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RESUMEN 

El esparto (Juncus ramboi Barros subs. colombianus Balslev) es una de las 
materias primas naturales mas caracteristicas de la artesania de Boyaca, actividad 
que sirve como fuente de ingresos de muchas personas de la region. Entre las 
muchas dificultades que deben afrontar las artesanas para realizar un trabajo 
sostenible con el esparto se encuentra el factor ambiental como uno de los mas 
significativos ya que por la ubicaci6n del esparto en zonas de conservaci6n, como 
son los ecosistemas de paramo y subparamo y la dificultad que existe para su 
domesticaci6n, cultivos ex situ, su aprovechamiento no se hace de manera 
sostenible y amenaza con la extinci6n del recurse. La soluci6n de este problema, 
entre otros de caracter social, financiero, institucional y administrativo, es de vital 
importancia para la subsistencia de esta actividad productiva en el tiempo, asi 
coma para participar en nuevos mercados nacionales e internacionales cebijados 
par las politicas del fair trade (mercados justos) y Biocomercio Sostenible. Es 
precisamente en el marco de la Polftica Nacional de Mercados Verdes y la 
estrategia de biocomercio impulsadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y el Institute de lnvestigaci6n de Recursos Biol6gicos 
Alexander von Humboldt respectivamente, que estas especies naturales en peligro 
de extinci6n pueden someterse a procesos de repoblaci6n y aprovechamiento 
sostenible manteniendo un balance ecol6gico, al mismo tiempo que se responde a 
las necesidades del mercado y se genera cultura ambiental. Este trabajo tiene 
coma finalidad generar propuestas que permitan diseriar un modelo sostenible de 
aprovechamiento durante toda la cadena productiva de la artesania hecha en 
esparto, mediante el diagn6stico de cada uno de sus eslabones y sus actores, 
enfocandose en aquellos puntos donde exista mayor impacto ambiental, sin dejar 
de lado el diserio como estrategia de mercadeo a traves del cual se logre destacar 
ese valor agregado ambiental del producto final. 



GLOSARIO 

BIOCOMERCIO SOSTENIBLE. Conjunto de actividades de recolecci6n y/o 
producci6n, procesamiento y comercializaci6n de bienes y servicios derivados de 
la biodiversidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y 
econ6mica" 1 

CADENA PRODUCTIV A. Es un concepto utilizado para designar el proceso de 
organizaci6n de la colusi6n de los empresarios, el gobierno y la academia que 
actuan en los diferentes sectores de la economia de un area geografica especifica 
en funci6n de unos objetivos para alcanzar el desarrollo con base en el impulso de 
redes de negocios que interactuan eficientemente con servicios de apoyo2

CULTIVOS EX S1Tu3. Se refiere a la conservaci6n fuera del sitio de donde la 
especie es nativa. 

CULTIVOS IN S1Tu4. Se refiere a la conservaci6n de las especies en el sitio de 
donde son nativas. 

FAIR TRADE (Comercio Justo)5 . Es una forma alternativa de comercio 
promovida por varias organizaciones no gubernamentales, por Naciones Unidas y 
por movimientos sociales y politicos (como el pacifismo, el ecologismo) que 
promueven una relaci6n comercial justa entre productores y consumidores 

IMPACTO AMBIENTAL. La alteraci6n, modificaci6n o cambio en el ambiente, o 
en alguno de sus componentes de cierta magnitud y complejidad originado o 
producido por los efectos de la acci6n o actividad humana. Esta acci6n puede ser 
un proyecto de ingenieria, un programa, un plan, o una disposici6n administrativo
juridica con implicaciones ambientales. Debe quedar explicito, sin embargo, que el 

' Disponible en Internet. http://www.humboldt.org.co. Definici6n acordada por los programas de Biocomercio (PFT), la CAN, 
La Unclad y la CAF 2004 2. El termino Biocomercio fue adoptado durante la VI conferencia de las partes del COB en 
1996 

2 Disponible en Internet http://www.ucpr.edu.co/revistaeconomia/Boletin9.htm 
3 Disponible en Internet. http://www.humboldt.org.co 
4 Ibid. 
5 Disponible en Internet. http://www.wikipedia.com 



termino impacto no implica negatividad, ya que este puede ser tanto positivo como 
negativo6

. 

RECURSOS NATURALES NO MADERABLES. Cualquier producto de origen 
vegetal, diferente a la madera redonda o aserrada, el cual es utilizado y/o 
comercializado de manera directa, o a partir del cual se elabora otro producto que 
finalmente es comercializado 

MERCADOS VERDES7
. Son mercados de productos y servicios ambientalmente 

amigables y aquellos derivados del aprovechamiento sostenible del medio 
ambiente. El mercado verde lo constituye un grupo de actuales y potenciales 
compradores de un bien o servicio, que responde a una preferencia o necesidad, 
en la cual se involucran aspectos ambientales. 

TAXONOMiA8
. Es la ciencia y el arte de la clasificaci6n. Por lo general se emplea 

el termino para designar la taxonomia biol6gica, esto es, la clasificaci6n cientffica 
de los seres vivos en taxones (del griego rafa, taxa) que describen 
jerarquicamente las relaciones de parentesco, y similitud, entre organismos. La 
taxonomia y la nomenclatura son disciplinas "instrumentales" de la Biologia 
sistematica o Sistematica 

6 
Disponible en Internet. http://www.santacruz.gov.ar/recursos/educacion/impacto.htm 

7 
Disponible en Internet. http://www.minambiente.gov.co/ 

6 
Disponible en Internet. http://www.wikipedia.com 



INTRODUCCION 

El aprovechamiento de los recursos naturales no maderables para la 
artesania es una de las actividades mas importantes dentro del sector y aunque el 
uso de tecnicas inapropiadas pueden causar algunos impactos ambientales los 
artesanos, de forma muy empirica, son concientes de esta realidad y conocen en 
parte el valor ambiental de las materias primas dentro de su labor productiva. 

En el caso del esparto la falta de conocimiento acerca de la taxonomia de la planta 
ha afectado negativamente a la poblaci6n de esta especie, ya que a pesar de los 
intentos de artesanos, bi61ogos e instituciones como Artesanias de Colombia S.A., 
no ha sido posible lograr su domesticaci6n (cultivos ex situ) para realizar un 
aprovechamiento sostenible. Sin embargo los intentos que se han realizado in situ 
han arrojado buenos resultados abriendo la posibilidad de buscar nuevas 
alternativas de explotaci6n, mitigando el impacto ambiental que hasta ahora se ha 
venido produciendo. 

A pesar de esto, estrategias como Mercados Verdes del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo (MAVDT) y el Biocomercio Sostenible del lnstituto de 
lnvestigaci6n de Recursos Biol6gicos Alexander von Humboldt (IAvH) han logrado 
generar propuestas que respondan a necesidades ambientales, sociales y del 
mercado, dando oportunidad a aquellas especies que estan en riesgo de extinci6n 
y que hacen parte de la tradici6n y la cultura colombiana. 

Gracias a estas nuevas posibilidades de aprovechamiento de materias primas 
naturales para la artesania se hace posible, por media de la investigaci6n y el 
desarrollo de proyectos, generar nuevas oportunidades para que los artesanos 
sigan realizando sus oficios. 

Este proyecto plantea iniciar un proceso de investigaci6n de fuentes primarias 
(entrevistas a personas involucradas en el tema desde las diferentes areas del 
conocimiento) y secundarias (bibliografia, fotografias y videos), analisis de cada 
eslab6n y sus actores y desarrollo de propuestas para la optimizaci6n de la 
cadena productiva de la artesania hecha en esparto, que responda a esos 
requerimientos ambientales, sociales y econ6micos que hacen parte de las nuevas 
politicas de mercado y desarrollo sostenible. 



1.1 OBJETIVO GENERAL 

1. OBJETIVOS

Desarrollar una propuesta para diseriar un modelo para el manejo 
sostenible de la minicadena productiva de artesanias en esparto soportado en las 
politicas de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad implicitas en el Plan 
de Mercados Verdes y los lineamientos del Biocomercio Sostenible. 

1.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

x ldentificar orientaciones tecnicas y practicas precisas disponibles en 
Colombia que permitan a las agentes de la minicadena productiva de 
artesanias en esparto aplicarlas en la optimizaci6n del manejo 
sostenible del recurso natural utilizado. 

x Reconocer los procesos realizados en cada eslab6n de la minicadena 
(proveeduria de materias primas, transformaci6n, distribuci6n, 
comercializaci6n y consumo) con el fin de proponer el mejoramiento de 
su eficiencia y sostenibilidad para crear la posibilidad de certificarlos 
con el Sella Ambiental Colombiano. 

x Comprender la importancia de la aplicaci6n de las politicas y 
lineamientos de aprovechamiento Sostenible y de la biodiversidad 
implementados en Colombia para los productos artesanales y 
orientados a la conservaci6n ambiental. 

x Comprender el ciclo de vida del esparto para poder generar pautas 
para aplicar los conceptos del ecodiserio y Desarrollo Sostenible a su 
cadena productiva. 

x Plantear lineamientos que permitan a futuro generar una propuesta de 
un modelo sostenible de producci6n de artesanias en esparto para 
obtener objetos amables con el media ambiente y mas competitivos en 
el mercado. 

2 



2. ANTECEDENTES

A pesar de los continues esfuerzos de Artesanfas de Colombia S.A. por 
mejorar la calidad de vida de las tejedoras de esparto en el municipio de Cerinza, 
Boyaca por medio de capacitaciones en tecnica y diseno, la falta de informaci6n 
taxon6mica acerca del esparto no ha permitido el aprovechamiento sostenible de 
la planta dentro del sector artesanal del departamento de Boyaca, convirtiendose 
en una amenaza potencial para la desaparici6n del oficio. Es por esto que en el 
ano 2003, gracias al Proyecto Nacional para el Mejoramiento del sector artesanal 
colombiano, realizado con el apoyo de esta empresa en convenio con Fomipyme, 
se gener6 una primera aproximaci6n a la caracterizaci6n de la especie desde lo 
biol6gico y lo ecol6gico que permitiera implementar las primeras parcelas 
demostrativas de cultivos de esparto ex situ (Cerinza, Boyaca) e in situ (en El 
Malmo cerca de Tunja, Boyaca) en el pafs con el fin de iniciar la repoblaci6n de la 
planta. 

En entrevista con Ricardo Manrique, bi61ogo a cargo del estudio taxon6mico y del 
establecimiento de las parcelas cementa que la condici6n actual de estas es: 

a. Paree/a Cerinza 1: Esta se encuentra ubicada en la vereda Centro Rural, a 15
minutes del casco urbano en un lote que pertenecfa a la sra. Graciela Vega
(Q.E.P.D.). Se escogi6 este lugar para cultivar ya que hace aproximadamente
10 anos habfa esparto. Aquf las plantas no crecieron lo suficiente, por falta de
condiciones de cuidado y suelo apropiado, se quemaron por el sol o las
mismas artesanas se las robaban para hacer su propio cultivo.
x Dimensiones: 20m x 20m
x Plantas sembradas: 460

b. Paree/a El Malmo2
: Esta ubicada en la Reserva Foresta! el Malmo, en la vereda

Baron Germania en acuerdo con la UMATA, a 25 minutes del casco urbano.
Por estar localizada in situ esta parcela arroj6 buenos resultados, el esparto
logr6 el tamano y la calidad necesarios para su aprovechamiento en el sector
artesanal, pero por encontrarse en una zona de conservaci6n la Corporaci6n
Aut6noma Regional de Boyaca, CORPOBOYACA, no otorga los permisos para
su explotaci6n.
x Dimensiones: 1 Om x 1 Om
x Plantas trasplantadas: 70

1 

MANRIQUE, Ricardo y HUERTAS, Ligia. Establecimiento de parcelas demostrativas conducentes al redoblamiento del 
esparto en la elaboraci6n de artesanlas. Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo - Artesanlas de Colombia S.A. 
Bogota. 2003 

2 MANRIQUE, Ricardo y HUERTAS, Ligia. Ibid. Pag. 3. 
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Con esto se demuestra que a pesar de la dificultad que existe para su 
domesticaci6n, es posible bajo ciertas condiciones bastante especificas poder 
generar nuevas ofertas de la especia que puedan ser aprovechadas en la 
artesania. Sin embargo por falta de recurses humanos y financieros no fue posible 
seguir adelante con el proyecto y la parcela exitosa esta protegida por las politicas 
ambientales de CORPOBOYACA, que no permiten aprovecharla para su estudio 
ni para su explotaci6n por parte del sector artesanal debido a la ausencia de 
acuerdos o alianzas entre los extractores y la CAR. 

Ademas del estudio investigative sobre la biologia y agronomia de la planta en 
este mismo proyecto se adelant6 un programa de organizaci6n socio-empresarial, 
que por medio de talleres de liderazgo, trabajo en grupo, competitividad y 
psicologia comunitaria busc6 generar conciencia empresarial entre las artesanas, 
tratando de superar los problemas de desarticulaci6n que existen dentro del 
sector. A partir de esto se crearon las distintas asociaciones que hay actualmente 
en Cerinza (ASAVAC, ADAUC, ASOESPART, ASOCERINZA, ASOARTEC) las 
cuales estan administradas por las mismas artesanas. 

En el seguimiento del proyecto que realiz6 Artesanias de Colombia S.A. en marzo 
de 2006 se encontr6 que los mayores problemas que afrontaban las artesanas 
eran la falta de materia prima para su transformaci6n y la casi inexistencia de un 
encadenamiento productive; asi mismo se conoci6 acerca de la participaci6n de la 
Alcaldia de Cerinza que apoya econ6micamente a una de las asociaciones para la 
comercializaci6n de los productos. A partir de ahi se empez6 a formular el 
proyecto para fortalecer y consolidar la cadena productiva, que se encuentra en 
curso, y busca identificar lideres comunitarios, afianzar la tradici6n en las 
generaciones mas j6venes del lugar, fortalecer el eslab6n de cultivo y recolecci6n, 
aumentar la oferta de esparto y mejorar el producto final por medio de diseno y 
acabados. 

En otra instancia esta la preocupaci6n de las artesanas, ademas de la 
falta de materia prima para trabajar, por el poco conocimiento del mercado, las 
precarias tecnicas de tinturado, la falta de diversificaci6n de los productos, y el 
bajo nivel de calidad y acabados de los mismos. A pesar de haber recibido varias 
capacitaciones a traves de los anos, no s61o por Artesanias de Colombia S.A., 
sino tambien por el SENA, ellas insisten en que necesitan mas talleres de este tipo 
y mayor seguimiento en los proyectos que alli se adelanten. Esta misma inquietud 
la tiene el Alcalde de Cerinza, Dr. Rigo Antonio Boada, que dentro de su 
administraci6n contempla un plan de ayuda para las artesanas que se ve 
materializado en un local que cedi6 del edificio de la Alcaldia que sirve como 
espacio para la comercializaci6n de artesania en esparto y algunas ayudas 
econ6micas para participar en ferias y adquirir tintes; el alcalde piensa que es 
necesaria una mayor intervenci6n institucional que apoye a las artesanas de su 
municipio para mejorar la competitividad y la entrada a nuevos nichos de mercado. 

4 



Tambien existen otras instancias como el MAVDT, IAvH, 
CORPOBOYACA y Las Camaras de Comercio de Bogota y Duitama que se 
preocupan por la supervivencia y desarrollo de este oficio dentro de la tradici6n 
artesanal colombiana, buscando por medio de convenios interinstitucionales 
soluciones al problema del esparto y a la producci6n artesanal en general. 

Dentro de estos esfuerzos institucionales se encuentra el planteamiento de 
protocolos de manejo in situ de flora silvestre3 como metodologia de trabajo, los 
cuales dan orientaci6n tecnica precisa a las CAR y entidades de apoyo para crear 
la condiciones que permitan el aprovechamiento sostenible de diferentes especies 
vegetales; la observaci6n de los protocolos garantizan que las ventajas 
econ6micas no lleven a la sobre-explotaci6n de los recursos naturales sino que 
sus beneficios y resultados favorezcan a cada uno de los actores de la cadena de 
valor4

. Estos protocolos constituyen en si mismos una estrategia integral donde 
cada acci6n productiva se controla de manera que exista el menor impacto 
ambiental posible. 

En el marco de este programa que adelanta el IAvH ya existe un protocolo para la 
extracci6n de la paja blanca en Chivor, Boyaca, especie que tiene caracteristicas 
similares al esparto ya que habita en zonas de paramo (que son de conservaci6n), 
donde se hizo un trabajo conjunto con Mercados Verdes del MAVDT, la asociaci6n 
de Artesanas de Paja y Fique de Tibana, ASOPAFIT, y CORPOCHIVOR, la 
Corporaci6n Aut6noma Regional que esta a cargo de esa region en donde se 
logr6 proteger la paja blanca y los ecosistemas de paramo, al mismo tiempo que 
se sigue aprovechando para la producci6n artesanal5. Una caracteristica 
importante de este proyecto es la participaci6n activa de la comunidad, lo que 
permite crear una apropiaci6n adecuada de la metodologia por parte de las 
artesanas par medio de capacitaciones y talleres de concientizaci6n que luego se 
veran reflejados en una producci6n mas limpia. Segun Artesanias de Colombia 
S.A. y algunos comercializadores de esparto este proyecto es unico en el pais y 
demuestra que es posible seguir aprovechando estas especies que se encuentran 
en zona de paramo sin generar mayor impacto ambiental. 

3 Protocolos para el aprovechamiento in situ para la flora silvestre del lnstituto de lnvestigaci6n de Recursos Biol6gicos
Alexander von Humboldt. 

• Metodologia de encadenamiento productivo utilizado por IAvH.
5 __ • Paja Blanca hecha arte. Cosmos, medio informativo de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Chivor [online], 

octubre-noviembre 2004. Ar'lo 8. No. 29. www.corpochivor.gov.co. ISSN 1794-5569 
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3.1 E.O.T CERINZA6

3. DIAGNOSTICO

Este es un diagn6stico, cobijado por la ley 388 de 1997, que realiz6 la 
Alcaldia de Cerinza y tiene como fin disefiar estrategias para el desarrollo 
sostenible del Municipio. Dentro de este se encuentra toda la caracterizaci6n 
territorial de Cerinza. 

3.1.1 Ubicaci6n 

El Municipio de Cerinza se encuentra localizado en la Region andina 
sobre la cordillera oriental de los Andes, en el Departamento de Boyaca (Anexo 1 ), 
en la provincia del Tundama; al noreste de Tunja; pertenece a la cuenca 
hidrografica del rio Chicamocha que a su vez entrega sus aguas a la gran cuenca 
del Magdalena que atraviesa nuestro pais hasta desembocar en el Atlantico. 

x Altura: varia entre 2750 y 3850 m.s.n.m. (Anexo 2) 

x Extension de/ municipio: 6162.8 hectareas. (Anexo 3) 

x Situaci6n astron6mica: 5° 51 '2" de latitud Norte ya 0° 49'0" de longitud Este de 
Bogota 

x Temperatura media: 13° C 

x Limites municipales: (Anexo 4) 
a. Por el Norte: con el Municipio de Belen
b. Por el Occidente: con el municipio del Encino, departamento de Santander
c. Por el Sur: con el Municipio de Santa Rosa de Viterbo
d. Por el Oriente: con los Municipios de Floresta y Beteitiva

x Veredas: El municipio de Cerinza cuenta con 9 veredas 
a. Centro Rural f. El Hato
b. Novare g. Martinez Pena
c. Colagote h. La Meseta
d. Toba i. San Victorino
e. Chital

6 
Esquema de Ordenamiento Territorial, Cerinza, Boyaca. 2000 
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3.1.2 Climatologia 

x Estacion climatol6gica: 

UBICACION 
C6digo Periodo 

Estaci6n Tipo* Municipio 
Latitud Longitud Elevaci6n IDEAM Registro 

N w m.s.n.m

CERINZA PM CERINZA 05° 58' 72°57' 2643 2403041 1964-1998 

(*) CO: CLIMATOLOG[A ORDINARIA PM: PLUVIMETRICA 
FUENTE: CONSUL TORES E.O.T. CERINZA, 2000. 

x Temperatura: un rango de variacion de la temperatura que va desde los 13°C 
en el sector urbane del Municipio hasta los 7.2°C en la parte mas alta del 
paramo. La temperatura media anual maxima es de 14.6°C y minima de 
13.6°C. 

3.1.3 Cobertura y uso del suelo 

Subclase pastes naturales (Pa). (Anexo 6) 

a. SP At (Pa): Sistema Productivo Agropecuario Tradicional en Pastas.
Se encuentra distribuido en las veredas Novare, Centro Rural y San
Victorino especialmente, localizado sobre suelos de las asociaciones
San Vicente-Cecilia yen menor proporcion en la asociacion Munevar
y Galeria, ocupa una extension de 1.221,96 Has. Se observan
arboles de aliso, cerezo, acacia y exoticos como el eucalipto y el
pino, los cuales se utilizan como divisiones de potreros y fincas. Los
pastes mas sobresalientes son el kikuyo, falsa poa, pasto azul y
carreton blanco y rojo. Existe una pequena area con pastes
mejorados especialmente de raigrass. Esta ganaderia se realiza de
forma intensiva y

b. SP At (PaNa): (70%/; 30%) Sistema Productivo Agropecuario
Tradicional con Pastas con asociaci6n con vegetaci6n arbustiva: Se
localiza en la vereda Centro Rural, sobre suelos de las asociaciones
Munevar y San Vicente-Cecilia y ocupa 112,86 Has. La actividad
predominante es la ganaderia intensiva de vacunos. Los pastes
dominantes son el kikuyo, falsa poa, pasto azul, carreton, ocupando
un area de 79,00 Has. La vegetacion arbustiva esta representada por
especies de tuno, mortino, hayuelo, arrayan, laurel, chilco, raque,
ocupando una extension de 33,85 Has.

7 



c. SP AT (Pa\Va\Cu): Sistema Agropecuario Tradicional (60%, 30%,
10%) con asociaci6n de pastos, vegetaci6n arbustiva y cultivos: Se
localiza en las veredas Cobagote y Toba en limites con la vereda
Novare y el casco urbane del municipio. Se encuentra sobre suelos
de las asociaciones San Vicente-Cecilia y Munevar y ocupa una
extension de 522,59 Has. Los pastes estan representados por
kikuyo, falsa poa, paste azul y carreton para un tipo de ganaderia de
amarre; ocupa una area de 313,55 Has. La vegetacion arbustiva
esta compuesta por especies de tuno, mortino, hayuelo, chilco, chite,
chusque, ocupa una area de 156, 77 Has. Los principales cultivos son
de papa, haba, maiz, arveja, los cuales se realizan de manera
tradicional y para autoconsumo, ocupa una area de 52,26 Has.

d. (PaNa/Cu): (70%/20%/10%) Con asociaci6n de Pastos, vegetaci6n
arbustiva y cultivos: Se localiza en las veredas Cobagote, Toba,
Martinez Pena y Meseta, sobre suelos de las asociaciones Munevar
y San Vicente-Cecilia y ocupa un area de 786,65 Has. Los pastas
estan representados por kikuyo, falsa poa y pequenas areas de
oloroso y carreton, ocupa una area de 550,65 Has. La vegetacion
arbustiva esta conformada por especies de tuno, arrayan, chilco,
hayuelo, laurel, mortino, raque, tambien se observa vegetacion de
herbazal como amorseco, zarza, reventadera, lenguavaca, ocupa
una extension de 157,33 Has. Los cultivos mas sobresalientes son
papa, haba, maiz, arveja, hortalizas, los cuales se realizan de forma
tradicional, la mayoria son de pancoger, el excedente lo venden en el
propio municipio, ocupa una extension de 78,66 Has.

e. PaNa: (70%, 30%) Con asociaci6n de pastos con vegetaci6n
arbustiva: Localizada en las veredas el Chital y el Hato, sobre suelos
de las asociaciones San Vicente-Cecilia y Munevar, ocupa un area
de 105,80 Has. Los potreros se encuentran con pastes de kikuyo,
falsa poa, pasto azul y carreton para una ganaderia de amarre,
ocupa una area de 74,06 Has. La vegetacion arbustiva esta
conformada por especies de tuno, arrayan mortino, chite, raque,
chilco, con una area de 31,74 Has.

f. (Pa-Va-Fj): (33.33% - 33.33% - 33.33%) Complejo de pastos,
vegetaci6n arbustiva y Frailejonal: Se localiza en las partes altas de
las veredas el Hato, Martinez Pena y Meseta, sobre suelos de
Miscelaneo de Paramo y asociacion Munevar; ocupa una extension
de 54 7 ,21 Has. Los pastas dominantes son kikuyo, poa, carreton,
para un tipo de ganaderia extensiva, ocupando un area de 182,40
Has. La vegetacion arbustiva esta dada por especies de camarera,
angelito, cargarrocio, chusque, laurel, mortino, ocupa una extension
de 182,40 Has. El area de frailejon ocupa una area de 182,40 Has.
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Las tierras son adecuadas para el uso agropecuario, en cultivos transitorios y 
permanentes, y el area pecuaria esta destinada en gran extension a la ganaderia 
de doble prop6sito (leche y came), contandose con pastas tradicionales, 
especialmente kikuyo. 

El 2,58 % del area del municipio se encuentra ocupada en cultivos, el 40,30 % del 
area se encuentra ocupada por pastas y el 45 % aproximadamente no recibe 
usos agricolas y se encuentra ocupada por paramos y zonas de conservaci6n. 

Una caracteristica fundamental, es la tenencia de la tierra, que es de tipo 
minifundista; el 64,39% de los predios son menores de 1 Has., y de 1 a 5 Has. 
representa el 31,41 %, esto significa que los predios menores de 5 Has. 
corresponden al 95.8 % del total de predios rurales del municipio. Las fincas no 
alcanzan a derivar del uso del suelo los ingresos suficientes para el sostenimiento 
de sus familias. 

3.1.4 Uso Potencial del Suelo (Anexo 7) 

CONVENCION OESCRIPCION RECOMENDACIONES 

Zona de protecci6n 
Protecci6n y conservaci6n 

Z.P-C
y conservaci6n 

integral de los recursos 
naturales. 

Z-R-E
Zona de reserva Recreaci6n pasiva y 
eco-turistica contemplativa. 

Agropecuario Sistemas agrosilvopastoriles, 
A-T tradicional no cultivos densos, sistemas 

mecanizado forestales. 

Agropecuario semi-
Agricultura con cultivos 
densos, semi-limpios, 

A-SI-SM intensivo o semi 
sistemas agrosilvopastoriles, 

mecanizado 
ganaderia semi-extensiva. 

Agropecuario Agricultura intensiva, cultivos 
A-M mecanizado o limpios, ganaderia intensiva 

intensive tecnificada. 

Zona de 
Actividades orientadas a la 

Z-R.
recuperaci6n 

recuperaci6n con fines de 
producci6n y protecci6n. 

Z-C-U Cobertura urbana 
Urbanizaciones, servicios, 
administraci6n publica. 

FUENTE: CONSUL TORES E.O.T. CERINZA, 2000. 

AREA 
% 

Has. 

2.349,98 38.13 

146, 17 2.37 

1.000,40 16.23 

1.056,14 17.14 

1.214,68 19.70 

354,31 5.75 

41,20 0.66 
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3.1.5 Distribuci6n de la poblaci6n 

POBLACION 1.999 

Hombres Mujeres 

Urbano 703 714 

Toba 313 329 

Centro Rural 78 89 

Cobagote 415 451 

El Chital 211 204 

El Hato 97 112 

Martinez P. 170 175 

La Meseta 153 172 

Novan� 263 306 

S. Victorino 155 190 

TOTAL 2.558 2.742 

Total 

1.417 

642 

167 

866 

415 

209 

345 

325 

569 

345 

5.300 

FUENTE: Censo 1.993 proyecciones de los indicadores socio demografico, D.N.P 

3.2 CERINZA 

En el Municipio de Cerinza, Boyaca las artesanas se encuentran 
organizadas por asociaciones, y a  pesar de la colaboraci6n de la Alcaldia a una de 
las organizaciones, las demas se enfrentan frecuentemente a dificultades 
econ6micas y esto genera roces y problemas de competencia desleal por la falta 
de apoyo institucional integral para el desarrollo de su actividad. 

Por medio de encuestas se les pregunt6 sobre las diferentes etapas del proceso 
productivo donde cada una dio su opinion acerca de las fortalezas y las 
debilidades del mismo. Aqui se destacaron como principales problemas: 

x La escasez de la materia prima en determinadas epocas del ano (intenso 
verano o cuando hay heladas ). 

x La mala calidad de la materia prima y de los tintes, estos no tienen la suficiente 
concentraci6n. 

x Desarticulaci6n entre los diferentes eslabones de la cadena. 

x Dificultades econ6micas para la adquisici6n de insumos y materia prima. 
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x El proceso de preparaci6n del esparto para su transformaci6n es demasiado 
lento y trabajoso. 

x Falta destreza y habilidad tanto para tejer coma para crear nuevos disefios. 

x Problemas de salud en manos, espalda y ojos. 

x Falta de promoci6n de los productos. 

x Existe muy poco apoyo institucional. 

x Poca rotaci6n de los productos y ventas por precios muy bajos. 

En el afio 2003 gracias al proyecto de Fomipyme y Artesanias de Colombia S.A. 
se conformaron las asociaciones Asociaci6n de Artesanas del Valle de Cerinza 
(ASAVAC), Asociaci6n de Artesanos Unidos de Cerinza (ADAUC) y la Asociaci6n 
de Artesanos del Esparto de Cerinza, vereda de Toba (ASOESPARCET) las 
cuales ofrecen a las artesanas beneficios coma: 

x Comercializaci6n de los productos. 
x Obtenci6n de tintes y anilinas. 
x Participaci6n en ferias y eventos importantes. 
x Desarrollo de nuevos disefios. 
x Apoyo de entidades gubernamentales. 
x Pedidos de productos. 
x Ayudas econ6micas. 

Para poder inscribirse en estas asociaciones las artesanas deben pagar un monto 
inicial y despues una cantidad mensual para mantener su afiliaci6n; este dinero se 
utiliza para la compra de materiales e insumos, pagos de renta y servicios publicos 
de los locales donde comercializan sus productos y para cubrir los gastos 
necesarios que surgen al participar en las diferentes ferias artesanales. 

Como particularidades que existen en estas asociaciones se encuentra que la 
asociaci6n ADAUC cuenta con el apoyo de la Alcaldia Municipal, primordialmente 
en la comercializaci6n de los productos, para lo cual les dieron un local en el 
primer piso del edificio de la Alcaldia donde no tienen que pagar por 
arrendamiento, ademas de recibir algunas ayudas econ6micas. En contraste, la 
asociaci6n ASAVAC, que no recibe apoyo estatal a pesar de haber intentando 
conseguirlo, no han podido lograrlo, les ha tocado salir adelante a ellas solas con 
un pequefio apoyo, no econ6mico, de Artesanias de Colombia S.A., la Camara de 
Comercio de Duitama y de Bogota para comercializar sus productos y participar en 
ferias. 
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Es necesario senalar que la Alcaldia esta interesada en apoyar proyectos que 
permitan el mejoramiento del sector artesanal en su region y de generar espacios 
propicios para el desarrollo de la actividad de cada uno de los eslabones de la 
cadena. 

El SENA y Artesanias de Colombia S.A. han realizado varios proyectos de 
capacitaci6n a las artesanas en temas como diserio y tinturado y aunque se 
intent6 plantar una parcela de esparto en la localidad, esta no funcion6. Asi 
mismo, las artesanas han probado por sus propios medios cultivar el esparto, sin 
embargo los resultados no han sido favorables ya que se produce un esparto 
demasiado debil para su aprovechamiento o simplemente no crece. 

3.3 CADENA PRODUCTIVA 

En cuanto a la cadena productiva como tal y sobre la cual se generara el 
diserio de la propuesta, se explicara en cada eslabon los problemas que se 
encontraron a partir del diagnostico realizado durante este tiempo de 
investigaci6n. 

Como problemas generales del proceso se encuentran la falta de un 
encadenamiento productive claro que permita a cada uno de los actores 
interrelacionarse entre si y crear acuerdos para mejorar la competitividad de la 
cadena de forma integral, beneficiando a todos sus participantes. Ademas de esto 
no existe el suficiente apoyo institucional no solo econ6micamente, sino tambien 
en la facilitacion de infraestructura, programas de capacitaci6n y promocion, etc. 
que apunten a la superaci6n de aquellos cuellos de botella que se presentan 
actualmente en la cadena. 

3.3.1 Proveeduria de materias primas 

Es aqui donde yace uno de los mas grandes problemas de toda la cadena 
y que sin una pronta solucion podria convertirse en la causante de la extincion del 
oficio: la disminucion de la poblaci6n de esparto en su forma silvestre en los 
ecosistemas de paramos y subparamo. Lo anterior debido a la falta de 
conocimiento acerca de la planta y a sus sistemas de reproducci6n, lo cual no 
permite una domesticaci6n de la planta para su aprovechamiento sostenible, al 
mismo tiempo que encarece los costos de produccion por la escasez de la materia 
prima, ademas de esto se encuentran los siguientes problemas: 

x Las rutas de acceso a los puntos de recoleccion no estan bien determinadas. 

x Extension descontrolada de la frontera agricola por apropiacion de las tierras 
sin el permiso de las CAR. 
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tienen horarios fijos de llegada por lo cual las artesanas deben viajar 
hasta estos lugares desde altas horas de la mariana para esperar 
cuanto sea necesario a los vendedores de esparto, que en algunas 
ocasiones ni llegan a los puntos de venta. 

x Las artesanas no conocen a los vendedores de esparto por lo que no 
existen acuerdos entre ellos que garanticen una buena calidad y 
precios de venta estables que segun la epoca del ario pueden variar 
mucho. 

x Las unidades de medidas en las que se vende el esparto es por 
"manojo" o "puchos" (mas o menos la cantidad de esparto que quepa 
en la mano, entre $1.000 y $2.000) o maletas o atados de "puchos" 
(dependiendo del tamario varian entre $10.000 y $50.000). No existe 
una medida clara que permita mantener precios fijos segun la 
cantidad de esparto que se compre. 

x No existen acuerdos entre las asociaciones y los proveedores de los 
tintes. 

3.3.4 Transformaci6n de materias primas 

x El periodo de preparaci6n de la materia prima para poder tejerla 
depende del clima (entre 1-2 semanas): primero se limpia la maleza 
con la que viene la planta, luego se cocina de 3 a 4 horas, despues 
se deja extendido a la intemperie por aproximadamente 15 dias o 
menos (dependiendo del clima), y antes de empezar a tejer se 
escoge el esparto para tenirlo (en una olla con agua y el tinte 
seleccionado calentado por media hora); finalmente ya teriido se deja 
secando por un dia. 

x Al empezar a tejer se debe tener en cuenta que en epocas de 
intenso calor la fibra debe mantenerse hidratada para poder 
trabajarla. 

x Dependiendo del tamario del objeto, la habilidad de las artesanas 
para el oficio y el tiempo que le dediquen los periodos de trabajo 
pueden variar entre 2-3 horas hasta una semana. 

x Algunas artesanas no tienen la destreza para tejer lo cual las limita a 
hacer solo algunas lineas de productos, ademas de demorarse 
mucho mas tiempo para terminarlos que otras artesanas mas 
expertas. 
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x Hay poca variedad de diserios, falta diversificar las lineas de 
productos, experimentar mucho mas con la combinaci6n de 
materiales y poner en practica los talleres y capacitaciones que son 
impartidos por diferentes entidades. 

x Los problemas de salud que aquejan con mayor frecuencia a las 
artesanas son las dolencias en manes, espalda y ojos. 

x Falta conocimiento del mercado por parte de las artesanas. 

x La relaci6n costo-beneficio es bastante baja, ya que se demoran 
bastante tiempo para finalizar los productos y los venden a muy bajo 
precio. 

x Las artesanas realizan artesania como una fuente alterna de 
ingresos; esta actividad la turnan con los trabajos de la casa y del 
campo. 

x Falta apoyo institucional (mayor apoyo econom1co y logistico por 
parte de las empresas publicas y privadas). 

x Los productos finales no son empacados para su venta. 

x Las artesanas no tienen pensamiento empresarial lo cual se refleja 
en la falta de parametros de competencia entre las asociaciones. 

x Las artesanas no tienen conciencia ambiental. 

x Falta arquitectura de marca para los productos realizados en 
Cerinza. 

3.3.5 Comercializaci6n 

x La Asociaci6n ADAUC recibe apoyo econ6mico de la Alcaldia de 
Cerinza ademas de un espacio en las instalaciones de la entidad 
para la comercializaci6n de los productos. 

x Falta apoyo institucional. 

x Falta promoci6n y publicidad del oficio y sus productos. 

x Las ventas se realizan por venta directa o por pedido del consumidor 
sin tener en cuenta el esfuerzo realizado por la artesana para el 
desarrollo del producto. 
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x Las artesanas participan en algunas ferias artesanales. 

x Una de las razones por las cuales los comercializadores piensan que 
los productos en esparto no se pueden exportar es por el 
incumplimiento de las artesanas para entregar los pedidos que se les 
hacen, sin importar que sean grandes o pequerios. 

x Otra raz6n por la cual no se pueden exportar los productos hechos 
en esparto es por el incumplimiento de los requerimientos 
ambientales y de calidad internacionales. 

x Los precios de venta son demasiados altos para poder competir en 
el mercado internacional. 

x Faltan acuerdos entre los comercializadores nacionales y 
exportadores y las artesanas que las ayuden a facilitar el proceso de 
comercializaci6n de los productos. 

x Los productos que tienen mayor rotaci6n en los puntos de venta de 
Cerinza y otros lugares son la linea de mesa, asi mismo son los que 
tienen mayor posibilidad para exportar por su precio, tamario y 
varied ad. 

3.3.6 Consumidor 

x Los consumidores nacionales no estan dispuestos a pagar extra por 
el valor agregado que le da el factor ambiental a los productos. 

x No se valora el trabajo artesanal ni tampoco hay conocimiento sobre 
la materia prima ni los productos. 

x lnternacionalmente existen altos estandares de calidad y 
requerimientos ambientales, ademas deben competir por precio y 
calidad con la artesania asiatica y africana. 

16 



artesania hecha en esparta y hacienda enfasis en el eslab6n carrespandiente de 
cada una de las encuestadas. 

4.4 DIAGNOSTICO 

Para el analisis de las resultadas abtenidas en la revision dacumental y de 
las respuestas dadas par quienes respandieron las entrevistas y encuestas, se 
procedi6 a seleccionar y agrupar los datos obtenidos en aspectos concretizadares, 
que permitieron utilizar la informaci6n en el analisis planteado y construir una serie 
de propuestas tendientes a optimizar la minicadena productiva del esparto 
mejoranda tanto la calidad de vida del producto, como del artesana y del recurso 
mismo; adicionalmente se iniciaron procesos te6ricos del ecodiseno aplicado al 
diseno industrial. 

4.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Despues de tener el analisis de cada eslab6n finalizado, se procedi6 a 
definir cuales eran aquellos problemas que generaban un impacto al media 
ambiente para crear soluciones con un enfoque ambiental sin dejar de lado la 
producci6n artesanal, este mismo proceso se realiz6 para las dificultades de orden 
social. Finalmente se conjugaron los dos enfoques para crear una propuesta 
integral y sostenible que fortalezca la cadena productiva del esparto y la consolide 
dentro del mercado nacianal e internacional. 
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5. MARCO CONCEPTUAL

5.1 MARCO TEORICO 

5.1.1 Cadena Productiva 

Una cadena es la representaci6n de un conjunto diferenciado y 
estructurado, centrado sobre un producto o familia de productos y relativamente 
aislable como objeto de investigaci6n dentro de un sistema econ6mico. El enfoque 
de cadena brinda una vision de analisis y actuaci6n sistemica con el objeto de 
aprehender las disciplinas de la competitividad en una empresa, industria o 
sector7

.

Una cadena productiva es conocida como el "Conjunto de agentes econ6micos 
que participan directamente en la producci6n, transformaci6n y en el traslado 
hasta el mercado de realizaci6n de un mismo producto" (Drufle, Fabre y Young, 
traducido por IICA)8

Las cadenas productivas sirven como estructura productiva para aquellos paises 
con una economia en reactivaci6n, como Colombia, funcionando como alternativa 
de trabajo para aquellas personas que por cuestiones politicas y sociales no 
tienen una forma de ingresos "legal", es por esta raz6n que se encuentra apoyo 
del gobierno y de entidades ya que no solo colaboran con la mitigaci6n de los 
problemas sociales del pals, sino que tambien permiten aumentar las niveles de 
competitividad nacional e internacional de los productos resultantes. 

La ONUDI maneja cuatro conceptos de agrupamiento de trabajo o agrupamientos 
productivos, estos son: 

5.1.1.1 Clusters - conglomerados 

"Concentraci6n sectorial y geografica de empresas que producen y 
vend en productos relacionados o complementarios... Estas concentraciones dan 
lugar a economias externas ... y favorecen la creaci6n de servicios especializados 
en aspectos tecnicos, administrativos y financieros"9

7 
Calder6n, M.E., Orjuela. J. Perspectiva de analisis de la cadena agroindustrial. Revista Cientifica. Universidad Distrital 
Francisco Jose de Caldas - Centro de lnvestigaciones y Desarrollo Cientifico. Bogota, 2001. Pag. 75. 

8 
VARIOS AUTORES. Manual de minicadenas productivas. Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo. ONUDI. Bogota. 
2004 

9 Manual de minicadenas productivas. Ibid. Pag. 18.
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Este tipo de estructura de producci6n se establece en una region especifica donde 
haya varios actores que esten interesados en producir un objeto o servicio y se 
complementen entre si para lograr su objetivo. Para poder lograr un mayor nivel 
de competitividad es necesario conseguir el apoyo de entidades y agremiaciones 
que no solo aporten a la cadena econ6micamente sino con capacitaciones, 
informaci6n, recursos humanos, etc. 

Los clusters promueven la creaci6n de redes institucionales, asociaciones y 
agremiaciones que desarrollan la economia local y regional, el intercambio de 
informaci6n entre agentes de la cadena y entidades de apoyo, la innovaci6n e 
implementaci6n de tecnologia al sector. 

5.1.1.2 Distrito Industrial 

"Emergen cuando los clusters promueven el desarrollo ademas de 
especializaci6n y division de trabajo entre sus empresas, el desarrollo de formas 
implicitas y explicitas de colaboraci6n entre agentes econ6micos locales en el 
espacio distrito, aumentando la producci6n agregada local y algunas veces la 
capacidad de innovaci6n, asi como el surgimiento de fuertes asociaciones 
sectoriales" 10

. 

En esta estructura se aprovecha la proximidad geografica de las Pymes de un 
sector econ6mico especifico para lograr asociaciones estrategicas entre ellas que 
permitan afianzar la identidad cultural de la region, esto con el apoyo de entidades 
del Gobierno municipal y regional, para tecnificar los procesos y mejorando la 
calidad de los productos y/o servicios implementando tecnologia, capacitando a 
las Pymes y su personal, fortaleciendo las alianzas interempresariales y 
fomentando la interacci6n econ6mica, social y cultural de los agentes. 

5.1.1.3 Red empresarial horizontal (Network) 

"Es un grupo de firmas que cooperan en un proyecto especifico de 
desarrollo colectivo, que se completan mutuamente y se especializan, con el fin de 
abordar problemas comunes, lograr eficiencia colectiva y conquistar mercados 
mas alla del alcance individual de cada una de las empresas participantes" (Ceglie 
y Dini, 1999). 

La caracteristica principal de esta estructura es la cooperaci6n interempresarial de 
companias de mediano a gran tamano que producen un mismo tipo de bien y que 
se especializan en los distintos componentes del mismo con el fin de 
comercializarlo, y lograr conseguir insumos y/o servicios a menor precio. El factor 

'0 Manual de minicadenas productivas. Ibid. Pag. 18 
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clave de este tipo de cadena es el Articulador de redes (Network broker), que 
identifica las oportunidades de mercado, mantiene unidas a las empresas 
involucradas y asesora los nuevos proyectos que se formulen. 

Este tipo de red horizontal fortalece la cooperaci6n y la competencia entre las 
empresas que se encuentran separadas y consecutivas dentro de la cadena para 
crear asociaciones que le permiten ser mas competitivos dentro del mercado. 

5.1.1.4 Articulaci6n (Networking) 

"Un conjunto estructurado de procesos de producci6n que tiene en comun 
un mismo mercado y en el que las caracteristicas tecnoproductivas de cada 
eslab6n afectan la eficiencia y la productividad de la producci6n en su 
conjunto"(DNP, 1998) 

Cada eslab6n de la cadena productiva esta conformada por empresas 
especializadas en un proceso dentro de la linea de producci6n, es secuencial e 
involucra a mas de dos sectores productivos dentro de la cadena, aunque cada 
eslab6n conforma una etapa productiva no trabajan independientemente sino que 
se complementan dentro de un sistema que permite mejorar la competitividad del 
producto final en el mercado nacional e internacional, los beneficios dependen de 
la intervenci6n de cada eslab6n, las empresas que son consecutivas dentro de la 
linea de producci6n crean convenios que fortalezcan sus relaciones y por 
consiguiente la cadena. 
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Figura 1. Esquema de una cadena productiva 

,, 

Proveeduria de 
materias primas 

T 

Eslab6n socio
empresarial 

Diversificaci6n de 
gama de 
productos 

T T 
Distribuci6n y 

comercializaci6n 
de materias primas 

e insumos 

T • Transformaci6n 
� a producto final Comercializaci6n :---;�: Consumidor I 

T 

Proveedurfa de 
insumos 

lntroducci6n de 
tecnologia 

Eslab6n entorno
infraestructura 

FUENTE: Manual de Minicadenas Productivas. Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo. ONUDI 

·�

22 



Figura 2. Actores de la minicadena productiva de la artesania hecha en esparto 
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La cadena productiva y su modelo de minicadena se escogi6 coma metodologia 
de trabajo para la artesania hecha en esparto por: 

x Esta respaldado por el Gobierno con el Plan de Desarrollo Nacional y su 
politica industrial para una economia en reactivaci6n (Ley MIPYME, Ley 590 de 
2000) 

x Es aplicable para talleres artesanales, micro y pequeiias empresas 

x Reactiva la economia local y regional por la union de empresas y/o unidades 
productivas con una actividad econ6mica similar o complementarias 
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x Las relaciones que se manejan entre las unidades productivas son mas 
personales. 

x Se ha probado con exito en otros proyectos similares de artesania 

x Las minicadenas productivas son dinamicas y permiten realizar facilmente 
cambios en los eslabones o los procesos 

x Por su dinamismo y flexibilidad permite introducir conceptos de la cadena de 
valor y la cadena de custodia que logren mitigar las falencias que se 
encuentran dentro de ella 

x Permite capacitar a los agentes en temas como mercadeo, tecnologia, 
desarrollo de producto, sostenibilidad, etc. 

x Facilidad para conseguir apoyo econ6mico de instituciones y entidades 
publicas o privadas (creditos especiales) 

x Tiene un alto componente social ya que se crearon con el fin de ayudar a los 
desplazados y recuperar zonas donde habia cultivos ilicitos 

x Al aplicar el concepto de sostenibilidad a la cadena se crea conciencia sobre 
los factores ambientales, sociales y econ6micos, ademas que permite certificar 
tanto los productos como sus procesos con el fin de lograr ser mas 
competitivos en el mercado nacional e internacional 

x Con la introducci6n de tecnologia en los diferentes eslabones de la cadena se 
pueden obtener productos con mayor calidad y mejores acabados, sin dejar de 
lado componentes como el manufacturero y el simb61ico que distingue a los 
productos artesanales 

x Con la introducci6n de tecnologia, diversificaci6n de la gama de productos y la 
certificaci6n se pueden aumentar los precios de venta de los productos, 
permitiendo a los agentes de cada eslab6n tener un mayor margen de utilidad 

x Pueden integrarse empresas de mayor tamano dentro de la cadena, pero solo 
en los eslabones de comercializaci6n o como consumidor 

x Puede hacerse una retroalimentaci6n inmediata dentro de la cadena para 
identificar y solucionar problemas que se encuentren dentro de ella 

x Responde a un mercado nacional con miras a exportar, aumentando la 
participaci6n del sector dentro de la economia del pais 
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x Le da mayor protagonismo a las unidades productivas de la cadena ya que les 
da la oportunidad de participar en las decisiones que se tomen en cada 
eslab6n 

x lntegraci6n de los eslabones dentro de la cadena que funciona coma un 
sistema productivo, donde cada eslab6n no puede funcionar coma ente 
individual sino coma parte de un todo. 

5.1.2 Ecodisefio 

El ecodiseno coma metodologia para el diseno de productos se desarrollo 
hacia el comienzo de los 90's en Holanda y tras una rapida difusi6n a traves de 
proyectos demostrativos y programas de capacitaci6n en empresas grandes, 
medianas y pequenas en paises coma Alemania, Belgica, Reino Unido y Australia, 
consolidandose coma herramienta clave para un estrategia de Responsabilidad 
Extendida de los Productores (REP)

11

Varios autores exponen sabre el tema lo siguiente: 

a. Seg(m el proyecto en Centroamerica, iniciativa de CEGESTI, Costa Rica y la
Universidad Tecnol6gica de Delft, financiado por la Embajada de Holanda en
Costa Rica, el ecodiseno12 se refiere a la integraci6n de aspectos ambientales
en el diseno de un producto, con lo cual se logra mejorar la calidad del mismo
y, a la vez, reducir costos de fabricaci6n. La metodologia se basa en conceptos
de ciclo de vida del producto y en producci6n sostenible.

Es una metodologia de diseno de productos orientada a: 
x Usar eficientemente los recurses naturales durante el ciclo de vida del 

producto. 
x lntegrar los aspectos ambientales. 
x Combinar las mejoras ambientales con la innovaci6n y la reducci6n de 

costos. 

Esta metodologia ha sido ampliamente probada en Estados Unidos, Asia y 
Centroamerica. Se le conoce tambien coma Desarrollo Ambiental de Productos 
(Environmental Product Development, EPD). 

b. El termino ecodiseno 13 significa que 'el ambiente' ayuda a definir la direcci6n
de las decisiones que se toman en el diseno. En otras palabras, el ambiente se
transforma en el copiloto del desarrollo de un producto. En este proceso se le

11 GONZALES ELIAS, Andres. Ecodisei'lo, lngenieria De Disei'lo de Producto y los Retos del Mercado Verde. Medellin, Die. 
2001. Disponible en Internet en la pagina web: http://www.cnpml.org/htrnl/archivos/Ponencias/Ponencias-lD16.pdf . .

12 Disponible en Internet. http://www.cegesti.org/internalsites/ecodiseno
13 CEGESTI. Ibid. Pag. 23 
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asigna al ambiente el mismo 'status' que a los valores industriales mas 
tradicionales: ganancias, funcionalidad, estetica, ergonomia, imagen y, sabre 
todo, calidad. En algunos casos, el ambiente puede incluso resaltar los valores 
tradicionales del ambito comercial. 

El ecodiserio considera los aspectos ambientales en todos los niveles del 
proceso de producci6n, emperiandose en obtener productos que ocasionen el 
menor impacto posible en el ecosistema a lo largo de todo su ciclo de vida. En 
ultimo termino, el ecodiserio conduce hacia una producci6n sostenible y un 
consumo mas racional de recursos. 

c. El ecodiserio 14 implica una reformulaci6n de los productos a partir del diserio
mismo y la actuaci6n proactiva a lo largo de todo su ciclo de vida para, desde
la obtenci6n de las materias primas -que en muchos casos son recursos
naturales -, hasta su reintegro al ciclo mismo, al final de su vida util. Es poder
diseriar productos mas seguros, mas limpios y mas saludables; lo cual
aumenta su valor, impulsa a las empresas locales hacia una producci6n mas
eficiente y mas limpia y finalmente aumentara la competitividad global.

d. El ecodiserio 15 permite reducir el impacto medioambiental de los productos y
servicios a lo largo de su existencia; desde la fase de procesado de sus
materias primas, pasando por la distribuci6n y uso hasta el retiro final del
producto.

e. El concepto de Diserio para el Media Ambiente 16 (o ecodiserio, usado coma
sin6nimo ), cons id era los impactos ambientales de un producto industrial a lo
largo de todo su ciclo de vida en el momenta inicial de su desarrollo en el
diserio, ofreciendo una excelente oportunidad para atacar las causas de los
problemas ambientales con el beneficio de realizar mejoramientos sabre toda
la cadena de valor del producto en un enfoque preventivo. Estos
mejoramientos resultan en un doble dividendo actuando a favor del media
ambiente y tambien mejorando la competitividad de la empresa, incrementado
sus logros en terminos de ecoeficiencia.

Un producto verde verdaderamente no existe, este concepto se utiliza para 
distinguir aquellos productos que causan un menor impacto en comparaci6n 
con otros similares a lo largo de todo el ciclo de vida. Son productos que se 
mueven en una tercera dimension, en la que no solamente se habla de precio y 
calidad. El diserio de productos verdes incluye un nuevo criteria que esta 
referido a los asuntos ambientales en un esquema de valores en relaci6n con 

14 CLACDS, INCAE. Documento de discusi6n de Desarrollo del HIID "The environment and Central American 
Competitiveness". Mayo, 1999 

15 CAPUZ, Salvador y G6MEZ, Tomas. lngenieria del Cicio de Vida para el Desarrollo de Productos Sostenibles.276 Pags.
Ed. Alfaomega-Universidad Politecnica de Valencia 

16 GONZALES ELIAS, Andres. Ibid. Pag. 23 
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las expectativas del consumidor final por una parte, y con las prioridades de la 
gestion ambiental del productor (en su region) por otra. 

El ecodiserio ... permite de manera practica avanzar en esta tercera dimension, 
aplicando los principios de la Produccion Mas Limpia sobre el diserio del 
producto. Con este metodo se puede mejorar el desemperio ambiental y medir 
ese mejoramiento en las especificaciones del producto, sin abandonar los 
aspectos que tradicionalmente estan asociados a la palabra diserio. 

5.1.3 Biocomercio Sostenible 

Seg(m lo acordado por los programas de Biocomercio en 1996, este "se 
refiere al conjunto de actividades de recoleccion y/o produccion, procesamiento y 
comercializacion de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, bajo 
criterios de sostenibilidad ambiental, social y economica" 17 

El IAvH 18 se basa en este concepto para sacar una linea de investigacion del 
Programa Uso y Valoracion de la Biodiversidad, en el cual se ayuda a todos 
aquellas personas y empresas que mantienen procesos amigables con la 
biodiversidad por medio de proyectos investigativos que tienen como objetivo 
diseriar y desarrollar estrategias que impulsen y promocionen el uso de productos 
y servicios verdes. 

Entre los mecanismos que se generan dentro de este programa se busca 
encontrar las oportunidades de mercado que con un enfasis ambiental y social 
permitan el desarrollo sostenible de las diferentes actividades economicas dentro 
del pais, al mismo tiempo que se apoya y asiste a las empresas en el desarrollo 
de planes de negocio y diserio de sistemas productivos con buenas practicas 
ambientales. Todo esto se ve reflejado en la apertura de los mercados nacionales 
e internacionales a los productos y servicios verdes que resultan de este proceso 

El Biocomercio Sostenible tambien "promueve las exportaciones de productos no 
tradicionales relacionados con el manejo ambientalmente sostenible de la 
biodiversidad. En este aspecto Proexport y el lnstituto von Humboldt firmaron un 
Convenio Marco de Cooperacion que busca entre otros, la realizacion de 
investigaciones de mercado para: heliconias y follajes, mariposas y frutales 
amazonicos"19

. 

Actualmente el Biocomercio se divide en cuatro (4) grupos de productos y/o 
servicios: Ecoturismo, productos maderables, productos naturales no maderables 
y sistemas agropecuarios que contribuyan a la conservacion. Dentro de estos se 

17 Disponible en Internet. http://www.humboldt.org.co/biocomercio/institucional 
18 

Disponible en Internet. http://www.proexport.gov.co/ 
19 

PROEXPORT. Ibid. Pag. 25 
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definen una serie de lineamientos que sirven como guia para las empresas que 
piensan trabajar bajo este modelo de comercializaci6n el cual les ofrece un valor 
agregado ambiental a su producto final que puede ser certificado por las entidades 
pertinentes. 

Este programa apoya a todas las organizaciones de campesinos, comunidades 
afrocolombianas y pueblos indigenas; a personas naturales; ONGs y empresas 
privadas (micro, pequenas, medianas y grandes) que esten interesadas en 
participar en el mismo y a seguir todos aquellos requerimientos impuestos para 
mitigar los impactos ambientales generados por las practicas industriales. 

5.1.4 Sello Ambiental Colombiano 

Es uno de los primeros esquemas de eco-etiquetado en Latinoamerica y 
tiene como finalidad reconocer los esfuerzos de los empresarios por utilizar 
procesos productivos amigables con el medio ambiente sin dejar de lado los 
parametros de calidad que permitan que un producto sea mas competitivo en el 
mercado, la mismo tiempo que sirve como constancia al consumidor de que los 
productos o servicios que esta adquiriendo generan el menor impacto ambiental 
posible. 

Esta iniciativa aparece como una respuesta a los adelantos realizados por el Plan 
Estrategico Nacional de Mercados Verdes de MAVDT y tiene como objetivo 
"consolidar la producci6n de bienes ambientales sostenibles e incrementar la 
oferta de servicios ecol6gicos competitivos en los mercados nacionales e 
internacionales"20

. 

Esta etiqueta ecol6gica se obtiene de forma voluntaria y es otorgada por un 
organismo independiente previamente determinado por el MAVDT y el ICONTEC, 
y debe entenderse no como una obligaci6n sino como una estrategia empresarial 
que posicione a su producto dentro del mercado con un valor agregado que otros 
productos similares no tendran. 

5.1.5 Caracteristicas generales de la familia JUNCACEAE21

x Monocotiled6neas. 
x Hierbas perennes, dioicas o monoicas, erectas o rizomatosas. 
x Tallos cilindricos generalmente foliosos en la base. 

20 
GRUPO DE MERCADOS VERDES Selecci6n y Normalizaci6n de categorias de productos para el Sello Ambiental 
Colombiano. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Pp. 19. Bogota. 2006 

21 VELASQUEZ, Justiniano. Plantas acuaticas vasculares de Venezuela. Universidad Central de Venezuela. Consejo de 
Desarrollo Cientffico y Humanistico. Pp. 990. Caracas. 1994 
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experimentales que generen planes de manejo sostenible con una metodologia 
participativa, garantizando de esta manera un equilibria entre la demanda 
comercial y la disponibilidad de la materia prima y sensibilizando a las artesanos y 
las diferentes agentes que hacen parte de la cadena productiva acerca de las 
cuidados que deben tener con la misma; y la Producci6n Mas Limpia se utiliza 
coma herramienta para la renovaci6n de las tecnologias obsoletas y daninas 
utilizadas par los artesanos en la transformaci6n de la materia prima, para esto se 
realizan proyectos piloto en cada comunidad para ajustar la tecnologia al artesano 
y no al reves, no se trata de industrializar sino mejorar la organizaci6n de los 
productores, los procesos y la comercializaci6n 

Entre los aportes que se pueden hacer desde el diseno a la producci6n artesanal 
cementa acerca de la desmaterializaci6n de los productos, que sean desarmables, 
esteticamente livianos, asi mismo es necesario tener en cuenta las normas 
ambientales internacionales a la hara de disenar, conocer el mercado y sus 
exigencias trabajando coordinadamente con artesanos y profesionales de otras 
areas en el desarrollo y comercializaci6n de las productos artesanales. 

5.2.3 Laura Rodriguez 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Mercados 
Verdes. Lo que busca Mercados Verdes es promover la oferta y demanda de 
productos y servicios amigables con el ambiente que tengan unas caracteristicas 
sociales y el bienestar ambiental. El plan estrategico de Mercados Verdes, sin 
embargo lo que hace es establecer una serie de mecanismos y estrategias para 
que, a nivel nacional, las diferentes entidades que vienen trabajando y apoyando 
este tipo de iniciativas se coordinen en una misma hoja de rutas para apoyar 
productos ambientalmente amigables y que tengan unas caracteristicas sociales 
especificas. 

Mercados Verdes es una alternativa para los pequenos productores ya que les 
permite poner en el mercado productos diferenciados. Colombia necesita competir 
con productos diferenciados, ya sea por caracteristicas sociales o ambientales, en 
un mercado donde el consumidor cada vez esta pensando mas no solo en su 
salud, sino tambien en el bienestar social y ambiental. 

Esta diferenciaci6n es importante debido a las altos costos manejados por 
nosotros en comparaci6n con otros productos internacionales, tambien 
manufacturados, estamos compitiendo con mercados muy dificiles coma China o 
Asia. 

32 



5.2.4 Ricardo Manrique 

Bi61ogo. Fue la persona encargada de hacer la investigaci6n sobre el 
esparto para la implementaci6n de parcelas demostrativas en Cerinza y el Malmo, 
Boyaca, piensa que mientras no existan mas esfuerzos por parte de las 
instituciones para el desarrollo de proyectos que mejoren las expectativas de vida 
del esparto no es posible generar propuestas para un aprovechamiento sostenible 
de la planta por parte del sector artesanal. 

Ademas existe un vacio conceptual acerca de la informaci6n biol6gica, 
reproductiva, agron6mica (suelos, temperatura, humedad, brillo solar necesarios 
para la domesticaci6n de la especie y las plantas acompariantes y tipo de 
bosques), taxonomia de la especie. 

El sr. Manrique plantea la necesidad de promover proyectos de investigaci6n mas 
extensos acerca de la planta (mayor apoyo financiero, recurses humanos, 
infraestructura, etc.) para desarrollar una clave para su identificaci6n. 

Para cultivos in situ se deben realizar ensayos de mayor magnitud al cultivado por 
Artesanias de Colombia S.A. cerca de Tunja. En contraposici6n en los cultivos ex

situ es necesario organizar equipos investigativos que puedan organizar una 
domesticaci6n paulatina de la planta, ir adaptando los suelos hasta que tengan las 
condiciones necesarias para el 6ptimo crecimiento del esparto 

Otra investigaci6n que falta por completar y debe realizarse para poder aumentar 
la poblaci6n de esparto es sobre la viabilidad genetica de la especie (estudios de 
biologia reproductiva, fenologia-fuentes semilleros-, tiempos de cosecha) y hacer 
pruebas de resistencia que permitan reconocer cuales son las condiciones 
6ptimas que debe tener la planta para poderla aprovechar en la artesania de 
manera sostenible. 

Las recomendaciones tecnicas para la repoblaci6n de la planta se basan en la 
Conservaci6n in situ por medio de ensayos para ampliar cobertura del esparto y 
hacer una reintroducci6n de la especie al habitat natural. Asi mismo es necesario 
el desarrollo de nuevas parcelas demostrativas (bancos de semillas y de 
germoplasma) utilizando suelos del sitio donde se encuentra naturalmente y 
capote para parcelas demostrativas hechas ex situ. (Anexo 8) 

5.2.5 Ora. Ligia Huertas 

Psic61oga. Profesional Subgerencia de Desarrollo. Artesanias de 
Colombia S.A. Persona encargada de organizar y certificar ante la Camara de 
Comercio de Duitama las asociaciones artesanales transformadoras de esparto en 
el proyecto de establecimiento de parcelas de esta materia prima en el municipio 
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de Cerinza, Boyaca. Durante esta experiencia la Ora. Huertas pudo reconocer 
varios de los problemas que afrontan las artesanas a nivel organizacional y de 
gesti6n. 

Existe un alto nivel de desarticulaci6n entre las artesanas por disputas personales, 
es por esta raz6n que muchas veces no desean o no les interesa formar parte de 
las asociaciones y/o trabajar en grupo, raz6n por la cual es necesario realizar 
programas de concientizaci6n sabre la importancia de este sistema de agrupaci6n 
productiva que les permitira crecer como empresa con el respaldo de las 
entidades y agrupaciones conformadas por la Ora. Huertas. 

Debe trabajarse en el fortalecimiento del eslab6n de recolecci6n y su relaci6n con 
las artesanas transformadoras ya que las condiciones de recolecci6n y 
comercializaci6n de la materia prima presentan problemas por la dificultad con las 
rutas de acceso a las zonas de cosecha. 

El problema de la escasez de la materia prima va en crecimiento ya que algunos 
de los terratenientes del lugar estan arrendando sus tierras a personas 
desplazadas por la violencia que utilizan los predios para cultivar papa, maiz y/o 
para la ganaderia. 

Es necesario liderar proyectos de caracterizaci6n y condiciones de subsistencia de 
la planta de esparto para su futura domesticaci6n y repoblamiento con la ayuda de 
profesionales relacionados con el tema, entidades pertinentes, artesanas y 
campesinos. 

La capacitaci6n y concientizaci6n a los j6venes de la zona sabre la importancia del 
mantenimiento de esta tradici6n es de gran importante para que de esta manera 
se involucren en la recuperaci6n y desarrollo de este sector. 
Debe hacerse una busqueda constante de lideres comunitarios que fomenten el 
desarrollo y la competitividad de las asociaciones ya existentes 

Las artesanas por su parte sienten la necesidad de participar en nuevas 
capacitaciones relacionadas con diseiio, tendencias, mercadeo, calidad y 
acabados ya que de esta manera pueden mejorar los resultados de los productos 
finales hechos en esparto permitiendoles entrar a nuevos y mayores mercados 
(tanto nacionales como internacionales) 

5.2.6 Edilma Ruiz y Eduardo Villareal 

Artesanos de San Miguel Boyaca. Han logrado unir los oficios de 
carpinteria y tejeduria de esparto en el desarrollo de su actividad artesanal. 
Piensan que los problemas principales que enfrenta el esparto actualmente son el 
desinteres de los mismo artesanos por transformar la materia prima ya que 
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Las artesanas de ASAVAC piensan que se debe conseguir el sello para la 
asociaci6n y no individual ya que este es su apoyo para la comercializaci6n y 
poder obtener los beneficios como grupo. (Anexo 9) 

5.2.8 Valentina Hoyos 

Diseiiadora Textil, artista relacionado con el concepto de ecodiseiio en la 
decoraci6n de interiores. lmporta artesania Colombiana desde Francia donde tiene 
su empresa. En este momenta los paises en via de desarrollo se encuentran 
preocupados por el tema de manejo y protecci6n de sus recursos naturales, en el 
caso de nuestro pais anota que se deberian realizar proyectos de producci6n a 
escala industrial de productos cuya elaboraci6n se haga a partir de materiales 
renovables. Asi mismo la necesidad de generar objetos diferenciados que puedan 
competir en el mercado es una de las maneras en las cuales el diseiio puede 
interceder en la producci6n artesanal, ver la manera de evolucionar los procesos 
artesanales mediante la utilizaci6n de nuevas tecnologias sin dejar de lada al 
artesana como pieza clave del engranaje, darles a conocer la posici6n actual de 
su producto en el mercado y coma podria cambiar y mejorar con la aplicaci6n de 
conceptos como el ecodiseiio y sostenibilidad, dandoles un aporte significativo de 
las ganancias generar interes. 

Los artesanos tienen un buen manejo de la tecnica pero carecen de la estructura 
estetica que no les permite entrar a mercados extranjeros en incluso algunos 
nacionales, para solucionar este problema es necesario un proceso de 
colaboraci6n entre diseiiadores y artesanos teniendo en cuenta el manejo de las 
materias primas y su transformaci6n. Es un trabajo complicado y algo costoso 
pero que genera altos ingresos y mayor facilidad de ingreso a mercados 
internacionales. 

Finalmente, ellas piensan que para disminuir la falta de interes de las artesanas 
por permanecer en el oficio es necesario generar campaiias de concientizaci6n a 
los consumidores sobre el trabajo realizado por las artesanas para desarrollar 
estos productos ( que no exijan tantos descuentos ), aumentar los precios de venta 
(que compensen el tiempo de trabajo de las artesanas), mejorar y aumentar los 
canales comercializaci6n (mayor participaci6n en ferias y eventos nacionales), 
mitigar los problemas existentes entre las asociaciones para trabajar en conjunto 
para un fin comun, realizar cursos y capacitaciones a las artesanas para aumentar 
la calidad de las productos y las variedad en los diseiios, sensibilizar a las 
artesanas acerca de la importancia de estar afiliadas a alguna asociaci6n, mejorar 
la publicidad, aumentar el apoyo estatal y promover el oficio entre los j6venes para 
que no se pierda la tradici6n. 
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consumidores ya que pueden reconocer y orientar sus preferencias por estos 
productos o servicios. Es voluntario. 

x Global Ecolabelling Network31
. El GEN es una asociaci6n sin animo de lucro 

que agrupa entidades administradoras de programas de ecoetiquetado del 
mundo (actualmente cuenta con 23 miembros, siendo Brasil el (mico pais 
asociado en Latinoamerica) 

5.3.1.6 Normas ISO de calidad32

ISO 14000 es el nombre generico del conjunto de normas ambientales 
creadas por la TC 207 de la ISO (lntenational Organization for Standarization). Es 
una serie de standards internacionales, que especifica los requerimientos para 
preparar y valorar un sistema de gesti6n que asegure que la empresa mantiene la 
protecci6n ambiental y la prevenci6n de la contaminaci6n en equilibrio con las 
necesidades socio-econ6micas. Dentro de las diversas normas publicadas, la ISO 
14000, norma de Sistemas de Gesti6n Ambiental, es la mas conocida y la (mica 
que se puede certificar. De esta forma, la certificaci6n del suplemento 14001 es la 
evidencia que las Empresas poseen un Sistema de Gesti6n Ambiental (SGA) 
implementado, pudiendo mostrar a traves de ella su compromiso con el media 
ambiente. 

5.3.2 Incentives 

Esta es una herramienta que utiliza el gobierno para incitar a los 
empresarios a hacer cambios voluntarios en sus procesos productivos para que 
sean sostenibles y acordes a las politicas ambientales. Un incentivo o instrumento 
de politica es "considerado como una serial dirigida a estos actores sociales para 
que establezcan sus criterios de decision en cuanto al uso de los recursos 
naturales y de la diversidad biol6gica"33

. 

Estos incentives o instrumentos de politica pueden ser: 

a. lnstrumentos econ6micos/fiscales: Tienen una incidencia sobre los precios
relativos o se presentan como formas de transferencia de fondos.

b. lncentivos de mercado: Son aquellos instrumentos que aparentan formas de
mercado o mercados sucedaneos para la conservaci6n.

31 
Disponible en Internet. http://www.cnpml.org

32 
Disponible en Internet. http://www.gestiopolis.com 

33 Institute de investigaci6n de Recurses Biol6gicos Alexander von Humboldt. Ibid. Pag. 35 
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c. lncentivos institucionales: Suministran las herramientas necesarias para la
coordinaci6n e interacci6n de las instituciones que estan involucradas en el
tema de la biodiversidad para la gesti6n de proyectos.

d. lnstrumentos culturales: Buscan generar el aprendizaje y la apropiaci6n del
conocimiento, tecnologia y "know-how"

e. lnstrumentos reglamentarios: Son las normas, estandares y reglas que buscan
controlar y mitigar las impactos ambientales de ciertas practicas mediante la
fijaci6n de objetivos ambientales socialmente deseables.

Aqui se encuentra la Legislaci6n en materia de flora silvestre mediante 3 lineas
fu nda mentales:

x Uso y aprovechamiento (Decreto 1791/96, acuerdo 38/73). 

x Conservaci6n y Preservaci6n (Acuerdo 38773, Decreto Ley 2811/74, Ley 
99/93, decreto 1791/96, C6digo Penal Colombiano en sus Articulos 242 a 
247, resoluci6n 0213/77 y 0801/77, Ley 299/96. CITES mediante Ley 
17/81). 

x Modos de acceder al Recurso (C6digo de Recurses Naturales, Estatuto de 
flora silvestre, el Regimen de Aprovechamiento Foresta, acuerdo 33/78 y 
Decision Andina 391/96, entre otros). 

f. lnstrumentos de transferencia: Son aquellos fondos entregados par
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, fundaciones, etc.
que contribuyen a la conservaci6n de la biodiversidad.
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6. PROPUEST A

6.1 MINICADENA PRODUCTIVA DE ARTESANIA HECHA EN ESPARTO 

Problema I Propuesta Producto 

No existe Realizar un censo poblacional para conocer la cantidad Cadena productiva de artesania hecha en 
encadenamiento de personas involucradas en este eslab6n, ubicaci6n esparto concreta, identificaci6n de sus 
productive geografica, funci6n dentro de la minicadena, etc. eslabones y sus actores 

Definir claramente cuales son las caracteristicas, 
Acuerdos entre los eslabones y sus actores eslabones, actividades y actores que participan dentro 

de la cadena productiva para el 6ptimo desarrollo de la cadena 

Desarticulaci6n Promover la participaci6n institucional dentro de la Acuerdos interinstitucionales para la 
interinstitucional minicadena productiva de artesania hecha en esparto financiaci6n de proyectos de investigaci6n agro-

ecol6gica de la planta: biol6gica, reproductiva, 
agron6mica (suelos, temperatura, humedad, 
brillo solar necesarios para la domesticaci6n de 
la especie, plantas acompanantes, tipo de 
bosques), taxonomia de la especie 



6.2 PROVEEDURíA DE MATERIAS PRIMAS 

Problema I Propuesta I Producto 

Falta de información Para cultivos in situ realizar ensayos para el análisis de Conocimiento sobre las características más 
acerca de la planta la viabilidad genética de la planta (estudios de biología importantes del esparto para lograr la 
(biológica, reproductiva , fenología -fuentes semilleros- tiempos de repoblación de la especie y poder seguir 
reproductiva y cosecha) y lograr su posterior repoblación aprovechándola como materia prima dentro 
taxonómica) del sector artesanal 

Población actual de la Para cultivos ex s;tu se deben organizar equipos Domesticación de la planta para su 
especie decreciente investigativos que puedan establecer una repoblación y como método alternativo para 

domesticación paulatina de la planta, ir adaptando los conseguir la materia prima 
No se ha logrado la suelos hasta que tengan las condiciones necesarias 
domesticación de la para el óptimo crecimiento de esparto 
especie 
No se tiene Realizar un censo de la especie Conocimiento actualizado y registrado de la 
conocimiento claro población existente, ubicación geográfica, etc. 
sobre la ubicación 
geográfica de la Desarrollar los protocolos de aprovechamiento in situ 
planta en el país para el esparto que serán entregados a las CAR. 

Desarrollar cartillas para artesanas y recolectores que 
expliquen de manera sencilla los resultados de los 
protocolos 

Extensión de la Aumentar los controles por parte de la Corporación Garantizar la subsistencia de la especie en su 
frontera agrícola Autónoma sobre los territorios donde se encuentra el hábitat natural 

esparto 
Organizar talleres de capacitación a extractores y Artesanos, extractores y cultivadores 
artesanas por parte de la Corporación Autónoma para informados acerca de la importancia del 
el aprovechamiento sostenible de la materia prima aprovechamiento controlado de la materia 

prima 
Difícil acceso a los Definir cuales son las zonas donde esta permitida la Mayor accesibilidad hacia las zonas de 
puntos de recolección extracción de la materia prima y determinar caminos y recolección 

__ r~_tas de acceso hacia estos lugares 
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Problema Propuesta Producto 

Extracción masiva de Realizar un censo poblacional para conocer la cantidad Conocimiento de las población demográfica 
la especie de personas involucradas en este eslabón, ubicación que hace parte de este eslabón con el fin de 

geográfica, función dentro de la minicadena, etc. dar autorizaciones para la extracción de la 
materia prima 

Taller de capacitación por parte de la Corporación Informar a los actores de este eslabón sobre 
Autónoma a los cultivadores y extractores de la materia la importancia de la subsistencia de la materia 
prima prima y la forma adecuada para realizar las 

recolecciones 
Problemas de Concientizar a las entidades pertinentes acerca de la Enfocar la atención y los esfuerzos de la 
carácter político (falta importancia económico y social del esparto dentro del empresa pública y privada hacia la producción 
mayor control y desarrollo regional de artesanía hecha en esparto 
administración por Divulgar la normatividad existente para la extracción y Actores de la cadena productiva informados 
parte de las aprovechamiento de materias primas en áreas de acerca de la legislación existente acerca del 
Corporaciones conservación (entreQa de protocolos y cartillas) tema 
Autónomas) Conocer, adaptar y aplicar proyectos similares de Aplicación de una metodología de 

aprovechamiento de materias primas en áreas de aprovechamiento de especies vegetales como 
conservación para su uso en el sector artesanal (ej . materia prima que ha demostrado ser efectiva 
Protocolos de aprovechamiento in situ de IAvH, y conveniente para todos los actores de la 
Corpochivor y la paja blanca) cadena productiva 

--_.~~- ~_ .. -~- -
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6.3 PROVEEDURíA DE INSUMOS 

Problema I Propuesta I Producto 

Uso de tintes con Buscar nuevas alternativas de tinturado que sean más Conocimiento de otro tipos de tintes 
compuestos químicos amigables con el ambiente alternativos para la coloración del esparto 
muy fuertes Investigar sobre el tipo de tinturas utilizadas 

Mala calidad de los anteriormente para el esparto (barro, semillas, etc.) 

tintes (falta de 
concentración) 

Altos costos de Acuerdos interinstitucionales (empresa pública y privada) Facilitar la adquisición de los tintes a las 
compra de los tintes para apoyar a las artesanas en la adquisición de los artesanas para la coloración de la materia 

tintes prima 

Realizar acuerdos entre artesanas y proveedores para la 
compra de tintes 

Apoyo a una sola Aumentar el alcance del apoyo económico que presta la 
asociación para la alcaldía para todas las asociaciones 
adquisición de tintes 
por parte de la 
Alcaldía de Cerinza 
Falta variedad de Taller de capacitación por parte de la entidad competente Artesanas informadas acerca de técnicas 
colores sobre técnicas y teoría del color de tinturado y combinación de colores 

_ _ _ . ___ __ ____ ___ _ ~~ _ __ ~_. _~ _~_ --_ o 
-_ .~ 

_. _._.~_ ._ . _~_ . _ _ _ 0 _ _ _ - _ _ _ .~ . __ _ _ _ - - - - -- - - - -
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6.4 DISTRIBUCiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DE INSUMOS y MATERIAS PRIMAS 

Problema I Propuesta I Producto 

Venta de materia prima en Identificar las zonas con mayor demanda de Facilitar la adquisición de la materia prima 
la Plaza de mercado de materia prima para realizar las ventas en estos a las artesanas 
algunos municipios lugares y no en pueblos lejanos 
Algunas veces no llegan los Organizar horas y fechas de llegada de la materia 
proveedores a las plazas o prima a las plazas de mercado para su venta 
toca esperarlos por largos 
períodos de tiempo 
Escasez de la materia 
prima en ciertas épocas del 
año 
Unidad de medida: maletas Identificar una unidad de medida clara y concisa Unificar precios de venta de la materia 
o puchos (unen varias para que según esto se puedan determinar costos prima 
ramas) fijos de la materia prima 
Transporte de la materia Buscar nuevos métodos de transporte de la materia Garantizar el mantenimiento y manejo 
prima en jeeps encima de prima óptimo de la materia prima para que no se 
los techos deteriore 
No existen acuerdos entre Organizar jornadas de capacitación sobre Facilitar la adquisición de la materia prima 
artesanas y proveedores empresarismo y encadenamiento productivo para a las artesanas 

lograr acuerdos concretos entre proveedores y 
artesanas 

Mala calidad de la materia Taller de capacitación a extractores y cultivadores Extractores y cultivadores informados 
prima acerca de las características óptimas y necesarias acerca del manejo y aprovechamiento 

que debe tener la materia prima para su adecuado de la materia prima 

L----_ 
aprovechamiento en el sector artesanal 
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6.5 TRANSFORMACiÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Problema I Propuesta I Producto 

El período de preparación de la Diseñar espacios de trabajo con las Optimizar el proceso de preparación de 
materia prima para poder tejerla características ambientales necesarias la materia prima para garantizar tiempos 
depende del clima (entre 1-2 semanas) para la preparación de la materia prima más cortos 
Debe mantenerse hidratada la rama 
para poder trabajarla I 

I Largos tiempos de trabajo 
Falta de destreza y habilidad para tejer Realizar talleres de capacitación sobre Artesanas informadas acerca de 1 

Poca variedad de diseños y de diseño, técnica y empaques a las técnicas de trabajo, diseño y empaques 
productos artesanas 

Falta conocimiento del mercado 
No empacan los productos 

I 
Problemas de salud (manos, espalda, Identificar cuáles son las posiciones Mitigar los impactos sobre la salud que I 

ojos) inadecuadas adoptadas por las artesanas este oficio causa a las artesanas 
el momento de tejer para poder definir 
propuestas que mejoren estas dolencias 

Relación costo-beneficio bastante baja Realizar talleres de capacitación sobre Artesanas informadas acerca de 
No existe pensamiento empresarial creación de empresas a las artesanas metodologías de trabajo y planificación i 

Las artesanas realizan artesanía como 
empresarial i 

fuente alterna de ingresos 

Falta conciencia ambiental Realizar campañas de concientización Artesanas informadas acerca de la 
ambiental a las artesanas importancia que el manejo adecuado del 

medio ambiente tiene sobre su actividad i 

económica 
I Falta apoyo institucional Realizar acuerdos interinstitucionales que Mayor apoyo a las artesanas para el 
I 

apoyen a las artesanas en el desarrollo de desarrollo de su actividad económica I 

su actividad económica ! 

Falta arquitectura de marca Diseñar y definir la arquitectura de marca Marca comercial definida 1 

de la artesanía hecha en esparto de Organización empresarial de las 
_ _C_e~nza, Boyacá asociaciones 

- . - - -- - -_. - - - - .. _~-- . - ___ ___ _ _ - - - - - -- - - - - _ _ _ o, • __ _ _ _ , _ _ - - -- - -
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6.6 COMERCIALIZACiÓN 

Problema I Propuesta I Producto I 

Apoyo de la Alcaldía a una asociación para la Aumentar el alcance del apoyo económico que Facilitar a las artesanas I 
comercialización de productos presta la alcaldía para todas las asociaciones la promoción y la 

Falta apoyo institucional Acuerdos interinstitucionales (empresa pública comercialización de los 

Apoyo de empresas comercializadoras nacionales Y privada) para apoyar a las artesanas en la productos 

y exportadoras (faltan acuerdos) comercialización de los productos i 

Falta promoción y publicidad del oficio y sus Diseñar un plan de mercadeo para los 
productos productos hechos en esparto 

Venta directa o por pedido 
Participación en ferias artesanales Aumentar la participación de las artesanas en 

ferias artesanales con el apoyo financiero y 
logístico de las entidades pertinentes 

Incumplimiento de la artesanas en entrega de Organizar programas de concientización acerca 
pedidos de la importancia del cumplimiento en tiempo, 
Incumplimiento de los lineamientos ambientales y calidad y el carácter ambiental en el mercado 
de calidad internacionales nacional e internacional 

Productos de mesa son los más vendidos en el Realizar un estudio de mercadeo para conocer 
mercado las nuevas tendencias y necesidades del 

Tramitar certificado de origen para la exportación consumidor, tanto nacional como internacional, 

~e~i?~~e~asiado altos para la exportación 
para poder diseñar nuevas líneas de productos 

- -_ . J 
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6.7 CONSUMIDOR 

CONSUMIDOR NACIONAL 

Problema I Propuesta I Producto 

Falta conciencia ambiental. Realizar campañas publicitarias masivas sobre el Apoyar a las artesanas en la 
esparto, su condición actual dentro de la economía comercialización de los 

No se valora el trabajo artesanal de la región y su valor ambiental para concientizar productos, al mismo tiempo 
a los consumidores colombianos acerca de su que se aumenta su valor en , 

No hay conocimiento sobre la materia importancia, con la ayuda de las instituciones el mercado nacional 
prima ni los productos públicas y privadas pertinentes 

CONSUMIDOR INTERNACIONAL 

Problema Propuesta Producto 

Altos estándares de calidad y Divulgar a las artesanas los lineamientos y Apoyar a las artesanas en la 
ambientales requerimientos internacionales necesarios para la comercialización de los 
Competencia por precio con artesanía exportación de sus productos productos, al mismo tiempo 
asiática y africana que se aumenta su valor en 

el mercado internacional 

50 



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Es necesario generar interes en las instituciones gubernamentales para que
apoyen el desarrollo del proyecto, ya sea con infraestructura, asistencia
tecnica y financiaci6n.

2. Mientras no se haga un estudio completo acerca de la caracterizaci6n de la
planta no se podra realizar un aprovechamiento sostenible que permita al
producto final ingresar a mercados internacionales.

3. Segun el Esquema de Ordenamiento Territorial de Cerinza, Boyaca, existen
actualmente zonas de protecci6n que estan destinadas exclusivamente a la
conservaci6n integral de los recursos naturales y que ocupan un area
equivalente al 38 % del municipio; sin embargo tambien dentro de esta
misma caracterizaci6n de Uso Potencial del Suelo se referencian unas zonas
de recuperaci6n que tienen como objetivo favorecer las actividades que estan
orientadas a la recuperaci6n de recursos naturales pero con fines de
producci6n y protecci6n, lo que permite una conservaci6n y aprovechamiento
de las especies en estas areas del municipio. Esta zona equivale a un 5.8 %
aproximadamente la superficie de Cerinza.

4. Los protocolos de manejo de flora silvestre in situ del IAvH se perciben como
la alternativa a seguir para poder repoblar la especie en sus ecosistemas
originales y realizar estudios que permitan una futura domesticaci6n de la
especie por media de parcelas ex situ. Se espera que el desarrollo de estos
protocolos se logren en el ario 2007 en el marco del convenio Artesanias de
Colombia S.A. - MAVDT que actualmente se encuentra en gesti6n.

5. Es necesario desarrollar unas cartillas con orientaciones tecnicas y didacticas
para recolectores de esparto y artesanas que les permitan poner en practica
los requerimientos sostenibles que resulten de los protocolos de manejo de
flora silvestre in situ.

6. Los talleres de concientizaci6n ambiental y gesti6n empresarial dirigidos a las
artesanas son cruciales para poder consolidar de la minicadena productiva
vinculada al mercado, ya que de esta manera existe un entendimiento claro
de los compromisos de los diferentes agentes de cada eslab6n, se socializan
los resultados y se da una mejor apropiaci6n de los planteamientos tecnicos



impartidos por las entidades especializadas en el manejo sostenible del 
esparto, contando para ello con el apoyo de Artesanias de Colombia S.A. 

7. El desarrollo de la propuesta debe hacerse de manera participativa entre las
entidades pertinentes y las comunidades involucradas en la minicadena para
poder funcionar como una respuesta sostenible al problema actual del
esparto y su transformaci6n.

8. Deben realizarse programas de promoci6n que se enfoquen en resaltar las
ventajas ambientales, econ6micas y sociales del proyecto, que sirvan como
fuente de informaci6n tanto para los actores de la cadena como para las
instituciones involucradas en el tema y los consumidores.

9. Al finalizar el proyecto, le corresponde a las entidades locales programar una
serie de visitas de seguimiento a mediano plazo para garantizar que los
actores de la cadena estan cumpliendo con los lineamientos resultantes del
proyecto, y para conocer si existen nuevas dificultades que hayan surgido
despues de esto y puedan ser solucionadas con la mayor brevedad posible.

10. El desarrollo del trabajo de manera articulada entre instituciones que esten
relacionadas con temas como la artesania, el ambiente, la cultura y la
comercializaci6n es vital para promover el desarrollo sostenible de la
artesania hecha en esparto como un producto de la biodiversidad regional
cobijado en el Plan Nacional de Mercados Verdes. Para esto es necesario
establecer convenios entre instancias como la Gobernaci6n de Boyaca, la
Alcaldia de Cerinza, CORPOBOYACA, las Camaras de Comercio, el SENA,
las universidades, el Fondo de Cultura, etc.

11. Registrar los avances que vaya ofreciendo el proyecto para su registro, asi
mismo deben socializarse con los agentes de la cadena para lograr una
relaci6n de confianza que permita el empoderamiento de los resultados y la
participaci6n activa de la comunidad.

12. Fortalecer la gesti6n empresarial de las organizaciones artesanales y lograr
la asociatividad de otros agentes vinculados a la cadena para crear alianzas
entre ellos, de tal forma que se reconozcan como participantes en la
consecuci6n de metas y logros comunes en el proceso de sostenibilidad del
esparto.
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13. Por media de la diversificaci6n los productos que ofrecen actualmente las
artesanas a traves del diserio, y sin dejar de lado el enfoque etnico y
ambiental que es representativo de los mismos, asi coma el mejoramiento de
los acabados y la calidad, se podran resaltar los agregados ambientales que
corresponden a las demandas y tendencias del mercado actual.

14. Desarrollando una arquitectura de marca que destaque los valores
ambientales, sociales y culturales de la artesania hecha en esparto que se
enriquecieron dentro del proyecto, se lograra realizar un programa de
publicidad y promoci6n mas agresivo que lo diferenciara de otros productos
del mercado.

15. El alcance de este proyecto puede ampliarse al proyectarse los resultados
obtenidos hacia otras localidades artesanales y comunidades donde se
aprovecha el esparto para su integraci6n dentro de la cadena productiva.

16. Los comercializadores deben ser los encargados de fomentar e iniciar los
procesos de ecoetiquetado y la certificaci6n por media de sellos ambientales,
ya que son las personas que estan en contacto directo con el cliente por lo
cual conocen los requerimientos del mercado, asi mismos pueden incidir en
los artesanos para que tengan en cuenta los lineamientos ambientales y de
calidad a la hara de adquirir y transformar la materia prima.
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ANEXO 1 

PLANO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
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COORDENADAS GEOGRAFICAS PLANAS 
OBSERVATORIO ASTRONOMICO NACIONAL 

X=1.000.000 Y=1.000.000 
Coordenadas Geograficas del Origen: 
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ANEXO 2 

PLANO ALTURAS CERINZA (BOYACA) 

CDNVE:f\CION ES GE~l ERALES 

Cases 
t Igles"o 

t-+ ':;-~ment€rio 

[e;euel<:l 

.. Centro de 5aluc 
1:.. So 101 Comu1al 
01 Nurn~ru Mur LurlU 
01 r~umero de Predio 

Límíte via 

CONVENCION ES ESPECIFICAS 

11 cM 

UN PISO 

DOS PISOS 

TRES PISOS 

Clffi,TRO PISOS [1 M,llS 

Ca rretera Pavimentada 
eo rretera sin p:lViment,) r 
Ca rrete<J ble 
Camino 

====Rio 
-- Quebrada 
~ Zona Verde 
/~_ Cur'/a de Nível índice 
r-.- Cur'/a de Nive Secund<Jría 
-- Lirn¡L~ Pr ed"ul 
--Construccíon 
-- Lirn(te Manzana 
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ANEXO 3 

BASE URBANA - CERINZA (BOYACA) 

CONVENCION ES GEN ERALES 

Casos 
t Igle3ia 

tt+ C~menterl0 

Ee;euill<J ., Certro de SalLd 

~ So Ion ComlJnal 
J, Nuneru MUrlLurlU 

81 Nunero de Predio 
Límite ,tia 

Corretera ::lavillentadc 
CClrretéra ~in :)avi1'H~nt~ r 
Correte<J ble 
Comino 

==== Rio 
-- Quebrada 
~ Zona Verde 

/ ~ __ Curva de Nível índice 
r-- Curva de Nive Secunc<Jrío 
-- Lirni le Pr ediul 
-- ConstrlJccíon 
-- LilTlite Manzan.:J 
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ANEXO 4 

LIMITES URBANOS CERINZA (BOYACÁ) 
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ANEXO 5 

PLANO VIAL CERINZA (BOYACÁ) 

CONVENCIO~l ES GEN ERALES 

Cesas 
t Iglesia 

tTT C~menterlJ 

E:5cu~IJ 

db r.f!ntrr r!A Sf11! Ir! 
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C:l rretera sin paviment.:J r 
CJ rrete<l ble 
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--Construcdon 
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ANEXO 6 

MAPA DE SUELOS. CERINZA (BOYACA) 

t 
T 

.. 
• 
O 
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Quebrada 
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r"'-- Curva de Nive Secundario 
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ANEXO 7 

MAPA USO POTENCIAL DEL SUELO. CERINZA (BOYACA) 
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