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RESUMEN 

El objetivo de este artículo fue proponer, con base en una 

revisión bibliográfica, estrategias que mejoren la calidad de 

vida de los artesanos en el tramo 2 del Tren Maya (municipios 

de Calkiní, Hecelchakán y Tenabo, en el estado de Campeche). 

Si bien el estudio se enfoca en estos tres municipios, sentaría 

un precedente metodológico en la región y generaría evidencia 

novedosa para fundamentar políticas incluyentes que mejoren 

la calidad de vida en estas poblaciones vulnerables. 
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ABSTRACT 

The objective of this paper was to propose, based on a 

literature review, strategies for improving quality of life of 
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artisans in section 2 of the Mayan Train (municipalities of 

Calkiní, Hecelchakán and Tenabo, in the state of Campeche). 

Although this study is focused in these three municipalities, it 

would settle a methodological precedent in the region and 

would generate new evidence for supporting including policies 

to improve quality of life in these vulnerable populations. 

 

Keywords: methodological design, regional development, 

craftsmen, Mayan Train, Camino Real de Campeche. 
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I. INTRODUCCIÓN 

México tiene una rica y variada tradición de arte popular, que es parte integral 

de la identidad cultural de sus pueblos y comunidades. Las artesanías, en particular, 

representan la creatividad, imaginación y trabajo manual que ha sido transmitido de 

generación en generación a lo largo de los siglos, utilizando técnicas y materiales 

propios de cada región del país (Rivas, 2018). Cada objeto artesanal es único y 

diferente del resto a pesar de reproducirse en grandes cantidades, debido a que 

depende de la composición específica de la materia prima con la que es elaborado. 

Esto le otorga un alto valor, ya que su creación manual permite al artesano imprimir 

toda su creatividad en la obra (Alkire & Santos, 2014). 

 

El estado de Campeche, en el sureste de México, tiene una fuerte y reconocida 

tradición artesanal que perdura hasta la actualidad en cada uno de sus municipios, a 

pesar de las transformaciones de los últimos años. La actividad artesanal campechana 

es ampliamente valorada y reconocida a nivel regional, nacional e internacional. El 

éxito comercial de estas artesanías representa importantes ingresos económicos para 

las familias de los artesanos que las producen (Rivas, 2018). Sin embargo, en la región 

del Camino Real de Campeche (situada en el norte del estado de Campeche) se ha 

documentado que la mayoría de los artesanos no cuentan con las condiciones para 

generar ingresos sostenibles y llevar una calidad de vida adecuada para ellos y sus 

familias.  

 

Entre los principales problemas que enfrentan los artesanos están la pobreza 

generalizada en la zona, la falta de oportunidades laborales, el difícil acceso directo a 

canales de comercialización turística para sus productos y la fuerte dependencia de 

intermediarios informales (llamados “coyotes”), que acaparan la venta (Secretaría de 

Cultura, 2019). 

 

Ante este panorama, el proyecto del Tren Maya que está desarrollando el 

Gobierno Federal podría representar una solución potencial. Éste promueve un 

novedoso programa de turismo comunitario en el cual los visitantes recorrerán las 

poblaciones y comunidades de la región, evitando la concentración de turistas en un 

solo polo turístico. De esta manera se busca generar un flujo económico directo hacia 
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los artesanos locales, creando nuevas oportunidades laborales y distribuyendo mejor 

la riqueza en la península de Yucatán (Gobierno de México, 2013). 

 

Por todo lo anterior, resulta prioritario generar investigación para diseñar 

estrategias prácticas que permitan a los artesanos locales incrementar sus 

capacidades y competencias para aprovechar esta única oportunidad de desarrollo 

que representa el Tren Maya en el corto y mediano plazo. Elevar la calidad de vida de 

miles de artesanos vulnerables debe ser una meta primordial dentro de la planeación 

e implementación del megaproyecto. 

 

Ante esta problemática, se requiere potenciar el impacto positivo esperado del 

Tren Maya para mejorar integralmente la situación de vulnerabilidad que actualmente 

enfrentan los artesanos en la región. Surge entonces la pregunta de investigación 

sobre qué estrategias metodológicas permitirían analizar a profundidad la compleja 

problemática multidimensional que experimentan los artesanos del tramo 2 (Calkiní, 

Hecelchakán y Tenabo), para formular acciones específicas que aprovechen las 

oportunidades del tren a fin de mejorar sustancialmente su calidad y condiciones de 

vida.  

Objetivo 

 

El objetivo planteado es proponer estrategias que permitan empoderar 

integralmente a los artesanos de los municipios del tramo 2, incrementando así su 

calidad de vida ante la futura llegada del Tren Maya a la región y las oportunidades 

que esto represente.  

 

Justificación 

 

El estudio permitirá sentar las bases metodológicas para formular e 

implementar estrategias económicas, sociales y culturales focalizadas en maximizar 

los beneficios tangibles del Tren Maya en estas poblaciones históricamente 

vulnerables, beneficiando a más de doce mil artesanos. Los resultados de este estudio 

serán de gran utilidad para los artesanos del tramo 2, proporcionándoles herramientas 

concretas para empoderarse y obtener el máximo provecho del proyecto ferroviario.  
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Finalmente, los hallazgos que se obtendrían de este trabajo podrán sentar las 

bases para fundamentar políticas públicas más incluyentes en torno a grandes 

proyectos de infraestructura. 

 

Limitaciones 

 

La información aquí generada será válida solamente en la región en estudio.  

Sin embargo, la metodología podría replicarse en otros municipios y localidades por 

donde transitará el Tren Maya, beneficiando a artesanos de toda la región y a aquellos 

productores que se dedican a otro tipo de actividades. 

 

Cabe mencionar que en la revisión realizada no se hallaron estudios o reportes 

previos que analizaran estrategias para el aprovechamiento efectivo de nuevas e 

importantes oportunidades económicas derivadas de grandes proyectos de 

infraestructura en la región, como es el caso del Tren Maya. Tampoco se ubicaron 

antecedentes de diseños metodológicos que consideren la evaluación completa e 

integral del impacto multidimensional de las estrategias aplicadas en el bienestar 

subjetivo y objetivo. Es por ello por lo que el presente estudio representa un aporte 

metodológico innovador para la formulación de estrategias aprovechando 

proactivamente la llegada del Tren Maya, así como el pilotaje y evaluación de su 

efectividad e impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de los artesanos de 

manera sostenible. 

 

La introducción debe ser atractiva e interesante. Debe captar la atención del 

lector y hacer que quiera seguir leyendo. Esto puede lograrse utilizando un gancho, 

como un hecho sorprendente o una afirmación provocativa, para atraer al lector. La 

introducción también debe redactarse de forma que sea fácil de entender, utilizando 

un lenguaje apropiado para el público al que va dirigida. 
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II. REVISIÓN LITERARIA 

El presente estudio consistió en una investigación documental basada en el 

análisis crítico de diversas fuentes de información publicadas sobre la situación actual 

de los artesanos en el tramo 2 del Tren Maya, así como estrategias viables para 

mejorar integralmente su calidad de vida desde una perspectiva multidimensional. 

 

Los criterios de inclusión fueron investigaciones empíricas enfocadas 

específicamente en artesanos del sureste mexicano, preferentemente publicados en 

los últimos cinco años, disponibles en texto completo en idioma español o inglés. Se 

excluyeron expresamente opiniones o editoriales publicados en medios de 

comunicación cuando no estaban sustentadas con una base teórica o investigaciones 

con datos empíricos. 

 

El tramo 2 del Tren Maya 

 

El tramo 2 del Tren Maya comprende los municipios de Calkiní, Hecelchakán y 

Tenabo, en el estado de Campeche (sureste de México). El área es también conocida 

como Camino Real de Campeche. En cada una de estas localidades se elaboran 

artesanías distintivas: sombreros de jipijapa o jipi en Calkiní, hamacas tejidas en 

Hecelchakán y jaleas de frutas artesanales en Tenabo. 

 

El proyecto del Tren Maya ha sido uno de los más discutidos y controversiales 

del actual Gobierno Federal, generando debates entre quienes piensan que traerá 

grandes beneficios socioeconómicos versus aquellos que advierten severos impactos 

ambientales negativos (Valencia, 2022). Sin embargo, de concretarse como está 

planeado, representará la columna vertebral de una reactivación económica 

sostenible en el sureste mexicano. Para ello, es importante incursionar en la economía 

digital (Vázquez, 2020) y promover procesos de innovación tecnológica para la 

producción artesanal (Universidad Nacional de Colombia, 2017). También es 

necesaria la asesoría legal y técnica que les permitan formar conglomerados y 

cooperativas para aprovechar las economías de escala.  Todo esto debe ir 

acompañado de planes de difusión del legado cultural de las artesanías, sobre todo 

dirigidos a los jóvenes (Castro, 2016).  
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Beneficiarios del Tren Maya 

 

De acuerdo con los datos oficiales del Gobierno Federal, tan solo en el tramo 2 

del proyecto habrá más de 269 mil beneficiarios de algún programa social, con una 

inversión anual de más de 7 mil millones de pesos en la región (aproximadamente 406 

millones de dólares estadounidenses). Asimismo, se estima que el proyecto generará 

más de 12 mil empleos directos durante su construcción (Gobierno de México, 2023). 

 

Diseño de estrategias  

 

Hernández-Sampieri et al. (2014) y Creswell (2013) sugieren combinar técnicas 

cuantitativas y cualitativas para obtener una comprensión más completa de problemas 

complejos en ciencias sociales. Asimismo, Guber (2011) resalta la importancia de 

incorporar la perspectiva émica de los participantes mediante métodos cualitativos. 

 

La propuesta resultante de este estudio seguiría las recomendaciones de 

expertos en metodología de la investigación de Hernández-Sampieri et al. (2014) y 

Creswell (2013), quienes enfatizan que este enfoque plural permite obtener una 

comprensión más matizada, completa y holística de fenómenos sociales complejos, 

superando las limitaciones de utilizar únicamente un solo enfoque metodológico y 

aprovechando así las fortalezas y complementariedad de técnicas cuantitativas y 

cualitativas. Asimismo, la incorporación de técnicas cualitativas interpretativas como 

entrevistas a profundidad, grupos focales y talleres participativos resulta necesaria 

para recuperar, valorar y visibilizar la perspectiva émica de los propios artesanos, 

incluyendo genuinamente sus voces, significados, valores y aspiraciones en el 

diagnóstico participativo y en el diseño de estrategias de intervención, tal como 

enfatiza Guber (2011) desde la etnografía reflexiva, y avalan diversos teóricos del 

enfoque centrado en las personas, como Max-Neef et al. (1994) y Chambers (1995). 

Esta inclusión activa de los participantes resulta un principio ético fundamental en 

cualquier investigación aplicada o intervención social que pretenda beneficiar a grupos 

históricamente excluidos y vulnerables. 
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III. DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

Tomando como base lo descrito anteriormente, el diseño de las estrategias 

propuestas sería a través de un diseño metodológico de tres fases integradas: 

 

Fase I. Diagnóstico situacional cuantitativo 

 

• Se realizaría una investigación cuantitativa aplicando un cuestionario 

estructurado a una muestra probabilística representativa de la 

población artesanal del tramo 2, calculada con un 95% de confianza y 

5% de margen de error máximo. 

• El instrumento permitiría caracterizar multidimensionalmente las 

condiciones de vida y cuantificar las carencias socioeconómicas que 

enfrentan los artesanos en los municipios de Calkiní, Hecelchakán y 

Tenabo. 

• Los resultados evidenciarían las necesidades y áreas prioritarias de 

intervención para mejorar su calidad de vida. 

 

Fase II. Diseño participativo de estrategias 

 

• Con base en los hallazgos del diagnóstico, se identificarán las 

problemáticas de mayor impacto. 

• Se detectarían las causas principales sobre las cuales focalizar las 

acciones, mediante el análisis participativo con los artesanos. 

• Se formularían objetivos específicos y estrategias concretas como 

capacitaciones, talleres de mercadotecnia, rescate de tradiciones, etc. 

• Se realizará una planificación detallada de las estrategias y un sistema 

de monitoreo. 

• Se elaborarán programas de capacitación técnica en administración 

eficiente de negocios artesanales y comercialización digital, siguiendo 

el exitoso caso implementado por el Fondo Nacional para el Fomento 

de las Artesanías (FONART) de México (Vázquez, 2020). 
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• Diseño e implementación de cursos prácticos sobre procesos e 

innovación tecnológica para la producción artesanal, según el modelo 

desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia, el cual logró 

importantes mejoras en productividad y calidad en diversas ramas de 

la artesanía (2017). 

• Asesoría legal y técnica para certificación de denominaciones de 

origen e indicaciones geográficas. 

• Formación sobre estrategias de asociatividad para la consolidación de 

conglomerados y cooperativas que permitan lograr economías de 

escala y de alcance. 

• Planes de difusión, especialmente a los jóvenes, del legado cultural de 

las tradiciones artesanales en medios locales y redes sociales 

aprovechando su atractivo turístico, emulando las buenas prácticas 

del Ministerio de Cultura de Costa Rica (Castro, 2016). 

 

Fase III. Validación y pilotaje 

 

• Las estrategias se evaluarían inicialmente a través de juicio de experto 

(Hernández-Sampieri et al., 2014).   

• Posteriormente se planea un estudio piloto para verificar la factibilidad 

y viabilidad del diseño metodológico propuesto. 

• Los resultados permitirán ajustar las acciones para optimizar los 

beneficios esperados. 

 

Cabe señalar que el diseño metodológico planteado sigue cabalmente los 

estándares internacionales de rigor, validez interna y confiabilidad propios de la 

investigación. A través de la aplicación de las estrategias propuestas en las tres fases 

referidas se generará evidencia empírica pertinente para fundamentar 

recomendaciones de política pública que potencien el impacto positivo esperado del 

Tren Maya sobre las condiciones de vida de los artesanos vulnerables de la región, 

incorporando sus propias voces y aspiraciones colectivas en un marco de desarrollo 

humano integral y sostenible.   
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Logros esperados del diseño metodológico 

 

El diseño metodológico propuesto en tres fases permitirá alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 

• Cuantificar y caracterizar las principales condiciones de vida objetivas 

y carencias materiales multidimensionales que experimentan las 

poblaciones artesanales en el área de estudio, mediante indicadores 

validados en la literatura especializada como NBI, LP, IPM, IVS, IDH, 

entre otros (Alkire & Santos, 2014; CONEVAL, 2020). 

• Comprender en profundidad la compleja problemática 

socioeconómica, cultural y ambiental que enfrentan los artesanos 

desde sus propias perspectivas, lógicas y racionalidades culturales, 

aplicando el enfoque interpretativo propuesto por Geertz (2003) y 

Guber (2011). 

• Identificar factores psicosociales, simbólicos e idiosincráticos que 

influyen en sus condiciones de vida y bienestar subjetivo, más allá de 

indicadores socioeconómicos objetivos, de acuerdo con las 

recomendaciones de Max-Neef et al. (1994) sobre la 

multidimensionalidad del desarrollo. 

• Explorar y recuperar sus valores comunitarios, aspiraciones colectivas 

y propuestas concretas para la promoción del autodesarrollo 

sustentable de su propia región, aplicando la metodología de 

investigación acción participativa sugerida por Fals Borda (Fals-Borda, 

1987). 

• Triangular datos cuantitativos y cualitativos para validar y 

complementar los hallazgos desde múltiples perspectivas 

metodológicas, en consonancia con la propuesta de metodologías 

mixtas de Sampieri et al. (Hernández-Sampieri et al., 2014). 

• Fundamentar recomendaciones y estrategias de intervención 

focalizadas, socialmente pertinentes y culturalmente adecuadas al 
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contexto, en línea con el enfoque estratégico de planeación que 

plantea Matus (1987). 

 

Finalmente, la puesta en marcha del diseño metodológico propuesto generará 

información relevante para una siguiente etapa, que será poner en práctica el diseño 

teórico resultante del presente estudio: 

 

• Evaluar integralmente la calidad y condiciones de vida que tienen 

actualmente los artesanos en el área de estudio, considerando 

múltiples dimensiones objetivas y subjetivas del bienestar, mediante 

la aplicación de modelos teóricos multifacéticos como el de Max-Neef 

et al. (1994). 

• Establecer una línea basal cuantitativa y cualitativa para comparar la 

situación previa y posterior a la implementación del Tren Maya, 

aplicando diseños experimentales antes-después sugeridos por 

Hernández-Sampieri et al. (Hernández-Sampieri, 2014). 

• Identificar necesidades apremiantes y demandas sentidas por la 

población objetivo a atender, desde el enfoque del Desarrollo a Escala 

Humana planteado por Max-Neef et al. (1994). 

• Diseñar indicadores objetivos y subjetivos culturalmente pertinentes 

para monitorear cambios en las variables priorizadas, siguiendo 

propuestas de la CEPAL (2016) y OCDE (2017). 

• Formular programas y proyectos concretos que contribuyan a mejorar 

las condiciones de vida detectadas como deficitarias o insatisfactorias, 

aplicando el Marco Lógico como herramienta de planeación 

estratégica (25). 

• Diseñar estrategias específicas para potenciar las capacidades, 

activos y oportunidades de desarrollo sustentable de los artesanos, 

operacionalizando el enfoque de medios de vida sustentables (DFID, 

2000). 

• Involucrar a la población como actor social y agente activo en la 

solución participativa de sus propios problemas, mediante 
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metodologías de Investigación Acción Participativa (Falls-Borda, 

1987). 

• Contribuir al debate público informado sobre implementación de 

megaproyectos de infraestructura y modelos más incluyentes de 

distribución de beneficios tangibles para poblaciones locales (Máttar & 

Cuervo, 2017). 

• Generar evidencia empírica que sirva para fundamentar políticas y 

programas públicos locales, tomando en cuenta la perspectiva, 

valores y aspiraciones de los propios beneficiarios, aplicando el 

paradigma de Gobernanza para el Desarrollo (Graham et al., 2003). 

• Fortalecer la investigación interdisciplinaria mixta sobre calidad de 

vida, bienestar subjetivo y estrategias participativas de desarrollo en 

contextos de vulnerabilidad y exclusión estructural (CONEVAL, 2020). 

 

IV. CONCLUSIONES 

El diseño metodológico propuesto en tres fases permitirá analizar 

holísticamente el complejo problema del desarrollo artesanal desde todas sus aristas 

y en toda su complejidad, superando visiones unidimensionales y fragmentarias, así 

como obtener hallazgos empíricos complementarios para formular, con la 

participación de los propios involucrados, estrategias de intervención que resulten 

culturalmente pertinentes, socialmente viables y económicamente sostenibles para 

mejorar sus condiciones y calidad de vida integral de manera duradera.  

   

Dentro del diseño metodológico, específicamente en la Fase II, las estrategias 

que mejorarán la calidad de vida de los artesanos son los programas de capacitación 

técnica, los cursos prácticos sobre procesos e innovación tecnológica, mercadotecnia 

y comercialización digital, así como asesoría legal y técnica para la formación de 

estrategias de asociatividad para lograr conglomerados y cooperativas, así como 

planes de difusión del legado cultural a la sociedad, pero especialmente a los jóvenes. 

Se requerirá obtener el financiamiento necesario para viabilizar la aplicación de este 

diseño de investigación en campo. 
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El apoyo a los grupos sociales, en este caso los artesanos, reducirá brechas 

entre quienes tienen oportunidades y carecen de ellas, fortaleciendo a estas empresas 

artesanales.  Esto logrará que los actuales artesanos mejoren su calidad de vida y se 

interesen los jóvenes en la preservación del legado cultural de sus ancestros.  La 

artesanía puede convertirse en una actividad rentable y culturalmente sostenible, 

contribuyendo a un México más fuerte. 

 

V. ESTUDIOS FUTUROS 

Como se mencionó anteriormente, el siguiente paso sería validar estas 

estrategias en el campo, a manera de piloto, con una muestra representativa de 

artesanos, lo cual sería la Fase III del diseño metodológico. Los aprendizajes 

generados en este proceso de pilotaje serán de gran utilidad para fundamentar 

recomendaciones de política pública destinadas a potenciar los beneficios del Tren 

Maya para estas poblaciones. 

 

Los hallazgos empíricos que se obtengan sentarán las bases que permitirán a 

los artesanos de la zona en estudio potenciar plenamente sus capacidades, recursos, 

activos y oportunidades ante la llegada del Tren Maya, contribuyendo así de manera 

tangible, sostenible y medible al mejoramiento multidimensional de sus condiciones y 

calidad de vida.  Además, es de esperarse una alta motivación e interés entre los 

propios artesanos de las localidades estudiadas para participar activamente en estas 

intervenciones, las cuales están alineadas con sus conocimientos y cultura. 
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