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C[CILIA DUQUE DUQUE 

<-:-erente General Artesanias de Colombto 

Muy distinguidos colegas y amigos de Chile, Uruguay, Costa Rica, Estados 

lJrndos. Espana y ColombKl. esta reunion tiene como in ,ntercamt>iar 

experiencias y opiniones en tomo al tema de las artesanias en 

Latinoamenca. Como viceores1denta para Amenca Latina del Consejo 

Mundial de Artesanias y gerente general de Artesanias de Colombia. les 

expreso la mas cordial bienvenida a nuestro pots. 

El tema de este Seminario Taller de Disefio Aplicado a la Artesania se 

enmarca dentro del Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural 1988-1997. 

proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1986 y por 

et Pl n de Acci6n Decenal para el desarrollo de la artesania en et mundo 

1990-1999. definido en la reuni6n de Expertos en Artesanias. celebrada en 

tamamed. funez. en mayo de 1989. En esto ultimo reunion. se recomendaba 

al director general de la UNESCO. tomar la iniciattva de convocar 

encuen1ros oeri6dicos aue se encargaran de la coordinaci6n regional para 

la financiaci6n de proyectos encaminados al desarrollo de la artesanfa. 

ti objetivo general de este plan es el de servir de marco de ,eferencia para 

los distintos programas que han de llevarse a cabo en el futuro y facilitar a 



lo� organlsrnos naclonales del Estado. entldades prlvadas, de caracter 

naciona e internac10nal dedicados ai sector artesanal. la posibitidad de 

concertar acciones y programas que permitan el intercambfo de 

conoc1mientos y aunar todos estos esfuerzos en tomo al tema de las 

urtesanias. pues este es el espiritu que nos anima en la realizaci6n de este 

Seminario. 

El vertfglnoso avance industrial de poises desarrollados y tercermundistas, las 

politicos macroecon6mtcas y financieras de estas naciones. los procesos de 

in ternacionaliz.aci6n de la economia. la reconversion industrial y apertura 

econom1ca que se odelantan actualmente en America Latina. parecen 

indlcar que el sector artesanal. se enfrenta peligrosamente a la 

compeiencta de la estandarizaci6n productiva. en los poises en donde 

impera la ley del mas fuerte y el que mejor pueda def enderse de cara a la 

competencia. dentro del marco de la oferta y la demanda. 

Al tiempo que los poises industrializados hon visto c6mo progresivamente 

desaparecen considerables valores culturales. entre los que se encuen1ran 

los procesos tecnol6gicos ancestrales que caracterizaron importantes y 

01iginales desarroUos de los pueblos. perdurables hasta hoy. paralelamente 

surgen movimientos lntemacionales y naclonales, que tratan de lmpedir el 

deterioro de manifestaciones de rica herencia milenaria. que hon logrado 

5obrevivir hasta la actualidad. Oesde hace varios anos. nuestros poises se 



encuentran en una agitada carrera desarrollista hacia la 

internacionalizaci6n de la economia. en procesos de apertura econ6mica. 

que ha obligado a los pueblos a confronfar seriamenfe su propio desarrollo 

inferno y hon vista la necesidad de modemizar las indusirios para que 

puedan compefir cobalmenfe con tos producfos imporfados. 

Guardando las proporciones y la distancio que separa al sector artesanal de 

la gran indusirla, se podria pensar que el gremlo de los arfesanos y la 

pequena industrio deben entror en este mismo proceso de reconversion. yo 

que al iguol que la gran industria enfrenta no solo el reto de la apertura sino 

la competencia de la misma indus1rio nacional, pero en circunstancios 

mucho mas dificiles. debido a que los artesanos desde hace varias decadas 

hon visto c6mo su trabajo ha sido reemptazado por materlates como et 

plastico, el aluminio y los sinteficos entre otros. 

Estos niveles de producci6n fueron invadiendo el campo de los oficlos 

tradicionales. dejando muchos de ellos sin plso y condenandolos a su 

desaparici6n. la fuerza de la tradlci6n y de las costumbres ha impedido 

afortunadamente. que todos desaparezcan y todavia muchas familias 

hacen de su irabajo artesanoi. una forma de subsistir. de un trabajo que es 

patrimonio nocional y simbolo de nuestra identidad. 

Sin apartarse del fema central. vale la pena reflexionar sobre el tema del 

desarrollo artesanal y su puesta en valor tanto cultural, como social y



econ6mlco. En la mlsma medlda que la gran lndustria ha considerado 

prioritario y f undomentol entrar en el desofio de lo operfuro, el sector 

urtesanal no puede ser ajeno a esfos mecanismos, pues de esto acfivldad 

dependen. en el caso concrefo de Colombia. aproximodomenfe mas de un 

mill6n de personos y en f orma similar ocurre en los demos poises de Ame_rica 

Latino. 

Por todo esto es necesario despertarle el interes a los artesanos, para que 

seon ellos los outores de su proplo desorrollo, porque de lo contrario siempre 

esfaran bajo la exigencia y la dependencia de los organismos que los 

upoyan y nunca lograron despegar por cuento propio. El opoyo que se le 

de al artesano debe ser sostenido y sisfematico, aunque para ello sea 

necesario que transcunan varios onos. 

El artesano debe partlcipar en foc;io este proceso de reconversion y no 

quiere decir que se convierfo en un monufocturero. por el contrario es 

necesarfa fa fendencla hacia et refinamiento de su trabajo, que sean mas 

individuates y originoles, al igual que un disenador aprende su oficio a troves 

de fa preparacf6n academfca, "un artesano es un artlsta en potencla y un 

artisto es un artesano en su formacl6n" segun lo expresobo Doniel Rubin de 

La Borboya, en su libro "Arte Popular de Mexico". 

El tema especifico del Seminario Taller El Diseno Aplicodo a lo Artesania, 

busca establecer esos mecanismos de reconversion raclonal de los 



productos artesanales, porque hay que tener en cuenta que en muy poco 

tiempo Colombia estar6 invadida por todo fipo de producci6n extranjera, 

como resuttado de la apertura total. y con articulos provenientes de China, 

India. T ailandia, lo que obliga al sec1or artesanat a redoblar esfuerzos para 

salir odelante en esta coyuntura. 

Es conveniente agradecer a el doctor lndrasen Bekatachelo, director de la 

Secci6n de Artes de la UNESCO en Parrs ya la doctora Olga Lucia Turbay, 

Jefe de Reladones lntemacionales del Ministerio de Educaci6n Nacional, al 

Ministerio de Desarrollo Econ6mico de Colombia. al igual que personas y 

entidades que apoyaron y financioron este Seminario. 



Carlos Baquero (Colombia) 

Jefe Division de Oiseno. Artesanias de Colombia 

Para todos los disenadores que hon escogido et camlno de la artesania, el 

desffno cual mensaje ha proporcionado un desttnatarlo que enriquece con 

sus ensenanzas. para muchos, vitales en la formaci6n como disenadores en 

este campo. 

A troves de esta  labor se puede conocer el mundo particular det artesano. la 

forma corno ellos resuelven sus problernas, la manera como se apropian de 

unos medios, los dominan. ios manejan y flnalmente elaboran sus objetos. 

Quizas la simplicidad de la forrna de vida del artesano y su correspondencia 

con los elementos de la naturaleza son los componentes que afraen al 

disenador y que de alguna manera se identifican con los valores de todos. 

las razones por las que un disenador decide frabajar en artesania son varias: 

en primer lugar, puede ser un problema de desempleo, porque hay una 

gran cantidad de profesionales egresados que no encuenfran una 

uUemattva de frabajo o todas las plazas est6n ocupadas; en segundo fugar, 

porque muchos de ellos no tlenen acceso al campo de la artesania o no 

saben que ahi existe un area de frabajo; y en tercer lugar, de pronto por 

romanticismo se introduce en la artesania y encuenfra una forma mas 

inmedlata, mos clara, de llegar a pequenos cenfros productivos y comenzar 

a proyectar con mucha fuerza sus ideas, su creafividad y hasta su 

sensibilidad. 



la filosofia de los dfsenadores que trabajan en esta Division parte del 

reconodmienfo que se debe hacer a una comunidad, a una region, a un 

artesano, a un asentamiento, a los grupos lndigenas, y esa disttnci6n es 

muy seria que forma parte de una investigad6n inicial y que luego, 

cuando el dfsenador tiene toda la fnformacf6n que le permfta conocer, en 

tender a esa comunidad. lnicia su diagn6sflco de dlseno dlrlgldo al 

mejoramiento de lo calidad. de la producci6n de determfnado sector. 

En el coso espedfico de esta Divisi6n, hay ires grondes frentes de acci6n: 

I) Tiene que ver con el desarrollo de productos en todo el terrltorio, en las

diversas zonas donde hay distintas tecnicas, materlas primas y procesos 

artesanales. Esa area esta a cargo de disenadores que investigan, viajan a 

los lugares de trabajo, hacen una tabor de campo con los artesanos, 

regresan, procesan su informaci6n, adecuan el producto, disenan un 

programa de asistencia, regresan a fas comunidades, hacen un trabajo de 

seguimiento. de conirot de catidad, y finalmente colaboran para que ese 

producto pueda entrar en un engranaje comercial que le permita despegar 

e incentivar la producci6n como vaHdez del irabajo. 

2) La segunda area de irabajo tiene que ver con las talleres y artesania

urbano; se ho iniciodo un irabajo muy serio con las osoclaciones de 

artesanos urbanos, con la particlpacl6n de sus lideres, con asesorias, 

revlsando en que situaci6n estcm, cuales son sus problemas, que le sucede 



. al producto, en fin todo lo Que se relaciona con este grupo. 

3) El tercer frente tiene que ver con el diseno como una herramlenta para

promocionar las artesanias, compuesto par un departamento creatfvo de 

disenadores expertos en comunicaci6n. 

Es de resaltar que muchas de las profeslonates que trabaJan en Artesanias 

de Colombia a su vez se desempenan como docentes, en unfversldades 

donde tienen la oportunidad de hacer llegar toda esta informaci6n tecnica 

de tradici6n. de cultura. de tecnologias a esos es1udiantes para que se 

vayan famifiarizando con un media tan importante como lo es el artesanal. 

Entre todas estas personas est(m Gladys de Tellez. Juanita Munoz y Juanita 

Almanzar. disenadoras textiles, Maria de los Angeles Gonzolez y Asdrubal 

Fajardo. disenadores industriales. Martha Liliana Cadena y Eugenia 

Cardenas, disef'ladoras grafica y disenadora fot6grafa respectlvamente, asi 

como Manuel Ernesto Rodriguez, artesano y tambien disenador. 



Manuel Ernesto Rodrfguez {Colombia) 

Jefe Oficina de Ambientaci6n. Artesanias de Colombia 

la empresa, Artesanias de Colombia es una entidad de economia mixta, 

que no est6 propiamente especializada en el campo del diseno, pero que 

tlene diversos deportamentos dedlcados a esta area y durante los ultimos 

anos ha creado una politico en el sector, y especificamente en el diseno. 

Artesanras de Colombia ha desorrollado programas de lnvestigaci6n en las 

materias primas. en las tecnologias tradicionales, en el listado y en la 

ubicaci6n de los oficlos que tiene el pafs, ha promovido programas de 

conservaci6n de la artesania indigena en conjunto con las comunidades, 

ha frabajado en el sector tradicional campesino con pueblos mlxtos que 

tienen influencias dlversas. pero que ya consofidan una fradici6n. 

Como resultado de estos procesos la empresa dispone de material grafico 

y de diseno. carpetas de oflcio y de diseno, investigaciones y documentos 

que hacen parte hoy en dia de un bagaje que fiene el Centro de 

Documentacl6n, CENDAR, que es tambien un pllar muy importante para los 

disenadores. pues en nuestro medio no es f acil encontrar documentos, 

blbliografia especlalizada, por eso ha sido relevante el aporte de la 

empresa. 



Uno de los retos mas grandes es el disefio aplicado a la artesania 

contemporanea, a la gente de hoy en dia, sin tradici6n, se enfrenta al 

sector o que ha tenido una tradici6n determinada y pasa a otro momento 

producttvo u otro lnstante de diseno. Por eso se esta babaiando en este 

campo, porque el reto de la demanda, de la productlvldad. de la 

economia artesanal como altemafivo. exige la modemiz.aci6n y la 

competencio; ademas. porque los artesanos, no solamente los 

campesinos y los indigenas. sino los artesanos de lo ciudad, tienen todo el 

derecho de entrar en los procesos de modemizaci6n y competir en los 

terminos actuates. 

Pora la Oficina de Ambientaci6n se ha convertido en un desafio. pues 

aspectos como la adecuacl6n de espacios, de oficinas, de espaclos 

publicos. de centros comerciales, de parques o de eventos. esta muy 

relacionado con la moda y las tendencias, pero que en terminos 

generates no involucra los aspectos tradicionales o la artesania. Por eso ha 

sido importante, la reaccl6n de los artesanos en el radlacl6n y en fntroduclr 

disenos modemos a sus trabajos. para hacer propuesfas de objetos con 

nuevas funciones y ufilidad, y c6mo esfos ufensiffos se pueden incluir en los 



obletos que se rnaneJan en la vlda cottdlana. rara lograrlo, se ha 1rabajado 

en una ltnea de arttcutos decoratlvos para solos, y en ufensilios y objetos 

para los comedores, coclnas, banes y patios, al igual que ombientaciones 

regionotes. mobiliorio y otras propuestas con mucha aceptoci6n por parfe 

de la genfe. 

Los resultodos de toda esto labor se puedon observar en vorios lugares de 

la geografia nacional: como ejemplo se puede citar lo realizado en el sur 

del Cauco, donde se ho hecho un trabai<> de recuperoci6n y diversificaci6n 

de la producci6n, planteando disfintas altemafivas; o1ro proyecto, con 

mujeres del departamento de Caldas, concretamente en ta pobtaci6n de 

Aguadas, para recuperar los tejidos de los bordados en los sombreros y las 

nuevas formas que podian tener; en ta Isla de San Andres, se pudo 

incentivar una prpducci6n muy imporfante con una fibra propia del lugar,

que se llama wildpine y esto es un contenedor o un soporfe para refractarlas, 

lo cual permiti6 involucrar estas dos funciones, el elemento industrial con una 

rlbra natural. En muchos sifios del pois se ha trabojado, no siempre con los 

resultados esperados, pero si con grandes perspectivas en este campo. 

Hoy otras propuesfas contemporcmeas a partir de un taller tradicional 

artesano, que es lo del vidrio soplado, para el cual Mexico presto asesoria 

y con influencia espanola en este campo especifico, pero se ha tratado de 

darle una expresi6n modema a la decoraci6n y ya se estan fabricando 

copas, platos y demos elementos de la vajillo, en vidrio. 



Maria Teresa Marroquin de Narvaes. Oficina de Cooperación Internacional. 

Artesanías de Colombia (Colombia} 

PROYECTO DE SUSTITUCION DE CULTIVOS DE COCA EN El SUR DEL CAUCA, 

EN COLABORACION CON NACIONES UNIDAS 

En 1985 el Gobierno nacional. a 1raves del Ministerio de Agricultura. suscribi6 

un convenio marco con la Organizaci6n de Naciones Unidas para 

adelantar trabajos en las zonas de cultivos de coca. lniciolmente el 

Ministerio trobaj6 con entidodes reglonales en dlstintas zonas y en 1988 

Artesanias de Colombia

fue convocada a participar en el proyecto, porque uno de las areas de 

trobajo estaba localizada en el sur del departomento del Cauca. en el 

macizo colombiano, considerada coma una tierra muy apta para el 

cultivo de coca. 

Se encon1r6 que las comunidades alli asentadas habian tenido una 

tradici6n que venia desde la epoca precolombino. de tejidos en telor o 

guanga coma lo Haman ellos, conservaban la lengua quechua y muchos 

de los eiementos de los telores y utensilios de 1rabajo. los denominaban 

aun con esta lenguo. 

[I convenio se suscribi6 y Artesonias de Colombia se compromeffa a 

aportar recursos humanos y asesorra tecnica para adelantar el proyecto, el 

cual fue denominado "Desarrollo artesanal como uno olternativo de 

empieo para susfituci6n de culffvos de coca en el sur del Cauca y el norte 

de Norina". 



El primer paso tue reallzar vlsltas de dlagn6stlco para conocer las 

condiclones en la parte de producci6n artesanal de los oficios tradicionales 

en las localldades y las condiciones socioecon6micas del medio; una vez 

reotizodo el diogn6stico. se elabor6 una propuesta de 1robajo cuyo esencia 

era rescator unos valores que estaban perdidos en la comunidad, ya que 

lo gente no era consdente del dafio que represenfaba el hecho de estar 

dedlcados a cuttlvar coca y por otro lado, no valoraban lo que posefan 

como ances1ro y como tradici6n, tat es el caso del tejido y su oficio. Se 

empez6 entonces un proceso de motivaci6n con la comunidad, basado en 

tratar de cambiar una actividod altamente rentabfe. por el oficio ortesanol, 

haciendo de esta labor un trabajo que verdaderamente generara ingresos. 

Los principales problemas de tipo social y econ6mico detectados en el 

diagn6s1ico estaban centrados en que la gente no tenia ni conocimiento, 

ni el sentido de trabajo en grupo, no conodan aspectos contables y 

administrativos, no pose1an esfrategias de comercialfz.aci6n, no exisffa mucho 

intercamblo entre los mlembros de la comunldad y desconocian totolmente 

los mecanismos para obtenci6n y manejo de credltos. 

En el aspecto de la producci6n, hobia escasez de moterias primas. 

deficiencia en los acabados de los productos, estaban uttlfz.ando lanas 

acrilicos y se estoban abandonondo las tecnicos tradicionales, odemas 

habia muy poca adaptabilidad de los productos tradicionales a las 



necesldades de los mercados actuates. Sin embargo, existian aspectos 

positivos y es que ia gente todavia tenia habilidad y destreza en el manejo 

de las fibras naturales y en las tecnicas del tejido, habia un arraigo de unas 

tecnicas ancestrales de origen indigena prehispanico y los procesos de 

aprendizaje por tradlci6n en la comunldad, todavia perduraban. 

T eniendo como base lo antes mencionado. se piantearon ias actividades a 

desarrollar para llevar a cabo el proyecto. En primer lugar se seleccionaron 

las veredas donde todavia existia ia tradici6n .del tejido y se implementaron 

los programas de capacitaci6n y aslstencia tecnica en varios campos; uno 

de los procesos 1rodicionales era el de la hikmderia, alli las muieres utilizaban 

un slstema primitivo con el huso en la tierra, asf hilaban la Iona logrando 

excelente calidad pero con un proceso de 1rabajo bastante lento y poco 

renfable. Se inirodujo la rueca europea, de pedal. se dio capacifaci6n a 

varios grupos de mujeres de las veredas e incluso a hombres; ias primeras 

ruecas las llev6 Artesanias de Colombia y luego la gente comenz6 a 

f abricarlas para satisfacer sus necesidades, lo que lndica ia acogida de este 

programa en esa zona. 

En el campo de ia tintoreria se observ6 la inquietud que tenia la comunidad 

de introducir color y de utilizar la Iona no solo en las tonalidades naturales. 

Se recogi6 la tradici6n del tinturado con matices que do la naturaleza, tanto 

vegetates como animales, y la disenadora del proyecto dict6 cursos de 



capacltacl6n en tlntorer(a slmultaneamente con una asesoria en diseno, esta 

ultimo dirigida b6sicamente hacia tres aspectos: en primer lugar, hacia el 

rescafe y la conservaci6n de las tecnicas tradicionales, pues se trataba de 

salvar el conocimiento. la destreza, que poseian las mujeres de la 

comunidad en el maneio de los maferiales y de sus elemenfos de trabajo, 

de hacer valorar su oficio y tambien hacer que la tradici6n se extendiera en 

su misma comunidad; en segundo lugar. el radiaci6n de los productos 

tradiclonales. se trataba entonces de que todo aquello que las mujeres 

tejian como ruanas, cobijas y panolones se adaptaran mas a las 

necesldades del mercado y que dentro de estos objetos tradicionales se 

pudieran desarroltar productos con nuevas posibilidades de uso, como en 

el caso de las ruanas. cuya ufilizaci6n ha entrado en desuso y tampoco est6 

lncluida en la moda contemporonea, por esto tambien las cobiias de Iona 

muy pesadas hon sido reemplazadas por plumones o por mantas acriHcas. 

T eniendo en cuenta esto se trabaj6 en una nueva linea y se cre6 la de 

marroquineria produciendo bolsos, carteras, papeleras, con el fin de idear 

otras posibiHdades de uso y de mercados; y en fercer lugar. hacla el 

mejoramiento de la calidad, tanto en el tefldo como en los acabados. y 

cabe resaltar. que se inici6 un programa en las veredas de cria de ovejas, 

teniendo en cuenta la escasez de materias primas. 

lo que respecta a la comercializaci6n, Artesanias de Colombia inici6 un 



proceso en esa zona, llevando los productos de esta comunldad a ferias 

regionales y nacionales. ya que esta gente vivia muy aislada y por tanto su 

mercado era local. Arfesanias ha comercializado lo que ellos producen y 

realiz6 una exposici6n que se llam6 "Guangas o cingas", palabras quechuas, 

cuyo significado es tefar y vara del marco def fefar horizontal, 

respectivamente. Esta muesfra tuvo como finalidad la divulgaci6n y 

promoci6n def proyecto, lo cuaf se logr6 con la ublcaci6n de esos 

productos en el mercado nacional y se esta buscando tambien, infroducirlos 

en las plazas intemacionales. 

Toda este proceso. en general ha sido lento. pero muy provechoso ya que 

Naciones Unidas prefenden ampliar el proyecto al norte del departamenfo 

de Norina. Putumayo y Arauca. y tambien porque se ha logrado una mayor 

parffcipaci6n tan to de mujeres como de hombres en el frabajo arfesanat se 

hon rescatado los valores propios de la comunidad, la comercializaci6n de 

sus producfos es ya una realldad y los beneficios econ6mlcos para el 

artesano son evidentes porque, aunque no sea lo mas rentable, si est6 

slendo una entrada considerable dentro de la economfa familiar. 

la insti1vcionalizaci6n de una medalla denominada "Maestria Arfesanar' y 

otorgada en 1990 a una artesana de esta comunldad, ha moffvado a estas 

personas que integran esas zonas a fJabajar en forma mas organiz.ada y con 

el incentive de que sus productos son bien recibidos en el mercado. 



En la parte tecnlca y puesta en marcha del proyecfo participaron personas 

como Gladys de Tellez y Juanita Munoz, disenado,as textiles, quienes 

asesoraron y frabajaron directamenfe en la zona desarrollando el proyecfo 

y los nuevos productos, al igual que Juanita Almanzar quien colaboro en el 

fomenfo de la linea marroquinera; fambien, Alvaro Chavez Mend.oza. 

arqueologo. quien reatizo una investigaci6n de tipo historico y antropol6gico 

en la region, lo que de alguna f orma permifio fener una vision mas clara y 

mas real. sobre los antecedentes del oficio artesanal en este sector del pois. 

MANOS DEL URUGUAY Y El W.C.C. AMERICA LATINA: 

10 ANOS ACTUANDO JUNTOS 

Olga de Artagaveyfia (Uruguay) Expresidenta y actual directtva de Manos 

de Uruguay. 

Manos del Uruguay es una asociaci6n civil sin animo de lucro, que surgio en 

1968 como respuesta a la carencia de fuentes de trabajo para la mujer en 

el interior del pois y la falta de oportunidades para su desarrollo personal y 

familiar. 

La finalldad de esta enttdad es la de promover el desarrollo econ6mico, 

social y cultural de sus miembros a troves del trabajo en empresas de 

produccl6n artesanal, autogesflonadas e integradas a un sistema 

administrado en forma colectiva y solidaria. e integrado por 18 cooperativas. 

48 grupos de trabajo, 800 a 1000 Inferno y extemo de 3 y 4 mlllones de 

dolares. 



Muchos factores han lncldldo en el proceso de conformaci6n de Manos del 

Uruguay, entre tos cuales cabe destacar: 

a) Esta es una empresa que tiene objetivos sociales, pero que fue

concebida bajo crlterlos empresarlales. 

b) Las artesanas que la integran son mujeres con niveles de aHabe1izaci6n

relativamente bajos, pero con una capacidad de aprendizaje 

lmpreslonante. 

c) Los nlveles de partidpaci6n de las artesanas hon mostrado un incremento

sosfenido. 

d) la capacitaci6n ha sido el motor fundamental en aspectos como el

tecnico, administrafivo, de gesti6n. de direcci6n empresarial de desarrollo 

personal y comunitario. 

e) Mantener el desafio constante de redefinir e incorporar nuevos productos

y mercodos. 

f) la incorporacf6n de nuevas tecnologias como un reto hacia el futuro .

g) kl existendo de focos o nucleos de desarrollo.

Sin embargo, ex.isten aspectos muy complejos que han generado todo ffpo 

de tension es y que de alguna f orma dificulton la gesti6n de estos empresas. 

convfrffendose en verdaderas confTadiccfones como: effciencia empresarial 

vs. promocion social, conformidad vs. inconformidad. intereses conjugados 

vs. intereses contrapuestos, rentabilidad limitada vs. expectativas crecientes, 



empresa partlclpatlva vs. lnnovacl6n tecnol6glca entre otras, que en menor 

o mayor grodo e�ton presentes en Monos del Uruguay y que no pueden

resotverse en f orma definifiva e inmediata, sino que es necesario convivir 

con ellos e ir generando respuestas adecuadas en coda situaci6n. 

Sara de Souza (Uruguay) 

Expresidenta y Socia Fundadora de Manos del Uruguay 

Los dos grandes rubros de producci6n textil de Manos del Uruguay 

corresponden a lo vestimenta y la decoraci6n de interiores; en lo referente 

u vestidos, se confeccionan ropas para mujeres. hombres y ninos elaboradas 

en tejido manual. en donde se destaca el poncho. una prenda ffpica del 

gaucho uruguayo y la produccl6n de esta prenda se mantiene hasta 

oicanzar el actual prestigio nacional e intemacional del que gozan los 

artfculos de Monos, por su valor artesanat la combinaci6n de colores y por 

la adaptaci6n a lo versatiikJad de lo moda contempor6nea. Y lo que tiene 

que ver con la decoracl6n de lnterlores, los articulos son realizados en Iona 

hlloda a mono. en algod6n industrial y otras fibras, y entre los cosas que se 

fabrlcan estan cubrecamas, alfombras, telas para taplceria, mantas, 

oimohadones. tapices de pared e individuates para mesa. 

Los medias que utiliza Manos del Uruguay para colocar su producci6n son 

la exportaci6n. la venta local y las ventas en plaza se realizan a troves de 

5Us siete locales ubicados entre Montevideo y Punta del Este, destlnando una 

de sus fiendas exclusivamente a los objetos de decoraci6n. 



Magdalena de Supervielle (Uruguay) 

Vicepresidenta Delegado del World Craft Council, wee. para America 

lafina 

Los acciones realizados por el WCC hon estado encominados hodo disflntos 

ttpos de servlcios como: la organlzocl6n del primer encuentro y ex.posici6n 

nacionai de artesonos. publicoci6n de boletines y oudiovisuoles, Censo del 

sector artesanal apoyado por el Fondo para ta Cuttura de la UNESCO, 

concursos organizados conjuntamente con firmos comerdoles, cursos de 

tecnica y disefio con et apoyo de la OEA, interacci6n de tos grupos 

artesanales con instituciones nacionales. promod6n de las oportunidades de 

capacitaci6n e inf ormaci6n, que incluye becas y cursos entre otros. 

Un caso concreto del apoyo que presto el WCC al gremio es el de Roberto 

Micol, un artesano uruguayo con mucha sensibilidad y quien con la ayuda 

de esta entidad y de Manos del Uruguay. ha particlpodo en muchas ferlas 

y cncuentros del pois y def mundo, ademas exporta sus productos a Francia, 

finlandia. Espana y Suizo. logrando de esta formo. hocer de la artesania un 

estilo de vida que lo ha llevado incfuso a parffcipar en Expo-Sevilla 1992, con 

su coiecci6n de animates aut6ctonos del Uruguay. 

Desde el punfo de vista internacfonal. la secretarfa def wee manttene 

activos los contoctos con orgonizaciones de orden mundiol como el SELA 

{Sistema Econ6mico latinoamericono) para la reactivoci6n def PLACART 



(rrograrna Latlnoamerlcano de Cooperacl6n en Artesanras), con el 

Programa de las Nadones Unidas para el desarroHo en Bolivia, con la 

UNESCO, con FONART de Mexico a troves de un convenio mediante el cual 

el wee asumi6 la coordinaci6n de k>s proyectos y el intercambio de 

artesanos y tecnicos. 

El proyecto que el WCC y Manos del Uruguay estcm desarrollando se 

denomlna "Unidad para el Desarrolto Integral del Producto" ideado 

precisamente por la necesidad que tienen los artesanos de que alguien 

venda lo que eltos producen; se cre6 para esto una pequena empresa de 

servicios. la cual proporciona a los artesanos que viven mas aislados. toda 

la informaci6n que incluye catalogos y libros, para que puedan estar 

enterados sobre lo que otros artesanos hacen con las mismas materias 

prlmas; se les apoya y asesora en cuanto a inf ormaci6n, marketing, diseno 

y coordinaci6n. todo esto bajo la financiaci6n de la fundacl6n 

lnteramericana y el gobiemo del Canada. 

Este proyecto busca apoyar el trabajo del artesano a partir de la relaci6n 

mercado-producto-precio-calldad, y la Unidad ha tenldo en cuenta las 

materias primas nacionales disponibles, para k> cual ha dispuesto que se 

labore con marmot mimbre y cana tacuara,materlales propfos del Uruguay. 



 Maria Isabel Baixas {Chile) 

PROGRAMA DE ARTESANIAS, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

Es importante hablar de lo que es la feria, porque ella es la cabeza de este 

cuerpo que se denomina Programa Artesonia y que reoliza multiples 

labores, acercando en1re sf a distintos sectores nacionales mediante la 

ejecuci6n de cursos. seminorios. conferencias. investigaciones con olumnos 

de diseno, de arte, de arquitectura, porque a naves de la Universidad 

Cat6lica se puede realizar una labor que compromete la artesonia 

tradicional. de norte o sur del pa[s, y esto significa llevar anualmente o la 

ferio l 40 artesanos quie representon a casi todas las regiones de la noci6n. 

Esto f eria se hace una vez al ano y ya se hon rearrzado l 8, siempre en el 

mismo lugar: en el municipio de Santiago, municipalidad de Providencia, 

donde anualmente se cons1ruye un pobell6n que voria tambien de diseno 

segun el tema central de la feria (por ejemplo, instrumentos musicales. 

Juguetes populares, lmagenes rellglosas), y el cual es fabricado en 

coiaboraci6n con la focultad de orquitecturo de la Universidod. 

A troves de sus profesores, lo Escuela de Disefio de lo Universidad Cat61ica 

organizo el area docente de la feria, se preocupon por disenar el stand, los 

pcmeles, el contenido en si, por lo porte del deisef\o graffco y la imagen 

que tiene la ferio desde los ofiches. foHetos. corteles de coda ortesano. las 

invitaciones, el contenido te6rico o grafico y la fotografia. De igual forma, 



los organlzadores hon lnstaurado un premio al major artesano de la feria, 

que incluye a uno nadonal y a oiro internacionat con el fin de estimular su 

trabajo. 

Un aspecto que es importante de este evento es la organizaci6n y 

coordinacl6n: partiendo desde coda stand, sobre la ubicaci6n que va a 

tener, d6nde va a estar coda persona y las cosas que 1rae coda uno. 

T amblen, los materlales con los que se disefia coda puesto, que deben ser 

livianos y con lo posibilidad de armarse y desormorse, y tener en cuenta los 

espacios entre uno y otro, para que el publico pueda observor las muestras 

c6modamente. 

La f erla .. exlge" a los artesanos que le ensefien al publico asistente lo que es 

su trabajo. es decir c6mo producen su artesania, el proceso. las moterias 

primas, las maquinas, telares, en fin, todos los instrumentos que utUizan para 

elaborar su producto. con el fin de que la gente pueda observor, preguntor, 

opinor, lo que genera una refacl6n entre et artesano y el comprador, para 

que es te ultimo oprec ie lo que odquiere alli. 

El acercamfento entre el artesano y el publico en general es muy 

importante. porque el comentario del comprodor indico las tendencias y 

preferencias de la gente hacla determinados productos, tambien se conoce 

de esto forma silo cotidad. los disefios. moteriales y tecnicos son las mas 

adecuadas, lo que permite evaluar a fos organizadores, las deficlencfas 

tanto det ortesano y su trabajo. como de la mismo feria y osi mejorar en el 



Futuro. 

De esta f orma. la feria se ha convertido en un pun to de encuen1ro en1re 

artesanos chilenos de disfintas regiones con sus colegas de otros poises, en 

especial de origen suramericano, y tambien permite que este evento 

reuna a disenadores. arquitectos, an1rop61ogos, arque61ogos, agr6nomos y 

toda una gama de artistas y profesionales que pueden encon1rar muesfras 

de cesteria, tejido, orf ebreria, ta Ila do en mad era y en general todo el 

con jun to de objetos que enmarcan el contexto artesanal. 

A esta feria asiste toda close de publico, desde adultos, adolescentes y 

ninos hasta profesionoles de todas las areas, ya que este evento ademas 

de artesanfas lncluye actos de bafles populares, cantos, adivinanzas, juegos 

para chicos y todo lo reloct0nado con el folclor chileno; lo feria abre sus 

puertas a las nueve de la mafiana y cierra a las diez de lo noche, por 

espacio de 14 dias seguidos y con un promedio de asistencia de 80 mil 

personas. 



medida, no totalmente, la desaparici6n de los sistemas artesanales 

tradiclonales. excepto algunas excepciones que se mantienen un poco 

como cultura. 

Arte Espana es una empresa publico de comerdalizaci6n y de asistencio a 

la artesania, y como cualquier entidad ha pasado por periodos de 

prosperidod y tambien de crisis. En l 985 kJ empreso tenia 60 mil productos 

que comercializaba, lo que quiere decir que ni siquiera se sabia con certeza 

lo que se vendio, cada tienda comerciaba lo que queria, no existia ninguna 

coherencia entre unos productos y ofros, habia calidades muy buenas, unas 

aceptables y ofros lmpresentables, lo que indicaba que el producto 

dominaba a la empresa, cuando deberia ser al confrario. 

Ante esta situaci6n. se hizo un esquelefo del producto y el pkJnteamlento 

estrella f ue: Que se puede vender, que necesidades del mere ado de hoy 

se puueden cubrir con soluciones artesanales. A partir de esto se empezo a 

pensar en que, la artesania tendria un espacio en cualquier lugar y el primer 

sitio era el habitat. en la casa, porque se pueden introducir muebles. 

alfombras, lam paras e implementos artesanales; tambien, meter la artesania 

en ios regalos yen todas las celebraciones que se conmemoran durante 

todo el ano y obsequfar carteras, bllleteras y dar al mismo ffempo, soluciones 

artesanales a empresas para los obsequios que se dan a los empleados, y 

a hoteles, para reemplazar todos esos objetos indus1riales por articulos mas 

autoctonos. 

Carlos Laorden {Espana) 

LA EXPERIENCIA DEL DISEflO EN LA ARTESANIA EN ESPAf4A 

El punto de partida de este tema es que en Italia, Espana y Francia no 

existen valores con respecto a la fradidonalidad, a los valores populores. 

porque quizas el propio desarrollo industrial en Europa provoc6 en gran 



Tambien este proceso lncluia el aspecto financiero, debido prlncipalmenfe 

a que Espana habia entrado en la Comunidad Europea y el Estado no 

otorgaria mas dinero a la empresa publica, lo que significaba convertirse en 

autosuficiente. es decir bajo el planteamiento econ6mico de la auto

subsisfencia; enfonces esfe proceso de cambio implicaba de igual f orma, 

una variaci6n en la mentalidad de la propia estructura de la empresa, una 

reconversion total. 

Para toda esta transformaci6n se tuvo en cuenta aspectos blen importantes. 

que son los tipos de artesania 

l) El diseno 1radicional

Es aquel que se reproduce milimetricamente y que se repite en forma 

tradicionai. aunque a veces se cae en el transformismo exagerodo. 

perdiendose el disefio original; esta f orma de reproducir objetos puede 

lograrse con las tecnicas y los motivos omamentales de antes, pero 

mantenlendo ta esencla y el trazo genulno. En Arte Espana tos arffculos que 

se comercializan con diseno tradicional son sombreros regionales, c6ntaros 

de Calanda, filfgranas de oro, el Vidrio mallorqui, tambores, cestos de 

castano y muchos ohos. 

2) El redlseno

Significa tomar de la tradici6n tecnicas artesanales, motivos omomentoles 

y convertirlos en productos de hoy; en el campo def rediseno lo mas 

importonte es saber extroer de la riqueza tradicional. tecnicas, formas. 



decoraciones y saber llevar esto al mundo actual, con aligeraciones, lo que 

induce a buscar uno ligero reducci6n del tomono, del grosor del material e 

incluso, ln1roducir determinadas tecnicas que mejoren lo colidad del 

producto. teniendo en cuento que la incorporoci6n de esos nuevos metodos 

de fabrlcaci6n sean para beneficio del pro9ucto en si; ejemplos de redisefio 

lo constituyen abanicos, oHombras de Cuenca, lo marroquineria que 

com bin a tela y cuero, los muebles en f orja pintada. el papel hecho a mono 

con la tecnica del oguafuerte. los centros de mesa para flores hechos en 

cobre y lat6n. 

3) La neo-ortesania

Denomlnada asi porque es un colecttvo de personas que ha ido 

profesionati'zando y hon desarroHado su orte, en talleres que sin una trodici6n 

familiar y sin conocer el oficio, elaboran productos artesanales con un gran 

concepto estetico y formal. propio de la sociedad actual. Sin embargo, la 

noo-artesanra sufre de inconvenfentes basados en la calldad, el plazo y el 

precio, sobre todo si se tiene en cuenfa que etlos fabrican una pieza (mica, 

sus obras son creaffvas y pequenas series. por lo tanto a este sector le ha 

costado basfante esfuerzo adaptarse a los sistemas profesionales normales, 

aunque poco a poco ha evolucionado. Dentro def gremio de la neo

orfesania se ubican tambien hippies. trabajodores manuales, chapuzas y 

horteras, al igual que revendedores, quienes en ocasiones traen la 

destrucci6n de este colecfivo: ejemplos de neo-artesania son pequenas 



:;erles, plezas muy creattvas y (micas, los gigantes y los cabezudos 

en1re otros muchos objetos. 

4) El proyecto de diseno

Tiene que ver cuondo se define, a roiz de uno determinodo tendencio en 

el mercodo, lo que hoce f alto y a par fir de eso corencia, se establece una 

lineo de producci6n: por lo tonto. el proyecto de diseno se Neva a cobo 

cuando existe un plan previo con unos bocetos para hacer un producto, alti 

en1ron a traboJor disenodores, toUeres artesonos y desorrollo del producto, 

para ir puliendo todos los problemos consfructivos que se don y uno vez que 

se tiene deiinido el producto. se evoluo si puede ser enviodo para 

exportaci6n o para las propias flendas de Arte Espana. Ejemplos de 

proyecto de diseno son objetos en donde se mezck:m moterioies como 

mad era, hierro y castano para f abricar una sillo, articulos muy curiosos que 

unen modem. ceramica y textiles. con mucho exito en el mercado. 

Tenlendo en cuenta estos cuatro tipos de artesania Arte Espana define sus 

politicos en cuanto a su mercanda, si un producto funciono se desarrolkm 

nuevas verslones y modelos, y sl por cualquier clrcunstancfa no es funcionat 

se soca y se anolizo lo raz6n (precio, calidad) por lo cual no es acepfado, 

7'a que esta empresa lo que frata de hacer es dar soluciones desde la 

artesanio a productos de lo sociedod de este siglo. 



Jaime Pellissier (Estodos Unidos) 

DISEf.tO Y TECNOLOGIA EN El CAMPO DE ORFEBRERIA Y METALES 

El nivel latinoamericano en joyeria es bien distinto del americano y del 

europeo. porque en Estodos Unidos por ejemplo, si hoy un sector que 

todavfa hace artesania auf6cfona 1radicional indigeno, ademas las 

� 

condiciones y conceptos sobre este campo son diferentes en todos los 

continentes y las razones saltan a la vista. 

Pora lograr uno ubicoci6n mas predsa en lo que respecta a la joyerfa es 

necesarlo distinguir que existen tres niveles del medio arfesanal en metales: I 

) las artesan10s trodicionales 

Muy conocidas en America latfna, 1rabajadas con monedas espaflolas 

como lo hocian los indios mapuches en Chile, quienes creaban elementos 

con distintas formas. Esfas formas, sobre todo en nuestro medio, han sido 

aprendidas por uno 1rodici6n familiar. de cultura, de pueblo, tronsmitida 

normalmente de padres a hijos, con una ffmitacl6n tecnlca bastante 

grande y un conocimiento muy limitado del oficio. 

2) la joyeria urbana

De origen europeo. en reioci6n a que las tecnicos y los disefios 

empleodos, han sido copiados fradicionatmente por anos y donde no hay 

nlnguna expresi6n creativa, ni conocimientos tecnicos y el artesano 

aprende una parte del oficio, ya sea preparer alambres, formartos y 

ponerlos Juntos en diferentes formas: es un oficio que se aprende en.la 

misma joyeria y esta 



rnarcado por una serie de "secretos empresarlales" que protegen a este 

artesano de la competencia de las oiras joyerias. 

3) El dlsef'lador Joyero-platero

Es el artista que lamentablemente en America la1ina, casi no existe. Hay 

intenciones de escuelas de arte con talleres que 1ratan de impulsar el oficio, 

pero con f undamentos muy pobres y de biles, porque el ofido es el 

conocimiento profundo de la materia prlma, de las f ormas de construcci6n, 

donde la tecnica esta totalmente controlada, de manera que el ortesano 

no piensa c6mo hacerlo, sino que simplemente lo ejecuta. 

En Europa el oficio ha sido sagrado. Aunque el aprendizaje ha desaparecido 

paulatlnamente, en poises como Francia todavia se puede aprender esfe 

arte en escuelas de oficios. donde despues de varios anos de instrucci6n y 

de trabajar gratis con un maestro, recibe su titulo. En Austria, se recibe 

diploma del Estado y ninguna persona puede abrir un taller de joyeria sin 

tener este titulo que otorga el gobiemo. En el caso de Dinamarca, el alumno 

trabajo entre la industria y la escuela de artes y oficios y/o la Escuela de Oro 

y Plata de Copenhague, en un plazo de cuatro anos y de alli sale como 

maestro cailficado. luego si lo desea, puede solJcitar puesto en la Escuela 

de Olsef\o de la mfsma ciudad. En Estados Unfdos, este tipo de aprendizaje 

esta prohibido. por la sencilla rozon de la explotoci6n al inmlgronte. de la 

persona no preparada y ademas. de los men ores de J 6 afios. 

En cuonto a diseno se refiere. en el campo de lofinoomerico, las escuelas 



tratan de establecer areas de metales, muchas veces sin resuttado, debido 

a que se cuenta con expertos en ei tema. que puedan ensenar en un nivet 

universitario; es por esto que se recurre a disenadores indus1rlales y graficos, 

que no tienen el mos minimo conocimiento de las tecnicas especificas de 

los metales preciosos. Sin embargo, un incoveniente que surge en el medio 

latinoamericano de la joyeria es de d6nde sacar los disenos? pues estos son 

coplados de los catalogos ex1ranjeros, especialmente americanos y 

europeos. lo que muesfra que el artesano nuesfro no est6 catificado para 

disenar, y muchas veces estas copias son torpes, burdas y casi nunca Hegan 

a los niveles del original. Por ello es importante el rediseno, el cual ya se tiene 

en cuenta, porque significa transformar un producto que puede ser bueno 

en uno contemporoneo. o transf or mar un objeto mediocre en un producto 

mejor. 

En Europa ocurre todo lo contrario, como es el caso de Alemania y mos 

concretamente en la ciudad de forshefm, donde exlsten dos escuetas que 

ensenan la tecnologia adecuada y cuentan con las asesorias y dimensiones 

tecnicas donde la industrla puede recurrlr. 

En America Latina existen areas de conflicto y hay problemas en cuanto a 

costos, porque nuestro ortesano no tfene acceso al oro y se lfmlta entonces 

a irabajar con la plata. lo que indica que ya existe un primer ioconveniente 

con la obtenci6n (en este caso la extracci6n) de la materia prfma, luego la 

dificultad surge por la ignorancia del artesano-joyero al desconocer io 



referente a leyes y quintos (el qulnto era una denominad6n del periodo 

colonial y consistia en estampar la pieza con ciertas caracteristicas), es decir 

que el oro pese y valga a lo que verdaderamente corresponda, y por otro 

lado. el problema etico, el juego constante del joyero urbano, quien 

transf orma esas le yes y quinta esas piezas a un nivel mas alto de lo que 

corresponde. es decir, articulos coniramarcados como de 18 quilates, 

cuando en realidad no sobrepasan los 10; aunque no deberia servir de 

consuelo. cobe resoltar que este fen6meno no es exciusivo de 

Lotinoamerica, en Estados Unidos tambien sucede y a mas alto nivel. 

Y oira dificultad es el problema de las fuentes de informoci6n, ya que en 

nuesiro medio no se encuentran libros en el campo de la joyeria, por lo 

tonto el artesano no tiene acceso a lecturos. a imagenes de otras formas y 

su mundo creativo es restringido, limltado y sin ningun horizonte. 

Todas estos inconvenientes y situaciones que se hon citado podrian tener 

soluclones, que pueden salfr de eventos como este Seminario, y con 

honestidad reconocer. que es imposible aprender este oficlo, el de la 

artesania, en seis semanas, porque esto toma anos; de igual forma analiz.ar 

que kl asesoria directa al artesano no siempre funciona porque se 

transforma en una activfdad muy te6rica, a su vez, el entrenamfento de 

disenadores que conozcan ef manejo de los metoles y por ulfimo. crear un 

sistema de informaci6n tecnica, un bonco de datos en el cual se puedan 

troducir los elementos mas fundamentoles y tenerlos disponibles al artesano. 



Oswaldo Salemo (Paraguay) 

Director Museo del Barro 

El MUSEO DE BARRO: UNA EXPERIENCIA EN El PARAGUAY 

La mayoria de la poblaci6n del Uruguay esta compuesta por comunidades 

rurales, que van creando a su modo, las imagenes que las expresan y en 

las cuales se reconocen los signos que unen la identidad colectiva. por 

esto se llama arte popular a esas constelaciones simb61icas creadas por 

los pueblos. El Museo del Barro surge con el prop6sito de reivindicar el valor 

artistico def arte popular, porque se puede notar, que anos afras en el 

Paraguay, las manifestaciones populares en el campo de las artes 

menores. fueron erradicadas por completo. 

En la decada de los 70 se inicia un habajo sistematico de recolecci6n de 

piezas de ceramlca popular y en 1979 se crea el Museo del Barro, 

inicialmente instalado en San Lorenzo. una pequetia ciudad cercana a 

Asuncion, la capital del pois. Los objetfvos del reclen nacido museo se 

centraron en rescatar. pro mover. dif undir y preservar la ceramic a 

popular de esta nacf6n; las prlmeras acclones del museo se encaminaron 

a la promoci6n del reconocimiento del estilo personal de las ceramisfas, 

con el fin de indivlduallzar coda pieza, buscando contrarrestar el 

anonlmato y elevar su presflgio. esto en procure de dignificar un medio de 

vida. y ademas valorlzar una expresi6n. El resultado inicial se dio con la 

lnteraccl6n, eiectuada con la presencia frecuente de las propias 

creadoras de coda 



pieza en el museo, lo que produjo una relaci6n entre artesanas de diversos 

y atejodos tugares. convirtiendo at museo en un punto central donde 

ademas de exhibir piezos se podian intercombior ideas en tomo a su propio 

oficio. Se creo entonces un olmocen de ventos den1ro del museo. que se 

consfituy6 en una fuente generadora de lngresos; el sistema del almacen se 

protege de los riesgos de masificoci6n, a troves de lo aplicoci6n de cri1erios 

selectivos rigurosos y def f omen to a la creotividod personal. 

En l 980 se comienzo a construir el Centro de Artes Visuales en Asuncion y en 

1985, en el mismo predio se edifico el local definitivo de el Museo del Barro, 

convertido ocfuotmente en el motor esencial de todo et proyecto. 

El Centro de Artes comprende diferentes deportomentos y secciones, don de 

se conjugon todo close de expresiones ortisticos: 

I) El Museo Paraguayo de Arte Contemporaneo, orientado a promover to

obro de ortistas urbonos lotinoomericanos. 

2) El Museo del Barro proplamente dlcho.

3) El Museo de Arte lndigena, dirigido a estudiar. difundir y opoyar las

creaciones de las comunldades etnicas asentadas en el Paraguay. 

4) El Taller de Artas Visuales, organizado para promover lo ensenanza te6rica

y practtca de las artes a troves de cursos y talleres. 

5) El Departamento de Estudios e lnvestigaci6n sobre Cultura Populor, que

comprende archivos, banco de datos y proyectos de publicaci6n referfdos 

a diferentes aspectos de lo cultura rural indigena. 



Al flnal de todo el proceso de organlzacl6n del museo, los objefivos iniciales 

todavia se mantienen. aunados a o1ros que consisten en lo recolecci6n y 

exposlcl6n de piezas reallzadas tanto por artistas del pasado como actuates, 

la difusi6n de la importancia del valor del orte popular por medio de 

exhibiciones, publicociones, cont erencias y visitos guiodos con fines 

didocticos, la reivindicoci6n de lo dHerencio cultural de los pueblos osi 

como la del derecho de los mismos a porticipor democraficomente de un 

proyecto cultural de conjunto. Es importonte resoltor, que en el Paraguay 

la acffvidod ceramistlca popular esfa en monos de mujeres, quienes no 

utilizon el tomo ni moldes. sino el sistema de los rollos; sin embargo, hoy o1ro 

tlpo de ceramico y es la que fobrlcan los habitantes de un pueblo llomodo 

Aregua. olli son hombres los que eloboron la ceramica ufilizondo moldes, 

tomo y las mujeres se llmitan a decorar las piezas, las cuales estan matizados 

con pinturas sinte1icas, industriales y que son aplicadas despues de la quemo 

de la pleza. 

Espedficamente en et diseno aplicado a la ortesanio, la experiencia en el 

Paraguay no es nada halagodora. Se reallz6 un proyecto con un prestamo 

por mas de un mill6n y medio de d61ares del BID, el cual se aplic6 en la 

localidad de lta, con un resultado absolutamente negativo, porque los 

tecnicos americanos que participoron en el proyecto no reolizaron un 

frabajo de contextuallzacl6n, de analisis cultural y trataron de cambfar una 

serie de elementos como: una producci6n masiva, el combio de una 



tecnologia basada en la introduccl6n de tomos, homos de altos 

temperaturas y cambio de los disenos en general. adem6s del mal manejo 

en cuanto al credifo para con el arfesano, porque se traf6 de aplicar un 

concepto inadecuado de capitalismo y de mentalidad urbana en una 

region, donde la tradlci6n es la esencia, no el pensamiento monefario. 

Estas experiendas negativas hon Hevado a que, tanto el Museo del Barro 

como el Centro de Artes Visuales sean entidades totalmente privadas, 

financiadas por el sistema de ayuda de las empresas comerciales. las cuales 

hacen donaciones o contribuciones y medionte esta recolecci6n de f on dos 

se mantiene en pie el proyecto. 

Hoy el Museo consta de mas de 3.000 piezas correspondienfes a 

producciones mestizos de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, obras que van desde 

tejidos, encajes, cer6micas. orf ebreria, hasta tallas en madera. 



Hector Victoriano Lombera (Argentina) 

"MATRA .. DE ARGENTINA 

La zona del monte de Orem desde el norfe de Embarcacl6n hasta Tartagal 

es donde se lleva a cabo un proyecto de revaiorizaci6n y actualizaci6n 

del diseno de las artesanfas. con la comunidad saltena, debido a que en 

Argentina no existen politicos sobre desarrollo artesanal. 

Las modems con que frabajan los huichi son consideradas como semi 

preciosas. de grano muy fino. de dureza, de colores muy determinados y 

que adquleren brlllo por simple frotacl6n; son maderas que no es 

necesario bomizarlos para que tengan un brillo permanenfe, esfable.

 

El primer paso, consistt6 en organizar los grupos y para lograrlo se hizo una 

reunion con los caciques o cabezas de grupo, para formar pre-

cooperafivas, asociaciones de trabajo;  fundamentalmente ordenaron la 

producci6n y se hicieron conexiones con algunos grupos de compradores 

europeos, basicamente espanoles y colocaron interesantes pedidos 

desde el punto de vista de la comunidod. 



las tallas que orlginalmente hacian eran de uno focturo bostonte primitiva; 

la materia prima es exceiente, es polo sonto, madera perfumada y que 

mantiene por mucho tiempo su otor. las flguras que eflos hacian eran 

ontmaies del monte. porque conviven con ellos, se aHmentan con ellos y 

porque representan determinados fen6menos espirituales,osif ueron 

logrondo este tipo de productos. sin embargo, merced al trobojo 

sistematico, primero del grupo de los anglicanos y despues algunos 

maestros, fueron tTansf ormando el producto. 

Con la utfllzaci6n de maderas como el guayacan, el polo santo, el 

quebracho e incluso el hueso. se logr6 que empezoron a eklborar 

productos de ese tipo de factura lnteresante como el pajaro carpintero, el 

tucan y comienzan a oparecer en su producci6n algunos elementos 

funcionales como un servilletero y con ta cotaboraci6n de artesanos que 

manejan el tomo, aparece la f abricacl6n de cajas, portalapices, ceniceros, 

rematadas con algunas de las tallas de madera. 

Despues, se comenz6 a trabajar en prototipos de los animates del monte 

conocidos por ellos. pero con una linea mucho mas simple, para que los 

corrlgleran y el resultado f ue bastante posftivo. 

Como en Argentina no existen politicos sobre desorrollo ortesonol que 

permitan ayudar al artesano o con creditos, se comenz6 a hacer una 

pequerio labor de capacitaci6n con Aideca, con Maira y con lo Secretario de 

Cultura de la Nacion, por media de cursos divididos en bloques, uno de 

diseno. otro de capocitaci6n y uno de asociocionismo, para grupos 

artesanales de distintas regiones. 



Se quiere completor el ciclo y actuolmente se est61robojondo en 

jugueterio, con rompecabezas, aprovechando los colores de lo madero 

porque tienen mucha inserci6n en el mere ado. sobre todo en el 

norteamericono y algunos europeos, al no ser modems ni pintadas, nl 

tenldas. 

Ahora en todo esto de las posibilidades de ingreso de nuevas y opropiadas 

tecnologias, es lmposible pensar que en fa artesania se va a invofucrar 

tecnoiogio de punta. pues serio una locura. pero existen una serie de 

procedlmlentos altemafivos, que pueden servlr. 

Es importante tener en cuenta que el mundo ha cambiado y es 

impensable que una serie de productos que ya no se usan, y un producto 

que en la cordillera se vende bien como puede ser un matr6n o una matra 

(pieza de obrigo bien grueso porque alli hace 25 grados bajo cero), se

puedo vender en Buenos Aires, ya nadie va a poner esa manta en la

coma, la ubicaran mejor como tapiz o alfombra. 

Es declr, es adaptor un producto a una realidad de compra 

y de esto tlene que es tar consdente et artesano, aunque este 

ptanteamiento lo entfende mejor el trabajador artesanal rural Que el

urbano. El artesano de la ciudad se resiste al cambio. pues QUiere tener un

referente y sentirse protegido culturalmente, en cambio, el Que trabaja en el

campo sabe culturalmente que es, porque el incluso tiene el orgullo de ser 

aborigen, de grupo, entonces no le preocupa tanto con su tecnlca, que 

producto va a hacer. 



Actualmente se esta trantado de dories la mayor in1ormaci6n poslble, y en 

poco tiempo la red de comunicaciones sociales sacar6 una pubticaci6n 

que se llama Manos Artesanas, donde apareceran desde los precios de 

venta, nuevos productos y todo to que esta pasando en et mundo de lo 

artesania. y sera distrlbuido gratuitamente a todos los artesanos del pois. 



Diana Sojos de Pena  (Ecuador) 

RESCATE DE UNA ARTESANIA EN EXTINCION: El IKAT EN El AZUA Y 

El ikat o jaspe es una tecnica para tinturar tos hilos de lo urdlmbre, de la tTama, 

o de las dos, antes de tejer, y aunQue este proced1mlento estaba en extinci6n.

la investigaci6n adelantada encontr6 en toda la tecnica precolomblna, 

vestiglos de este sistema en la vestimenta tradicional, de norte a sur del 

continente americano. 

El proyecto para el rescate de esta artesania comenz6 en 1978, con 

investigaci6n en los lugares donde se estaba 1rabajando el ikat y se descubri6 

que solo habia seis u ocho personas de mas de 75 afios, que eran las (micas que 

estaban 1rabajando esta tecnica. porque como muchas oiras costumbres de 

nuestra cuttura, este procedimiento se transmiffa de generaci6n a generaci6n. 

en forma oral y no exisffo nada escrito al respecto. 

Al no tener referenda alguna, el siguiente paso fue empezar a divulgar denfro 

de la misma comunidad todo lo concemiente a esta tecnica, para ello se 

cont6 con la colaboraci6n de Dennis Penley, un norteamericano con post-

grado sobre tecnicas de tePdo, quien tenfa una especial habilidad para 

llegarle a la comunidad. 

La metodologfa del proyecto se bas6 lnfclalmente en un proceso de 

motivaci6n. para que la gente pudiera valorar su oficio y se procedi6 a llevar a 

las personas de la comunldad a ferras y exposrcrones, para que pudieran 



comprobar por su propia cuenta, que el publico estaba interesado en una 

tecnica que era demasiado compticada y que era muy dificil que se 

pudiera hacer en oiros lugares. Se observ6 que coda f am ilia conservaba 

un dlseno dlf erente y se trat6 de que sigulera asi, pues el proyecto no 

pretendia modificar esa originalidad. 

Se inici6 la capacitaci6n con talleres de creafividad con resuttados 

posifivos, luego se realizaron cursos de tintoreria para que ellos pudieran 

recordar los tintes que usaron anteriormente, los cuales generalmente eran 

naturales y se les dio una serie de posibilidades para que utilizaran buenos 

mordientes y fijadores de color. T ambien se hicieron taller es inf ormales, 

don de los ninos comenzaron a hacer kls f ajas pequefias para que 

aprendieran a tejer, al lgual, las personas un poco mayores hicieron piezas 

de mayor tamano como bufandas, chales y ponchos. 

Lo lnteresante de la experlencia es que esta labor reune a toda la f amifia: 

la parte creativa o kl de disefio esto a cargo de kl mujer, pero paso a 

monos del hombre en el momenta de tejer, porque ellos tienen un poco 

mos de fuerza y el tejido es mucho mos parejo; despues de eklborado el 

tejido, pasa de nuevo a la mujer, pues ella es quien hace el encaje del 

ffeco. Los problemas que presentaba la comunidad en cuanto a materiel 

prima es que ellos nunca se dedlcaron a hllar el hllo para tejer, porque era 

demasiado fino y tradicionalmente lo comp,aban importado o a una 

fabrica, ya fuera algod6n o Iona. A troves del proyecto se realiz6 un 

convenio con una fabrica de Ecuador. lndulana. para que eUos le 

suminlstraran dlrectamente a la comunldad, 



la canttdad de hllo Que necesltaban; en la misma medida se hizo un 

convenio con Quinfatex, una empresa especializada en fijadores y 

mordientes, y se les dict6 un curso para que pudieran conocer el uso de 

estos materiates. 

En lo que respecta a la comercializaci6n, esta se hace directa para que 

ellos mismos puedon dorse cuento de los problemas de mercado, 

especlalmente los relacionodos con la calidad; los logros obtenidos hasta el 

momento son satisfoctorios. pues en los pueblos Bulcai y Bulshun, donde se 

implement6 el proyecto, hay actualmente 2.000 taller es f ammares, lo que 

indica que lo pobloci6n de estos lugores que antes se dedicaba al oficio de 

la zapateria, se consagra ahoro al frobajo en tejidos con la tecnica del il:at. 

Loque se est6 hadendo en este momento es utilizar los tejidos en una linea 

modema de alto costura, muy bien disefiada, para que la comunidad los 

pueda vender, pues tambien hacen foldas, ponchos. socos y una ffnea de 

hogar que incluye lndivfduales, caminos de mesa y otros arffculos. Siempre 

se presto asesoria a la comunidad, especialmente en control de calidad. y 

por lo menos se nota qua el tfpo del hilado esta ya perfectamente bien 

establecido. pues tiene una textura especial, una torsion buena y excelente 

resistencla. 

A raiz de toda esta labor se cre6 un taller que se llama Quinara (palobra 

quechua que significa tesoro), que hace las investigaciones, los colores de 

moda, tambien hay un taller de confecci6n, en donde el material se lava 



prevlamente pues como es Ian a quedan reslduos de tintes; la conf ecci6n 

en si se hace con base a pairones europeos y la prenda se entrega con 

garantia de calidad. 

Como fruto de esta investigaci6n se edit6 un libro que se llama "Panos de 

Hualacero", escrito en dos idiomas para que en el futuro se convierta en un 

manual sobre toda la forma y la tecnica del ikat, y como guia para 

pr6ximas generaclones, quienes encontraran en este procedimiento, parte 

de su esencia cultural. 



Barry Biesanz (Costa Rica)

"BIESANZ WOODWORKS" DE COSTA RICA 

En Costa Rk:::a es respetable ser artesano fino, lo que indica que es·te oficio 

tiene un espaclo en la socledad de ese pois. 

El autor de esto intervenci6n ofirmo que, en sus ink:::ios 1Toboj6 solo y por su 

propia cuenta. tuego cre6 un slstema de minHalleres compuesto por 

artesanos que fros onos de superoci6n, de aprender un estilo y ser buenos 

en su campo, se vlnculoron al slstema; a estos artesanos se les compr6 

maquinaria y ahora frabajon en sus casas por confrato, de esta manera 

pueden hacer mas cosas, emplean a su familla y se evitan problemas 

adminisiraiivos. 

Algo similar ocurre en Italia con la fabrica Gucci, la cual solo fiene 30 

personas, enire tios y primos ffenen sus propias fabrlcas y frabajan por 

controto. Un curso de disefio tornado en la Asociaci6n de Artes y 

Tradiciones Popuiares le vislumbr6 at autor las posibilidades de convertise 

en un artista, de esta manera empez6 a desarrollar lnicialmente temas 

indigenas, pero ogregando detattes nafuroles, medio orgcmicos y 

teniendo como base las formas de los indios chorotegas y otros grupos, 

algunos ya extintos en Costa Rica. Aunque su diseno ha estado 

inftuenciado por el Tsen, por el budismo japones, en particular por la 

espontaneidad que surge de la lucha y la preocupad6n, privada, intima. 



Con re spec to a la calidad, afirma que la mayoria de los productos 

artesanales o industriales que estan en el mercado, tratan de parecer 

mejor de lo que son en realidad, se ven bonitos en un estante, pero 

cuando se tienen en la mono. causan desilusi6n porque no hay tecnica ni 

estetica, por eso las piezas deben sorprender, Hamar la atenci6n, que entre 

mas se vea, mas hermosa parezca y que su acabado se tleve hasta el 

ultimo detatle. Et mercado es elasfico y el artesano puede esfirarlo y 

encogerto; hay turlstas que Hegan a un lugar y no encuentran en que 

gostar su dinero, por eso compran y sl ellos hallaran mas cosas fntereantes 

fas adquirirfan. Por esto ayuda mucho tener un surtido de precios en el 

mercado, al igual que tener pfezas originates, unlcas, presentadas en 

galerras muy ffnas; hay artesanos que hacen copios y las venden sin pensar 

en el diseno, compiten por precio, y hay ofros que compiten por calidad, 

pero para todos hay espacio en el mercado. rero coplar dlset'\os solo debe

ser una etapa, porque el artesano debe continuar trabajando hasta que logre 

descubrir su propio estilo, de lo contrario no podra evolucionar como artista, ni 

mejorar su nivel. 

En Costa Rica se puede citar una experiencia con respecto a lo antes 

mencionado, Ana Barrientos y Fernando Paramo son personas con una amplkl

experiencia en el campo del diseno artesanal y ademas trabajan para la 

Asociaci6n de Artes y Tradiciones Populares de la Nacion, eHos fueron

contratados hace aigunos anos por ACNUR (ONU) para brindar asesoria a

artesanos refuglados satvadorenos. Esta ayuda no fue valorada por los 

artesanos, no ies interes6 y continuaron hacienda sus antiguos disenos, sin 

caftdad ni estilo. 



Ano y Fernando decidieron hocer y pintor sus propios disenos, trabajando 

en el sector privodo para eUos mismos, logrando un producto superior y de 

alto colidod. que se vendia en el mercado a un predo tres o cuatro veces 

mayor que el de otros productos parecidos y con exito. La gente se dio 

cuenta de esto y empez6 a interesarse, copiaron sus disenos e hicieron 

dlferentes varlaclones de los mismos en dlferentes materfales. Estos 

productos los venden en el mercodo a un precio mvcho menor que el 

original. pero no tienen cafidad, porque en Costa Rica hacer artesania 

copiando los disenos de un producto de alto calidad es muy comun. 

En este pois centroamericano, con una tradici6n artesanal casi 

inexlstente, en quince anos ha tenido una evoluci6n impresionante. en 

creatividad, caHdad y va en creclente prosperldad, y esto se debe 

fundamenfalmente a tres factores: 

1) El surgimiento de artesanos-disenadores dedicados a la calidad como 

Lyl Mena. Herbert Birkner, Francis Chavarria, Maribel, Edwin, Todd, 

Ossenbach, Jay Morrison y ofros, quienes por falta de una galeria 

adecuada, venden en exhibiciones o en los propios tatleres, enife los 

souvenirs y el arte clasico. 

2) En parfe por la insistencia del medio, comienzan a desarrollarse 

galerias mas especiolizadas en trabajos de calidad, con productos 

meiores y con una presentaci6n mas sofisficada. 



3} Porque ha existido un crecimiento en el turismo. especialmente el turismo

ecol6gico, que ha ampliado considerablemenfe el mercado. 

Ademas porque personas como Ana Barrientos, Fernando Paramo, Carolina 

Barrientos y Carlos Jimenez. dan cursos de diseiio a campesinos y de esta 

manera contribuyeron a lo creaci6n de un arfe foHd6rico cosfarricense. 

Actualmente existen programas de reforestaci6n y se obsequian arbolitos 

de cocobolo a fodos los que tienen finca y quieren sembror, tambien con el 

fin de mantener el equllibrlo ambiental, pues para este oficio fa materfa 

prirna es la madera. 

Para que el artesano de hoy pueda proyectarse hacfa el futuro es 

imporfante que promocione su trobojo, que se valga de medios 

publiciforios para que se conozcan sus piezas, de peri6dicos, revistos, 

estabfecirnientos. puestos de vento en los que puede hocer presencio con 

su oficio. 

Tamblen se recomlenda tener informacl6n escrita en ingles y espafiot 

porque la producci6n la compran fanto nacionales como extranjeros; que 

las piezas esten firmadas y con el ano de fabricaci6n. porque esto flene un 

gran ef ecto para valorar el articulo en terminos econ6micos, porque no es 

aconsejable ser un artesano an6nimo. 



Ponentes:

Cecilia Duque Duque . Gerente General de Artesanías de Colombia Carlos 
Zoilo Baquero Angel Jefe Division de Diseno. Artesanias de Colombia 
Manuel Ernesto Rodrfguez Jefe Oficina de Ambientación. Artesanias de 
Colombia
Maria Teresa Marroquin de Narvaes. Oficina de Cooperación Internacional. 
Artesanías de Colombia (Colombia)l

Magdalena de Supervielle (Uruguay).  Vicepresidenta Delegado del World 
Craft Council, WCC para America latína  

Maria Isabel Baixas (Chile) 
Carlos Laorden {Espana) 
Jaime Pellissier (Estados Unidos) 
Oswaldo Salemo (Paraguay). Director Museo del Barro 
Hector Victoriano Lombera (Argentina) 
Diana Sojos de Pena (Ecuador) 
Barry Biesanz (Costa Rica)
Olga de Artagaveyfia (Uruguay)



PANEL SOBRE DISEf.10 Y COMERCIALIZACION 

Sobre estos dos temas y otros que surgieron durante la realizaci6n del 

panel en et que porticiparon Carlos laorden (Espana), Olga de 

Artagaveyfia (Uruguay), Diana Sojos de Pena (Ecuador), Jaime 

Pellissier(Estados Unidos),Hector Victoriano Lombera (Argentina), Maria 

Teresa Marroquin y Cecilia Duque Duque {Colombia), Barry Biesanz (Costa 

Rica), a continuaci6n se sintetiza el planteamiento de coda panelista con 

respecto a los temas propuestos. 

Carlos Laorden 

Su planteamiento con respecto a las ortesanias iradicionales es que hay un 

determinado hueco en el mercado para aquellas artesanias que se siguen 

haciendo con calidad; porte de esos productos y disenos iradicionales ya 

pueden entrar en et redlset'lo, parffendo de funciones acostumbradas, de 

formas o de motivos omamenfales fradicionales, hay toda una labor muy 

rica de rediseno y de adaptacl6n. 

Con respecto al enfoque que deben dar las enffdades encargadas def 

manejo artesanal, aflrma qua la labor de las lnsfltuclones culturales debe ser 

catalogar, documentar y dar a conoce, las culturas tradicionales; las 

empresas def ambito econ6mico o estatal o comercial, su papel 

togicamente es fomentar el desarrollo economico, social y productivo, 



aunque evidentemente el papel de las instituclones depende de la realidad 

social y productiva. y gracias a este an61isis Arte Espana ha logrodo avanzar 

en muchos sentidos. 

Esta empresa, inicialmente tenia el objetivo de prestar asistencia tecnica a 

fa artesania y para eso se cre6, pero luego se entendi6 que habfa otras 

instituciones para esa labor como era el Ministerio de lndustria y Energia de 

Espana. los goblemos reglonales, etc., y ac1ualmente Arte Espana es una 

empresa de comercializaci6n y todos los planteamientos de credito y de 

promoci6n, es tan f uera de los objetlvos de la compania. 

Olga de Artagaveytla 

la experiencia de Manos de Uruguay sobre comercializaci6n es pequena 

sl se compara con la de Espana, sin embargo la entidad busc6 siempre que 

los productos sirvieron para exportad6n y este hecho exigia ta busqueda 

constante del producto adecuado para exportar, el aprendizaje, el rediseno 

permanente, tecnico o de color, que acompanara un producto que fuera 

demandado por el mercado. 

Diana Sojos de Pena 

El proyecto de ikat, afortunadamente, marcha por st solo 

y ya se esta trabajando sobre otros programas, teniendo en cuenta la oferta 

y la demanda. Actualmente se realizan talleres con una comunidad 



indigena al norfe de Cuenca, que se llama Canar y que se constituyen en 

los mejores tejedores de fajas; se ha comenzado kl klbor con ellos y se estc'.m 

hacienda las pruebas al producto, para ver que se puede lograr y que 

apllcaci6n se le puede dar, tambien hacen ponchos que ufilizan para 

ceremonias y fiestas tradicionales, a los cuales tambien se les esta buscando 

la aplicaci6n mas adecuada y comercial. 

Jaime Pellissier 

Con relaci6n a la petrHicacl6n del artesano hay que tener en cuenta que, 

hist6ricamente este 1rabajador ha buscado formas que le hon permifldo 

repetir su oflcio, sus productos y acelerar su producci6n; ahi esfan los casos 

del mundo egipcio. del griego. donde hoy herromientas que al ortesono le 

permitieron simplemente f ormas de estompado para producir piezos que 

aporentemente son hechas a mono. 

El hecho de que el artesano busque nueva tecnologia fndlca que esta 

inquleto por uoa f orma disfinta a kl que normalmente trabaja, pero es 

riesgoso lmplantar tecnologias en una comunidad especifica y que no 

corresponde a los medios socio-economicos de ese grupo poblacional. 

Hector Victoriano Lombera 

Durante mucho ffempo se ha pensado que et artesano debe seguir una 

linea de producci6n de sus objetos como lo hacian sus padres o abuelos y 



muchos tecnlcos y mercados exigen eso, no variar ni los colores, ni las 

tinturasf ni las tecnotogias, ni los tiempos de producci6n. Pero se debe 

respetar at artesano y si el desea ingresar al mundo de la tecnologia no se 

le puede negar ese derecho, porque realizara piezas de buena colidod y

tendra su propio mercodo, por esto tambien es necesario dejar a un tado 

el concepto potemolisto, porque el como individuo tiene que expresarse 

solo. 

Maria Teresa Marroquin 

Con respecto a lo oprecioci6n de Hector Victoriano Lombera. ello ofirmo 

que esta es una posici6n que esta en un ex1remo. por un lado el de tos 

pluralistos, que pretenden conserver intocta lo producci6n artesonal ounque 

esa producci6n no tenga un mercado, y por o1ro tado estcm los 

economicistas. que est6n preocupodos por lo generaci6n de recursos y 

piensan que se debe producir cualquier cosa, no importa que, con tal de 

que satisfaga una demanda en el mercodo. 

Cecilio Duque Duque 

En Colombia se ha trabajado mas que todo, a partlr de la oferto artesana 

o de la artesanio tradicional en el rediseno y es muy poca la experiencio en

el diseno a partir de la demanda. 



A rafz de la artesania 1radlcional hay un campo de diseno que se ha 

aclarado mucho y en America Latina hay muchas experiencias y esa seria 

una primera parte, inlciando desde la tradici6n se puede innovar; la otra 

parte. es que en Colombia no se tiene mucha experiencia, como Espana y 

ofros poises, en el trabajo artesanal con elementos de diseno, a partir de la 

demanda sin tradici6n artesana. 

Barry Biesanz 

Al artesano no le sirve tener un solo comprador grande, vale la pena buscar 

un mercado mas flexible. rechazar ciertos demandas para enfocar lo que 

si esta haciendo y eso ayuda mucho. 

El balance es que se debe ofrecer al mercado lo que este quiere redbir y 

necestta, y afirma que a veces se puede permitir a si mismo, introducir al 

rnercado productos de su propia expresi6n, en lo cual no comprornete 

absolutamente nada y el producto es aceptado en una escala dlferente. 

CONCLUSION GENERAL DEL PANEL 

En todos los poises latlnoarnericanos existe una problernaflca cornpartida en 

torno a la artesania, y debe quedar muy claro que una de las partes que 

busca el dlseno tombien. es que el propio ortesono. como el derecho, tlene 

un mercado local y hay muchas comunidades que producen para ellos 

mismos. 



la otra parte tiene que ver con la conscientizaci6 del diseno aplicado a la 

artesania y tener en cuento que es algo que mejora lo calidad de un 

producto y por consiguiente mejora el nivef de vido del ortesano. 

Y en tercer lugar, ojata en el futuro se pueda contor con ayuda 

intemacional para lograr que el disenador y su profesi6n, sea reconocida no 

solo a nivel nacional sino en otros poises y continentes. 

PLENARIA 

A continuaci6n se sintetizan los aspectos mas importantes de coda comisi6n, 

tos temas que se discutieron y lo persona que se desempefi6 como 

moderador. 

Terna: Tradici6n, lnnovaci6n y Tecnolog1a 

Moderador: Oswaldo Salemo 

La tradici6n es un proceso dinamico que identiflca y que es referente 

cultural respecto det pasado, y esa serkl lo prlmera cuestl6n. 

Otro punto que se estfm6 lmportante, es que se debe evltar fa agresl6n 

cultural respetondo lo elecci6n de vida de manera integral de los 

receptores, evltor al maxlmo invadlr su espacio cultural. entendlendo que las 

personas aqui presentes proponen modos, modelos o proyectos de 

desarrollo. para concertarlos con los sujetos que reclbirfan esas acciones. 

Fl otro punto a citor es el de las innovaciones, porque interesa conslderar 



tecnologias apropiadas, adecuadas, respefuosas, pertinentes, conceptuarlas 

como herramientas volidas para coadyudor al crecimiento de lo actividad, 

desarrollando acciones que permitan el acceso de los productos artesanales 

y del orte popular a mercados fijos, altemativos y potencioles, considerando 

el producto en todos tos estadios hist6ricos, como un bien de cambio y de 

mejoromiento de lo calidad de vida. 

Con respecto a la diferenciaci6n enfre artesania y arte popular, las 

opiniones estaban divididas. sin embargo se logr6 establecer en terminos 

generates que, la artesania es aquella actividad vinculada a lo manualidad 

y a lo 1ransformac16n de lo materio prima. Por herencia, por cultura 

discriminatoria, se ha llamado artesania a todas las expresiones emergentes 

de los grupos etnicos, campesinos, barrioles, suburbano, y se denomina arte 

a las dHerentes expresiones que hacen los artistas eruditos; es interesante 

diferenciar tombien. que no todo lo que producen los sectores campesinos. 

etnicos, o las comunidades margfnadas, pueden ser conslderodas arte 

popular. 

Tonto et arte popular como la artesania estOn muy blen diferenciadas en 

una carta de lo OEA y aceptodo por todos los poises de America hace diez 

anos y se llama Carta de Artesanias. 



T ema: Diseno y Desarrollo de Producto 

Moderador: Manuel Ernesto Rodriguez 

Los elementos recogidos se refieren at diseno en la artesania. como un 

proceso integral aplicado a las peculiares formas de la producci6n artesana, 

tenlendo en cuenta los valores culturales. las necesidades funcionales y las 

expresiones esteticas. Como un proceso integral se refiere al diseno del 

producto en si, a su empaque, a su embalaje, a su presentaci6n y 

ambientaci6n en el mercado. con un determinado apoyo, con ayuda 

pubticitaria especiaf12ada en su promoci6n, en sus ventas, en sus espacios 

comer dales en las f erias. 

El dlsenador debe comprender y recoger las soluciones. las necesidades y 

las tendencias, la utitizaci6n de tecnotogias y los materiales adecuados para 

lo que pretende producir. Tamblen debe tener en cuenta los costos y las 

soluciones en general que ttene que dar. 

En cuanto al producto, es preciso parfir de la informaci6n acerca de tos 

mercados. las soluclones y tos productos ya existentes. las tendencias. las 

necesidades. el gusto imperante en el memento y considerar la demanda 

de tos productos con sus pecufiarldades de acuerdo a lo que necesita el 

consumidor. T ambien se debe conocer el consumidor. su manera de ser. de 

sentir las cosas, su culfura, para que el producto del artesano pueda ser 

aceptado. 



La producci6n esta determlnada por la capacidad del proceso, porque no 

se puede produci' si no se conoce que capaddad se 1iene. cuanto se 

puede hacer, con cuantos productos comprometerse, que tiempos y que 

niveles de productividad: tener en cuenta las tecnologias, los disenos, los 

materiales, el volumen adecuado y la mono de obra calHicada. 

En cuanto al diseno, este proceso debe ser interdisciplinario entre el 

disenador, el artesano. el mercadotecnista y el tecnico de producci6n y 

calidad; el proceso de dlseno exige que todo el equipo se integre y logre 

un resultado final coherente entre el mercado, la demanda, o el producto, 

o la calidad.

Terna: Demanda, Oferta, Mercado y Comerciafizad6n 

Moderador: Sara de Souza 

Se lleg6 al diagn6sfico de que se parte de la of erta y no de lo demanda, 

caracteristica de una instltuci6n de promoci6n artesanal, con una cantldad 

enorme de productos que se ttenen que vender, que hay una 1radld6n de 

compra y que no se han utllizado las tecnlcas de seleccl6n de productos y 

la idea imperante es mas de promoci6n que de comercializaci6n. 

Se ofrecen productos sin tener ldentlficado el segmento a qulenes est(m 

dilgidos; los dlsenadores no ttenen la mentalidad de pensar en el mercado, 

sino que parten de las necesidades de los grupos productores y no de la 

demanda. 



Las recomendaciones en cuanto a la comerciallzaci6n son: 

esta es una actividad con tecnicas bien definidas que deben ser aplicadas 

profesionalmente y muchas veces esto implica todos los niveles, desde el 

gerente comercial has ta las vendedoras, que estas sean bilingues sl venden 

para turismo por ejemplo. la capacitacl6n del personal, la ambientacl6n 

segun el tipo de mercaderia en los locates de ventas, la presentaci6n de los 

puntos de venta, el embataje, el servicio al cliente, el 1ransporte de las 

mercancias, la publicidad y la comercializaci6n en general, con la 

particlpaci6n en distlntos locales, ventas a terceros y exhibiciones en ferias 

regionales, nacionates e intemacionales. con una buena selecci6n de los 

canales de venta y la imptementaci6n acerfada de tos distintos tipos de 

comerclalizaci6n. 



ARGENTINA: 

- Hector Victoriano Lombera

COSTA RICA: 

- Barry Biesanz

COLOMBIA: 

- Cecilio Duque Duque

- Maria Teresa Marroquin

- Carlos Baquero

- Manuel Ernesto Rodriguez

CHILE: 

- Maria Isabel Baixas

ECUADOR: 

- Diana Sojos de Pena

ESPANA: 

- Carlos laorden

f ST ADOS UNIDOS:

- Jaime Pelllssier

PARAGUAY 

- Oswaldo Salemo

PARTICIPANTES 



URUGUAY: 

- Olga de Artagaveytia

- Magdalena de Supervielle

- Soro de Souza

SEMINARIO TALLER "El DISENO APLICADO A LA ARTESANIA"

Reoltzodo del 25 al 27 de diclembre de 1991, en el Trovelodge Orquidea 

Real en Santafe de Bogota, Colombia. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS

Artesanias de Colombia y el Consejo Mundial de Artesanias W.C.C. -

Viceprecidencla para America Latina. 

ENTIDADES QUE APOYAN

Ministerlo de Educaci6n Naclonat, Organlzaci6n de las Naciones Unldas para 

lo Educaci6n, la Ciancio y la Cultura UNESCO, y el Consejo Mundlal de 

Artesanias W.C.C. - Viceprecidencia para America Latina. 
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