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I. Iotroduccion

Constituye una verdadera oportunidad dirigirme a tan selecto grupo de mujeres 

Ejecutivas, para compartir algunas ideas acerca de las oportunidades que se vienen 

facilitando con la participaci6n de la mujer en la vida nacional. Teniendo en cuenta que 

se cubrira en este seminario una amplia gama de temas, de acuerdo con los 

organizadores del evento he querido escoger para esta charla una faceta de la 

productividad de un numeroso grupo de mujcrcs que a lo largo y ancho del pais laboran 

dia a dia ganando el sustento del diario vivir: ellas son las mujeres artesanas. 

Para mi, que no he tenido otra actividad en mi vida profosiooaJ que trabajar para 

cl sector artesanal por casi 28 afios, son numcrosas las oportunidades en las que cuando 

hablo del tema casi todas las personas expresan el gusto que sienten por la artesania. 

l Y yo pregunto luego, bueno, y por que le gusta la artesania? l Y que es artesania? 

En esta breve charla tratare de esbozar el tema, y en especial destacar Ia 

importancia del sector en el contexto econ6mico nacional. 

I. Alguoos Aspectos bistoricos de la Artesania

A. Tradici6n y Subsistencia: Entronque cultural

La experiencia acumula el conocimiento; un cierto modo intenso de vivfr y conocer, 

animado por la sensibilidad. La sabiduria tradicional con cl acerbo del saber espiritual 

y experimental, configura los materiales y elementos que el medio pone a disposici6n 

del hombre, transformandolos para su servicio. En las obras tangibles, el razonamiento 

dcl intelccto humano, vierte en la materia su conocimiento, estructurando formas 

simb61icas o utilitarias, que pasan luego a ocupar en el conjunto del espacio un lugar, 

con vivencia y significaci6n propias. 
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Las operaciones del intelecto pueden llegar o no a materiaJizarse en hechos 

tangibles. Pensar, abstraer, razonar y concretar, on acciones de 1a mente que buscan 

un fin, en el cual interviene la voluntad, como motor del proceso. n el saber popular' 

la intuici6n, raciocinio de la mente, mediatizado por el conocimiento experimental, 

expresa formas de ser y hacer como acto ind.ividuales, conformando culturas 

dctcrminadas. 

r �as culturas precolombinas sobresalieron por su agudo ingenio creativo y amp] io 

dominio de materiales como el oro, la piedra, el barro y los tejidos. Este fue un saber 

popular que dej6 una impronta indeleble en las generaciones subsiguientes. 

Tla sido precur ora de la ciencia y la tecnologia, con la investigaci6n y la 

fabricaci6n de clcmcntos, pucs las primitivas culturas dcbicron invcntar las 

herramientas para dominar los elementos de la naturaleza en un acto de sobrevivencia. 

En ellas se apoyaron lo avances mecanizado como el telar, la rueda, la carreta, la 

orfcbreria, o las plantas para curar enfcrmedades, inspiradoras hoy de la mcdicina 

modema. 

La sabiduria popuJar expresa el saber colectivo de un grupo o comunidad 

especifico. Se diferencian unos y otros, en la manera como concretan sus experiencias 

y sus expresiones lo que conforrna su identidad y su cultura. El proceso de 

pcnsamiento, la racionalidad pragmatica y una cierta 16gica intuitiva, animada por la 

necesidad de satisfactores materiales o espirituales, concretiza el saber popular en 

multiples expre iones culturales. Se suele denominar a la cultura popular como la 

cultura de las clascs iletradas, cuando se compara con la que suele llamarsc de la 

1 
Me refiero a las sociedades rurales, en gran parte precursoras de las tecnicas tradiciooales. 
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"elite". 

Las sociedades cuyas tradiciones son a la vez depositarias de la sabiduria popular, 

son ricas culturalmente, por cuanto la fuerza de las costumbres, sus sistemas de 

gobiemo, su parentesco y lazos de amistad, fortalecen la uni6n y mantienen arraigado 

sentido de pertenencia. 

B. Arte, Artesania y pequeiia empresa

El hombre necesita instrumentos para completar lo que falta a sus necesidades 

basicas: abrigo, alimcnto, vivienda, trabajo. Ingcnia la manera de producirlos y 

completar sus carencias. Por estar en un medio circundante, busca dominarlo y 

modificarlo, al extraer de este los elementos que requiere. 

La existencia de artefactos aJ servicio del hombre pone de manifiesto la 

participaci6n de un ente inteligente en busca de soluciones para si y para los demas. 

Asi el trabajo es una actividad hwnana que en el hccho practico es realizada por medio 

de instrumentos, como las manos, un pincel, un cuchillo, una pala, el papel y la pluma. 

Le imprime vaJor al instrumento y este esta a su servicio. Los artefactos, pueden tener 

mas instrumentaJidad que bcllcza, aunque su armonia y funcionalidad lo tome al 

mismo tiempo bello. 

El instrumento, tiene una referencia a la acci6n del que lo va a utilizar. Sin la 

funci6n el instrumento carece de utilidad. 

Los objetos cumplen una funci6n. La relaci6n del objeto y el hombre debe tener 

una mcdida de adaptabilidad. El proceso tecnico y el resultado funcional, es decir la 

tecnica, debe guardar relaci6n con la escala del hombre. "El hombre es la medida de 

las cosas que liene, y no al reves" (Yepes Stor� 1996, l 03). 

La tccnica se inicia dcsde que el hombre se encuentra como ser viviente del planeta 
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tierra. El hombre experimenta la necesidad de estar bien y por eso busca de la 

naturaleza lo que ella le puede brindar: "actos tecnicos ... no son aquellos en que el 

hombre procura satisfacer directamente Jas necesidades que Ja circunstancia o 

naturaleza le hace sentir, sino precisamente aquellos que Hcvan a reformar esa 

circunstancia eliminando en lo posible de ellas esas necesidades, suprimiendo o 

menguando el azar y el esfuerzo que exige satisfacerlas". (Ortega y Gasset 1968:27). 

Las culturas primitivas fueron expertas en la fabricaci6n de multiples artefactos 

tomados de la naturaleza, transfonnando su propio medio, mejorando asi mismo, con 

su capacidad de uso de los mismos: hachas y martillos de piedra, arcos y tlechas, 

encendedores de fuego, la aguja para unir su indumentaria, vasijas de barro, canastos, 

canoas, ademas de iniciar la actividad agricola 

C. Algunos datos estadisticos

Con el prop6sito de medir el tamafio de la participaci6n femenina en el sector 

artesanal, quiero proporcionar algunos datos estadisticos del sector. De un total de 

58.821 de artesanos encuestados, 35.267 son mujeres, es decir el 60o/o. De esta numero 

cl 52% vive en areas rurales y el 48% en areas urbanas. El 55% trabaja en unidades o 

talleres familiares y el 45% realizan la actividad de fomia individual. En cuanto a 

grupos de edad, el 8% son menores de 15 afios y el 75% se encuentra entre los 16 y 50 

af\os, el 18% son mujeres mayores de 50 ailos. En cuanto al nivel educativo el 19% no 

posee ning(m nivel educativo y el 37% no han cuJminado su educaci6n primaria; el 

17% si la ha terminado. El 15% tiene primaria incompleta y el 7% secundaria 

completa. EI 59% de la artesanas son casadas o en union libre. Ello indica que son 

parte fundamental de la generaci6n de ingresos para ayudar a la familia. 
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JI. Jndustria de manos 

A. El taller artesanal y la unidad familiar gencradora de empleo

No cs coincidente que donde existieron los primeros asentamicntos 

precolombinos todavia persistan muchos oficios artesana1es. La fuerza de la tradici61\ 

lo valore de uso y la utilizaci6n de los mismos han mantenido viva la actividad. 

La mayoria de los artesanos desarrollan su actividad en unidades familiares. 

Todo los miembro def hogar participan en diversa fom,a en la actividad artesana, 

igual quc en la agricultura. i cl oficio es femenino son las nm.as quienes por tradici6n 

y generaciones aprenden por linea matema. Si es masculino por linea paterna. Sin 

embargo, en algunas etapas de la realizaci6n del oficio unos y otros unen fuerzas. 

Diforentc a las unidadcs familiares de scctorcs urbanos, en los ruralcs, al 

participar todos lo miembro de Ja familia2 en la economia de subsistencia, modela 

la eslructura en pequeflas unidades productivas con alto valor agregado: por un lado 

producci6n tradicional ancestral y por otro tecnicas primitivas cuya fabricaci6n de 

objetos contribuye a la economia familiar. Son las unidades productivas para con umo 

local comunitario. 

Por Jo general la artesania tradicional utiliza tecnicas primitivas; quienes las 

practican con pocas variacione , realizan actos repetido , sistematicos en lo que 

prevaJccen la habilidad, la destreza manua1, el aporte intuitivo-creativo y W1a gran 

identidad con el material que rnanejan. 

"No hay sustituto para la tradici6n porque esta encama la experiencia 

humana acumulada que se renueva y perpetua dia tras dia con cada 

objeto que la reinterpreta creativarnente. Asi aparecen de continuo 

2
Los adolescentes y ruin nifios deben destinar w,a parte de lajomada en las parcelas lo mismo que las 

ni.iias en las actividades de! hogar yen los oficios artesanales. 
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nuevos objetos: unos se incorporan otros desaparecen con naturalidad, y 

solo van quedando aquellos que por su vitalidad dentro de la tradici6n 

perduran a pesar dcJ ticmpo. Esta rcnovaci6n cs una de las cuaJidades 

mas sobresalientes del arte popular en la que mejor se manifiesta su 

etema belleza3

I desplazamiento progresivo de los oficios de tradici6n, debido al mercado 

industrial de ollas, zapatos, telas cobijas, cestos plastico , entre otros ha ido dejando 

sin trabajo innwnerables unidades productivas, erosionando el tejido social, con la 

con ecuente desaparici6n de herencias culturales de incalculable valor hist6rico 

En los scctorcs ruralcs: campesinos, indigenas o afro-colombianos, micntras cJ 

hombre se ocupa de las tareas agricolas, el cuidado de los animales o la preparaci6n de 

la materia prima, la<; mujeres del hogar: ancianas, adultas y nm.as, ejecutan 1os 

diferentes procesos que involucra la elaboraci6n de un producto artesanaJ. De esta 

manera las mujeres constituyen tallere famtliares en eJ hogar, donde dedican buena 

parte de su jornada a1 oficio artesanaJ y por supuesto, a los quehaceres domesticos y 

a las tareas del cam po. 4

B. Liderazgo y movilizacion del tejido social artesanal

/\si pueda parecer el trabajo de la mujer arte ana como una actividad mas dentro 

del hogar el solo hecho de gcnerar ingresos para la subsistencia la lleva a ejercer Wla 

3
Rubin de la Borbolla, Daniel. Arte Popular Mexicano, Fondo de Cultura Econ6mica, 1974, 

\a lraca Comunidad Artesanal de Sandona. Textos y Fotografias Pablo Solano. Artesanias de Colombia, 1986. 
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ci6n preeminente frente a la f amilia, pues ella misma con la dinamica organizativa 

ha conseguido una cierta independencia del hombre, sin que por ello se quiera 

pretender la crcaci6n de conflictos intemos familiares. 

Es asi como la mujer ha promovido cambios estructurales en la poblaci6n, no 

solo en relaci6n con el aspecto educativo, familiar y ecol6gico, sino tambien, y sobre 

todo, en cuanto a la participaci6n en el mercado laboral, por la participaci6n econ6mica 

en la vida social y comunitaria. 

Un aspecto importante de resalt.ar, es igualmente la utilizaci6n que la mujer hace 

de los ingresos que percibe por concepto de elaboraci6n y venta del producto artesanal; 

genera1mente los invierte en mejoras a la vivienda, en educaci6n para la fami1ia y en 

la cria de espccies animales menores, las cualcs utiliza como complcmento alimenticio 

y como fuente de ingresos complementarios a los obtenidos por el hombre. 

Conforme a las estrategias propias de las economias domesticas, la poblaci6n 

artesanal colombiana, de la quc viven alrededor de 1 .200.000 personas, las mujcres con 

el mas alto potencia productivo, ha buscado mediante la elaboraci6n de la artesania, 

superar el desequiJibrio entre sus necesidades de consumo y su cantidad de mano de 

obra disponible. 

De esta manera, la poblaci6n artesanal comp1ementa el ingreso familiar durante 

tcmporadas o en forma pennancnte, con una inversion de capital muy baja. Lo anterior, 

sin perder de vista otra caracteristica de la producci6n artesanal, a saber, la 

manifestaci6n de la cultura y el quehacer de un pueblo, de una etnia, regi6n o pais. 

El producto artesanal, la mayoria de las veces ligado a las creencias, actitudes, 

sentimientos y al imaginario creativo de grupos humanos urbanos, campesinos, 

afrocolombianos, indigenas, etc, ha adquirido, cada vez con mas fuerza, 
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posicionamiento en el mercado como bien de consumo, y por consiguiente, se ha 

convertido en objeto de demanda de sectores urbanos que trascienden no solamente 

los mercados locales, regionales y nacionales, sino tambien intemacionales. 

Es importante sefialar como, al igual que los factores que ya se mcncionaron 

anteriormente, las politicas nacionales y sus estrategias econ6micas, han contribuido 

a la inserci6n del producto artesanal en mercados cada vez mas amplio 

C. Participacion ciudadana y democracia

· s ya comun encontrar artesanos y sobre todo artesanas cuya participaci6n en

la vida ciudadana tiene amplio impacto sobre la vida politica de la regi6n� tan solo el 

hecho d la organizaci6n de la producci6n y el fortalecimiento de las instituciones de 

base las ha constituido en fuerza de presi6n para mejorar las condiciones sociales, a 

tal punto que no solo han logrado en mucho municipio que u trabajo quede 

incorporado en los planes de desarrollo mW1icipalcs, como tarnbicn rcgionalcs. 

Los candidatos a las alcaldias hacen campai\a para el electorado artesanal en 

especial de las mujeres. En departamento de Narifio existen alrededor de 7 municipio 

con una poblaci6n artesanal quc corresponde a mas de 600 familias. Con cl apoyo de 

Arte anias de Colombia se ha logrado consolidar proce os de participaci6n ciudadana 

que les permita incidir en la toma de decisiones del municipio o region. 

Si partimos de la idea segun la cual, "todo artesano puede llegar a ser 

microempresario aunque no todo microempre ario sea arte ano"6
· teniendo en cuenta 

cl tipo de organizaci6n productiva quc tanto el primero como el scgundo manejan, 

5
Fundamentos para la Actualizaci6n de un Plan de Desarrollo del Sector Artesanal. Nonna Vallarreal. Artesanias de 

Colombia, Novicmbre, 1992. 

6 
Cecilia Duque Duque. Gercnte General. Artesanias de Colombia. 



Cect!ia Duque Duque 

(;ere11te A rtesanias de Colomhia 

podemos decir que lamujer artesana urbana comparte las mismas caracteristicas de la 

mujer microempresaria de la industria manufacturera, no solo en lo relacionado con el 

nivel educativo y la dedicaci6n semanal al trabajo, sino tambien en en cuantoal nivel 

de ingresos y la posici6n ocupacional. 

Para 1994, encontramos las siguientes cifras sobre la poblaci6n femenina, 

vinculada a Ia microempresa manufacturera urbana: 99.039 mujeres trabajadoras 

independientcs y 9.847 mujeres, igualmentc indcpcndientcs, pcro sin ningw1a 

remuneraci6n. Ambos grupos constituyen el 50% de la poblaci6n femenina del sector 

de la manufactura. 

En el caso de los hombres, estos prefieren trabajos como obreros o empleados 

en pequefias unidades productivas de hasta 10 trabajadores, representando asi el 55% 

dcl total de la poblaci6n masculina que labora en microcmprcsas artcsanalcs urbanas. 

Artesanias de Colombia, adelant6 una encuesta artesanal con el prop6sito de 

levantar un Censo, y encontr6 que muchas localidades del pais tienen una poblaci6n 

femenina mayoritaria, dcdicada a los oficios artcsanales. ( vcr cuadro 12 ) . 

Para los municipios con poblaciones menores a 50.000 habitantes la actividad 

artesanla tiene una presencia significativa Prueba de ello es que en municipos como 

Linares el porcentanje de participaci6n femenina llega al 25. 18%, en Sandona al 

21.58%, en Gucamayas al 17.85%,,en Tenza al 12. 97°/o y en Cerinza al 11.09%. 

El trabajo artesanal urbano, contrario al rural, denota una dcdicaci6n casi 

exclusiva por parte de los artesanos, especialmente los hombres, quienes no alteman 

su oficio con otro tipo de actividades. 

El 64.4% de Jos artesanos urbanos trabaja mas de 5 dias a la semana en cl oficio 

artesanal, situaci6n que demuestra alguna estabilidad laboral, y por consiguiente, la no 

presencia en esta poblaci6n de la busqueda de trabajos alternativos, para completar los 
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ingresos familiares. ( Ver cuadro 14 que se vuelve 13) 

En conclusion, el oficio artesanal, tanto urbano y rural como masculino y 

femenino, se caracteriza por la estabilidad, indicativa de una nece ·idad menor en la 

poblaci6n que se dcdica a estas actividades, de buscar fuentes de ingresos adicionales. 

En cuanto a las edades de los artesanos urbanos, estas oscilan entre los 20 y 39 

aiios. Los hombres, en general tienen edades entre los 20 y 29 afio mienlras que las 

mujcrcs ticncn cntrc 30 y 39 afios, lo cual sc cxplica por cl ingrcso o continuidad en cl 

oficio, por parte de la mujer, una vez termina de levantar sus hijo mas pequef'ios. 
7

La mujer, es indudable, contribuye al desarrollo en forma significaliva, ella, 

como persona, siempre con las peculiaridades de su condici6n femenina lo hara en la 

medida en que e encuentre humana y profesionalmente preparada. Es daro que tanto 

la familia como la socicdad, nccesitan csa aportaci6n especial quc no es en ningun 

momento secundario. Desarrollo, madurez, emancipaci6n de la mujer, no deben 

signilicar una pretension de igualdacl, de uniforrnidad con el hombre, una imitacion del 

modo varonil de actuar, no porque sea mas o mcnos que cl hombre, sino porque cs 

distinta. En un piano esenciaJ que ha de tener u reconocimiento juridico, si puede 

hablarse de igualdad de derechos porque la mujer tiene exactamente igual que el 

hombre, la dig nidad de persona y de ser creado, pero a partir de esa igualdad cada uno 

debe alcanzar lo que le es propio y en este piano emancipacion e� tanto como decir 

posibilidad reaJ de desarrollar plcnam ntc las propias virtualidades, las que tienc en su 

singularidad y las que tiene como mujer. La mujer artesana en el seno de su familia, 

cwnple un papel fundamental, al Lener la singular oportunidad de mantener una 

cohesion familiar, una unidad sociol6gica, una transmisi6n del conocimiento a traves 

7
1bid. pag 11-19.
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de sus propias tecnologias ancestrales y aprendidas, al poder altemar su trabajo con 

el cuidado integral de su familia y en fin, al ser una mujer capaz de aportar a la 

sociedad, al ingreso per capita, a las economias locales y a la subsistencia suya y de su 

familia. La mujer es indispensable a la socicdad como la cclula primaria, en la cual se 

fundamenta una patria. La mujer artesana cumple con todos los requisitos de una mujer 

completa: procrea, estabiliza, genera ingresos, sostiene el hogar y lo que es mas 

importante, es portadora de paz, de la paz quc tanto anhelamos todos y en especial 

nosotros los colombianos. Todos los esfuerzos que hagamos por contribuir al desarrollo 

integral de la mujer artesana son pocos como lo hemos podido observar a lo largo de 

esta charla. 



Algunas caracterfsticas de los grupos de artesanos 

1. Cohesiona la unidad familiar
2. Conserva Ja tradici6n y Jos procesos tecnol6gicos: 

portadores de cultura
3. Contribuye al incremento de los ingresos familiares y en 

algunos casos sostienen la familia
4. Desarrollan la actividad generalmente en su casa mientras 

atienden las actividades de la familia, de la tierra y cuidan 
de los hijos y def esposo.

5. Promueve la organizaci6n de la base a traves de grupos 
solidarios y de redes de producci6n.

6. Moviliza cerca de 200 organizaciones femeninas y 
desarrolla 1 iderazgo participativo

7. Generan participaci6n ciudadana y contribuyen a la toma de 
decisiones locales. 

8. Constituyen fuerza de oposición frente a las decisiones 
veredales o municipales.

9. Contribuyen a la sostenibilidad del empleo
I 0. En epoca de contlicto contribuyen a aminorar los riesgos del 

hambre, porque generan ingresos. 




