amplían la capacidad competitiva de las artesanas, quienes aún sin una infraestructura 
empresarial pueden participar en un mercado globalizado. La globalización digital es 
un fenómeno económico y comercial impulsado por el avance de la tecnología digital.  
Este fenómeno ha permitido que pequeños productores y nuevos emprendedores 
tengan un espacio para comercializar sus productos directamente al consumidor, 
evitando la intermediación y la necesidad de contar con una logística costosa. Esto 
ha creado nuevas oportunidades de crecimiento y expansión para los pequeños ne-
gocios, lo cuales ahora pueden competir de manera más efectiva y eficiente.
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Actualmente, las artesanas necesitan incursionar en el mercado digital, así como 
reinventar su producto artesanal sin olvidar el tradicional. Por ejemplo, un huipil en 
telar de cintura tiene un alto costo debido a su proceso de elaboración y el tiempo 
requerido para su creación, un precio justo por el huipil oscila alrededor de 2.000 
dólares. Empero, es común que al consumidor le resulte costoso y difícilmente lo ad-
quiere, lo que conlleva a las artesanas a malbaratar su obra por el 25 % de su precio 
o, en la mayoría de los casos, por menos. 

Se han considerado como base las definiciones de artesanías establecidas por el 
Fonart y la Lffmaa para determinar los productos artesanales del mercado de las Ba-
hías de Huatulco. Sin embargo, se debe considerar que en la región de estudio existen 
tanto artesanías como productos de manualidades. Por lo tanto, es necesario hacer  
la diferenciación como se muestra en la tabla 2. En 2015, el Fonart publicó los siete 
elementos de las artesanías: materias primas y materiales en el proceso de produc-
ción, formas de organización para la producción, división del trabajo, transmisión  
del conocimiento, identidad del grupo productor, diseño del producto y destino del 
producto son factores de diferenciación entre la artesanía y la manualidad.

Tabla 2. Diferenciación artesanía vs manualidad

Artesanía Manualidad

Objeto o producto de identidad cultural comuni-
taria, hecho por procesos manuales continuos au-
xiliados por implementos rudimentarios o algunos 
de función mecánica que aligeran ciertas tareas.

Objeto o producto que es el resultado de un 
proceso de transformación manual o semi-indus-
trializado a partir de materia prima procesada o 
prefabricada.

La materia prima básica transformada general-
mente es obtenida en la región donde habita  
el artesano.

No tiene identidad o tradición cultural comunita-
ria, se pierde en el tiempo y se torna en una labor 
temporal, marcada por las modas.

El dominio de las técnicas permite al artesano 
crear diferentes objetos de variada calidad y maes-
tría, aportando valores simbólicos e ideológicos 
de la cultura local.

No existe una técnica comunitaria en específico, 
es practicada a nivel individual o familiar.

Fuente: elaboración propia.

La actividad artesanal en las Bahías de Huatulco regularmente se realiza en el 
núcleo familiar donde cada uno de los integrantes de la familia tiene un rol en el pro-
ceso de producción. Por ejemplo, en el caso de los alebrijes, comúnmente son los 
hombres (padre e hijos mayores) quienes hacen el tallado de la madera y las mujeres e  
hijos menores decoran las piezas.
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Las emociones y sensaciones generadas por las artesanías en los consumidores

A través de la metodología planteada y técnicas de semántica diferencial se deben in-
tegrar los valores (imágenes y palabras) que más peso tengan en la experiencia emotiva 
del usuario final. Contar con una interfaz gráfica en espacios virtuales para la comer-
cialización de las artesanías no solo provoca que los productos diseñados satisfagan 
las necesidades del cliente, sino que se genere un vínculo emocional con el grupo de 
artesanas indígenas. Por lo tanto, se proponen las siguientes acciones estratégicas:

• Crear un inventario del dominio de las imágenes con valor (emocional y de sen-
saciones) presentes en las artesanías.

• Crear un inventario de las palabras con valor del dominio de los atributos  
de las artesanías.

• Comercialización de artesanías a través del diseño emocional de la interfaz del 
portal de e-commerce.

Para llevar a cabo las dos primeras acciones se ha desarrollado el software 
Sidisart, el cual, con base en las respuestas de los participantes al evaluar la artesanía 
en revisión, se deben integrar los inventarios del dominio de imágenes y palabras con 
valor emocional sobre los atributos de la artesanía. Las bases de datos resultantes 
serán retomadas para proveer las características de los atributos (identidad) de  
los objetos expuestos en la interfaz gráfica de un portal de comercio electrónico  
de artesanías indígenas.

Estrategia de comercialización a través de Sidisart en apoyo de la comercialización de 
las artesanías

Se debe considerar que las artesanas viven diversas problemáticas que impactan en sus  
actividades económicas. Por ejemplo, el 35 % de las artesanas participantes en la 
presente investigación tienen estudios de nivel secundaria. Por lo tanto, es necesario 
implementar estrategias en apoyo a la educación para la adquisición de competencias 
emprendedoras y tecnológicas orientadas a las actividades productivas y comerciales de  
las artesanas, de tal manera que impacte en su economía y se fomente la inclusión 
digital. En la figura 1 se muestran los resultados sobre la escolaridad de las artesanas. 

El trabajo realizado por las artesanas impacta en forma directa la economía fa-
miliar, el 59 % de las familias dependen del trabajo de las artesanas. Por lo tanto, es 
imperativo ofrecer herramientas que impulsen la comercialización de las artesanas, 
ya que, por consecuencia, se incrementen los ingresos de la familia. En la figura 2 se 
muestran los porcentajes de las familias que dependen del trabajo de los artesanos.
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Figura 1. Nivel de escolaridad de las artesanas

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Familias que dependen del trabajo de los artesanos

Fuente: elaboración propia.

Las actividades involucradas en la comercialización de los productos artesanales 
incluyen a las personas que distribuyen y promueven las artesanías, y quienes depen-
den de los productores de las artesanías. Estas actividades impactan en la economía 
de las familias que forman parte del círculo comercial de las artesanías. En la figura 3 
se muestran las actividades económicas de las personas participantes en la presente 
investigación, identificando que el 59 % se consideran productores artesanos.

Figura 3. Actividades económicas.

Fuente: elaboración propia.
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Con base en lo anterior, se puede indicar que Sidisart es una herramienta tecnoló-
gica a través de la cual se permite que con la información generada por los artesanos 
se integre una base de datos de las palabras con valor emocional y sensorial genera-
das por las imágenes de sus artesanías. Los consumidores expresarán con palabras 
las emociones y sensaciones presentes en las artesanías de la región, palabras que 
reflejen el valor añadido a las artesanías adquiridas en la región. Sidisart permite la 
integración de la información referente a los datos personales del consumidor, tales 
como: edad, estado civil, género y lugar de procedencia. Además, se registra infor-
mación que identifique el tipo de consumidor: artesano, coleccionista o consumidor 
ocasional, o bien que indique de qué otra manera se identifica como consumidor de 
artesanías. En la figura 4 se muestra la ventana principal del software Sidisart.

Figura 4. Herramienta Tecnológica del diferencial semántico de las artesanías

Fuente: elaboración propia.

La información reunida por la herramienta tecnológica brinda la oportunidad 
de establecer el diferencial semántico de las artesanías. Además, con base en la  
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información reunida se pueden implementar estrategias de desarrollo y comerciali-
zación de las artesanías de la región incursionando en el ámbito del comercio digital. 
Las artesanías generan emociones que pueden impactar en el cliente, y es importan-
te considerar estas tendencias de los consumidores para impulsar el valor emocional 
de las artesanías de la región a través de la retroalimentación sobre las actividades 
artesanales e impulsar el reconocimiento social.

Discusión y conclusiones

La manifestación de emociones expresadas a través de los diversos productos arte-
sanales que elaboran las comunidades indígenas de Oaxaca es un tema inexplorado, 
por esta razón es importante reflexionar al respecto. De acuerdo con Rizo (2022), la 
comunicación de las emociones se transmite principalmente por un lenguaje no verbal 
expresado con posturas, de forma escrita o simbólica. Estudios previos correspon-
den con el hecho de que el trabajo artesanal posibilita el desarrollo de capacidades 
propias como la motricidad, la creatividad y destreza, a su vez, permite la distracción, 
genera felicidad y es una fuente de satisfacción y orgullo propio en las personas que 
lo desempeñan (Del Carpio, 2012).

En las culturas originarias del Estado de Oaxaca, en México, encontramos un 
conocimiento histórico acumulado que se refleja en habilidades innatas para las 
artesanías. También se ha identificado que existe una intensión de comunicar emo-
ciones a través del trabajo artesanal. Esto lo demuestran los testimonios recabados  
en un estudio realizado sobre el bordado a mano que realizan las mujeres de la co-
munidad, en el cual se han identificado sentimientos y emociones vinculadas a este 
trabajo, ya que bordar fortalece su autoestima y ofrece sentimientos de satisfacción 
por ver materializado su trabajo y al permitirles cierto grado de autosuficiencia. 

En las entrevistas realizadas a las artesanas participantes, se han encontrado 
elementos para determinar que hay sentimientos plasmados en el bordado, tallado o 
pintado de sus obras que transmiten emociones tales como la tristeza, la alegría, la 
identidad, la nostalgia y el amor. Para muchas personas dedicadas al trabajo artesanal, 
los vínculos familiares son los que les permiten obtener y transmitir ese conocimiento 
a las siguientes generaciones, principalmente a través de la madre. Si bien las emo-
ciones se encuentran presentes en el proceso comunicativo, también es cierto que a 
muchas personas les es difícil externarlas, por lo tanto y como ejemplo, el bordado 
les permite expresarse mediante figuras, colores, símbolos y tipos de hilos utilizados 
en la elaboración de las artesanías. La razón de ser, o de lo que se pretende, queda 
plasmado en diversas puntadas que manifiestan sus anhelos, esperanzas y realidades 
vividas (Conde y Morales, 2021). 
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En este caso de estudio se enfoca principalmente en mujeres provenientes de  
un contexto rural donde no encuentran suficientes canales de comunicación y difusión 
de su trabajo, razón por la cual las herramientas tecnológicas ofrecen la posibilidad de  
promocionar su obra artesanal y externar lo que significa su quehacer cotidiano, por-
que parte de lo que buscan es un reconocimiento social que es difícil de obtener en 
un contexto local. Por lo tanto, a través de la red, la cual también funciona como so-
porte de comunicación, se busca obtener el reconocimiento a su labor permitiéndoles 
llegar a diversos contextos, ya que socializan y comercializan sus productos de una  
manera masiva. Si se considera al Internet como un medio de comunicación masivo,  
prevalece la idea fundamental sobre su capacidad de fomentar y difundir “un sis-
tema personal de valores favorable a la innovación, la movilidad, la realización y el 
consumo” (McQuail, 1983, p. 49).

La capacidad de comercialización a través de Internet es un área de oportu-
nidad para los productores artesanales, quienes mediante estrategias publicitarias 
pueden persuadir y motivar a las personas a comprar artesanías mediante estímu-
los y procesos emocionales definidos por el publicista, sin duda “la tecnología nos 
abre las puertas a nuevas formas de comunicar, nuevos hábitos; también a crear y 
suscitar emociones” (Sebastián, 2009, p. 3).

Se requiere de la implementación de herramientas tecnológicas para la promoción 
de las artesanías oaxaqueñas. De acuerdo con el análisis de la presente investigación, 
esta innovación se encuentra predominada por los intermediarios, quienes comer-
cializan los productos directamente con el consumidor. Por lo tanto, es necesaria la 
capacitación en el uso de herramientas tecnológicas para los propios productores a 
fin de que les sea posible llegar en forma directa a los consumidores y obtener ma-
yor beneficio económico, pero, sobre todo, obtener una retroalimentación sobre su 
labor y reconocimiento social.

Las artesanas de comunidades indígenas requieren de estrategias para la pro-
moción de sus artesanías, de manera que puedan comercializar directamente sus 
productos. En la presente investigación se ha contado con la participación de arte-
sanas de la Costa de Oaxaca, quienes han brindado información sobre la producción,  
distribución y comercialización de sus artesanías. Debido a lo anterior, el uso de 
herramientas digitales permitirá el desarrollo de estrategias de comercialización 
electrónica que generen un beneficio económico directo que apoyaría al desarrollo 
de la región. 

En consecuencia, es importante la creación de un corpus con el dominio  
de imágenes y atributos con valor que identifiquen las emociones, sensaciones y ele-
mentos simbólicos identificados por los consumidores y que están presentes en las  
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artesanías. La información reunida servirá de base para el desarrollo de una interfaz 
de comercio electrónico que permita la interacción emotiva que conlleva la experien-
cia de la adquisición de una artesanía en búsqueda de la satisfacción del cliente final. 

Valorizar el potencial que existe del sector artesanal es una tarea pendiente en las 
mediciones económicas convencionales, donde no se atiende o no se comprende lo 
que significa este sector en la aportación para la economía familiar. Por lo que se des-
vinculan las artesanías como medio de subsistencia milenaria en el Estado de Oaxaca.

En conclusión, es importante enfatizar en la inclusión social como parte de las 
actividades del ciberespacio, por ejemplo, el comercio electrónico, que beneficie el 
empoderamiento de las artesanas de las comunidades indígenas. Por lo tanto, se 
podría ampliar la capacidad competitiva de las artesanas, permitiéndoles participar 
en un mercado globalizado. Este fenómeno comercial y económico generado por el 
avance de la tecnología digital debe permitir que los pequeños productores y nuevos 
emprendedores lleguen al consumidor en forma directa, generando nuevas oportu-
nidades de crecimiento.
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