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El texto que nos ocupa, escrito por Jessica Ya-

net Soto Beltrán, se inscribe en la discusión 

respecto del desarrollo local en un marco de 

globalización. Toma como estudio de caso un 

área territorial del sur de Sinaloa especializada 

en la producción de muebles para el hogar; no 

obstante,  el interés de la autora está en los dis-

tritos industriales como forma de aglomeración 

de actividades económicas y empresas.  

Los estudios de geografía económica, 

economía espacial, análisis regional y desarro-

llo regional y local experimentaron un avance 

teórico muy importante desde principios de los 

años setenta, estimulados por cambios en la 

industria, su organización y localización, en un 

entorno de globalización de mercados, indus-

trias y empresas. El interés por la localización 

de las actividades económicas y las empresas en 

el territorio aumentó, de manera que se incre-

mentaron los estudios referentes a industrias en 

espacios subnacionales o definidos por la inter-

acción estrecha entre naciones. La atención en 

lo regional se reforzó gracias a los avances res-

pecto de la teoría del crecimiento económico, 

con lo que se abrió la factibilidad de considerar 

el carácter endógeno de variables relacionadas 

con la innovación en los modelos, así como la 

eventualidad de rendimientos crecientes a esca-

la. En ese marco de ideas, el desarrollo local 

adquirió naturalidad. 

Adicionalmente, el análisis de los efec-

tos de la globalización sobre las sociedades en 

espacios geográficos específicos adquirió im-

portancia, así como el tipo de reacción que sus-

citaba; es decir, el tipo de ajuste que se experi-

mentaba a nivel local para sacar ventaja o al 

menos permanecer. En esa perspectiva, tanto la 

capacidad de desarrollar nuevos productos e 

industrias, como la capacidad de innovación se 

volvieron relevantes objetos de estudio. Éste es 

el marco de referencia en el que se mueve la 

investigación de Jessica Soto.  

La orientación productiva del área terri-

torial de Concordia es ya de larga data, pero 

conserva sus formas artesanales. Las comuni-

dades rurales que la integran no han dado lugar 

a una industria basada en economías de escala, 

el acceso a mercados amplios y diversificados, 

así como al desarrollo de un proceso de urbani-

zación importante. La mayor orientación de la 

economía nacional hacia mercados externos y 

el incremento de la competencia de importacio-

nes de ese tipo de bienes no alteraron significa-

tivamente esa situación. 

Por ubicarse en un área de selva baja, de 

orografía irregular y con muy restringida dispo-

nibilidad de tierras susceptibles de riego, la 
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agricultura moderna no pudo ser la base del 

desarrollo de la región de Concordia, según 

sucedió en el centro y norte de Sinaloa. Sin em-

bargo, la existencia regional de especies de 

árboles para la producción de maderas tropica-

les permitieron dar origen a una manufactura 

especializada en la producción de muebles, en 

un entorno de ampliación del mercado interno, 

a consecuencia de dinámicas de concentración 

demográfica y de aumento del ingreso de los 

residentes de poblaciones en proceso de urbani-

zación. En la elaboración de muebles, la región 

encontró una vocación productiva, que sería 

reforzada por su cercanía con el puerto de Ma-

zatlán.  

La relación estrecha con Mazatlán ejer-

cería una influencia doble y contradictoria, pues 

en tanto factor de ampliación del mercado para 

muebles de madera, a bajos costos de logística 

y transporte, este puerto se volvería atractivo 

para sus residentes. Por tanto, el crecimiento de 

la ciudad de Mazatlán indujo la continuidad en 

el patrón de especialización adoptado y también 

fomentó la emigración. Concordia, aún hoy, ha 

estado perdiendo recursos que no encuentran un 

uso productivo localmente, los cuales serían el 

puntal para la mejora de su nivel de desarrollo. 

La industria del mueble de Concordia 

emerge dando atención a mercados locales y, en 

sentido más amplio, a mercados regionales; 

aunque ocasionalmente exporta. Por otra parte, 

a causa del proceso de apertura económica, en 

las últimas décadas arreció la competencia en 

sus mercados tradicionales, pero en sí misma la 

apertura no ha sido factor de crisis, debido a la 

segmentación de mercados —cierta preferencia 

por un producto artesanal durable frente al de 

fábrica, menos durable— y porque ha habido 

capacidad de adaptación. 

De acuerdo con la clasificación utilizada 

por Jessica Soto, el distrito encaja en la catego-

ría de supervivencia, con posibilidades de as-

cender a partir de esa condición. La persistencia 

de la actividad muestra que ha habido capaci-

dad colectiva para resistir a los cambios en el 

mercado y enfrentar una mayor presión de la 

competencia, así como de adaptarse a circuns-

tancias críticas, como el agotamiento de los 

recursos forestales por sobreexplotación. Empe-

ro, ni la capacidad de resistir ni la de adaptarse 

han llevado a desarrollar las bases requeridas 

para la construcción de una industria dinámica.  

Las prácticas de producción, mientras 

conservaban rasgos artesanales, se han reprodu-

cido sistemáticamente, lo cual ha implicado no 

sólo la transferencia de conocimiento tácito 

entre generaciones y el desarrollo de destrezas y 

habilidades, sino también una cierta capacidad 

de innovación, mediante la incorporación de 

nuevas máquinas y herramientas, técnicas de 

fabricación, materiales y diseños. La conforma-

ción del distrito y su persistencia a largo plazo 

no se explica si se omiten las innovaciones en 

diferentes momentos, aunque éstas hayan sido 
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insuficientes para generar un cambio estructural 

en la industria. La adaptación ha correspondido 

a una trayectoria  de ajuste gradual a entornos 

cambiantes. 

En la explicación de por qué la industria 

no ha alcanzado el desarrollo deseable, la auto-

ra pone el acento en el grado de división social 

del trabajo, según lo sugiere el débil sistema de 

intermediación, y en la incapacidad de competir 

a través de diseños propios, así como en el tipo 

de colaboración establecida entre los agentes en 

el distrito y las formas de intervención pública. 

Sin embargo, desde nuestra apreciación, el pro-

blema resulta más complejo. Por ejemplo, hasta 

ahora, por diferentes razones, la mano de obra, 

aunque diestra, continúa siendo de baja califi-

cación escolar, de manera que la posibilidad de 

hacer cambios no relacionados estrictamente 

con la producción directa es limitada.  

El entorno económico y social existente 

no permite la conservación de jóvenes de mayor 

escolaridad dentro de las comunidades, lo cual 

restringe las posibilidades de innovación, de 

aumento de la productividad y del ingreso, así 

como de inversión de capital y de absorción de 

cambio técnico. La posibilidad de desarrollo de 

competencias en los otros eslabones de la cade-

na de valor del mueble —cruciales para el cam-

bio del estatus de la industria— va más allá de 

las destrezas y habilidades en la producción, y 

requiere de otro tipo de formación. En tal senti-

do, hay círculos viciosos que se retroalimentan. 

 En general, el desarrollo de la industria 

está vinculado a mayor productividad y, por 

ende, es causa de ingresos per cápita más altos. 

No ha sucedido así en el caso de Concordia, 

dado el carácter artesanal de su industria y la 

baja productividad que la caracteriza. Sin em-

bargo, a pesar de los bajos ingresos de sus habi-

tantes, en términos relativos, la municipalidad 

de Concordia muestra mayor peso de las activi-

dades de transformación que cualquier otro 

municipio de Sinaloa. Esta característica hace 

que sea un caso de estudio y que sea conceptua-

lizable bajo la denominación de distrito indus-

trial. Además, como la producción se realiza en 

pequeños talleres, las empresas constituidas, 

formalmente o no, son consideradas micro y 

pequeñas empresas, estando obligadas a inter-

actuar entre sí y a mantener una cierta relación 

de colaboración para conservarse y enfrentar a 

la competencia, socializando prácticas y dise-

ños. El eje de la investigación de Jessica Soto 

fue demostrar precisamente que para la perma-

nencia del distrito, el tipo de interacciones entre 

los participantes es muy importante, en particu-

lar las no comerciales. 

Los talleres, siendo artesanales, no se 

orientan a la producción en masa, aunque haya 

posibilidad de multiplicar un producto de carac-

terísticas similares hasta cierto nivel, sino que 

tienden a responder a demandas de característi-

cas y volúmenes específicos, según los reque-

rimientos de los clientes, los cuales pueden, 
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incluso, proponer sus propios diseños o la copia 

de otros que han visto y les han resultado atrac-

tivos. En tal sentido, la producción se caracteri-

zaría como flexible y responde al distintivo ar-

tesanal de las formas de producción. Con una 

mayor carga de innovación e iniciativa colecti-

va demostrada, el éxito de los distritos indus-

triales italianos usados como referente en la 

investigación se encuentra precisamente en su 

flexibilidad de respuesta a las demandas especí-

ficas de los clientes, con variedad de productos, 

materiales y diseños y una manufactura de cali-

dad. 

 La literatura que aborda distritos indus-

triales es ya muy extensa, y en este libro Jessica 

Soto da un buen recuento de la misma. Parte de 

los trabajos de Alfred Marshall, que en años 

reciente prolifera al multiplicarse los análisis 

sobre la globalización y la crisis de las formas 

de producción fordista —el mismo producto, 

producido en serie, en cadena de montaje, para 

alcanzar grandes volúmenes—, en el marco de 

la revaloración de los procesos de innovación y 

desarrollo de nuevos productos, bajo estructuras 

de mercado de competencia imperfecta. 

De acuerdo con la autora, la manifesta-

ción empírica de empresas operando territorios 

dinámicos identificables como distritos de tipo 

marshalliano llamó, en principio, la atención de 

los académicos, sin embargo, la posibilidad de 

su modelización (de réplica) atrajo el interés de 

los diseñadores de políticas. La evidencia acu-

mulada respecto de los distritos industriales 

mostró que el desarrollo no necesariamente pa-

sa por el desplazamiento de las pequeñas uni-

dades de producción y la concentración en 

grandes empresas con capacidad de acceso flui-

do al capital y a los mercados y de realizar in-

versión en desarrollo tecnológico.  

En esa perspectiva, las pequeñas empre-

sas estarían en posibilidad de sobrevivir, inclu-

so  incrementar eventualmente la oferta de pro-

ductos, para acceder a mercados no 

tradicionales, introduciendo nuevos productos, 

diseños, máquinas de uso múltiple, procesos 

técnicos y otras innovaciones, diferenciando 

productos para atender a exigencias de los 

clientes y adoptando formas flexibles de pro-

ducción. Para ello se requeriría de un entorno 

innovador que maximizara las externalidades 

positivas que se generan, debido a la ubicación 

en un espacio dado y por efecto de las interac-

ciones entre los agentes participantes en el terri-

torio.  

Las regiones se desarrollarían a partir de 

la especialización de empresas pequeñas y 

grandes, además de su articulación para crear 

sinergias y ganar competitividad. De ahí derivó 

un conjunto de iniciativas relacionadas con la 

vinculación de agentes en las regiones y locali-

dades, para el fomento de la pequeña y mediana 

empresa, promovidas por organismos interna-

cionales y por los gobiernos. La experiencia es 

variada, con más oscuros que claros, como ex-
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presión de que el desarrollo es sustancialmente 

de naturaleza endógena y dependiente de la tra-

yectoria y de la historia.  

Los trabajos referentes a la globaliza-

ción y sus efectos sobre la reorganización de las 

empresas y de los recursos locales, en mercados 

abiertos, incentivaron el interés en los distritos 

industriales y, en sentido más amplio, en el es-

pacio geográfico de localización de las activi-

dades económicas. Ése es el contexto en el que 

se inscribe este libro. Cabe añadir a lo plantea-

do por la autora que, hasta cierto punto, la aten-

ción respecto del desarrollo económico se des-

plazó hacia el desarrollo regional, el desarrollo 

local y los fenómenos de aglomeración urbana. 

El territorio se conceptualizó como la clave pa-

ra la atracción de inversión privada y de desa-

rrollo de la competitividad, indispensables para 

una inserción exitosa en el comercio interna-

cional, ante la supuesta inefectividad de las 

políticas industriales y de desarrollo regional 

centradas en el Estado nacional. 

La acción colectiva en el territorio (la 

región, la localidad o la ciudad) fue contrapues-

ta a fuerzas de ámbito extraterritorial. La posi-

bilidad de desarrollo se asoció a la concertación 

del esfuerzo colectivo para la superación de las 

restricciones y a la construcción de plataformas 

de despegue locales. En ese marco de referen-

cia, adquirieron importancia las políticas de 

fomento de las pymes y a los emprendedores, 

que no implicaban la selección estratégica de 

ganadores, defecto que se imputaba a las políti-

cas industriales. Sin embargo, los programas 

instaurados no siempre han asumido claramente 

su carácter de instrumento de fomento, al tomar 

en la práctica rasgos asistenciales. 

Los distritos también fueron vistos co-

mo vías para la inserción competitiva en mer-

cados abiertos, según diversos enfoques teóri-

cos estudiados por la autora. En la perspectiva 

anterior, la comprensión de lo local adquirió 

centralidad, a partir del análisis de la globaliza-

ción y de la necesidad de inducir transforma-

ciones en el territorio; sin embargo, lo local 

siempre ha estado ahí, expresando un cierto tipo 

de ajuste de las poblaciones a estímulos del en-

torno, de diverso tipo, incluidos los derivados 

del comercio y de las políticas de fomento na-

cional, aun bajo un marco de protección.  

Jessica Soto nos acerca a un debate teó-

rico dominado por la heterodoxia, en el que no 

hay una conceptualización única y ampliamente 

aceptada, como reflejo de visiones discontinuas, 

construidas a partir del tratamiento de realida-

des disímbolas que reflejan contextos particula-

res, diferencias en trayectorias y distintas for-

mas de inserción en el capitalismo global. En 

los distritos industriales, la actividad económica 

y el territorio asumen una integración funcional, 

el éxito de determinada industria se relaciona 

con su asentamiento en un espacio social dado, 

donde la red de relaciones sociales entre agen-

tes económicos es el sustrato clave. 
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Debido a que el estudio se refiere es-

pecíficamente a una región del sur de Sinaloa 

que aún asume características rurales, la aten-

ción de la autora se enfoca en la relación que 

los actores sociales han establecido entre sí al 

haber asumido un patrón de especialización 

centrado en la industria del mueble como una 

forma de vida. En tal sentido, las vías de abor-

daje no son puramente económicas, se pone el 

acento en la comunidad como conjunto y no 

sólo en la industria como tal. La perspectiva de 

la autora abre derroteros en la investigación 

regional, especialmente en la región noroeste de 

México.  • 
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