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INTRODUCCIO 

Gracias a la solicitud realizada por Artesanías de Colombia a la 

Universidad Javeriana, en torno al planteamiento <le una 

propuesta para la Formación Integral del Artesano. se presenta 

hoy este documento en el cual se describe un diagnó tico de la 

población artesanal, referido a diversos tópicos indispensable" 

para la elaboración de la propuesta ant es enunciada. 

El prcst:nte docu1T1ento tiene como objetivo desarrollar en !"orilla 

de..,criptiva una caractenzación de la población artoanal, sus 

formas de transm1.sió11 del oficio. lvs diverso, si,tl!mas JL· 

formación a los que han tenido acce.so; las forn1a,. medios y 

caracteris1icas comunicativas lk tales proce,o,, 1ndo e.sro 

su� tentado desde una concepción de la labor artesanal r.omo una 

form.1 de producción cconóm ica, q u t.: res pon de a e o 11 di e i Piles 

socioeconórnicas y culturales variable·. 

El primer capítulo. "Marco Rcfcrcnci:tl par�, l,1 Pro ducci(rn 

Artesanal", es un texto 4ue fundamenta el enfo4ul.! asumido para 

el desarrollo del scgunlio capítulo, "Marco Rt.:ft:n.:11ci:il para ID'

Proceso'i Formativos". En él se plantea el concepto de artesanía; se 

describe el desarrollo histórico de la producción y t>I "LHgimicnto 

de los oficios, los niveles de desarrollo pro<lucuvo y la artesanía 

como medio de producción. E�tl'. capítulo se plant�a dl.'.sde una 
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descripción histórica, buscando dar un contexto referencial para el 

posterior planteamiento de la concepción de la artesanía como un 

producto que se ubica en un mercado. 

En el c:ipítulo dos se hace una descripción de la� formas Je 

transmisión del saber, los diversos sistemas de formación a los 

que ha tenido acceso el sector, las formas de conocimiento que le 

son propios, y los procesos comunica1ivos que al interior de e,;to� 

Los anteriores aspectos buscan establecer los padmetros bajo los 

cu.tics .·e desJrrollará la propues1a final de "FOl..:.;'vl/\CIO� 

lf\iTEGRAL DL:L I\RTl:SA lO". 



CAPITULO 1 

MARCO REFERENCIAL PARA LA PRODUCCION 

ARTESANAL 

1.1. APROXlMACION AL CONCEPTO DE ARTESANIA 

3 

Definir la artesanía significa rc;cuper�1r para la curnprL·nsión úcl 

término. 40.000 .iños de producción. distribución y l'o11sumo de 

elementos pcncnec1entcs a la cultura material del hombre y 

generados desde diversas pr:íc:tícas sc:nsi1ivas y estéticas. 

La hiswria de la producción de la cultura material humana. se 

1n1c1a LOII el homb1c mismo: las diversas etapas qu� i:11 ·11:t Sl:

pueden e tablccer, rt:.sponden al desarrollo simult:'illl º O de la 

LOSmovi i(ín, torma. de orga11izaci(11 y (ksarrllllo r1:11cral dt'I 

homhre. 

Inicialmente los objeto· no eran elaborados con una intención 

estética; la construcción d� estos se constituía corno una 

posibilidad de solucionar las limitaciones físicas del hombre. 

Aparecieron pues, los primero instrumentos, como ex1en ·ión del 

cuerpo; claramente aquí e aprecia un sentido de utilid<1t.l en los 

elemenlOS elaborados. Posteriormente y atendiendo al di.;i.;arrollo 
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del hombre en el tiempo, los elementos de la cultura material 

surgen como una unidad y expre�ión de la cosmovisión del 

hombre; como consecuencia el objeto aparece como una unidad 

perteneciente y dinámicamente integrada al entorno. 

Hasta aquí la percepción, con un semido estético. est.í claramente 

fusionada con otros elementos placenteros como la posibilidad 

para la subsistencia material; los objetos. son expre,ión de la 

cosmoviliión. 

La división técnica del trabajo t:S uno ul! lo� factor1.;, que 

incide en el surgimiento de la conciencia e�létlca: esta div1s1011 

evidenció la diferencia entrt: lo bc\lo y lo lÍtil. Para con•.c>lidar t.!:o-i..·

nuevo concepto, el hombre crea una palabra i.:n su idioma. 

Aproximadamente en d siglo XVIII. ya se hablaba dt: bellas artl.!s 

y se ditercnciaba en1re .1rte.s nu::c:í11iL:as y liberale�·· 

La int nci6n c�tétka en la dah(!r:1cil1n Ji: lo� til,ji..:to , L'�

indispensable para hablar <le las "AKTESANIAS"; l'S de1,;ir. esta 

precede al concepto de ;,irtesanía. Estas, 

artes y el diseño, sun llcrin1cioncs 

1 o m is III o c.¡ u e 1 ,1 !\

sensitivas de la 

práctica técnica. 

Gr:ici�s a que el concepto presentado 

{ampliado po�teriormcnte), rcspondl'. a 

recomendamos rcmirirsc al Anexo N 1.1

incipicntcmcnte ahora 

l a d i n :í 111 i c1 11 i s t ó r i e a . 

l. "1\cercamicnto al
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Desarrollo Histórico de la Artesanía", que amplía y profundila el 

concepto de "ARTESANIA" asumido en el presente proyecto. 

1.2 IlREVE DESCRIPCION DEL DESARROLLO ARTESANAL 

La conciencia frente a la labor artesanal surge no sólo 

después de establecer la di visión técnica del trabajo, SHlO por la 

necesidad de fundar y perfeccionar un sistema 

especializado de producción de objetos; es por tal necesidad 

que se van conformando los oficios. Estos fundamentan su 

ex1,1cncia en la naturaleza de la:,; rdaciunes L"lltahla das por l'I 

productur con su produl'.to. 

Los artesanos y los arnstas e11 un 11101111.:.1110 de la l11sto11a, estaban 

fusionados; L�lnlo, 4ue a los buenos anesanos se le.s consideraba 

artistas. aunque hoy .se difere.ncta el nficio t.:TI ·í. dL· su nivel 

artístico. La valonción del ofi ·io, por ,u cadcter 1cc11nlóg1L:o, l''- lo 

que ha l11111tado su 1:.spac10 de dcs:urnll\), La c�1rac1cnLac1ún 

tecnológica ha sido la pauta referencial para delimit·1r la l:ibor, 

desconociendo el carácter estético, qut! realmente la Jcfinc. 

A la llegada de los españoles a Colombia, las artesa111a-; ,:ui,lacían 

las necc-sída<lcs religiosa, y los procesos tecnológiuJs sc1t1sfacían 

las populares. 

El avance tecnológico y comercial de la artesanía ha dependido de 
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la caracterización cullural de las sociedades en las que ha surgido. 

(ver desarrol1o en Egipto y Grecia, Anexo Nu 1, "Acercamiento al 

Desarrollo Histórico de la Artesanía") La religiosidaJ como un 

factor determinante en el desarrollo artesanal. también se ha 

constituido en algunos casos en un factor de freno. gracias a que 

el tema referencial: LOS DIOSES, limitó la posibiliJaJ de expresión 

haciendo de la artesanía, por un buen tiempo, una actividad 

limitada a ciertos temas; si mu I táneamen te y aunque parezca 

contradictorio con I a cosmovisión teocén tri ca I as a rtes;rn ías 

encuentran un espacio mjs amplio di: 1:xprcsión, pu1:sto que la 

religión ocupa todm los espacios de acción human:1. 

La cotidianidad del homl>re, carg:uJa Lle religiosidad. lleva al 

surgimiento de las artcs:.1111as ornamentadas, par·t los scctoré!-. 

señoriales de la socict.lad. El scLtor artesanal prodlt-.'l: obj1.·tos <k 

rnnato muy fucnc. orientada su p1uducci111 a ckr1.1, cla,e'i. l·s 

decir, se proclu e para una élite. 

Los artesanos se �1grcm1:rn, gcnn:índn-.e cun 1.:llo escu�la"i dt· ali.;. 

y of1uos: aún hoy las caractcris11cas d� Lak:s asuci:.icíones s� 

conservan. 

En el transcurso del siglo XVII al XVIII t..:I objeto cotidi:1110 110 aa 

apreciado c-;tét1c�unente. alejándolo del concepto e,prc ... 1vo. sólo 

cuando se equipara lo bello con lo religioso surge el arte profano y 

con ello no sólo la <lifrrcnciación de .irte sino Je .mesaní.1. 
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El arte y la artesanía son procesos de igual naturaleza los dos ·on 

procesos culturales y estéticos, su gran diferencia está referida a 

la intención comunicativa y por tanto estética con que se conciben 

los objetos en cada caso; el primero maneJa elementos más 

amplios de la cultura mientras la segunda maneja elementos más 

restringidos: el primero busca transgredir y dinamizar el medio 

mientras la segunda busca insertarse al medio a partir de 

elementos propios. 

Tratar de entender las condiciones y v�triables que han definido la 

labor en general, nos remite a su desarrollo histórico, 11ui..:v.111H.:ntl! 

sugerirnos acercarse al anexo ,u 1, ''Acercamientu al Desarrollo 

l11st0rico de la Artesanía", para tener una visión m:ís di:1allada tkl 

proceso. 

En los Cuadros 1 y 2 "Tipologías J>rnduc11vas" y "C:1racta1"11cas d, 

l.ts Tipologías Produc1iva ", rcspc 1iva1111:11tl', :-.t.: 111ue\lra un

resumen enumerado de 

gremiales. las cualt..: s, 

Actualmente, apenas 

las car ,1 et,:: r is ti c:1. 1.k 

sed.11 controvertidas por 

s1 subsistl!n alguna ... 

precapitalistas (con proceso. prucedimicnto� y 

art�sanía, 

t � e n u l o g í �1 �

originall!s) y una qui! utra auténtica ancsJnía religiosa. A s1111plt: 

vista sub isten aún e�tas artesanías. pero no como taks; subsi,tl'.n 

su'.'! rroductos y sus trab .. 1jos simples y por con,igu1l:nte. 

permanecen como tecnología pues sus motivaciones de 
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CUADRO 2. CARACTERISTICAS DE LAS TI POLO · AS PRODUCTIVAS 

Artesanía 
Aararia 

Libre 

Empírico 
Trabajo lndivi· 
dual 

Artesanía 
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Empírico 
Colectivo 
división 
trabajo. 
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del Trabajo colecti
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Racional 
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Cont. CUADRO 2. CARACTERISTICAS DE LAS TJPOLOGJAS PRODUCTIVAS 

Artesanla Artesanía Artesanía Artesania de Artes Díseño 
Aararia Gremial Popular diseño Industrial 

OISTRIBUCION Por oferta Por encargo Mixta Comercio Comercio Mercadeo en 
Comercio Por encargo masas 
Por encargo 
Por oferta 

cx:NSUJ.O Grupo interno Comunidad Comunidad Desarrollo Desarrollo Masas 
Distribuidor cercana Distribuido cultural cultural 
extraño a masas extraño a m, 15 Comunidad 
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d:lj comunidad Se adap1a no Interacción excepcional Contextos 
Contemplación utilitario estética Contemplación amplios de 
por fuera Exploración Interacción cultura similar 

formal estética 
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producción y consumo han desaparecido_ Estos productos han sido 

reideologizados; es decir, se les han inyectado otros tipos de 

motivaciones populistas, nacionalistas o de ornamentación. A esta 

artesanía hoy la conocemos como artesanía popular y refleja la 

tradición productiva del rezago tecnológico que surgió. al competir 

con los talleres que se asimilaron a la revolución industrial y que, 

al adaptarse a una fuerte división del trabajo y creciente 

interdisciplinariedad, generaron su propia tecnología o. por su 

competencia comercial, la pudieron desarrollar. 

Podríamos decir que las artes so11 sistemas de producdón 

generados en occidente, son producto-.; socioculturaks que \urgen 

para sal i sfocer las 1h!cesilhdcs de la e u l tura cstét ic:i de occidental 

y se desarrullan a partir ch: procc. o..; ar11.: sa11:1ks 1.k llp, grc1111:il. 

pero este conjumo tiene una dirección nueva y sc111idu dial�ctico 

úO cuanrn supera el pasadn; "sto � , dimina y a la par con cr v�, 

·lcmcntos anc an:iles de acul!rdo con 1111:i rc:llidad 

...,ocior.!conóm1ca emergen1e. 

Las artes. por consiguiente, no nacen para 11:cmplal.ar 

simplemente a las artesanías: en n.:alid:H.J e ·ta..; lri1r.!n t:11 su 

interior el germen de las artes, pero se perfilan y cvoluc1onan en 

instancias diferentes, aúnque no separan aún sus lazos. 

Encontramos que en ambas se ha dado importancia al material, al 

procedimiento y a la obra: en amha" se "iupera la r1>111u11icaL·ió11 

utilitaria. 
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Ahora la comunicación se plantea a un nivel diferente; en el arte 

se hace más trascendente, apelando a la individualidad creadora e 

interpretativa, utiliza la expresión, alejándole de los procesos y 

procedimientos como fin, dejándoselos a la artesanía donde aún 

son imponantes: esto nos dificulta evaluar cómo los artesanos se 

ven afectados por el desarrollo tecnológico, ya que éste favorece 

su característica comunicativa articulada a través del diseño, 

encontrándose en todas las gamas de la producción desde la 

nunual hasta la industrial. De igual lorma, se ve a partir Jet 

diseño mayor posibilidad de comunicar la expresi6n, el diseñ,tdor 

trabaja en una línea que va Jesde la expresión inLlivid11:1I, l1asta la 

comunicación con el c.011sumiJor. 

l loy día existe el pl:inteami<.:nto de dejar a las 1ecnolugías suplir 

las nece idades materiales del homhre. pero éste necesita 

individualizar su l'otiJia11idad y para l'..llu requiere u11 �sp,1ciu de 

apreciación estética: es aquí donde el creador tiene un lugar para 

1.�aracterizar un material n un procc. o. y dono� se d:t el ,cn1ido .i 

la creación permanente. 

La artesanía es hoy un símbolo <.le Jiver ·idau cultural y de 

individualidad en un mundo que pretende observarsl." a -.;í mismo. 

El Cuadro No. "Tipologfas Productivas", prcscnla un an�ilisis 

desde la tecnología util1tar1a h.1sta l,lS tipolugíJs más 

contemporáneas como el diseño indu'itrial. En éste se realiza una 
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labor de relación, mostrando las conexiones directas en líneas 

continuas que tienden a ir verticales mostrando su transcurrir en 

el tiempo; las líneas punteadas muestran las influencias. Se 

evidencia también la gran variedad de niveles de desarrollo que 

se presentan hoy día. El Cuadro No. 2. "Caracu.'!rísticas de las 

Tipologías Productivas", toma las tipologías más características de 

las visualizadas en e) Cuadro No. l ( De la C a la H) y nos es úti 1 

para realizar un análisis de la obra artesanal permitiéndonos 

observar, que más que encaJéH i.:on los tipos de..,critos, estas 

comparten diversas caracteríslic.l.., que reflejan uikn.: 111c_1,, 111vi;;:h.·s 

de desarrollo dentro de los m�ce a �pectas contcmrlauos. Si.: 

observa de esta forma que los elerncntus de la pruuun:i6n nu se

desarrollan necesariamente de igu�d manera (como 'L' ve mis a 

fondo en el Cuadro No. 3). Los L'lcmcnws w111ad11s HJll el 

productor, el procedimiento, el productu. la d,..,1rihuciú11 y L'I 

consumo, caracten..,ticos de cualqui1.:r sis11:111;1 pruductivo; 

tnmamos aquí adcm:ís otrns �1spec1os 4u� �� t:v1dt:ncian al 

comparar los elementos del sistema. 

1.3. LA ARTESANIA 

CONTEMP()RANE(). 

OMO l\lED10 DE PROIJUCCJON 

La artesaníu persiste como opción de vida !!11 Ilispanoaméric:1 

donde el desarrollo tecnológico es desigual, donde- la revolución 

industrial no ha uced1do desde adentro y se afront an. a la vez. los 

problemas que plant ea el desarrollo. 



CUADRO No. 3. SISTEMA PRODUCTIVO 

Nivel del sistema • 

Subsistemas INMEDIATO MEDIATO GLCBA.l... 

PRODUCTOR Individuo que genera Grupo que genera Sociedad productiva 
.

PROCEDIMIENTO Conocimiento técnicos Conoc1m1ento técnico Nivel de tecnología 
Individual colectivo 

DISTRIBUCION Venta Canales de dislribu- Redes Comerciales 
ción 

CO\S..Jvú Usuario Mane¡o de mercados Políticas de 
intercambio y 
mercadeo 

Se articula en un 
PRODLCTO Conformación directa Diseño Diseno y Comunicacion 
Se articula en la 
ADMINISTRACION que Administración de Distribución de Plan de desarrollo 
pertenece al productor recursos a nivel funciones 

individual 
.

• En este punto confluyen en una persona las dos act1v1dades.
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Cuadro Nº 4 

NIVELES DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

Relaciones 

..- - - - - - - - Polílicas de
Para involucrarse __..Jntercambio

en un plan de Redes � 

d:::;i!� 
� -- - - · - - - -y erciales 1 � _ . _ _ (.;omunicaciór� 

- • (Dise110) 

• , - - Nivel � 
- - - - - - - Tccnolog•ico 

� Canales de 
-- • _ _ _ i'l:.ln de....--- Distribución 

Mercado 

� �nde<lad 
/<;sar

¡

rollo

'l'rod LKlÍ\'� .,.,_ - - - - - -t,.lancjodc
_ � '_ /' técnicas 
' . 

Consumo 
�Al usuario)

Distribucitin - - - - - -rnstrihucion dv
! . 

) Apn·nc \,._1"; ;,,( hmcioncs

t;rupo 
l'r0Jurl1JJ' 

1 

Produr\O 

/ (,ema) 

___.,.. ( Conformación) 

l'rcwl'd i mi en lO
( tL'nliraJ 

. , 
4.. Productor 

(administra recursos) 

El disefio le dá 
el carácter éstetico 

al producto 
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distribuir las funciones y admini trar los recursos. Este trabajo se 

hará necesario, en este caso, con la educación como formación y no 

sólo como capacitación que lleva a lo mediato. En el caso particular 

que aquí desarrollamos, el producto artesanal manep un elemento 

adicional: el diseño, que no está presente en el nivel inmediato. En 

la medida en que e subordina al diseño a una mayor 

productividad, se reduce la presencia de éste entre quienes 

producen y su deficiencia incide en el producto. El d1,eño (Ver 

Cuadro No. 4 "Niveles de desarrollo productivo") posibilita a la 

arte'-.tnía la comunicación <.k su co11tenit.lo �qJ11cu y ,u 

reconocimiento como un producto particular en el mercado; 

además, se debe reconocer. que al resaltar el diseño se rescata lo 

tradicionalmente reconocido como artesanía, ya 4uc nu solamente 

se acentúa la división del trabajo sino que también se requiere de 

un manejo di.! recursos c.·ternos y de ckmcnto� qu pe, 111111.:11 d 

desarrollo del sector productivo en general (V"r Cu�1dro No. 

"Uirnens1oncs de l:i J> rodtH.:tiviJa�I" ).

De.de el punto de vista de la:-. forma: pa!iiva, y dl' !ti, form:110�. 

los productos d� las artes y de las anesanías son los mismos: 

todos, adem:.ís. son productos esttticos. que el hombre ha 

clasificado en estilo. épocas y lugarl.!s. Lo logra. dado que, así conw 

no existen dos cosas completamente iguales y tampoco l.'.Xisten tlos 

totalmente diferentes, tendremos pie para señalar obras únicas 

Sabemos que los artesanos no tuvieron ningún reparo en repetir 

obras confeccionadas en serie, si bien produjeron obr.is un11.:as 



DIMENSIONES DE LA PRODUCTNIDAD 

l\1ERCADO • - - - - - - - - - - - - - - - - ,

PRODUCTO 

f 
I 
I 
/ 

_ -- � ADMINISTRACION.._ __ __ 

-:- - ,/� (Productor) "', i:oUCAc10N DISENO ,,./ "-, 1 

1 / -� : 
1 TECNOLOGIA PRODUCCION 

! 

L - - - -
SOCIEDAD - - .·-: - .---:--. - ;- :--:- ::- -: J_ - . - - - '.
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nunca vieron en esto un fin estético. De este proceso surge la 

conciencia de producto comercial, sobre todo al ser aplicado a las. 

artes decorativas, las mismas que hoy tendemos a denominar 

artesanía (vestido, joyería, interiores, etc.). 

Para Arnold Arnoud en teoría cultural esta se constituye de dos 

datos básicos. 

"a) La cultura material, la cual comprende la producción y 

distribución de bienes destinados a satisfacer las ncccsidatks de 

subsistencia material de la sociedad, se identifica con la ba.-.1..: 

material de la rrnsrna o con el ser social. 

b} La cultura espiritual, 

contextura, el desarrollo y 

que involucra la formación y la 

las manifestaciunes d� la conc1e11�1a 

social de la l:Olertividad, esta cultura contiene la cultur.i estética, 

la cu;tl a :u vez. engloba la cultura artí\11\.·:t <.:1.)111l) un:i Je su_ 

r.1rll.:

Para nosotro. la cultura am.:.sanal y cl diseñn serí:111 \Jlro� aspccws 

prcse.nte ·. 

E J m 1.-. m o a u I o r n os rn a n 11 1 e s I a 4 u e I a L" u IL u r a e s le 11 c.1 tk se a II s a 

snbre dos realidades básicas: 

"a) La necesidades de subsistencia material. cuya ..,atisfacción 

facilita la orientación progre isca de la sem1bíl1dad e..,1i11�a. 
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b) Los espacios del hogar, las escuelas, el trabajo, espacio público,

cuya salubridad y comodidad poseen la capacidad Je armonizar la 

vida colidiana de la sensibilidad con sus experiencia-. festiva·." 

Sabemos, así mismo, que la pobreza de los sectores productivos 

reside en sus carencias a nivel malerial; 4ue el hambre y la 

miseria espantan el goce estético; generandose, la necesidad de 

expresar la cotidianidad presente, para confrontarla y superarla. 

Tal situación permite, partir Lle la vi1aliua<l formal cx1steruc en 

nuestro sector productivo y de la capacidad de h tcer e u !tura 

material para crear productos, que sean 111�b lacilmentc. 

rcconoLi<los como estéticos en el nh:rcado. Tal recuntKimiento es 

posible, si se fundaincn1a en la real c0muriicació11 (_kl mt.::dio y L"I 

C(rntcxto en el que se tksarrolla11 los productos 

Parn lograrll) hay ¡uc trabajar ·un una inténción, 110 $Ólu, de 

capacitación .111, u1mbién Je fo1 macit>11 en los diferentes 

subsistema· y niveles planteado·. 

Esta característica estética es a la vc.:.z la yuc lavorccl..' en m.tyor 

medida la apertura al mercado para la artesanía. El hombre busca 

en sus elemenLos cotidunos un e4uil1brio natural y cnt1 <.;1ituycn el 

medio de contacto inmediato para él. aúnque no st:' aJusten entre 

sí. El arte tradicionalmente ha ido �ti frente en la hu qucd.1 de 

este equilibrio, pero no llega a todos; los productos ancsanales por 



2 1 

su carácter comunicativo lo pueden hacer con mayor facilidad y 

así son reconocidos .. 

Su carácter estético se hace prioritario, así el producto sea 

utilitario; este carácter permite una adaptación a las normas y una 

flexibilidad mayor en los estandares exigidos a los productos 

meramente utilitarios; esta ventaja se hace más útil en la medida 

en que se disminuye el nivel tecnológico y productivo, 

permitiendo, esta caracterí"tica, accceder a mercados más 

selectivos; pero a la vez exige un mayor nivel de diseño que, en 

volúmenes productivos mayores, se evidencia en la renovación de 

modelos. 

Este..; reconocimiento e.stéuco se da. no sólo, a través de elementos 

compositivos y/u 11:1rrntivo · ·111u rnmbién cou el carácte.r que 

imprimen los m:uciiaks 11:ibaJ.tllu ·, los procesos utili1.ados y la 

interacción de estos dos elementos al realizar un producto. Todo 

producto no sólo comunica los procesos, elementos e interacciones 

anotados, que son de :irractivo general. sino también, comunica 

otros caracteres como: luga, dt.! origen, estilo, etc. 

Dichos caracteres estéticos \ion los que garantizan el 

posicionamiento y la permanencia de un objeto artesanal en el 

mercado. 

Aparte de las características elitéticas que ubican al producto en el 
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mercado, planteamos su mayor versatilidad frente a la 

normalización; ésta 

in terdepend i en tes: 

se constituye en dos frentes 

1. La adopción de normas técnicas que conduce al establecimiento

de normas legales, buscando con las últimas la preservación de 

un nivel de calidad. 

2. Parn efectos de una pro1ección comercial se nor111al1zó también

lo..; aspectos Je diseño y producción. 

Bajo estos est:111uares surge c:J cnnceptu de: calidaJ industrial �011 

la que se debe competir para tcnt:r acceso a un mercado. La 

producción industrial compite. c:nto11ces. en dos fn:ntc:s que son 

aparentemente opuestos pero ljUC al co111:iliarlus se ast:gura l·I 

éxi10, son: el precio y la calidad. El prt�cio, se fija a panir de los 

e, .tos Je producción y distribución b:í,it.rnH.:.nt(·. ya t¡uc: l\,s coqos 

de diseno 11enden u ser amoruguados ror el tamaño de la 

producción. La calidad :,;e b�1sa en c:I cumplimiento de nurmas en 

los acabados. maneJo ergonómico y antropométrico <.k lu:-. 

productos, pesos y matcriak.s alkcuaJo-. de acuerdu cun la� 

funciones de lo· productos; para el t.1 ·o de las artesanías, muy

especialmente, el maneJo formal ( texturas, acabado-;, y elementos 

e o rn u n I e �ll 1 \ ( h e n gen e r a 1 ) es I o q u e: pe r m i le e v i de ne i a r c.:I e a r :íc te r 

es1itico que le e" propio y e, aquello qui.! g.ir.111111:i ,u calidad. 
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La comparación frente a otros productos similares atendiendo a 

las características antes enunciadas, es la que permite una mayor 

competitividad e incluye elemenLos como el precio, el servicio al 

cliente, el impacto ecológico, el ajuste a estándares ergonómicos, 

nivel estético, etc. 

Es lógico que el producto artesanal cumpla con algunas de estas 

exigencias pero, por su cualidad estética tiende a no tener un ciclo 

tk VH.la corto, y al no tener un caracter prioritariamentL' utiht.irio, 

donde es reemplazado m[Ls f�icilnwnti: por el producto industrial. 

pucúe i.:vadir las norm.ts para e�Los. s111 que se imrida .su uso 

cotidiano. Lo anotado implica reconoci:r, que lus productl)S 

artesanale.s poseen limitaciones que también los definen. La 

calidad di: origen productivo se hace difícil de medir al valora!' ·e 

estéticamente. desde el consumidor y el consumo .. la prnducci611 y 

al tomarse el adcter ''primitivo'' umHJ l'Vitkncia t.:sti.:tic.1; c�tu da 

a la ane ama un cadcter vital para poder competir y a í 

[)<Js1c1011:tr��. Cuando la a1 lt!�ani:i pretende rcmpl.1z�.1r un 

proc.luctu indus1rial en el mercado. motivada pnr alg11n:1 

incapacid:1d proJuctiv�1. 1icnc pocas upurtunidatlcs tk cnmpetir y

<.kbcrá lomar dos caminos büskus: aJ enfatizar en el Jiser1o, b) 

reforzar la tecnología produc11va (opción generalmente 111:.ís 

costosa): la opción 111termedia (diseño müs tecnología) <.;e ajusta 

más al primer punto ya que sin una intención e<.;tética clara es 

mu1 difícil ada¡,tar un.1 tecnologí;1 espccífic1. 
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A nivel internacional no se encuentran normas JefiniJas sobre 

diseño o características técnicas para artesanía. Sin embargo se 

denominan artesanías artísticas a las artesanías de diseño. a la 

indígena "bien elaborada" y a las tradicionales con "buen nivel" 

estético. 

Todos estos aspectos. incluidos los que muestran la poca tlefinic1ón 

y variablidad de característica de mercadeo del sector. deben ser 

1ran"mi1idos .1 partir 1.k un proceso eJucat1vo. Yi:r cnmo ejemplo 

l.'I Anexo !\o 2 "Informe de la Unctad-G:ui". 

IA CARACTERISTICA 

PRODUCCION 

O E LA O J{( ; A I\' l Z A C I O . 

Toda forma de organización productiva, indepcnoicnrerncntc de 

�u nivel, implica una forma Je urgnni1.a<.:ión e i11t1:rr�laL'1l>ll s1>cial. 

Atendiendo a la2 clasificaciones dadas y de acu1.:.rdP con lo: 

diferentes nivele· que �d in1erilir de la interpretación produL"liva 

se ha he ho. presentamos una breve Je -cripció11 de las formas y 

cara1.-1eri�ticas de agrupación social, qul'. a c:1da unn corresponde. 

1 A. J. Organ izacioncs Agrarias. La 
. . -

o r g :.i n I z <1 ll o r1 social 

1 undamenra y tiene sentido en el desarrollo espiritual de sus 

integrantes: este se logra por el h.1cer tradicional de la curnun1JaJ. 

Esta comunidad tiene su inmediata expres1on y desarrollo en un 
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contexto familiar, vecinal e inmedialO; en este núcleo e!:ilán 

claramente diferenciados los roles para sus integrantes; en ella el 

padre es la cabeza el hogar, la madre se encarga de la atención de 

los miembros de la familia, de us alimentos y cuidado y 

adicionalmente desarrolla labores agrarias; los niños ayudan al 

padre y a la madre en las labores tanto del campo y de la casa, 

como en la labor anesanal. Los niños generalmente "e 1111c1an con 

labores muy sencillas y puntuale que lo prepar�tn en el manejo 

apropiado de la labor. Los abuelos jucg.1n un gran p.ipcl en la 

L'ducación de los nii1us. por ser cst1.1s posecdon::s (.k una gran 

cxperienci�t. La lr�rnsmisión se hace en linea directa <le se. o, a 

excepción del nlal!stru o po�ce<lor dd saber; que lo imparte a 

todos los miembros de esa comunidad familiar. E.ste esquema no 

se presenta en forma rígida en tod�s las regiones del país, e ta 

varía de región en región. 

1 ª" r Iatio11c Je acc1 amii:nt que pL'rmitcn ddi11ir L'�ta unidad 

productiva-social . .son l,1 coopcracit"in en busca de un tin rnún 

que cohesiona e integra la unidad. La unidad famili:1r �n un 

l' o n te x to so e 1 a I m ,is a m p 1 i o ( e o n o l ras fa m i I i a s J esta h le e e

rL'l:tciones de integración fueni:s. 

Al interior de ella misma. su unidad .,e fundamenta gracia, .1 la 

permanencia de las relaciones; su cohesión gracias al ddlogo y el 

sentimiento de pertenencia gracias a los proceso· naturales de 

integración. 
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En esta uniJad están claramente definidas las funciones y son 

aceptadas y cumplidas por los miembros; tal característica hace de 

esta organización una estructura orientada a la integración que 

busca mantener un orden interno, y la producción económica para 

la subsistencia. 

El taller se encuentra ubicado generalmente en la 1.:.asa. lo que 

facilita el desarrollo de la labor y la integración de los miembros a 

esta. 

Los Lontrolcs que se ejercen al int(.rior de la u111d.1d, c:st�ín regido, 

por los valores que motivan la acciún. y :-.on de auturn:gulación o 

regulación Limiliar. 

Los Símbolos de ldrntidad, están muy referido..; al espacio de 

ubicación geogdfic.1 y a los con11..·nido:,, qlH' su,1e11t:111 la vida 

com1rnit:1ria· p\H ejemplo, podríamos nt,mbrur l.1� \��t1111c11tas 

prop1:1s de la� comunidades tambi�n l!ll muchos cas,>s :-.011 motivo 

de la labor. 

Los Símbolos Lle organización social busc:111 marcar la..: 

diferencias de presiigio. rango u poder, t!L'lll'ral111c:11te 

representados por objetos de ornato personal y hogareño. 

Las instituciones formales con las que este tipo de organiza1.:1ón 

social tienen contacto son: la Iglesia; eventualmente con una de 
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orden administrativo, como la Alcaldía. de salud un hospital o 

Centro Médico y/o la escuela. 

Los motivos de reunión con otras unidades familiares responden a 

razones religiosas o sociales, como celebraciones, matrimonios, 

nacimientos, muertes, etc. 

Este estilo de organización responde a la organiLación de las 

comunidadi.:s indígL'nas o grupos rurak" va muy �,islado" del ca.,cu 

urbano. 

l.4.2. Org:rniztlción Gremial. Esta forma Je organización social 

proJuuiva. i,e caracteriza por establecer un�, rurtura ,un el 

csr:iciu físico proporcionado por el hogar. Este se ubica en u11

t:il ll.:r qui;: separa claranh.ntt! las activi<laJcs en lu� do-. L''>pal'Ío!'-; 

esta separación no significa que este nuevo lugar no aú4u1aa 

connotaciones de hogar; todo le, 'ú111r.iriú, gracias a la ¡1i.;rrna11e111 .. ·1�1 

de quil'rh'S ;1 t:I a.s1SLL'il y por L'l tipo <Je rL·lacic'i11 1.111 L"l;r¡,;ana qu¡• 

entre ellos se cs1ablece. 

Los roles esuln claramcntl! Jifen:11c1ados y cstalikciuo�: el 

maestro, quien dirige a un grupo de aprendices que están "bajo su 

cuidado" y. quienes deben aprender el oficio. Eo.;ta jcrarqu1a 

responde a un concepto de profesionalismo, gracias a qut.: el 

maestro posee el conocimiento y experiencia rnbre el oficio. eo.; 

decir, es poseedor de un "saber". 
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Gracias l que se da la primera objetivación tecnológica. se 

establece en for1T1a muy incipiente una división clara frente al 

oficio; así se crean unos grandes conocedores Je b materia prima 

o unos grandes creadores o un constructor Je herramientas. o un

nuevo maestro creador que mezcla los tres aspectos. 

Se puede pues, afirmar que el tipo de relaciones que gestan la 

unidad del taller responde a un sentido de integración muy fuerte 

debido al ddlogo permanente alredt:dur 1.k la labor y u11 .S\.:ntido 

de snlidaridad dac.Lt 1�, permanencia c.k las rclacionl'� l'll el grup1>. 

La cooperación se génera en un trabajo de desarrolll) común y al 

�cntidu de pcne11e11L'1.1 al 1:dh;1. 

Al estar en un mcdí1>, en el que c.,bti.:11 otros talkrc�. y gracia$ a 

los secretos en la labor que garanti,.an el éxito c!n ella y su 

\' . 11111 )' 1tll."l'IC l'lllfl! r.:n 

alguno::. ca:,;os. iuks situaciones tambiin lle prc.senlan cntre 

algunos de ll)S integrantes c.h: un mis11w talh.�r. 

El desarrollo de la labor baju c:inone.s estétlC.:os claramente: 

definidos establece ya unas rwrmas de con1rol que. gl'lll'ralmc11te. 

son eje.rc1Jas por ti maestro; el control al inteno1 tkl grupo e:-. 

pue, ejercido tambi�n por el m.1cstro, husLtndo no ,úlo 

selec.:cionar cada vez mis el grupo, s1110 desarrollar trabajos Je 

calidad; quien no se aJusta a tales normas de control no pertenece 
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al grupo. 

Eslas normas, respeclo al maneJo del canon estélico, no sólo eran 

un consenso social de la época, sino que su buen maneJo se 

constituía en un símbolo de estatus ::.ocia!, dándole al grupo y al 

maestro, cada vez más. una posición de privilegio y ubicación 

social por su excelencia. 

El '\:qilo" dd mae�tru es pues un nh:can1smo ck cl.tsifkaci6n e 

iJentit'icación para �J y sus aprcnuiCL'!s. 

Por c-.1.1r ya ubicados L'l1 un gran p0rcentaje en el L'ascu urbanu. 

estahkCL'll una mayor rt:laci6n cu11 instituciones dl' tipo formal. 

como la Iglesia 

Es1os 1;1lkrc. :.-.e co11:..11111iyc11 co1nl una urga11ií'.aci(111 uril·ntaua ,1 la 

producción cconómic,l a travé, d� l:1 in1cgració11, hu"candu una 

d I re i..: e l lj n e n l ,1 1 a bu r o p a a t I v a u e a e u e r d u e o II l u s 1.: a n o 11 e s 

estéticos estahlccidos. 

En ellas se maneJa un concepto de territorialidad. manifestado en 

una coh<:rtura concrcla de los trabajos desarrollado-.. 

Actualmente muchas d� c.slas caractcríslicas se conservan en el 

desarrollo de la labor artesanal. 
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1.4.3 Artesanía Popular. En esta categoría de artesanías se 

encuentran diversas formas organizativas, desde el taller 

individual de producción, pasando por aquellas que funcionan con 

una estructura obrero-patronal, hasta las organizaciones formales 

Je asociación. como cooperativas. 

l�n ellas encontramos una mezcla Je características muy grande. 

<;in embargo, podríamos decir que aquellas se constituyen corno 

1,rganizacioncs orientadas a la producción económica 

-.ost1enen, organizativamente, por4uc se rigen 

1nan1eni111icnto de un orden y funcio11i.;s m:h o 11h:nos 

1�sla definición est.i directamente: vinculada al 

ormalización de la organización. 

y que: se: 

por el 

JdiniJa;,;. 

nivel de 

l'or Jo anotado. e· iste al interior di.: las urgan1zac10111.:s una clara 

difaenc1ació11 d1..� 1oks qui: t=Sl:ín Ji.;r(irqu1ca111cnt · pl:111tt';.ido� ) 

diferenciados: aquí c:s notoria la divisiLfo d�l trahaJo r11 husca de 

· f I e ie 11 e 1 :, y mayor L�:-. "u ltj me 111.:.:,, dl' p roducción. En t' 1 e a so con crt: l 1

,k lo-, 1allcrc� i11dividu:ilcs, hay un�t gran L'OllLL'lltracit,11 di: 

tunc1onc. L�n un súlo individuo. Jo qut: dificulta un rnavrn 

ilcsarrollo productivo. Estas características son 111uy prnpias de 

talleres familiares cuyos "implicados" son, en un alto porcentaJe, 

t ami I iarcs. 

1�1 tipo de relaciones que son propias ue estas organ1z;ic1ones. van 

1.ksde la integración centrada en el <liúlogo, buscando propiciar un 
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sentido de pertenencia y permanencia. hasta aquellas que, aunque 

busquen una integración, no se fundamentan en un sentido de 

pertenencia vital, sino de supervivencia económica. Esta variación 

est�í referida nuevamente al grado de formalización de la 

organ I zac i ón. 

Estos relaciones determinan el grado Je apertura y adaptación de 

la organización a la" cambiantes y renovadas condiciones socio

económicas. 

Las r�laciones 4uL' las urgan1l..tL1u11cs cslJblcccn en su 

conformación e interrelación, pul!tkn ser Je .tccrcanuento u 

tJ1q,llH.:iamic1110. Por dlu poden10s hablar. a1c11dic11do a la 

primera categoría, de organizacionl!s basadas e11 la cooperaci6n. 

acomodación o asimilación. Rcspccro a la segunda c:1tcg1iría. en su 

gran mayo ría. l.1s or ga n I zac iones cst a hlecc n su el in :i 111 i c.i por la 

omp�tcn ia. m:tS si h�nemos 1.:11 CUL'lll:I su rc(·n.:n11..· conHín: l�l 

mercado y la oposición que 1::11 l'.I se cstahlccc. 

Las formas de control que garantizan la preservación de dic:has 

org�1111z.1c.io111.!s. responJcn a criccrios de eticienc1.1 en la 

producción y la calidad que en la labor se maneje. Estos controles 

estan dados tambíen por el pro<lucto mismo, es ckc1r, éste se uhic:1 

en u11 r11ncaJu y por ello tiene uertos rcqucri111k1110" con 

implic.1c1one\ en 1,;I de�arrollo opl!rativo al interior dl! lo'i olicios. 

Lunstituycndnse en un parámetro mas de con1rol Jc,de el 
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desarrollo mismo del producto. 

Los símbolos propios de la din:ímica social de tales organ1zac10nes, 

son aquellos que est:ín referidos a elementos que los identifican 

como individuos pertenecientes a ellas, como escudos o logos 

representativos y aquellos que marcan una jerarquía, como un 

cargo. El tamaño y organización de tales asociaciones son también 

símbolos de status social. 

En un muy alto porcentaje est:.i.s organ1zac1ones están ubicadas en 

el casco urbano; por ello tienl:n mayor fot:iliuad Je ('.on1.1cto con 

organi1aL·ioni.:s. tantn furrnales. hospitaks, lgksi:i, e.;cu�la:-, .:-

111formaks: gr u pos asoc i,11 i vo:,, 110 <.:onsti tu idos. 



CAPITULO 2 

l\1ARCO REFERENCIAL PARA LOS PROCESOS 

FORMATIVOS 

2.1. INTRODUCCION 

3 3 

La producción artesanal Lienc un pot«:ncial educativll rnLíltiph.: y 

cxtc11.-o. Anesan1,1-. de Colombia L·onscicntt! de ello ha ,1dicitadu la 

claburJción de una propuesta de formación pa,:i 1.:I wctor 

productivo artesanal. de carúcter nacional y con l�nfoqul' integral. 

I�"'ª taH.:a ha sido abordada, en prnnl'ra inst·1ncia. mcdi.intc una 

c.:on. ulla documenlal y u11 trah�1jo dl' ca111po, comt) nrd ·1iadnn:, d1..· 

l.1. h' ll- qu,! se prescn1·111.

Al abordar el un1vcr�o documental sul>re el -.cLtor :1rtesa11:1I, 

cncontranws 4uc el cunocimicnto l!l�1huraJo ha contrilit11do cn l;1 

comprensión de aspectos esrecíficos del sector, corno 1:t'i l,irrna-. 

producción. de comercializac1ón, de 
. . . 

o r g a n I z a l' 1 o n 

pa:,;i,tit!ndo JÚ!l la dificultad de Integrar los cornponentcs lk la 

:.tctiviuad para Llarle sentido de Lotalidad y facilitar de .:\la 

man.:, :1 la comprensión dl· los aspcctllS críticos y las posibi!idack� 
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de su desarrollo. 

Este trabajo pretende fundamentar los elementos generales de 

una propuesta de formación integral que abarque los diferemes 

a ·pectos del artesanado como sector productivo. 

2.2. DIVERSIDAD DE EXPERIENCIAS DE FORJ\IACION 

Describir estas experiencias. implica va 2 procesus 4ue son 

ímultáneos: la enseñanza y el aprendizaje. Es de aclarar que 

gracias a la peculiaridad propia de la población �11 tl·�an:il. las 

''categorías" que e presentan 110 son pautas <.k .:lasi!'icación 

excluy�ntes: es decir. que aunqul' d artcsatH o grupos de 

urtcsanus enfaticen cicnas formas lle apre11t.lcr y/o en ·cfiar, 110 

los hace partícipes dt: una única "c.1legoría". 

1 g u ,ti m e n l e • e s d e a c 1 .ir a r ta m b i é 11 q u e. n o 1. • ., 1 t e u n a 

(\.HtC!SprnJcncia biu11ívnL·:1 c11trl) 11 1 tt:ma, di..' lurn1ac1ó11 

propios del sector con la� formas <.lt: cu11uc irnienw que en l'lla !-.e 

genl'ran; nu�vaml'ntc, son una combina ión y mezcla. 

Las cxpenencias que han servido al sector artesanal como medio 

de formación se han ucsarrollado en tres sistemas u� formación: 

no formales. informah.:s y formales. 
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2.2.1. El Sistema No Formal. La educación no formal en 
. . . 

pnnc1p10, reconoce las dimensiones educaLivas de toda 

organización y sitúa en la producción, la función educativa. 

Acepia, por tanto, que hay acciones educativas que dependen de 

instituciones diferentes del sistema escolar como: Asociaciones, 

Empresas, Instituciones de Adminislración Pública y organismos 

profesionales que pueden ofrecer servicios educativos apoyados 

en el potencial de toda organización social o productiva. 

El si .... tema de educación no formal ha sido aplicado J 1r.1vés de las 

modalid,tdes de Educación Continuada impulsada a cn1111cnLos Je 

siglo por f-rancia: como una euucación 4ue reconoce la 

permanencia de la educación a través de la vida, por lo tanto. SC'

ofrece como alternativa a la formación de adultos. 

Desde �l punto de \'Íst:1 lk los objetivos. la cduc.1ci ·111 no l'omial se 

<lcfinl� como alternativa ue corto plazo, ligada a objc1ivo.s 

relacionJJos con la acción, negociaJ ,s de acuerdo con la 

natur,tleza <le las demandas que plantea la org.tn1z:1c:1ún y que.: 

actúa �obre contenidos nuevos. Supone una fuerte relari611 con el 

entorno L:n un fondo de experiencia comun con el formador, que 

se constituye en formador ocasional evitando la cristali/ación di..'. 

la función docente. 

Los núcleos artesanales han sido rnlervenidos por sistem:1s de 

educación no formal �t p�1rlir de servicios de c.ipaL itac1ón y/o 
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asesoría, en los que se han privilegiado algunas de las 

características del sistema, sin alcanzar la coherencia, la 

permanencia, n1 la persistencia suficienle dentro de un sistema de 

este tipo. Los principales problemas que detectamos en las 

versiones que los artesanos tienen de tales serv1c10s, están 

referidos al escaso compromiso con los cambios organiz:itivos que 

generan, la solución parcial de dimensiones en la actividad 

productiva y la escasa vigencia temporal de los cambios que 

promueven; a pesar de ello, valoran el componente pl'rsonal1zado 

del servicio y su vocación de resolver conocimientos o problemas 

ligados a la acción. 

]lasta el momento, el sector ha rec1lnuo asi:soría.-. 1:,p�cfficas ch.> 

diseiio. organización, comeri.:ialización, etc, pruvc111cn1cs de: 

profe.sionale.s e i11s1i1Uc1ones en los lugares de trabajo v fuera tle 

ellos, con v:iri:.t<.fas estr:ttcgias tendiente.s a r1.:solVL"I" lo:, conflic11,:

l'l!ll l'I saher empíri ·o. Los artesanos obst:rvan e�tas 1..:xper1cnc-i;1, 

corno un uhstáculo con sus forma� nalurale!:. Je cor1l1e;irnii:ntos, 

si1uaci(\11 esta, que deteriora su aspiración le mejl11a111icn1u en la 

labnr. a través tle este.; upo de.; sistema. 

Encontramos, srn embargo, expertencia-. en las que la rntervcnción 

en el campo de educación no formal han progresauo. arraig:índosc· 

dentr1, de los núcleos .irtesana!e,; por su cap.tcicJ.1d p.tra 011e111:ir

procl',os de producción integrados a procesos de organi,:tción y <.k 

comen.:ialización. impulsando procesos evidentes Lk apertura de 
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los artesanos hacia proyectos que mot.lifican sus responsabilidades 

y generando respuestas de integración a los cambios con garantía 

de permanencia. 

La naturaleza específica del sistema no formal le hace responder a 

necesidades desintegradas, que se van viendo una a otra. 

consecutivamente, sin que se pueda percibir como respuesta de 

conjunto a l:.J actividad artesanal. 

De l11ra panc. la crítica Je los anesanos es un indicio d�. 

"inadaptación" a la lógica de las rel�1cion1..:s que, dentro del sector 

artesanal, son básh.as p�1ra promover aprendizaJes 

2 . .!.2. Sistema Informal. El tipo de educación qut: 11:i sl'rvido 

e o m o fu e n le v i ta 1- n a l u r a 1 p �tr �t e I e o n o e i m i e n to L' n t;; 1 s e L: t 1) r 

productivo artesanal, ha sido la educ:aci(,n informal. 

La cduL:ación informal C!I la tra11crnitida por e truL·tur;1 en la. 

cu:de� se vivL' y se aprende .-;in que haya intención. Se producen 

por repetición e impregnación. Los contenido for111a11 parte ck la 

hc:re11c1a histórica y pruv11.:ncn lk la experiencia. Est{tn a 

disposición y se ofrecen como flujo permanente. 

Su íl: l.1ción con el cnLOrno es fuerte y la ddink1ón de rules 

dcpcmk en principio del inc..l1viduo, así como su pro)�Ctu pcrson .. 11. 
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Los aprcndizaJe son por ensayo y error, ligados al azar por 

relaciones de proximidad, de momento, de resonancia. 

Los aprendizajes por impregnación se basan en la continuidad, se 

repite y su legitimidad está fuera de duda puesto que cumple 

funciones necesarias y útiles. 

Este apren<li1aje, sobre terreno sin un canon de enseñanza 

dt.!terminado, no define nada con anticipación: Lkpende c.kl 

encuentro entre mensajes ofn.:ddos y neL·e,iclac.lcs J1:I i11di\'iduo. 

Los núcleos �tncsaualcs actúan sl'gún estos pri11.:1pios dl.' 

formación. En gent.!ral. l'I contacto con la actividad se 1rnprcg11a a 

partir del ambil'nte 111dcpendien1em�nte de su L'ülltexro rur.d u 

urha110. Lns artt!sano, aprecian y kgitiman perm:trH.:11tl'11H.·11te cstl' 

tip0 de aprendizajt:: lo cstirnula11 descncadcna11do ll,rrnas tk 

relacíón enmarcadas d�rllro de e-.ta l1',gica. De algu11.1 nwnera su 

pen1n�11cia al oficin i:s s11 pl.111 viwl; c111crgc de\de el interior 

hacia las tareas y c1eaciones (kl oficio. 

Los aprendizajes informales elaboran respuestas frl'ntc a lu 

común y a la excepción. Tollo acontecimiento que 1ntl'rrumpc las 

regla:,, o c:.inones frente a las ac1ívidades del of1ciu. puede ser 

aceptado o rechaza<lo. Una innov�1ción referida a la <.. re.1cwn e.le 

nuevo-. ohjetos, la modificación dc la ges1ió11 productiva

tecnológica o comercial, puede ser integrada voluntari:1mente si 
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previamente ha respondido a proyectos personales, o por el 

contrario, puede ser rechazada y por tanto disminuido su valor 

crítico, si se concibe como un elemenlo que no se puede controlar. 

Esta dinámica, frente a la innovación, origina redes más favorables 

al cambio junto a redes más resistentes al mismo, mostrando la 

capacidad de este potencial, para fluir dentro de su propio 

sistema. 

2.2.J. Sistema Formal. La cducación formal c:-1:tblc!cc sus 

m e I a s a 1 �1 r g o p I a z o . s o b re: u II c a m p o <.k e o 11 ¡) e i rn i e n tu:-. 

formalizados. roles pre-es1ablecidos para enst'fiar y aprender, 

todo esto, basado en una relación débil con ... �1 1::111orno. l.a 

naturaleL:.t dcl conocimiento, propia dt.: cstc sist1:111a i..:di1cativo, e 

su distancia frente a la acción. 

Las intervenciones en el campo de ht cdu ... ació11 for11tal vividas por 

los artesanos son de du · tipo·: 1�1: relaciona las ron su cscolaricfad 

básic�t y media y las relacionadas con las instituciones form�1dor., 

cnmo Facultades de Arte y Escuelas ck Arte y Ofi íos. 

En teoría estas instituciones ofrecen campos de furn1a<.:1011 en 

oficios (Escuelas de cerárrnca. talla, joyería ... ) orga11izadas en 

cursth que silúan el campo de experiencia de la actividad en 

Llifercntes áreas (las rel.1c1onadas con el material, las 1'1..:lac1onatlas 

con las máquinas-herramientas y procesos 111a11uales. IJs 



40 

relacionadas con el diseño). 

En muchos casos, el acceso de los artesanos a experiencias de 

formación en el sistema formal ha complementado y organiL.ado 

su campo de experiencia creadora, sin ser su gestora. 

Por otra parte, la incidencia de este sistema ha sido escasa en los 

núcleos artesanales de tradición. atrayendo usualmente a 

personas con ''vocación de artesanos" y sin experiencia previ,t del 

oficio. 

�liradas de conjunto. en estos sist1.:111as pueJ�11 i11,cribir la 

1ocaliclad de experiencias formativas del seclOr Jrtcsanal. Como se 

puede observar. la rc�pucsta a necesidades difere11ciaks y sus 

efectos son igualmente generados gracias a esta divi:rsidad. 

Poqeriormente prcs�ntarenios las car�1clcrí!'lt1La'- rná'i 

s,,h1n:ilit�111c� de la �omunicació11 y ll).:,, a¡m:.11di?.aje..., íl'i,tc1n11adns 

1.:011 cst0s �i,;¡ernas. 
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2.3 FORMAS DE CONOCIMIENTO 

l laccr una descripción sobre las formas de conocimierlln es entrar 

en una variada gama de posibilidades de interpretación sobre el 

proceso, es por ello que, encontramos propuestas como las 

expresadas en las taxonomías: de Gagné y Bloom. en ellas, se 

describen los niveles de conocimiento, que desarrolla, 4uien vive 

el proceso de aprendizaje. 

Para la siguiente descripción se asume una di.' la:-. posibks 

interpretaciones frente al proceso, coher�nte con 1 :.t s 

caractl"fÍ\ticas del sec1ur artesanal. 

Todo proceso de aprendizaje, por estar inscrito en u11 IIH:dio soci:11, 

responde a sus din�ímicas, pl.'ro a su vez y por t:llu mismo, a la 

d1ver�idad dd pluralis1110 culturnl y dt· de arrollo en 1.:.1 qu1.: huy 1.: 

vc11 inmersos taks pruct:so .. 

El aprendizaje depende, en gran parte, <.le las carackrí,ucas ·ocio

culturales <lifcrenciales que comparten los indiviJul)S de un 

mismo medio, expresadas estas, en las condiciones econt)micas, las 

formas de pensar o conocer, lo� modelos de actividad, 

comunicación y relaciones ':lociak::i, las formas parti�·ulare.., ÚL 

conocer, selecionar, procesar y organizar la inforrnaL16n.1 

1 LENON. Osear. Variaciones Cullur:.iks en América Latina Chik 
Pcrspcc11vas. 1988. 
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La primera forma de conocimiento que describiremos, no tanto en 

su proceso como en sus características, es el que llamamos 

Conocimiento inmediato. 

Una característica fundamental de este es que, la forma de 

concebir e interpretar la realidad, está definida por una lógica 

puntual, referida a su entorno inmediato, marcando su acento en 

sucesos cotidianos. Tal situación se encuentra carg;1da de un 

componente afectivo muy marcado que posibiliia, en el mejor de 

los casos, un mayor desarrollo cognitivo. o, en el peor, 111 restringe. 

Este componente afectivo está rel,1cionadu con el asp1.:cto vital, que 

tl>da actividad. tiene e.11 este nivel 

El individuo en este medio �e encuentra cun:-itantcm(•nlc •n 

la esfera m�lS pruxima a su realidad y aCl't:sihlc a la 

manipulal'icín corporal". 2

E tos c 1,11lo cognitivos buscan t:I éxito en la an:íon. 1..S J� ir, "e 

obedece a razone� pragmútkas; por eso mismo 1111plica un 

c.:onocimiento concreto que no es otra cosa que un " conocimiento 

l'n la acci,in" 1 

Los instrumentos de conocimiento son movil1zados en el campo 

2sERGER. P: LUCKMANN, T. La Construcción social de la RcalidJd. Bueno�

Aires Amorrortu, 1979. 

1BOLTIION, N. Fom1ación de Conceptos. O,ford Pcrg:.imon Prcss. 1977. 

•



43 

de la experiencia inmediata, como "una manera de 

relacionarse con el mundo, que consiste en una "orientación 

hacia el presente" .4 Por ello mismo se deduce que el lapso de 

tiempo para el desarrollo del conocimiento se da en plazos muy 

cortos. 

Esta inmediatez de los procesos de conocimiento, centrada en los 

sucesos cotidianos, busca dar respuesta de forma inmediata a las 

urgencias y problemas productivos, o a aspectos rel.icion,1dos con 

la lahor. Esta situación revela la especificidad y concrc'iión a la 

que responden los procesos cognitivos en esta realidad. 

El problema práctico t:On que se encuentran im:cs.tntcmente 

confrontados los procesos tic atención e intckcción, es el d l: 

encontrar el mínimo de recursos para poder -ati"faccr ·us

n l' e es i d ad e s fu n d a m e n t a I t s. En ta I e e i I e u 11st,1111.:, a, , l' 1

funcionamil'nto intclc<.'tual no cunsigut: 1110 en rara� 

ocasiones desprenderse del contexto social in11H.1 diato. de 

las L'.Xigcncia..; allí inscritas. no pudiendo lunci1>nar 

indcpcndientcrncntc a lo próximo. r1?.tl v concreto. 

Gracias a que estas condiciones r�ales. 'aquí y ahora·. no dependen 

de quien las vive, es decir. no existe un control sobrL'. t'I objeto real 

de conocim1ento, éste hace presencia, se soluc1ona y Sl' renueva. 

4LEW1S. O. Antropología de la Pobrc,a. Méxil'U . FCE. 1961
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Tal situación hace del conocimiento un proceso inmediato para la 

solución de problemas que por la presencia de uno nuevo, no 

posibilita un desarrollo general del conocimiento. 

Otra forma en que el desarrollo del conocimiento se presenta, es 

el que llamaremos "inmediato". 

Esta forma al contrario de la antenor, no está referiua a una 

restricción tan 

referenciales, 

conocimiento; 

fuene, en cuanto a los elementos y condiciones 

que posibilitan y gestan el desarrollo del 

aquí podríamos hablar de un cunt,irno local 

,cfcrcncial. (ver Gráfico No. 1) 

CON'I 01{ 'U LOCAL 

GRAFICO No. l. REFERENTE CONCEPTUAL 

Este se define más ampliamente, que lo inmcJiato tno 

excluyéndolo. incluyéndolo), permitiendo ya v1,dumhrar una 
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ubicación de este entorno. que se interrelaciona e interdepende, 

con un medio más amplio. 

Esta misma ampliación del referente, permite posibilitar 

desarrollos cognitivos con niveles de mayor generalidad; mientras 

en el anterior hablábamos de presencias inmediatas que permiten 

solucionar problemas, aquí hablamos de categorías clasificatorias, 

a las que se acercan para la interpretación y solución de los 

problemas. Este nivel supera pues. lo e'ipecífico del anterior, para 

entrar en uno de cadcter general. 

1 lablar ya de categorías, significa tomar una c1cna disurncia fre111e 

a lo que se conoce y por ello mismo se garantiza. no sólo cierto 

control sobre ello, sino que implica un mayor lapso de ti.: rnpo para 

que éste se de. 

Los procesos de :nenci611 e inteh:cció11, ,� t:onirnl:in y 011t•111a11 ci.111

rcspcctu a unü o vanus focos de 1.�011oc1m1en10. pt:ro superando la 

referencia de lo inmediato: es <.h:cir aquí, en esto· prn � o-.. m�dia 

una cierta lejanía que permite roc.h:ar los conceptos. lgualmi.:nte 

media el proceso de elección e intención frente a ll> que se va a 

conocer. Se libera por ello de ese lomponentt.! afcc1iv,1 n<.:gativo. 

apoyándose. por el contrario, en aquello que es dt.:�L·ncadcn.tdo 

por el "querer", logrando un mayor nivel de significación en el 

proceso. 
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Este conocimiento de categorías permite que éste tenga un 

caracter anticipatorio o, mejor aún,. prev1s1vo. 

Las formas de pensamiento en que " las palabras, los signos y las 

anotaciones no sólo sustituyen a las cosas, sino que también hacen 

que estas puedan ser manipuladas demro de su propio sistema, 

sm ninguna relación con estas, requieren de una cierta clase de 

ocio y un alejamiento de las exigencias de primer orden "5 Gracias 

a ello se puede definir otro escila de conocimientu 4ue se 

denomina II GLOBAL". 

La principal caractensuc1 de esca forma de corwcirnivlltO es la 

distancia o mejor la toma de distancia f'n.•n t l' a lo <1 uc w

aprende, pero para cllL> es imrortante recouocer que una 

característica b.1s1ca del aprendizaje, es que los c.:onucimient1.ls 

i11co1 purado:-. y posible,; de aplicar, son determinante:; 1:·11 la ical 

p o� i b i I i J a d J e �1 b o r LI �H u n o n u e v o e u 11 c. x i to : e s d t.: v i t a l 

i ni ro rt a ne i a pe r mi ti r re I a e ion ar I o e¡ u e se e o n u l' l' 1 t' o 11 1 o que 

se va a conocer; dicho de otra manera, vincuktr lo 11 ll l'\'O a lo 

V Í Cj U.

L..1 noción de distancia cognitiva, define justamente, la relación 

que se instaura, entre las propiedades cognitivas de un 

sujeto, resultante de aprendizajes antenores y los clcmcnlus 

5pRJCE. Psicología lntcrcullural. 7'.ks.il:n Fondo de Cultura Econórnka. 
1979. 
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que componen una acción de aprendizaje; es decir define la 

posición de lo que se va a conocer respecto a la real posibilidad 

para que el sujeto conozca. 

Aquí la distancia afectiva es mucho más fuerte, hay una cierta 

"liberación" de ella, aunque los niveles de significación e 

identificación son igualmente importantes como factores que 

posibilitan el conocimiento. Esto se debe a que aquí el componente 

vital de supervivencia ya no es prioritario; también frente a este 

se establece una distancia. 

La formulación dd con0c1mícnto, til'nuc a 4ue e�ll' sl.!a m,1s 

general. m:ís global; por ello no se habla uc l'�pccialiuade, o 

categorta!<i, porque estas están incluidas, estipuladas e 

interrt:ladonadas. Responden a sistemas globales Jt: artkul.1uon 

conceptual. (ver Gr,iJico No. 2). 

VISION 

Loc�tl 

CiENERAL 

Local 

:(fü€@A�: 
. . 

GRAFICO No.2. AMPLIACION DEL REFERENTE CONCEPTUAL 

El nn·el de profundidad en el conocimiento es mucho 111.ivor, y por 

ello se requieren objetivos y des.1rrollos a largo plato, que 
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generan procesos de planeación y que ngen altos niveles de 

elección y control en lo que se conoce y sobre el proceso. 

Los procesos de atención e intelección están de fin i ti vamen te 

orientados y canalizados en el logro de objetivos claramente 

definidos, cuyo carácter es general y en un nivel evaluativo para 

la toma de decisiones. 

Las funcione!:> claramente operativas se disminuyen notoriamente, 

porque nn alLo porcent�1je de las actividades "ºn Je orden 

inteh:ctual; esto no significa que estas aparente· polaridades SL'.an 

exclusivas, todo lo contrario: 

"El poder comportar:e de manera teórica pertenece pUL'' 
a lo pdctico humano. Es bien evideme que el "don 
tconco del hombre fue lo que le pcrm,110 pona a 
distancia los objdivos inrncdi.uos de su de ·en • creando 
un comportamiento objetivo" que lo conduce a la 
fabricación de utensilios y al k11guaje L'i>nw utru 
distanciamiento; aparece la po1,ibilidad de ordenar t ,Jo 

u quchacl!r con fines .sod�1ks, dirigido a su Vt'L a los 
ines sociales"/1 

Todos los procesos de trabajo. incluyendo la labor a11csanal, se 

estün organizando en forma t:mpresarial. Cada individuo .:slá 

suscrito y articulado a un rendimie.nto dett!rminado. en un 

conjunto empresarial mayor. En este contexto se L'tiltivan la 

6GADAMER. H. Teoría, Técnica y Práctica. En Filosofía de la Universidad 
Javcriana. Bogotá, 1988. 
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adaptación y ajuste a esas formas racionales con eslos tipos <le 

organización de ]a vida, en consecuencia; adquiere mayor 

importancia el desarrollo de un conocimiento que oriente a la 

consecución de un juicio siempre razonable e indíviduaJ.7 (ver 

Cuadro Nª 6 "Formas de Conocimiento") 

2.4 DESCRIPCION DE SISTEMAS DE FORMACION EN EL 

SECTOR ARTESANAL: POTENCIAL EDUCATIVO DEL SECTOR 

ARTESANAL 

El potencial educativo t.ll'.I sector artcs,rn�tl comprende lus recursos 

formativos propios de sus organ1zac1oncs, grupos )' ambientes 

interpersonales. gracias a los cuaks genera el coHocirnit.!nlü del 

oficio. Dicho potencial ab;trca igualmente las experiencias uc

educación no formal y formal disponibles, que generan 

intercambios con los aprendizajes propius del sector y que 11cn<lcn 

a complement·u lo 

Observadas de conjunto estas modalíd.iJc.s formaU\as cuntiguran 

un�1 tuwlidad híbrida que se expresa en cada rl.!gil1n y grupu 

artesanal con unos acentos delerminados. llari:111os una 

descnpción amplía que muestre las principales caraucrístic.is de 

7 [bid., p. 4. 
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los aprendizajes en estas modalidades formativas dentro del 

sector anesanal, para establecer un balance de sus alternativas y 

dificultades para una política de globalización e intercambio del 

potencial educativo de estas modalidades. 

2.4.1 CULTURAS AGRARIAS - EDUCACION INFORMAL

Las culLuras naturales y las culturas agrarias como especies 

colectivas relacionan las pautas para la elaboración de objetos con 

la apropiación de la cultura, s111 separarlas (orno prúcticas 

específicas de transmisión. 

El aprendizaje de la obra, en las culturas materi�tlt:'i, g�ranLÍl,t la 

particiración en acu11tecimie111os so iales -fiestas-rituales t..k 

crianza. rituales de iniciación- y, conceden cierto poda ya que se 

co11�idera11 clernc.ntus de cornu11kac:1ú11 de lo· log10.:; esp1ri1uak,. 

En cieno sentido la formación ckl espíritu se L'o11::.1gue gra ·i:1.., JI 

saber hacer. Se puede pasar 50 años h�1ciendo un :crvidor y r11

hacerlo bien. por4ue si el hombre no es impecable su obra 

manifestará su no impecabilidad.11 

1 laccr y saber son una unidat..l. El rela to del canasto primordial 

huitoto así lo exprc)',,1: los c,111a"itos sin el saber, son su� 

�L 1 Rl31NA. Fcr11:111do. CmnuniJ;.idcs Jui1nt11 �lu1na11c. 13ugnLj ;\ncsaní:.is de 
Colombia. J 986. 
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contenedores: ellos ordenan las cosas, ya que en un canasto las 

cosas pueden traer un orden temporal y espacial. (la que está 

primero y después, las que están arriba y abaJo). 

La mente es como un canasto; ella encierra todo y por eso nunca 

se llena. El hijo que aprende el canasto aprende a resolver todos 

los problemas p:ua que las cosas pt!rmanczcan. Así las obras son 

el reflejo del saber del humbrc. 

Para estas co111u11icJadc.s el saber representa tres di111e11.sinncs: la 

dimensión vital, que significa 4ul' los hombre� al vivir hadn 

obras en las cuales se ,�neja y concreta su .sabe1. El qui: 1.:umpk su 

tarea vital a pknitud. n:rlcjad en si mismo la plenitud di: la obr,1. 

La di11h.:nsi611 1.'Ó.srnic:i. que es l,1 que d.i el sc11tid11 al 11l>J1.:10, t: 

d"'llc reflejar en el ohJClt> ·011111 rc.1l11aci611 vis1hk tk la obra 

cósmka 10131. 

La d1111cm,ión del p�r! ·ccionamienll), en vinud de la \..'U,il u11a ot,1,1

es el reflejo del conocirniento asimilado y no sólo di: la pericia 

manual. El prtmer teJ�dor Ahiriaim;l buscó el co1H)Ci11111.:111u y lus 

hombres tenían la tar1.:a de visualizarlo y de h,1cerlo obra: por tal 

razón, iniciar una obra es conocer una tuerza y no acabarla; 

equivale a dejarla suelta. 

Lis muJeres y los jó\enes hacen su labor y escuchan l:t p:.ilabra de 
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los sabios mambeadores; tejiendo sacan el jugo al pobre por su 

trabajo. Así la tradición real es el medio para la asimilación de la 

historia, del sentido de las obras y de su dominio y perfección. El 

aprendizaje de las obras es doble, de la palabra y de la operación. 

La palabra da sentido y permite relacionar las obras con el poder 

de creación y la operación expresa la habilidad del hombre para 

realizar la imitación material de la obra. 

El camino de la obra l·omo plan vital form.L pane la111h1en de las 

comunidades agr;1ria s, las cuaJe.., elaboran artesanía como un 

compromiso de intercambio y reciprocidad. Los padres ensefian a 

los hijos el oficio y estos al rL.producirlo. relOrnan rn la forma de 

beneficio produc1ivu, lus bienes y servicios sirnlHllil'11, que el 

grupo le aporta. 

l--..1 joven es fornrndor en su comprnm1•,;u y 1.:stueuo, ) el grupo 

f.1m1liar garantiza a cambio la seguridad, el ap1J)'ll y la

permanencia en este pian vlfal. Apre11d1.:r la ancsaní;l e as11111lar 

la identificación en la virtud prup1.1 d� estos 1111�1·camhins. 

l leredar del pasado la ocup�tción, la residencia y b posición, hace 

que el éxitu vital no dependa de la condición personal. 

No se aspira individualmente a una ocupación productiva 

diferente si se obedece a esta realidad centrada en el rt!spcto, el 

deber y la responsabilidad integradas des<le el grupo dornéslico. 
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Lo esencial de estos aprendizajes est�í vinculaJo entonces a la 

asimilación de estos cursos vitales, para lo' cuales lo beneficios 

afectivos están garantizados y por tanto, las alternativas de 

información centradas en otros mediadores forman parle de 

condic.:iunes muy particulares del debí I i tamiento de la capac 1dad 

de los mayores para aportar conocimientos. Podríamos decir que 

la característica principal de estos aprendizajes es que se 

autoregulan y que aportan un sentido propio de beneficio. La 

dimensión productiva y formativa al estar en función de las 

propias necesidades y estar fusionadas, no se organ1Lan corno 

demandas hacia fuera. Los intercambios con grupo� ,ociales. 

diferentes históricamcntl!, han siJo prumov1Jos por l�l ampliación 

dú oportunidades de Educ.1ción B�ísica tvkdia para la poblac11ln 

infantil y juvenil 4ue ·erán uescrit�1s 111:ís adelantt!. 

Las pautas del oficio �l 11 1ra11s1nitida en estos curllL', w.s 1.:omo 

pautas basada� en un principio de imitación. Los rro .. cdirnic1ll1 

se transrnitt:n s"gún unas reglas d� sc-ucncia �in pks qu1.: 

organizan los pasos necesarios para la transformación del mall!ri�I 

y las operaciones, como apoyo tecnológico. en un conci;x10 

comunicativo confiado a la demosiración corpor�d. No sc re4uicrc 

de explicitacion Je los principios que rigen las operacillnc.s, y se 

regulan por el senlido de aproximaciones según un patrCH1 estético 

rerrescntado en los objetivos. Es el objeto el que Jirigc la 

imitación y la habilidad se funda cn l.1 repetición de la upcrac1un. 
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Como puede observarse, la elaboración de los objeLos en estas 

culturas, se produce por generación del sentido (cósmico o vital) 

vinculado estrechamente a acciones que se asin1ilan por 

impregnación, sin intención explícila de transmisión. 

2.4.2 El Modelo de los Gremios�Educac.i ón formal. E 1 

modelo de los grem10s constituye otra tradición educativa 

aportada en la historia de los artesanos para la formación en el 

oficio. 

1 Iistóricamente, el modi:lo de gremios procedi.:: tle bs lugbs Je la 

edad media; comunidades de artistas y artesanos que 1r .. 1bajan en 

la obra. En la jerarquía de la logia el grupo se sometía 

voluntariamente al 1,:;S ti Jo d!!I rnaes ! ro y median ll" un es l rec ho 

contacw y una dimensión de funciones producían la ohra estética 

colectiv:1. El aprendiz de la logia lo hacía sobre el rcrreno. sin u11

canon de e11.señ:1nz:1 detcrminaJo y según un p111u.:1píu de 

imitación. La logia suslituye hisróricamenre el papel de las 

familias y fundamenta la jerarquía profesional basada en la 

diferenciación de maeslros, oficiales y aprendices. 

En pnnc1p10 el aprendiz recibíu las pautas del virtuosismo lh.:I 

maestro y de sus compañeros de oficio. 

Las características de arte y oficio como primera, in..:;iilLJciones 

encargadas de la transmisión: Los gremios establecieron a través 
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de las escuelas, los criterios de selección, los períodos de 

formación y las formas de calificación, como las "obras maestras" 

en las cuales garantizaban el control en el inicio Je nuevos 

miembros al oficio y respaldaban sus status ante la· demandas del 

mercado y la competencia. 

La escuela de artes y oficios pedagógicamenll.! expresa una 

estructura de relaciones (maestros y discípulo ) b.1saJas en la 

diferencia de 1_;aber y un programa que es la rmmcra re!'Jexión a la 

que se somete el ol iciu. 

El maestro de escuda estructura la:-. reglas y paut:,s (.kl oficio a 

tr�1vl!s de un orden y clasifica la l.1hor en sus d 11nL'll',io11cs: el 

material, la constru ción, los instrumcnto!I y herramientas, 

apareL·iendo la primera objctivaLión tecnológica de la labor. 

Separada del hacedor, la labor se vuelv transnd1iblt� u 

apn:ndilaje • .Je per,onal t' idio:-incdsito, se Ctrnvit-rte i?n 

conocimiento y por tanto público y compartido. 

Esta ca,acteristica d l'I conocimienl\) darü origen a 1111a nu�va 

visión del saber en el sen11clo que eliminad un requisito dl'.' su 

derecho como levedad culiural y pondr:í a clíspos1c1on de nuevas 

pe.rsonas lo 4ue antes constituía la akntiúad h�1�ad,L en el curso 

vi1�d. Igualmente se modificad el manejo Jel "sec:rcto" del saber 

como elemento de diferenciación social de los gremios. 
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En Colombia las escuelas de aries y oficios se organizan en vana� 

regiones del país desde el siglo XIX y serán posteriormente 

reemplazadas por instituciones académicas con interés en la 

formación de jóvenes con vocación industrial. 

Algunas reg10nes del país como Nariño, conservan la tradición de 

escuelas de arte y oficio. Es interesante observar cómo se orientan 

hacia el modelo tradicional de formación. en 
. . . 

pr1nc1p1os 

relacion;idos con las paut:1s tradiciunales de los grc:111ius c.:n d 

,cntiJo de la transmisión 50bre el ti.:rrc.:no, mc.:diantc.: el talkr como 

forma de enseñanza del maestro. 

El taller sed la forma como la e11sciia11za de la escuela rtconoce la 

pauta did�íctica de mayor riqueza de los artesanos. por rel:ll'iun:tr 

la prácti a y la teoría h:tJO la superv1s1ó11 del maestrn. 

E te pn11c1p10 te la e11seña11za arte. anal tendd ba.-t.111te fucr1.:1 t!ll 

l:t_ vcr-.iones europeas de escuelas de. arte, que c-omu LL Bauhau .• 

organizará los programas reconociendo que las base� sociales y 

pedagógicas Je los ancsanos so11 irremplazables como m�todo de 

trabajo, indepcndientemi:nte de <:ualquier forma de organización 

de la economía indusm;tl 9

Artesanías <.k Columbia dcsarrullú el programa de escui:la de arte. 

9LA BAUIIAUS 
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y oficios en Bogotá ofreciendo programas de formación para 

personas con vocación artesanal en joyería, tejeduría, 

marroquinería, talla en maderas, basada en niveles para el 

dominio tecnológico básico del oficio bajo la modalidad de talleres 

para aprendices. 

Esta experiencia, aunque buscó fomentar la labor �1rtesanal, no 

1uvo en cuenta su implicación en términos de vida para quienes 

accedían a esa formación. 

2 . .i. 3 Artesanos Independientes. :\ pr-cndiz..ijl' 

Instrumental. Los artesanos i11depend1entes son los que 

responden a un modelo urbano-indu�trial de talkr art1..·sa11al. 1�11 

ocasione establecen una org:tnización productiva que expr1..·sa una 

relación ja�írquica de patrón-aprendiz, desarrollando la división 

Je tare.as según difere111t.::-. l)p1..·racio11es del oficiu ) :1�ignanclt> al 

aprendiz a tividades simples dl!l procesl>, o 1:1r�as kntru de c1;ta · 

actividade ·. 

Formalmente. la racionalidad del talkr respondi: :i una unidad 

oricntad:.1 a la eficiencia y en este contexto la relación maestro

aprendiz responde a la lógica ckl mer�auo de trabajo. No es la 

heredad, el parentesco, ni el compromi-;o mural, sino cl tkrcclw, el 

marco de esta relación -:,ocia!. 

La identidad que se incorpora 1::s J:i disponible en el ambiente de 
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Lipo urbano-industrial. El aprendiz es un operario, el maestro un 

trabajador por cuenta propia. La calificación del operano se 

somete a reglas técnicas para la transrnisión de la tarea, en una 

especialización de saberes y operaciones. 

Ya no se trata de la transmisión de las pautas tecnológicas globales 

del oficio, sino de la segmentación en unidades mínimas que se 

ejecutan sep3radarnente con el objeto de optimizar su control. 

El aprendizaje se convierte en otra lan;a instrumental sin rclaL·ión 

con el sentido vital Jcl oficio, int:luso su relación prnksio11al c..011

él. El operario en principio puede ser sustituiJo ya qul.'. 110 aporta 

un sentido creador junto a la tarea instrumental. 

Usualmente, la relación de los art1;sanos in<..k:pendientc: cun l!l 

1,;on1cx10 se hasan c.;11 signific1dos ,kpc11diL'ntes d l'l r11<:r1,;.1d11, l.1 

tcrnülog ia, y los diseños. 

�1icntra que los art(:!s;111lls del corll(:Xto agr;.u10 rcspondt.:n ant� el 

ofic1u vitalmente, los artesanus indt.:pt.:ndien1es. id1:111il
°
icados con 

plant.:, <.k viJa urbano-industrial-.:s, dependen de higicas ba. adas 

en el éxito individual y el esfuerzo til!ne mucha rt'laci<in con su 

capacidad de asimilar modelos organizativos y productivos 

basados en la empre::ia como moddo. 

A diferencia de los artesanos agrarios o Je los gr�mios, los 
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artesanos independientes no establecen control sobre las obras 

como tampoco regulan colectivamente la transmisión del oficio. 

Por su ubicación, son más disponibles a la influencia de servicios 

de formación, si ellos responden a las demandas productiva· que 

requieren ser llevadas a la acción. 

Por otra parte, la forma mixta <le organización agraria y urbano

industrial responde .1 los beneficios y opciones quL' los artesanos 

as1mi lan t.n cada caso. 

Se encuen1ran anesa11os que definen es1ructuras asociativa.s 

basadas en identidades de seguridad vital. l'.ombinadas con 

estructuras d�· empico y lrabajo por encargo. Esta 1.ipcic 11 aplka �1

las t�trL'as admi11is1ra1ivas y :1 las 1:ircas u1.:I ofil:iu. critl'rios de 

control tota l  .sobre L'I proceso. ()1'11.!cíend, opor1u11idatk, para que 

todos los miembros-socios apr�11da11 l.'. inh.:g1c11 nuevo 

;1prend izajcs para el of'kio y, a su

operarios aprendices que son 

·structura organizativa. Esto

Vl'.i'., :, ·ignan 

vi ne u la dos 

!t.; s permite 

ta re�1,; 

C011l1l 

�il 1pk 

:ipnyn 

rt::spondl!r 

a lo 

a la

a 1 :is 

kmandas del mercado con el icicncia y a la vez tk..,pkg:1r para �, 

l'ormas de rel::icH,n y comunicacion basadas en la reciprocidad y 

leal1ad al grupo. 

2.-1.-1 Artesanos Crcadorcs-aprcnd izaj es e r e a t i ,, o s . 

liaremos mención del aprendizaJc creador como al1ernativa 

flexible, desligada del campo vital de b identidad profesional e 
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industrial. 

Los artesanos creadores rompen con la regularidad lle la pauta del 

oficio y proponen alternativas o innovaciones que manifiestan 

nuevas formas de interpretar el oficio. 

El maestro creador enseña a través de su obra. El eJerc1c10 de 

enseñanza no es otra cosa que comunicación expresiva; en tal 

sentido, no transmite sino que comunic.t y comunica sólo en tanto 

nlguien se �1bre y se contacta desde dentro. 

La obra es un acolllecimienlo 4ue provoca reso11a11L'1a interiur. El 

aprendiz aprende a crear a partir de las im,ígencs que pruv1enl'll 

de su interior. Esa es la ense1fanza del maestrn. 

El m.1es1ro creador no parte de b dimensión operativa de l.1 obra, 

v:1 hacia el interior y 'iuspcnd1c11do la ncce·idad prudu 1iva lib1.:ra 

t!I objeto de su realización 1.:umo mer �md�t. 

Encontramos rnaestros creadores en talleres inJividuales; bajo su 

dirección. la d1mens1ón productiva del taller la realizan los 

aprendices al tiempo que orga11izan para sí el tiempo de la 

creación, para el ejercicio libre, para el diseño, para la tecnología o 

para et arte. 

En su curso de vida han dispuesto de diferentes aprendizajes 
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(Informales, formales) y gracias a su particubr manera Lle 

inLegrarlos en su proyecto personal, han expandido su eJcrc1c10 

creativo. 

2.4.5 Experiencias de Educación No Formal. Los 

aprendizajes no formales podemos definirlos como las 

intervenciones institucionales tendientes a mejorar la gestión 

comercial, organizativa, productiva de los artesanos. y de 

promover el mejoramiento de la anesan1a como producto con 

buen posicionamiento en el mercado. 

Dichas intervl.!nciones st; establecen cornu scrv1c10s LIL' c;1pac1taciún 

a través lk c:ursos-asesonas, jornadas lk trabajo, o 111:.ttl'fiaks 4ue 

u ualmentl; han sekccionauo áreas de interJs. han sido 

1 m p I e 111 en I ad u s y h �111 e I abo r ad o forma:,. Je e va I u a e i ó 11

predomina111ernenrc dirl.�tta:- y lirnitada:i al t11.!mpl) de l.1

1n1erve11ción. 

Vamos a ci iar algunas de escas expenenc,as, seleccionadas en cada 

intención de recoger el uruverso global de propuestas Je 

educación no formal dirigidas a artesanos. Las cuat, o propuestas 

que apar1.:.cen a continuación respondt:n a cua1ro formas dt: 

intervención que como ya hemos señalado, desde el punto de vista 

del potencial educativo dd sector, son útiles para un balance lk 

la ... oportunidades y limitaciones; de C'ltaS como altl.'rn:ttiva, Je 

tran,fcn;ncia de L·onocimientos. 
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2.4.5.1 Experiencias de capacitación ARTECOL. L a 

institución con más experiencia en el campo de educación no 

formal para artes:.rnos es ARTESANIAS DE COLOMBIA. 

En el curso de su historia ha generado permanentemente 

proyectos y expenenc1as de preservación, mejoramiento y 

diversificación de la artesanía. 

Los programas c.Je maestro-arti.:sano corno p rogram�ts di.: 

preservación y Je animación i.:ulLural repre.sentan u11 si.:1v1l.'.1u para 

la recuperación de la memoria colectiva e instituc1011al de l.1s 

1radiciones artesanales del país. 

Estos prograrnas han posibilitado el levantarnh.:nw di.: una base 

d ocu menta 1 

del país. 

L' xtt:11sa, 1:11 u na buena cohcnur:1 t'JI d 11 'll' lllL'!-í pa1 le.� 

respecto a los principales rectHSl)S 111atcrialcs. 

1ecnológ1cos. productivo.; y org:t11iLath·111, Lk caua oficw. así como 

d!..'scripciones b:ísicas rdativas a los pruci.;dimicnw� Je l:1 labor. 

c.;racias: a ello una amplia g:tma ch: tl'.t'nologías 110 c.,plíc11as ha :,;ÍdP 

r.!lab0r;1da c-n cartillas y monografías. 

La capacitación por oficios ha consistido en la ub1c,1c1ón di.: 

r,roblern:íticas específicas y la respuesta a eslas se ha dado 

mediante asesorías técnicas. organiza1ivas, comerciales y 

educativa�. Como eJemplos tenemos los r,rogramas de tintes 
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nalurales para muchos tejedores, programas de tratamiento de 

hornos para artesanos ceramistas, semtnanos talleres para las 

organ1zac10nes gremiales, asesorías para la cornercial1zación de 

productos regionales, cursos de liderazgo para artesanías. 

Los enfoques y los procesos comunicativos de cada proyecto han 

sido vanados y altamente dependientes del criterio del asesor o 

del grupo de asesores. Lo que se puede resaltar en este contcx10 

l;S, que si bien, no se 1.:ncuentr.tn s1stemaLizados ni c!abnra<lDs los 

principios y métodos de acción globales, como �1stemas de 

·ducación no formal, ,e akanzan a observ.tr elementos dispersos 

que insinú:111 la int ención de una política a esle nivel ;.1 p�trtir di.' 

l,ts mi..:morías de estos cursos. La mayoría éstos ltan cari..:cido de un 

,aporte pedagógico que organice las pr..icticas educativas con 

conciencia del sistema que las estructura, Por ello :Sl'. da la 

1cpeuc1ón de cxrcricncia..,, inco11vc11ier11t's para el Sl'l'lür. conrn las 

rcl:Icion�1das por los artc:-.anus cuando :-.1..: rcfil'ren ;1 c111s1), qul' no 

responden a .sus neccsidadl.!s por !>Cr demasiado "fi.:ór1cus, 

·levados o inaplicables''.

lk otra partl.!, ;1 nivel del enfoque de los lemas de interés. ya se 

han rcconoc,do por parll.! de los orientadores de d1ll1os procesos, 

1 J :-. d i f i e u I t ad es re I a e i o n ad as e o n l:i .1 use ne I a de u n e n fo q u e 

1 1tegral que glob�llice la intervención y la sornela u una labnr de 

l nrmución integral productiva. 
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Las exper1enc10 .s que mús han contribuido a aclarar esta 

dimensión han sido las asesor1as para el mejoramiento y 

diversificación del producto, quizás por ser el aspecto que revela 

con mayor claridad el estado en que se encuentran las 

dimensiones productivas, tecnológicas y administrativas de los 

talleres. 

2...t.5.2 Proyecto Asuciaciún ColomlJiana de Promocion 

Artesanal. E!<ita experiencia tiene origen en la iniciativa de la 

Asociación Colombiana de Promoción Artesanal y ..;e basa en la 

t;1rca dt'. promoción de grupos ar\C"ianales en lo, 11ivele..; de 

producci.ón, gestión y org�rnización. El proyecto, �1Unquc no se 

aplicó en la forma que estaba previsto, es interesante ya que nos 

re ¡H L' sen ta 1 .i ver si ó 11 111 ;is e o in ple ta <le ni ate ria les di J �í et i e o, 

( l1istoril:ta. cani l!as, juegos y sinopsis) dist.!ñados para L'I t:nt'oque 

d1.: los momentos crít1co"i del rroccso d.: promoción con el a¡10yo 

de un Ul)Cum�nlo li;isico qut: pre�cnta la es1ratcg1,1 global, !.1 

olruc1ur:1 an:,li1ica) 0¡H.:ra1iv;1, el pn!il pbn di.'. forrn,H:1trn) guí�1 

r,ir;_¡ el capaci1:1dor. l O 

La propuesta pedagógica definida como autoidenti ficadora porque 

busca la aprox1m.ición racional y ordena los propio, valores, 

ofrece instrumentos p:1ra el autodiagnósticu como una manera de 

111RODR1GL'EZ. /',lada V1chiria y Otrn:-.. Es1ra1cgia Glolul pJr.1 un )1�lcllH1 <le
Promoci6n Artesanal. Proyecto Aníor:1, Musco de ArtL"s ) fr:11.licmncs 
Populares. 13ogot:i, JtJN6 
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salir Je la lógica del agcme externo y atender a la solución desde 

afuera. 

La propuesta est::í diseñada para 8 sesiones de duración, con 

intervención de un capacitador, animador del autoconocimiento 

del grupo. 

Las cartillas. Cuatro cartillas resumen la presentación de los 

tema�. lo:,; cuales se organizan en dos panes: una hisroneta o 

informaL"ión ilustrada sobre el tema y una guía de exploración de 

la situai.:ilin pri:sl'nlada (1:!los) y de la propia (noso1ros). 

El dL·,.,nullu de los ti.:mas se e11marca desJe el ofic:iu como 

referentl' colccLivo de las preguntas y respuestas sobre la 

identidad. la� pnícticas y el crecimicnM. Las guías tienen por 

objcw 11 ª" ladtu de las ,ituacioncs personales, a las <lcl grupo de 

oficio f)rL:gu11t:1\ cornil rar:1 qui: y para quit11 producini us. 4ué 

1.:11.Índo, dónck y cp1é , olurr11,;n necL"SÍl�m1os rara 

Comen 1 :..lril>S: El proyecto presentado es 1�1 pnmera inciativa 4ue 

C,'(prc:-.a 1.i i11tt.:nció11 de capacitar a Ir,\ a, te,ano.s a partir de su 

propio dcs�u rol lo. Tal como el proyccw menciona, busca rescatar  

la cor1ciencia de lo.s arlesanos acerca de las técnicas en las que 

trabajan y ponerlas a �u servicio, explorando toda la gente que 



Cartilla 

Mercadeo 
Por qué y para quién 
producimos. 

Procesos Productivos 

Cual es nuestro problema. 
Cuándo y donde 
practicamos el oficio. 

Elementos de Economía 
Cómo vamos a hacer, cómo 
c:.ilculamos la producción, 
cómo manejamos los 
rcc u rsos?. 

Presentación 

Historieta 
Personajes artesano 
Central: Luis, artesano que 
ha hecho curso de ventas. 

Luis dá alternativas 

Historieta 
Personajes artesanos 
Central: Asesor de 
promoción artesanal 
recoger iniciativa· Je 
comunidad para 
divcrsi ficar. 

* Tema ilus1rado.
Prcscntaci6n de guí,.

durante el de ·arr llo dl·I
lema

Concepto Guías 

Artesanos 
Anesanfa: 
comunica 
Artesanos 
Clientes 

rurales, cesteros 
Hecho a mano 
identidad. 

Inventario local de 
productores. 
Volúmen de Producción 
Tiempos de Producción 
Tipos de Comprador 
Tipos de Venta 

de oficio 
Intermediarios 

Consumidor: 
· Uso

Presentar 
�kjorar 
Conou:r 
oficio 

- Decorativo

catálogos 
empaques 

la historia del 

División de tareas para la 
ven ta 
Participación colectiva a 
rcrias. 
Artesanos 
Artesanía: 
Problema: 
materi, s 
productos 

Relación 

rurales 
Alpargata 

Competencia 
primas 

industriales. 

:Artesano 
Trabajador 

ln1cm1ediario 
Cliente 

Precios 
Cll'itOs 
Nn:csidadcs que cubren. 

Guía ellos: 
Estilo y características del 

de producto del núcleo de la 
y historieta. 

Guía nosotros: 
Historia identidad y 
características de 
artesanía orooia. 
Guías tipos de Producción 
en 1allcr 
Guia Actividad 
prlparución-producción
cc mcrcia-
li1ación 
Guía c0Mos-insumos
servic1os 

Gu ( a cos1os-tot al es-ta lle r. 



(Cont) CUADRO N !J7. DESCRll'CIO� 1;ENE.RAL DEL MATERIAL 

Contabilidad Tema ilustrado Ventajas de la contabilidad Guías Inventario 
Como artesanos, cuánto .. El 111vcntano Balance 
ganamos, como � El h;il :1 nce general Pérdidas y 
gar:rntizamos que nuestros Pe r l y �a11anc1as ganancias 
rcc. u rsos sirvan?. e ,-rccit,o - Chc4ucs-rccib11� 

1 l .i, 111ras 
l' :"llt1 

p., ;¡¡ l ,1 ·ntas poi
ul'rar 

Gu1:1 L"lll rc-;pon<lcr1<.:1;1 
M1:n10ri.i Je acuerdos 
Relaciones financieras 
Aportes comunitarios. 
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trabaja y ha trabajado en el oficio, los objetos que ha producido, 

las técnicas que ha generado, los materiales con los que ejecuta, 

las labores a las que se ejecuta. 

La e!)tructura propuesta no alcanza a establecer conexiones con 

artesanos ubic.idos en niveles de desarrollo productivos diferentes 

al propuesto, por tanto, la temática es restrictiva a un nivel de 

desarrollo del potencial productivo del sector. 

Corno estructura para d nivel presentado (artesanado agrícola) la 

propuesta puL·de acLUar como un punto de partida y poi tanto su 

desarrollo es indispensable si M:. asume la capacitación como un 

procc:-n a incorporar. La interrupción de un proceso de este tipo 

impide J:i m:iduración de unos objetivos de cono plazo. 

La al:ci6n de t·o11ocimienl0 propuesta va del caso o j !rnplo. que 

lkja , �r pur ;,;1 m1snw una senl: dt cri1erios, a conceptos sobre 

, rte. ar1ía. arte: ·ano, mercado, etc., a las preguntas. Las preguntas 

son una guia e.Je exploración por si mismas, expresan cómo se 

1,m·ibl' l:1 arlt'!\a11ía; �n otras palabras propone a los artesanos 4ue 

rxplor ·n a partir de estas proposiciones. 

La� alicrnativas que promui.;vcn siempre están abiertas, aun4ue 

i.;I capacitador va a ser quien dé una dirección o un sentido a las 

re!:>pUL:-ilas. La pregunta que surge es s1, en efecto, logran 

rL"estruct u rar. i.;spec1ficamen le, el campo de referentes, los ni veles 
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concepluales, o de acción de los artesanos. Esta propuesta busca 

llevar a los artesanos como productores individuales a 

productores articulados en proyectos de comercialización 

conjuntos. 

2.4.5 .. 3. Capacitación para Microempresarios. 

2.4.5.3.1. Modelo de Formación 1 nd ivid ual-Fu ndac ión 

Carvajal. Et modelo de formación individual forma parre del 

plan nacional para el desarrollo de la microempresa. 

El modelo contiene una serie de temas administrativos para 

pequeña,; empresas que comprende 8 cartillas elaboradas por la 

Furidación Carvajal y que han servido de apoyo a la formación de 

rnic ror: ni presa rios, a las entidades eje e ut i vas de programas de 

microemopresas en el país. En Bogot;í 8 fundaciones hacen uso de 

las cartillas (Fundación Compartir, Social, Santa Helena. Shell, 

Pundacoop, Fundc.sarrollo, Carías y Acmar). Fuera de Bogotá se 

utiliza como material de apoyo en 22 fundaciones y entidades 

proinolúras de microempresa. 

La sene consta de 8 cartillas en las que se abordan los siguientes 

¡i.;mas: 

1. Principios de contabilidad

') Cm, tos 
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3. Mercadeo y ventas

4. Proyectos de inversión

5. Principios de administración

6. Análisis financiero

7. Principios de producción

8. Administración de personal

Cada cartilla desarrolla el tema en objetivos, pasos a seguir, 

ejemplos, práclica y verificación. 

Las canillas plantean al microempresario un itinerario que se 

desarrolla mediante cursos presenciales en los que el instructor 

sigue el orden de la c:irtilla, y acompaña a los microempresarios 

en el desarrollo de las prácticas y verificaciones de cada capítulo. 

La información una vez presentada se ordena en guías o cuadros a 

partir de los cuales se espera que. i!I microempresario ordene y 

sistematice la inforrnacíón de su empresa. 

En este modelo, los programadores tienen a su cargo el 

planteamiento de los objetivos, selección de la información 

pertinente y la elaboración de los ejemplos. Usualmente la 

información se clasifica en reglas o pasos que ordenan las 

acciones. El receptor sigue todo este proceso e interviene 

aplicando o elaborando las guías o formatos en información sobre 

su situación particular. 
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El instructor es un mediador que acompaña al microempresario en 

su recorrido y ajusta la aplicación del formato a la diversidad de 

cada empresario. 

EMISOR 

Diseñador 

Objetivos 
Información 
Ejemplos 

RECEP1DR 

Microem-

presano 

Aplicación 
del Formato 

tv1EDIADOR 

Instructor 

--11•� Verificación 

GRA iJCO 3. OINAMICA DE INTERACCIO ' CON EL 

MICROEMPRESARIO PARA LA FORJ\tACION 

Si se observa el número total ele hcrramienlas o formatos 4uc 

componen la serie, el empre-.ario para poner en pr:h.:iica la 

totalidad de los temas debe disponer de nüs de 100 instrumentos. 

�UPUE TO DEL MODELO 

El modelo supone un conjunto de condiciones para el 

cumplimiento de sus premisas: 

a. Que toda empresa se dirige hacia el mismo tipo de desarrollo y

en tal sentido los criterios elegidos por los diseñadores son 
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aplicables a todo microempresario. 

b. Que la información debe ser formateada (y por tanto clasificada

y ordenada para someterla a interpretación) y que el 

microempresario comprende, valora y está dispuesto a asimilarla 

como hábito. 

c. Que el microempresario ha liberado el tiempo y las labores de la

gestión del tiempo, y las con�idera igualmente productivas y 

necesan as. 

d. Qut.: el m1croempresario modifica las experiencias y elige la

aplicación <le los esquemas propuestos, o igualmente, que entre los 

c.squcrnas que emplea el microempresario y los formaros

propuestos no hay en principio elementos de conflicto. 

e. Que los problema administrativo pueden ser abo1dados en

una est, uctura que puede ·er dcscornpue ·ta en componentes y 

puede ser estudiada sin 4ue. tenga una visión de totalidad y de 

relaciones entre las partes. 

f. La idea de que se aprende s1 se ejercita, (eje s1 se aplicaran las

operaciones a un sistema de cuentas) diferente a la idea de que se 

incorpore efectivamente a la práctica cotidiana y la modifique. 

g. Los referentes a operaciones de dosificación y ordenamiento,
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tienen más peso que los referentes al significado y contexto. 

En líneas generales, ]os supuestos del modelo no excJuyen el 

aporte que pueda representar la serie como el complemento y 

apoyo a situaciones que requieren la aplicación de la información 

a situaciones particulares. La principal limitación del modelo 

reside en convertirlo en único recurso informativo y formativo en 

el campo de la administración de pequeña empresa, y en qui.! en 

muchos casos, no contiene los elementos para los supuestos que se 

contemplan. (ver Cuadro Nº 8 "Esquema General Presentación del 

materi�LI") 

2.4.5 . .3.2 SENA Las cartiJJas de formación abierta y a 

dbaancia para microempresarios. Las cartillas de formación 

abierta y a distancia del SENA son 32 y están dedicadas a los 

siguientes temas! 

Organización: Importancia económica de la mtcroempre.sa. 

Problemas internos y externos de la microempresa. 

Qué tipo de organización se necesita. 

Cómo construir nuestra organización. 

Producción: Aspectos generales de la producción. 

El producto y el control de calidad. 

Organización de la producción. 

Seguridad industrial. 



Cartilla Caoítulos 
Principios de l. Balance General
Confiabilidad 2. Sistema simple de

# l. cuentas. 
3. Estado de pérdidas

y ganancias.

Obietivos 
Al finalizar el 
participante, estará en 
condiciones de 
organizar, registrar la

información contable 
de una microcmpresa. 

l. 

2. 

Práctica 
Elaboración de 
balance general 
Cuenta de caja 
Cuenta de ventas 
Cuenta de 
trabaJOS y 
anti e 1pos. 
Cuenta de gastos 

de f:!bncación 
Acti,us fijos. 
Cue1,ta de gasws 

de 
administración 
Control de 

prestaciones por 
pagos 

3. Estudio de
pérdidas y
ganancias.

Suouestos 

* Que la actividad
financiera de be ser
calculable.

• Que hay un modelo
para el cálculo de
la misma.

* Que el modelo
apona beneficios.

' Que esta práctic:i es 
del empresario. 

_,. Que éstas 
herramientas 
sirven para control 
del presente, para 
proyección del 
futuro y para 
evaluación del 
pasado. 



-- '-- a rn II a t:a pH u I o·s Obietivos 
Principios de l. Empresa y Al finalizar el

Administra-ción adm inis traci 6n. empresario habría 
#5. 2. La planeac16n tomado conciencia 

3. La organtLación. de la 1mponanc1a 
4. La dirección. de la 
5. El control. admini _ tración. 
6. Hacia una Estará capacitado 

administración. para aplicar en su

empresa los 
elementos básicos 
del proceso 
:.idmini:;1ra11vo 

Prácticas Suouestos 
1 Razones que motivaron * Que el análisis 

a desarrollar la funcional. 

., 

aelividad. 
Relación de actividades 

y división en áreas 
funciona I es: 

- área de mercadeo.
- área de

producción
- área de finanzas
- :ín:a dt: personal

1·1Jación de objetivos 
.\ctividadcs a 
dcsarrol lar: 
-Medios
-Tiempo

- Rcsponsabi I idadcs.
3. Cargos rcsposabilidad

funciones.
Organigrama con 

líneas de anterioridad. 
4. Clasificación de

lOmponamiento y tipo
de lidcrazco.

5. Análisis de tipos de
control·

- Mercado
- Producción
- Personal
- Finanzas

6. Toma de decisiones
:ic1itudes frente al
<. ambio. 

Es único criterio de 
análisis de la 
empresa. 

* Que la división de
áreas funcionales en
la empresa es
garantía de
desarrollo.

* Que los
organigramas
expresan líneas de
autoridad y que éstos
son modelos viábles
y expresan las
necesidades del
empresario frente a
su equipo.

* Que el asi ficar
comportamientos del
lider sirve para
diseñar su estilo de
dirección.



Cartilla 

Principios de 
Producción #7 

Caoítulos 
1. Organización de la

pian la de producción
2. Planeación de la

Producción.
3. Programación de la

Producción.
4. Control de la

Producción
5. Otros aspectos de la

Producción

Obietivos 
Al fin:.ilizar el curso, ·I
participante cst.ir:í 
capacitado para aplic:. ir 
algunas técnicas de 
pi anea-e ión, 
organización y control 
de la producción que le 
permitan meJorar los 
niveles con que 
actualmente trabaja la 
empresa. 

Práctica 
l. Anál1,1s de 1arc,1s

(Diag,ama<.:ión Je 
opera<..:1oncs). 

Control de tiempos 
de operación. 

2. Cálculo de
Producción.
Cálculo de Materia 

Prima. 
Cálculo de 
necesidades de 
mano de obra. 

3 Cálculo de tiempos 
según la 
producción 
requerida 

Elaboración de 
diagrama de Ganll. 

Elaboración de 
orden de 
producción. 

¡ Elaboración de 
rcport..:s de 
trabaJo. 
Control de 
producción. 

Control de materias 
pr1 mas. 

5. Análisis de
mantenimiento,
Supervisor y
seguridad
industrial.

Suouestos 
* Que toda empres::i

re q 111 era de
aplicación de estas
herramientas para
mejorar los núcleos
de productividad.

* Establecer que si es
necesario para la
empresa, que se
aplique el cálculo a
la planeación.

* Que el control de la
programación debe
basarse en el
cálculo.



Manejo de personal: Cómo pagar a los trabajadores. 

Obligaciones del trabajador. 

Escogencia de trabajadores de la empresa. 

Normas relacionadas con el trabajador. 

Contabilidad: Cómo controlar la entrada y salida de dinero. 

Cómo sabe cuanto me deben. 

Cómo saber cuanto debo. 

Cómo manejar la cuenta bancaria. 

Cómo anotar las ventas y compras para determinar utilidades. 

Cómo no olvidar los registros contables. 

Cómo saber cúanto genera en el mes. 

Cómo fijar el precio del producto. 

Cómo lograr una buena inversión 

78 

Adrninistraci6u: Invierta su pequeña empresa en un buen negocio. 

La empresa qué es y cómo se maneja. 

La.s buen:1s decisiones de su empresa. 

Cómo administrar su empresa en forma eficiente 

Mercadeo: Qué es el mercadeo. 

Identificación segmentación de mercados. 

Investigación de mercados. 

La distribución. 

Mejore sus ventas busque la mejor opción. 

Conozca a sus clientes, aumenta las ventas. 
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Venda más que más. 

El interés de las cartillas es modificar los problemas que (según el 

modelo desde el que se caracteriza la microempresa) afectan las 

dimensiones de sistema y procedimiento (financiero, contable, 

producción, dirección, personal, mercadeo) y los recursos 

(humanos, financieros, locativos, máquinas y equipos, tecnología, 

tiempo). 

Otrns Jirnens1ones según el modelo, como la de relaciones y la de 

identidad no se encuentra abordada en los materiales. 

MANEJO DEL MATERIAL 

L:is cartillas han sido uist.:ñadas como recurso de capacitación a 

distancia de los microemprcsarios, quienes las estudian 

individualmente y además entran en relación con otros 

microcmpresarios para resolve1 p1 ohlcmas (como e plantea en la 

cartilla dt!. organización) o en 

desprendibles que contienen 

ta institución, a través de hojas 

los ejercicios o aplicacione · 

realizaJas por el microcmpresario. 

El retorno de la información al m1croempresario no está 

organi1ada dentro del material. 

La otra modalidad de utilización del material es a través de cursos 

presenciales o asesorías en grupo a microempresarios, cumpliendo 
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el papel de apoyo pedagógico. 

EL MODELO 

No parece haber una unificación del modelo a través de los temas. 

Cada tema se aborda a través de cuatro o más cartillas y su diseño 

contiene algunas variaciones que dependen del asesor o del 

instructor encarga.do de la elaboración de la cartilla. Es el caso de 

las evaluaciones: en algunos casos se diseñan como pregunta 

abierta a la experiencia del microempresario. en otros -casos se 

hacen test de rnúllip!e escogencia y en otros se sugiere la 

interacción con el grupo de trabajo para plantear conclusiones. 

El esquema de caracterización y de presentación de la 

rn1croemprt!sa es simila r Se concibe como una unidad dividida en 

elementos (mercadeo, producción, contabilidad y financiación, 

m:.u1cJo Jt.: personal) y al microempresario le asignan áreas de 

gestión 1,;11 estos campos mediante su capacitación en procesos de 

planeación. organización, dirección, ejecución, control y evaluación. 

La 111�1yor parte de l�ts tareas se dirigen al logro de estos procesos 

en cada una de las ¡'lreas de la empresa. El logro se garantiza 

mediante aplicación de los pasos (planeación, organización, etc) a 

la re.solución de problemas de la microempresa a través de guías. 

En algunas cartillas el tema se presenta a través de un caso, que 

sirve p�1ra llamar la atención sobre los problemas, a partir del cual 
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se presenta un resumen de ideas mediante cuadros, listados, 

secuencias, pasos y por último se plantean algunos ejercicios para 

la aplicación 

El objetivo es pues, la aplicación de ideas a guías que ordenan la 

información o a los procesos en los que se desea insistir. 

Los temas están ilustrados mediante diálogos, preguntas que 

simulan las situaciones propias de la relación entre tutor y 

mi e roe m pres ario. 

LIMITES DEL MODELO 

En relación con otras experiencias pedagógicas ! J del SENA, la 

canilla de formación a distancia del modelo de capacitación de 

microempresarios resuelve problemas específicos de información 

(sobre normas-fórmulas, cálculo, legislación) y deja una serie de 

inquietudes re l.\cionada s con I a formación del microempresari o. 

En general no se aspir..t a formar conceptualmente, ni a formar en 

estrategias para la elaboración de marcos de referencia de 

totalidad frente a la empresa. Pretende la asimilación de un 

"modelo funcional de empresa, de repetición de enunciados, y el 

examen de la situación propia a partir de procesos (planeación

organización-ejecución-control-verificación) que organizan la 

l 1 MARIÑO, Gem1án. Aprendiendo como se Aprende en el SENA. Bogotá
SENA, 1993. 
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acción. 

El supuesto pedagógico de esta propuesta parte de la organización 

e imposición de la información, sin tener en cuenta los 

conocimientos previos del microempresario, por ello, éste la 

"incorpora" arbitrariamente o la rechaza. 

Ejemplo <le ello es el tratamiento que se da a los temas contables 

en los que no se enfrenwn las pr:.ícticas y esquemas mentales del 
. . 

n 1 e roe m presa no. 

La e ·trategia 12 definida como el modelo de las Tres T: Tecnología 

en curso, Tecnología institucional. y Tecnología transferida, ha sido 

aplicada con buenos resultados a la formación rural de 

empresarios. 

COMENTARIOS. 

De acue1d0 con la revisión reali1.ada, las propuestas de formación 

individual para micrternpresarios deja ver que la visión de 

tota lidad no es aún un recurso de diagnóstico, así como tampoco se 

realiza como referencia para decidir sus problemas y alternativas 

de desarrollo. Hasta el momento estas propuestas reflejan un 

tratamiento aislado de problemas con énfasis según se detectan 

los vacíos del microempresario. 

121bid., p. I l.
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Así, al 1mc10 del Plan para el Desarrollo de la m1croempresa se 

definió el crédito como principal estrategia y a partir de allí 

surgen los cursos relacionados con sistemas contables y 

financieros. A partir de la evaluación de este período se decidió 

incrementar la capacitación en mercadeo como alternativa para el 

crecimiento de las pequeñas empresas. El tercer momento se 

caracteriza por el énfasis sobre la gestión colectiva como 

alternativa a los bajos niveles de crecimiento y productividad. 

La capacitación ha adolecido también de "actitud negociadora'' y la 

atención colocada a este aspecto de las estrategias es aún muy 

escasa. 

Los mode.Jos de atenci6n integral al microempresario no se hun 

ebborado atín. Las dinámicas del aprendizaje de tipo inmediato, 

el aprendizaje a partir de saberes sociales generales. el 

aprendizaje a panir de la adaptación y reciprocidad de lo 

existente, está por co·nstruirse. 

2.4.5.3.3. Asociación grupos 

cuadernos de trabajo 

solidarios de 

para grupos 

Colombia-Serie 

solidarios y 

fam iem presarios. 

trabajo: 

Se trata de una serie de cinco cuadernos de 

-Organismos.

-Prosperamos como productores (mercadeo).
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-Prosperamos como negociantes (mercadeo).

-Controlemos nuestro negocio (sistema simple de cuentas).

-Empecemos a ganar (superando el punto de equilibrio).

-Planeemos el crecimiento de una empresa (adquisición de activos

fijos). 

Cada canilla presenta un tema general con sus objetivos, elabora 

la información a partir de textos e ilustraciones y propone 

preguntas abiertas que se anticipa a la presentación del texto. Una 

vez planteada la información se presenta un cuestionario abierto y 

a continuación un resumen de respuestas para comprobación. 

Cada cartilla se apoya con asesorías a partir de las respuestas 

elaboradas en los cuestionarios. (ver Cuadro Nº 9 "EstruclUra de 

Cartillas") 

Las forma, de conocimiento qul� proponen los textos se ba:-.an en 

agrupa i nes o cla ·i ficaciones de conceptos con una estructun 

compos1llva que expresa sus relaciones a parur de la cual se 

solicita una tarea; ejemplo: Cartilla Prosperemos como 

produc1ores. (mercadeo, capítulo, elementos importantes en el 

proceso de mercadeo: el producto y el cliente). (ver Cuadro N 11 10 

"Estructura presentación Proceso de Mercadeo") 

Las relaciones entre conceptos es un instrumento importante 

tanto para ordenar como para construir aprendizajes 

significativos; al utilizarlos como referencia de la estructura de 



CUADROP N 129. ESTRUCTUR,\ 1>1: LAS CARTILLA 

Cartilla Objetivos Procedimiento 

Prosperemos como productores T. lden ti ficar nuestro mercado l. Pregunta abierta
2. Proponer el proceso de mercadeo 2. Exposición ilustrada

de nuestro negocio. 3. Formularios sobre mercado
3. Identificar los clcmcn1os del clientes reales.

mercadeo 4. Cuestionario
4. Hacer una propuesta para 5. Rcsúmcn respuestas.

mejorar nuestro producto o
scrv icio, fijar su precio
promocionarlo o dis1ribuirlo.



Mercadeo 

Se compone de: 

��m ��� 
Producto Prod

i

ucto 
�ers de Prd:ctos 

Transformación 

/, 
\ Funcional Desde el Desde el ... Según su naturaleza 

consumidor Pro ucto� 
De Producción / \ � 

De consumo 

Tarea 

De primera De segunda 7eg, su'\.aboración 
necesidad necesidad 

� Según su 

;ra
<

ió� 

Parecedero no Parecedero 

Difíci\e<:; 
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contenidos. se requiere no sólo ser consistente y establecer buenas 

relaciones entre unos conceptos y otros, sino también establecer 

los propios mapas conceptuales de quien aprende para integrar 

diversas relaciones a las que ya posee quien aprende. En el 

ejemplo citado la estrategia pedagógica pone en marcha la 

aplicación a partir de la estructura propuesta de clasificaciones, 

que pueden no ser incorporadas a la acción si no se explícita en el 

campo de s1gnificados nuevos que aporta, y el uso efectivo como 

instru rnento para la gestión. 

Por último. en la c:ducación 110 formal, para el sector arte5anal. 

existen instirnciones que han aportado una experiencia valiosa 

como entes asesores del proceso de desarrollo productivo, 

comercial, general y de gestión. Fucie, Fundación Centro de 

Investigaciones económicas, ha asesorado comunidades 

ancs:wales, campesino y minorías étnica en rariño y Putumayo 

a partir del estudio ·obre Jo· limirames, oportunidades y 

particularidadt: de dichas comunidades. !la organizado asesoría, 

capacitación y asist�ncia en rná · de 25 comunidades arte ·anal e·, 

rurales, urbanas, étnicas y gremiah.:s de la región. 

Su e,;,trateg1a de voluntarios asesores en la forrnaci6n de líderes 

polencializa permanentemente la ni.:c1ón de proyectos económicos 

en semido de lo propio, arraigo y permanencia. La sistematización 

pedagógica de dicha expenencia est�l por realizarse siendo central 

por su aporte al campo de la educación no formal del sector 
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ar tesan a 1. 

En el panorama de las instituciones dedicadas al apoyo a la 

m1croempresa, la Fundación Social se destaca por el proceso 

interno que, a partir del presente año viene realizando, 

comprometida en el diseño de nuevas alternativas de formación al 
. . m1croempresano.

A partir del amplio diagnóstico realizado en Bogotá en tres 

sectores: de confecc1ó11, cueros y metalmecánico, la Fundación 

recoge los problemas de 

problemas relacionados 

empresario, propio de s ll s 

producto y la producción. 

gestión, 

con el 

sis tema de

competitividad 
. . . 1mag1nano 

valores hacia 

y calidad en

colectivo del 

i.;) mercado, el 

La. nuevas (tlternati a� de capacitación a juicio de la Fundación, 

deben servir para posicionar la cotidianidad del rnicroempresario 

e.11 el cn1orno. lograr una valoración diferente del empresario para 

4ue entienda en que'· economía está, de esta manera el imaginario 

será diferente. 

Este aspecto de los valores no ha estado presente en los cursos 

diseñados y aplicados hasta el momento 

A pesar de que los materiales de la Fundación Carvajal son 

aparen1emen1e didáct1cos, la evaluación realizada a panir de los 
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microempresarios, es que no logran asimilar la necesidad de la 

gestión, ni generan motivación hacía ella, por tanto no se aplican 

ni sirven como herramienta empresarial. 

El proyecto de la Fundación en adelante, se basará en diagnósticos 

específicos por grupos de productores, asesorías y talleres, a partir 

de las necesidades que ..,e detectan en los mismos. 

2.4.6 Educación Formal. La expenenc1a del sector a.nesanal en 

educación formal tiene vanos niveles: 

El nivt!I de su acceso a programas de educación Básica Primaria en 

el año 198613 era superior al logrado para educación Media 

{aproximadamente el 75% comparado con el 60% para educación 

me<lia) Estos niveles de acceso varían si se con ·idern el ongen 

rural o urbano e.le la población (menor para el primero): el oficio, 

este ria ) cedrn ica tiene menor e colaridad comparado on otro_ 

fi io:::. y t:I �exo (.mujeres menos que los hombres). 

Su acceso a programas de Educación Superior no se ha idemificado 

estadí�ticamente pero es posible que sea escaso. Los sectores con 

mayor disposición de acceso a programas de Educación Superior 

son los artesanos urbanos contemporáneos que ingresan o egresan 

a Programas de D1 "leño y A nes de niveles superior, tecnológico o 

11INSTlTUTO SER DE INVESTIGACION. Diagnóstico del Artesanado. Bogotá .
Ancrnl. 1986. 
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técnico como apoyo a la labor o como opción profesional dentro de 

ella. Dichos programas en general, tienen una estructura de 

aprendizaje técnico y áreas de mercadeo, gestión administrativa, 

historia. El diseño o el arte, son campos que se aprenden por 

impregnación más que por proyectos pedagógicos sustentados. 

En otra dirección, la artesanía como labor ha sido recogida por 

programas de apoyo a la Educación Básica Primaria l4 y como 

apoyo cullurnl a través de la flexibtlización curricular del 

Ministerio de Educación Nacional en el bachillerato artesanal de 

San Jacinlo. 

Esta últ1m.1 exper1e11c1a se desarrolló entre 1�86-8� como 

alternativa de diversificación de las vocacionales dt: San Jacinto. El 

proyecto fue diseñado conjuntamente por Artesanías de Colombia, 

el 1inisterio de Educación Nacional y el Comité Local con 

participación de lo. artesanos, entidades educativas y padres de 

f1milia. 

El proyecto tenía por objeto el re cate y la modernización de la 

tejeduría y otros oficios artesanales locales a partir de talleres de 

oficio, y enseñanza cultural histórica y artística. Las artesanas 

tejedor,1s se incluyeron como docentes para el ciclo bá ico. 

I 4TORRES, Diana. Proyecto Ancsanías para Básica Primaria en Bogotá. 
Bogotá . Artccol, 1985. 
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Como exper1enc1a de diseño conjunto de los fundamentos, la 

estructura y la aplicación curricular, el bachilleraIO artesanal, fue 

la primera expenencia en el país, aúnque aún hoy no 

recuperado información sobre su impacto social. 

se ha 

Por último, la relación entre comunidades artesanales y 

programas de educación formal, se ha incrementado a partir de 

las nuevas orientaciones a la educación contratada que funciona 

en l 7 territorios y abarca 901 establecimientos educa ti vos 15 . Este 

estilo en programas de educación centrada es cada vez más 

significativa, si se tiene en cuenta no sólo el crecimiento de las 

comunidades indígenas y rurales sino que estas se constituyen en 

grandes interlocutores. para la construcción de poyectos en t�il 

línea, con las instituciones oficiales. 

Hasta el momento, Ernoeducación del M.E.N tkne por misión 

C\Jntribuir a que se estructuren los programas existentes denL10 

de p;ir;ímerros escablecidos por las comunidades y organizaciones. 

En tal sentido se lú1.n organizado jornadas de capacitación para 

establecer lineamientos generales de estos currículos y a la vez 

entrar en adecuación con aspectos etnoespecíficos para establecer 

su relación con la situación concreta de cada grupo étnico y 

elaborar los elementos principales de la diversificación curricular 

por áreas. 

15SERRANO, Javier y ENC!SO, P..1tric1:1. Educación Comrat:.da. Descripción. 
Análisis y Rccomcnda�ioncs. Bogmá : MEN, 1991. 
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La consolidación de estos proyectos depende en gran medida del 

avance que se logre de la articulación entre docentes indígenas, no 

indígenas, técnicos en etnoeducación y organización, para elaborar 

conjuntamente alternativas de calidad de la educación en 

problemas étnicos del pa{s. En las aproximaciones a la estructura 

curricular, la artesanía aparece como un grupo de acciones y áreas 

de conocimiento que pueden y deben organizarse.en: matemáticas, 

historia de la comunidad, riws y ceremonias, arte, educación 

estética y artesanal. agrícola y educación física. 

2.5 PROCESOS COMUNICATIVOS 

Estando concientes de la importancia de la comunicación en los 

procesos de aprendizaje y fo,mación, gracias al c�1racter vital que 

a estos les da, presentarno, un acercamiento descriptivo de los 

proceso· comunicativos, detectados con mayor claridad en l:is 

híbridas rn,tncra!'- de acceder a la formación por parte. del 

artesano. Para ial "descripción y en aras <lc l:i coherencia 

es1ructural del documento, nos apoyaremos en los sistemas de 

formación a los que el arte5ano ha Lenido acceso. 

Es de aclarar que en el sector artesanal en un altísimo porcentaje 

se h:1bla y se escribe el español: en esta proporción es 

relativamente mayor le escritura para los hombres, dado el rol 

comercial que el los eJercen en el núcleo familiar artesanal. 
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También existen lenguas nalivas, propias de las cuhuras indígenas 

que aún hoy conservnn tal característica cultural; en algunos de 

éstos grupos indígenas se ha hecho una adaptación del español a 

su lengua natural, especialmente en la escriLUra utilizando 

elementos sígnicos del castellano., como por ejemplo ocurre con la 

escritura INGA (Comunidad indígena de Nariño). Igualmente cada 

oficio marca una forma especial (técnica) de hablar y de 

comunicarse. 

El medio masivo de comunicación con mayor presencia, es la radio; 

existe igualmente la presencia de un elemento técnico, que 

generalmente est:í en forma simultánea presente con la radio. la 

grabadora. 

Este medio masivo ríe.ne una gra11 importancia en los diversos 

espa io - de l:t actividad: In familia, el campo, el trabajo, !.!I casco 

urbano. 
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PRESENCIA DE LOS MEDIOS, EN LOS SISTEMAS DE 

FORMACION 

PRENSA RADIO CINE TV 

INDIGENA 

• 

RURAL 
t • t 

URBANO 
• • • • 

Gráfico N º 4 PRESENCIA DE LO� J\1EDI0S, EN LAS ZONAS 

RURALES, URB.\NAS E INDHiEN1\S. 

En JI st: muc:-;tr:, 1..u:tl y l'll qul' 1111,p, , 111 lllS 111t:d1os se utilizan y 

hacen presencia en l:1s diverza..; zonas. 

EDllCACION IN FORMAL 

Como ya se había dicho, la f:111111,a, el medio circundante y el 

ambiente, es el centro de este sistema educativo y en ellos se 

desarrollan tocios los proceso� cumunicati vos que permean al 

individuo. Todo el medio emite información en forma no verbal, a 

través de sonidos, imágene1, y sensaciones, claramente 

perceptibles en la corporalidad del individuo. 
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No existe un orden claramente definido en la emisión de los 

mensajes del medio, ya que no existe una intención de ordenarlos 

en su percepción, esto no significa que una vez sean captados, 

estos no entren a ser parte de una "colección claramente 

ordenada" o conocida por el individuo; este carácter de no 

intencionalidad hace que podamos afirmar que la función 

claramente sintagmática y pragmática del lenguaje, no tenga 

existencia en este medio comunicativo de los ambientes y los 

objetos natura I mente definidos. 

Los códigos se forman naturalmente a partir del medio ambiente, 

y están referidos a él; surgen también como interpretación y 

ordenación de éste l'l1 una tarea muy personal de experiencia 

generando una visi6n n loba! 
o 

del ambiente. Estos sistemas de 

códigos responden a un m,1ncjo icónico e indicativo, gracias al 

carácter representativo y expresivo del proceso de comunicación. 

Es por ello que podemos afirmar que la comunicación responde 

mas a un nivel de significación denotativo que connotativo. 

Comom ejemplo de ello encontramos especialmente, evidencias 

comunicativa-; de car:ícter mítico y metafórico (ver descripción del 

canasto HUITOTO en la püginas 51 A 53, de este documento). 

EDUCACION NO FORMAL 

Gracias a que nte \Í'-!ema de formación es desarrollado por 
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instituciones diferentes al sistema escolar formal y está dirigido 

básicamente para adultos, en nuestro caso artesanos, podemos 

hablar de 1as características y condiciones que en este proceso de 

comunicación se ven. 

A diferencia del sistema anterior, quien accede. está impulsado 

por un interés lo mismo que la institución, aprender y enseñar 

respectivamente. Gracias a este reconocimiento, se establece una 

negociación e intercambio "contractual". El acercamiento 

enseñ,1nte aprendiz tiene un caracter ''casi interpersonal", en el 

que se diferencian las funciones. En este intercambio. el "lenguaje 

gremial" es vital, como elemento de unificación signific�lliva 

Igual111ence u11 lenguaJe de la cotidianidad sin pretensiones 

··académicas", es un facilitado, de vinculaciones significativas,

rnostd11donus un 111.1nejo de códigos n:stringidos. Las expt.:rienci�ts 

hasta el momento vivió:1s por los artesanos, muestran en aho 

porcentuk. una ruptura a este ni el, haciendo poco efectivo� los 

proce�os viv1clos. 

En una gr�rn proporción. este siscen,a utiliza principalmente el 

medio or.il y visu:11, teniendo esto una justificación dadas l�1s 

caracLensticas empíricas de los anesanos, y la necesidad de 

demostración y representación básíca para que se dé el 

aprendizaje. Dado el referente concreto a que esta ligados: tal 

característica se implementa a través de la tradición oral, el 
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maneJo visual, ¡1 trav¿s de imágenes como elemento demostrativo 

y el texto como sopone. Por ello mismo es claro encontrar la 

utilización de elementos icónicos. el uso de elementos indicativos y 

un maneJo simbólico no muy complejo. 

La comunicación no verbal en el contexto social pierde 

importancia, aunque sí se conserva en el gremio del oficio. 

El lenguaje �1clquiere ya en esta din�ímica del aprendiz.aje una 

runc,ón de c�rnalización de la atención del alumno por parte del 

mai::·tro, esto Líl11mu esuí muy vinLulado con los elementos 

comunes de significación y sentido, lo mismo que con el grado de 

compromiso de las partes en su negocrnción. 

Aquí i.!1 maneJo de 1. ócl igos y símbolos va generando una 

ordenación y cliscri1rn11:1ción en el lenguaje; por ello es claro ya el 

sentido no sólo denorari vo de ést' sino connotativo que ndquiere. 

EDUCACION FORMAL 

En este si:tem.i. como 'ie había afirmado. la relación con el entorno 

se <.kbil1ca. ha(ienclo 11L·cesario establecer un "mecanismo formal" 

<le vinculación par,1 la comunicación a través de códigos 

jerarquizados y estructurados. Gracias a esta ruptura, el lenguaje 

adquiere una gran importancia en su función de canalización y 

centralización ele la atención del aprendiz, aunque conserva un 
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carácter representativo. Por este alto nivel de motivación 

necesario en el proceso, se enfatiza la utilización de medios 

audiovisuales, aunque con el incremento en la formalización y 

establecimiento de códigos. adquiere una gran importancia el 

tcx to, e omo memori �1.

La comunicación tiene aquí un carácter colectivo, la negociación 

desaparece y el trato interpersonal disminuye gradualmenre. Todo 

tiene un cadcter m�ís institucional, orientado a cierto tipo de 

aprendizaje'i 

La utilización de símbolos m,is complejos es también una 

característica de est� sistema. Es Je anotar que nuestro sector 

artesanal como grupo ec;tá m:ts cerca de los sistemas no formal e 

informal, graci,1s :11 car:íc1er pdctico de los dos y el sentido vital 

d¡:J primero. ( ver cuadros síntesis ''Características de los procesos 

comu111 ,ll iv )S, en l,>s :-.istemas de formación p,1ra el s ctor 

:, rt � , a 11 ,l I J 



CUADRO N 11 11 

CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS DE COMUNICACION 

EN LOS PROCESOS DE FORMACION PARA EL SECTOR 

ARTESANAL N 11 1 

Educación 

Informa! 

Educación 

No Formal 

E el u r :i e 1 011 

Porm a 1 

Nivel de 

significaci6n 

1\1ct a fóri rn 

Comunic;i-

c:ión ind I vi-

d u.i l. 

POI 111 i lO 

Dcnot at i vo 

Mc1:1fórirn 

/\/o el i f uncl ido 

e o 1111 o 1 :111 "º

Dc1101ativo 

S i 111 b ,S l I e o 

Por 
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CUADRO N 2 12 

CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS DE COMUNICACION 

EN LOS PROCESOS DE FORMACION PARA EL SECTOR 

ARTESANAL N 11 2 

Educación 

Informal 

Eu uc ,1cio11 

No Fonn,d 

Categorías 

C6uigos de los signos 

se lorma11 y 

generan lcónicos 

na1uralmcn1c Indices 

O rdc 11.111 

je- r .í r q II i (. :1 

Ill l' ll l l' 

lcón1rns 

l 11 d 1cc s 

11 r g o e i .11.- i \Í n Si rn b 61 i e o, 

JcrJrquico !cónico

estructurado Simbolos 

Educación Indices 

Formal 

Medios 

Tipos de 

comunica-

e i ó n 

Naturales en Transferenci 

la familia a global 

Medio social No 

[ntención 

Presencial 

Multimedia 

Texto· 

intencional 

Transperson 

a 1 

lnterpcrsona. 

1 

Rcconocimie 

nLo de grupo 

dcrnostrati-vo Se negocia 

Presencial 

Textual 

Multimedia 

Semi

presencial 

1 nsti tucional 

Colectiva 

No hay ncgo

c i ación 



1 O 1 

CUADRO N11 13 

CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS DE COMUNICACION 

EN LOS PROCESOS DE FORMACION PARA EL SECTOR 

ARTESANAL N 11 3 

Educación 

Informal 

Educncion 

No Formal 

Educ.:ac:idn 

Forma! 

Función 

Física 

Sonora 

Visual 

Perce pe ión 

Oral visual 

· Demostrati

va

Textual

:;poyo

Multimedia 

Función 

Pragmática 

Función Función 

Sintagmática Semántica 

No hay por No hay orden En la misma 

no haber en 1 a naturaleza 

intención 

M acstro

aprcnd i � 

Lenguaje 

percepción 

Hay por el 

uso. 

castellano 

gremial y por oficio 

de rol gremio 

M cdi an I as Códigos 

concertacion restringidos 

es 

Intencional 

orientad:i. al 

Uso de 

Castellano 

desarrollo de Generación 

determi

nados 

aprendiza

jes 

de 

estructuras 

Códigos 

universales 

A bie nos 

Cotidiano 

Rcrerido a la 

in,cnción 

Cotidiano 

Referido a la 

intención 
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3. CO CLUSIONES

Para in1c1ar la descripción del proyecto, se hace necesano 

puntualizar el concepto de artesanía, que orienta la propuesta del 

proyecto. 

1.La artesanía es un sistema de producción, que resume

t:lcmentos de procedimiento, distribuc..ión y consumo a través

del producto, caracterizado por su valor estético. (Es

importante plantear tal concepto ampliamente, para

liberarnos de v1s1ones parciales, que dificultan la clasificación

y no son coherentes).

Se aclara que la diferencia básica en1re artesanía y arte desde 

su intención estética, es que la prtmera va dirigida a 

comunidades específicas y la segunda, trabaja 011 elementos 

amplios de la cultura. 

2. La artesanía surge de las tecnologías. se diferencia de estas y

a su vez se caracteriza porque responde a necesidades y

expectativas que van más allá de los fines práctico utilitarios.

3. El sector productivo es un sistema, que gira alrededor del

producto, este surge como evidencia del sistema con unas

características propias. en éste la capacidad administrativa
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permite una articulación organizada e intencional en sus 

fines. 

4. El componente que vitaliza el sistema es la educación pues, a

partir del aprendizaje se posibilita el reconocimiento de la

propia siLUación del artesano y sus posibilidades de desarrollo

respecto a un s1stema macro.

5. El valor estético prop10 de la artesanía le permne y .garanuza

no competir con los productos de niveles industrializados,

pues al contrario de estos, la artesanía no responde a una

norma o característica tan rígida como el primero. silUación

que garantiza su situación y posición en el mercado.

6. El artesanado como sector productivo dispone de tres

modalidades b,1.sica� de for mació11: 

La educación informal de aprendizajes no diric.idos sin 
� 

. 

intención docente, cun contenido� originados en lo cori<liano y 

que se incorpora por "impregnación", Al ser de origen social, 

esta forma de aprendizaje se ofrece como parte de la 

existencia social y en tal sentido es común a todos lo· que 

comparten la estructura. 

La educación no formal es un sistema instaurado para 

enfrentar las situaciones tecnológicas y económicas del 

recurso humano con baja escolaridad. Mediante serv1c10 

educativo· ori�ntados a 1 a acción. busca e I 
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reaprovisionamiento y complementos necesarios para 

alcanzar la productividad y calidad requeridas por el 

mercado. 

La educación formal es una modalidad institucional 

orientada a la formalización de los conocimientos, a través del 

control previo de los objetivos, contenidos y medios de acción. 

Se ha caracterizado por ser la ofena de servicios educativos, 

predominante en este siglo y se ofrece como formación inicial 

para niños y jóvenes continuando la modalidad formal en la 

educación superior para adultos. 

Una rnanera de resolver las necesidades o Jobalcs 
o 

de 

formación para el sector artesanal, es la integración de las

difen.:nte.s modalidades para permitir el acceso de co11jun10

del sector a estas, teniendo en cuenca los apones y

lim1t.1ciones de cnd�, modalidad.

8. Los apones de cada modalidad deben ser con:-.idernuus como

beneficios y opciones que ellas ofrecen, teniendo en cuenta

las afinidades entre sus dinamicas internas y las disposiciones

que requieren:

La modalidad informal al ser efecto de la socialización. 

estimula los conocimientos y capacidades presentes en la 

cultura, ellos están en vías de construcción y estructuración 
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permanente: en tal sentido son virtuales y variables. De 

situarse en el campo de interés y preocupación del individuo 

y de facilitarse su percepción y aplicación, pueden 

incorporarse como respuestas operativas, si se verifica su 

respuesta en función de su eficacia inmediata. 

Esta modalidad informal abierta, se gesta permanentemente 

al interior de los núcleos artesanales. aportando 

modificaciones efectivas en el funcionamiento operativo de 

sus sistemas productivos. 

La modalidad no formal actúa sobre las anteriores 

condiciones, mediante la oferta de servicios que mejoran las 

competencias y conocimientos de los aprendizajes informales. 

Los aprendizajes Je tipo O Formal descritos para el secwr, 

se han cen1rado en la transmisión de procedimiento 

(mediante secuencias de acciones) con incipientes 

categorizaciones. Él énfasis en los aprendizajes conceptuales 

es muy débil. Las estrategias instruccionales se basan en la 

aplicación de procedimientos y secuencias, sin un propósito 

de elaboración conceptual claro. La repetición pn ma sobre la 

construcción de aprendizajes significativos. 

Las expenencias de educación No Formal descritas, permiten 

;1 los aprendizajes que requieren de una estructura basadt1 en 
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el procedimientos, desarrollarse adecuadamente, tal es el caso 

de los aprendizajes contables, o los aprendizajes del proceso 

productivo. 

Los aprendizajes del nivel Formal globalizan los 

conocimientos, las competencias, situando los contenidos en 

niveles genéricos de la acción, representan la posibilidad de 

situar a quien aprende en un conocimiento de niveles que no 

son accequibles por la experiencia inmediata .para su 

desarrollo en la labor. 

9. Los límites del aprendizaje informal se dan cuando las

personas no incorporan las 
. . 

mnovac10nes a sus marcos de

1efcn:ncia, bien sea porque no las compren<lt::n ó porque

muchas de ellas requieren de mediadores que faulllen las

relaciones entre los conocimientos propios y los nuevos. Un

conjunto de innovaciones tecnológicas, admini.:nalivas o

comc=rciales se pierden como potencial educativo, por falta de

procesos de ensen:.inza que permitan su recuperación.

Los sistemas no formales disponibles para la formacion de 

microempresarios, han estimulado más el diseño y la 

programación previa de los materiales que la negociación 

(entendida como el ciclo que va del conocimien10 propio al 

conocimiento del grupo inmediato y de éste a conocimientos 

globales) como estrategia para la transferencia de nuevos 
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conocimientos a la práctica empresarial. 

El encuentro entre mensajes ofrecidos y necesidades de los 

individuos, sigue dependiendo de decisiones tomadas en las 

instituciones que ofrecen los servicios. 

Los sistemas formales tienen hasta el momento varias 

limitaciones: No se han elaborado programas de formación 

para el sector que abarquen la totalidad de dimensiones 

formativas de la actividad, existiendo sólo programas que 

ofrect;n planes de formación para la incorporactón cecnológica 

de personas al sector, o para su preparación en las 

dimensiones del diseño y el arte. 

Para la mayoría 

productividad del 

de artesano , las 

oficio ha sido 

opcracio11al. aprendida sobre el terreno, 

tecnologías y la 

pred orni nantemen te 

escasamente basada 

en recursos formale · como man11ale� e instrucciones y con 

e�caso aprovechamiento de estructuras informativas como 

centrns de documentación y archivos. 

1 O. Las diversas formas en que el sector artesanal estructura 

sus procesos de conocimiento, se encuentran fuertemente 

influidas por las diferencias cuilurales y socioeconómicas en 

que viven. 

Estas formas de conocimiento, no guardan una relación 
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biunívoca con los diversos sistemas de formación antes 

descricos, nuevamente la población artesanal se moviliza y 

mezcl:i dentro de tales modalidades. 

Los conocimientos ligados a lo inmediato, no se trasladan 

espontáneamente a un nivel de mayor elaboración 

(conocimientos ligados a lo mediato y a lo global) a menos que 

se acceda a dispositivos educativos que posibiliten este 

traslado. 

Hasw el momento los sistemas de educación no Formal se han 

constituido en un esfuerzo 111cipiente puesto que parten de 

supuesto& que no superan la urgencia de lo inmediato, 

adem�ís de carecer de significación para quienes lo reciben. 

Una concepción de currículo que vincule apropiad;rn1ente 

estos niveles de conocimiento y los someta a metas de largo 

pl,;izo no se ha planteado hasra el momenro. 

11. Un modelo de formac..1ón para el sector artesanal, debe

presentar opciones para 4ue los diversos niveles 

(productivos, de conocimiento, de organización ) se ubiquen 

en un sistema global, sin exclusión. 

12. Gracias a que el programa de formación no debe insistir en

la acreditación como expresión de la formalización del
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aprendizaje sino en el respeto a la informalidad de los oficios. 

la propuesta curricular debe ser flexible en su estrategia, no 

regida en el plan curricular rígido evitando un desarrollo 

tem�ítico acumulativo y de pre-requisitos, utilizando procesos 

evaluativos que construyan la autonomía. 

13. El currículo es la herramienta mediante la cual inicialmente

se dimensiona el individuo en su labor y a los otros. A partir

de esta toma de conciencia, el acceso a la formación se

convierte en un decisión fortalecida. por la apropiación frente

al propio proceso de formación y por la conciencia del

b\!neficio autogesu vo que res u 1 tará de ella.

14. Los bloques de formación deben presentarse articulados e

integrados a través de la interrelación y puntos d� conexión

1 ,. diterentes niveles de conocimiento en la labor 

a rt t: , :in a l. 
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