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RESUMEN�

La cerámica de Chulucanas se ha convertido actualmente en uno de los 
artículos decorativos más reconocidos del Perú y del mundo por la belleza 
de sus formas y sus finos acabados. Los artesanos de este lugar utilizan téc-
nicas que combinan los conocimientos ancestrales con lo contemporáneo, 
dando como resultado un producto utilitario y moderno.

En  este Distrito del Perú, la actividad artesanal se encuentra en un 
importante ascenso, asociada a una demanda creciente ocasionada por el 
turismo y los valores estéticos que representa esta actividad y desde luego 
por los servicios de innovación que el Centro de Innovación Tecnológica 
(CITE) les ha ofrecido. Es a partir del año 2000, cuando los artesanos han 
incorporando con más fuerza innovaciones organizativas, técnicas y esté-
ticas, acciones que han ayudado para posicionarse como sujetos sociales 
competitivos en los mercados, integrando un valor étnico territorial frente 
a la demanda.

Así, paulatinamente la actividad artesanal en Chulucanas está expe-
rimentando cambios importantes en su organización productiva a conse-
cuencia de la utilización de nuevos materiales, de la investigación, uso de 
nuevas herramientas, técnicas, diseños, entre otros, para dirigir su produc- técnicas, diseños, entre otros, para dirigir su produc-, para dirigir su produc-
ción a un mercado más competitivo favorecido sobre todo por el turismo 
internacional.
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rámica, barro, innovación, capacitación, asociatividad, tecnología, técni-
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ABSTRACT�

Chulucanas ceramics has now become one of the most famous decorative 
items from Peru and the world the beauty of its shapes and finishes. The 
artisans here use techniques that combine ancient knowledge with con-
temporary, resulting in a modern utilitarian product.

Here in Peru, the craft is in an important increase, coupled with in-
creased demand caused by tourism and aesthetic values   represented by 
this activity and of course by service innovation that has offered CITE 
Ceramics. It is from 2000, when artisans have incorporated innovations 
stronger organizational, technical and aesthetic actions have helped to po-
sition themselves as social subjects in competitive markets, integrating a 
territorial ethnic value versus demand.

So gradually the craft in Chulucanas is undergoing major changes in 
its organization of production resulting from the use of new materials, 
research, use of new tools, techniques, designs, etc. To direct its output 
to a more competitive market especially favored by international tourism.

Key words: Chulucanas, craftsmen, crafts, culture, identity, ceramics, 
mud, innovation, training, asociatividad, technology, technologies, com-
petitiveness, investigation, quality, designs, exports, CITE and tourists.

Clasificación JEL: M11, M21, R11.

INTRODUCCIÓN�

La artesanía peruana ha despertado el interés de una serie de entidades de 
diversa índole al considerársele como una actividad económica idónea para 
enfrentar la pobreza, principalmente en zonas rurales donde la producción 
artesanal está asociada a economías familiares. 

El sector artesanal del Perú desempeña un rol importante dentro del 
contexto de la economía nacional, al constituirse como un de los sectores 
estratégicos, no solamente por el significado de la identidad cultural, sino 
que también por el gran número de empleos que involucra esta actividad. 
Esto refleja la importancia que tiene esta actividad para millones de perua-
nos, especialmente para numerosas familias rurales de bajos recursos como 
las de campesinos e indígenas.

El sector artesanal peruano es importante en términos sociológicos, 
antropológicos y culturales y heredero de una rica tradición milenaria, lo 
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cual ha merecido en los últimos 10 años un proceso de constante revalo-
rización.

De esta manera, el presente artículo tiene como objetivo identificar y 
analizar los factores que han incidido en la actividad artesanal del Perú y 
en especial la de Chulucanas, y que está evolucionando, transformándose y 
adaptándose a un mercado de exportación competitivo en un contexto de  
globalización, gracias a su importante empuje de la innovación.

El artículo comienza describiendo algunas de las características del 
funcionamiento de la economía peruana así como de las micros y pequeñas  
empresas y su inserción en el mercado internacional. Consecuentemente, 
mencionamos algunos elementos culturales que tienen que ver con la ofer-
ta y demanda que tiene relación con las actividades artesanales y turísticas 
en el Perú.

Una vez abordado lo anterior, se analizan algunos elementos sobre la 
importancia y operación y funcionamiento de los Centros de Innovación 
Tecnológica (llamados CITES industriales) y desde luego los Centros de 
Innovación Artesanales y Turísticos que tienen que ver con el centro de 
estudio de la presente investigación.

Finalmente, presentamos un estudio de caso desarrollado en el Distrito 
de Chulucanas, como el principal aporte de dicha investigación. En esta 
parte, ponemos sobre la mesa un análisis completo sobre los resultados 
obtenidos en el estudio de caso que se hizo a nivel de asociaciones en el 
CITE Cerámica de Chulucanas, sobre los factores que han contribuido a 
que esta actividad esté posicionada en mercados más competitivos. Una 
vez finalizada esta parte, abordamos las conclusiones y la bibliografía.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS MYPES DEL PERÚ Y 
SU INSERCIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL�

La economía peruana se sitúa entre las de mejor desempeño en América 
Latina desde el año 2002. Creció 7.7% en 2006, 8.9% en 2007, 9.8% en  
2008; 8.9% en  2010, y para el 2011 se tiene una proyección arriba del 
9.0%. Durante la crisis financiera internacional suscitada en 2009, fue de 
los pocos países en la región en registrar un crecimiento positivo de casi 
1.0%, mostrando un desempeño superior al promedio de países latinoa-
mericanos (-2.3%), ver gráfica siguiente:
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Gráfica 1� Perú: Producto Bruto Interno, 2002-2011� (Var� % anual)

Fuente: Elaboración propia en base en datos del Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática (INEI). república el Perú, Junio del 2011.

En general, el crecimiento económico reciente ha permitido generar 
mejoras en los niveles de ingresos y empleo y así alcanzar reducciones en 
los niveles de la pobreza nacional.

Un indicador significativo que nos indica mejoras en los niveles de 
vida de los peruanos, es el Producto Interno Per Cápita que a partir de los 
años noventa ha evolucionado de manera positiva, ya que pasó de 3,877 
nuevos soles en el año 1993 a 6,625 nuevos soles para el 2009; es decir casi 
se duplicó, (ver grafica 2).

Gráfica 2� Perú: Producto Interno Percápita, 1993-2009�

Fuente: Elaboración propia en base en datos del Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática (INEI). república el Perú, Junio del 2011.

Durante los últimos 15 años el sector de micro finanzas peruano ha 
mostrado un gran dinamismo a pesar de las crisis financieras que sucedie-
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ron a nivel internacional y la prolongada recesión de fines de los noventa3. 
Perú es un ejemplo en América Latina de transición exitosa de un sector 
de micro finanzas dominado por las ONGs (organizaciones no guberna-
mentales) y en donde compiten bancos e instituciones de micro finanzas 
(IMFs) para beneficio de las Pymes que ven ampliar la oferta de servicios 
financieros de los que disponen y reducirse de los costos asociados a los 
mismos.

Durante los últimos 15 años ha habido un avance importante en el 
diseño de un marco legal a institucional adecuado para el desarrollo de 
políticas financieras en general y las del microcrédito, en particular.

En efecto, desde hace más de una década, las micro-finanzas en el 
Perú han experimentado un desarrollo notable. En parte esto se relaciona 
al continuo y sostenido crecimiento de la economía a partir del 2001, así 
como a la continuidad de un marco de políticas económicas que favorecen 
la inversión y el crecimiento en el sector de las Pymes.

Es importante del número de PYMEs que existen en todo lo largo y 
ancho del país. Solamente las MYPEs dan cuenta de 95% del total nacio-
nal de unidades empresariales. Según datos disponibles, se estima que en 
el Perú existen más de 2.5 millones de MYPEs, es decir, micros y pequeñas 
empresas sin contar  las medianas y las grandes. De este total, 2, 477,284 
(98.4%) son micros, 41,333 (1.6%) son pequeñas empresas, de las cuales 
en su gran mayoría operan de manera informal, (ver cuadro1).

Cuadro 1� Perú: número de MYPEs formales e informales a nivel na-
cional, 2004�

Fuente: Elaboración propia en base en: Artecona, Raquel (Comp.), Jaramillo Baanante, 
Miguel y Néstor Valdivia, “Las políticas para el financiamiento de las PYMEs en el Perú”, 
en: Apertura comercial y capacidades productivas. Estudio de casos, Revista CEPAL-Col-
ección Documentos de Proyectos. Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y 
Naciones Unidas. Santiago de Chile, Julio del 2008.

3 Artecona, Raquel (comp), Jaramillo Baanante, Miguel y Néstor Valdivia, “Las políticas 
para el financiamiento de las PYMEs en el Perú”, en: Apertura comercial y capacida-
des productivas. Estudio de casos, Revista CEPAL-Colección Documentos de Proyectos. 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y Naciones Unidas. Santiago de 
Chile, Julio del 2008.
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Del total nacional del complejo empresarial, más del 96% son mi-
croempresas que emplean en promedio de 1 a 10 empleados y absorben 
cerca de la mitad (43%) del empleo nacional. Por otro lado, las empre-
sas pequeñas que dan ocupación de entre 10 y 100 trabajadores son solo 
el 3.2% del total de las empresas y absorben más del 20% del personal 
ocupado; es decir, en suma las micros y pequeñas empresas (MYPEs) co-
laboran con más del 60% del empleo ocupado en el Perú. En el caso de 
las medianas y grandes empresas (0.4%) que ocupan de 101 trabajadores 
o más, captan aproximadamente 36% de la población ocupada total, (ver 
gráfica 3).

Gráfica 3� Perú: distibución de las empresas por tamaño y su partici-
pación en el empleo, en (%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción, República del 
Perú. Lima Perú, junio del 2007.

Es importante mencionar que una de las principales fortalezas que tie-
nen las MYPES en el Perú, es que estas se encuentran cobijadas por un 
importante número de redes y asociaciones llamadas ONGs, las cuales 
realizan múltiples actividades para mejorar la vida de sus miembros.

Desde inicios de los años ochentas, las ONGs en el Perú han ejercido 
gran fuerza en la formulación de políticas públicas para mejorar las condi-
ciones de vida de sus comunidades.

En el sector artesanal, las ONGs han jugado un papel de suma im-
portancia en la aportación de elementos y en la formulación de políticas 
públicas en beneficio de los indígenas que desarrollan esta actividad.

Un ejemplo sobre el papel que juegan estas organizaciones, tiene que 
ver con el rol de actividades que realiza una de las más grandes e importan-
tes  Organizaciones de Artesanos llamada CIAP (Centro Interregional de 
Artesanos del Perú), establecida en Lima Perú. La CIAP es una asociación 
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civil sin fines de lucro conformada por asociaciones y grupos productores 
de artesanías; organización sólida e institucional y socialmente integrada 
con reconocimiento nacional e internacional; realiza un importante nú-
mero de actividades para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de 
los artesanos, sus familias y comunidades, así como poniendo en valor su 
cultura.

Una de las principales actividades de esta organización, es la produc-
ción y exportación de artesanías de diferentes tipos y regiones del Perú. 

Actualmente CIAP cuenta con 21 grupos o asociaciones de base donde 
trabajan aproximadamente 700 artesanos, con lo que se ha beneficiado a 
más de 2,000 personas. Algunas de las actividades que ofrece el CIAP en 
beneficio de sus socios son las siguientes:

•	 Formación y capacitación.
•	 Apoyo organizativo.
•	 Desarrollo de productos.
•	 Promoción e información.
•	 Actividades sociales.

OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA DEL PERÚ�

Perú es uno de los países con gran riqueza cultural gracias a su  historia 
que han dejado sus antepasados. Se estima que en el país viven aproxima-
damente 6 millones de indígenas. Es uno de los países con más patrimonio 
histórico-cultural del mundo, hecho que está constatado por la UNESCO 
a través de los muchos bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por 
esta organización internacional.
        A lo largo de su el territorio encontramos ciudades, monumentos, pai-
sajes culturales de envidiable valor histórico cultural y áreas naturales pro-
tegidas. Algunas de las razones que justifican este rico valor cultural y con 
enorme potencial turístico, se sustentan en las siguientes características:

•	 Perú es considerado como uno de los siete focos originarios de la cul-
tura en el mundo.

•	 Existen más de 70 sitios arqueológicos considerados de uso turístico.
•	 El Perú es uno de los 12 países mega diversos.
•	 La artesanía del Perú tiene una amplia relación con el turismo inter-

nacional.
•	 Perú cuenta con lugares aptos para la práctica de deportes de montaña, 

así como con playas para la práctica de surf.
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•	 Además, tiene 10 lugares inscritos en la lista del patrimonio de la hu-
manidad UNESCO: Parque Nacional Río Abiseo, Parque Nacional 
Huascarán, Sitio Arqueológico de Chavín, Zona Arqueológica de 
Chan Chan, Centro Histórico de Lima, Santuario Histórico del Ma-
cho Picho (una de las 7 maravillas del mundo), Ciudad del Cusco, 
Líneas y Geoglifos de Nasca y de Pampas de Jumana, Parque Nacional 
del Manu y Centro Histórico de Arequipa, entre los más importantes.

En el Perú, a lo largo y ancho de su territorio encontramos ricos y 
abundantes destinos turísticos, razones que muestran que este país tiene 
oferta turística que representan verdaderas opciones de satisfacción para 
el turismo internacional en todas sus regiones. Estos lugares se han visto 
posicionados sobre todo dentro del segmento de cultura (arqueología y 
culturas vivas) y algunos de sus corredores turísticos más comerciales los 
podemos observar en  el siguiente mapa:

Mapa 1� Principales destinos comerciales operativos en el Perú�

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, República del Perú, Lima, 2008.

El patrimonio peruano es de los pocos en el mundo en ofertar envidia-
bles espacios turísticos dentro del contexto turístico internacional. Cada 
año, estos lugares en diferentes temporadas, son demandados por el tu-
rismo internacional que admira su cultura y su historia. Por estas razones, 
actualmente la oferta turística está teniendo una revalorización para posi-
cionarse cada vez más como un destino turístico diverso y renovado con 
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verdaderas opciones culturales-recreativas de calidad y que seguramente en 
algunos años se verá posicionado en uno de los centros turísticos mundia-
les más visitados del planeta.

En términos turísticos, la artesanía generalmente complementa el 
motivo de viaje ligado a un interés cultural. Se trata de un vínculo que 
genera indudable beneficios para las comunidades artesanas, con mínima 
intervención de intermediarios y por tanto, considerado de sumo interés 
para el país. Cabe resaltar que según PROMPEX Perú (Promoción para las 
Exportaciones del Perú)4, más del 90% de los turistas culturales que vienen 
a Perú, dejan una derrama económica significativa en los siguientes rubros: 
prendas de vestir como chompas, gorros y chalinas (69%), artículos de piel 
de alpaca (44%), cerámicas (40%), joyería (36%) y tapices (26%). Así mis-
mo, se precisa que el visitante, al momento de elegir una artesanía, busca 
lo más representativo de la cultura del lugar y variedades y estilos propios.

Es indispensable mencionar que las artesanías del Perú, actualmente 
tienden a comercializarse en casi todo el mundo, siendo los mercados de 
Estados Unidos (45.4%), Europa (14.8%) y América Latina (31.3%) los 
que más demandan este cultural e innovado producto, (ve mapa 2).

Mapa 2� Perú: exportaciones de artesanías, por principales países des-
tino, 2005

Fuente: Elaboración propia en base en información de PROMPEX, Ministerio de Comer-
cio Exterior y Turismo, Repúbilca del Perú, 2006.

4 Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR), República del Perú, septiembre del 2008.
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ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES ARTESANALES 
DESARROLLADAS EN PERÚ�

En Perú, la artesanía es una de las principales actividades que los indíge-
nas desarrollan y  que históricamente da identidad a este país de América 
Latina.

Asimismo, en este país, la artesanía ha evolucionado, desde el arte 
popular que desarrollaron y desarrollan estos pueblos como parte de su 
identidad hasta su integración a la economía nacional como una de las 
actividades básicas en la fabricación en serie de objetos artísticos de origen 
popular, constituyéndose ahora como un importante sector y con excelen-
tes perspectivas gracias a la innovación que la mayoría de los productores 
han realizado en ella.

Pero sin duda otro aspecto muy importante de la artesanía peruana, 
es que ella está directamente ligada a la actividad turística; puesto que los 
artesanos, en la mayoría de los casos, mantienen relación directa con los 
turistas, quienes realizan diversas actividades en las localidades visitadas.
Un ejemplo de la importancia que hoy tiene la artesanía peruana, se mues-
tra en el ascenso de sus exportaciones que han crecido considerablemente. 
La gráfica siguiente da cuenta de su crecimiento, (ver gráfica 4).

Gráfica 4� Perú: exportaciones de artesanías, 2001-2005�

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINCETUR, República del Perú, Lima 
Perú, junio de 2011.

La producción de la artesanía peruana se hace presente en casi en todo 
el territorio nacional, encontrando gran diversidad de objetos como la ce-
rámica y alfarería, textiles, muebles, peletería, cuero, bisutería, joyería, etc., 
(ver mapa 3).
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Mapa 3� Regiones productoras de artesanías en el Perú�

Fuente: Elaboración propia en base a información del MINCETUR, República del Perú, 
Lima, junio del 2011.

Asimismo, cabe destacar que desde el punto de vista de la distribución 
geográfica y como se observa en el mapa anterior, el sector artesanía se 
ubica en todo el ámbito nacional, principalmente en las regiones de Cusco, 
Ayacucho, Puno, Ancash, Huancavelica, Cajamarca, Junín, Piura, Loreto, 
Lambayeque, Arequipa y Lima.

Dentro de las 32 ramas o actividades, la principal es la textil; la cual 
se desarrolla en 21 regiones del país, con excepción de Tumbes, Loreto y 
Madre de Dios, seguida de la rama de cerámica y alfarería que también es 
producida en 17 regiones; la madera en 15 y fibras y vegetales se desarrolla 
en 14.

Con lo anterior observamos que el sector artesanías no solo es amplio 
en términos culturales sino que también tiene gran relevancia en aspectos 
económicos, situación que ha llevado a que dicho sector sea merecedor de 
un proceso de constante revalorización por el gobierno peruano durante 
los últimos 10 años.

En este sentido, una de las políticas de Estado que se han venido apli-
cando en los últimos 10 años, ha sido la “Revalorización del Sector Ar-
tesanal Peruano”, política que impulsada por el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio de la Producción y el Mi-
nisterio de Cultura.
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Una de las acciones ejecutadas como políticas de Estado, hacia la reva-
lorización del sector artesanal, es la creación de los famosos CITEs (Cen-
tros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo) a fin de dotar de 
competitividad a este tipo de producción nacional.

Los potenciales beneficiarios de esta política representan alrededor el 
8% de la población nacional. Debe tomarse en cuenta que no existen cifras 
estadísticas de censos artesanales que den cuenta de datos precisos sobre 
la actividad, pero estimaciones del MINCETUR señalan que en el país 
existen alrededor de 100,000 talleres artesanales que involucran directa-
mente a 500,000 artesanos, de los cuales indirectamente emplean aproxi-
madamente 2,000,000 de personas más. Es decir, el sector artesanal entre 
empleos directos e indirectos genera cerca de 2,500,000 puestos de trabajo; 
mismos que representa el 16% de la población económicamente activa 
total nacional que ascendió a más de 15,000,000 para el año 2010.

LA CREACIÓN DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN TECNO-
LÓGICA (CITES) EN EL PERÚ�

Desde fines de los años noventas, la República del Perú ha tenido a bien de 
preocuparse y de crear acciones encaminadas al impulso productivo de las 
micro y Pequeñas Empresas (MYPEs) de todas regiones y localidades del 
país. No era para menos, pues estas pequeñas unidades empresariales y en 
su gran mayoría unidades familiares son dinamizadoras tanto en produc-
ción como en empleo nacional, aportando más del 60% de los ocupados 
en el país.

Constituido los CITEs como una Política de Estado, uno de sus obje-
tivos centrales era la de dotar de mejores condiciones de innovación tecno-
lógica a la MYPE a fin de dotarla de competitividad, aprovechando desde 
luego las potencialidades productivas de cada región, pero con la partici-
pación de los agentes locales.

Desde la política pública, los CITEs fueron diseñados sin fines de lu-
cro (tanto los públicos como los privados), con el único objetivo de elevar 
la competitividad de la producción de zona, instalados en espacios co-
munitarios y dirigidos con el mejor personal de la localidad tanto en la 
parte técnica como administrativa y sin fines políticos. En ellos solo ope-
ran máximo 5 personas los cuales trabajan para la comunidad y siempre 
supervisados primero por un comité de vigilancia local y desde el gobierno 
central por el MINCETUR.
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LA CREACIÓN DE LOS CITES INDUSTRIALES�

Los centros de Innovación Tecnológica (CITEs), son un instrumento de 
apoyo a la innovación y transferencia tecnológica para promover el desa-
rrollo de las micros y pequeñas empresas (MYPE).

Los CITEs son un soporte tecnológico de las empresas para promover 
innovaciones que permitan añadir mayor valor y asegurar el cumplimiento 
de las normas técnicas, las buenas prácticas y otros estándares de calidad 
e higiene que permitan aprovechar las oportunidades de los acuerdos co-
merciales.

Estos CITEs, actúan por cadenas productivas y por regiones, en algu-
nos casos con ámbitos de acción nacional, donde existe presencia e pro-
ductores y perspectivas de productos competitivos, facilitando que todas 
las asociaciones de productores de la cadena, aún las más pequeñas, tengan 
mejores oportunidades de acceso al conocimiento actualizado y a la tec-
nología, que les permita incrementar la productividad y mejorar la calidad 
para poder competir y desarrollar la región a la que pertenecen, (ver figura 1).

Figura 1� Perú: rol y servicios de los CITEs�

Fuente: Elaboración propia en base en información del Ministerio de la Producción, 
República del Perú, Lima Perú, junio del 2011.

Existen varios CITEs tanto privados como públicos dirigidos por los 
Ministerios de Producción y MINCETUR, pero en este apartado solo 
abordaremos a los primeros.
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Para el caso de los CITEs del Ministerio de Producción, actualmente 
hay 14 CITEs acreditados, 3 CITEs públicos: CITEccal de cuero-calzado, 
CITEvid de vitivinílica-uva y CITE madera) y 11 CITEs de carácter priva-
do: CITEfrutas tropicales y plantas medicinales de Loreto, CITE Confecciones 
El taller de prendas de vestir en Arequipa, CITE Agroindustrial Tacna de 
aceite de oliva, CITE Agroindustrial CEPRORUI en Arequipa, CITE In-
dustrial Textil Camélidos del Perú en Arequipa, CITE Agroindustrial Piura, 
CITE Logística en Lima, CITE Software en Lima, CITE Agroalimentario 
de Majes y el Sur de Perú en Arequipa, CITE Forestal Loreto y finalmente, 
el CITE Confección y diseño de Moda en Arequipa. 

Estos CITEs brindan servicios a las siguientes cadenas productivas: 
agroindustria, madera y muebles, cuero y calado, textil-confecciones, lo-
gística y software, los cuales están distribuidos por todo el territorio nacio-
nal (ver mapa 4).

Mapa 4� CITEs regionales industriales en el Perú, 2011�

Fuente: Elaboración propia en base a información del MINCETUR, República del Perú, 
Lima, junio del 2011.
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LOS CITES ARTESANALES Y TURÍSTICOS�

Los CITEs Artesanales y Turísticos son instituciones cuyo objetivo princi-
pal es elevar la competitividad de la producción artesanal en los mercados 
externo, interno y turístico. Para ello, se realiza un trabajo conjunto con 
los artesanos, con las asociaciones que los agrupan y con las empresas del 
rubro.

En el Perú, la creación de los CITEs Artesanales y Turísticos se origi-
nan en el año 2001 como una prioridad de innovación tecnológica como 
un eje de Política Nacional de obligatorio cumplimiento para todas las 
entidades del gobierno nacional de a cuerdo a la Ley Nº 27890 del 17 de 
Diciembre del 2002.

Los CITEs Artesanales y Turísticos utilizan una serie de instrumentos 
y herramientas que permiten la innovación y transferencia tecnológica que 
a su vez se traduce en el incremento de la calidad del producto y la mejora 
y generación de nuevos diseños. Con ellos se enfatiza la capacitación inte-
gral que incluye cursos técnicos para el perfeccionamiento productivo, el 
mejoramiento de la organización empresarial, el conocimiento de técnicas 
de mercadeo y comercio exterior, entre otras. Estas acciones posibilitan 
ampliar y diversificar la oferta exportable de productos artesanales que tie-
nen una demanda efectiva en los distintos mercados, a los que hace llegar a 
los artesanos promoviendo su participación en ferias y ruedas de negocios.

Algunos de los objetivos primordiales de los CITEs es la lograr diver-
sos objetivos principales que tienen que ver con lo siguiente:

•	 Competitividad.
•	 Mercados externo, interno y turístico.
•	 Artesanos, asociaciones de artesanos y empresas.
•	 Innovación y transferencia tecnológica.
•	 Incremento de la calidad.
•	 Mejora y generación de nuevos diseños.
•	 Capacitación integral.
•	 Ampliación, diversificación de la oferta exportable.
•	 Participación en ruedas de negocios y ferias nacionales e internacio-

nales.
•	 Incremento de la calidad:

- Articulación de la oferta y la demanda del mercado de artesanías.
- Posibilidades de mejora del nivel de bienestar de los artesanos e 

base a su trabajo y no al asistencialismo.
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De esta forma, los CITEs actúan como eficaces articuladores de la 
oferta y la demanda de productores artesanales y dan la posibilidad a sus 
productores de conseguir mayores ingresos que eleven su nivel de bienestar 
como fruto de su propio trabajo y no del asistencialismo. Debe decirse que 
“…los CITEs no son simples mecanismos de lucha contra la pobreza, sino me-
canismos sistémicos que consiguen la creación de riqueza en base  la producción 
mejorada de los artesanos que están bajo el mando del MINCETUR…”5

Actualmente se tienen en operación 9 cites Artesanales y Turísticos 
distribuidos en todo el territorio nacional peruano, de los cuáles 7 son 
privados y 2 públicos, (ver figura 2).

Figura 2� Perú: CITEs Artesanales y Turísticos, 2011�

Fuente: Elaboración propia en base a información del MINCETUR, República del Perú, 
Lima, Junio del 2011.

Alternativamente, en el siguiente mapa podemos ver los 9 CITEs de 
Artesanía y Turismo en funcionamiento a lo largo y ancho del territorio 
5 Palabras expresadas en la entrevista que se tuvo con el Economista José Padilla Maguiña, 

Director de la Oficina de CITEs de Artesanía y Turismo, MINCETUR, Lima, Perú, 
julio del 2011.
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nacional, de los cuales como mencionamos anteriormente 7 de ellos son 
privados y 2 de carácter público, (ver mapa 5).

Mapa 5� Perú: CITES de Artesanía y Turismo en funcionamiento�

Fuente: Elaboración propia en base en información del MINCETUR, República del Perú, 
Lima Perú, Junio del 2011.

Gracias a los buenos resultados que han mostrado los CITEs en el 
Perú, el Gobierno Federal sigue trabajando en la implementación de otros 
centros de innovación en regiones altamente productivas en diferentes ra-
mas artesanales. Por ejemplo, actualmente se tienen en proyecto varios 
centros de innovación de los cuales algunos ya se están implementando y 
otros están en estudio, (ver mapa, 4).

En el Perú, la implementación de los CITEs en Artesanía y Turismo 
han dado efectividad en términos de costo beneficio a una gran cantidad 
de artesanos en el país. De acuerdo a un estudio del realizado por el MIN-
CETUR, los artesanos se han visto beneficiados en diferentes aspectos 
como la calidad, innovación, costos de producción, insumos, comerciali-
zación, etc. Por ejemplo, del total de artesanos atendidos el 94.2% mejoró 
la calidad de sus productos, el 81.8% mejoró sus posibilidades de venta, el 
90.7% aumentó la creación de nuevos productos, el 55.7% tuvo la opor-
tunidad de exportar, etc., (ver cuadro 2).

Gracias a los buenos resultados que han tenido los CITEs en Artesanía 
y Turismo, la calificación de los mismos ha sido en términos generales de 
buena y muy buena.  De acuerdo a la última evaluación que se realizó con 
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los mismos artesanos atendidos, la calificación sobre los servicios prestados 
fue sobresaliente: por ejemplo, en capacitación se obtuvo una calificación 
(muy buena y buena) del 97.0%, asistencia técnica (muy buena y buena) 
95.6%, etc., (ver cuadro 3).

Mapa 6: Perú: Proyectos CITE Artesanía y Turismo en proceso de im-
plementación o en estudio, 2011�

Fuente: Elaboración propia en base en información del MINCETUR, República del Perú, 2011.

Cuadro 2� Evaluación costo-efectividad de los CITEs de Artesanía y 
turísticos en el año 2010�

Fuente: Elaboración propia en base en información del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, República del Perú, Lima Perú, Junio del 2011.
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Cuadro 3� Calificación de los servicios prestados por los CITEs de 
Artesanía y turísticos en el año 2010�

Fuente: Elaboración propia en base en información del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, República del Perú, Lima Perú, Junio del 2011.

De esta forma, los resultados sobre la calificación resumida de los CI-
TEs en Artesanía y Turismo que consiste en muy bueno, bueno, regular y 
malo quedó de la siguiente manera: 45% de los artesanos atendidos con-
testaron que el servicio fue muy bueno, el 50.3% bueno, el 4.7% fue de 
regular y el 0% de malo, (ver grafica 5).

Gráfica 5: Resumen: calificación  de los CITES de Artesanía y Turísti-
cos en el año 2012, en (%)�

Fuente: Elaboración propia en base en información del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, República del Perú, Lima Perú, Junio del 2011.

Por otro lado, y siguiendo con la evaluación de los CITEs en Artesanía 
y Turismo, el MINCETUR recientemente llevó a cabo un análisis sobre el 
impacto del costo beneficio sobre la inversión que ha realizado el Estado 
hacia el sector artesanal del país. Los resultados arrojados en este análisis 
demuestran que la implementación de los CITEs han sido efectivos y han 
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generado un efecto multiplicador en la actividad. Por ejemplo: por cada  
peso sol (S/. 1) que invirtió el Estado en el año 2006, cada unidad produjo 
un adicional de S/ 6.50 (soles); es decir; por cada peso que invirtió el Es-
tado en este año, el ingreso se duplicó más de 6 veces. Consecutivamente, 
para el año 2007, 2008, 2009 y 2010, por cada sol invertido, se produjo 
un adicional neto de S/ 5.76, S/ 5.86, S/ 4.88 y S/ 3.57 respectivamente. 
Entendemos que para los años 2008, 2009 y 2010 hay una ligera reduc-
ción en cuanto al beneficio social y económico, pero se debe al impacto 
negativo que se tuvo como consecuencia de la crisis internacional suscitada 
en el año 2009, (ver cuadro 4).

Cuadro 4� Análisis costo-beneficio: el beneficio económico/social de 
la inversión del Estado en los CITEs de Artesanía y Turísticos, 2010�

Fuente: Elaboración propia en base en información del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, República del Perú, Lima Perú, Junio del 2011.

CERÁMICA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO ARTESANAL EN 
CHULUCANAS: UN ESTUDIO DE CASO�

Ubicación�
El distrito de Chulucanas, el lugar del estudio, se ubica en la costa norte 
del Perú. Pertenece al Departamento de Piura (provincia de Morropón). Se 
encuentra ubicado a más de 1,200 km de la ciudad de Lima y a 60 km del 
Departamento de Piura. Cuenta con 85 mil habitantes y aproximadamen-
te una tercera parte de su población vive en zonas rurales, (ver mapa 5).

La ciudad de Chulucanas se sitúa en la margen derecha del río de Piu-
ra. Su altura sobre el nivel del mar es de 92 m.s.n.m y tiene una superficie 
871.19 km cuadrados.
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Mapa� 5� Ubicación del Distrito de Chulucanas, Piura, Perú�

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), República del Perú, 2011.

Las actividades económicas en Chulucanas�
En mi visita a Chulucanas, me sorprendí al encontrar en su interior de su 
pueblo, un nutrido tráfico de automóviles llamados moto-taxis que circu-
lan como hormigas por todas sus calles y rancherías del distrito, transpor-
tando a personas, productos agrícolas y desde luego insumos relacionados 
con la artesanía. 

En Chulucanas, una de las principales actividades que realizan los po-
bladores de la zona es la combinación de la agricultura (limón y mango 
principalmente) y artesanía de barro llamada cerámica. La artesanía se 
desarrollada en el caserío La Encantada, localidad que se encuentra a 15 
minutos de Chulucanas por camino de terracería. El arte de sus poblado-
res es muy apreciado por el mercado nacional e internacional, proviene 
de sus antepasados, pertenecientes a la cultura Vicús, asentada en la zona 
desde hace más de 2,500 años. Esta importante actividad da ocupación a 
más de 1, 200 artesanos, distribuidos en la comunidad de La Encantada y 
Chulucanas.

El desarrollo de la actividad artesanal de Chulucanas, se caracteriza por 
ser de producción familiar, pues muestra formas de producción arraigadas 
como parte de sus costumbres y tradiciones: existe una división de trabajo 
por sexo y edades aunque observamos que la fuerza de trabajo masculina 
tiene más presencia en el proceso productivo. Aunque la producción sigue 
siendo familiar, en los meses de julio a diciembre, periodo en que aumenta 
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la demanda, permite que el taller contrate mano de obra asalariada.
Según el Censo de Ceramistas, en 1999 existían 304 talleres de cerámi-

ca, 59% ubicados en Chulucanas y 41% en La Encantada. En Chulucanas, 
los talleres se concentran en la parte sur de la ciudad, principalmente en la 
parte de la periferia.

La producción de cerámica sigue produciéndose en diferentes lugares 
del Perú, especialmente en la sierra de los Andes. De acuerdo a su funcio-
nalidad podemos distinguir tres tipos de cerámica: para el uso cotidiano, 
2) para el uso ritual, y 3) para los turistas. En el primer rubro son las 
cerámicas utilitarias como las ollas para cocinar, cuencos o bidones para 
almacenar liquido o granos, platos para comer y beber. Como mencio-
namos anteriormente, las mayoría de ellas son producidas y utilizadas en 
la sierra; es decir, hacia el sur del Perú. Sin embargo en la costa norte del 
Perú, especialmente en los Departamentos de Piura y Lambayegue, donde 
se localiza Chulucanas, se producen en gran cantidad algunos productos 
también utilitarios como las tinajas. 

El segundo tipo de cerámica (rituales), se convierten finalmente en 
productos de consumo turístico como las cerámicas con dibujos “incai-
cos”, las muñecas de tipo “grotesco”, y finalmente el tipo “para los turistas”, 
este se produce en casi todas las regiones, con variaciones en sus diseños es-
téticos regionales. Por ejemplo en Chulucanas, la producción de cerámica 
se ha enfocado más “para los turistas”, ofreciendo productos bellos y estéti-
cos que llenan el gusto de los visitantes acentuando su identidad regional.

El CITE Cerámica de Chulucanas�
El Centro de Innovación Tecnológica en Cerámica nace en Chulucanas 
en el año 2002 por iniciativa del gobierno federal. Es un CITE de carác-
ter privado que actualmente administra el MINCETUR del Gobierno de 
la República del Perú, el cual se mantiene con los recursos económicos 
erogados de los impuestos que pagan los casinos instalados en ese país. Se 
encuentra instalado en el Centro de Desarrollo Comunitario que anterior-
mente se llamaba CEDAR (Centro de Desarrollo Artesanal) organizado 
por la Asociación de Artesanos Vicús y que funcionó desde los años ochen-
ta como un centro de desarrollo para la capacitación artesanal.

La artesanía de Chulucanas es identificada como el producto bandera 
del Perú, ya que tiene una historia cultural distinta a las otras cerámicas 
que se producen en el país, es decir, en este lugar se considera el renaci-
miento de la tradición de la alfarería prehispánica.

Esta fue una de las principales razones para que el CITE en cerámica se 
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instalara en este lugar, además de que alberga a más de 500 talleres artesa-
nales y por consecuencia brinda un servicio de innovación a más de 2,500 
productores, ya que cada taller tiene en promedio al menos 5 miembros sin 
tomar en cuenta a los niños y ancianos que también participan de algún 
modo en el proceso de producción.

En Chulucanas, encontramos que la actividad artesanal tiene más for-
talezas que debilidades. Algunas de estas características se muestran en el 
siguiente análisis FODA, (ver cuadro 5): 

Cuadro 5� Análisis FODA de la artesanía de cerámica de Chulucanas�

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado en CITE Cerámica de Chulu-
canas del día 15 de junio al 15 de julio del 2011.

Siendo una actividad con fortalezas, los artesanos de la región de Chu-
lucanas son gente sencilla y trabajadora con un nivel de estudios en prome-
dio de primaria terminada pero con un nivel de especialización artesanal 
importante como consecuencia de los apoyos que brinda el CITE.

Así el CITE de este lugar, es una entidad de apoyo creada cuidadosa-
mente para no caer en tentaciones políticas ni burocráticas, el cuál opera 
con un máximo de 5 personas. Su principal objetivo es el de impulsar el 
desarrollo en innovación artesanal de la región. En la siguiente figura po-
demos ver su organigrama:
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Figura 3� Organigrama del CITE Cerámica de Chulucanas�

Fuente: Elaboración propia en base a la información recogida en la encuesta del 15 de junio 
al 15 de julio del 2011.

Un aspecto importante de la estructura organizacional del CITE Ce-
rámica tiene que ver con los actores quienes dirigen al centro de inno-
vación. Por ejemplo, quienes participan en este espacio son artesanos o 
artesanas de la localidad o región con reconocida capacidad en el ramo con 
excepción del director que por lo general  tiene que ser una persona con 
alguna carrera profesional relacionada con la administración de empresas o 
antropología. En el área de la unidad técnica y la planta procesadora de la 
producción existen dos comités de vigilancia a la calidad, la cual supervisa 
cuidadosamente las diferentes etapas del proceso productivo.

Actualmente el CITE de Chulucanas tiene inscritos a 82 productores 
ceramistas representados por 4 de 5 asociaciones importantes:

•	 Asociación de Ceramistas “Vicús”
•	 Asociación de Ceramistas “Tierra Encantada”
•	 Asociación de “Mujeres Artesanas” en Cerámica
•	 Asociación de Ceramistas “Nácara”

Uno de los principales objetivos de estas asociaciones es la de mejorar 
la calidad de sus productos, promocionar los mismos y mejorar la calidad 
de vida de la comunidad.

Las asociaciones de ceramistas en Chulucanas están organizados por 
Juntas Directivas: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales y un Comité de 
Vigilancia. Debe decirse, que todo artesano que quiera recibir servicios del 
CITE debe formar parte de una red o asociación artesanal por así estable-
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cerlo la Ley No. 29073, Decreto Supremo No. 008-2010 del MINCETUR, de 
la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal y su Reglamento.

Cuando visité la comunidad de La Encantada lugar de numerosos cera-
mistas y en donde se tiene instalado una unidad técnica de innovación del 
CITE Cerámica de Chulucanas, me quedé impresionado por lo siguiente: 
platicando de manera informal con los artesanos de la localidad sobre los 
servicios del CITE, en su vocabulario empezaron a manejar varias pala-
bras especializadas como innovando para competir, artesanía, modernidad 
sin perder la identidad, investigación, innovación y desarrollo, asociatividad, 
etc., saben perfectamente cuál es su misión y visión e ideas empresariales de 
la asociación a la que pertenecen.

El CITE Cerámica tiene por finalidad aumentar la competitividad, 
elevar el nivel tecnológico, localidad, la productividad y la capacidad de 
innovación de la producción de los artesanos y de las empresas, generando 
así mayor valor en la cadena productiva de la cerámica de Chulucanas. 
De esa manera, otro de los objetivos principales es la mejora de la oferta 
exportable, rescatando la innovación como base para lograr ser compe-
titivos en el mercado internacional, promoviendo la asociatividad de los 
artesanos, fortaleciendo las unidades productivas y la estandarización de 
la producción.

Con la constante mejora en la calidad de productos artesanales, la ofer-
ta exportable de Chulucanas en los últimos años ha sido objeto de una 
mayor demanda por el turismo extranjero y empresas exportadoras inter-
nacionales. Por ejemplo, la mayor parte de la comercialización producto 
de las artesanías, son canalizadas a la exportación o en venta directa al 
turismo internacional. Solo una pequeña parte se vende en l mercado local 
y nacional, (ver gráfica 6). 

Gráfica 6� Chulucanas: comercialización de la artesanía, 2010

Fuente: Elaboración propia en base la cuestionario aplicado en Chulucanas del día 15 de 
junio al 15 de julio de 2011.
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En la oferta exportable debe considerarse el relevante papel que juega 
la Dirección Nacional de Artesanía,  a través de la llamada Comisión para 
la Promoción de la Exportación (PROMPEX), pues es desde aquí donde 
se trata de articular la oferta y la demanda de toda la producción nacional 
de la artesanía.

En la oferta exportable debe considerarse el relevante papel que juega 
la Dirección Nacional de Artesanía,  a través de la llamada Comisión para 
la Promoción de la Exportación (PROMPEX), pues es desde aquí donde se 
trata de articular la oferta y la demanda de toda la producción nacional de 
la artesanía. Por  ejemplo, la comercialización de las artesanías de Chuluca-
nas tiene un fuerte vínculo con el mercado internacional, y es el productor 
quien vende directamente al cliente, aquí el intermediarismo es escaso y el 
valor agregado se queda con el artesano, (ver la siguiente figura):

Figura� 4� Vías de comercialización de la artesanía de Chulucanas�

Fuente: Elaboración propia con la base en la encuesta aplicada del 15 de junio al 15 de 
julio del 2011.

Para lograr que los productos sean exportables, en el CITE Cerámica 
de Chulucanas, se parte de que el éxito para ingresar a nuevos mercados 
se basa en la innovación y capacitación permanente, desarrollando nuevos 
productos con una mayor calidad, buenos diseños y formalidad empresa-
rial, debiendo el artesano alcanzar una mayor productividad con el acceso 
a nuevas tecnologías; facilitando su adecuada transferencia sin perder la 
originalidad del producto.

Algunos de los servicios más importantes que brinda el centro de in-
novación son los siguientes:

•	 Capacitación y asistencia técnica.
•	 Investigación e innovación.
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•	 Desarrollo de colecciones.
•	 Insumos y pastas mejoradas.
•	 Galería, exposiciones permanentes.
•	 Ferias y ruedas de negocios.
•	 Quema de piezas.

Con los servicios del CITE Cerámica en Chulucanas, importante han 
sido los beneficios que se han logrado hacia los artesanos  de la región  el 
país. Siendo la innovación y la capacitación permanente la que permite 
tener mayores niveles de competitividad y por ende penetrar en mejores 
mercados en el mundo. En este centro de innovación se han capacitado a 
miles de artesanos ceramistas de la región y el país. Solamente en la región 
Chulucanas se han capacitado desde el año 2004 al 2010 a más de 6,500 
artesanos y a más de 400,000 en todo el país en esos mismos años, supe-
rando en más del 50% la meta programada, (ver cuadro 6).

Cuadro� 6� Perú: número de beneficiarios en los CITEs de Artesanía y 
Turismo, 2010�

Fuente: Elaboración propia en base en información del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, República del Perú, Lima Perú, Junio del 2011.

El CITE Cerámica de Chulucanas no es solo un centro de innova-
ción y capacitación, aquí además se exponen los mejores trabajos de los 
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artesanos de la región y frecuentemente de todo el país. El intercambio de 
experiencias de ceramistas del interior del Perú es una práctica cotidiana 
que el CITE ha promovido desde su fundación.

Asimismo, la investigación de la actividad, se constituye en la base 
para la innovación en técnicas y procesos de la cerámica de Chulucanas. 
Constantemente se realizan eventos que facilitan a los talleres y empresa, 
la promoción del producto artesanal, el acceso directo del productor al 
mercado y la ampliación de cartera de clientes.

Con este servicio, se asegura el acceso de los artesanos a insumos de 
calidad, así como las pastas mejoradas formuladas en nuestra planta pro-
cesadora de arcilla, permiten al artesano lograr productos con mejores aca-
bados.

Además se promueve el desarrollo de la oferta exportable, con el desa-
rrollo de nuevos e innovadores diseños que permiten llenar las expectativas 
de los clientes en tamaños, calidad, funcionalidad, precio, pintado manual, etc.

Otra de las tareas primordiales del centro de innovación de Chuluca-
nas es el estudio especializado de la arcilla (barro) con que se elaboran las 
artesanías. El estudio de tierras, la formulación y amasado que se hace en 
la planta procesadora de arcilla, permite obtener un barro mejorado que 
asegura mayor productividad en tiempo al ofrecer una arcilla lista para ser 
trabajada que tiene una duración manejable de hasta 10 días de elasticidad 
sin perder propiedades. Esto permite abaratar el costo de producción para 
el artesano y la disminución del riesgo de pérdida de piezas en el proceso 
productivo y la consistencia necesaria para el manejo del barro y así realizar 
las piezas que el artesano desee. La calidad de la arcilla del CITE Cerámica, 
optimiza la calidad de la producción y el tiempo de producción.

Con la planta procesadora de arcilla, son varios los beneficios  que son 
objetos los artesanos: por ejemplo el artesano evita la fatiga de extraer el 
barro de mala calidad; ahorra tiempo, dinero y fuerza física en amasarlo y 
desde luego la pérdida de piezas en el proceso productivo, pues el CITE se 
encarga de entregarle a costo muy bajo la arcilla ya procesada, para que el 
artesano logre productos de mejor calidad y acabados.

Debe presumirse que la planta procesadora de arcilla del CITE Cerá-
mica de Chulucanas es de tecnología italiana y tal vez sea única en América 
Latina, la cual fue donada en los años ochenta al CEDAR de Chulucanas 
para beneficio de los artesanos de la región, aunque esta no fue explotada 
del todo tal vez por la desorganización de los artesanos. Sin embargo, ac-
tualmente con el apoyo de esta tecnología, los artesanos pueden suprimir 
varios procesos productivos que anteriormente realizaban, con ello abara-
tando sus costos y dándole un mayor valor agregado a sus productos.
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El proceso productivo de la cerámica de Chulucanas�
La cerámica de Chulucanas está caracterizada por la “formación de la téc-
nica del paleteado”, “pulir por la piedra”, “cerámica negra por ahumado” 
y decoración por la técnica “positiva-negativa”, técnicas que son derivadas 
de la época prehispánica.

Por lo tanto, el proceso productivo tradicional de la cerámica es el 
siguiente:

Figura 5� Proceso de producción tradicional de la cerámica de Chulu-
canas�

Fuente: Elaboración propia en base a la información recogida en la encuesta del 15 de junio 
al 15 de julio del 2011..

Sobre el proceso productivo tradicional de la cerámica, son 15 proce-
sos por la que ésta tiene que pasar hasta llegar al producto final. En seguida 
explicamos estos pasos:

1) Extraer la arcilla: la arcilla se extrae del Cerro llamado Vicús o de las 
orillas del río de Piura.

2) Preparar la arcilla: primero se le disuelve en una tinaja con bastante 
agua, luego se extrae libre de impurezas con una jarra o cuchara de 
mate y se almacena en otra olla pasándola por un tamiz menudo. Des-
pués de asentarse bien, se saca el agua y se le seca aún más. Cuando se 
logra una dureza adecuada, se coloca en una bolsa plástica y se la fer-
menta. Antes de comenzar a trabajar se hace un tratamiento necesario 
y tiene los siguientes pasos: 1) se extiende la arcilla en una tela o hule, 
2) se le agrega un puñado de ceniza de horno para eliminar las sales de 
la arcilla, 3) se amasa la arcilla como se amasa la harina para preparar 
el pan, 4) se forma un bloque de acuerdo a la pieza que va a trabajar y 
se guarda de nuevo en la bolsa.

3) La forma a la pieza: se coloca la masa en una tela extendida en el suelo 
y se forma una pieza cónica, se golpea la base de la pieza con el puño 
haciéndola hueca.
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4) Formando la parte baja de la vasija: se coloca la masa en el suelo. A su 
lado se coloca una vasija con agua. Con una palea en la mano derecha 
y un canto rodado en la mano izquierda, golpea la masa preparada 
entre las rodillas hasta que el espesor de la pared de la vasija sea 3 o 4 
milímetros. Cada 30 segundos o cada minuto se moja tanto la paleta 
como la piedra. El número de golpes de paleta es de alrededor de 30 
veces por minuto con el sonido rítmico de “pon, pon, pon”. La orilla 
es algo gruesa porque de allí va a seguir el paleteado hacia la parte de 
arriba.

 La paleta es de madera de hecha de un árbol llamado algarrobo y hay 
dos clases: una para formar la vasija que es un poco gruesa y la otra es 
delgada y pulida para acabar la superficie. Ambas tienen la dimensión 
(más o menos) de la palma de la mano, mientras que el canto rodado 
tiene un diámetro de 7 u 8 centímetros, 4 o 5 centímetros de grosor y 
tiene la forma redonda u ovoide.

5) Formar la base: se pone la vasija boca abajo encima de la rueda. Se 
golpea ligeramente con la paleta para formar la base plana. Después se 
le guarda de nuevo en la bolsa plástica para que se endurezca adecua-
damente para trabajar el proceso siguiente.

6) Formar la parte superior de la vasija: después de mojar el borde se co-
loca la vasija boca arriba en un cubo de cerámica de 1 metro de altura. 
Igual como el proceso anterior con la paleta de madera y canto rodado 
se forma la parte superior, pasando la piedra alrededor de la pieza. 
Cuando termina la formación se soba la superficie con la paleta y la 
palma para borrar la huella del paleteado.

7) Terminar la formación: en caso de tratarse de una vasija simple, se agre-
ga un pedazo de la arcilla con forma de cordón al borde. Se forma el 
borde de la vasija poniéndola en el torno. En caso de tener la forma de 
persona, animal o planta, después de cerrar la boca se agrega la arcilla 
y se forma la cara con las manos. Antes de que se endurezca la arcilla 
se le adorna con figuras de cabellos, ojos vestidos, etc., en líneas finas 
utilizando cuchillo u otros instrumentos.

8) Pintar: se pinta con un pincel y el pigmento químico que se consigue 
en la tienda apropiada.

9) Pulir: el pulido tiene que hacerse por lo menos dos veces, mientras las 
piezas están medio secas, usando piedra o bala de plástico, normal-
mente donde la cerámica está pintada.

10) Esculpir: cuando se seca bien se modifica la vasija para darle forma a la 
cara, las manos, etc., con el cuchillo. Por último se lima con el papel 
de lija.
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11) Secar: antes de quemar se deja afuera para que la pieza se caliente con 
la luz solar.

12) Quemar: se quema en el horno hecho de adobe. Los combustibles son 
leñas de algarrobo, sauce o zapote, arboles que se encuentran alrededor 
de Chulucanas. La forma del horno es cónica, cilíndrica o cuadrangu-
lar. Se hornea 2 o 3 horas con la temperatura de 750 u 800 ºC.

13) Decorar con la técnica de negativo: sobre la pieza quemada se prepara la 
decoración, es decir, se cubre con una ceniza especial la parte que no 
quiere ser ahumada.

14) Ahumar: Se negrea por ahumado. El horno para ahumar es diferen-
te del que se usa para el quemado. Para ahumar se utilizan las hojas 
secas de mango o de plátano. El grado de ahumado se puede medir 
por la humedad de las hojas, el tiempo que se emplea para ahumar 
es dependiendo de la intensidad de la profundidad del ahumado que 
queramos; el color varía de negro a marrón oscuro.

15) Limpiar: después de sacar la pieza del horno, se quita la arcilla puesta 
para la decoración negativa, sea raspando con la uña o lavando con 
agua.

En este sentido, lo que arriba se ha descrito es el proceso tradicional de 
fabricar la cerámica de Chulucanas. Dentro de este proceso lo que se cuida 
más es la dureza de la arcilla. Desde el inicio del proceso, la formación 
de la parte baja, de la parte de arriba y durante el pulido con la piedra, es 
necesario mantener la dureza y suavidad de la arcilla adecuada, de acuerdo 
a cada uno de estos procesos.

Dentro de la cerámica de Chulucanas hay que considerar a las piezas 
fabricadas con molde. El proceso de trabajo es más o menos el mismo, 
salvo la parte del paleteado. Su diferencia se nota en el peso. Las que se 
han fabricado por la técnica del paleteado son más ligeras en comparación 
con las fabricadas con molde, así las que se han hecho con el proceso del 
paleteado tiene paredes mucho más delgadas, característica que busca más 
el cliente.

Dentro del proceso de producción de la cerámica de Chulucanas, hay 
algunos procesos de trabajo que difícilmente podrán suprimirse con la in-
corporación de tecnología y nuevas herramientas para el trabajo como la 
técnica utilizada (paleteado), el pintado manual, el ahumado, etc. Sin em-
bargo, con los servicios innovados que el CITE Cerámica ha brindado a los 
artesanos de Chulucanas, algunos procesos productivos se han aligerado, 
otros se han suprimido sin atentar con la identidad cultural de la artesanía. 

En efecto, con la innovación del CITE, algunos procesos productivos 
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que anteriormente realizaban los artesanos de la región, ahora no solo se 
han suprimido algunos de ellos por el acceso a la tecnología, si no que va-
rios de ellos se han aligerado, abaratando así los costos productivos.

Con la innovación en los procesos productivos, el proceso de la cerá-
mica la representamos de la siguiente manera:

Figura� 6� Proceso productivo innovado de la cerámica de Chulucanas�

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta aplicada en el CITE Cerámica de Chulu-
canas del 15 de junio al 15 de julio del 2011.

En la figura anterior podemos observar un proceso productivo de la ce-
rámica moderno, caracterizado por la innovación en donde el CITE Cerá-
micas está jugado un papel de suma importancia en el empuje de la actividad.

Según la información que hemos recogido en Chulucanas, el 75% de 
los productores ya tienen experiencia en exportación y asistencia a ferias 
internacionales como las que se realizan  en Chile todos los años, la del 
Pacífico en Callao en Lima y la más importante llamada “Exhiben Perú”, 
programada en julio de cada año celebrada en Lima, en la cual los mejores 
artesanos del Perú realizan concursos y exposiciones al turismo nacional e 
internacional instalados en la zona exclusiva de la ciudad de Lima: Plaza 
Kennedy ubicada en la calle Arequipa cerca del malecón “Miraflores”.

Sobre la feria internacional llamada “Exhiben Perú”, recogí un dato 
importante que ocurrió en Chulucanas durante el transcurso de la investi-
gación: curiosamente estuve presente en la reunión de artesanos celebrada 
en el CITE en la cual se discutió el rol de actividades y la participación de 
los mismos en la feria internacional “Exhiben Perú”. Ahí pude constatar 
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que los mejores artesanos son los que asistirían a dicha feria. Se seleccio-
naron a 2 artesanos de cada asociación (es decir, a 8). Lo curioso de ello 
fue que no solamente asistirían los mejores en la elaboración de artesanías, 
sino que también se eligieron aquellos con mejor facilidad de palabra, con 
algunos conocimientos en inglés y mercadotecnia, para la comercialización 
de productos entre los turistas extranjeros.

Este testimonio, nos sirve para entender que la artesanía de Chuluca-
nas no solamente está haciendo un esfuerzo en mejorar su innovación de 
los productos, sino que también el indígena-campesino se está esmerando 
en innovar  la atención al cliente, de homogeneizar el idioma y el de saber 
vender su producto con una idea más empresarial.

Con estas características, es evidente que en Chulucanas encontramos 
a un sector artesanal con innovación y  especialización en artesanías de 
exportación, con un nivel de asociatividad cada vez mayor entre los ar-
tesanos; asociatividad que ha empezado a generar encadenamientos pro-
ductivos como producto de la cooperación, de la unidad y del trabajo en 
equipo.

Chulucanas: el inicio de una conciencia del medio ambiente artesanal�
Una de las actividades artesanales que más contaminan al medio ambiente, 
es la rama de la producción de artesanías de barro y cerámica. Específica-
mente los negocios de artesanías de barro actualmente presentan serios 
problemas de contaminación, como son la utilización de sustancias tóxi-
cas, tales como plomo, estaño y cadmio en el barnizado de los produc-
tos, comercialmente llamados esmaltes. Por otro lado, el uso de materiales 
naturales como el pino, encino y otros productos maderables que hoy se 
encuentran en etapa de extinción por su uso excesivo en la cocción de 
las artesanías y la emisión de contaminantes al aire libre, por mencionar 
algunos.

En América Latina los dueños de los talleres se caracterizan en la ma-
yoría por poseer un nivel bajo conocimiento en el ámbito ambiental, razón 
por la cual desconocen las ventajas comerciales que les traería el manejo 
adecuado y eficiente de los recursos naturales con lo cual mejorarían con-
secuentemente su comportamiento ambiental.

Durante mi estancia de investigación doctoral que realicé en el Perú, 
pude apreciar que en este país la producción de artesanías de cerámica o 
barro se realiza con insumos libres de plomo6. En los años ochentas, fueron 
pocas las poblaciones en que se usó el esmaltado total como lo son en Aco, 
6 R. Rogger y F. Villiger., Óp. Cit. P. 41.
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Pupuja y Cajamarca, en la que se utilizó escoria de fundición (almártaga), 
en la que había presencia de Plomo. Sin embargo, hoy en día en todo el 
Perú no se tiene conocimiento de que los centros artesanales utilicen insu-
mos contaminantes en la cerámica.

Por ejemplo, en Chulucanas lugar en donde concentré mi estudio, los 
artesanos de ese lugar producen artesanías en donde los insumos son libres 
de plomo y por otro lado, empiezan a mostrar un interés por el cuidado 
del medio ambiente al utilizar combustibles menos contaminantes cuando 
la artesanía entra en el procesos de cocción.

En la elaboración de productos utilitarios, artículos que son aptos para 
introducirles líquidos, se utiliza un químico que no contiene plomo. En los 
artículos decorativos, los insumos que se utilizan para su composición son 
en menor proporción en comparación a los utilitarios por razones obvias 
de uso y por lo tanto la cocción en los primeros son objeto de una mayor 
temperatura.

Sobre lo anterior, es importante mencionar que no todos los productos 
de barro o cerámica llevan los mismos insumos y las mismas temperaturas 
en su cocción. En este aspecto, recientemente los artesanos de Chulucanas 
están realizando varios experimentos por un lado, en los procesos produc-
tivos y por el otro, buscando  nuevos inventos en hornos diseñados por 
ellos mismos para contaminar en menor medida el medio ambiente.

En la cocción de los productos artesanales, poco a poco se han ido 
diseñando hornos más funcionales y menos contaminantes tanto de leña 
como los de uso de gas metano. En los primeros se ha dejado de utilizar 
troncos gruesos de madera de algarrobo por desperdicios del mismo árbol 
como ramas delgadas por considerar que estas contaminan menos. En el 
segundo, se utiliza ahora un gas especial llamado metano, el cual origina 
menos efectos contaminantes al medio ambiente.

Para la elaboración de los hornos que hoy se experimentan en Chulu-
canas, se requiere de ingenio, saberes, habilidades y desde luego especiali-
zación; características que solo podemos encontrar en los artesanos de esta 
localidad.

Finalmente, ponemos como ejemplo el horno recientemente inven-
tado por Gerónimo Sosa (destacado artesano de La Encantada), el cual se 
utiliza para la técnica del ahumado: una vez que se encienden las hojas de 
mango y estas empiezan a soltar el humo, este es disminuido al pasar por 
el área del carbón encendido, disminuyendo considerablemente los gases 
contaminantes que tenderían a dispararse en el aire.
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CONCLUSIONES�

La artesanía de Chulucanas, es un claro ejemplo de cómo esta actividad 
se ha ido adaptando paulatinamente a los cambios competitivos ante un 
contexto de globalización cada vez más homogéneo y adverso.

En base a los resultados obtenidos del instrumento metodológico 
aplicado (cuestionario), podemos afirmar que en Chulucanas los talleres 
artesanales ceramistas, consideran que el factor innovación, capacitación, 
asociatividad y la tecnología, son todos ellos un factor relevante de com-
petitividad.

Sobre los 4 factores, la innovación juega un factor estratégico de suma 
importancia por abarcar varios aspectos como la adecuación de productos, 
a través de la mejora de los productos, como los diseños, ya sea utilizando 
nuevos materiales o adecuando sus procesos productivos mediante la ad-
quisición de maquinaria y equipo a través del CITE Cerámica.

Un aspecto muy importante que arrojo la investigación fue el hecho 
de que los artesanos inscritos en el CITE buscan y han recibido algún 
tipo de capacitación y orientación para realizar innovaciones. Esto deja en 
evidencia que sus talleres artesanales han sido objeto de mejoras vía inno-
vaciones, lo que los hace más competitivos y vanguardistas en cuanto a los 
requerimientos del mercado.

De esta manera, las innovaciones de los artesanos están enfocadas bá-
sicamente desde el proceso productivo hasta el producto. Dichas innova-
ciones resultan ser estratégicas, porque los artesanos realizan una mejora 
continua mediante diseños exclusivos que se hacen en base a peticiones 
hechas por los clientes pero manteniendo una identidad nacional y cultu-
ral en cuanto a diseños y lo manual.

Es evidente entonces, que la mejora y el perfeccionamiento en la línea  
productos, además de ofrecer diseños a la medida de los clientes, es un 
riesgo que las microempresas artesanales han corrido con el afán de con-
quistar nuevos nichos para mantener su competitividad en el mercado. De 
no hacerlo, tal vez muchas ya hubieran desaparecido.

Los artesanos están consientes de que el mantener la tradición en la 
producción de sus bienes, es una necesidad que deben cumplir para preser-
var las artesanías como un legado que por mucho tiempo las ha colocado 
en un lugar privilegiado, tanto a nivel nacional como internacional, sin 
embargo, también sienten la necesidad de estar en la vanguardia en los re-
querimientos que el mercado exige, por lo que el aspecto de la innovación, 
se constituye como factor estratégico que les ayuda a adecuar sus procesos 
productivos y de alguna manera a modificar algunas líneas de producción 
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conforme a la demanda del mercado.
Hoy, con las innovaciones que los artesanos han hecho en sus arte-

sanías, podemos encontrar en Chulucanas un sector artesanal con identi-
dad y modernidad, con artesanos mejor informados de lo que pasa en el 
mundo y en la industria a que se dedican, con productos que se acercan al 
gusto de los consumidores y todos ellos en constante capacitación.
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