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PRIMERA PART E 

ESTUDIO SOCIO - ECONOMICO DEL MUNICIPIO 

DE l31JIBOSA (.hNTIOQUIA) 



INTRODUCCION Y METOIX>LOGIA 

El presente eetudio ee realiz6 a.tendiendo una. solicitud de "ARTESANIAS DE CO

LOMBIA S.A. 11 y considerando el grave problema. de desempleo qua afeota al iauni 

cipio de Barbosa. en Antioquia.. 

Se buso6 efeotuar ante todo una. monografia. descriptiva lo mas completa posi-

ble, de tal modo que pueda servir oomo base y cuadro de referenoia para la e

laboraoi6n de un proyeoto de faotibilidad teonica y sooio-econ6mica, con miras 

a la instala.oi6n y adecuada. opera.oi6n oa.pa.citadore., productive. y oomeroial de 

un Centro Artesa.nal de Productos de Cuero en la poblaoi6n menoion&d.a, oomo uno 

de los mas efioa.oes :remedios al grave mal que la afeota. 

Se persigui6 un enfoque multidisoiplinario, que permita la m8')"or oomprenei6n 

de los fen6menos deecritos y aei 0e ofreoe al leotor un breve reouento biet6r.!, 

co, seguido por una resefia. de la. geogra.fia fisioa.; una. descripci6n de la orga

niza.oi6n pol!tioo-administra.tiva. y otra. de loe principa.les elementos urba.n!at_i 

cos del municipio, a.ei oomo una.e nota.0 sobre su infra.estruotura fisioa, an el 

primer oa.pitulo. 

En el segundo oapitulo se estudiaron los principal.es aepectos eoon6mioos de in 

tares desde ouatro angulosa un analiaia pre0upueatal que permite apreoia.r la 

-aotividad gubernamental, otro sobre la tierra oomo factor produotivo, que inolu 

ye utiliza.0i6n, aproveohamiento, tenancia, etc. Se refiere luego este trabajo 

a las principal.es aotividadoa econ6micas, y a  las oara.oter!atioas especial.es -

que ellas presentan en Barbosa, y se oonoll.zy'e con la deeoripci6n de las tareas 

y la influencia de las agenciae de deearrollo que operan en la localidad. 

Se proaigue en el teroer capitulo con un a.nalisis demogra.fioo, tan 8U1Plio oomo 

los datoe existentes permitiercn realizarlo. A oontinua.0i6n ae analiza el fe

n6meno del desempleo con especial enfasis, enfooa.ndo el problema deade va.:riadoe 

puntoa de vista. Se trata en este oap!tulo tambi�n sobre la vivienda atendien

do ahora a lo qua repreeenta eooialmente. La salud y el bienestar social de la 

comunidad se estudie.n luego conjuntamente y 00 conoll.zy'e el oap!tulo con una e.

proxima.oi6n al eetudio de la integraoi6n de Barbosa a la oultura naoional y o

tra al eetudio de la. integraci6n de sue habitantes entre si. 

Se procur6 siempre utilizar oifra.e para efeotua.r el ana.lisis, sin embargo algu

na0 veoes pareoi6 reoomendable una combinaoi6n oon lo oualitativo, incluao con 

pred.ominio eobre lo cua.ntitativo. 

Las variables selecoionadae en cada uno de los aspectos del estudio son patrim.,2 
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nio bien definido de las diferentes disciplinas aooialee preaentess no pa.race 

pues necesario definirlae aqui. En los pooos casos en que ellas fueron emplea

dae con eventual. amplitud de oriterio, ee aolara el aloanoe del prooedimiento. 

Se disenaron oua.tro formularios a. saber: uno para. ser respondido por jefes de -

familia del area rural, otro para jefee de familia del area urbana, otro para -

artesanos del ouero y finalmente uno para empleadoreso Estos formularios fue

ron ya sometidos a la oonsideraci6n de 11.ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A." antes de 

ser aplioados y oopia de los miemos se anexara a la edici6n conjunta de este es 

tudio y el proyeoto. 

Siempre que fue oientifioamente posible o recomendable se utiliz6 la informa..

ci6n obtenida de la enoueeta realizada mediante los formularios menoionados, a

oudiendo eiempre que fue neoesario, a f'uentes secundarias prinoipalmente a las 

siguientea, DANE, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DE ANTIOQUIA, INSTI

TUTO GIDGRAFICO AGUSTIN CODAZZ I, y BANCO DE LA REPUBLICA, a traves de varias de 

sus publioaoiones. 

La encuesta se realiz6 direotamente en el munioipio de Barbosa por media de 14 

encuestadores dirigidos por una jefe de encuesta. Previamente ae habia rea..1.iz_! 

do una visita a fin de establecer algunos detalles para hacer mas eficiente el 

trabajo de oampo. Fruto de tal visita fue el informe preliminar aometido a la 

oonsideraci6n de 11 .ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A. 11• 

Los enouestadores ae eeleocionaron entre el personal mas oalifioado e id6neo de 

Barbosa, principalmente maestros normalietas. Loa enouastadores reoibiaron en

trenamiento durante doe dias y luego, al inicia.r la enoueeta, cada uno de loe -

formularios fue oorregido conjuntamente por la jefo de enouesta oon el enoueata 

dor reepeotivo, a fin de obviar eventua..1.ea dudas y garantizar la oonfia.bilidad 

de la informaoi6n. 

Dos fina..1.idadee primordialee se tuvieron en cuenta para el diseno y a.plicaoi6n 

de los formulariosi el estudio del empleo y los datos sobre la a.otividad arteaA 

nal del ouero. De aouerdo oon ellas la muestra se disen6 come lo expliOM'.!OB a 

continuaci6n. 

Para el a.rea urbane. se proyect6 la poblaoi6n total a i:,artir cle la del oenso de 

1964 media.nte la ta.ea de cracimiento para la cisma obtenida por el DANE. A �eta 

se aplic6 la misma proporci6n poroentual do poblaoi6n econ6mioamente a.otiva del 

oenso y de la oifra obtenida se enouest6 un 12% aplioando el formulario unioamen 

te a jefea de hogar que estuvioran presentea. 

Sobre el mapa del municipio se seleooion6 una de cada dos manza.nas ooneeoutivas 

y seg(m el promedio total de oaaas por manzana, se estudi6 en oada manza.na una 
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proporci6n de casas acorde con la desviacion que presentaba eu rn1mero de casas 

respecto del promedio obtenido, hasta cubrir el numero de casas correspondien

te al porcentaje deoidido. 

Para el area rural se tom6 como muestra un 25% de la superfioie en heota.reas y 

se encuestaron tambian al aza.r solamente fincas de 20 y mas hectareas que tu-

viera.n empleadoa. 

La enouesta se hizo en el area urbana los sabados en la tarde y los dias festi 

vosJ en el area rural se entrevista.ron jefes de familia presentes en las fincas 

y propietarios, administradores o mayordomos oomo empleadores. 

Realmente la muestra en el area urbana cubri6 un 12.58% de la poblaci6n eoon6-

mioamente aotiva y un 27.53% del area e.xplotada. 

Los prooedimientos empleados suponian la validez de dos hip6tesis de traba.jo p� 

ra el area rural a saber: qua las e.xplotaciones emplea.n una preporoi6n semejan

te de trabajad.ores per hecta.rea y que se da igualmente una proporci6n homogenea 

de jefes de familia per hectarea. Ambae reeultaron comprobadae a lo largo de 

la investigaci6n para las explotaoiones eetudiadas que fueron las mas pr6xima.s 

al area urbana, dadas las dificultados de traneporte que representaba haber es

tudiad.o las mas lejanas. Sin embargo, los resultados obtenidoe pueden no resul 

ta.r igualmente oonoluyentes para las e.xplotaoiones mas lejanas, pues la oerca

nia al oasco urbane, permi te mEcy"or empleo de mano de obra, y supone ID<\YOr den

eidad de poblaci6n. 

En el a.roe. urbana ee encuest6 solamente a un jefe de familia por cada casa. 

Los artesanos del ouero fueron enouestados en au totalidad par el cuestionario 

correspondiente. 

Los empleadores del area rural fueron encuestados segun el prooedimiento ex -

puesto, y los dol area urbana en au totalidad, con excapoi6n de las pequenoa 8J!. 

tablecimientos oomeroiales. De estos ultimos solo se estudi6 una sub-muestra a 

fin de poder asignar un promedio de empleados por cada uno de los 155 existentes. 

No se presentaron problemas significativos en la aplica.ci6n de la enouesta gra

cias al pequeno numero de encuestadores, a la calidad de los mismos y al perma

nente control de qua fueron objeto. 

Fue neoesario ampliar el esquema de oodificaoi6n para dar cabida oon toda ampli

tud a las diferentes respuestas que se dieron a algunas preguntas, para las cua

les no se pre-estableoieron intencionalmente posibles respuestas. 
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Tal es el caso referente a los problemaa de la oiudad, soluoi6n a los mismos y 

personas que mas podrian influir para el progreao. 

El lee tor hallara. referenoias a los municipios vecinos, y apreciara. freouente

mente el significado de la proximidad de Barbosa a la ciudad de Medellin, oomo 

un intento de enfoque regional al estudio. 

Las cifras obtenidas para estimar el desempleo incluyen por una parte, las per

sonae que cons ti tuyen el llama.do "sub-empleo disfrazado 11, y por otra las II B¥U-

dantea familiarea11 ( a modo de indicaoi6n, anotamos que segun el oenso de 1964 -

las a.,rudantes fa.miliares constituian un 8% de la poblaoi6n econ6micamente aoti

va del pa.is). Dados los prop6sitos de este eatudio, el procedimiento resulta -

util, puesto qua los problemas aociales y eoon6mioos que provoca el aub-empleo 

diafrazado difioilmente pueden aepararse de los que acarrea el deeempleo puro. 

Otro tanto oourre con las soluciones para ambos. 

Dabe mencionarse la valiosa y efectiva oolaboraoion presta.da. por 11ARTESA.1AS DE 

COLOMBIA S.A. 11, y por los dirigentes y la poblaci6n de Barbosa.. 
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MARCO TID RI CO 

Es importante el caeo del munioipio rural, que va siendo involuorado paulati

namente dentro del area de influenoia de una gran oiudad, oomo conseouenoia 

del desarrollo de �sta y de la proximidad de ambos. 

Tal interacci6n provoca generalmente procesos por medio de los ouales se impo

nen rapidamente las oaraoteristicas metropolitanas eobre las rurales, sin que 

medie la adecuaci6n de unas a otras. Las influencias se presentan en casi to

dos loe aspectos, dando lugar a una serie de dualidades -generalmente incompa

tibles- en medio de un oomplejo panorama. La poblaci6n rural deja de eerlo pa 

ra convertirse en suburbia, oon los traumatismos graves que le ooasiona el pr.2, 

0880• 

Resulta entoncee aconsejable acometer algunas medidas politioas minimas que 

contribuyan a 11suavizar11 el proceso. Favorecer las actividades arteeanalee 

oonvenientemente orientadas, es sin duda una de estae politioae. 

Nos proponemos estableoer a oontinuaoi6n algunas oaracteristioas propia.s del 

munioipio rural, a fin de poder estudiar a Barbosa dentro de ese marco, para 

determina.r as!, ei se halla o no dentro del prooeso de metropolizaoi6n a que 

nos hemes referido. 

Igual.mente busoaremos estableoer algunos posibles oonfliotos urbano-rurales 

presentes en el municipio oomo r0aultado de oonfrontaoiones estruoturales. 

Podremoa finalmente formula.r algunaa recomendaciones. 

En forma amplia y general establecemos a.hora las caracter!stioas mas indieadas 

(ideales) para definir lo que entendemos por municipio rural oolombiano, con -

posibilidades de desarrollo relativamente independientea 

Sus origenes propios deben ser propios, y alejados de influencias exclusivamen

ta metropolitanae. 

Sus oondioiones geogra.fioas deben permitir un ciarto desarrollo sin neoesidad 

imperiosa de la proximidad de otros municipioa. 



Sus relaoiones politico-administJrativas deben garantiza.rle una buena ca.pacida.d 

de autodeterminaoi6n. 

Los reoursos naturales deben ser abundantes y estar bien explotados. 

Sus oaracteristicas urbanisticas deben adecuarse principalmente a sus neoesida

des de crecimiento arm6nico. 

Las actividades de su poblaoi6n cleben permi tirle cierta independencia eoon6mica. 

Su presupuesto debe estar relativamente equilibrado; los gastos deben halla.rse 

finanoiados por los ingresos propios. 

Los bienes de produooi6n deben ee1tar adecuadamente distribuidos para au explot� 

oi6n equilibrada, entre los habitantes del municipio. 

Debe ha.llarse ma.a desarrollado el sector prima.rio ( explotaci6n de recurses na

turales) que el secunda.rio ( indueitria) y que el tercia.rio ( servioios), estos -

dos ul timos mas o menos incipient.es. 

Las agenoias de desa.rrollo eventualmente presentes deben favorecer ante todo -

las actividades del municipio y d.e sus habi tantes. 

Es probable que la prodt�ci6n agropecua.ria se encuentre orientada haoia unos po 

cos produotoa. 

Una ma.ror productividad, debido al empleo de mejores teonioas de produooi6n , 

protegera la economia municipal de grandee transferenoias de reoursos haoia las 

looalidades oonsumidoras, evitando su empobrecimiento. 

La poblaoi6n debe oreoer proporoionalmente de aouerdo con los naoimientos y las 

def'unoionee; no debe presentarse 1L1na emigraci6n demasiado aoentuada. 

Las aoti vidades e.xistentes y las que surjan deben ser oapaoes de absorber la -

oferta de traba.jo. 

Dabe aprecia.rse una oierta estabilidad residenoial. 

La educaoi6n debe impa.rtirse oonst:icuentemente con las neoesidades y las metas -

de desarrollo del puebloo

La poblaoi6n debe goza.r de buenos niveles de salubridad, los servicios de salud 

y otros relacionados deb en satisfacer las neoesida.des re speoti va.s. 
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Deben ser poco freouentes la prostituci6n, la oriminalidad, etc. 

Deben hallarse presentes y convenientemente asimiladas las principales institu

ciones colombianas en lo social, lo politico y lo econ6mico. 

No debe ha.her una estratifioaoii.6n socio-econ6mica demasiado acentuada.. 

Debe .. haber aotitudes favorables, manifiestas y bien motivadas ha.cia. el trabajo 

organizado, . .aunque apenas.se presentaran sindicalizados. 

Las .practicas -de recreaoi6n deben favorecer la integraci6n soci�; el..juego, la 

bebida.y otros deben ser poco frecuentes. 

La -0o.munidad. debe cont� con s6lidas y operantes organize.ciones de base, oon au

�enticos "li.d.eres i 1 propios. 

Debe existir una concieneia clara sobre los problemas existentea, su� posi�les 

soluciones reales y los dirigentes qua conduciran la oomunidad. hacia ellas. 

En la medida en qua Barbosa resulte mejor ajustada a las oara.cterfsticas antes 

anotad.as�-como fruto de este trabajo, tanto menos comprobada se podra oonsiderar 

1 a s.igui en-t.e 

HIP OTE SISs 
I 

EL MUNICIPIO DE BARBOSA SUFRE LOS EFECTOS DE UN 

PROCESO DE METROPOLIZACION 



CAPITULO I, OENERALID.ADES 

A. DATOS HISTORICOS ( 1)

Las tierrae de Barbosa fueron descubiertas por lx>n Gaspar de Rodas, Gober

nador de Santa Fe de Antioquia. Mas ta.rde, a finales del siglo XVI, el Gober

nador Rodas las oedi6 en propiedad al capitan Bland6n, quien las oedi6 nueva-

mente a Diego Fernandez Barbosa. A mediad.os del siglo XVIII, perteneoian al 

capi tan Jer6nimo de Lara y fue cuando se constru.y6 la. primera. oapilla. 

Don Francisoo Munoz Rojas, edifio6 en 1772 otra ca.pilla en su hacienda de Bar

bosa.. Mas tarde fue olevada. a. la categoria de vice-pa.rroquia perteneoiente a 

la pa.rroquia de Copacabana. En 1795 por orden del Gobernad.or de la Provinoie. 

de Antioquia, Barbosa se constituy6 en localidad independiente de Copaoabana. 

En 1798 se erigi6 en pa.rroquia ouyo primer parroco fue Don Jes� Antonio Estrada 

hasta 1842. 

Entre loe hijoe ilustres de este municipio, se enouentran el Patricio Gabriel 

Ignacio Munoz Rodas, abuelo del h�roe de Ji.ya.oucbo, General Joa� Ma.r!a C6rdoba. 

B. .ASPECTOS FI SI COS ( t:.J

1. Looalizaci6n geogra.:f'ioa

Esta dada por las coordenad.as 60 25' 59'' de latitud norte y 10 15' 30''

longitud w. de Greenwich con una altura sobre el nivel del mar de 1.359

metros y una temperatura. promedia de 2100.

2. Limites

Por el norte oon Don Me.tias, por el sur oon San Vioente y Gua.rne, con -

Santo Domingo y Concepci6n por el oriente y oon Gira.rdota por el oooide_g_

te.

). Extensi6n 

Ooupa una superficie de 188 Kme.2 que oorresponden al 0.30% del te7rito

rio total del Departamento y tiene una densidad de 84.42 habitantes por 

kil6metro oua.drado. 

(1) Diooionario Geogratioo de Colombia. E.J. 06mez, Banoo de la Rep�blioa.

(2) Goberna.oi6n de Antioquia. Departamento Administrative de Planeaoi6n. Plan
General para el Municipio de Barbosa. Medellin, M�o de 1962.



4. Pisos termioos

Teniendo en ouenta la oonfiguraci6n y la altura media se pueden estable

cer tres pisos termioos:

a- Piao t�rmico semi-ca.lido: temperatura promedia. 23°CJ ha.oia el nor

te del munioipio a partir del nivel del rio hasta la oota 1.300.

b- Piso t�rmico medias temperature. promedia 18°c, entre 1.300 y 1.800

metros sobre el nivel del mar. En esta zona se concentra la ma¥or

parte de la pobla.oi6n.

Estos dos pisos cubren 121 Kms.2 o sea el 64.4% del total.

o- Piso t6rmico frios temperatura no inferior a 12°c, entre 1.800 y

2.800 metros sobre el nivel del mar. Cubre 67 kil6metros ouadra

dos.

5. Regiones olimaticas

El Munioipio de Barbosa esta. clasificado como bosque humedo subtropical

oon temperatura inferior a 24°c, lluvia entre 1.000 y 4.000 m.m. y altu

ra sabre el nivel del mar entre 1.000 y 2.000 mts.

Esta zona cubre el mayor oonglomerado de la pobla.oi6nf es una de las mas

reoomendables para la vida bumana..

6. Orogra.fia

Las cordilleras oriental y central de la cadena montaiiosa do loe Andee p�

netran en territorio antioqueno y la ultima ea bifuroa. alrededor de los

Altos de San Miguel, San Antonio y Alegriae ceroa de la poblaci6n del Re

tire, formando la. hoya hidrografica del Rio Nechi y su af'luente el Po:roe.

En esta hoya del Poree esta. ubicada la regi6n del .Aburra. donde se enoue.!!

tra el munioipio de Barbosa.

7. Hidrogra.fia

El Rio Poree y numerosos mana.ntiales qua desamhDcan en �l constituyen el

actual funcionamiento hidrografioo del munioipio euperando el total de -

las captaoiones necesa.rias.

La fuente empleada para el consume urbane y sub-urbane tiene un grado de

potabilidad muy bajo pues esta contaminada por la aoci6n del hombre y

por la falta de un meoanismo t�cnico de purificaci6n y conduooi6n.

El Poree no es navegable, solo ae explota para pesqueria y materiales de

construooi6n.



8. Geologia. Sueloe

Estos suelos pertenecen al grupo i gneo-intrusivo paleozoioo. Por la regi6n 

afloran rocas de la era Cenczoica grupo cuaternario. Las tierras planas Pl! 
ralela.s al rio, esta.n compuestas de sedimentos aluviales -gravas, arenas, -

arcillas-, que eon detritus como consecuencia de la erosi6n de las partes 

al tas de las vertientes y transportadas por las oorrientes de agua.. Existen 

ademas terrazas bajas formadas por dep6sitos aluviales recientes, tienen 0,2. 

lor claro y estructura d�bil. 

Los suelos constituidos por la erosi6n de las vertientes adyacentes son de 

coloraci6n rojiza. 

La escasez de f6sforo y nitr6geno presenta un grave problema para estos SU!_ 

loe, no pudiendo ser aprovechados para la producci6n, mediante tratamientoe 

a base de estos nutrientes. 

Fa.ctores topografioos ban impedido la utiliza.ci6n de estos suelos para la a

grioultura, inoidiendo en el retraso eoon6mioo del munioipio. 

9. Topografia

La topografia del munioipio esta representada por dos grandee vertientea, in 

tegrantes de la unidad geogra.fica denominada "El Caii6n11 
• 

El euelo ea esencialmente quebrado y pendiente en las partes laterales. Las 

zonae planas se presentan en aortas fajas paralelas a.l r!o Poree, de major 

conformaci6n agrol{gioa y aprovechables por tanto para oultivos agrioolas 

teonificadoe. Representan un porcentaje insignificante oon relaci6n al area 

total. De la oota de 1.400 en adelante la topografia esoarpad& y el mal em

pleo qua el hombre ha hecho de las suolos, ban permitido esta.dos a.vanzados -

de erosi6n. 

En las inmediaoiones con los municipios veoinos, Girardota, San Vicente, -

Concepci6n, Santo Domingo y Don Matias el suelo presenta altos catalogados 

como piso t�rmioo frio superando cotas de 2.200 mts. sobre el nivel del mar. 

C. ASPEC'roS POLITICO A.DMINISTRATIVO (1)

El municipio fue area.do oomo tal en 1812. De acuerdo con la oonstituoi6n vi

gente el aloalde es el represontante directo del munioipio ante el gobierno de

partamental y a  su vez jefe de la administraci6n municipal. El personero y el 

tesorero son nombrados cada afio per la Asamblea y ejercen de oomun aouerdo oon 

el aloalde la rama ejecutiva del poder, un presidente del concejo municipal y 

9 concejales nombrados por votaoi6n popular cada dos a.nos ejeroen el poder le

gislative y un juez la judicial. 

(1) Departamento Administrative Na.cional de Estadistica, DANE.



= 4"" 

1. Divisi6n politico-administrativa

La Asamblea para afeotos administrativos ha fijado loa limitea territoriales

pudiendo ser aumentados o disminuidos por agregaci6n o aegregaoi6n de terminos 

munioipales. De acuerdo con lo ordenado, el area urbana oomprende haata 2 ki-

16metros partiendo del sitio mas centrico de la poblaci6n (plaza principal), li 

mite a partir del oual empieza el sector rural. 

2. Inspecoi6n de Policiaa El Hatillo

3. Veredasa

Iracal, La Cuesta, La Capita, Pacho Hondo, Piedecuesta, La Herradura, Aguas

Cla.r�s, El Tablazo, Lajas, Dos Qµebradas, Vallecito, La Chispa, Vanta.nae, El 

Viento, Potrerito, Qµintero, El Penasco, La Chorrera, La Tolda, Pantanillo, La 

Aguada, Platanito, La Calda, Pradera, Montero, Mocorongo, Guczyabo, Monterredon

do, Ya.rumito, La Vaca, Montanita, La Plczya, Buga, Las Penas, Matasanos, Gracia.

no, Isaza, La Eee, El Salado, Las Vegas, Los Llanos. 

4. Defensa y Orden Publioo

Esta aspecto corresponde a la nao16n. El Gobernador desarrolla la sola la

bor de ooordinaoi6n en el mantenimiento del orden publico municipal. Iooe po

licias hacen efecti,. esta funci6n. El sistema oarcalario que es una secuela 

de la justicia. penal est a. juridic a y administrati vamente oentra.lizado pero el 

departamento debe asistir econ6micamente dicho estableoimiento. Esta edificio 

tiene una capacidad para veinte personae y esta ma.nejado por un director y dos 

guardianes. 

La a.dministraoi6n religiosa esta en manes del senor Cura Pa.rrooo y un Coadjutor 

qua tienen au sede en la o�sa oural de la iglesia principal. 

D. ASPEC'IDS URBANISTICOS

1. Breve descripoi6n urban£stioa

El area urbana esta formada por 43 manzanas qua cubren casi la totalidad

de este sector. Unas son mucbo mas grandes que otras y no estan totalmente con.!! 

truidas. Las oalles son relativamente amplias sin pavimentar y las mas o�ntri

cas oon pavimento muy deteriorado; estan identifioadas oon numeros y nombres , 

pero son mas oonooidas por SUS nombres. 

Deade un punto de vista socio-econ6mico pueden distinguirse tres aectores mas o 

menos delimitados. La aotividad econ6mico-administrativa se desarrolla en la 

plaza prinoipal y las oonstruociones aledanas. Al costado norte esta el 



edifioio de la Aloaldia, adjunto esta.n la Caja 11.graria, el Banco de Colombia , 

las oficinas de los telefonos y telegrafos; al costado oriental esta la iglesia 

principal y la casa ouralJ el resto lo ocupan tiendas de viveres y miscela.neas, 

cantinas, bares, etc. 

Una cuadra al occidente de la plaza esta.n las oficinas del INCOR.A y dos cuadras 

mas a.delante el hospital y el Centro de Salud. 

Hacia el occidente a unas diez cuadras de la plaza principal empieza el sector 

industrial donde quedaran ubicadas las faotorias de Tejic6ndor, Cari bu y Col ta

baoo que estan en construcci6n. En este sector esta funcionando el matadero , 

moderno, limpio, muy bien tenido y bien aireado. 

En este sector est a el terreno gue el municipio est a dispuesto a donar a t1 ARTE

SANIAS DE COLOMBIA, S.A. t1, para hacer mas efectiva. la la.bar de curtiembre de 

las pieles. 

Hacia. el oriente, a unas seis cuadras de la plaza principal esta el sector cul

tural y de bienestar social. Alli funcionan la escuela urbana de va.rones, le. 

esouela urbana de ninas, el lioeo mixto de bachillerato, el a.silo de ancianos y 

10s hogares juveniles, en el centro do este sector esta ubicado el pa.rque "San

tiago de los Caballeros" y en uno de los costados la biblioteoa que oomenzara. a 

funcionar en agosto �e este afio; en el costado opuesto se looaliza una. ca.pilla 

colonial, estilo caracteristico de las construcciones de este sector • 

.ti.qui est a si tuado el terreno donado par la parroguia a "ARTESANIAS DE COLOMBIA 

$.Ao", para la oonstrucci6n del centre artesanal en estudio. 

El siguiente ouadro nos permite observar el uso y destina.ci6n de las edifioios 

en el munioipio segun el censo de 1964. Desde entonoes son dignos de menoio-

narse prinoipalmente las eiguientes construcoiones: el edificio de la bibliote

ca, oonetrucciones de Col tabaoo, Tejic6ndor y Cari bu a punto de terminarse y O.J! 

sas para vivienda familiar. 
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Cuadro I.1, Edificios y viviendas por cabeceras y demas localidadee, segun 

uso y destinaci6n de los mismos 

DETALLE Cabeceras Demas local! 
dades 

Rabi taci6n 818 1.951 

Industrias 12 .30 

Comercio, Servicios 135 18 

.Actividades oficiales 1 1 

Aotividades cul turales 8 19 

Otros usos 17 14 

En oonstrucci6n 4 7 

En demolioi6n - -

'IDTAL 995 2.040 

FUENTE: Censo de Poblaci6n y Vivienda de 1964 - DANE 

2. Vias de Comunicaci6n

La red de oarreteras a.ntioquenas tiene una longitud total de 2.288 Kma. Bar

bosa. esta localizado en la zona noreste qua comprende 530 kil6metros y pone al 

municipio en oomunicaoi6n con G6mez Plata, Gabino, Carolina, Guadalupe, Amalfi, 

El Mango, Anori, Ace�ias, Santiago, La Quiebra, Cisneros, Santo Domingo, Terma.

les, Sofia, Sa.n Roque, San Jorge, San Jose, Maoeo, Yolomb6, Yali, El Tig:ra, Re

medios, Segovia, Zaragoza, Caucasia, Taraza, Ur� y Montenegro (1). 

Las comunica.oiones urbano-rurales se hacen algunas por carretera y la ma.)Torie. 

por caminos de herrad.ura. Las comunice.oiones inter-veredalee ee efeotua.n por -

ca.mines de herradura. 

El municipio dista. de la ca.pi tal de la republica 498 Kms. y de la capital del de 

partamento 41 Kms., comunicaci6n qua se estableoe a trav�s de la carretera cen

tral del norte y qua a su vez la pone en contacto con los demas municipios del 

departamento y del reato del pa.!a. 

Esta unido a los municipios lim!trofes as!: a Girardota, Santo Domingo y Don Ma

tias por carretera que est!n a 15, 20 y 30 Kms. respectivamenteJ La Conoepoi6n y 

San Vicente por camino de herradura que distan 20 Kms. el primero y 25 Kms. el 

segundo. 

La troncal qua se desprende en Hatillo de la carretera central oomprende 8 Kms. 

y conduce directamente al oentro del municipio; es carretera destapada qua esta 

(1) Institute Geogra.fico Agustin Codazzi. Monografia del Departamento de Anti.2,
quia., 1967 •
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dentro de los programas del Ministerio de Obras Publicas para ser asfaltada es

te aiio. 

En general puede decirse que las vias de comunicaci6n tanto de los caminos de 

herradura como de las carreteras y ferreas estan en buenas condiciones aobre -

todo en epoca de verano. En invierno estas sufren desperfectoa, dificulta.n el 

transporte e incide en el precio de los productos. 

3. Servicios publicoa

El servicio de oorreo, telagrafo y giros postales es el mismo que se presta 

en toda la naci6n. El oorreo llega via Medellin. 

El servicio telef6nico pertenece a la red telef6nica intermunicipal cuya auto

matizaoi6n eata aprobada para diciembre. El servioio de aoueducto y aloa.nta.ri

llado depende de Acua.ntioquia. El agua no tiene ningun tratamiento y por oonsi 

guiente au grado de potabilidad es muy bajo. AOtualmente Aouantioquia esta 01.2, 

rinand.o. 

Medellin auministra energia elactrica tanto al munioipio de Barbosa como a los 

municipioa vecinos, Don Matias, Girardota y San Vicente. 
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CAPI1IUI.O II: ASPECTOS ECONOMICOS 

El Departamento esta dividido en 5 zonas econ6micas a sabers zona central, zo

na del sur, zona sur-oriental, zona oriental y zona norte. En la zona norte -

esta.n ubicados entre otros los municipios de Barbosa, Don Matias, Girardota y 

Concepci6n (1). 

A. PRESUPUESTO MUNICIPAL (2)

Para 1967 el monto presupuestal era de $688.674 y para 1970 es de 

$1'108.040, lo qua significa un aumento de $419-336 en t�rminos monetarios ac

tual.es. 

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 1970 

Monto presupuestal 

Ingresos corrientes 884.290.00 

Ingresos tributaries 486.090.00 
II no tributaries 398. 200 .oo 

Recursos de capital y fondos de des-
tinaci6n especial 223.750.00 

Emprestitos 50.000.00 

Fondos de deatinaci6n especial 173.750.00 

GASTOS, 

Gastos de funcionamiento 8o8.175. 50 

Servicios personales 361.003. 60 

Previsi6n social 39.500.00 

Gastoa generaleg 178.029.00 

Tr ansf erenci as 162.100.00 

Deuda publica 67.542.90 

Gastos de inversi6n 299.864.50 

Inversi6n directa 299,864.50 

Sl 1 108.040 

1 '108.040 

La fuente principal de ingresos tributaries es por concepto de impuesto pre -

dial, oreditos por oobrar de vigenoia anterior de ingresos tributaries e impue.!!. 

to de industria y comercio. 

Los ingresos no tributaries provienen principalmente de aportes departamentales 

:i) Institute Geografico Agustin Codazzi. Monografia del Departamento de Antio
quia, 1967 • 

(2) Tesorer!a, Barbosa, 1970.
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y por partioipaoi6n en las ventas de lioores y degi.iello de ganad.o m�or. 

Los egresos estan constituidos por gastos de a.d.ministraoi6n municipal, eduoa -

ci6n, amortizaci6n de deuda publica, construoci6n de obras por valcrizaoi6n y � 

na pa.rtida. especial para los gastos relacionados con la. construcoi6n de la bi-

blioteoa publica. 

B.. LA TIERRA 

Cuadro II.11 Distribuoi6n de la tierra sogun ueo 

u S 0 SUPERFICIE % sobre el total 
(Has.) 

Zona.a no aprovechables e 
inoapaoi tadas 4..300 22.87 

Zonas de montes y desmontes 1.271 6.76 

Bosques y oultivos de tierra fria 6.814 36.24 

Zcmas de pastos 3.592 19.11 

Cultivos 2.823 15.02 

TOTAL 18.800 100.00 

FUENTE, Oobernaci6n de Antioqu.ia., Departamento Administrative de 
Pla.neaoi6n. Plan Gene:ra.l para el Munioipio de Barbosa. 
Medellin, Ma¥o de 1962. 

Las zonas no aproveohables estan com:puestas por los cauoes de los rios, quebra.

da.s y areas aledafias, pobla.oi6n, oam:inos y via.a. Las zonas inoa_paoi tada.s son -

explota.ciones mineras en aluviones, lbarbeohos, rastrojos, heleohos y malezas. 

Las zona.s de montes y desmontes comp:t'enden una. vegeta.ci6n natural, e.xplota.da e

ventualmente por el hombre. 

Los bosques y cul tivos de tierra. fri,i,. es tan oomprendidos entre las dos vertien

tes qua forma.n el terri torio del mun:ioipio. 

Las �ona.s de pa.stos presentan el mas alto poroentaje por produoto. Se puede afi_!: 

mar qua los denomina.dos 11bosques y oul ti voe" de ti err a. fr!a. tienen al ta propor

ci6n de superficie dedicada. a los pastes, lo que permits oonoluir qua el munici 

pio tiene oomo rengl6n fuerte la pro,iuooi6n va.cuna. 

En la zona de cultivos eatan incluidoss oaiia. de azucar, yuca, pla.tano, oaf6, maiz, 

piiia y otros. 



= 10 "' 

Cuadro II.2, Distribuci6n de las explotaciones segun el nUJDero y 

utilizaci6n de los mismos 

I Utilizaoi6n Nil % Superficie 
% (Has.) 

I 
Explotaciones agricolas 2.208 83.32 8.717,4 61.40 

Explotaciones ganaderas 169 6.38 3.696,4 26.03 

E.xplota.oiones avicolas 145 5.47 22,4 0.16 

Explotaoiones mixtas 128 4.83 1.762,4 12.41 

TOTAL 2.650 100.00 14.198,6 100.00 

FUENTE, Censo Naoional Agropeouario - 1960, Biblioteca - D.ANE 

La actividad agrioola es el sector de producci6n mas antiguo del municipio ya� 

sorbe un pooo menos de la totalidad de la superficie explotada. La ma¥or!a de 

las explotaciones estan dedicadas a cultivos de tierra semi-calidas que consti

tuyen la base de la dieta alimenticia de la poblaci6n. 

Las explotaoiones ganaderas ooupan iel segundo reng16n dentro de las actividadee 

agropecuarias del municipio. El nuinero de e.xplotacione a es 13 veoes manor qua 

las a.gricolas y ocupan una superf'ic:ie un poco manor quo la mi tad de la ocupada.

por la agrioul tur ., lo qua nos indi1::>a un rendimiento por ha. de la. agricul tura 

muy superior al de la ganaderiao 

En el caso de las explotaciones avi•=>olas es posible qua 145 explotaciones ocu

pen 22 has. dadas las caracteristic.as de est a producci6n que no necesi ta gran

dee cantidades de tierra, y si adem1is tenemos en ouenta que no e.xiste ningun ni 

vel de teonifica.ci6n. 

En ouanto a. las explotaoiones mi.xta,:i es muy posible qua la mayor£a puedan ca.li

ficarse asi dad.as las oondioiones d1:1l olima y la topografia.J aunque es 16gioo -

que en toda explotaoi6n predomine una determinada actividad, criteria segurame.!! 

ta utiliza.do en la delimi taci6n de :Laa clasea de explotaci6n. 

Cuadro II.3s Caracteristioas de las explotaciones por oondioi6n de 

manejo SE)gun numaro y superficie 

Condioi6n do 
Na % 

Superficia 
% manejo (Has.) 

Por el productor 2.521 95.13 8.388,7 59.08 
Por el administrador 129 4.87 5.809,9 40.92 

TOTAL 2 .. 650 100.00 14.198,6 100.00 

FUENTE: Censo Nacional Agrc>pecuario - 1960 - Biblioteca DANE 
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Como puede observarse casi el total de las explotaciones estan manejadas por el 

productor y ocupan una superficie no muy superior a la manejada por administra

dor. Lo que nos demuestra que las explotaciones manejadas por administradores 

son mas grandee en promedio, y desde ese punto de vista se puede suponer que -

generen mas empleo. 

Cuadro II.4: Aprovechamiento de la tierra segun superficie de la 

misma y clases principales de aprovecbamiento 

Clases de aprovechamiento Superficie 
lHas.) 

% 

Tierras arables 

Cultivos temporales 3.490 24.57 

En descanso 216,6 1.53 

Tierras de cultivos permanentes 1-365,7 9. 62

Praderas y prados permanent es 6.276,6 44.19 

Montes y bosques 2.346,7 16.52 

Tierras de toda otra clase 507 3.57 

TOTAL 14.202,6 100.00 

:FUENTEs Censo Nacional Agropecuario 1960 - Biblioteca DANE 

Los cul tivos temporales ocupan una cuarta parte de la superfioie total siendo 

con raz6n los qua ocupan los primeros renglones dentro de la producci6n agrio.2_ 

la. Aqui estan incluidos la Cana de azucar, la pina, la yuca, el frijol, el 

maiz, la papa, el tomate, la cebolla y la arvej a. 

Los oultivos permanentes ocupan realmente la menor area segun el aprovechamieE 

to de la tierra a incluye los oultivos de cafe, banana y platano y fique. 

Las praderas y pradcs p��manentes ocupan el mas alto porcentaje y es muy posi

ble que va3a en aumento dado que los desmontes amenazan sobre los bosques y d2., 

jan campo abierto a los pastas y por otra parte los cultivos en zonas pendien

tes ante el agotamiento de la tierra y el fuerte grado de erosi6n de los suelos 

ceden su lugar a los pastoso

Cuadro 11.5, Valor comeroial de la tierra 

Sector rural 

En montana $2.700 a $3.500 Ha. 

En rastrojos 1.700 II 20300 II 

En pastas 2. 200 tr 2o6o0 II 

En cultivos teniendo en 
cuenta solo la tierra 2�8oo II 3.500 II 
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Sector urbane 

En sector residencial 

En sector oomercial 

En sector industrial 

70 M2 

100 M2 

20 .000 Ha. 

FUENTE, Para el sector rural: Caja de Credito Agrario, Industrial y 
Minero. 

Para el sector urbanosDatos discutidos con algunoa funcionarios, 
debido a la carencia de dates mas exaotos. 

C. PRINCIPALES ACTIVIDADES

1. Agricul tura

Los ma,yores ingresos de la poblaci6n provienen de la producci6n agrioola 

y ocupan el mas alto porcentaje del area explotada; la agricultura constituye , 

pues, la base econ6mica del munioipio. 

Cuadro II.6: Principales cultivos 

Nombre E.xtensi6n 
(Has.) 

Cult.ivos de tierras arables .

Cana de azucar 3. 1eo 74.56 

Pina 500 9.86 

Yuca 70 1.38 

Cultivos permanent es 

Cafe 470 9.27 

Cabuya 250 4.93 

TOTAL 5.070 100.00 

�TE: Caja de Cr�dito Agrario, Industrial y Mineros Informe Semes
tra1 sabre produccion agricola y ganadera an el municipio; -
de junio a dioiembre de 1969. 

El cul ti vo de la oa.na de azucar es el predominant a y ocupa las tres cuartas par

tee del area cul ti vada. Hay unas 28 fine as grandes del municipio dedioadae a la 

producoion de panela; su administraci6n la hacen los aparceros que se enoargan -

de las limpias, deshoje, drenaje, etc. y el propietario de la tierra aporta el 

montaje, parte de los acarreos, etc. participando en la mitad de las utilidad.es 

oomo parte del arrendamiento. 

La siembra se hace en toda apooa preferentemente en epocas lluviosas; la reoo

lecci6n de 24 a 26 meses una vez sembrada, luego peri6dicamente cada 6 meses. 
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La pina ocupa el segundo lugar en la produooi6n; lo mismo qua en la caiia de azu 

oar se aprecia un pequeno incremento en su producci6n para este semestre. Sin 

embargo puede apreciarse una disminuci6n en las extensiones comprendidas por 8.§.

te oultivo, y las ya cultivadas acusan agotamiento y cansancio, cuyo descanao 

oscila entre 6 y 7 aiios. La pequena rehabilitacion que podria.n reoibir estas 

tierras se ma.nifiesta en la pobreza del vegetal qua demuestra.n los rastrojos. 

La siembra se ha.ca en invierno (marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, novie!!!_ 

bre). La recolecci6n 18 a 24 meses despues de sembrada y luego peri6dicamente. 

El cultivo de la yuoa ha venido disminuyendo debido a los oambios del olima, 

perdiendose de esta manera buena parte de la produooi6n. La siembra se haoo 

en lluvias moderadas (onero, febrero, junio y julio) y su recoleooi6n a los 10 

o 18 meses de sembrada de aouerdo con el clima.

Los oultivo0 de fique han e.xperimentado algun incremento en los ultimas meses. 

La siembra puede efeotuarse en toda epooa del aiio y su recolecoi6n 00 hace de 

18 a 24 meses de sembrada y despues peri6dicamente. 

El oafe tambi�n ha e.xperimentado pequeno0 incrementos. Los produotores han qu_!! 

rido aumentar sus cultivos debido a los vontajosos precios que ea ofreoen actual 

mente, pero solo se facilita credito en case de renovaci6n de oultivos viejos -

o mejoramiento y ma.ntenimiento de lcs exi0tontes.

La siembra 00 haoe en los meses de invierno (abril, mayo, junio, septiembre, -

octubre y noviembre). La ooseoha es de septiembre a dioiembre; a veces se pre

sent& lo qua ellos llaman "traviesa11
, qua se present a normalmente de mar�o a j!! 

nio. 

Existen otros cultivos que ocupan un rengl6n secundario coma son el platano, el 

maiz, el frijol y en manor escala la papa, haba, arraoacha, arveja, tomate y 

cacao. 

El cul tivo de la caiia de azucar predomina tanto en Barbosa oomo en Don Matias. 

Esta ultimo tiene oomo oultivos secundarios yuca, cafe, platano y maiz. 

San Vicente y Guarne estan considerados entre los mayor es produotores de papa en 

el departamento. San Vicente esta igualmente considerado en la produooi6n de 

arvej a.. 
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2. Ganaderia

La actividad ganadera ocupa el segundo renglon en el municipio yen la ac

tualidad esta cobrando mas importancia debido al aumento de los pastes como -

consecuencia de los desmontes en los bosques, la erosion y el agotamiento de 

las tierras cultivadas. 

Cuadro II.7: Caracteristicas del ganado segun especie, numero y 

actividad 

Especie I NO de Cabezas I Actividad 

Vacuno 8.200 I Cria, lee he, levan-· 
te, labor 

Caballar 1.1(() Carga, sill a, oria 

Mular 1. 720 II II II 

Asnal 30 Cria 

Porcino 5. 200 Levante,cria y ceba 

Aves de corral 39.100 Cria y engorde 

FUENTE: Caja de Credi to llgrario, Industrial y Minero - Barbosa 
Informe semestral sobre producci6n agricola y ganadera 
en el somestrc. De junio a dioiembre de 19690 

Cc�o puede observarse la produccion de ganado vacuno es la mas importante den

tro de la producci6n ganadera. 

El fen6meno anotado arriba augura un aumento considerable en esta clase de ex

plotaci6n para el futuroo 

El ganado porcine esta tomando mucho auge actualmente y se espera que para el 

futuro su incremento sea proporcionalmente mayoro 

Dentro de la producci6n avicola hay dos granjas con sistemas de producoi6n mas 

o menos tecnificadoR- Las demas explotaciones emplean sistemas tradicionales

y ocupan las areas mas pequenas dentro de la producci6n ganadera.

Cuadro II.8; Cabezas de ganado vacuno segun razas 

Razas NO de Cabezas % Ac ti vi dad 

BON 4.590 55098 Cria y leche 
II 700 8054 Levante 

40 0.48 I Labor
Holstein Cruzado 1. 220 14087 Cria y leche 
lcy'rshire 1.550 18.91 I Cria y leche
Cebu Cruzado 100 1 .. 22 Cria y leche 

TOTAL 8. 200 100.oq_J_
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FUENTE Cuadro II.8: Caja de Credito Agrario, Industrial y Minero � Barbosa -
Informe semestral sobre producci6n agricola y ganadera en el semestre. 
De junio a diciembre de 1969. 

El 65% del total de las cabezas de ganado vacuno son de raza BON (blanoo oreji

negro) originario del Departamento de Antioquia, de los ouales el 55.98% esta -

dedicado a las actividades de cria y leche; el 8.54% a levante y el 0.48% a la

bores agricolas. Las restantes (35%) son resultado de razas extranjeras cruza

das y aclimatadas, dedicadas tambien a cria y lechoo 

La gran ma.Yori a ( 900 98%) de las e:x:plotaciones ganaderas est an dedicadas a aria 

y leche y el 9.02% restante a levante y labor. No exists la actividad de ango.:: 

de, por lo tanto las reses sacrificadas para earns deben ser de peso inferior , 

regular calidad o habrian de traerse de otras regioneso 

Cuadro II. 9! Deguello de ganado ma.Yor en :Barbosa y en los municipios aledaiios 

( 1964 a 1968) 

Municipio 1964 1965 1966 1967 1968 

Barbosa 2.289 2.215 2.178 1.896 1.805 

Concepci6n 376 368 301 223 186 

Don Matias 642 589 642 638 747 

Girardota 1. 764 1.514 1.509 1.518 1.625 

Guarne 1.076 1.064 950 1.014 1.016 

San Vicente 350 319 308 237 323 

Santo Domingo 1.269 1.153 1.019 906 674 

FUENTE: Banco Ganadero - Departamento de Estadistica - Bogota 

El ma.Yor sacrificio de ganado vacuno a traves del periodo estudiado se ha pre

sentadc en Barbosa; en segundo lugar esta.n Girardota, Santo Domingo y Guarne y 

en manor escala Don Matias, Concepci6n y San Vicente. 

En general puede apreciarse una disminuci6n en deguello de ganado ID8'YOr en loe 

�1nicipjoe estudiadoso 

A e:x:cepci6n de Don Matias cuyo aumento es apenas notorio, todos los municipios 

disminuyeron en sacrificio de ganado presentandose la ma.Yor dieminuoi6n en San

to Domingo, y la manor en Guarne� 

De 1964 a 1966 el ma.Yor sacrificio de ganado manor (porcine) se present6 en Bar

bosa. En 1967 Girardota tenia el mas alto numero de sacrificios. 



Cuadro II.101 Deg\iello de ganad.o menc,r en Barbosa y en los munioipios veoinoa 

Munioipio 1964 1965 1966 1967 1968 

Barbosa 2.6212 2.89J 3.144 3.164 3.176 

Conoepoi6n 463 435 540 655 625 

Don Matias 7�>7 827 815 946 1.022 

Girardot a. 1.674 1.707 2.864 5.224 1.752 

Ouarne 1.065 1.090 1.177 1.399 1.415 

San Vicente 1-306 1-301 1.264 1.545 1.566 

Santo Domingo 1. 206 901 814 917 821 

FUENTE, Banoo Ganad.erc> - Departamento de Estadistica - Bogota 

Tanto en Barbosa oomo en Don Matias y Ouarne el saorifioio ha venido aumentando 

hasta 1968. 

En Girardota, Conoepci6n y San Vioente1, ha ha.bide a.lgunos a.nos disminuoi6n y o

tros aumentoJ de todas maneras en estc,s munioipios en 1968 el sa.orifioio es ma

yor que en 1964. Santo Domingo ha venido disminuyendo en esta olase de deguello 

a trav�s de todo el per1odo estudiado. 

El m�or sa.crifioio se lleva a cabo er1 Barbosa, en segundo lugar Girardota, San 

Vicente y Gua.rne y en teroer lugar Doll Matias, Santo Domingo y Conoepci6n. 

H� mas sa.orificio de ganado manor (po1rcino) que mc3iYor ( vacuno) en loe munioi

pios estudiados, a trav6s del periodo eetudiado. 

Cuadro II.lla Deguello de ganado vaouno y porcine en Barbosa. 

para. 1970 

Meses Va.ouno Porcine 

Enero 159 225 
Febrero 148 237 
Marze 149 287 
Abril 147 214 
MS¥0 193 212 
Junio 156 287 

PUENTEa Tesoreria, Municipio de Barbosa - 1970 

Para este ano el sa.orifioio de gana.do poroino sigue siendo superior al vacuno en 

el munioipio de Barbosa. De seguir el mismo ritmo hasta finaliza.r el ano, el BJ!: 

crificio de vacuno y porcine aeria inf·erior al de 1968. 
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Uso de abonoe y oaraoteristicas de los sistemas de explotaoi6n (1) 

De las 2.650 e.xplotaciones oensadaa en 1960, 1.312 usaban abono orga.nioo, 42 a

bone inorg�ioo, 26 abono organico e inorganico y el 49% no usaba abonoe. 

Ultimamente ee ha venido inorementando el uso de abonos aprovecha.ndo las faoili 

dad.es oreditioias y de pr�stamos que se esta ofreciendo a los pequenos y media

nos agrioultores que eon los que predominan en el munioipio. 

Debido a la. oarencia de alme.cenes de provisi6n agricola., el alme.c�n de la Fede

ra.oi6n de Cafeteros abastece en gre.n pa.rte la neoesidad de elementos agrioolas 

inolusive de abonos. 

Se ha venid.o vendiendo el 10-30-10, que es rooa fosf6rioa. y ee ha.n oomprobado 

muy buenos raeultados espeoialmente en los cultivos de caiia de azuoar y oaf�. 

El eJ.imento bisioo del gana.do es el pas to, predominantemente el "Imperial" que 

tiene un rendimiento de una oa.beza por heota.rea. Ademae se utilizan oortes de 

paetoe y alimentaoi6n oomplementaria, melaza, soya, contegreJ. leoherina, eto., 

espeoialmente en la produooi6n lechera. 

La produooi6n agricola esta todavia en un nivel de explotaci6n muy primitive. 

Los arad.oe se haoen aun por rompimiento, solo 3 o 4 emplean aradoe oon bueyea, 

fa.oilitadoe por la eeoretar!a de .Agricultura. 

En el semestre pase.do se utilizaron 12 tractores transi toriamente y 5 oombina

das. Pueden oonsiderarse 218 has. en pasto y 1.130 has. en cultivos apta.e para 

eer mecanizadas. 

Existen en al munioipio 2 o 3 fincas importantes dedicadas a or!a y leohe y que 

ouentan con eetablos regularmente dotados de los utensilioa mas neoesarios, pe

ro no pueden califioaree como teonifioadae, puee adoleoen de algunaa fallae en 

la dotaoi6n. Por oonsiguiente, la ganaderia esta aun en un nivel muy tradicio

nal dentro de los sistema.e de explotaoi6n. 

3. Induetria

La aotividad industrial todavia. no tiene ninguna importancia dentro de la e

oonom!a del municipio. Las a.otividades primarias persisten desde la oolonia y 

no han propioiado materia prima para la creaci6n de una verdadera industria ba

sioa. 

La induetria ex�raotiva la constituyen las explota.oionea de oro y plata ouya -
- . 

(1) Censo ;.gropecuarie!- de 19cQ. Caja. de C:i:' >.to .P...erario, Industrial y Mine_ro.
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produooi6n ha venido disminu yendo cada vez mas. Hccy- otras e:xplotaoiones mineras 

de muy poco valor apreoiable, yaoimiento de antimonio, bloquos sueltos de peg

matita de grano menudo de uno a dos metros de espesor (Fuentes Mineria de an� 

tioquia). 

Dentro de la industria de transformaci6n esta la elaboraoi6n de la panela oi.zya 

materia prima es la caiia de azucar. Existen en el municipio 154 trapicbee dedi 

oados a esta a.ctividad que es oonsiderada aun rudimentaria y data de las �pooas 

ooloniales a la par de las explotaoiones primarias. 

La panela esta catalogada oomo de primera oalidad en Antioquia y de un gran va

lor nutritive. 

Desde 1959 esta funcionando una industria ma.nufacturera subsidiaria de Caribu 

dedioada a corte y confeoci6n. Existe otra industria manufa.cturera tambien de 

corte y confecoi6n qua ha.ca poco empez6 a funoionar en oondioiones m"Lzy simila

res a la de Caribu. 

Para este aiio empezara a funoionar la fabrica de Colkim, subsidiaria de Colta

baco, qua se dedicara a la elaboraci6n de papal para oigarrillo (papal de a -

rroz). Esta fabrioa eeta financiada el 60% con capital de Coltabaco y el 40% 

oon capital extranjero. Sera una industria de lo mas tecnificado que se pueda 

conooer en Colombia y esta en el area urbana del municipio a dos kil6metros de 

la plaza principal. 

La nueva factoria de Tejio6ndor qua empezara a funcionar tambien en este a.no y 

la ampliaci6n de la subsidiaria de Caribu oontribuiran definitivamente en el -

progreeo del municipio. 

La industria a.rtesanal esta reepaldada especialmente por la elaboraci6n dear-
tiouloa de cuero, instrumentoe de cuerda, y an el sector rural toda clase de a£ 

t!oulos utilizando el fiquen 

4. Comeroio

El meroado pr�ncipal ee lleva a cabo cada domingo, en la plaza principal y 

ee ofrecen productoe no solo de Barbosa eino tambien de loe municipios vecinos� 

El mercado de productos agricolas tiene come base la panela, qua abastece el con 

sumo interno y el resto va para Medellin y otros municipioso El transporte de 

una carga de panela a Medellin vale por lo regular de $7 a $10 y a  Barbosa de 

$4 a $6. La ma.roria de los productores distribuyen tanto a Barbosa como a Mede

llin. El comeroio de la panela proporciona a la poblaoi6n los mccy-ores ingresos 

y es basica en su dieta alimenticia� 



La pina que ademas de abastecer al municipio tambien es transportada a Medellin 

y a otros municipios, e.sta. sujeta a continuas fluctuaciones en los preoios que -

proporcionan a los agricultores unas veces mejores ingresos que otros. Por lo 

general, las cosechas coinciden en todas las pJ.antaciones presentandose el jue

go de la ofera y la demanda, dejando en la mayoria de las oportunidades bajos -

ingresos al productor qua es quien sale menos beneficiado9 siendo los interme-

diarios los que obtienen mejores ganancias. 

El mercado de oafe ha ocupado siempre un renglon muy importante dentro del co

mercio y ha venido mejorando aun mas debido a la eliminaci6n de los intermedia

rios por parte de Fedecafe, disminuyendo de esta manera la ospeculaci6n en los 

precios. La Federaoi6n de Cafeteros absorbe la totalidad del cafe producido , 

cuyos precios de venta son regulados por la misma Federaci6n, encargandose asi 

de abasteoer el municipio y distribuyendo el excedente a diferentes partes del 

pais y del exterioro 

El campesino utiliza la materia prima del fique y hace toda clase de a.rtioulos 

artesanales: sombreros, esterillas, canastas, etc., lo mismo qua pilones en ma

dera etc., que son llevados tambicn al meroado y vendido a precios realmente 

muy econ6micos. 

Los demas productos agricolas apenas abastecen las necesidades de la poblaci6:i 

y A6lo se comercian dentro del municipio. 

E:i. mercado peouario esta. respaldado por la producci6n de ganado vacuno y poroi

no. Aunque la producci6n ganadera ocupa el segu�do lugar en la economia del mu

nicipio, ha,y ooasiones en qua no se abastece de carne y lecbe el munioipio, ca

sos en que son traidos de Medellin; esto fen6meno se presenta con mucha frecuen

cia. Los preoios de la leche y la carne son bastante elevados debido precisa--

mente a estos fen6menos. Sin emba�go, las fincas productoras de lecbe venden 

gran pa.rte de au produoto a intermediaries en Medellino La venta de ganado para 

sacrifioio es muy escasa, pues la actividad mas importante es oria y leoheo Una 

oabeza de ganado para sacrificio vale entre los $60 y $70 y una botella de leohe 

fluctua entre $1.90 y $2.oo. De las fincas entrevistadaa con mot�vo de est� := 

tudio, solo un- ql�boraba queso que es enviado a queseras de Medellin y al.go pa

ra el consumo de la finca. 

El ganado poroino repreaenta un porcentaj0 muy inferior comparado con el vaouno 

y es utilizado para sacrificio. 

Hay dos intermedia.rios dedicados al comeroio de las pieles que absorben los mer

r.ados de Barbosa y los municipios vecinos, productos quo son llevados a Medellin 

a la Feria Agropccuaria o a dotallistas, 
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Los productos agricolas que se consumen en el municipio y no son producidos a

lli, se traen de Medellin y de otros municipios, lo mismo que utensilios de uso 

domestico e industrial. 

De acuerdo con los datos obtenidos en la Tesoreria Municipal existen 155 esta-

blccimientos comerciales distribuidos asi: 

Tiendas de viveres 71 

Cantinas 42 

Almacenes 16 

Miscelaneus 9 

Joyerias 2 

Agencies 4 

Heladerias 2 

Estaderos 4 

Farnas 5 

TOTAL 155 

La actividad comercial de estos estableoimientos es mas o menos apreciable so

bre todo en tiendas, cantinas y miscelfuieas. Se pudo observar un lento movi -

miento en almacenes y demas centres comerciales. 

5. Transportes

Existen en el municipio dos empresas de transportes a las cuales estan afi

liados oeroa de 20 buses, unos 10 taxis y cl.gunos camiones. 

El transporte de productos se hace por co.mionos con una capacidad de 4 o 5 ton� 

lad.as y prestan sus servicios a Medellin y a otros municipios. El transporte 

de una oarga de panela o pina a Medellin fluctua entre los $7 y $10. 

Cada hora salen del municipio buses que movilizan la poblaoi6n a Medellin y o

tros municipios prestando en esta forma un servicio eficiente y relativamente 

Acon6mico. 

:..os taxis prestan su servici� dP�tro y fuera de1 municipio, an el u]timo caso 

mo expresos. 

El trayecto del ferrocarril tieno 338 kms. y esta. dividido en dos ramales. El 

pr�.mero parte de Medellin y llega a Puerto Berrio (194 kms.) y el segundo pasa 

:;,or Bello, Copaoabana, Girardota, San Andres, BA.RB0St., Prader a, Santiago s Cisne

::-os, Sofia, Caram ant a, San Jose, Caracoli 7 San Raf eel, Virginias, Palestine., Sa

bal eta ;:· otras 26 estaciones men0reso En Barbosa est a. la est aoi6n en Hatillo y 

mas al norte en BellaYista. 
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El tranporte de Barbosa a las veredas y entre las veredas se haoe en lomo de 

mula. 

Valor de los fletes (l)s 

De las veredas a Barbosa 

De Barbosa a Medellin 

oaminos de herradura de 15.50 a $6.50 

via oarreteable y 
ferrea 

de $5. oo a $5 • 50 

Los vs.lores anotados sufren alguna variaoi6n en �pocas de oosecha de oaf� pero 

Jbr lo regular estoe eon loe que rigen. 

D. SERVICIOS PUBLICOS PRESTAIOS POR ENTIDADES FINANCIERAS Y AGENCI.AS DE DESA

RROLLO ECONOMICO

1. Caja de Cr�dito Agrario, Industrial y Minero

Dentro de eu jurisdicoi6n eata.n comprendidos el municipio de Barbosa, pa.r

te de Don Matias y pa.rte de Santa Rosa de Osoa. 

La labor primordial es proporcionar a los agricultores faoilidades eoon6mioas , 

que le permitan explota.r major y mas efeotivamente sus tierras. Ultimamente ha 

dado mas impulso a or6ditos y pr6stamos a los pequenos y medianos produotores -

que son la ma,yor!a en la regi6n. 

Suminietra ademe.e de prestamos, or�di to supervisado a corto y a largo plazo, bi

potecario, para vivienda oampesina, educative y personal para los sectores agro

peouarios y la pequefia industria. 

Los insumos faoilitados por la entidad son solicitados al a.lmao,n de la zona de 

Medellint pero debido a la falta de local para provisi6n agricola, en la juris

dioci6n se presentan difioultades para ubicar la meroanoia, ouando esta en dep6-

sito una suma que justifique el pedido. 

El Inspector Agrtoola ha venido pra.otica.ndo anal.isis de tierras para oonocer ma

jor la neoesidad de elementos de oada sector y as! proporoionar mejor servicio, 

2. Instituto Colombia.no de Reforma Agraria, INCORA.

Dentro de la pol!tioa a.otual del Incora que establece oomo fincas afeotables 

por los programa.s, las que tengan apa.rceroa o arrendata.rios con menos de 15 has. 

(1) Caja de Cr�dito Agrario, Industrial y Mineros Informe Semestral sabre pro
duoci6n agricola y ganadera en el munioipioJ de junio a dioiembre de 1969.
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en arrendamiento,puede oonside�arse terminada la labor de inspecci6n pues ya es 

tan en programas todas las fincas que estan en condiciones de ser afectada.s. 

Cuadro II.12: Fincas en proceso de adquisici6n 

Predio 
Has. expr.2, Avaluo Unidad agrfoola 
piables $000 Aparceros familiar 

La Mariela 294.1 940 17 16 

La Clara 98.0 250 28 5 

San Carlos 642.0 163 30 32 

La. Cuesta 125.0 100 34 6 

El Venado 200.0 321.5 14 6 

FUENTE: Instituto Colombiano de Reforma �raria, INCORA. 1970 

Estas fincas estan en proceso de adquisici6n, es decir, estan antes de la prime 

ra etapa o sea apenas se han visitado y se sabe que tienen aparceros o arrenda

tarios que tienen oada una menos de 15 has. en arriendo, o en la primera etapa

o sea qua ya se ha establecido oontacto con el propietario y se esta proponien

do la compra o pueden estar comenzando la segunda etapa qua es la de e.xpropia

oi6n. 

Cuadro II.13: Fincas expropiadas 

Predio 
Has. expr.2, Ji.value 

Aparceros 
Unidad agricola fa-

piables $000 miliar 

San Pedro 192.0 284 22 18 Has. e.xpropiadas 

Santa Clara 437.0 1. 200 25 27 II ti

La Loma 156.0 700 57 18 II II 

El Le6n 
Chicharras 158.0 480 45 16 II ti 

La Vega 140 .o 850 27 16 ti II 

La Chorrera 300.0 1.500 29 16 II II 

Los Monos 80.o 120 17 25 II II 

FUENTE, Institute Colombiano de la Reforma Agraria, !NCO.RA. 1970 

Estas finca.s ya han terminado la segunda etapa, es decir, ya estan expropiadas 

pero no ee ha efectuado la compra. 

Hasta el memento ha.n sido adquiridas por el Incera dos fincas distribuidas entre 

24 aparoeros que ahora son parceleros. 
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El Incora ha facilitado cr�dito a 69 familias entre paroeleros, arrendatarios 

y aparceros por un total de $1 1 6&:>.496.00. 

3. Federa.ci6n de Cafeteros

Absorbe la produoci6n cafetera del municipio eliminando en esta forma a los 

intermediarios. Se enoarga de la distribuci6n dentro del munioipio y el exoe

dente en el resto del paia y el exterior. Posee en el municipio dos cooperati

vas: una de compra y otra de venta de caf� y al miamo tiempo faoilita a los a

gricultores parte de los elementos agricolas y abonos necesarios para sue explo 

taoionea. 

4. El Banco de Colombia tiene una suoursal en el municipio que presta sus ser

vioios como cualquier entidad bancaria del pa.is.



= 23 C 

CAPITULO III. RECURSOS HUMANOS Y ASPECTOS SOCIALES 

A. DEMOGR.�Ill.

De acuerdo con los datos arrojados por el Censo de Poblaci6n Nacional en 

1964, la poblaci6n del municipio era de 15-242 habitantes de los cuales 10.460 

oorresponden al sector rural o sea el 68.63% y solo 4.782 en el casoo urbano , 

o sea el 31°37%-

Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento geometrico obtenida por el D.ANE a tr.,2: 

ves de las cifras resultantes en los censos hasta ahora efeotuados o sea de 

0.666%, la poblaci6n probable para 1970 seria de 15.872 habitantes. Si aplica

mos los mismos porcentajes de participaci6n rural y urbana de 1964, 10.893 habi 

tantes estarian en el sector rural y 4.979 en el urbano, lo que nos permite COE 

oluir qua la poblaci6n del municipio es esencialmente rural. 

1. Nacimientos y defunciones

Cuadro III.1: Nacimientos y defunciones (1964, 1965, 1966, 1967) 

MOS 
Nacimientos Defun- Diferen Poblac16n 

Bautizos ciones cia orobable 

1964 1.096 213 883 15.242 

1965 1.087 210 877 15-343

1966 1.085 196 889 15.445

1967 1.050 218 832 15.548

FUENTE, Censo Nacional de Poblaci6n 1964. Estadisticas Demograi'icas-DANE 

Las estad!stice.s existentes solo nos permiten analizar el comportamiento demo

grafico hasta 1967; los nacimientos y las defunciones han venido disminuyendo 

paralelamente excepto en 1967 donde las defunciones fueron superiores que en -

1964, sin embargo las diferencias entre defunciones y nacimientos fueron para -

este a.no las menores debido a la disminuci6n mas notoria para 1967 en naoimien

tos. 

Nacen menos mujeres que hombres y mueren mas hombres qua mujeres, pero los nac,i 

mientos masculinos son relativamente superiores a las defunciones femeninas. 

Los nacimientos masculines ademas de ser superiores, sigucn aumontando hasta 

1966 y los femeninos siendo inferiores siguen disminuyendo hasta 1966. En 1967 

la disminuci6n en nacimi�ntos sc presenta tanto para hombres come para mujeres, 

siendo mas notorio en las mujeres. 
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Cuadro III. 2: Nacimientos y defuncioncs por sexo (1964, 1965, 1966, 1967) 

Nacimientos DGfuncioncs 
Ano Bautizos 

R M Total H M Total 

1964 548 548 1.096 107 106 213 

1965 555 532 1.087 119 91 210 

1966 559 526 1.085 98 98 196 

1967 539 511 1.050 116 102 218 

FUENTE: Eatadisticas Demograficas 1964, 1965, 1966, 1967. DANE 

Las defunciones masoulinas son superiores a las femeninas y van en aumento, pe

ro este inoremonto es muy pequeno comparado con el inoremento de los nacimien

tos masculines, por lo oual nos explica la mayor participaci6n masculina dentro 

de la poblaci6n total. 

Mientras el incremento promedio anual (nacimientos-dofunciones) es de 870 perso

nae, el aumento real obeervado promedio anual es solo de 102 personae. 

La diferancia solo puede explicarse a nuestro juicio por un marcado movimiento 

migratorio qua deberia alcanzar 10s 770 emigrantes anuales en promedio. No po

dria aer otra la causa, dada la confiabilidad que deben inspirarnos los datos -

obtenidos en el DANE. 

2. Movimiento migratorio de la poblaci6n encuestada.

La muestra oubre on este caso el 1.03% de la poblaci6n total. Toniendo en -

cuenta cste tamaiio, no podemos llegar a oonclusiones defini ti vas; los resul tados 

obtonidos son unicamente indicios significantes y oomo tales los interpretamoe. 

Cuadro III.31 Antiguedad de residencia del hogar en el munioipio 

Tiompo Urbano a % Rurales % Total % 

Manos dP 1 ano 9 6.29 2 10.00 11 6.75 

De 1 ano a - de 2 7 4,90 - - 7 4.29 

2 - 4 15 10.49 2 10.00 17 10 .43 

5 - 9 28 19.58 4 20.00 32 19.63 
10 - 14 18 12.59 1 5.00 19 11.66 

15 y mas 40 27.97 6 30.00 46 28.22 
Siempre 26 18.18 3 15.00 29 17.79 
No viven - - 2 10.00 2 1.23 

TOTAL 143 100.00 20 100.00 163 100.00 

FUENTE: ICODES - Investigaci6n Barbosa - 1970 



= 25 "' 

En primer lugar se apreoia que de un total de 163 individ.uos estudiados,oasi la 

mitad (46.01%) residen haoe mas de 15 ailos o ha.n vivido siempre en el munioipio. 

Por otro lado, el mayor porcentaje de las inmigraciones observadas, ha ocurrido 

desde hace por lo menos 5 ailos. En afecto, 19.63% ocurrieron hace entre 5 y 9 

a.nos, el 11.66% hace ontre 10 y 14 a.nos para un 31.29% de inmigraciones ocurri

das haoe entre l y 4 a.nos. Lo anterior parece indicar que las inmigracionee 

fueron mayores hace mas do 5 ailos, de lo que son de 4 ailos a ahora.. El fen6me

no se nos presenta. confirmado al estudiar separadamente las cifras oorrespondie.B, 

tes a los sectores rural y urbano. 

Munioipio 

Medellin 

Barbosa 

Don Matias 

Gira.rdota. 

Conoepoi6n 

San Vicente 

Santo Domingo 

Guarne 

Cuadro III.4: Residencia anterior de los hogares 

Urbano % Rural % Total 

6 4.19 2 10.00 8 

96 67.13 12 60.oo 108 

5 3.50 - - 5 
- - l 5.00 l 
- - - - -

4 2.8o - - 4 

3 2.10 - - 3 

1 o. 70 - - 1 

Resto de mpios. de Ant. 24 16. 78 4 20.00 28 

Otros Depart amentos 4 2.8o l 5.00 5 

'roTAL 143 100.00 20 100.00 163 

FUENTE: ICODES - Investigaci6n Barbosa - 1970 

% 

4.90 

66.26 

3.06 

0.61 

-

2.46 

1.85 

0.61 

17.18 

3.07 

100.00 

El ouadro anterior corrobora ante todo una marcada estabilidad de la poblaoi6n 

originaria de Barbosa (66.26%). Tambien puede apreciarse o6mo las inmigraoio

nes hacia el municipio proceden en su m�oria de poblaciones antioquenas, no -

precisamente de las limitrofos destacadas en el cuadro, que en total solo pare

cen aportar un 8.57%, sino mas bien de otros municipios (17.18%) y de la capital 

del departamento (4.�%). 

Las inmigraciones de fuora del departamento representan una baja proporci6n de 

3.01%. 

Otra vez coma en el cuadro anterior, las apreciaoiones hechas para el total son 

validas al estudiar separadamente los dates urbanos y rurales, si bien algo dis

torsionada.s las proporciones para este ultimo, dado el tamailo de la muestra. 
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Cuadro III.5: Procedencia de las inmigraciones al sector rural y urbano del 

mµnicipio 

Procedencia Al sector 
% 

Al sector 
% Total % urbane rural 

Areas Urbanas 96 67.14 7 35.00 103 63.19 

/ix'oas Rurales 39 27.27 13 65.00 52 31.90 

No respondieron 8 5.59 - - 8 4.91 

TOTAL 143 100.00 20 100.00 163 100.00 

FUENTE, !CODES - Investigaci6n Barbosa - 1970 

Del total de los encuestados 2/3 son de prooedencia urbana y aproximadamente o

tro tercio de procedencia rural. Tambien 2/3 de los inmigrantes al area urbana 

prooeden de otras areas urbanas mientrae que solo 1/3 par0oe prooeder de areas 

rurales. El fen6meno disminuye los frecuentes problemas de ajuete y adapta.oi6n 

de loe inmigrantes rurales a las areas urbanas. 

De los habi tantes rural es enouestados mas de la mi tad prooeden de otrae areas -

rural.es, hecho que tambien favorece la buena adaptaoi6n de la mayoria de la po

blaci6n al medio en qua se desenvuelvo. 

3. Historia Censal

Cuadro III.6: Total de habitantes segun los oensos nacionales de poblaci6n 

de 1918 a 1964 

Ario Total Rabi-
Censal tantee 

1918 11.322 

1928 (1) 13.946 

1938 12.8o3 

1951 15.507 

1964 15.242 

Pobl.prob. 1970 15.872 

FUENTE, Censos de Poblaci6n (1918 a 1964) DANE 

La proyeoci6n do la poblaci6n para 1970 se hizo en base a la tasa de crecimien

to geom�trioo de 0.666% (2). Esta crecimiento de la poblaci6n es muy pequeno -

(1) Este oenso no fue aprobado ofioialmente.

(2) Tasa obtenida por el DJ.NE.
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comparad.o con la evoluci6n de la tasa de crecimiento total de la poblaoi6n para 

todo el paie. En el periodo intercensal 1918-1928 se experiment6 una disminu 

ci6n de 0.81% y entre 1951-1964 se disminuy6 en 0.015%. Aun cuando las tasas de 

crecimiento negativas son muy pequenas comparadas con las positivas, no deja de 

llamar la atenoi6n que se presenten, e influyen definitivamente para que la tasa 

de crecimiento sea 0.666% franto a una tasa superior al 3% para el pais. 

El total de la poblaoi6n enouestada para efectos de analisis sabre poblaci6n to

tal alcanza los 1.139 habitantes que corresponden al 7.17% de la poblaoi6n pro

yectada para 1970. 

Teniendo en cusnta esta representatividad vamos a establecer algunas comparacio

nes con las dates censales de 1964. 

4. Composioi6n de la poblaoi6n total

Cuadro 111.7: Poblaci6n total por sexo 

Sexo 1964 % 1970 Jo 

Hombres 7.273 47. 71 599 52.58 

Mujeres 7.969 52.29 540 47.42 

TOTAL 15.242 100 .oo 1.139 100.00 

:FUENTE: Censo de Poblaci6n 1964 - DANE 
lCODES: lnvestigaci6n Barbosa - 1970 

De acuerdo con el oenso de 1964 la poblaci6n fomenina es superior a la masculina 

(47.71%), fen6meno que se present6 igualmente en la poblaci6n total del pa.is. 

Para 1970 la muestra estudiada nos indioa que la poblaci6n masoulina (52.58%) es 

superior a la femenina (47.42%,). Es curioso anotar c6mo para el a.no estudiado -

se nos presenta una inversi6n muy aproximada en las proporciones de la composi-

ci6n por sexo de la poblaci6n total, 47.24% femenina y 52.58% masoulina. 

El ouadrc II1.8 nos permite obsarvar qua la mayor proporci6n de la poblaci6n se 

encuentra entre l y 19 a.nos de edad. Acumulando los porcentajes correspondien

tes, obtenemos exactamente el 61.02% del total 0studiado, es decir, oasi dos 

terceras partes de la poblaci6n tiene 19 a.nos o monos, lo que puede interpretar

se como indicio claro de una poblaci6n creciente. 

Una poblaci6n que cuenta con un3 proporoi6n tan alta de j6venes oomo la estudia

da, permite ademas suponer un potoncial humane dinamico. 
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Por otra parte el porcentaje de poblaci6n comprendida entre los 40 Y mas a.nos -

de edad es de 14.14%. 

La poblaci6n del grupo intermedio de edades comprendido entre los 20 Y loa 39 .2: 

nos es de 23.70%. 

Cuadro III.8: Composici6n de la poblaci6n por edades 

Edad 1. g 7 0 1. 9 6 4
Rabi ta!!_ % 

Rabi tan 
% tes tes 

Menes de 1 a.no 13 1.14 681 4.47 

1 - 4 anos 150 13.17 2.390 15.68 

5 - 9 II 224 19.67 2.559 16.78 

10 - 14 166 14. 57 2.129 13.97 

15 - 19 155 13.61 1.584 10.39 

20 - 24 82 7 .20 1.113 7 .30 

25 - 29 72 6.32 849 5.57 

30 - 34 57 5.00 718 4. 73 

35 - 39 59 5.18 649 4.26 

40 - 44 46 4.04 549 3. 60

45 - 49 28 2.46 461 3.02 

50 - 54 30 2.64 435 2.85 

55 - 59 23 2.02 315 2.07 

60 - 64 9 o. 79 276 1.81 

65 y mas 25 2.19 534 3.50 

TOTAL 1.139 100.00 15.242 100.00 

FUENTE: ICODES - Investigaci6n Barbosa - 1970 

Las anteriorea afirmaciones corroboran las caracteristicas da una poblaci6n pri 

mordialmente II joven" en Barbosa. 

La poblaci6n comprendida Antre los 15 y los 64 a.nos, representa un 49.26% del 

total ostudiado. La mi tad parece, pues, estar en edad acon6micamente activa. -

Una confrontaci6n con los dates del DANE segun ol censo de 1964, muestra sin em

bargo una variaci6n. El porcentaje de poblaoi6n an odad acon6micamente activa -

es para entonces del 45.59%. Tambi6n entoncos un 10.42% se hallaba entre los 10 

y 14 a.nos, poblaci6n que ha debido ingresar desdo entoncos a la edad econ6mioa

mente activa, mientras que un 1.8% entre 60 y 64 a.nos ha dejado de perteneoer a 

esta oategoria. 

La aparente va.riaci6n de poblaci6n en edad ccon6mio8.Clento activa ocurrida entre 

el censo y nuestro estudio puede explicarse, con basante aproximaci6n, como se 

observa. 
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La poblaci6n en edad no eccn6micamente activa representa un 50.74% compuesto a

si: un 48.55% de menores de 15 a.nosy un 2.19% de mayor0s de 65 anos. 

Los datos correspondientes para 1964 son los siguientes: poblaci6n en edad no 

econ6micamente activa 54.40% compuesta por 50.90% menores de 15 a.nosy 3.50% ma 

yores de 65 a.nos. 

La mayor proporci6n en que ha crecido la poblaci6n en edad no econ6micamente ac 

tiva menor de 15 a.nos, corrobora nuevamente la afirmaci6n do un cambio en la es 

tructura do edades de la poblaci6n, representado por un crecimiento de la pobl.,2: 

cion mas joven. 

B. EMPLEO Y DESEMPLEO

Cuadro III.9: Poblaci6n total en las areas urbana y rural 

Anos Urbana Rural Total 

1964 4. 781 10 .461 15.242 

1970 4. 979 10.893 15.872 

% 31.37 68.63 100 .oo 

FUENTE: Censo Nacional de Poblaoi6n 1964 

iL partir de los dates del Censo Nacional de Poblaoi6n do 1964 y empleando la t.,2: 

sa acumulativa de 0.66% obtenida por el DANE, se proyect6 la poblaci6n para 

1970: la estructura de la poblaci6n par su distribuci6n en las areas urbana y 

rural pudo haber variado, sin embargo se aplic6 la misma proporoi6n existente -

en 1964 para 1970. 

Se observa que cerca de un tercio de la poblaci6n habita el area urbana, mien-

tras los otros dos tercios babitan el area rural. 

Cuadro III.lOt Poblaci6n ocon6micamente activa y no activa 

MO 
Econ6mic. Econ6mic. 

activa inactiva Total 

1964 3.494 1 1. 748 15.242 

1970 3.622 12.250 15.872 

% 22.82 77.18 100.00 

FUENTE: Censo Nacional de Poblaci6n - 1964 
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Con el mismo metodo empleado para el cuadro anterior, so proyect6 la poblaci6n 

econ6micamente activa, conservando la misma proporci6n porcentual de 1964. 

La estructura de la poblaci6n nos muestra que menos de una cuarta parte (22.82%) 

sostiene a las restantes tr�s cuartas partes (77.18%). Exactamente la tasa de 

dependencia econ6mica es de 3.38 y nos indica que por cada habitan�a econ6mica

mentc activo hay 3.38 econ6micarnente inactivos. 

Cuadro III.11: Poblaci6n en edad econcmicamente activa y poblaci6n econ6mica

mente activa 

MO 
Poblaci6n en edad % 

Poblaci6n econ6 
economic. activa mic. activa 

1964 6,949 45.59 3.494 

1970 561 49.25 3.622 

FUENTEs Censo de Poblaoi6n Nacional - 1964 
Mucstra - Investigaci6n Barbosa - 1970 

% 

22.82 

22.82 

La poblaci6n en edad eoon6micamonte activa (poblaci6n en odad de trabajar) que 

comprende desde los 15 hasta los 64 anos, representa para 1964 un 45.59% de la 

poblaci6n total, y la poblaci6n econ6micamente activa es el 22.82% de la pobla

ci6n, lo que nos da una tasa global de participaci6n do 0.50, o sea que por una 

persona en edad econ6micamente activa, hay 0.50 econ6micamente actives. 

Para 1970, la muestra nos dice que la poblaci6n en edad econ6micamente activa , 

es el 40.25%• Dada la representatividad de la muestra, aplioando este miemo -

porcentaje para la poblaoi6n total proyectada, nos da una poblaci6n en edad eo.2. 

n6micamente activa de 7.817. En esta forma la tasa global de participaci6n para 

este a.no es de 0,46, 

Como para 1970 se proyeot6 la poblaoi6n econ6micamente aotiva utilizando la mis

ma proporoi6n porcentual de 1964, la disminuci6n on la tasa global de partioipa

ci6n puede demostrarnos que la proporci6n porcentual do poblaci6n econ6mioamen

te aotiva para 1970, es superior a la de 1964, y entoncos no habria tal disminu

cion o lo que a nuestro juicio os mas probable, quo haya disminuido debido al a_g 

mento proporcionalmente mayor de la poblaoi6n econ6mioamento inactiva comparado 

con 1964 (eapecialmente la poblaci6n cstudiantil) y que influye docididamente -

on la disminuci6n de la poblaci6n econ6micamento activa. 
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Cuadro III .12: Empleo y desempleo en las areas rura.l y urban a 

Soctor 

Urbano 

Rural 

TOTAL 

Poblaci6n 00,2 Poblaci6n Poblaci6n 
n6mic. activa empleada % desempl. 

1.136 845 74.38 281 

2.486 1.579 63.52 907 

3.622 2.424 66.92 1.198 

FUENTE: Censo de Poblaci6n Nacional - 1964 
ICODESs Investigaci6n Barbosa - 1970 

% 

25.62 

36.48 

33.08 

La poblaoi6n econ6micamente activa, tanto en el sector rural come en el urbane, 

se proyect6 para 1970 usando la misma proporci6n porcentual do la poblaoi6n eco 

n6micamente aoti va. total para 1964. 

La informaci6n obtenida sabre poblaci6n empleada en el sector urbane, incluyo -

todos los sitios qµe estan en capacidad de dar empleo, y los trabajadores por 

ouenta propia. 

Para estableoer empleo en el sector rural bubo necesidad de extrapolarla a la 

poblaci6n total, toniendo on ouonta las hectareas ooupada.s por las 20 fincas 8.!! 

cuestadas que emplean 425 personae, y proyeotarla a las 14.198,6 heotaroas qua 

cubren las 2.650 explotaoionos estudiadas por el oenso agTopacuario de 1960. 

Por supuesto que esta metodologia supono una densidad por hectarea igual en to

do el sector rural, lo que pucde ser posible teniendo on ouonta la homogeneidad 

de la producci6n agropecuaria. Por otra pa.rte, no incluyo czyudantes fBJ!liliares 

qua represent an normalmonte un al to porcentaje de emplead.os en esto sector. A 

este total se sumaron 36 profesores que trabajan en el sector rural. 

En esta forma la poblaci6n ompleada total representa un 66.92% de la poblaci6n 

econ6mioamente activa total, y la poblaci6n desemploada un 33.08%. La pobla-

ci6n empleada en el sector rural es de 63.52% con respooto a la poblaci6n econ6 

mioamonte aoti va rural, y la poblaci6n desemplcada 36. 48%,. La poblaci6n eraple� 

da en el sector urbane es de 74.38% sobre la poblaci6n eoon6micamente activa ur 

bana y la poblaci6n desempleada es de 25.62%. 

La cofuposici6n de la poblaci6n empleada y desompleada esta d.istribuida mas o 

raenos igualmente en los dos sectores, Se aprecia un alto poroentaje de desem

pleo, especialmente si tenemos en cuonta que el maxima desempleo estimado para 

Bogota en las ul ti:mos a.nos (1963-1969) fue del 16% (1). 

(1) CEDE - Universidad de Los Andes.
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En el cuad.ro III.13, podemos observar que el 31.36% de la poblaci6n econ6micame.n 

te activa total, esta localizada en el sector urbano y mas de la mi tad (68.64%) 

se encuentra en el sector rural. 

La poblaci6n empleada en el sector rural abarca mas de la mitad (65.14%) de la 

poblaci6n empleada total, mientras que en el sector urbane solo absorbs el 34·?'%· 
De la miema manera el sector rural absorbs un 75.71%·de la poblaoi6n desempleada 
y el sector urbane un 24.29%. 

Cuadro III.13: Empleo y desempleo. Composici6n rural y urbana - 1970 

Sector 

Urbano 

Rural 

TOTAL 

Poblaci6n ec.2_ Poblaci6n Poblaci6n 
n6mic. activa % empleada % desempl. 

1.136 31.36 ·845 34.86 291 

2.486 68.64 1. 579 65.14 907 

3.622 100.00 2.424 100.00 1.198 

FUENTE1 Censo Nacional de Poblaci6n - 1964 
ICODES: Investigaci6n Barbosa - 1970 

% 

24.29 

75.71 

100.00 

Los mas altos porcentajes de empleo y desempleo con respecto a la poblaci6n em

pleada estan en el sector rural, debido precisamente a que la poblaci6n del muni 

cipio es esenoialmente rural. 

Cuadro III.14: Poblaci6n empleada total por ramas de actividad 

Rama de actividad Tptal % 

Agropecuari as 1.543 63.59 

Industria Textil 174 7.19 

Ind. de Transformaci6n 154 6-36

Comercio 245 10 .12 

Transporte.s 74 3.07 

Servicios .Publioos 8 0.34 

Otros sorvicios 226 9.33 

TOTAL 20424 100.00 

FUENTE: ICODES - Investigaci6n Barbosa - 1970 

Mas de la mitad de la poblaci6n empleada aparoce en actividades agropecuarias, lo 

que indioa un prodominio notorio de este sector oomo generador de empleo frente -

a los otros sois estudiados. 
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El sector industrial representado por la industria textil y do transformaci6n , 

generan en conjunto el 13.55% de la ocupaci6n, es decir, que se aprecia una inc.!, 

piente actividad industrial, significativa para un municipio cuya poblaci6n es 

eminentemente rural, pero bien explicable si se recuerda la proximidad de Barb£ 

sa a Medellin. 

Los empleados en industria de transformaci6n son los que trabajan en Colkim (Fa_£ 

toria de Coltabaco), y esta.n la ma.)'oria on labores de construcci6n. Ha3" perso

nal altamente calificado en esta fabrica pero que no vive en Barbosa, por lo -

tanto no fueron considerados& Este sector genera, pues, un empleo adicional 

quP no inoide tan direotamente sobre los habitantes del municipin. 

El s0ctor servicios esta aqui reprosentado por las actividades de comercio, 

transportes, servicios publicos y otros servicios quo generan ol restante 

22.86% del emploo; con mas fuerza el grupo de otros servioios quo inoluye ad.mi

nistraci6n municipal y religiosa, empleados en entidades financieras y de desa

rrollo, oducaci6n, salud y bienostar social. Menor es el aporte del transporte 

y apenas notorio el de los sorvicios publicos, que se limita a loe empleadoe de 

telefonoe, telegrafos, onergia, aoueducto y aloantarillado. 

Cuadr0 III.15: Pobla.oi6n empleada en el sector urba.no, por sexo (1) 

.Actividad Hombres % Mujeres % TOTAL % 

Industria Textil 33 18.96 141 81.04 174 100.00 

Ind. de Transf. 151 98.05 3 1.95 154 100.00 
Comercio 173 70.61 72 29.39 245 100.00 
Transport es 71 95.95 3 4.05 74 100.00 

Serv. Publicoa 7 87. 50 1 12.50 8 100.00 
Otros servicios 124 65.26 66 34.74 190 100.00 

TOTAL 559 66.15 286 33.85 845 100.00 

FUENTE: !CODES - Investigaci6n Barbosa - 1970 

omo vemos en el cuad.ro III.15, mas de la mitad de la poblaci6n empleada (66.15%) 

s masculina, micntras que el 33.85% es femenina. 

as dos actividades que mas emploan poblaci6n femenina son la textil y en manor 

scala comercio, En la textil la ffiaJ"Oria son obr�ras de confeoci6n. 

1) No se obtuvieron datos para los 425 empleados del sector rural, Axcepto los
20 entrcvistados dircctamcmte, que aparecen on la poblaci6n total encuesta
da ( 1.139) •
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Las actividades restant8s ocupan mas poblaci6n masculina, especialmente la in

dustria de transformaci6n, donde la mayoria estan dedicados a la construcoion. 

Cuadro III.16: Poblaci6n empleada por posici6n ocupacional en el 

sector urbane 

Posici6n ocupacional Total "/o 

Empleado del gobierno 144 17 .05 

Obrero del gobiorno 64 7.57 

Empl.en entidad particular 75 8.87 

Obrero de entidad particular 327 38.69 

Trabajador por cuonta propia 235 27 .82 

TOTAL 845 100.00 

FUENTE, ICODES - Investigaci6n Barbosa - 1970 

Casi la mitad de la poblaci6n ompleada (46.26%) son obreros, do los cuales el 

38.69% son obreros de entidades particulares, y el 7.57% del gobierno. 

El poroentaje de empleados os mas alto en el gobierno (17.05% qua en entidades 

partioulares (8.87"/o). 

La poblaci6n que trabaja por cuenta propia alcanza el 27.821,. 

La estructura ccupacional do la poblaci6n ompleada nos permite oonoluir que la 

mayoria sen obreros. 

Cuadro III.17: Poblaoi6n empleada por poaici6n ocupacional en ol sector rural 

Posici6n ocupacional Total % 

Propietarios 9 1.96 

Ad.minis tr adores 9 1.96 

Mayordomos 4 o.86

Obroros 403 87.41 

Emploados dcl gobierno 36 7.81 

TOTAL 461 100.00 

FUENTE, ICODES - Invostigaci6n Barbosa - 1970 
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Casi la totalidad de la poblaci6n empleada (95.22%) son obreros, fen6meno expli

cable dadas las caracterfsticas de las labores rurales. Los ad.ministradores y 

mayordomos que pueden considerarse como empleados en el sector rural cubren 

2.82%, de la poblaci6n empleada, y los propietarios o trabajadores por cuenta 

propia representa el 1.96%. 

Lo mismo que en el sector urbano, la poblaci6n empleada en el sector rural ea 

eaencialmente obrera. 

Cuadro III.181 Principales oficios de la poblaci6n empleada en el sector urba.no 

Oficio Total Ofioio Total 

Comerciante 233 Liquidadores 1 
Conductor 16 Ji.yudanto meoanioa 3 

Colador 15 Alcalde 1 
Carpintero 7 Personero 1 
Alba.nil 139 Tosorero 1 
Auxiliar varios 21 Distribuidor 1 
Oficios domestiooa 16 Concejales 10 
Fontanero 29 Guardianes 2 
Mensajero 1 Juoz 1 
Almacenista 1 Ci tador al cal de 1 
Admi nis tr ador 12 .'\.seadora 7 
Promoter 2 Mampostero 4 
Cajero 2 Polic1a 12 

Macanico 23 Nctario 1 
Confeoci6n textiles 166 Inspector 2 
Eloctricista 1 Asistonte local 1 

CcJntabilista 7 Medico 2 

Telefonista 2 Odon to logo 1 
Rec.:audador J Sindico 1 
Tolegrafista 1 Sopulturero 1 
Despachadora 2 Vigilantes 1 
Ingeniero 1 Lider ACPO. 1 
Supervisores 7 Sacristan 1 

Enfermera 7 Profesor 58 
Secret aria 10 

TOTAL 845 

FUENTE: ICODES - Investigaci6n Barbosa - 1970 

Los empleados del gobierno son profesores en el sector rural que oubren el 

7.81% de la poblaci6n empleada. 

Como vemos en el cuadro III.18, los oficios mas frecuentes son confecci6n de 

textiles, comeroio y albanileria. 

El comercio no requiere ningun grade de especializaci6n, la albaniloria apenas 

silo tiene y la confecoi6n de textiles que si necesita ciertos y detcrminadoe 

conooimiontos. 
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Le siguen en su orden el profosorado, la mecanica; fontaneria, estos dos ulti

mas que requieron un grado de especializaci6n minimo; el profesor es considera

do semicalificado, pues tiene ciertas responsabilidades y la m·ayoria ha termin� 

do secundari a. 

Los oficios restantes tienen una demanda minima, algunos son considerados semi

calificados y muy pocos con grado universitario que son considerados como mano 

de obra calificada. 

Cuadro 111.19: Principalos oficios de la pob1aci6n erapleada en 

el sector rural 

Oficio Total % 

Organizaci6n y adm6n. 22 4.77 

Molienda 136 29.50 
Cosecha - Siembra 71 15.40 
Limpia - Deshierbe 123 26.68 

Ordefio - Lecheria 22 4.77 

Arriero 13 2.82 
Contratista l 0.22 
Celador 4 0.87 
Servicio domeatico 3 o.66
Levantador cercas 2 0.43
Oficios varies 3 o.66
Encargado animalos 20 4.33
Mensajero l 0 .. 22
Construccijn 4 o.86
Profesores 36 7 .81

TOTAL 461 100.00 

FUENTE: lCODES - Investigaci6n Barbosa - 1970 

La mayor proporci6n de empleo (42.08%) la absorben los oficios de cosecha-siem

bra, limpia-deshierbe, quo requieren muy pocos conocimientos y pueden ser tres

ladados de un oficio a otro sin ningun problema. 

La molienda absorbe el 20.50%, proporci6n apreciablo si se tiene en cuenta que 

se trata de un municipio productor de cana de azucar. Este ofici� ya requiere 

alguna especializaci6n, pero tampoco puede considerarse semicalificado� Los o

tros oficios con excepci6n do organizaci6n y administraci6n, absorben poca po-

blaci6n empleada y son la ma.yoria mano de obra n. calificada, 

La organizaci6n y administraci6n absorbe ol 4,77% y puede considerarse mano de 

obra semicalificada que tiono responsabilidades y requiere algunos conocimien

tos. 
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Los profesores no son considerados dentro do las actividades agropecuarias, pero 

ocupan un 7.80% de la poblaci6n empleada en el sector rural y constituyen mano -

do obra semicalificada. 

Cuadro III.20: Poblaci6n empleada por oontrato de trabajo 

Contrato Urbano % Rural % 

Permanente 693 82.01 161 34.93 

Temporal 152 17.99 300 65.07 

TOTAL 845 100.00 461 100.00 

FUENTE: ICODES - Investigaci6n Barbosa - 1970 

Mas de las tres ouartas partes (82.01%) de la poblaci6n emploada en el sector -

urbano, ostan trabajando pormanentemente y la poblaoi6n restante (17.99%) lo hJ!: 

oe por contrato. La mayoria de los qua trabajan por oontrato son obreros de -

construcci6n empleados en la factoria de Coltabaco. Esta fuerza de trabajo una 

vez terminada la construcci6n va a quedar cesante, lo que agravara el problema 

del desempleo. 

En el sector rural suoede lo contrario. Mas de la mitad (65.07%) de la pobla-

ci6n estudiada trabaja por contrato temporal. Esta fuerza de trabajo esta dedi

cada la mayoria a los oficios de cosecha y siembra, molienda de la cana de azu

car (48 horas diarias) y algunas veces on limpia y deshierbe. 

Una vez cumplido su contrato de trabajo, algunos se van a trabajar a otras fin

cas, otros en sus parcelas y los menoH se quedan sin trabajo. El resto de la 

poblaci6n estudiada (34.93%) trabaja permanentemente e incluye a los propieta-

rios, administradores y mayordomos. 

Como observamos en el cuadro anterior, so prosenta una gran estabilidad de la P2.. 

blaci6n empleada en el sector urbane e inestabilidad en el sector rural, coma es 

de esperarse dadas las caracteristicas de la producci6n agropecuaria. 

Como vemos on el cuadro III.21, un 79.43% de la poblaci6n empleada tiene un ni

vel educacional de primaria, de los cuales el 43.33% la han tP.rminado Y el res

tante 36.10% sin terminarla. Un 15.52% tiene secundaria siendo mayor (11.55%)

la poblaci6n qua no la termin6 y 3.97% que tiene socundaria terminada.

El 1.80% tiene oducaci6n universitaria, de los cuales la mitad se ban graduado. 

Como se observa, mas de las tres cu?..rtas partes de la poblaci6n empleada tiene 

un nivel educacional de primaria. 
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Cuadro III.21: Nivel educacional de la poblaci6n empleada en el sector 

urbane ( 1) 

Nivel de educaci6n Total % 

Analfabetas 18 3.25 
Primaria sin terminar 200 36.10 

Primaria terminada 240 43.33 

Secundaria sin terminar 64 11,55 
Secundaria terminada 22 3.97 
Algunos a.nos de Universidad 5 0.90 

Grado universitario 5 0. 5K)

TOTAL 554 100 .oo 

FUENTE: ICODES - Invostigaoi6n Barbosa - 1970 

En el siguiente cuadro se observa c6mo el 87.49% de la poblaci6n total estudiada 

percibe salaries que fluctuan entre los $300 y los $1.700 mensuales, siendo 

24,51% (casi 1/4) de la poblaci6n el grupo mayor de las representados los qua r_! 

ciben entre $501 a $700 mensuales. 

Cuadro III.22: Sueldos y salaries pagados en el sector rural y urbano (2) 

Sueldos y Salaries Urbano % Rural % Total % 

$ 101 - 200 1 O .19 2 0.48 3 0.31 
201 - 300 6 1.07 2 0.48 8 0.83 
301 - 500 11 2.04 165 38.82 176 18.20 
501 - 700 55 10 .15 182 42.82 237 24.51 
701 - 1.000 185 34.13 16 3. 76 201 20. 79

1.001 - 1.300 196 36.16 36 8.47 232 23.99
1. 301 - 1.700 53 9.78 13 3.05 66 6.83 
1. 701 - 2.100 11 2.04 2 O .47 13 1.34 
2.101 - 2. 600 10 1.85 - - 10 1.04 
2. 6ol - 3.100 1 0.19 - - 1 0.10 
3.101 - 3.700 5 0.92 5 1.17 10 1.04 
3. 701 - 4.300 3 0.55 - - 3 0.)1 
4. 301 - 5.000 4 0.74 1 0.24 5 0.51 
5.001 y mas 1 0.19 1 0.24 2 0.20 

TOTAL 542 100 .oo 425 100.00 967 100.00 

FUENTE: ICODES - Investigaci6n Barbosa - 1970 

(1) No se obtuvo informacion para los 425 encuestados en el sector rural. No in
cluye 233 comerciantos ni 94 profesores de los cuales 58 estan en el sector -
urbane y 36 en ol sector rural.

( 2) No se incluye informaci:5n de 233 comerciantes, 58 profesores, 10 concejales y
2 que no respondieron y on el sector rural informaci6n sobre 36 profesores.
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Los salaribs inferiores a $300 apenas son percibidos por un 1.14% y los superi.Q. 

res a $1.300 por un 11.37%, 

Sin embargo, al estudiar separadamente los datos de cada sector, se observa c6-

mo hay mayor frecuencia de los grupos que reciben salaries mas altos en el area 

urbana que en el area rural. El fen6meno puede explicarse entr� otras, por las 

siguientes razones: el personal empleado en el area rural es de menos califica

ci6n y hay mayor oferta del mismo en el mercado del trabaje; algunos de les sa

laries pagados en el campo mostrades por el cuadro anterior no incluyen sino la 

parte percibida en dinero, y excluye la parte reconocida en especies (vivienda 

y alimentaci6n) muy usual en al campo y bastante menos en la ciudad. 

Debe anotarse que en la escala inferior de las remuneraciones estan representa

das personas dedicadas al servicio domestico, asi como en la parte superior de 

la misma escala hay dates sobre profesionales e incluso propietarios de hacien

das. 

Cuadro III.23: Ingresos totales de la poblaci6n encuestada 

Ingreees Urbanos % Rurales % Totales 

$ 301 - 500 29 20.28 4 20.00 33 
501 - 700 15 10.49 4 20.00 19 
701 - 1.000 31 21.68 3 15.00 34 

1.001 - 1.300 21 14.68 - - 21 
1.301 - 1. 700 8 5.59 1 5.00 9 
1. 701 - 2.100 13 9.09 l 5.00 14 
2.101 - 2.wo 3 2.ll - - 3 
2.601 - 3.100 l 0.70 - - 1 
3.101 - 3. 700 2 1.39 3 15.00 5 
3.700 - 4.300 - - - - -

4-301 - 5.000 - - 1 5.00 l 
5.000 y mas 1 0.70 3 15.00 4 

Reciben ingresos 124 86. 71 20 100.00 144 
Inoapaci tados 14 9. 79 - - 14 
Hegar 1 0.70 - - 1 
Buscando trabajo 3 2.10 - - 3 
No responden 1 0.70 - - l 

No reciben ingresos 19 13.29 - - 19 

TOTAL 143 100.00 20 100.00 163 

FUENTE: ICODES - Investigaci6n Barbosa - 1970 

% 

20.24 

11.65 
20.85 
12.88 
5.52 
8.58 
1.84 
0.61 
3.06 
-

0.61 
2.45 

88.34 

8.58 
o. 61
1.84 
0.62 

11.66 

100.00 

Se ofrece esto cuadro a la consideraci6n del lector unicamente a fin de permitir 

algun tipo de cemparaci6n entre los sueldos y salarios pagados segun informaci6n 

de los empleaderes y los ingresos percibidos por 163 jefes de bogar segun infor

maci6n obtenida directamente de ellos. 

Es noterio aqui el mayor porcentaje de quienes reciben salaries mas bajos 



= 40 C, 

(incluso los minimos de nuestra escala) frente a las proporciones de quienes re 

cibian eueldos comparables. 

Seguramente una buena parte de los representados en este cuadro pueden estar i.!! 

cluidos en los datos del cuadro anterior. Hey otros, sin embargo, que se desem 

penan come trabajadores independiehtes entre los aqui estudiados. De todas ma

neras es significativamente grave la proporcidn que tiene bajos ingresos, mas -

por tratarse de jefes de familia con personas a au cargol 

En la parte inferior figuran quienes no reciben ingresos, clasificados segun 

las causas de esta condici6n. Es aqui preocupante que casi un 10% de la muestra 

estudiada no recibi6 ingresos por razones de incapacidad. 

C. VIVIENDA

Se enouestaron 163 jefes de hogar (de los cuales 2 no viven en Barbosa), 

que representan el 1.03% de la poblaci6n total, y cubren 1.139 personas. De es 

tos 163 hogares, 143 pertenecen al sector urbano y 20 al rural. 

En promedio viven 7 personae por hogar. 

Cuadro III.24: Vivienda de la poblaci6n estudiada 

Tipo de vivienda Urbana % Rural % Total 

Casa 132 92.31 18 100.00 150 

Apart amen to 3 2.10 - - 3 

Cuarto 8 5.59 - - 8 

TOTAL 143 100.00 18 100.00 161 

FUENTE: ICODES - Investigaci6n Barbosa - 1970 

% 

93.17 

1.86 

4.97 

100.00 

Como puede observarse, la gran mayoria de la poblaci6n ostudiada (93.17%), vive 

en casa independiente y solo una minoria (6.83%) en apartamento o cuarto, sien

do mayor la que vive en cuarto que en apartamento. 

Esta misma situaci6n se prosenta al estudiar el sector urbano, mientras que en 

el sector rural todos los informantes viven en casa independiente. Del total de 

informantes ninguno vive en rancho, choza o habitaci6n improvisada. 

Al contrario de las ciudades, la demanda de casa independiente para vivienda per 

parte del grupo estudiado es casi el 100%, fen6meno explicable en esta clase de 

municipios donde hay mas espacio y muchas familias tionen sus pequenas fuentos 

de subsistencia en la misma casa� 
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Cuadro III. 251 Tiempo que llova el hogar viviendo en la residencia 

Tiempo Urbana % Rural % Total % 

Menos de 1 aiio 36 25.17 5 27. 78 41 25.46 

De 1 a 4 aiios 48 33.57 6 33.33 54 33.54 

De 5 a 14 " 37 25.88 5 27. 78 42 26.09 

15 aiios y 
, mas 21 14.68 2 11.11 23 14.29 

Siempre 1 0.70 - - 1 0.62 

TOTAL 143 100.00 18 100.00 161 100.00 

FUENTEa ICODES - Investigaci6n Barbosa - 1970 

Mas de la mi tad de la poblaci6n informante (59.63%) lleva de uno a oatoroe a.nos 

viviendo en la misma vivienda, de los cuales el 33.54% lleva de 1 a 4 a.nos� 

Se obeerva una gran movilidad de vivienda y pooa estabilidad, pues solo el 0.62% 

ha vivido siempre en la misma residenoia y un 25.46% vive haoe menos de un aiio. 

La misma situaoi6n se presenta en cada uno de ios dos seotores. 

Cuadro III.26s Tenencia de la vivienda 

Forma de tenencia Urbano % Rural % Total 

Propia 59 41.26 9 50.00 68 

A.rrendada 60 41.96 - - 60 

Cedida o sin pago 18 12.59 9 50.00 27 

Adquiri�ndola 6 4.19 - - 6 

TOTAL 143 100.00 18 100.00 161 

FUENTEs ICODES - Investigaoion Barbosa - 1970 

% 

42.23 

37.27 

16.77 

3.73 

100.00 

Algo menos de la mi tad de la poblaci6n estudiada (42.23%), tiene vivienda p:-opia 

y una proporoi6n algo menor (37.27%) en arriendo. La proporoi6n de poblaoi6n 

que vive en reeidenoia cedida o sin pa.go es menor a la quinta parte y la que es

ta adquiri�ndola es ol 3.73%. Al estudiar separadamente el secto� urbane, el -

porcentaje de poblaoi6n que tiene vivienda propia y arrendade es igual, mientras 

que la proporoi6n de los que viven en babitaci6n cedida o sin pago o la estan ad 

q�iriendo, es similar a la total. 

En el sector rural la mitad de la poblaoi6n (50%), tienen oasa propia y el 50% -

restante, oed.ida o sin pago, sistema muy usado en el campo, y que forma pa.rte -

de los sueldos y sala.rios �ibidos. 



Con relaoi6n a loa arriendos pagados, como se vera en el cuad.ro 111.27, la.a 

tres cuartas partes de la poblaci6n estudiada paga arriendos entre $50 y $300,

dentro de los cuales el 21.74% paga entre $100 y $150. El 1.24% paga los meno

res arriendos ($50) y el 0.62% los mas altos (entre $501 y $600). 

El 16.77% de la poblaoi6n total no paga arriendo, se trata en este caso de vi

viendas cedidas o sin pago. 

Cuadro lII.27: Arriendos pagados por vivienda 

Arriendo Urbano % Rural % Total 

$ 0 - 50 2 1.39 - - 2 

51 - 100 18 12.59 2 11,11 20 

101 - 150 35 24.47 - - 35 

151 - 200 32 22-38 - - 32 

201 - 250 12 8.39 - - 12 

251 - 300 18 12.59 4 22.23 22 

301 - 350 l 0.70 - - l 

351 - 400 2 1,40 - - 2 

401 - 450 - - - .... .... 

451 - 500 4 2.80 2 11.11 6 

501 - 600 l 0.70 - - l 

�() se aplica 18 12.59 9 50.00 27 

No responde - - l 5.55 l 

TOTAL 143 100.00 18 100.00 161 

FUENTEs ICODES - Investigaci6n Barbosa - 1970 

% 

1.25 

12.42 

21.74 

19.87 

7.45 

13.66 

0.62 

1.25 
-

3.73 

0.62 

16. 77

0.62 

100.00 

La distribuci6n on el sector urbano es muy parecida a la total, mientras que en 

el sector rural la mitad de los informantes (49.99%) no pagaban arriendo, o sea 

que la mitad vivia en casa cedida o sin pago. 

Do EDUCAClON 

1. Ensenanza Primaria

En el ano de 1967 disponia el municipio de 31 estableoimientos de ensenanza

primaria oficial, de los cuales solo 2 se encontraban en el sector urbano, mien 

tras que en 1970 existen 39 establecimientos: 4 oficiales y 1 privado en el sec

+.or urbane, y los restantes 34 en el sector rural. El total de establecimientos 

aument6 tanto en el area urbana ccmo en la rural. 

El numero de alumnos matriculados en primaria en 1967 ascendi6 a 3.098 nines, lo 

que nos da un promedio de 99 alumnos por establecimiento, y aotualmente hay 
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Cuadro III.28, Resumen de la ensenanza primaria en Barbosa - 1967 - 1970 

1. 9 6 7 1. 9 7 0

Zona 
Estableci .Alumnos 

Profe Estableo1:. 
mientos sores mientos 

Urbana oficial 2 1.249 21 4 

Rural oficial 29 lo849 35 34 

Urbana pri vada - - - 1 

Rural privada - - - -

TOTAL 31 3.098 56 39 

FUENTE: Anuario Estadistioo de Antioquia 
ICODES - Investigaci6n Barbosa 

1967 
- 1970

Alumnos 

1.855 

1.698 

76 

-

3.629 

Profe-
sores 

40 

36 

1 

-

77 

3629 nines matriculados, es decir, un promedio de 93 alumnos por esta.bleoimien

to; esto significa que el aumento del nu.mere de establecimientos entre 1967 y 

1970 es proporcionalmente mayor compa.rado con el aumento en el total de alumnos 

matriculados entre 1967 y 1970. 

Los alumnos matriculados en la zona urbana en 1967 eran 1. 249 y en la zona rural 

1.849, lo que nos da un promedio de 624 alumnos por establecimiento para el sec 

tor urbane, y de 63 para el rural. Las diferencias en los promedios de loe dos 

sectores se justifican si tenemos en cuenta principalmente la dispersi6n de la 

pcblaci6n en el sector rural y el tama.rio de los edificios quo seguramente es iE. 

ferior en este sector. 

Para 1970 hay 1.931 nines matriculados en el sector urbane y 1.698 en el sector 

rural, lo que significa un promedio de 386 alumnos por establecimiento en el 

soctor urbane y de 49 en el ruralo Hubo disminuci6n en el promedio de alumnos

por establecimientos en los dos sectoress lo mismo que en el promedio total. 

En 1967 habia 56 profesores en total, o sea un promedio de 55 alumnos por maes

tro, y a.otualmente hay 77, o sea un promedio de 47 alumnos por profesor, dife-

renoia qua incide positivamento en el major rendimiento tanto del profesor coma 

del alumno. 

En 1967 habia en el sector rural 35 profesores, o sea un promedio de 52 alumnae 

por maestro 1 y en el sector urban0 habia 21 profesores, es decir, un promedio -

de 51 alumnos por profesor. 

Actualmente hay 41 profesores on el sector urbano y 1.931 alumnos, o sea, un pr.2, 

medic de 47 alumnos por cada profesor y para el sector rural habia 1.698 al.umnos 

y 36 profesores,o sea un promedio de 47 alumnos por profesor. 
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2. Asistencia y ausentismo escolar

Cuadro III.29: Asistencia y ausentismo esoolar en Barbosa - 1967-1970 

Pobl.en edad Alumnos ma ,\sis ten .Ausentis 
MOS escolar triculados cia % mo 

1967 5.301 3.268 61.54 2.033 

1970 5.422 3.629 66.93 1.793 

FUENTE: Anuario Estadistico de _l\.ntioquia 1967 
ICODES - Investigaoi6n Barbosa 1970 

-

% 

38.46 

33.07 

La poblaci6n en edad escolar se proyect6 para 1970 teniendo en ouenta el porcen

taje que representa dentro de la poblaci6n estudiada (1.139) las personae com -

prendidas entre los 5 y 9 a.nos. 

La tasa de ausentisrno escolar disrninuy6 de 1967 a 1970 en 5.39<fo. En 1967 el 

38.46% de la poblaoi6n en edad escolar se enoontraba fuera de las aulas, y en -

1970 el 33.07%. La disminuci6n en la tasa de ausentismo se debe prinoipalmente 

al aumento de estableoimientos y profesores tanto en el sector rural oomo en el 

urbane; sin embargo, la disminuci6n en la tasa de ausentismo no oorresponde al -

aumento en el total de establecimientos y profesores. 

3. Deserci6n esoclar

Adema.a del problema. de que no todos los nines en edad escolar y ni siquiera 

los que solioita.n matricula pueden ingresar a la ensenanza primaria, nos encon

tramos con el problema de la deserci6n escolar. En efecto, de los 3.268 a.lumnos 

matriculados en primaria. en 1967, solo 2.777 fueron examina.dos, hubo un total de 

491 desertores, es decir, un 15% de alumnos que no termina.ron. 

Actualmente la deseroi6n escolar se debe principalmente al poco inter�s por par

te de los padres de familia, a los problemas quo ooasiona.n las vi.as de comunica

ci6n, y muchas veces porque los padres ooupan a sus hijos en la reooleooi6n de 

sus oosechas en octubre, especialmenteo 

4, Ensenanza. Seoundaria 

Tanto en 1967 come en 1970, solo habia ensenanza secundaria en el area urba

na. De los esta.bleoimiontos que habia en 1967, uno era ofioial mixto y el otro 

urivado para mujeres; habia un total de 295 alumnos matriculados, o sea. un prom� 

die de 147 alumnos por establecimiento, y un total de 20 profesores, o sea un -

promedio de 14 alumnos per profesor. 
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Cuadro rrr.30, Resumen de la ensenanza secundaria en Barbosa 

1967 - 1970 

1. 9 6 7 1. 9 7 O
Zona Estableci Profe Establec_i Profe 

/l.lumnos Alumnos 
mientos sores mientos sores 

Urbana oficial 1 185 9 3 664 17 

Urbana privada 1 110 11 - - -

TOTAL 2 295 20 3 664 17 

FUENTE, Anuario Estadistico de Antioquia - 1967 
ICODES - Investigaci6n Barbosa 1970 

actualmente existen 3 establecimientos mixtos de ensenanza secundaria, todos -

publicos. En total hc33 664 alumnos, o sea un promedio de 221 alumnos por esta

blecimiento, y 17 profesores, lo que nos da un promedio de 39 alumnae por prof� 

sor. Este promedio es mc33or actualmente, debido a que los profesorea son menos; 

sin embargo, el numero de establecimientos es mc33"or, lo mismo que los alumnos -

matrioulados. 

5. Analfabetismo

Del total de la poblaci6n que cubri6 la muestra (1.139), la poblaoi6n mc33"or 

de 15 anos era de 586, de los cuales 15 no sabian leer ni escribir y no habian 

asistido a la escuela, o sea que el a.nalfabetismo representa el 1.32%, de la po

blaci6n estudiada. 

E .. S.ALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

1. Hospital y Centro de Salud

Hc33 en el municipio ua hospital y un centre de salud qua hasta hace poco 

habian funcionado separadamonte y que ahora lo hacen en conjunto, como una depe.!! 

dencia de la Beneficencia del Departamenton 

Estan en capacidad de atender consulta externa p&rmanente y de efectuar operaci.2_ 

nos de pequena y mediana cirugiae Se cuenta con unidad odontologioa y servicios 

de vacunaci6n y atenci6n de pequenos acoidentes� Estos servicios son atendidos 

par personal califioado de nivel profesional residente en el municipio, asis dos 

medicos, una odont6loga, cuatro enfermeras, un inspector de salud y un promoter 

de Acci6n Comunal .. 
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Es de anotar la inquietud manifestada por muchos habitantes de la zona rural, s.Q_ 

bre la necesidad de dotar este sector con un centro de salud, ya que los servi-

cios antes mencionados estan localizados en el area urbana y les resultan de di 

ficil aoceso. Talvez debido a esta necesidad muy sentida, numerosos habitantes

del area rural tienen una imagen poco favorable sobre los sarvicios de salud mu

nioipales. 

El hospital que contaba en 1967 (1) con JO oamas, de las ouales 1 era para pen� 

sionados, aparentemente ha disminuido su capacidad a 24 caroas, de las cuales 2 

son para pensionados. Sin embargo, el hecho parece explicarse si se considera -

que la utilizaci6n anual de las oamas existentes ha disminuido de 59.9% en 1967 

(2) a 51% en 1970, segun informaci6n direotamente obtenida del hospital.

El promedio de permanencia para el enformo en los casos atendidos durante este -

aiio es de 7.3 dias par cada unoe

El numero de consultas medioas que fue de 6.898 para 1967 (3), se elev6 a 7.440 

en 1969. De ellas 180 fueron urgencias. 

La elevaci6n del numero de consul tas efectuadas tuvo un incremonto de 7. 86% 1le 

1967 a 1970, mientras que la poblaoi6n en el misrno periodo creoi6 en menos de 

2%; lo anterior signifioa una ID8iYOr utilizaci6n efectiva de los servicios de con 

sul ta medica. 

Esto probablemente pudo incidir para provooar la disminuci6n observada en la ut_i 

lizaoi6n anual de camas existentes. 

Por otra pa.rte, de 163 personae a quienes se pregunt6 a qui�n acudirian en caso 

de enfermedad de un familiar, 62 respondieron quo al medico, y 101 que al hospi

tal. Es de resaltar el heoho de que ninguno de los encuestados h8iYa respondido 

que acudirian a una enfermera ni a otras personae, alternativas de respuesta qua 

tambi�n se ofrecian en el cuestionario. Podernos suponer que buena parte de la 

poblaci6n prefiere utilizar servicios profesionales en salud a cualquiera otros, 

lo que debe traducirse en mejoramiento de sue condiciones de salud. 

Las enfermedades mas comunes son: la parasitosis, la enteritis (ya en 1967 fueron 

atendidos 790 cases), las cardio-vasculares y las bronco-pulmonares, segun infor

maci6n directamente obtenida tiel hospital. 

Es bien sabiJo que la parasitosis y enteritis se adquieren principalmente a tra

ves del agua. Las bronco-pulmonares pueden ser frecuentes debido a la humedad -

del ambiente. 

(1), (2), (3) Anuario Estadfstico de Antioquia - 1967. 
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El principal problema de salud qua afronta la poblaci6n es sin lugar a dudas -

una muy olova�a desnutrici6n manifiesta principalmente en los ninos. 

2. J.silo de ,\.ncianos

Existe en el municipio un asilo de ancianos para viejos invalidos y desampa

rados de ambos sexes, orientado y sostenido por las hermanas de loa pobrea, ad

ministrado por la parroquia, qua cuenta con edificio propio, remodelado hace P.2. 

co, donado por la parroquia. 

3. Hegarea Juveniles

Merece destaoarse de manera especial la existencia de esta organizaci6n, per 

iniciati va de la parroquia. Se trata d.e locales amplios destinado s a dar aloj� 

ruiento, alimentaci6n y facilitar la educaci6n a nines y ninas, cuyos padres por 

problemas de ingresos, vivienda, etc., no est�n en capacidad de atenderlos ade

cua.damen te. 

En la actualidad funcionan dos casas de agradable ambiente colonial, una orien

tada por una maestra que atiende a 30 ninas, y otra regentada por un bachiller 

que presta sue servicios a 40 nines, tedos ellos en su mayoria campesinos. La 

organizaci6n esta dirigida por el parroco y tree profeeorea. Los servicios -

cuestan $60 mensuales por cada nifio. 

4. Seguros Sociales

Los servicins del Institute Colombiano de Seguros Sociales se prestan a los 

trabajadores de las empresas afiliadas; sin embargo, la organizaci6n no tiene -

representaci6n directa en el municipio, y los servicios son adminietrados desde 

Medellin. Se confirm6 en repetidas oportunidadee, la informaoi6n eobre el esta

blecimiento pr6ximo de instalaciones del r.c.s.s. en el municipio. 

F. INTEGRACION CULTURAL

Se pretende hacer aqui una aproximaci6n al estudio de la poblaci6n de Barbo

sa a la eetructura socio-econ6mica establecida en Colombia por au participaoi6n 

en ella, sabre la base de las relaciones entre la poblaoi6n y algunas de las mas 

representativas instituciones sooiales, politicas y religiosas, econ6micas y ju 

ridicas del pa:!s. Esto permi te apreciar aderaas, c6mo se cumplen algunas de las 

prinoipales funciones sooiales, paralelamente. 

Desde luego no se tiene en cuenta el grado de aceptaci6n de la poblaci6n colom

biana, y por lo tanto de la de Barbosa, aspecto que se sale de los limites de -
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este estudio y que seria un tema muy importante de analizar, orientandolo des

de un punto de vista de desarrollo, ·teniendo en cuenta la opini6n de la pobla

oi6n frente al esquema actualmente establecido. 

Haciendo est a sal vedad y basandonoe 1m el planteamiento inicial se enfoc6 el -

analisis en cuanto a aspectos social13s se refiere este estudio. 

1. La Familia

Es monogamica; su organizaci6n se basa en los princ1p1os eticos y rituales 

cat6licoe. De los 163 jefes de familia encuestados, solamente 6 viven en uni6n 

libre. Segun el censo de 1964, frente a 3.908 casados, solamente hubo 116 unio 

nes libres y 88 separados. 

Por otra parte, los matrimonies oat61icos celebrados alcanzaron a 129 para el 

mismo a.no. 

La totalidad de los jefes de familia encuestados vivian con sus hijos menores 

y no se presentaron casos de ninos sin hogar, as:i. que la familia parece poseer 

las bases para cumplir con su funoi6n de sooializaoi6n ( eduoaci6n). 

2. Instituoiones de Educaci6n Formal

Ya se suministr6 informaci6n cuanti tativa sobre las escuelas y colegios axis 

tentes en la parte referente a oducac:i6n en este trabajo. En lo que se refiere 

a los aspectos insti tucionales, la investigaci6n de los mismos indica qua la en 

senanza es impartida por profesores ogresados de escuelas normales, a grupoe de 

estudiantes en edad escolar, por cur13os separados, de acuerdo con los pen sums -

legales vigentes en establecimientos publicos y privados aprobados por el go

bierno. 

3. Medios de Informaci6n Ma.siva

La poblaoi6n se informa sobre loB aconteoimientos nacionales por medio de -

los principales peri6dicoe de oircula.ci6n naoional y local. Pueden compraree 

en el munioipio a loe mismoe precios de Medellin: "El Correo, "El Espectador" , 

"El Siglo" y "El Colombiano". 

Se eintonizan en buenas condiciones de reoepci6n todas las 0misoras de Medellin 

y algunas de Bogota. 

Entre loe tipos de programas prefericloa estan loe noticieros, las radio-nove

las (audienoia femenina) y los programas educativos de Radio Sutatenza. 



= 49 = 

Existen adewas algunos receptores de televisi6n en qua puede sintonizarse el 

canal nacional. 

4. Instituciones de Foder Formal

Son reconocidos por la poblaci6n el Gobierno Central, el Departamental y el

Municipal, representados por los mandatarios actuales. 

La Constituci6n, las leyes, los decretos, resoluoiones y ordenananzas sanoion� 

dos y expedidos por los respectivos poderes, son respetados y aoatados. 

En 1967 fueron cedulados 219 habitantes (1), y durante el mismo aiio se inicia

ron 75 sumarios judiciales por delitos varios (2) en Barbosa. Lo anterior pu� 

de considerarse como indicio de la medida en qua la poblaci6n reconoce las ins

tituciones electorales y judiciales respectivas y por lo tanto acude a ellos , 

y reconoce sus sanciones y recompensas. 

Por otra parte, no sc registran en la historia dol munioipio confliotos entre -

ninguna de las instituciones reprosentantes del poder formal y la comunidad de 

Barbosa. 

Con excepci6n del alcaldo actual, el raato de loa rP.prosentantes del poder for

mal son natives de Barbosa. 

5. Instituoiones Roligiosas

Predomina en la localidad la practica de la Religi6n Cat6lica Romana, repre

sentada por la instituoi6n parroquial. 

El pa.rroco y un coadjutor la ationden y dasempenan las funciones que lea son 

pro pi as. 

La poblaci6n reconoco y practica las colebraciones y rites cat6licos oon regula

ridad, principalmento los sacramentos dol bautismo y el matrimonio, hasta tal 

punto quo como en muches otros munioipios, se aceptan los dates de los mismos co 

mo oficiales. 

Un 15.38% de los encuestados roconoci6 participar en actividades do la parroquia, 

d€ ellos un 6.75% en actos religiosos y un 4.29% con donaciones y el resta.nte -

4.J4% en otros.

Ademas al ser preguntados sobre las personas que mas efectivamente pueden ayudar 

(1) y (2) A.nuario Estadistico de Antioquia - 1967.
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al progreso, un 35% r6spondi6 quo las autcridades civiles y religiosas en pri

mer lugar, seguido por los capitalistas con 30% en el segundo lugar. 

6. La Empresa

Funcionan en Barbosa numerosas empresas productoras de bienes y servioios

comerciales, de transportes, industriales, artesanal0s, etc. 

Es caracteristioo de todas ellas el que constituyen propiedad privada de una -

persona natural o juridica, de acuerdo con las leyes vigentes, con fines de lu 

cro. Operan a base de contratos para obtener los servicios de trabajad.ores. -

Existen, pues, las relaciones obrero-patronales en todos los cases, inoluso en 

el de las dos cooperativas: La J.grooabuyera y La Cafctora. Algunas de las em

presas mayores son subsidiarias o filiales de grandee sociedadcs an6nimas de -

Medellin. 

7. El Mercado

Esta presente tambien esta instituci6n econ6mica, si bien en la ma,yoria de 

los cases se trata de mercados imperfectos, con exoepoi6n del de alimentos. 

Se realizan transacciones de bienes raicea, de servioios varies y de eemovien

tes principalmento, utilizando el Peso Oro legal come medic y unidad de page. -

El trueque es poco frecuente. 

G. ORGANIZACION SOCIAL

Se pretends ahora lograr otra aproximaci6n, esta vez al estudio de la inte

graci6n de las habitantee de Barbosa entre si, a base de algunas nooionos de es 

tratifioaci6n, de la caracterizaoi6n de algunos aspectos de las actividades la

borales y reoreativas, de algunas organizaciones do base, de aouerdo con la co_!!!. 

prensi6n que presenta la poblaoi6n, de los problemas que afronta, las aoluoiones 

que propane y quienes estima que podrian aplicarlas. 

1. Estratifioaoi6n

En el sector rural se distinguen principalmento los siguientes estratos1 

El gran propietario residente que emplea sistcmas productivos tradiciona

les. No tiene un nivol de vida de aouerdo con su oapaoidad adquisitiva. 

- El mediano propietario; se diferencia del antcri0r basicamPnte por sus po

sesiones e ingroscs inferiores.
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Sin embargo, un 42.95% respondi6 negativamente a la misma pregunta sin aduoir -

explicaoi6n. 

Existe actividad sindical en el munioipio. D� los 163 enouestados, un 13.50% -

esta sindicalizado y un 73.62% no lo estav 

Sin embargo, en el area urbana hubo un 15.38% de sindicalizados sabre 143 en� 

cuestados y en la rural ninguno, sobre 20 estudiados. 

Uno de los encuestados era dirigente sindical y el resto miembros unicamente. 

Cuatro estaban afiliados al Sindicato de Trabajadores de Empresas Publioas, 3 

al Sindicato Ferrovia.rio, y 3 a INCOARCO; para el resto d0 sindicatos apareci6 

un afiliado para cada unoo 

Los afiliados pertenecon en au mayoria a sindioatos independientea. Solemente 

cuatro de estos sindioatos esta.n afiliados a una organizaci6n nacional: la UTC. 

La remuneraci6n al trabajo se estudi6 en la pa.rte referento a empleo de este -

mismo trabajo. 

3o Recreaci6n 

Se pregunt6 a los 163 jefes de familia: "Qµe acostumbra hacer d.urante el 

tiempo libre?"; un S0.98% respondi6t 11pormanecer en casa11 J un 8.59%: 11tomar oer 

veza y reunirse con amigos" y un 4. 91%: 11ir al cine", fueron las respuestas mas 

frocuentes, sin que se aprecia.ran diferencias significativas entre el sector ru 

ral y el sector urbane. Ninguno rospondi6: 11 juga.r 11 ni 11baila.r".

ii. los mismos jefes de familia se progunt6: "Qu6 hace la gonte joven do aqui en

el tiempo libre?"; 44.05% en ol area urbana rospondi6, "doportes". Solo 10% -

en la rural di6 la misma rospuesta.

La acti vidad predominante para los jovenes rurales paroco scr "bana.rse", segun 

el 30% de los jefes de familia ruralos. 

Por otra pa.rte los j6venes del area urbana, segun el 19.58% de los jefes de fami 

lia E)n la misma area, omplean su tiempo libre en "vagar" y segun el 9.09% en 

"jugar", entendiendose por ello la practica de juegos de azar. 

Finalmente un 10.43% de todos los Jafes de familia resp0ndi6 que en su tiempo li 

bro los j6venes iban al cine, y solo un 1.23% considera qua los j6venes en su 

tiempo libre participan en bailes. 
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En el punto siguiente se enumP.ran algunas otras actividades recreativas de los -

j6venes, que se oonooieron por los gobernantes y que die en adema.s de la organiz!!: 

ci6n juvenil. 

4. Orga.nizaciones de Base

Es de anotar, que existe formalmente una junta de aoci6n comunal oonstituida 

por representantes de las veredas, si bien en la pract.ioa, su operancia deja que 

de soar. 

Hay un Grupo Integrado de Desarrollo y una Junta Central Coordinadora, formados 

por funcionarios del gobierno y por miembros de los altos estratos, que son real 

mente operantes y muy dina.micos, que persiguen la organizaci6n de la oomunidad , 

el desarrollo orga.nico del municipio y suplen con frecuenoia la poca op€rancia -

de otras juntas constituidas por miembros de los estratos medios e inferiores. 

Son realmente los j6venes quienes ostan mas organizadoe, asi sea para sus aotiv_i 

dades recreativas. Cuenta.n con agrupaciones informales de teatro y danza y pu

blican un modesto peri6dico que circula en el area urbana. 

5. Problemas, soluoionee y qui�nes pueden aplicarlae

Se pregunt6 a los 163 jefes de familia cuales consideraban que sen los prino_i 

pales problemas de Barbosa, en primero, segundo y tercer lugar, segun su grave

dad. 

Las respuestas del area urbana son biGn diferentes de las del area rural. 

En cl area urbana so consider6 qua el problema mas grave os el del desempleo oon 

52.44% de respuestas. En segundo luger figur6 el rclajamiento moral con 17.48%. 

En tercer lugar se presentaron oriminalidad, falta de aseo y falta de vigilancia, 

cada uno con 5.59%. 

En el area rural el princi�al problema fue el de deficiencia en la salud con un 

25%, seguido por deficiencias en la cducaci6n en segundo orden; tambien con un -

25% de respuestas quc asi lo consideraron; finalmente apareci6 la falta do vigi

lancia con un 20%. 

Igualmante se pregunt6 luego cuales scrian las soluciones a los principales pro

blemas, senalando tambien para ellas tres 6rdenes de prioridad. 

En el area urbana un 55-94% rcspondi6: "Creando fuentes de trabajo" (3.50% mas 

que quienes habian considorado ol desempleo comv principal problema). En segu_!! 
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d0 lugar, se ofreci6 "mas vigilancia" como soluci6n por illn 15-38% de los encues

tados. Si he mos de conside:rarla como la soluci6n al pro blema estimado en segun

do lugar, es decir, al de relajamionto moral, observamos quG un 2.10% de los que 

habia roconocido el problema no reconocieron la anterior crmo soluci6n. En ter

cer lugar, se ofreci6 la respuesta de: "mas higiene" por un 4.19% do los encues

tados. Los problemas qu6 figuraron en tercer lugar, eran criminalidad, falta de 

aseo y falta de vigilancia; cada uno con 5.59% de rospuostas. Realmente solo -

es cc;mprensible asta soluci6n come indicada para el prcblama de 11 fal ta de asec", 

auncuando ella fue sugerida por un 1.40% menos de los quc consideraron el proble 

ma coma tal. 

No se puede afirmar de ninguna manera desacuerdo entre las respuestas reforentes 

a los problemas y aquellas que plantean las soluciones, ,por las diferencias en -

las proporciones numeric as que antes indicamos. De heohi:,, la creaci6n do fuen

tes de trabajo no solo puoden soluoionar ol problema de ,rolajamiento moral, si

no tambien el de criminalidad y on oierto sentido el de :fal ta de vigilanoia. 

Por otra parte, q1L1ienos ofrecen la soluoi6n de mas vigilanoia, bien pueden haceE_ 

lo para resolver los problemas do relajamiento moral, de oriminalidad, y de,ob

viamente, mas vig.ilanoia. 

La unica pequf3na inccnsistencia quo subsiste a nuestros ojos es la dol 1.40% mo

nos de quienes of:rocieron la solucion de "mas higiene" p.ara la fa.I ta de aseo. 

Solo a.qui podria :pensarse en qua oxista mas conooimiento del problema que su so

luoi6no 

En lo referente al area rural, 20% ofreci6 la soluci6n: mojnramionto en salud , 

al prcblema defio:ienoia en salud, oonsiderado come tal por 25% de los enouosta

dos. Al problema. de la deficiencia eduoacional, comprendido per 25% de los pre

guntados, se ofreei6 la soluoi6n: "Creando escuelas o co1egios", por identico 

porcentaje. Como soluci6n a la fal ta de vigilancia ( 20%), aparece claramcnte 

11mas vigilancia", sugerida per 25% de quienes respondieron. 

Comprendemos c6mo un mejoramiento en la eduoaoi6n pueda provncar progrosos en la 

salud, y tambien e6mo una mccyor vigilanoia pueda considOJra.rso como fuente de ma

yor aprovechamiento esoolar, y a.un de mejoramiento en la saJ.ud. 

No hallamos, pues:, inccnsistencias entre la compr1rnsi6n de problemas y solucio

nes� Finalmente, se formul6 y se invi t6 a los encuestados a innioar las "perso

nae que ayudarian mas efecti vamente al progreso". Las rernpuGstas indioan que un 

48. 25% de los informantes ponsaron on las autoridades oi ,riles y religiosas oon-

juntamente y un 20. 28% en lrs capi talistas, para el area urbana. En el area ru

ral 45% considora a los capi talistas come los mas indicad('s y un 35% a las auto

ridades oiviles y religiosas.
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Solo 2 personae 1e las 163 encuestados, una en ol area urbana y otra en el area 

rural, consideraron a los 11lideres" oomo personae indicadas. Tres personae ( d0l 

aroa urbana), consideraron que serf.an los empresarios y una persona los profe-

sionales. Tres personas (del area urbana), oonsideraron a los organizadcres de 

la comunidad y otras tantas a los estudiantes. Esta respuesta, bien representa 

tiva de quienes considera la oomunidad que pueden conducirla, parece mostrar 

que los poseedores del poder formal (autoridades oiviles) y las autoridades re

ligiosas junta con los propietarios de los bienes de produccion (tierra y capi

tal), son los mas indioados, aventajando a cualquier otr0 tipo de lideres y di

rigentes. 
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CONCLUSIONES 

Los origoncs hist6ricos do Barbosa no solo so hallan ostrochamonto vinculados a 

la antigua motr6poli do Santaf6 do Antioquia, sino quo aquolla so constituy6 pn 

localidad indopondionto por ordon dcl Gobornado1· do la Provincia do Antioquia. 

La localizaci6n geogrufica on ol Vallo do Aburra os un imperative para la into

graci6n forzosa con las comunidados vocinas. 

E.xisto la influoncia dol gobiorno dopartamontal, localizado on la met�6poli 1 so

bro la coordinaci6n dol ordon publico y cl mantonimionto do la carcol. 

Los rocursos naturalos son mas bion suficiontos para las nocosidados de la. po-

blaci6n, poro cl mal uso do ellos ha contruninado aguas y orosionado suolos. 

La dotorminaci6n do una zona industrial para grandcs factorias no respondo a n_£ 

cosidados propias del desarrollo municipal, su prosoncia constituye un fon6rnono 

complctamonte ox6gono de crocimionto urbanistico. 

La actividad de la poblaci6n on general, lo da cierta indcpcndcncia ccon6mica y 

la coloca. en lugar profcrencial dontro de los municipios localizados en cl Valle 

de lburra. 

Como rosultado do lo anterior, cl prcsupucsto municipal puodo considorarso cqui

librado y garantia do indopondoncia financicrn para la l�bor administrativa. 

En crunbio no cs posiblc hablar aun de equilibria al roforirnos a la distribuct6n 

de los bioncs do producci6n. No solo cso, sino quo la mayoria de los grandos -

propiot�rios do cllos (industrins y ticrran) no son siquicra habitantos dcl mu

nicipio. 

So aprccia un dosarrollo soctorial, francamcnto dcscquilibrado. Frcnto a un -

sector primario bastanto tradicional, so aprocia un sector sccundario oxcopcio

nalmcntc modcrno, intcgrado por fabricas altamonto tocnificadas quo forman parto 

do complcjos industrialcs mctropolitanos. El sector torciario so halla roprosc� 

tado por multiples cstablccimiontos tan numcrosos como improductivos y por la a

bundantc prosoncia �o sorvicios pcrsonalos do dudosa productividad, con la cxcc.E_ 

ci6n dol transporto, 

Apcnas pucdo hablarso de los cfcctos do las agcncias do dcsnrrollo cstudiadas. 

La C�ja Lgraria caroco de un local adccuado para opcr�r con major capacidad; cl 

INCORJ� ha tormin�do unn otRpa do su labor, pcro le f�lta aun concluir su acci6n 



= 5'7 :: 

so bro fine as ya sclcccionadas, la Fcd,craci6n do Cafotoros ofroco buonas crondi-;

cionos para compra y distribucion dcl caf6 y facilidados para los agricultoros. 

El Banco de Colombia debo considorars,c mas ontidad f,in.?.nciera q_uc agoncia do do 

sarrollo, por las caractcristicas do ;sus oporacioncs. 

La producci6n agropocuaria sc halla c1aramcntc oricntada hacia �inco cultivos , 

ontro ollos uno on especial, y bacia la cria y lecho de vacunos. 

Con oxcopci6n de las grandos factoria:3 cuyos ingrosos van principalmonto o. la 

motr6poli, y de las dos gra.njas avico1es, puedo afirmarso quo las t6cnicas do 

producci6n son muy tradicionalos. Es probable q_uo so ost6 gonorando una trans

foroncia aprociable de recurses bacia la motr6poli. 

La ta.sa de crecimionto do la poblaci61r1, dramaticamontc bajn, no guarda relaci6n 

�lguna con los nacimicntos y las dofuincionps. Una alta omigraci6n, soguramonto 

hacia la capital, dobo ostarse produc'iondo. 

El indico alarmanto do dosomplco y siubomploo disfrazado y lR baja tasa do par

ticipaci6n consti tuyon los m�.s graves sintomas do una crisis on cl sistoma eco

n6mico on Barbosa, q_uo pose al crocim:ionto de la pobl�ci6n, no logra absorber 

una. oforta oxistonto, con las consocui::mcias 16gicas on ol aspocto social. 

La movilidad residoncial, y al bajo n1funero de propietarios do babitacionos, asi 

como cl comionzo del sistcma de arrond.amicnto "por habitaci6n" prcsontos, son -

oxtrnnos par su magni tud a las carac t,oris tic as ruralos. 

La oducaci6n forme>.l, acordo con los p:rogramas contralc:s dcl pais, no rcsul ta -

cicrtamcnto muy util on Barbosa, si s,o considora ol alto sub-omploo y dosomploo 

oxi�tonto ontro q_uionos ban concluido oducaci6n primaria y sobro todo sccunda-

ria. Lnc actividadcs do los j6vcnos ,cstudiantos si pormi ton aprcpiar un cambio, 

muostras do organizaci6n, asi sea on ,ol campo rocroati vo al monos. 

La alta morbilidad incide soguramcnto sobro la productividad y las actitudos de 

do bucna parto do la poblaci6n. La imagon do los sorvicios hospitalarios no pa

roco sor la mas favorable. 

Le criminalidad, y la pros ti tuci6n, ( lbajo cl nombrc do "rclajamionto moral") o.

pnrocicron como algunos do los problomas mas graves, do manora francamonto inos 

porada. 

Si cs cicrto q_uo las insti tucionon co1ombianc.s mas rcprosontativas de nuostra 

cultura so hallan prosontos en Barbosa, poro no dobidamontc asimilad�s por la -

poblaci6n, ni ollns mismas edccuA.das ,'\ las nocosidedos dol municipio. 
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La cstratificaci6n socio-ccon6mica cxistcnto, cs bastantc aprociablo. Ella cs 

consocucncia do la mala distribuci6n de los bioncs do producci6n, de su inadc

cuada cxplotaci6n y de los bajos ingrcsos do la poblaci6n. El fon6mcno so a..-

grava por la oxistcncia do propictarios ausontistas, y por la de otroo; cuyn 

ignoranci� y bajo nivcl do vida, so halla on proporci6n invorsa con su nivcl 

ocon6mico. 

La principal motivaci6n manifcstada para cl trabajo, solo por una cuarta partc 

de los cstudiados, cs facilmcnto explicable por la mala distribuci6n dcl ingr� 

so; os �intomutica la proporci6n do quionos no quorrian trabajar mas por lo -

clovada. La proporci6n de trabajadorcs sindicaliz�dos cs mas bion alta para 

un pueblo y so oxplica per la prosoncia do obroros y t6cnicos de las grandcs 

fabricas. 

La rocrcaci6n, mojor oricntada cntrc j6vonos quo cntro los mayoros, pormito -

aprcciar quo so frocuontan cl juogo do azar y las bobidas alcoh6licas. La con 

tradicci6n ontro los habitos do rocrcaci6n do los j6vcnos, y las rospucstas da 

das po� las mayoros sobro oso aspocto, pormiton suponor una escisi6n genera 

cional. 

La falta de confianza ontro los babitantcs oxplica la ausoncia do organizacio

ncs do base y la casi total inoxistoncia do formas do lidcrazgo real. 

Existo una clara concioncia de los principalos problcmas quo aquojn.n a la po

blnci6n por p�rtc de sus habitantcs, pcro a posar de la cohoroncia cuantitati

va do las solucionos ofrocidas, cllas muestran onormc incornpronsi6n conceptual 

do los fcn6monos. So aducon oxplicacioncs formalmonto oohorcntos, ante la fal 

tn do comprcnsi6n real do los problomclS. 

Por ollo y por la caroncia do orgenizaci6n, la comunidad no vo otros dirigontcs 

quo los pcrtonociontcs al podcr formal, y los quo tradicionalmontc posocn al -

gun tipo do podor real, cuya rosponsabilidad so haco mayor, y mas dificil y -

gravosa per osas rnismas razoncs. 

En consccuoncic, considoramos comprobada la hip6tcsis sobrc motropolizaci6n -

do Barbosa, en un m/U'co do conflictos no sol�monto urbano-ruralcs cx6gonos , 

sino tambi6n socio-ccon6micos ond6gcnos. 
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Tcniondo on cucnta los difcrcntos nspoctos do ostc trabajo, consideramos parti

,:,.11::rmcnto provcchoso dcsarrollar lns actividadcs artcse.nalos on Barbosa, prin

cipalmcntc las rclacionadas con productos de cucro, incluyondo capacitaci6n do 

[uturos operarios, por lps facilidades quo clla parccc ofroccr para cl munici

?io en matcria prima etc. 

Las artcsanias son recomcndablos por la baja intcnsidad de capital y la alta -

proporci6n de mane de obra quo exigon, asi como por cl hocho do constituir una 

n.:::tividad quo no cs oxcluaivamcntc rural ni urbana, si romun_orativa en ambos -

c�sos, y por cllo cstablc gcncradora do omplco o intogradora. 

,J,, modalidad do ostns activida.dos, dontro do una organizaci6n coopcrativa, rc

sul tara ospocialmonto adocuada. 

�)tras r.ccomondacionos do caractor politico, cscapan a los prop6si tos de cstc -

-:,scrito. 
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A. GENERALIDADES

.Al haoer este estudio se intentt establecer las oaraoteristioas del merca

do naoional e internacional, oon el fin de poder formular reoomendaciones que 

permi tan orientar en una u otra forma la politioa de "Arteaanias de Colombia", 

como partioipante de loa mismoa. 

Inicialmente se hace una brove desoripci6n de las productos estudiadoe, Tulas, 

Abarcas y Pielea do ganado va.ouno. Desde este punto de vista se estudia.ron t� -

pos, tamafios, oalidades, y su uso o utilizaci6n. Por otra pa.rte se estudi�

tipo de oonaumidores, teniendo en cuenta eu prooedenoia e idiosinoraoia. 

Considerando la politica de fomento artesanal por parts de 11.A.rtesanias de Co

lombia", ae buso6 eatableoer las fuentes de producoi6n de los produotos de a

cuerdo con la procedencia por parte de los artesanoa o de fabrica.s eemi-indu£

triales y ver en qut1 medida los a.rtesanoa podrian participa.r mas y major en e - · 

ta parte del proceso. 

Por otra parts se estableoieron los problemas y los metodos de oomeroializacj ,..·., 

qua se presentan en el mercado, enfocandolo desde varies puntoa de vista. 

De acuerdo oon lo observado, se pudo establecer tipoa, tamanos y calidadea pre

feridas, que analiza.remos tambian brevemente. 

Finalmente se haoe una dasoripoi6n de la metodologia empleada en el desarrollo 

del meroado, enfocado desde los dos puntos de vista inicialmente anctados y sus 

posibles proyeooiones dontro del grado de validez y con las limitaoiones, 01�-� 

esta, que ocasiona.n los datos exietentes. 

B- DESCRl.PCION DE LOS PRODUC'IOS

La tula eatudiada fue la de estilo paralelepipedoidal "ouadrada 11
, oon man;·

j as a la.do y lado de la cremellera, lo mismo qua en las bases. Los tamafioci --

se venden oscilan entre los 30 y los 110 oentimetros de longitud. 

Es un instrumento de uso personal, que se utilize. como recipiente para enaer�� , 

qspeoialmente en oases de viajoa. Parece qua como saoo de viaje no es lo mas ·· -· 
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indica.do pa.ra ocasiones muy especiales, pero s! es ideal para planes menoe for

males. Loe tamaiios mae pequencs definitivamente apareoen mas funcionales que -

los mas grandee; sin embargo, mas ad.el ante eatudiaremos las diferentee pref:::-: ·1 

cia.s. 

Lo que comunmente se conooe como abarca en el oomercio, es le. ostilo "Costeiio", 

y esta fue la. que se estudi6; ma.a concretamente la llamada "Tree Puntadae". Pre

senta un aepeoto muy rustico, la suela no tiene abeolutamente ningun tratamiento 

y el cuero de las tree oorreas entrelazadas con nudoe en direcoi6n a loe dedoe , 

asi oomo la de amarrar a la altura del tobillo, apenae ei se pueden eoportar. Se 

venden tamanos deede los numeros 20 hasta ol 45. 

Lo miemo que la tula es un articulo de uso personal; al igual qua la sanda.lia -

reemplaza el zapato, sobre todo en ocasionee de veraneo, va.ca.oiones y especial

mente en tierra oaliente y para la pla.)'a; es muy ueado en la costa. 

Al estudiar las �ieles nos referimos solo a pielee de ganado vaouno, ourtidas -

oon pelo en los diferentes oolores na.turales. Por una pa.rte, se tuvo en cuenta 

la piel grande y por otra, la pequena (de beoerro), debido preoisamente a� 

diferentee oaraoter!stioas que preeenta el mercado. 

Esta vez se trata de un bien completamente suntuario oomo 1netrumento deoorati·

vo, y en algunoe cases para haoer otroe produotos, pero no es ya un bien final 

(como lo oonsideramos a.qui), sine materia prima. 

C. CONSUMIIX>RES

La demanda. de tulas as mevor por parte de personae ii.a ingresos al toe, o por 

lo menoe de condiciones eoon6micas que lee permita utiliza.rla (en vez de la ma

leta 0 el maletin, que presta los servioios requeridos igualmente) en la for�� 

como lo indioamos anteriormente, que pareoe ser la que mas freouentemente ee le 

da. 

P)r otra pa.rte, ol extra.njaro, y mas el norteamericano es quien mas lo consume

y el oolombia.no en manor esoala.

Como deoiamos e.nteriormente, la abarca se usa mas freouentemente en tierras oa-

1ientes, espeoialmente en la costa. Se pudo observar que loe ingresos ni la pr.Q_ 

cedenoia afeotan el oonsumo de este articulo. Sin embargo, es muy probable quo 

a una persona de muy bajos ingresos no se le ocurra haoer una oompra de esta nJ�� 

se, cuando hey neoasidadee mas urgentes que satisfaoer, y au si tuaci6n eoon6micc. 

si a.ca.so le alcanza a sol vontar. 
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La demanda de pieles si definitivamente esta limitada a determinados ingresos 

y a  gustos muy especializados de los consumidores. En este case, parooen ser 

les extranjeros los que mas las onmpran y menos lea oolombianos. 

D. PRINCIP ALES PRODUC'roRES

Las tulas en su mc33"oria son procesadas con sistemas semi-industrializados , 

y rnuy pocas por artesanos propiament8 diohos. Algunos almaoenes prinoipalmente 

los qua nosotros hemes llamado "No tipioos" ( 1) tienen sue propias fa.brioas y 

ouando la prod.uooi6n no abasteoe la demanda, emplean obroros al. destaje, y ha.Y 

ooasiones en qua estos almaoenes no tienen fabricas propias, pero emplean ta.m-

bi6n obreros al destajo. Los almacenes "Tipicos" se surten algunas veoes de 

las primeros y menos de los artesanos. 

Las abarcas son produoidas en la oosta todas por artesanos, lo mismo que las pie 

les y quo proceden principalmente de Boyaoa. 

E. METODOS Y PROBLEM.AS DE COMERCIALIZACION

Es importante anotar aqui la clase de al.macenes qua fueron nbjoto de inves

tigaci6n y las zonas estudiadas, con el objeto de tener una visi6n mas olara del 

meroado on cuanto a ventajas y desventajas do la localizaci6n geogra.fica, lo -

mismo que las oaracteristioas, segun el tipo de al.mac6n. 

Los cuestionarios fueron aplicados en el Centro, Chapinero y Norte, teniendo on 

cuenta el grado de oonoentraoi6n de los almaoenes que fue muy grande en el Cen

tro, bastante monos en el Norte y menos aun en Chapinero. 

Esoogimos dos alases de almaoenes que segun la observaoi6n preliminar podrian -

vender estos articulos; los "tipicos" donde oomo su nombre lo indioa. se ofreoen 

artioulos tfpicos, artesanales. Teniendo en cuenta. quo "Artesanias de Colombia" 

presenta estas oaracteristioas, la muestra absorbi6 mas al.maoenos de este tipo 

que del que denominamos "no tipioos" o sea, aciuollos qua por ofreoer produotos 

de ouero, inoluyen 16gioamente los estudiados. 

1, lll'ltigUedad de los almacenas 

Como veremos on el cuadro 1, miontras quo de 1946 a 1950 el incromonto en el 

numcro de almacPnes por afio ora do Oo43%, o soa un almao6n oada dos a.nos, do 

1966 a 1970 el incrcmento es do tros almacenes anualmente. Esta incromento de -

1966 a 1970 osta influcnciado prinoipalmento per el nuevo ostablecimicnto de --

(1) Ver en problcmas y metodos de comercializaci6n�
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almaoenes 11t!pioos", que empiezan a aparecer lentamente, 2 en 8 aiioe, alcanza...'"1-

do de 1966 a 1970 un aumonto por aiio de 2.8 almacones. 

Cuadro ls Evoluci6n hist6rica de almaoenes en el mercado 

(1946 a 1970) segun la muestra 

lliioe 
No de almacenes Total acumulado 

TOTAL 
No No 

T!PiOOS til)icoe Tipicos tiPiCOS 

1946-1950 1 l 1 

1951-1955 2 3 3 

1956-1960 1 2 1 5 6 

1961-1965 1 2 2 7 9 

1966-1970 11 1 13 8 21 

FUENTE, !CODES - Investigaci6n de Meroados - Bogota.-1970 

Por otra parte, el incremento anual de almacenes "no t!pioos" que venden tam-

bien estos productos prinoipalmente tulas y algunos abarcas, ropresentan un in

oremento arual de 0-33%, o sea un alma.can oada tree aiios, mientras dura.nte los 

24 aiios, los e.lme.oenes 11tipicos" ompiezan e. apareoer rea.lmento en 1966. 

Como puede observarsa, so ha venid.o presentando una evoluci6n bastante acelera

da del oomercio en este sentido, lo que augur a ( siguiendo a.un el mismo comport a 

mionto hasta ahora observado), un gran mercado para estos productos en el fut"

ro. 

2. Numero de almaoenee participantes del meroado en Bogota

Como se observa en el cuadro 2, teniendo en ouenta que los 21 almacenes en-

ouestados repreeenta ol 12% del universe para 1970 (179 almaoenes) y utiliza.n

do como hip6tesis de trabajo que los 18 alma.canes que segun la muestra habia en 

1969 (pues en la encuesta se observ6 quo para 1970 habia solo 3 almacenes mas -

qua en 1969), representan tambi6n el 12%. Se logr6 establecer para ese aiio un 

total de 150 almacenes. En esta forma de acuerdo con el oreoimiento observado 

cntre 1969 y 1970 (19.33%), se proyeot6 para 1971 un total de 213 almaccnc= 

Todo esto solo para Bogota. 
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Cuadro 2: Estimaci6n del m1mero de almacenes partioipantes en el mercado 

de Tulas, Abarcas y Pieles para 1969,1970,1971 

lmo NCI de almacenes .Aumento 

1969 150 

1970 179 29 

1971 213 34 

FtJENTEt ICODES - Investigaci6n de Ma_E. 
ca.dos - Bogota.- 1970 

3. Fuentes de abaatecimiento y mecanismos de distribuci6n

La ma,yorfa de los alma.canes se abastece de fabricantes y al mismo tiempo de 

distribuidores, estos ultimas ooncretamente en el caso de las abaroas, por media 

de intermediaries que los traen de la oosta. Las tulas son abaateoidas por fa

brioa.ntes con prooesos somi-induatrializados. Las pielcs si por lo general son 

elaboradae y ourtidae por los miemes artesanes, traidas prinoipalmente de Boya

oaJ etro ca.so es el de los almaoenes que tienen sue propias fabricas o emplean 

al deeta.jo, fen6meno que ae preaonta. eapeoialmente en loe 11 a.J.maoenea no t!picoe 11• 

Per otra parte, b�y alma.canes que solo se abasteoen de fabricantes, siendo solo 

dotallistas, 

Se present6 un case muy curioso y que podia osporarse: en lea a.lmacenea "no tip� 

"OB 11 especialmente los localizados en la carrera 10a entre callee 15 y 16, un S..Q. 

lo empresarie es dueno hasta de 8 alma.cones y el reste per lo menos de 2 o 3J 

son precisamente l,es almacenes quc tienen sus prepias fa.bricas y operan oomo ma

yeristas, diatribuidores y detallistas. Cuande sus empleades no pueden oubrir -

la demanda, emplean obreros al destajo. Es un aspecto que realmente debe tener

se muy en cuenta y qua tiene gran fuorza, especialmente ein el oaso de las tulas. 

Normalmente no se :presentan problemas de comercializaci6n muy maroados. En gen� 

ral lee oontrates ,entre el almac�n y el abastecedor son aioordades entre los dos 

en ta1 forma que cuando se entrega el pedide se oubre el 1monto, Sin embargo, a.l 

...,. ___ <10 quejaron de tener que abastecerse de grandee fa.b.ricas, que inclusive T'-

soen una. 11 marca11 y dan cr�di to, pere que co bran casi el doble de lea artesanos , 

o pequenos ind.uatr.iales, qua a su vez exigen pago a la entrega de la meroanoia

y algunas veoea pi,den a.d0lantos, dadas las cendicienes ec,on6micas de esta olase

de fabricantea. Algunos se refiriaren a la gran importan,oia de la "maroa" (que

de heobo hace mas ,oaro el artioulo), reconociendo al mismo tiempo que las calida·· 

des de los articulos oon marca y sin maroa, de grandee fa.1bricas o de artesanoa

· ""'/'\es son iguale1s y en algunas mejores las do estos ul t:imos.
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Como es 16gico, e1stos productos tienen biones competitivos que pueden proporci.9_ 

nar ventajas y de1sventajas de acuerdo a su precio, calid1:1.d, utilizaci6n, usua--· 

rios, etc. 

Las maletas, loe maletines y dema.s ea.cos de viajes pueder1 considerarsa como sue

ti tutos sin ser ntacesariamente competi tivos. Es completaroente razonable qua lc1. 

tula oumple las funoiones de un saoo de viaje y desde es-te punto de vista puede 

ser susti tuida poiC' los antes mencionadoso Pero seria neeesario hacer un estu-· 

dio de los produc-tos sustitutivos a fin de saber si puedEm ser competitivos des 

de el punto de viBta de precios y calidades. 

Las sandalias, pa.ntuflas y babuchas, pueden ser sustitutos de las abarcas, pero 

dadas las caraoteiC'isticas de estas en cuanto a terminadon uso, etc., pueden ser 

sustituidas y menos competitivas con estos productos. 

La piel se ccnsidHra como bien decorativo, hacie.ndo oficjlo de ta.pate, etc. y 

desde este punto de vista las gua.ldrapas u otros productc>s como el yute, la es

terilla, etc., puoden sor sustitutos y competitivos. 

De los tres producitos estudiados, la tula tione el major morcado, las abarcas -

menos bueno y en manor escala las pieles; osto principalmente porque ademas de 

ser de uso personH.1, esta menos oondioionado y cumple de todas maneras las "':1.P' 

cionos de un saoo do viaje. Las abarcas siendo tambi�n de uso personal, su de

manda est a limi tada y se usan para muy determinadas ooasionos. Las pielee no 

son de uso personal sino de uso suntario, a esto obedece la minoria del mercac.o. 

F., TIPOS, T,i.MJiNO�; Y CALIDADES PREFERIDAS 

El tipo de tula preferido es precisamente la estudiadla, o sea en cuero cro

mado, con oremalle,ra y cerradura, forma paralelopipedoid1:Ll. ( 11 ouadrada11 ), por par 

te del oomprador e,xtranj ero oomo del colombiano; muobo memos demandada es la que 

corresponde a esta misma ca.lidad, pero es de forma cilindLrica y pa.race menos fun 

oional; en cuanto a. tamafios los mas preferidos son los det 70 y 8o centimetres; -

casi en igual cant,idad los de 75 cmts. En segundo lugar se compran los de 55 , 

60 y 65 omts.; los1 dema.s tamanos son dernandados en menor esoala y oa.si nadq ,,.._ 

a.P. 40 cmt s. 

El estilo de abaro,a qua se tuvo en ouenta en el estudio, a pesar de tener buen -

mercado, se habl6 mucho de 1 a dureza, debido a lo rustico de su aoaba.do y sugi-

rieron mejorar au terminado sin cambiar su estilo. Los nu.meres de a.barcas que ·

mas se demandan son ol 40 y el 41, debido tambien a que g:ran pa.rte de los compr� 

dores son principalmento extranjeros 9 sobre todo en los almaoenes "tipioos11
• 
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En segundo lugar se venden los numeros 38 y 39, casi igualmente el 42, algo me

nos el 36 y el 37, en manor escala el 43 y el 44 y casi nada del 20 al 35• 

De las pieles estudiadas se observ6 que las que mas se demandan son las pequa

naa, sin embargo las grandee tambien tienen una demanda significativa. 

En general como ya habiamos dicho, este mercado no es rnuy bueno, debido prinoi

palmente a la dudosa caJ.idad del curtido, dificultando asi, su comercializaoi6n. 

Por eso es muy importante tener en cuenta en cuanto a este producto se refiere, 

el mejorar la calidad que parece ser el problema principal. 

G. DES.ARROLLO DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

1. Metodologia

Se pretende hacar un analisis lo mas complete posible del mercado de las 

tulas, abarcas y pieles, tanto del nacional, como del internacional. 

De aouordo con este planteamiento, la metodologfa ampleada obedooa al deseo de 

desoribir la situaci6n y hacer las proyeooiones que pormita esta situaci6n. 

El estudio del meroado nacional qua se hizo para 1970 y 1971, abarca unioamenta 

las ciudades que actua.lmente tienen almaoen de '1 .Artesanias de Colombia" (Bogo

ta., Cartagena y Medellin) y las que lo tendran para finales de este aiio (San An 

dres, Cucuta y Cali). De acuardo con conversaoiones sostenidas con el Dr. Her

nando Galindo, se parti6 del supuesto qua Medellin se podria oonsiderar como la 

mi tad del mercado bogotano y a  su vez Cucuta, Cali y San Andres (cada uno) igual 

a Medellin. 

En primer lugar se estudi6 el mercado bogotano en base a una muestra qua cubri6 

21 almacenes y qua representa el 12% del total de almacenes que comercian con -

eetos productos y que segun la lista telef6nica son 1790 El ouestionario (ad� 

junto al estudio) fue aplicado a aJ.macenes tipicos y no tfpicos distribuidos me 

diante observaciones preliminares en zonas que oubrian el Centro, Chapinero y 

el Norte, considP.rando en el centre el sur, suponiendo caracteristioas similares� 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la muestra. se estableci6 el meroado -

bcgotano para 1969 y 1970, pues el ouestionario incluia precios y cantidades pa

ra 1969, de tal manera que facilitaran la proyecci6n por lo menos para 1971. 

Por otra parte, se estim6 la participaoi6n poroentual de "Artesanias de Colom

bia" en el meroado bogotano y so supuso la misma partioipaoi6n en Cartagena. para. 
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1970 (considerando su funcionamiento a partir de este a.no), sistema que nos lle

v6 a establecer tambien el meroado cartagenero con base a los datos dados por -

"Artesanias de Colombia". 

El mercado de Medellin, Cucuta, Cali y San Andres se obtuvo de acuerdo con las -

indicaciones anotadas anteriormente. 

Como el mercado que mas se conoce y el que prosenta mas exaotitud es el bogota

no, se emple6 come hip6tosis de trabajo para el meroado nacional, igual creoi-

miento de la demanda, lo mi smos precios ( entre otras cosas porque "Artesanias de 

Colombia" emplea los mismos en las ciudades donde tiene almacenes), los mismos 

gustos y las mismas pautas de consume entre los consumidoree. 

Es importante anotar que los precios obtenidos y la proyecci6n de los mismos no 

tienen en cuenta depreciaci6n monetaria por lo corto del lapse astudiado. 

El meroado internacional se analiz6 con base a las cifras obtonidas en INCOMEX 

(Institute de Comercio Exterior) dentro de las limitaciones anotadas mas adelan 

te en el desarrollo de este mercado. En esta forma se proyectaron las exporta

ciones para 1971 y 1972, y por otra parte se estim6 la participaci6n de 11 .Artes� 

nias de Colombia" (como exporta.dor) dentro de las exportacionos totales. 

2. Desa.L'rollo del mercado naoional

Esta parte corresponde a un analisis de los resultados obtenidos en la encue� 

ta aplicada a los almaoenos de Bogota, coma una aproximaci6n a la evoluci6n del 

mercado de las tulas, abaroas y pieles, tomando los a.nos de 1969 y 1970, y poder 

establecer algun marco de referencia qua oriente en alguna forma la producci6n. 

Las principales variables consideradas son las ventas y los precios de los pro-

ductos. Se logr6 estableoer tanto en ventas como en precios un promedio mensual 

y por lo tanto un total a.nual, coma tambien el minima y el ma.ximo de las varia� 

bles estudia.das. Finalmente, se establece la evoluci6n-precio-cantidades que 

permita estimar el comportamiento de las variables con respecto a cada una, coma 

un enfoque unificado del desarrollo del mercado. 

a) Evoluci6n de las ventas

Como veremos en el cuadro 3, los datos para 1970 se obtuvieron con base en 

el promedio mensual de los alma.cenes, teniendo en cuenta las vcntas solo hasta -

el mes de julio. Es importante anotar que este monto es seguramento mayor, pues 

la mayoria de los almacenos dijeron tener mejores ventas en el mes de d.iciembre. 
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Cuadro 3: Cantidades ,le tu.las, ab areas y pieles de los almacenes encuestados 

en 1969 y 1970, segun la muestra 

r· I 
Anos 

I Incluycndo a '1 Artosanias 
de Colombia'' I

No incluyendo a 11 .Artesa-
nias de Colombia" 

!�
ti

�
ulo 

I Promedio Variacion Variaci6n Promedio Variaci6n Variaci6r 

j fulas I 

Abare as 
·- -

fiel 

hrande 

Piel de 

becerro 

1969 

1970 

1969 

1970 

1969 

1970 

1969 

1970 

anual 

1.932 

2.124 192 

1.428 

1.824 396 

60 

324 264 

132 

444 312 

porcent. 
,_ 

anual porcent. 

1.932 

9.94 1,872 &:) - 3.10

1.428 
I 27. 73 1. 704 276 19c33 

60 

440.00 48 -12 -20.00

132 I 

236.00 120 -12 - 9,00 l
- _j 

FUENTE: ICODES - Investigaci6n de Mercados - Bogota - 1970 

L::l, entrad.a de 11.Artesanies de Colombia" en el mercado influy0 J.eoisivamente on e 1. 

c0mportamiento de las veritas para oste aiio, especialrnent� en el de �as pieles y 

-:1.das i hasta ol punto ds qy.v Aiu eu prosehc:i.n. la.s 7entas de ostos dos prvd\.'.Ct;. . 

g,parecen inferiores para oste aiioo Se elabor6 la informaci6n incluyendo por un'3. 

pa.rte a 11.Artesanias de Colombia" dontro de los resul tad.cs totales y por otra sin 

incluirlao 

!Uantras en la primer a se obtiene un au1JJen to considerable principalmente en las

vantas de pieles� en la segunda hey dismi:--1.1.ci6n en el total de tulas y de pieles.,

Una diferencia de 43% y 82% entre las ventas promedias mensuales de los almac$

::os, ( incluyendo a 11 Artesanias de Colomb�a.11 ) y 11 l�tesanias de Colombia", en el -

mercado de tulas y de pieles respectivamente, nos permite suponer un promedio Pil: 

ra los almacenes superior �l observado en la encuesta, si no igual al do 11 Artes_a.: 

nias de Colombia11 ( tcniendo en cuenta metodos de 0omercializaci6n 9 tamaiio del al 

run.can, etc,), por lo menos no tan inferior. 

1inot:idas estas observaciones y h:tciendo un a�1alini.s global; el compcrtami i:»:1 ... ,... ' -

-:iercado en el periodo estu,i.i 3.do es mas f' avorable para las tulas, aunque el �-n:}re 

me�to porcentual entro los dos a.nos (9-.94%) sea inferior al de las abarcas 

(27.73%) y al de las pielos (350�00%)-

�1.n "'mbargo, el mere ado de ab areas se desarroll6 oasi paralelo al de las tulaR , 

y el de las pieles empieza a desa.rroll.<i.rse favorablomento, 
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b) Evoluci6n de los precios

De acuerdo con cl cuadro 4, lo mismo que en el caso de las ventas, la pr�

sencia de "Artesanias de Colombia" en el mercado distorsiona los precios de los 

articulos principalmente el de las abarcas, disminuyendolos para 1970 con res-

Jecto a 1969 en 2.11%, mientras qua sin incluirla, se presenta un incremento nor 

mal on el precio para este a.no de 1.56%. 

El precio de las tulas experimenta en ambos casos un incremento para esto a.no 

siendo este mayor al excluir a 11 .Artesanias de Colombia" ( 7 .05%) y manor inclu

yendola (4.70%). 

Cuadro 4: Precios de tulas, abarcas y pieles - 1969-1970, segun la muastra 

r Inoluyendo a "Artesanias No incluyendo a 11 Artesa-I Artioulo .Anos de Colombia" nias de Colombia" 
Precio pr.2, Variaci6n Variaci6n Precio pr_Q Varia.oi6n Variao.

I medic porcont. medio l)orceni 

I Tulas 1969 2.55 2.55 
1970 2.67 0 .12 4.70 2.73 0.18 7 .05 

I Abarcas 1969 30. 71 30. 71 

I 1970 30.06 -0.65 -2.11 31.19 0.48 1.56 
I· 

I Pieles 1969 310.00 310.00 

1270 340.00 30,00 9.61 310.00 grandee 

j Pielcs 1969 103 .oo 103.00 

I de 1970 103.75 O. 75 0.72 107. flJ 4.60 4.46 becerro 

FUENTE: ICODES - Investigaci6n de Mercados - Bogota - 1970 

En cuanto a las pieles, las mas grandee incrementan su precio en 9.67%, teniendo 

en cuenta a II Artesanias de Colombia", mien tr as qua este permanece igual para los 

dos anoa, no entrando 1 1.Artesanias de Colombia 11 en el mercado. Para las mas pe

quenas, la presencia de 11.Artesanias de Colombia.11 hace que ol precio se incremen

te en 0.72$,, mientras que si no entra, el frecio para 1970 es el 4.46% mas alto 

queen 1969. 

o) Ventas maximas, promedias y minimas vendidas mensual y anualmente en

los almacenes encuestados en 1970

Sagun el cuadro 5 y teniendo en cuenta que la informaoi6n obtenida en 1 1Ar

tesanias de Colombia" solo nos daba ol prom�dio mensual ct.a ventas (mienirae que -

los restantos dieron ademas la minima y la maxima), se estim6 la proporci6n por

centual de este en el total de vent as promedia.s mensuales, y en est a fcrma apli·

cando la misma participaci6n, se establecieron las ventas maximas y minimas para 
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este a.no por parte de los a.lmacenes encuestad.os, incluyendo a.hora si, a. "Artesa

nias de Colombia". 

Cuadro 5: Ca.ntida.des maximas, promedias y minimas mensua.les y a.nuales en el 

total de a.lmaoenes encuestados - 1970 

Articulo Maxima Promedia Minima 

Mensual Lulual Mensual Anual Mensual Anual 

Tulas 457 5.484 117 2.124 91 1.092 

.Abarcas 207 2.484 152 1.824 70 840 

Piel grande 15 18o 27 324 1 12 

Piel poquena 29 348 37 444 7 204 
de becerro 

FUENTE: ICODES - Investigaci6n de Marca.dos - Bogota - 1970 

Asi la informaoi6n obtenida nos da un indioio de las ventas para orientar en una 

u otra forma la producci6n, de tal manera que obedezca aproximadamente a las con 

dioiones del mercad.o. 

d )  Precins ma.ximos, promedios y minimos 

Cuadro 6: Precios maximos, promedios y minimos de las tulas (centimetre), 

ab arc as (par) y picles de ganado vacuno 

Precio s
Tulas Abaroas Piel Piel de 
(cm.) (:oar) l:t.rande becerro 

Maximo 3.00 35 .oo 320.00 158.00 

Promedio 2.67 31.19 310.00 107 .60 

Minimo 2o20 25.00 300.00 55.00 

FUENTE: ICODES - Investigaci6n de Meroados - Bogota - 1970 

Como era de esperarse, so enoontraron precios quo se salen completamente dcl co� 

n0rtamiento normal de la mayoria do los almacenes y que quedaron por fuera de to 

da consideraoi6n: tal es el ca.so de un alma.can que vende el oentimetro de tula a 

$4-&'.:> y no se tuvo en cuenta como precio maxima (pues los preoios de las otros -

alma.canes oscilan entre $2.20 y $3000), pero si se utiliz6 para obtener el pre-

cio promedio. 11 Artesanias do Colombia" lo vende a $1. 7 4 y per lo tanto no se fi 

j6 como precio minimo, pero si se utiliz6 para la obtenci6n del precio promedioo 

Des almacenos vend on el par de abarcas el uno a $20 (mas rustica quo las comun y 

corriente) y 11 A.rtesanias do Colombia." a i16.50, quo tampooo se tuvieron en cuen-
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ta como precios minimos, y este ultimo no se incluye en el precio promedio. 

En el preoio de las pieles grandes se excluy6 11 A.rtesanias de Colombia", tanto -

en el ma.ximo como para el promedio; sn el de las de becerro pequenas auncuando 

la presenoia de II A.rtesanias de Colombia" hace que los precios permanezcan los -

mismos para este a.no con respecto al de 1969, fue necesario excluirla para obt� 

ner el promedio, pues el aumento en estas condiciones aloanza apenas a oubrir -

el deterioro monetario. 

e) Evoluci6n del valor de las ventas

Cuadro 7: Valor de las ventas de tulas, abarcas y pieles de los almacenes 

encuestados (1969-1970) 

Articulo Anos Ventas Precio Valor de 
anuales Promedio las ventas 

1 

Tu.las 1969 1.932 178.50 344.862.00 
(70 ems.) 1970 2.124 186. 90 396.975.60 

Abarcas 1969 1.428 30. 71 43.853.88 
(par) 1970 1.824 31,19 56. 89(). 56

Piel 1969 60 310.00 18.600.00
grande 1970 324 .310.00 100,440 .oo 
Piel de 1969 132 103.00 13.956.00 
becerro 1970 444 107. 60 47.774.40 

FUENTE: ICODES - Investigaci6n de Mercados - Bogot� - 1970 

Como los precios de las tulas esta.n dados en centimetros, fue necesario trans-

formar el numero de tulas vendidas tambien en oentimetros, tomando como promedio 

70 centimetros por tula, taniendo en cuonta ademas que es el tamano mas vendidoo 

El total pues, puede ser muy aproximado, ya que de todas maneras se venden de to 

dos los tamanos desde 30 omts. hasta 110 cmts. 

Haciendo esta salvedad, podemos observar que el mas alto valor en ventas se pre

senta en el oomercio de las tulas; se incrementan en 15% de 1969 a 1970, mien -

tras que las abarcas representando menor valor de ventas, se incrementa en estos 

dos a.nos en 29.72 %. En cuanto a las pieles, estas representan pocas entradas 

por ooncepto de ventas aun menores que los otros dos productos, siendo su inora

mento an el periodo estudiado de 440.00% las grandes y de 251.00% las de becerro 

pequenas; su desarrollo apenas esta empezando. 
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3. Proyccci6n de la demanda

Partiendo del comportamionto del mercado de tulas, abaroas y pieles en 1969 

y 1970, se pretende ahor� hacer la proyecci6n por una parte, de la muostra para 

1971 y con base en estos resultados, obtener el morcado bogotano y finalmente -

el mercado nacional de acuerdo con procedimientos anotados ya en la metodologia 

de este capitulo. 

a) Proyecci6n de la mucstra para 1971

Cuadro 8: Estimaoi6n del mere ado en tulas, abarcas y pieles de los almacenes 

encuestados - 1969, 1970, 1971 

Artioulo .Afir s Ventas Precio Valor de 
anuales promedio las ventas 

'fulas 1969 1.932 178.50 3440862.00 
(70 ems.) 1970 2.124 186.90 396.975.60 

1971 2.335 196.00 457.660.00 

Abarcas 1969 1.428 30. 71 43.853.88 
(par) 1970 1.824 31.19 560890.56 

1971 2,330 31.68 73. 714.40 

Piel 1969 60 310.00 18. 600.00 
grande 1970 324 310.00 100.440.00 

1971 4.990 310.00 1•546.900.00 

Piel de 1969 132 103.00 13.596.00 
becerro 1970 444 107. 6o 47 0 774.40 

1971 1.492 112.39 167.685.88 

FUENTE: !CODES - Investigaci6n de Mercados - Bogota - 1970 

Es muy importante tener en cuenta que los ingresos porcibidos par la venta de -

pieles tanto grandes come de bocerro, estan distorsionados completamente por la 

presencia de "Artesanias de Colombia", cuya participaci6n hace que el incremen

to on las cantidades vendidas sea de la talla de 440.00% en las grandes y de --

236.00% en las do becerro, lo mismo que los precios, quo sin afectar tanto come 

en las ventas del mercado� tampoco se tuvieron en cuentao 

Se ve claramente que 11 .. \.rtesanias de Colombia" manoj a casi totalmente el mere ado 

de las pieles en Bogota, y ccm datos de un a.no y un almac�n, no es posible ha

cer proyecciones que tengan mucba validez. 

En cuanto a los ingresos percibidos yor las ventas do tulas y abarcas, se apre

cia un ccmportamiento normal, le mismo que en los precios� 
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b) Proyecci6n de la demanda nacional

Cuadro 9: Estimaci6n del mercado de tulas, abarcas y pieles para Bogota, Car

tagena, Medellin, Cucuta, Cali, San Andr6s y Nacional 

1970 - 1971 

Ciudad li.rticulo .mos Cantidades Precios Valor Ventas 

Tulas 1969 16.100 178¢50 2•873.850.00 
( 70 cmts .. ) 1970 18 .. 1?.5 186.90 3 1 387.562.50 

1971 20. 404 196.00 3•999.184.00 

Abarcas 1969 11. 900 30. 71 365.449.00 

I Bogota
(par) 1970 15.565 31 .. 19 485.472.35 

1971 20 .358 31.68 644-941.44
Pielec 1969 480 310.00 148.Boo.oo
grandes 1970 2.592 310.00 803.520.00

1971 13,992 3:!.0oOO 4 1 337.520.00
Pieles pe- 1969 1.089 103.00 112.167 .oo 
quenas de 1970 3. 774 107. 60 406.082. 40 
becerro 1971 13 .079 112-39 1 1 469.948.81 

Tu.las 1970 9. 712 I 186.90 1 1 815.172.80 
(70 cmts.) 1971 10. 933 I 196.00 2•142.977.33 

-

Ab areas 1970 14.416 31.19 449. 635.04
Cartagena (par) 1971 18.885 31.68 598.276.80

Pieles 1970 65 310.00 201.150.00 
grandee 1971 351 310.00 108.810.00 

Piolos p� 1970 
quenas de 

19·, 1 becorro 
Tu.las 1970 36.252 186,90 6•775.498.Bo MedolHn ( 70 cmts.) 1971 40. &::>8

I
196.00 7•998.368.00 

Cucuta Abarcas 1970 31.132 31�19 971.007 .08 
Cali (par) 1971 40.716 31.68 1 1 289.882.88 

S.Andr�s
Pieles 1970 5.814 310 .oo 1 1 607 .040.00 
grandee 1971 27.984 310.00 8 1 675.040.00 
Pieles pe 1970 7.548 107, 60 812.164.80 
qua.nae de 1971 26.160 112.39 2 1 940.122.40 
becerro 

Tu.las 1970 6o .089 186.90 11' 230. 634.10 
(70 cmts.) 1971 72.145 196.00 14' 141.141. 45 
Abarcas 1970 61.113 31.19 1 1 906.114.47 

(par) 1971 79.959 3lno8 2•533.101.12 
Nacional Pieles 1970 7.841 .no .. oo 2•430.710.00 

grandee 1971 42.327 310 .oo 13' 121. 3 70 .oo

Pieles 1970 llo322 107. 60 1 1 218.247.20
pequenas de 1971 39.239 Li.2.39 4•410.071.21becerro 

FUENTE: ICODES - InvestigaciSn de Mercados - Bngrta - 1970 
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Como observamos en el cuadro anterior, la presente informaci6n se obtuvo come 

se explic6, en la metodologia planteadla inicialmente, basandonos ante todo en 

la muestra encuestada en Bogota, En e,sta forma se obtuvo, en primer lugar, el -

mercado para Bogota (inoluy,rnd.o 1969 ye. que se obtuvieron los datos), en segundo 

lugar el cartagenero, tcrniendo en cuenta la pa.rtic.:.pa0i6n de 11Artesanias de Co

lombia}' en Bogota y aplice.!'ldola al cae10 de Cartagena; en tcrcer lugar, se esta

bleoi6 el mercado de Medellin, Cucuta, CalJ. y San And.res en la forma explicada? 

y la suma de todos ostos resul tad.as di.6 la proyecci6n del mercado nacional. 

Como es 16gico, esta motodologia c;upo�:te serias limitaoiones, pues de antemano -

so asume igu.aldad en ul mcrc.ado de las: c::.udades e. las que se extendi6 la pro-

yecci6n, desde todos los puntos de vis:ta considerados en este estudio. Sin em

bargo 1 da un marco de referencia y de aproximacion para orientar en una u otra 

forU1a la labor de "Artesanias de Colombia" come part:f.cjpe dcl mismo. 

Es importante anotar quo tanto el crcrn:imiento de las ventas, come los precios, 

fueron tam bi en los mismos quo se ostimiaron para Bogota, entro otras cos as, por

que "Artesanias de Colombia li utilize los mismos en las ciudades dondo tiene al

macenes. 

Se puede observar indudaolemente que el meroado es mas fav�rable para las tulas1

muy parecido para el de las abarcao y aleo memos para el de las pieles. 

4e Desarrollo del mercado internacional 

Esta parte coruprende solamente un estudio de] va�or de las exportacionee co

lombianas, teniendo en cuor.ta ademas, que los a..Ttic.ulos (o)nsiderados artesana

les) estudiados son de prohibide impor4;acicin, La lj sta do productos qua aparo

oen dcntro de los rubros seleccionados en INCOMEX (Instituto do Comercio Exte-

rior) no estan claramente especificadas y definidas ? fen6meno que permite una -· 

visi6n del mercad.o masque todo global, teniendo en cucnta los que mas se pare

can a los estudiados, Per otra parte, la posici6n arancelaria no establece nin

guna discriminaci6n entre a.rt:f 01..:.los de proccde�c) .. a ar.;esanal y procedencia indus 

trialo Sin emba:-go> al final de estg estudio apa-rece un anexo con toda la infor 

maoi6n sobre todos los articulo� d.e cuero y que puedc-; traer utilidad p9.I'a 11 Ar-::i

sanias de Colombia". 

Se trata do establecer tambien la parti.oipa.Gi.6n porcentual do 11Artesanias de Co

lombia" como exportador de estos a.rt ... culos, de!ltro tlf3 ::i.as limi taciones qua lcgi

ca.mentc conllevan las r.9.I'a.cterist:.cas de la informaci6n obtenida en las e.xporta

�iones colombianas, 

Por otra pa.rte, se inten'.,;:i, }iacer W1a y:royeoci6n 1,1ara dos a.nos s6lo de los arti'.c� 

los que :>orrespondan segu:.1 nuest.ro C1.'iterio a los as tutl.iadoc a J.o largo de la -
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investigaci6n, coma una aproximaci6n al future comportamient0 del mercado inter

nacional. 

a) Comportamiento de las exportaciones en 1968, 1969, 1970

Cuadro 10: Valor conjunto de las exportaciones de los a.rticulos estudiados Y 

simila.res, y va.riaciones para 1968, 1969 Y 1970 

(FOB) $US 

Anos Expo rt ac io Varia.ci6n Va.riaci6n 
Producto nee porcentual 

.A.rticulos de via 1968 45.897 
1969 114,478 68.583 149.42 je de ouero 
19-10 128.226 13.748 12.00 

Calzado con suela 1968 725.013 
de cuero natural 1969 741,938 16.925 12.00 
o a.rtificie..l de 1970 873.984 131,946 17.78 

cuero 

Cueros curtidos 1968 537.784 
de bovine 1969 909.605 371.821 69.13 

1970 754.626 -154.979 -17.03

Cueros ourtidos 1968 842.368 
de becerro 1969 234.516 -6o7 .852 -72-15

1970 5.048 -229.468 -97.84

FUENTE: ICODES - Investigaoi6n de Mercados - Bogota - 1970 

Dentro de las articulos de viaje de cuero incluimos las tulas. Claro esta qua -

este rubro comprende todos las tipos de sacos de viaje hechos en cuero y prooes� 

dos con sistemas semi-industrializad.os o de origen artesanal. Como puede obser

varse, el aumento de 1968 a 1969 fue muy grande. Se export6 el triple de lo ex

portado en 1968 ( seguramente debido a la politic a gubernamental de Comercio Ex

terior). 

A pesar de que las exportaoiones en 1970 son suporiores a las de 1969, el incre

m�nto fue exageradamente inferior (12.00%) con respecto al incremento de 1968 a 

1969 (149.00%). Aunque las exportaciones sigan aumentando, la tasa de crecimien 

to tiende a disminuir. 

Las aba.rcas fueron introducidas en el mismo rubro que estudiamos ( "calzado con -

suela d0 ouero natural o artificial y demas articulos de cuero). Este grupo PU.£ 

de tener las cifras proporcionalmente mayores que el anterior en cuanto al artiou 

lo objeto de estudio; por un lado se incluye cuero artificial y ademas otro rubro 

( 11y demas artioulos de cuero 11), suponiendo que alli tambien podrian apareoer. El 

crecimiento de 1968 a 1969 ) relativamente pequeno (2,33%) se ampli6 mucho mas pa

ra 1970. 
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Las exportacior a � de cueros curtidos de bovino (bufalos, bueyes, reses, etc.) -

aumenta.ron el 70% de 1968 a 1969. Sin embargo, la disminuoi6n para 1970 es tan 

fuerte quo su va.riaci6n apa.rece negativa. Mucha mas grave es la situaci6n de -

cueros de becerro, siendo en 1968 la que proporcion6 mavrores entradas para el 

pais en cuanto a estos artioulos se refiere; es verdaderamente alarmante la for 

ma oomo ha venido disminuyendo su exportaci6n, casi nula para 1970. 

b) Proyecci6n de las exportaciones para 1971 y 1972

Cuadro 111 Proyecci6n del valor conjunto de las exportaciones de los articulos 

estudiados y similares para 1971 y 1972 en $US (FOB) 

Produoto Anos Tasa de pro Exporta -
yecci6n % ciones 

11.'rticulos de viaje de 1971 152. 960
cuero 1972 8o. 71 172.923

Calzado con suela de cu_! 
ro natural o artificial 1971 961.830 
y demas art!oulos de - 1972 10.05 1•058.527 

cuero 

Cueros curtidos de 1971 951.211 
bovine 1972 26.05 1•199.008 

Cueros ctirtidoe de 1971 783 
becerro 1972 84.49 118 

FUENTE: !CODES - Investigaci6n de Marcadoe - Bogota - 1970 

Para obtener la tasa de proyecci6n porcentual se promediaron las tasas de va.ri� 

oi6n porcentual de los dos periodos, mediante su suma aJ.gebraioa. Se utiliz6 

la misma tasa para las proyecoiones de 1971 y las de 1972 en cada rubro. 

De produoirse el crecimiento proyectado, el rengl6n mas favorecido seria el de 

las pieles ourtidas de becerro, seguido por el de articulos de viaje. Los cue

ros curtidos de bovino antecederian al rubro de calzado y otros articulos de cue 

ro qua ocuparia el ultimo lugar. 

El mercado con ma,yores volumenes de exportaci6n soguiria correspondiend.o a los 

cueros curtidos de bovine, seguido en su orden por el de calzado y demas artiou 

los de cuero, luego vendria el de articulos de viaje de cuero y finalmente el de 

cueros curtidos de becerro. Es decir, los volumP.nes de ventas tienen un orden -

exactamente inverso al de las proporcion�s de crecimientc esperadas. 

Esto a largo plaza tendera. a normalizar la participaci6n de lcs rubros en el 

mercado. 
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c) Participaci6n de "Artesanias de Colombia." en las oxportaoiones

Cuadro 12: Participaci6n porcentual de "Artesanias de Colombia" dentro de las 

exportaciones antes analizadas $US (FOB) para 1970 

Producto 
Exportacion Exportaci6n Participaci6n 

total Artesanias porcentual 

1.rticulos de viaje 128.226 2.740 2.14 

Acabado con suela en cue-
ro natural o artificial 873.984 381 0.04 
y demas articulos de 

cuero 

Pieles de bovino 754.626 642 0.08 

Pieles de becerro 5.048 1.259 24.94 

FUENTE: !CODES - Investigaci6n de Mercados - Bogota - 1970 

Como ya se explic6, no es posible determinar la proporci6n qua dentro del valor 

conjunto de los ruuros ostudiados representa el de los productos qua nos ooupan. 

En cambio el valor de las exportaciones de 11.Artesanias de Colombia" es unioa y -

exclusivamento el de los productos a qua nos homos venido refiriendo. Lo ante-

rior explica la participaci6n baja en general de las exportaciones de la empre

sa, con la excepci6n del rubro de pieles de becerro. 

Sin embargo, guardadas las proporciones, podemos apreciar c6mo dentro de sus ru

bros correspondientes, las tulas ofrocen otra vez la meyor exportaci6n, seguidos 

per las pieles y luego por las abaroas. 

H. CONCLUSIONES:

El mercado se present6 relativamente homogeneo en los tros productos observa 

dos. A pesar de qua existen la tula de fcrma paralelepipedoidal ( 11cuadrada 11 ) y 

la cilindrica, se estudi6 solo la primera, pues de acuerdo con las caracteristi

cas del mercado estudiadas, esta es casi la unica que se ofrece y que se compra. 

Lo que en el comercio se define como abarca es la estilo costeno, o sea la : 1 tre.:: 

puntadae", quo en 11Artesanias de Colombia" present a buen acabado y en el c0mercio 

es completamente rustica. Por otra parte, en "Artesanias de Colombia" Haman tc3:!!!_ 

bien abarca a la que en al comercio se conoco como sandalia franoiscana y por a

so no fue objeto de estudio. En las pieles ai se obsorv6 perfecta bomogeneidad, 

claro esta, se d�j6 clara la diferencia de calidades en cuento a las consecuen-

cias de la elaboraci6n y la curtiembre. 

P0r otra partc, so observ6 que el cunsumo de tu las p�·nviene de personas principal 
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mente de medianos y altos ingresos, y mas por extranjeros que por los mismos 

colombianos; lo mismo podria decirse de las pieles. 

En cuanto a las abarcas no se encontr6 gran diferenciaoi6n entre ingresos y pr.2, 

cedencia de las personae, pero su uso es mas frecuente en tierras calientese 

Con excepci6n de las abarcas y las pieles, los productos son de caracter semi

industrial y no artesanalo 

Se observa la existencia de dos clases de almacenes bien caracterizados: "tipi

cos" y "no tipicos", siendo los primero s de muy reciente aparici6n y loa segun

dos bastante mas antiguos,. El mercado ofrece indudablemente mejores garantias 

para los "tipicos". 

Las pieles y las tulas son abasteoidas por fabricantes semi-industriales o art� 

sanos, estos ultimos principalmente en el case de las pieles. Las abarcas son 

distribuidas por intermediaries qua las traen directamente de la costa. 

En el meroado de las tulas se observe que los almacenes no-tipicos se caracter,i 

zan por alta concentraci6n por parte de pocos propietarioa, que operan ademas -

simultaneamente, cumpliendo mas de una de las funciones de mayoristas, distri-

buidores y detallistas, autoabasteciendose gracias a qua tienen sus propias fa

bricas, o a una ma.no de obra barata que se contrata al destajo. 

La existencia de marcas de fabrica permite pedir precios mas altos, que aun en 

condiciones favorables de credito no son accesibles para algunos almacenes. La 

calidad no es necesariamente mejor para los articulos de marca y si en ocasiones 

inferior. Por otra parte� el artesano cobra mas barato, pero no da. facilidades 

de credi to. 

Existen productos que pueden ser sustitutivos · de los estudiados, no se estudi6 

aqui si ellos son ademas competi tivos por precios, calidades, etc. 

Se insisti6 mucho en la preferencia por parte del consumidor de los articulos en 

cuero cromado. 

El tipo de tula estudiado es indudablemente el que ti�ne ma,yor demanda prefere.E_ 

teQente las de 80 y 70 centimetres; y-casi nada las do 40 cmts. 

Las abarcas a pesar de que tienen bastanto demanda, esta mejoraria mucho mas si 

se mejorara su acabado� Preferentcmente demandan los numeros 40 y 41 y casi na

da los del 20 al .35. 
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Se compra mas la piel de becerro que la grande, y ademas es la que mas se o-

freceo 

La presencia. de "Artesanias de Colombia" distorsiona el mercado nacional. El 

centimetre de tula es mucho mas barato, lo mismo que el par de abarcas, hasta. 

tal pun to que no se tuvieron en cuenta en los precics defini ti vos del mere ado. 

La piel de becerro tieno un precio normal, mientras qua la grande es bastante 

mas ca.ra. 

Esta situaci6n puede obedecer ontre otras coaas porque es una empresa sin fines 

de lucro, sin embargo, es necesario bacer una investigaci6n a fondo para eata

bleoer pautas, quo sin cambiar la politic a de ".Artesani.as de Colombia", no dis

torsione el meroado y traiga mas ventajas para los abasteoedores, "Artesan!as -

de Colombia", oto. 

En cuanto al meroado naoional, oste se presenta mas favorable para las tulas , 

muy para.lela para. las aba.roas y muoho menos para las pieles. 

En el meroado interna.cional las mczyores volumenes de exportaci6n corresponden a 

]as pieles grandes, seguido por el calzado y demas a.rticulos de cuero, luego el 

de a.rticulos de viaje y finalmente las de pieles de becerro. 

Sin embargo, de producirse el orecimiento proyectado, las mczyorea volumenes de 

exportaci6n vendrian de los cueros do becerro, seguido dol do a.rtioulos de via

je, menos los cueros de bovines y menos aun calzado y demas artioulos de cuero. 

La pa.rticipaci6n de 11 11.rtesanias de Colombia" en las exportaciones de cuero de -

becerro es bastante bueno, la participaci6n en los demas rubros es muy pequena, 

entre otras oosas, porque se estudia la participaci6n de unos articulos concre

tes de "Artesa.nias de Colombia", dentro de grupos que ontre otros incluye los -

productos en estudio. Puede observarse claramente que solo es una aproximaci6n. 
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.A.NEXO 

VALOR CONJUNTO DE LAS EXPORTACI ONES DE LOS ARTICULOS DE CUERO 

1968,1969,1970 (FOB) $US 

PR ODUC T O S 1. 9 6 8 1. 9 6 9 1. 9 7 O

Otras pieles de bovino y eauino 2. 602
Pieles de ovino sin lana 300 9.721 

Cueros curtidos de becerro 842.368 234.'516 2.524 
Los demas cueros curtidos de bovino 537.784 909.60'5 377-313

Cueros curtidos uara suela - banda 6.303 38.849 
Cueros curtidos preparadoe 15-756 8sqc416 
Demas pieles ovinas prenarade.s 2.633 
Pieles de cerdo 12.181 79.522 22.600 
Los demas cueros preparados 478. go6
Loa dema.s cueros de serniente,sauro.neces 3 1 118.398 4'136.213 1''567.461 
Las demas pieles de otros animales l' 950 .385 1 1 125.880 700. 296
Demas pieles de caprinoe 3.776 
Cueros pieles 200 
Recortes de cuero natural o artificial 

regenerados 158.263 41.200 21.6qq 

Articulos de cuero para animales(montur.) 75 4.012 947 
Articulos de via.ie de cuero 45.897 114.478 64.113 

.Ptioulos de via.io de materia Plastica 5.4s8 
./1Iticulos de viaje de fibra vulcanizada 1.110 35 
Los dema.s artioulos de via.ie 9.109 1. 78q 3.148 
Guantes y vestidos nara cualauier oficio 2.400 S02 
Los dema�antes 29 585 
Otras manufacturas de cuero nat. 0 e.rtif. 200.300 48.023 17.559 
Las demas prendas de cuero natural 45.92'5 --g. 595 

Calzado con suela y con pa.rte superior 
de caucho 7.370 qo2 4.044 

Calzado con suela de cuero nat. o art. 725 .013 740.987 436. 696
Calzado con piso de otrae tnateriae 1.240 704 4SS 
Otras partes de cuero simnlemente oort. 95 17.686 
Empeines, caiias de otraa materias 280.608 381.934 
Botines, polainas, espinilleras 4.844 2.878 
Los demas articulos de cuero 951 2q6 
Suelas y tacones de caucho 1.594 

FUENTEt ICODES - Investigaci6n de Mercados � Bogota - 1970 
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DESCRIPCION Y ANTECEDENTES 

Luego de un estudio socio-econ6mico de la poblaci6n de Barbosa, en donde se re

comend6 el fomento del desarrollo artesanal, y de una investigaci6n de meroados 

en la que se pueden observar las exoelentes posibilidades que existen para los 

productos que se investigaron, se requiere contar con informaci6n basica y elabo 

rada de manera sistematica para poder apreciar las condiciones tecnico-econ6mi

cas de factibilidad que caracterizan el proyecto. Satisfacer adecuadamente esta 

neoesidad es el objeto de este trabajo. 

Se presentan asi los aspectos fundamentales de lo que pod.riamos llamar "Ingenie

ria del Proyecto11 : Procesos, materias primas y construcoi6n, por una parte, y 

los temas de caraoter financiero por otra, a saber principalmente; Inversiones 

requeridas y costos de producoi6n de los bienas estudiados. Se formulan indica

cionos bien precisas sabre la dotaci6n, necosidades del Centro, etc., asi coma -

sabre las caracteristicas de sus construcciones, organizaci6n y demas de utili

dad real. 

Consideramos bien clara la importancia de las actividades de "A.rtesanias de Co

lombia S .A. 11 en el marco nacional, como J.efini ti va genera.dora de empleo, integ:ra 

dora de comunidades, conoientiza.dora de cul tura ostotioa , "suavizadora" de pro

cesoa traumaticos de metropolizaci6n eta., con caracteristicas espeoialmente ade 

cuadas a las necesidades actuales del pais, para pretender estudiar ese aspecto 

en este traba.jo. 

No busoamos tampoco ofrecer una nueva definici6n do producto ni de aotividad ar

tesanal. Consideramos unicamente que los productos cstudiados y las actividades 

principales propias del Centro que se proyecta, son artesanales y decididamente 

beneficas en la medida en que las hemos recomendado anteac 

Parece en cambio imprescindible hacer una descripci6n suscinta de lo qua sera el 

Centro 11.rtesanal de Barbosa, y otra, de las caracteristicas principales de las 

�ctividades artesanales de cuero que existen actualmente 0n Barbosa, y eao nos 

pr0ponemos hacer en seguida� 

le Descripoi6n del Centro Artesanal y las actividades relacionadas 

El Centro en estudio constituira ante todo una medida de enorme importancia -

para los fines con qua se ha propueato. 

Por una parte impartira oapacitaci6n y docencia a unos 45 aprendices, por otra -

prestara servicios adminiatrativos para su oorrecta operaci6n, y finalmente ofr� 

cera lo necesario para iniciar el funcionamiento de una cooperativa de producci6n 
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de productos de cuerc y de curtiembre. La Cooperati va f.acili tar a las instala

ciones del taller de curtiembres para el aprendi zaje de 1o s alumn0s del Contrc. 

El Centro contara con la dotaci6n fisica necesaria para .atonder las necesidades 

de funcionamiento do: Un taller de aprendizaje para co rte, costura y repuj ado, 

aulas� cficinas administrativas7 ate. En la misma local:i.zaoi6n fisica estaran 

ubicadas las dope1ndencias de la cooperati va y las areas de habi taci6n de profe

sores, directivos y personal de servicios dol Centro. 

Los aprendices re,:::ibiran capaci tao ion ch vididos en tres ,a.grupos asi: Curtiem -

bras, carte y costura, y ropujado; tambien obtendran gra'tuitamonte una comida -

(el almuerzo) diaria, asi como instrumentos, material de aprendizaje y onsenan

za. Por las caraeteristioas de las curtiombres, el ta11,3r reapectivo estara. lo 

caliza.do en las a:fuoras de la p,1blaci6ns mientras qua el Centro propiamente di

oho estara dentro del Casco urbanoo 

El taller de curt:Lembres sera. de la cooperativa, pero alli se impartira. docen

cia practica a 101:i aprondices come ya se indic6. 

Los productos elaborados por loa aprendices podran ser vtmdidos par "Artesanias 

cle Colombia S.A. 11.. Los cooperados pod.ran vender sus prociuctos a la misma ampr� 

sa a fin do que eBta los distribuya, o bian podran venderlos a quien eatimen 

del casoo 

Los oooperados, sHgun el rendimiento y exito financiero de sus actividades, re

conoceran a "Arteoanias de Colom bi a s. A. 11, el monto de la. inversi6n en equipoa 

Y dotaci6n de la Cooperativa efectuado por ella a fin de facilitarles la inici2 
ci6n de sus operac:iones. 

El Servicio Nacional do J�prendizaje-SENA, prestara. su cooperaci6n al buen e:xito 

del proyeoto de ac:uerdo con los terminoa del Acuerdo suac:ri to con 11 .ti.rtesanias -

de Colombia s. a." .. 

Los instructores a cuyo cargo eatara. la capacitaci6n de l.os aprendices, recibi

ran previamente Ul'.l Cur so en SUS areas respecti vas-

La inioiativa, coeirdinaci5n: i,ijecuci6n y financiaci6n del. proyecto son de "Arte

saniaa de Colombia� S.,\.", con la colaboraci6n del SENA, e,n capaci taci6n de ins

tructores, aliment,aci6n y as:i.stencia tecnica en capaci tac,i6n, de acuerdo con el 

convenio ya mencio,nado. 

Los cureos tendran una duraci�n de echo meses, al cabo de los cualoa los nuevos 

artesanos podra.n a1filiarso a la. Ccoperativa. 
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Los cursos para los intructoros tend.ran una duraci6n aproximada de seis meses. 

2� Caracteristicas de la artesania de cuero en Barbosa 

Barbosa tiene tradici6n de artesanias de cueroa En un pasa.do cercano fue c.2, 

nocida por ellas, principalmente por la elaboraci6n de aperos e implementos para 

caballeriaa Con la decadencia de esa actividad, decay6 igualmente la oompra de 

los productos de cuero y la artesania del material en general, hasta el punto -

de que hoy solamente un talabartero en el pueblo trabaja coma tal para atenden 

una demanda en su mayor::ta de fuerao 

Los prinoipales productcs que se elaboran son: aperos para montar, maletas y ID.@: 

letines; el talabartero ourte pieles. Ademas hay tres zapateroa en el pueblo -

y algunas personas quo se desempenaban como artesanos del mismo material antes 

de la decadenoia y que han venido cambiando de aotividad en la medida on que la 

demanda disminuy6. 

El talabartero que opera en el munioipio trabaja junto con toda su familia, oa

da uno de cuyos miembros recibe el salario correspondienteo Generalmente utili 

za los servicios do varies guarnocedores que trabajan en sus casas respectivaso 

El taller casero opora con caracteristicas bastante primitivas y elementos rudi 

mentarios. La calidad de los productos, os sin embargo, bastante mejor de lo -

qua podia esperarseo 

Los productos se hacen generalmente por encargo y se venden on otras municipal.i 

dades de la region, inoluyendo a Medellin, donde pueden oompetir, gracias a las 

actividades de un intermadiario. 

La actividad se caraoteriza en general por notoria falta de organizaoi6n. 

La materia prima (pieles sin curtir) basica os abundante en la rogi6n, que ao

tualmente casi no puede aprovechar esta situaci6n, por la falta do curtiembreeo 

EJ. comercio de las pieleo 9 osta. practicamente canalizado por una persona que las 

adquiere, y las vende en Medellin. Los artesanoe, (zapateros principalmente) de 

h�n comprarlas luegc de curtidas en la capital, a un precio seguramente m�nr �el 

que tendrian si fueran curtidas en la regi6no 

En goneral, las actividades de artesanias de cuero, no ropresentan para quienes 

las desempenan ah0ra en ol pueblo, una fuente de ingresos muy altos, quizas por 

est a raz6n, su "status11 no es tan bueno como el qua caracteri za a otros ofioioa 

artesanales. Esta situacion no es exclusiva de Barbosa por otra parteo
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nparentemento la actividad artesanal de cuero dec�6 en la poblaci6n coma otro 

de los efectos de metropolizaci6n que sufro, al no haber orientado su produccion 

hacia nuevas necesidades, una vez disminuida la tradicionalmente principal de -

la caballeria. 

Considerando lo anterior, los prop6sitos del Centro quo se estudia parecen venir 

a suplir una necesidad existente en mas de un sentido. 
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CAPITULO I. ORGiiliIZACION 

Se describon en esta parte las neoesidades funcionales para el Centro Artesa-

nal. La forma como ellas deben desarrollarse, es decir, los oargos y sue fun

ciones correspondientes. Luego indicar los recurses humanos oorrespondientes. 

A. NECESIDADES

1. Direcci6n

La direoci6n del Centro Artesanal, debe cumplir tareas de orientaci6n y

cuidar de que se rcalicen en cl ca.mpo administrative especificamente y en el de 

administraci6n cducativa, de acuerdo con reglamentos previamente establecidos y 

asesorias. 

2. Capaoi taoi6n

Un equipo human0 previamonte entrenado y con la asesoria dirccta y per

manente del SENA, debe impartir docencia y entrenamiento t�cnico adecuados en 

las areas especificas do curticmbre de pieles de vacuno, ropujado de ouero y 

corte y costura del mismo material para la claboraci6n de abarcas, tulas y even 

tualmente algunos otros productos. 

3. Servicios generales

Otro equipo humano debo realizar las tareas generales de mantenimiento , 

limpieza, celaduria, mensajeria, etc. 

B. CA.ROOS Y FUNCIONES

De acuerdo c�n lo antes especificado, se requiere crear y dotar conveniente 

mente los eiguientes cargoes 

1. Direcci6n

a) Director

b) Secretaria mocan6grafa, contabilista.

2. Capaci taci6n

a) Jofe de capaoitaoi6n

b) Instructor curtiembre



C 88 C 

c) Instructor de repujado

d) Instructor de corte y costura y elaboraci6n

3. Servicios generalee

a) �'\.seadora

b) CAlador primero

c) Celador segundo

d) Auxiliar de servicio domestico primera

e) Auxiliar de servicio domes ti co segunda

f) Mensajero

Los cargos antes onumerados tendra.n las siguientos funciones: 

1. Direcoi6n

a) Director

Funciones generales:

Planeacicn, direcci6n, coordinaci6n, supervision y control de las laboree 

de capacitaci6n en sus tree areas, planeaci6n, direcci6n, coordinaci6n, B.};!

pervisi6n y control para la adeouada prestaci6n de los servicios generales. 

Funciones especifioas: 

,ldecuada dotaci6n de los cargos en servicios generales. 

Elaboraci6n y ejecuci6n del presupuesto anual de inversicnes, gastos e in

gresos del Centro. 

Superviei6n de las cuentas. 

Oportuno pago de las remuneraciones de los funcionarios a su cargo. 

Autorizaci6n de las compras y pagos de servicios necesarios. 

Supervisi6n de disciplina y buen comportamiento de los funcionarios a su 

cargo. 

Aplicaci6n de las sanciones a que hubiere lugar en virtud de los reglamen

tos oorrespondientes en el campo administrativo y docente. 
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Supervisi6n del cuidado, mantenimiento y buen uso de la dotaci6n fisioa 

del Centro. 

Direcci6n, administraci6n y control del personal a su cargo. 

Supervisi6n y orientaci6n de los aspectos de relaciones humanas necesarias 

para el buen funcionamiento del Centro. 

Sera responsable del cumplimiento de las funciones anteriores y de las 

dema.s que se le senalaren directamente ante "Artesanias de Colombia"• 

b) Secretaria mecan6grafa contabilista

Funci6n general,

Auxiliar el director para el oumplimiento de sus labores.

Funcionee especificas: 

Elaboraci6n, manejo y control de la correapondencia. 

Elaboraci6n y manejo del material informativo interno. 

Elaboraci6n y manejo de los documentos y libros necesarios para la oonta

bilidad dol Centro. 

Manejo de la Caja Menor. 

Sera responsable del cumplimiento de las funciones anteriores y de las de 

mas que se le senalaren directamente ante el director. 

2. Capacitaoi6n

a) Jefe de capacitaoi6n

Funci6n general,

Au.xiliar al director en las funoiones de la planeaoi6n, direcci6n, supervi

si6n y control de las labores de oapacitaci6n y docencia del Centro.

Funciones espeo:i:ficas:

Cuidar de la adecuada aplicaci6n y desarrollo do los programas respectivos.

Programar y ooordinar las labores de los profesores.

Coordinar lo referente a utilizaci6n y necesidades de la dotaci6n fisica,

los equipoe, y los materiales en lea cspacios correspondientes.
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Supervisar los aspectos de relac:iones humanas y disciplina de las labores 

de capaci taci6n. 

Control y supervisi6n de las eva�luaciones, examenes y otras pruebas, asi 

como de la promoci6n, certificac.iones, aprovechamient.o y capaci taci6n en 

general. 

Aunque este cargo no parece haborse considerado, las funciones anteriores 

son suficientes para recomendar su creaci6n y dotaci6n por parte talvez -

del mejor capaci tado de los prof·esores con que se planea dotar el Centro. 

Tambien debe cumplir funciones en el campo de la docencia directamente se

gun las necesidades existentes. 

Sera responsable de las funciones anteriores y de las demas qua se le se

nala.ren directamente ante el director. 

b) Instructor de curtiembres

Funci6n especifica,

Desarrollar efectivamente la labor de capacitaci6n con el grupo de apren

dices que se le asigne en el area de curtiembres de pieles de vacuno para

uso decorative (con pelo) y como materia prima para la elaboraci6n de o

tros productos (sin pelo).

o) Instructor de repujado

Funoi6n especifica:

Desarrollar la labor de capaoi ta1ci6n con el grupo de aprendioes que se le

asigne en el area de repujado de ouero.

d) Instructor de corte y oostura y 1elaboraci6n

:Fu.nci6n especifioa:

Desarrollar la labor de oapaci tac::i6n con el grupo de aprendices qua se le

asigne en Ell area de oorte y cos-tura de cuero, y la elaboraci6n de tulas ,

abarcas y otros productos.

e) :Fu.nciones generales de los instructores:

Transmi tir sus conocimientos en las areas de oapaoi taoi6n correspondientes.

Lograr el aprendizaje de los miscnos por parte de los aprendices qua las -

saan asignados.

Cuidar de la disciplina, buena ma.rcha y normal desarrollo de los oursos.
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Cuidar de la buena disciplina y progreso individual y conjunto de los a

prendices. 

Auxiliar a los aprendices en diferentes aspectos humanos y t�cnicos fav,2. 

rables al desarrollo de la pereicnalidad integral. 

Los tree instructores son direc:tamente responsables del cumplimiento de 

las funciones que se les asignem ante el jefe de capaci taoi6n, o en su -

defecto, el director. 

3. Servicios generales

a) Aseadora

Ejecutar las labores de aseo, l.impieza y orden fisico de las dotaciones:

edificaciones y elementos del Centro Artesanal.

b) Celadores primero y segundo

Ouardar y velar por la poseai6n y buen estado de loa implementos y dota

ci6n fisica u.e las instalaoioneis del Centro en turnos de 12 horas.

c) Auxiliar de servicio domestioo primara

Colaborar oon el director en la, selecci6n y adquisici6n de bienes de con

sumo, nocesarios para la alimer11taci6n del personal del Centro.

Preparar las alimentos para oum1plir la finalidad.

d) Auxiliar de servicio segunda

Colaborar con la anterior en la. proparaci6n y servicio de los alimentos.

Colaborar con la aseadora en sus labores de limpieza.

Cuidar del orden y buena atenci6n del director , y demas personal resi-

dente en el Centro.

e) Moneajero

Transportar mensajes y objetos a las lugares que se le solicite.

/uixiliar en el transporte de implementos, viveres, etc. al personal del

Centro.
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C. RECURSOS HUMANOS

Para la dotaoi6n de los cargos se recomiendan recursos humanos con las si

guientes oaracteristioae: 

1. Direcci6n

a) Director:

Hombre, colombiano, mayor de 30 a.nos, educaci6n secundaria completa y

eetudios en comercio, educaoion, o exporiencia equivalente. Excelen

tes relacicnes, capaoidad do decisi6n y dotes de administrador. Pre

feriblemente casado.

b) Secretariaa

Secretaria mecan6grafa, con buenos conocimientos de redacci6n, orto

grafia, contabilidad y teneduria de libros. Excelentes relaciones hu

manas, preferiblemente mayor de 21 a.nos.

2. Capaci taoi6n

a) Jefe de capacitaci6n:

Maestro artesano en una o mas de las areas de elaboraci6n de productos

do cuero, preferiblemente de las relacionadas con cl Centro. M13¥or

de 25 a.nos, eduoacion primaria complota y ojala secundaria. Cursos o

conocimientos · sobre pedagogia, capacidad de direcci6n, exoelentes re

laciones humanas y oondiciones de personalidad.

b) Instructores:

Aparte de buencs conooimientos especificos en las areas correepondie.!!

tes de cada uno, se requioren hombres ma,yores de edad, buenae relaci.2,

nee humanas, capacidad pedag6gica, buenos antecedentes, eneenanza pri

maria y alguna experiencia en el oficio.

3. Servicios generales

a) .Aseadoras

Mujer mayor de edad, fuerte y disci�linada.

b) Celadores,

Hombres, ma,ycres de edad, de exoelentes antecedentes, fuertes, agiles,

alguna educaci6n y experienoia anterior ojala incluyendo manejo do ar

mas.
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c) Auxiliares de servicio domestico:

La primera de ellas dobe saber cocinar, ambas deben ser mayores de e

dad, serias y disciplinadaa, alguna educaci6n es deseable. 

d) Mensajero:

Jovan, mayor de 15 a.nos, con buenos antecodentes, alguna educaci6n ba.

aica, responsabilidad, iniciativa, seriedad y disciplina. 
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CAPI'IULO II. CARACTERISTIC/$ DE LtS CONSTRUCCCIONES 

Para atender mas efectivamente a los objetivos del polo de desarrollo, nos per

mitimcs haoer algunas sugerencias sobre las caraoteristioas de las construcci.2, 

nes, teniendo en cuenta la organizaci6n indicada anteriormente, que debera.n es

tar debidamente dotadas, de acuerdo con las necesidades, cargos, funciones, re

curses humanos y las diferentes areas que senalaremos a continuaci6n, aspecto -

que se tratara, en la parte financiera de este estudio. 

Basicamente, hay que tenor en cuenta que se logre una separa.ci6n definida, en

tre el Centro Artesanal y la Cooperativa de Producci6n, mientras que el edifi

cio de las ourtiembres, quodara localizado en las afueras del area urbana. 

J\.. CENTRO ARTESANAL 

1. Area Social

a) Un hall-recibo, a la entraQa del edificio, con la dotaci6n y dimen-

si6n necesarias para que preste servicios de rocepci6n, recibo y por

terf.a simul ta.neamente, de tal manera que de la imagen debida, al que

entra.

b) Un comedor que presto los servioios para suministrar una comida dia

ria a todo el personal del Centro Artesanal, y los requeridos por el

alli residente. Es muy importante qua en la dotaci6n y distribuoi6n

tanto arquitect6nica como ambiental, se tenga en cuenta la categoria

de las personae teniendo en cuenta sus posiciones ocupacionales.

2 • .Area Administrativa 

a) Una oficina para el director, agradable, con dimension y dotaci6n, pa

ra que opera simultaneamente con sala de juntas.

b) Contiguo a la oficina de la direcci6n, la de la secretaria, algo mas

P,equena y en tal forma que permita atender efoctivamente tcdo el movi

miento del Centro J\.rtesanal.

3. Area de Capaci taoi6n

Las caraoteristicas de la construcci6n en esta area debera tener la ases.2,

ria directa del SENA, de tal manera que la labor de oapaoi taci6n resul te

mas funcional.



a) Tros aulas con capacidad pa.ra 15 aprondiccs cada. una quo presto los

scrvicios en la labor tc6ri.ca de la capaci taci6n.

b) Un taller do practicas quo presto los so;rvicios rcqucridos simulta

noamontc, para los cursos ya mcncionados.

c) Un dop6sito de matoriales p,ara material de uso dida.ctico y quo cvcn

tualmonto puoda funcionar :p•aralolamonto como almac6n de dcp6si to do

".Artcsanins do Colombia".

d) Unn sala de profosoros quo les pcrmita rounirso on dados cases, prc

parar y programar sus labor9s como instructores y demas circunstan-

cias quo la hngan nocesaria .•

4 • .Arca habitacional 

Las caractoristicas do la construcci6n on osta aroa dcbo ser muy agrada 

blo y on cuanto sea posiblo quo cl ambicnte y la localizaci6n cambie la 

imagcn dol sitio de trabajo y traiga la do hogar. 

a) Una habitaci6n para ol director cuya dotaci6n y oxtonsi6n la hagan -

agradablo y muy funcional.

b) Una habitaci6n para los profosoros do. tal manora quo puoda sor utili

zada por lo monos para dos profosoros.

c) Una habitaci6n auxiliar dcl director quo presto sorvicios do "cuarto

do hu6spedes".

d) Una habitaci6n para los dos auxiliaros do sorvicio dom6stico quo pr£_

foriblomento dobon vivir alli.

5. Arca do Servicios

a) Un bano adjunto al �.rca administrativa.

b) Un bano adjunto a cada una do las hnbitacionos moncionadas antorior

monto cuyas caractoristicas variaran do acuordo con la catogoria do

la persona quo lo va a utilizar.

c) Dos bafios, cada uno quo presto doblo scrvicio, comunicados en alguna

forma con cl area social y el area do capacitaci6n.

d) Una cocina gra.ndc con dospo:nsa, un cuarto do plancha, y un lavadoro

con patio do ropas.
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6. A:roa do rccroaci6n

�) Campo� do juogo y do expansion para los aprcndiccs on horas do dos

canso. 

b) Jardin docorativo on cl area habitacional.

B. COOPERATIVA DE PRODUCCION

1. Aroa ad.rninistrativa

a) Una habitaci6n grandc de tal mancra quo pucda opcrar como dep6sito,

almac0namiento y oficina simultanoamcntc.

b) Una oficina pcU'a cl colador dcl taller de curtiombros.

2. Arca do producci6n

a) Un. taller do producci6n para los artosa.nos asociados a la coop0rati-

va.

b) Un taller para curtiombros quo como so dijp antoriormcnte funcionara

on otro edificio alcjado dol sector urbane.

3. Arca do scrvicios

a) Un bane quo presto los scrvicios en cl area administrativa.

b) Dos banos en cl tallor do producci6n.

c) Un bano localizado en cl taller de curtiombros.
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CAPITULO III. PROCESOS DE PRODUCCION 

Nos proponemos ahora realizar una breve descripci6n de los procesos y de los 

principales elementos que intervienen en clloa. Se han seleccionado los que a

qui describimos teniendo en cuenta que son los empleados por uno de los princ,i 

pales abastecedores actuales de "A.rtesanias de Colombia SoA.". 

lo Curtiembres 

Para realizar la ourtiembro con pelo se requieren las siguientes materias -

primasi 

Piel 

Crome 

Engrase 

Sal ( comun) 

Para realizarla sin pelo ee requiere lo siguientea 

Piel 

Sulfuro 

Cal 

Cromo 

Acido sulfurico 

Sal 

Hindratan 

Engrase 

Anilina 

Puntillas 

E] Procoso de Curtiembre con pelo puede describirse as!i

lo Selecci6n de la Piel 

Es de gran importancia, pues de ella depende la calidad final del producto� 

2,, Dosangre 

So realiza por contacto directo con el agua dentro de una alberca. 

3� Lavado (y dividido) 

Luego de lavarla, puede llevarse la piel a la maquina divididora, para lograr 

grosoros iguales y homogeneos. 
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4. Curtiembre

Mediante la aplicacifn de Sal de cromo.

5n Engrase 

Se logra mediante la aplicaci6n de aceites minerales. 

6. Secado

Extend.ida y colgada la piel es secada.

7 o Paleteado

Se introduce dentro de un 11 bombo" ( tanque) para suavizarla..

80 Secado final, desorille y plegado 

Fija sobre marcos de madera la piel se seca totalmente. Luego se cortan y se 

retiran los trozos lat�rales inservibles y se dobla para utilizarla. 

La curtiembre sin pelo es bastante mas compleja y puede desoribirse asi: 

1. Lavado

Se realiza con agua.

2o Pelambre 

P".'lr medio de bafios dentro de los "bombos" ( tanques especial.es) con agua� aul

furo y cal la piel pierde el pelo, luego de tres dias. 

3.., Juagado 

Se realiza igualments con agua.. 

4o Descarnado 

Se realiza. con "cuchillas para descarna.r", a fin de dejar el cuero limpio. 

5o Divisi6n 

Puede lleva.rse la piel luego a la maquina divid.idora para obtener calibres o 

groscres especificos de los d.iferentes productos (bal6n, tula., eta.). 

P; I"'_' 1 "I 1 a.do 

Un nuevo ba.no con aoido sulf'u.rico; hindratan y sa.l ccmun, prepa.ra la piel pa

ra el curtidoo 

7 .. Pesada 

Se pesa la piel para controlar el proceso. 
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8. Curtiembre

Dentro de un 11bombo11 proporoicnal por su tamaiio a la conoentraci6n de sal de

oromo que debe almaoenar para tratar ciertas proporci�nes de peso de piel� 

Las pieles, segun su pesa se introducen al bombo, y se sC"\meten a baiio duran

te unas seis horas de permanente agitaci�n. 

9. "Escurrida 11

Se exprime la piel para desalojar de ella toda la cantidaci de liquido posible,

10. Igu.alado o Adelgazado

Mediante una maquina especial, la piel logra un grosor y c0nsistencia homo

g�neos.

11. Lavado

Se realiza un nuevo lavado con a€Ua dentro de los "bombos11
• 

12. Tenido

Si se desea darle un color determinado} esto se logra med.iante un baiio de la 

tintura oorrespondienteo Si no, se le deja su color natural (gris).

13. Fijado de Tintura -o- Engrase

Igu.almE:nte, este nuevo baiio es neoesario con "tanaban ooral�n".

Si se ha dejado el color natural, se precede al engrase 00n "engrase" o acei.

te de pescado.

14. 11Esourrida11 y Enjuague

Se exprime la piel y se lava nuevamente con agua.

• 

15 .. Secado 

La piel se estira y luego se fij a en un ma.rec para secarla. 

16. Desorille

Se cnrtan y se retiran los trozos laterales inservibles y s� dobla la piel -

ourtida.

? Corte y Costura 

A mas de los olementos de d.ibujo para diseno y otros, que no mencionamos aqu.i, 

se emplean las siguientes materias primas para los procesosa 

Baqueta (piel fina) 

Carnaza (piel gruesa) 

Cremallera ( "Zipper") 



Canamo 

Chapa o Cerradura 

Almid6n 

Soluci6n 

Remaches 

Pegante 
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Los procesos aqui, son harto menos complejos, y comprenden basicamente los si

guientes pases: 

1. Diseno

C:)ncepci6n gra.fioa del produoto y de las partes que lo oomponen y la fnrma -

y oostura de las mismas entre sf.

2o Corte 

Se realiza sobre el material, generalmente utilizando un troquel v f(,rma de 

carte patr6n para las diferentes partes. 

J. Costura

Se desarrolla me di ante una maquina guarnecedora ( de coser) uniendo las partes

entre sf.

Algunas partes deben ser unidas mediante adherentee (almid6n, soluci6n o pe

gante) o bien por medio de remaches.

La 11baqueta" es el tipo de cuero que se utiliza. generalmente para las partes e.x

ternas de los produotos, o para forrar las qua esta.n en oontacto con piel ln.lma-

na. 

La carnaza sirve para dar forma y sostener partes qua requieren solidez o contac 

tos duros. 

El ca.name es el ocrdel utilizado para guarnecer. La chapa. y la cremallera, a.sf 

como las correa.s, etc., se unen al producto guarneciendo. 

3, Repujado 

El repuJado oonsiste, bien en "tallar11 mediante "Gubias" (herramientas oorto

punzantes) la superficie de un cuero grueso, o bien en tratar a presi6n un cuero 

fino sobre moldes especiales, a fin de que �ste adquiera la forma determinada -

por bajorelieve o altorelieve. Algunas substancias endurecedoras y ablandadc-

ras entran en el prooeso. No se describe �ui uno en especial, pues sue m0dali

dades son variadas. Casi es una labor propia de las artes pla.sticas mas qua 
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artesania. "Artesanias de Colombia S.A." no tiene un proveedor ca.racteristico 

de este tipo de bienes. 

Al referirnos a los procesos de producci6n, hemos omitido mencionar las herra-

mientas y algunos de los equipos (maquinas, etc.) que pueden intervenir, limi

tandonos unicamente a describir lo esencial y evitando lo que puede d.iferenoiar 

a los talleres verdaderamente artesanalee de los semi-industrial.es y de los in

dustriaJ.izados, siempre qua ello ha sido posible. 

De todas maneras una relaci�n completa de herramientas y equipos podra encontra;:: 

la el lector en los anexos o,rrespondientes al estudio de las inversiones. 
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CAPITULO IV. ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

En c>ste capi tulo se tr a tan p,,r una parte los presu:puestos del C€ntro Artesanal 

y la Cooperativa de Producci•�n, y por otra, los costos de produoci6n de los pro 

ductos a elaborarse en este Centro, por parte del fabricante que abastece actual 

mente a 111u'tesanias de Colombia s.11. 11 • 

A. PRESUPUESTOS

Se elabor6 en primer lugar un :presupuesto de invE:rsiones, parte de la cual , 

es racuperable d€ acuerdo c, n ori terios de II J.rtesanias de Cr.l0mbia S .A. 11, y un 

presupuesto de gastos de funcionamiento para 1971 y 1978.

En esta. forma la inversi6n inicial por parte de "Artesanias de C0lombia S • .A. 11 -

es de un total de $2'085.095. Debe anotarse que "Artesanias de Colombia S •. A.. 1 1 

percibira apreciables ingres0s per concepto de la venta de los pr�duotos elabo

rados pe:r los aprendices en capaci taci6n, por una parts, y por conoepto de la -

distribuoi6n de los productos que los artesanos de la Cooperativa, elaboren con 

este fin • 

.Aunque es oasi imposible d€ estimar el monto de tales ingresos, en raz6n princi

palmente del funcionamiento del Centro, sus recurses humanos, etc., y los ingre

sos mencionados, deben permitir la financiaci6n de los gastos de funcionamiento 

del primer aiio y muy especialmente del segundo. Este fen6meno no se ha destaca

do cuantitativamente en el presupuesto por la imposibilidad de su estimaci6n. 

Por otra parts, para los obj€tivos del proyecto, la dotaci6n propuesta satisface 

mejor, oaracteristicas da duraoi6n a largo plazo, que de baja inversi6n inicial. 

1. Inversi<mes

De acuerdo con criterios utilizados en la crganizaci6n, caracteristicas de 

las construcoiones y procesos de producci6n, se pretende dotar al Centro .Artesa 

nal y a  la Cooperativa de Prcduoci6n de tal manera, qua sin llegar al lujo, y 

l"ermaneoiendo como su nombre lo indica a un nivel artesanal, ( claro est a, al ni

vel ma.ximo de tecnica en cuanto puede decirso de esta aotividad), permita obte-

ner los objeti vos que se ha tra.zado II Artesanias de Colombia S.A. 11, dentro de su 

politioa de fomento artesanalo 
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Presupuesto de Inversi6n 

Estudics previos (Ver /IJ18XO NO 1) :i$ 135.500.00 

Construcciones (Ver Anexo NO 1) 660.000.00 

Dotaci6n area social y administrative., 
del Centro Artesanal (Ver .A.nexo Nll 2) 148.500.00 

Dotaci6n area de capaoitaci6n (Ver .Anexo NO 3) 261.930.00 

Dotaci6n del area de viviEmda (Ver Anexo NO 4) 18.000.00 

Dotaci�n del area de servicios (Ver .Anexo NO 4) 12.500.00 

Dotacifn de la Cooperativa de Producci6n (Ver .Anexo NQ 5) 167 .175.00 

Cost0 de administraci6n, ejecuci6n y 
puesta en marcha del pr(,yecto 100.000.00 

Imprevistos 75.180.00 

Total Presupuesto de Inversi6n 1•578.785.00 

2. Gastos de funcionamiento

Se estimaron solo los gastos de funcionamiento del Centro A.rtesanal para 

1971 y 1970. Los sueldos y salaries correspondientes al nivel de los recursos 

humanos sugeridos en este estudio para la dotaci6n de los oargr,sJ los gastos ge 

nerales y de fomento oooperativo, finalmente los gastos en material dida.ctico. 

Estos ultimos se establecieron en base a los procesos de produooi6n estudiados 

anteriormente para los cursos a dictarse en el Centro. 

Presupuesto de gastos de funci0namientc (Ver .Anexo NG 6) 

JJio Nil 1 

Ano Nil 2 

$516.310.00 

506.310.00 

3. Inversi6n recuperable

Se consider a inversi6n reoupera.ble por parte de "Artesanias de Colombia S. J ... 11 

la estimada para la dotaci6n de la Cooperativa de Producci6n tant::, de muebles -

y enseres como de equipo y herramientas en la administracifn y los ta.lleres de 

producoi6n y de curtiembres. 

Total del Presupuesto de Inversi6n reouperable 
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B. COSTOS DE PRODUCCION

Con el objeto de ayudar a estable,cer posiciones tanto del artesano como de 
11 .A.rtesanias de Colombia S •. A." en el mercado de los productos estudiados en la 

parte de mercados de este estudio, se establecieron los costos de los mismos em 

pleand.o la informaci6n del actual abiastecedor de tulas y abaroas para "Artesa

nias de Colombia S.A. 11, quien tambi6·n se dedica a la ourtiembre. 

Estudiaroos espeoialmente dos olases de costos: los oostos directos que inoiden 

directamente en la producci6n y los indirectos que lo haoen menns directamente. 

Los ca.loulos se hicieron tomand0 oom.o base oronol6gica el tiempo necesario para 

la producci6n de las unidades de producto consideradas dentro del marco tecnol6 

gico de las instalaciones estudiadas. 

1. Costos de curtir una piel ccn pelo

a) Direotos

Mano de obra

Materias primas

Muebles, maquinaria y herramientas

b) Indirectos

Construcoiones o arrendamiento

Ad.ministraci6n

Gastos genera.lea

Costo total 

2. Costos de elaboraci6n de un par d,e abarcas

a) Directos

Mano de obra

Materias primas

Muebles, maquinaria y herre.mieintas

b) Indirectos

Construcciones o arrendamiento1s

Administraci6n

Gastos genera.lea

Costo total 

Grandee 

$ 15.15 

106. 96

6.62 

2.06 

1.68 

1.71 

165.02 

Romana y de 
hebilla 

� 6.25 

19.20 

0.37 

0.76 

0.27 

0.62 

27.47 

De becerro 

7.57 

30.98 

3-31

1.03 

o.86 

0.43 

44.18 

Tres punta
das 

$ 5.20 

12.40 

O.lh

0.25 

0.33 

0.18 



3. Costo de claboraci6n de una tula de 72.50 centimetros (29 pulgadas)

a) Directos

Mano de obra

Materias primas

Muebles, maquinaria y herramientas

b) Indi:-cc tos

Construccionos o arrcndamientos

Gastos generales

Administraci6n

Costo total 

Costo de 1 centimetre de tula $1.34 

$ 15.70 

75.60 

1.41 

2.28 

1.45 

1.00 

97.44 

La estimaci6n de cstos costos como se dijo anteriormente son las obtenidas den

tro de un marco tecnol6gico superior al que va a oporar en el Centro Artesanal; 

poro de todas maneras 6stos puoden ser muy parecidos cntre si, ya quo para la -

dotaci6n dol Centro so tuvo en cuenta la basica para estos calculos, y cuyas di 

ferencias estan en cantidad y no on calidad. 

AfTEXO No. 1 

INVERSION EN T-STUDIOS PR""NIOS Y COlTSTRUCCIO"'lES 

C O 1T C "'J P T 0 

Investigaci6n prcliminar 

Curso Coopcrativo (estimado) 

Estudio Socio-econ6mico y de Factibilidad 

Proyccto Arquitect6nico 

Otros gastos prcvios a la ejecuci6n dol 
proyecto 

Construcciones 

Direcci6n construcci6n 

In tcrvcm tori a 

TOTAL 

Valor Total 

2.500.00 

5.000.00 

70.000.00 

36.000.00 

22.000.00 

600.000.00 

48.000.00 

12.000.00 

795.000.00 



Unidad 

1 
1 

1 

2 

1 

1 

1 

7 

56 

1 
1 
1 
1 

4 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
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INVERSION EN DOTACION AREA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

DEL CENTRO ARTESANAL 

Concepto 

H�ll-Recibo: 

Escritorio celador 
Silla para cscritorio 

Sofa 

'Sillas 

Vitrina para cxposici6n 

Cartel era 

Rev6lver 

Utonsilios celador 

Comedor: 

Mesas comedor 
Sillas para mesa comedor 

Utcnsilios comodor 

Oficina director: 

Mesa escritorio 
Silla para oscritorio 
l\1csa auxiliar 
Mesa de reunionos 
Sillas para mesa reuniones 
Biblioteca 
Utensilios director 

Oficina socretariai 

Escritorio 
Silla para oscritorio 
Mesa auxiliar 
Sillas de recibo 
Archivador de 4 gavctas 
Biblioteca 
Paragucro 
Maquina de escribir 
Sumadora 

Utensilios secretaria 

Vchiculo 

TOTAL 

Valor unitario Valor Total 

500 

700 

200 

500 

500 

400 .• 00 

200.00 

2.000.00 

1.000 .• 00 

1.000.00 

200 .• 00 

2.000 .• 00 

500.00 

4.900 .. 00 

11.200 .. 00 

3.000.00 

2 .. 500.00 

1.000 .. 00 

. 500 .. 00 

1 .. 000 .. 00 

2 .. 000.00 

1.000 .• 00

500.00 

1.500 .. 00 

500.00 

. 500 .• 00 

1.000 .. 00 

1.000.00 

1.000 .. 00 

. 300.00 

6 .. 000.00 

4.000 .. 00 

. 500 .• 00 

100.000.00 



ANEXO No. 3 

Unidad 

3 

3 

4 

30 

15 

8 

16 

1 

1 

1 

1 

10 
12 

8 

8 

6 

3 

10 

1 

4 

2 
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INVERSION EN DOTACION DE A.REA DE CAPACITACION 

Concepto 

.P.ulas: 

Escritorio profceor 

Sillas p�ra ·oscritorio 

Tableros 

Sillas pupitres 

Pupitros do d.ibujo 

Taller de dipa.ci taci6n: 

Mesas de trabajo (tablaburro: 

Butacos para mesa de trabajo 

Maquina de coser semi-indus-
trial pequena 

Maquina de coser cuoro po-
quefia 

Dcsvas tadora 

Troqueladora 

Martillos 
Cuchillos de talabartoria 
Pinzas 
Centro puntos 

Baja romaches 

Troqueles 

Maquinaria y hcrramionta 
para re pujado 

Dcp6sito de matoriales 

Estantes 100x 0.50 x 2.00 

Sala de prof cs ores s 

Mesa de rouniones 

Sillas para mesa de reunioncs 

Bibliotccas 

TOTAL 

Valor unitario Valor Total 

1.500.00 

500 .• 00 

100.00 

250.00 

400.00 

400 .• 00 

45.00 

30.00 
10 .. 00 
40.00 
15.00 

15.00 

150.00 

500.00 

. 400 .• 00 

1 .. 000.00 

4.500.00 

1_.500 .• 00 

2.800 ... 00 

7_.500 .• 00 

6.000.00 

3.200 .• 00 

630.00 

20.000.00 

15,.000 .• 00 

25, .. 000 .• 00 

50.000 .. 00 

300 .. 00 
120 .. 00 
320 .• 00 
120.00 

90.00 

450.00 

115.500.00 

5.000.00 

800.00 

1 .• 600 .• 00 

2.000.00 

261.930.00 
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.Ai"fEXO No • 4 

INVf·;RSIOU EN DOTACION DEL AREA DE VIVIF.NDA Y SERVICIOS 

Unidad Concopto Val.or uni tario Valor Total 

Habitaci6n director: 

1 Jucgo do mueblcs de al 3.500.00 
coba (doble) 

-

Utcnsilios 2.000.00 

Habitaci6n profcsoros :

2 Jucgos de muoblcs de al 2.000.00 4 .• 000.,.00 coba (scncillos) 
-

Utonsilios 3.000.00 

Habitaci6n auxiliar director : 

1 Juego de muoblcs de al-
2.000.00 coba (soncillo) 

Utcnsilios 1.500.00 

Habitaci6n sorvicio dom6stico1

2 Jucgos de mucblcs de al 
500.00 cobn. (soncillos) 

- 1.000 ... 00 

Utcnsilios 1.000.00 

Cocina: 

1 Mesa do comcdor . 300 .• 00 

4 Sillas para mesa comedor 100.00 . 400.00 

1 Ncvera 8_.000 .• 00 

Utcnsilios 3.000.00 

Cuarto de la plancha 

1 Mesa para aplanchar 300 .• 00 

Utcnsilios 500.00 

.

TOTAL 30.500.00 
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ANEXO No. 5 

INVERSION RECUPERABLE EN LA COOPERATIVA DE PRODUCCIOU 

Unidad 

1 

1 

10 
1 

1 

1 

1 

5 
10 

1 

1 

1 

1 

5 
6 
4 
4 
3 
3 

10 

10 

2 

2 

1 

Cone0pto 

Almae6n ofieina ; 

Mesa oseritorio 

Silla para eseritorio 

Estantes 1.00 x 0.50 x 2.00 
Mesa para eolador taller 

curticmbrcs 
Silla para mesa eelador 
Maquina de oseribir 
Sumadora 

Taller de produeei6n: 

Mesas do trabajo (tabla-burro) 

Butaoos para mesa de trabajo 

Maquina de easer semi-indus-
trial pcquefia 

Maquina de easer euoro po
qucfia 

Dosvastadora 

Troqueladora 

Horramientas: 

Martillos 

Cuehillos 
Pinzas 
Centro puntas 
Baja r0maehos 
Troquolos 

Taller de eurtiembros: 

Mareas do madera 

Caneeas 

Boml:x-.s 

Ba teas 

Motor trifasieo do 15 ca
ballos do fuorza 

TOTAL 

Valor Unitario 

500.00 

400 .• 00 

45.00 

30.00 

10.00 
40.00 
15.00 
15.00 

150.00 

100 .• 00 

20.00 

10.000 .• 00 

6.000.00 

Valor Total 

1.500 .. 00 
500_.oo 

5.000 .. 00 
400.00 

. 200 .. 00 
3 .. 000 .. 00 
2.000.00 

2.000 .• 00 

450.00 

20.000.00 

15_.000.00 

25 .000 .• 00 

50.000.00 

.150_.oo 

60.00 
160 .. 00 

60 .. 00 
45 .• 00 

450.00 

1.000 .• 00 

200 .• 00 

20.000 .• 00 

12.000.00 

8.000.00 
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ANEXO No. 6 

PIDSUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Unidad 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

Concopto 

Sueldos y salaries 
(Inc.luy€.ndo prestaciones sociales 
y scrvicios m6dicos) 

Diroctor 

Secrctaria 

Profesoros 

Celadores 

Auxiliarcs do servicio domestico 

Asoadora 

Mensajero 

Gastos Gencralos 

Utilcs y papeleria de oficina 

Implcmentos aseo y sanitario 

Gas tos vehiculo 

Viajea y vi�ticos 

Promoci6n y publicidad 

Transportc 

Servicios y combustible 

Fomcnto Cooperative 

Material did�ctico 

Pielos para curtir 

Matcrias primas para curticmbrc 

Materialos para corto y costura 

Matorialos para ropujado 

Utiles y papGlorfa para ensonanza 

TOTJJ., 

Ano 1 

233.600.00 

56_.000 .• 00 

24 .• 000 .• 00

89_.600_.oo 

25_.600 .• 00 

12.800 .• 00 

16.000.00 

9.600.00 

68 .• 000.00 

1.500 .• 00 

2_.500 .• 00 

12.000.00 

4.000 .• 00 

35.000.00 

3,.000 .• 00 

10.000.00 

10,.000 .. 00 

2oa .• 710 .• oo 

120 .• 000 ,. 00 

27..380 .• 00 

42.960 .• 00 

12 .• 310.00 

2.000.00

516-310.00

Ano 2 

233.600.00 

56 .• ooo .• oo 

24_.000 .. 00 

89_. 600 .• 00 

25_.600 .• 00 

12.800.00 

16.000 .• 00 

9.600.00 

68.000 .• 00 

1.500 .• 00 

2_.500 .• 00 

12 .• 000.00 

4_.000 .• 00 

35_.000 .• 00 

3..000 .• 00 

10.000.00 

204 .• 710 .• 00 

120 .• 000 .• 00 

27_.380.00 

42 .• 9 60 .• 00 

12 .• 310.00

2.000.00

506.310.00 
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�OMENDACIONES OENERALE3 PARA EL CENTRO ART:ESANAL DE B.AR130SA 

Producir tulas de for!lla. paralepipedoidal ("cuadradas") en cuero cromado de ta

maiio mediano ('70 cmts.). 

Continuar con la producci6n de abarcas do 11tipo costeino" mas finas que las del 

comercio estud:i.ado, tal como las que distribuye "Arte:san1a13 de Colombia" actua: 

monte, sobre todo cm los tamaiios menorcs: Nos. 38, 39:, etc. 

Producir pieleB curtidas de vacuno, y comercializarla.B de acuerdo con las con

clusiones anotadas en el cstudio de mercados. 

Aceptar y poneJ� en practica la. organizaci6n propuosta en cstc estudio para la -

operaci6n del Centro Artosanal. 

Procurar que la persona seleccionada para el oficio do "mensajero" tcnga paso -

profeaional .(dc3 chofcr mocanico) a fin de quo puoda ocmparse de la oonduoci6n -

dcl vchiculo. 

Dictar cursos de capacitaci6n sobre temas de coopcrativismo como partc de la -

f ormaci6n general de los a.prcndiccs. 

Ador tar las bas:es propuestas en csto escri to para la. c:onstrucci6n y dotaci6n de 

las instalaciones respoctivas, adaptada.s al clima y a las necesidadcs cspecifi

cas dol proyect;o. 

Adoptar las cax·acterf.sticas de producci6n que se desc1:ibieron antes, con la do

taci6n indicada., como el minimo t�cnico para quo los artpsanos puedan competir 

adccuadamento e1n cl mercado de sus respectivos produci;os. 

"Artesan!as do Colombia" debe considerar la posibilida,d do financiar sobrc la -

base de un cr�dito, la totalidad de la dotaci6n necesa.ria para quo la Coopcrati 

va inicie su producci6n, incluyendo matcrias. primas, y primeros meses do sala

�io del cclador para cl taller do curtiombres. Esto u:ltimo, incluao como partc 

de su politica general. 

Los precios de los difcrentes productos al detal, dcbcn fijarse teniendo en 

cuenta la necesidad de competir ventajosamcnte en el mercado, pcro tambi6n per

siguiendo que tales prccios pcrmitan al artesano descmpcnarse dentro de cicrto 
• 

nivel t6cnico, de acuerdo con este trabajo (lo quo incluye sus limitacionos al 

estudio de un s,olo taller de producci6n) se proponen los siguientes minimos: 
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Prccio Compra Procio Vcnta 

Producto Costo A.rtcsanias Dotal 

Piel curtida grandc $ 162.02 $ 192.52 $ 275 .03 
(con polo) 

De bcccrro (con polo) 44.18 51.54 73.63 

Abarcas 

Romana y do Hcbilla 27_.47 32 .• 05 45.-78 

Tres Puntadas 18.52 21.61 30.87 

Ccntimetro de Tula 1.34 1.56 2.23 

Los prccios rclativamonto normalcs dontro dcl mercado estud.iado, esta.n aonfor-. 

mados asi: Costo: 60%, Utilidad Fabricante: 10%, "Artcsanias do Colombia" 30%• 

So rocomienda dcsarrollar en conjunto con las autoridados judiciales del caso u

na actividad de invostigaci6n, junto con otra quo facilito cr6dito para los ar

tesanos, on coordinaci6n con cl Banco Popular, para 0vitar ln grave situaci6n -

quo vive el trabajador artcsanal, su empobrocimionto y cl poligro do quo prefi� 

ra cambi� de actividad, por sus problom�s financieros de crcdito para produ -

cir, etc. 
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