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INTRODUCCION 

Con la intenci6n de apoyar en la reactivaci6n de algunos 

programas dentro del fomento, desar�ollo y comercializa

ci6n de las artesan,as en la E...iipresa Artesan,as de Colombi� 

S. A.; se elabor6 el presente trabajo correspondiente a las

localidades de Pasto, Sandona y Belen en el Departamento de

Narino, el mismo que pretende mostrar las necesidades del

artesano coma componente de la Unidad de Producci6n y cara�

teristicas de comportamiento actuales de la producci6n arte

sanal en dichas localidades. Para que la Empresa pueda ana

lizar, asesorar y orientar las actividades de acuerdo a las

circunstancias presentadas y requerimientos que exigen la

consecuci6n de 6ptimos resultados en los programas antes

mencionados.

Es de amplio conocimiento la gran importancia que tiene es

te Departamento en el Sector Artesanal, presenta innumera

bles puntos de interes para el estudio; pero ante la difi

cultad de abarcar la totalidad de estos, se elige las tres 

localidades, considerando el grado de especializaci6n y co� 

centraci6n poblacional en las actividades artesanales; en 

la que confluyen fuerzas productivas provenientes de peque

nas localidades ubicadas en los alrededores de estos; origl 

nando una sobrepoblaci6n y en algunos casos dificultando el 

normal desarrollo de estas actividades. 

Es facilmente perceptible el aumento progresivo de artesa

nos en algunos oficios, resaltando la falta de iniciativa y

preocupaci6n por superar la calidad del producto, mantenien 
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do espictativa ante la aparici6n de nuevos modelos y dise

nos para luego imitarlos; dejandose influenciar por lane
cesidad inmediata de contar con algunos ingresos por lo 
que incurren en estas deficiencias. Existen algunas excep

ciones presentadas en las personas de renombrados artesa-

nos que mantienen una constante evpluci6n en la calidad y 
diseno de sus productos. 

El presente estudio se desarrolla dentro de las limitacio
nes existentes en el tiempo y la distancia, notandose la 
falta de apoyo y colaboraci6n por parte de los artesanos 
en el suministro de datos reales, que nos otorgue un mayor 
grado de probabilidad y asi obtener un trabajo confiable; 
aduciendo la no concreci6n de esta clase de investigacio
nes y la aplicaci6n de nuevos impuestos por parte del Go
bierno, coma viene sucediendo en Sandona, el mismo que 

afecta enormemente su cada vez deteriorada economia y man
tiene en constante preocupaci6n al artesano. 



METODOLOGIA 

Al haberse elegido tres localidades. con caracteristicas par 
ticulares en sus actividades, se tu�o la necesidad de recu� 
rrir a la realizaci6n de una e'rlcuesta con la finalidad de •. 
obtener datos primaries que nos de un amplio conocimiento y 
poder desarrollar nuestro tema objetivo; el mismo que tuvo 
las siguientes particularidades: 

Local izaci6n y ubicaci6n de las talleres artesanales, 
realizaci6n del trabajo de campo, 
recopilaci6n y analisis de las datos obtenidos. 

Bajo estas orientaciones de trabajo se procedi6 con la mod� 
lidad del muestreo, teniendo en cuenta tres niveles de cate 
gorizaci6n de las unidades productivas en el sentido siguie� 
te: alto, media y bajo considerando el numero de trabajado
res y el nivel de producci6n en cada uno de ellos. La canti
dad de encuestas realizadas fue coma sigue: En Pasto 50, 
Sandona 30 y Belen 30. 

Al haberse detectado una gran diversificaci6n de oficios, se 
tuvo que considerar la importancia en cada uno de ellos, asi 
como tambien la cantidad de artesanos con dedicaci6n exclusi 
va y complementaria, presentandose con mas incidencia en Pas 
to para el primer caso y para el segundo en Sandona. 

Como etapa complementaria al anterior, se intent6 recurrir a 
la obtenci6n de datos secundarios a traves de algunas publi
caciones realizadas anteriormente, lo cual no fue posible, 
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al no e�istir documentos desarrollados para el sector arte

sanal; por lo que se determina las conversaciones directas 

con aquellos funcionarios de instituciones comprometidas 

con el desarrollo de la microempresa y asi obtener parte 

de la informaci6n requerida. 
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1. CARACTERISTICAS DE LAS ARTESANIAS EN LA ZONA.

La region en estudio tiene gran importancia dentro del 

sector artesanal al presentar diversificaci6n en las ofi

cios y tecnicas de producci6n que lo hace diferenciar de 

otras regiones de interes a 

nal. En Pasto se trabaja la 

en madera y piedra, barniz, 

lo larijO del territorio nacio-
1· 

ll}ldera, metal es, cuero, talla 
•.

enchapado, munequeria, borda-

dos, tejidos, ceramica, que son considerados coma tradicio 

nal popular y contemporanea; teniendose en el barniz al o

ficio mas representativo y de mayor importancia par las fa� 

mas de trabajo que exige y haber sido el que mas reconoci

miento ha obtenido a nivel nacional e internacional. Parad6 

jicamente y en contraste a esta importancia, se dedican a 

su elaboraci6n solamente 23 artesanos todos hombres, que 

con una habilidad de grandes artistas van formando las fig� 

ras, combinando las colores, hasta obtener el producto fi

nal; que aun no es plenamente valorado en las mercados y 

transacciones comerciales. Para la obtenci6n de un buen 

producto en este oficio, papel importante juega el trabajo 

de la madera en el torno, lo que es llamado "obra blanca" 

que se podrfa identificar como la primera etapa de este im

portante proceso cte producci6n; es pues reconocido el apoyo 

que brindan estos artesanos a sus companeros barnizadores. 

Caso similar se presenta en el enchapado en tamo al cual se 

dedican tres artesanos, siendo una cantidad minima si se 

tiene en cuenta la cantidad existente en otros oficios. El 

oficio de la talla en madera en las ultimas anos ha entrado 

a una competencia desigual en los productos que ingresan de 

contrabando del Ecuador, lo que significa un menor precio, 

de alli el atractivo del comprador que no tiene la oportunl 

dad de comp a r a r 1 as ca 1 i dad es de 1 o s prod u ct o s . A qui 1 a d � 

dicaci6n al trabajo artesanal es exclusiva, toda vez de que 



9 

se concentra en la zona urbana y tiene mayor acceso a las 
programas de fomento y desarrollo que continuamente ejecu
tan algunas instituciones gubernamentales. 

En Sandona, se tiene otra modalidad del trabajo artesanal 
y son los sombreros en iraca y teji,os, considerados coma 
tradicional; siendo caracteri�ico la dedicaci6n a estos 
oficios las mujeres, que combinando con los trabajos del 
campo y del hogar elaboran sus productos, para asi obtener 
algunos ingresos adicionales que le ayude en su subsisten
cia. En los ultimas anos ha dejado de ser principal fuente 
de ingresos siendo cada vez su dedicaci6n menos constante, 
debido al continua aumento en los precios de la materia pri 
ma y la desactualizaci6n en los precios de venta de los prQ 
ductos, por lo que en epocas de cosecha ctel cafe, las arte
sanas dejan esta actividad y se dedican al trabajo en el 
campo, lo cual les representa mayores ganancias. Aqui, se 
tiene que resaltar en primera insta�cia la concentraci6n del 
trabajo en el municipio con una dedicaci6n netamente comer
cial, lo cual les lleva a cometer deficiencias en la calidad; 
luego tenemos la gran �istribuci6n del trabajo artesanal en 
las veredas circunvecinas, de la cual proviene gran cantidad 
de producci6n y a  diferencia del anterior en estos lugares 
aun se trabaja con la preocupaci6n de obtener un buen acaba
do en las productos. 

En Belen, se trabaja el cuero considerada contemporanea des
de sus etapas iniciales hasta la obtenci6n del producto fi
nal, concentrandose asi esta actividad en dicho lugar; exis
tiendo· un 24% de artesanos que se dedican solamente a la cu� 
tiembre, un 45% a la marroquineria, un 12% a la elaboraci6n 
de fuste (para las sillas) ubicados en el campo y un 19% al 
trabajo de las sillas (monturas), del total de artesanos 
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calculados. Aparentemente esta concentraci6n del proceso 

productivo beneficia al artesano para la consecuci6n de la 

materia prima a bajos costos, lo que no sucede actualmente; 

resultandoles mas costoso esta adquisici6n, asi como de los 

insumos en el mismo lugar; por lo que estan recurriendo a 

productos procesados industrialment�, lo que en algunas 

oportunidades no satisfacen las exigencias en la obtenci6n 

de un buen producto. La dedicaci6n a esta actividad es ex-

clusiva siendo los hombres quienes dirigen el taller y las 

esposas apoyan en algunas etapas del proceso productivo. 

2. ANALISIS DE LA PRODUCCION.

2.1 Caracteristicas. 

En esta actividad el artesano no recurre a mayores me

dias de producci6n, en algunas ocasiones por lo innecesario 

como en el caso del sombrero en iraca en Sandona. que todo 

el proceso es manual, tambien el trabajo del enchapado en 

tamo, la talla en madera y el barniz en Pasto, que solamen

te ayudados par simples herramientas realizan su labor ar

tistica yen otros por la simplicidad que tiene el proceso 

de producci6n. Tambien se tienen algunos oficios como la m� 

dera en los que si es necesario la utilizaci6n de maquina

ria especializada, de igual forma se presenta en Belen, que 

para el desarrollo de todo el proceso del cuero se emplean 

aun herramientas y maquinaria rudimentaria; si se compara 

esta actividad con las grandes industrias que procesan el 

mismo elemento. Par la tradici6n y constancia en el empleo 

de estos medias productivos, no se siente la necesidad de 

la aplicaci6n de otros mecanismos que acelere el proceso 

productivo y asi pueda innovarse algunas tecnicas de produ� 

ci6n, sin llegar a desligarse de sus formas tradicionales 

de comportamiento. 
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2.2 C�mposici6n de la Unidad de Producci6n. 

2.2.1 Caracteristicas. 

Como se sabe, el sector artesanal tiene coma carac

teristica la implementaci6n de la unidad productiva dentro 

de la vivienda, donde habita el ar�esano con la familia, 
;i 

en algunos casos esto se acentua; primero par el lugar y 

luego por las caracteristicas�del oficio que se desee des�.:· .. 

rrollar. En Pasto, para las oficios del enchapado en tamo, 

barniz, talla en madera, se implementa un lugar en la vi

vienda que le permita su desarrollo� aunque se tiende a e� 

tablecer un taller, ya que el oficio no exige su inmediata 

instalaci6n coma es el caso del trabajo en madera; el mis

mo que cuenta con un promedio de cuatro trabajadores en ca 

da taller. 

En Sandona, al tenerse un solo oficio de mayor actividad, 

el 20% del total de artesanos tienen implementado un lugar 

de trabajo con las instalaciones de sus pequenos telares, 

con un promedio de cinco artesanos y el 80% lo hacen en los 

lugares que en ese momenta les es permisible la atenci6n a 

otras labores bien sea del hogar o un negocio; en esto se 

tiene que considerar a los que se trabajan en las veredas 

que presentan similares formas de comportamiento. 

En Belen, aun par las exigencias del trabajo del cuero que 

requiere un tratamiento especial, no se dispone de un lugar 

adecuado y fuera del ambito familiar, teniendose asi la pr� 

sencia de pequenos y medianos talleres, con un promedio de 

cuatro trabajadores, el 60% de estos presentan alguna orga

nizaci6n en su implementaci6n y el 40% no esta debidamente 

acondicionado, como para que le permita un rendimiento 6ptl 

mo al artesano, facilitandole sus labores. El mayor porcen-
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taje de organizaci6n se presenta en el trabajo de la marro-
quineria que de alguna forma exige el establecimiento de un 
determinado lugar por la maquinaria que se utiliza. 

2.2.2 Personal Empleado. 
El trabajo artesanal absorb� una gran cantidad de m� 

no de obra en sus diferentes especialidades relacionadas 
con cada oficio, cantidad que•en los ultimas anos se ha in: 
crementado paulatinamente; en algunos casos por la implemen 
taci6n de nuevas unidades productivas y en otros por el au
mento en las volurnenes de producci6n que exigen cada vez 
una mayor cantidad de mano de obra. 

En Pasto, la mayor cantidad de esta fuerza productiva se 
tiene en el oficio del cuero, con un promedio de cinco obr� 
ros en cada taller y 27 anos de edad, seguido del trabajo 
de la madera, en la que tambien participan hombres solamen
te, con una edad promedio de 31 anos; en los otros oficios 
como el barniz, el enchapado en tamo y la talla en madera 
la presencia de los obreros cumple una funci6n de apoyo al 
proceso productive con una participaci6n secundaria, ya que 
el trabajo de mayor importancia lo realiza el artesano por 
tal raz6n muchos de ellos en estas especialidades prefieren 
trabajar solos. 

En Sandona, la mano de obra ocupada la conforman mujeres 
en su totalida� y su participaci6n es par especialidades CQ 
mo en la elaboraci6n de individuales se dedican j6venes, 
con una edad promedio de 19 anos y a  la elaboraci6n de los 
sombreros lo hacen personas de mayor edad, el mismo que flue 
tua entre los 40 y 50 anos. 
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En Beleg, se tiene una optima ocupaci6n de la mano de obra, 

bien sea del mismo lugar o de las localidades cercanas y es 

que la cantidad de unidades productivas existentes permite 

dar ocupaci6n a gran cantidad de j6venes, que preocupados 

por el aprendizaje en las tecnicas de producci6n se dedican 

al trabajo y una vez conseguido sus .objetivos implementan 
., 

su taller propio, generando asi mayores fuentes de trabajo; 

la edad promedio del personal �cupado en este lugar es de 

26 anos. Aqui manifiestan con bastante satisfacci6n no tener 

desocupados ni mendigos, hacienda referencia a la gran deso

cupaci6n existente en el territorio nacional. 

2.2.3. Empleo Indirecto. 

En alguna oportunidad se hizo menci6n, que las arte

sanias eran generadoras de empleo indirecto, a partir de la 

producci6n central, se diversifica una serie de actividades 

conexas, unas coma apoyo y otras coma complemento. 

En Pasto, este aspecto es menos incidente par las caracteri� 

ticas de los oficios que alli se desarrollan al concentrarse 

en un solo lugar todo el proceso de producci6n hasta obtener 

el producto final; una vez obtenido este, brinda la oportuni 

dad para la dedicaci6n a su distribuci6n y comercializaci6n 

de la cual llega a depender una gran cantidad de familia. 

En Sandona, se da el caso en que se requiere la participaci6n 

de otras arte�anas especializadas en determinadas etapas de 

la producci6n, incluyendo en este proceso a algunos hombres 

que en numero considerable se dedican combinando con sus la

bores .agricolas, entendiendose que esta participaci6n se ha

ce efectiva en cada uno de sus lugares de trabajo estableci

do. Esta modalidad funciona desde las fases iniciales de esta 

actividad lo cual otorga importancia y generaci6n de empleo 
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de mano de obra . 

En Belen, este aspecto sucede en un minimo porcentaje, debi 
do a que todo el proceso de producci6n se concentra en la 
misma unidad productiva, a excepci6n de la linea de sillas 
(monturas) que si es necesario la participaci6n de dos esp� 
cialidades hasta conseguir el producto final, coma es el ca 

t -

so de la elaboraci6n del fuste y luego la presencia de la· 
talabarteria. En esto se tiene que mencionar la dedicaci6n 
de personas a la compra de materia prima y luego a la come� 
cializaci6n de los productos terminados, siendo algunos de 
la misma region y otros de lugares diferentes. 

2.2.4 Sistema de Remuneraciones. 
La actividad artesanal por sus caracteristicas de tra 

bajo adopta sistemas de remuneraciones que le facilita un m� 
yor control de la producci6n y a  la vez mejores ingresos en 
el mayor de los casos al trabajador en sus diferentes espe
cialidades y forma de participaci6n. 

En Pasto, en algunos oficios como el cuero, madera, el arte
sano paga a sus obreros una cantidad establecida semanalmen
te, lo que no ocurre con otros como el barniz, que se paga 
de acuerdo a la cantidad producida. 

En Sandona, por la facilidad que brinda el trabajo de la ir� 
ca la artesana fija una cantidad de pago a sus trabajadoras 
por articulo elaborado y esta trabajadora a su vez subcontr� 
ta a otras personas para que le ayuden en la producci6n a la 
que le asigna diferente cantidad y forma de remuneraci6n, n� 
tandose una gran desigualdad en los ingresos obtenidos por 
cada una de ellas, sin tener en cuenta el aporte al trabajo, 
sino solamente cuenta la oportunidad para el trabajo. 
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En Bel�n, se presenta un fen6meno similar al anterior, 

siendo la remuneraci6n de acuerdo a la cantidad de produc

ci6n que efectue el trabajador, quien a su vez subcontrata 

personal para que le apoye en el proceso productivo, en al 

gunas oportunidades es la misma familia quien le ayuda de 

lo cual el es directo responsable ante el artesano contra-
� 

tante; a excepci6n del trabajo en la curtiembre que sf se 
asigna un salario determinad� para cada obrero, el mismo • 

que es cancelado semanalmente. 

Por estas caracterfsticas de trabajo que presenta las zonas 

en estudio, el obrero, sea especializado o aprendiz, tiene 

un tiempo de trabajo diario que fluctua entre las 12 y 16 

horas dedicadas a la labor, con la unica finalidad de elabo 
rar durante este lapso la mayor cantidad de productos y asi 

obtener mayores ingresos. 

2.3 Materia Prima. 
A diferencia de otros lugares de interes artesanal donde 

el artesano dispone o consigue facilmente la materia prima, 

en estas localidades este importante elemento de producci6n 

se dificulta su obtenci6n, en algunas oportunidades por el 
constante aumento en su precio y otros par las influencias 
climatol6gicas que incide en su normal desarrollo. 

En Pasto, coma las actividades artesanales esta concentrada 

en la zona urbana, la compra de materia prima cada vez es 

de preocupaci6n porque se encuentra dentro de las relaciones 

comerciales con otros sectores productivos que obtienen y re 

pres�ntan mayores ingresos �ara sus participantes. En tanto 

que al existir artesanas dedicadas a la preparaci6n de la 

Iraca en Sandona, aducen dificultad creciente de consecuci6n 

en el campo y ademas el proceso de elaboraci6n es cada vez 
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mas costoso por lo que aumenta constantemente el precio; 
-

coma es de suponer este trabajo lo realizan en las veredas 
y lugares distantes, siendo trasladados posteriormente a 
esta localidad para ser vendida en los dias de mercado. 

En Belen, este aspecto se acentua cada vez mas, debido a 
la presencia en los ultimas anos di comerciantes que mono
polizan la compra de la mater�a prima, pagando mayores pr� 
cios y los llevan a otras ciudades e inclusive sale a un 
pais vecino del sur, de alli que se origina una gran dife
renciaci6n en la producci6n, en el sentido de que estos CQ 
merciantes trasladan la materia prima de mejor calidad a 
otros lugares y los de menor calidad son dejados para que 
sean distribuidos en la region. 

3. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO.

3.1 Calidad y Diseno. 
Para concluir en estos aspectos importantes para la 

presentaci6n del producto final en el mercado, se conjugan 
una serie de elementos participativos en el proceso de prQ 
ducci6n, los mismos que en los ultimas anos estan siendo 
desatendidos por los artesanos a consecuencia de la influe� 
cia del comportamiento del mercado y el interes inmediato 
de los intermediarios en obtener ganancias cada vez mayor, 
orientando la. producci6n de articulos de baja calidad y por 
ende de bajo costo para tener mayores facilidades de venta. 

En Pasto, aun en el barniz se presenta esta anomalia e in
clusi�e, luego de trabajarlos lo llevan a lugares donde por 
sus enormes valores artisticos no deben ser exhibidos. Exis 
ten algunas excepciones en artesanos que mantienen un alto 
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grado doe dedicaci6n a superar estos aspectos coma es el 

caso del enchapado en tamo que un producto debe ser debida

mente terminado antes de salir a la venta. 

En Sandona, es mas palpable este aspecto ya que la actividad 

a r t e s a n a 1 q u e s e c o n c e n t r a e n e 1 c � . .s c o u r b a n o t r a b a j a co n 
•I 
I 

1 a s or i en tac i o n es de 1 come r c i a n t e -· i n t e rm e d i a r i o , q u i en 1 1 e 

va las exigencias del mercado�y finalmente los articulos de 

buena y mala calidad acopia la mercancia. Caso diferente se 

presenta en las veredas que aun se labora con la constante 

preocupaci6n de obtener un buen producto. Sucede caso simi

lar en Belen, ya que las intermediarios no exigen una buena 

calidad en el producto, tampoco aplican el respectivo control 

de calidad, que deberia ser lo aconsejable para mejorar el 

trabajo de algunos artesanos que aun se inician en la activi 

dad y a  las que tienen experiencia, para retornarles a su a� 

tigua modalidad de trabajo porque de alguna forma existe aun 

producci6n de buena calidad, el mismo que debe ser incentiv! 

do y apoyado por los costos que representa. Es pues de preo

cupaci6n la participaci6n del intermediario toda vez de que 

esta comprobado que actua solamente bajo criterios persona

les y de interes econ6mico, inclusive muchas veces aprove

chando de las necesicades del artesano. 

3.2 Destina u Orientaci6n. 

Como las artesanias en epocas muy remotas fue eminente

mente utilitaria, en la actualidad se mantiene esta orienta

ci6n pero en menor grado, notandose paulatinamente una dismi 

nuci6n en el uso, hasta convertirse finalmente en un articulo 

suntuario que en el mayor de los casos los tienen solamente 

para la decoraci6n. 

En Pasto, la mayor producci6n artesanal tiene orientaci6n 
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utilit�ria, en sus distintas modalidades de trabajo, bien 
sea en el hogar, que es lo que prima, o en el uso personal; 
existiendo algunos articulos que son netamente de orienta
ci6n decorativa como podria ser el 70% de productos de bar
niz y el enchapado en tamo. En Sandona, se presenta un caso 
s i mi 1 a r not and o s e 1 a pres enc i a de ,q u e so 1 amen t e u n min i mo 

;( 

de la producci6n es para la decora'ci6n, el mayor porcentaje 
es utilitaria, tanto en el h�gar como personal, por la cual 
se caracteriza esta localidadad. Caso diferente tenemos en 
Belen al ser la totalidad de la producci6n utilitaria, bien 
sea personal, en el campo o en el hogar, lo cual facilita 
en sumo grado su aceptaci6n en los mercados, por el requeri 
miento constante de su utilizaci6n. 

Dentro de estas consideraciones se mantiene una gran expec
tativa por la orientaci6n futura de la producci6n artesanal, 
al tenerse en cuenta su utilizaci6n y la competencia existe� 
te frente a los productos industriales que brindan el mismo 
servicio y participan con menos precios de venta y represen
tan mas tiempo de duraci6n; desorientando en parte al compr� 
dor final que en ultima instancia no esta capacitado para la 
comparaci6n en el valor que encierra cada producto. 

3.3. Precio. 

3.3.1 Costas de Producci6n. 
Los co�tos en que incurren durante el proceso produc

tivo esta relacionado con la clase de oficio que se desarro
lla, de alli que no se pueda generalizar un enfoque por la 
diversificaci6n que estos presentan. En Pasto, varia consi
derab�emente este aspecto toda vez que para unos oficios co
mo el barniz, el enchapado en tamo, talla en madera, no es 
necesario una inversi6n considerable en activos fijos por el 
no requerimiento de maquinaria, asi como tambien el pago de 
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mano d� obra directa, lo que significa que el artesano es 

el principal orientador de la producci6n. Pero si existen 
cases coma el trabajo de la madera, cuero, que si es nece
sario la atenci6n de estos conceptos, teniendo asi altos 
costos ·productivos. En Sandona, este aspecto se diferencia 

par las lineas de producci6n al pr�sentarse un solo oficio 
•I 

artesanal se tiene coma en el caso 
1

de la elaboraci6n de

sombreros, no les es necesarii ninguna clase de gastos sino

solamente en la compra de la materia prima; pero en la ela
boraci6n de individuales si es necesario invertir en los

telares y luego atender pages de mano de obra aparte de la

compra de materia prima.

En Belen, quiza sea el lugar donde el artesano atiende o 
tiene las mas altos costos de producci6n, par las mismas 
caracteristicas de trabajo y exigencias del oficio; coma es 
el caso de la curtiembre, que debe inicialmente tener una 
inversi6n en actives fijos para luego proceder a la produc

ci6n y en la marroquineria, aunque es menor este desembolso, 
para el lugar comparativamente, es mayor frente a otros ofi
cios de localidades diferentes, de alli que surge la preocu

paci6n constante en el artesano par bajar estos costos, que 
a la postre, incide en las deficiencias mencionadas en el 

pun to 3. 1. 

3.3.2 Precio de Venta. 
Sabemos que es muy dificil para el artesano determi

nar un adecuado precio de venta para sus productos, primero 

porque no tiene claridad en sus controles y calculos y segu� 

do porque esta supeditado a la oferta y demanda de las pro

ductos en el mercado. 

En Pasto, por la concentraci6n artesanal en el casco urbano, 
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el art�sano tiene una mejor alternativa para la determina

ci6n del precio de venta de su producto, si se tiene en 

cuenta que posee una mejor claridad y ademas un grado de 

cultura mas elevada, a diferencia de las artesanias de Sa� 

dona, que estan supeditadas integramente a los requerimie� 

tos del intermediario y aceptan lo� cambios sea a favor o 
/; 

en contra con bastante facilidad, no obstante tener ya un 
conocimiento pleno de vincu1aii6n con este, desde el punter 

de vista familiar o simplemente comercial, haciendose aun 

mas palpable en las veredas que en relaci6n a las necesida 

des de la artesana les abonan- por su mercancia. 

En Belen, existe el caso similar con ligeras variaciones 

en el sentido de que los artesanos tienen instrumentos de 

apoyo para hacer frente a las exigencias del intermediario, 

esto es facilmente enganoso, debido a la facil comercializa 

ci6n de mercancfa de baja calidad lo que le representa men£ 
res costos y una mayor producci6n al artesano, que no hace 

calculos detallados del tiempo necesario que le dedica a la 
producci6n, que aparentemente le genera mayores in�resos; 

pero si nos detenemos a analizar este comportamiento, lleg� 

remos a la conclusi6n, quien obtiene las mayores ganancias 

bajo esta modalidad es el intermediario. 

4. FORMAS DE COMERCIALIZACION.

4.1 Canales de Distribuci6n. 

En el aspecto de la comercializaci6n juega papel impo� 

tante el comerciante-intermediario, quien de alguna forma 

facilita la venta de sus productos a los artesanos y supedl 

ta en el mayor de las cases la actividad de este, con algu

nas ocasiones perjudiciales de comportamiento; situaci6n 
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que se acentua en las zonas rurales y veredas donde se tie

nen dificultades para trasladar sus productos al mercado. 

En Pasto, el artesano vende mercancia a traves de los alma

cenes existentes en la ciudad, bajo la modalidad de pedidos 

y existen algunos oficios que no pu�den atender estas exigen 
cias; en Sandona, se tiene que principalmente lo hacen a tra 

� � 

ves del intermediario quien en algunas oportunidades adelan-
ta dinero para asegurar la producci6n, como tambien existen 
algunos esposos de artesanas que una vez acumulada cierta 
cantidad de productos trasladan a otros lugares pero direct� 
mente para atender un pedido, hecho con anterioridad; en 
tanto que el barniz, sucede algo similar, porque tambien el 

intermediario es quien acopia la mercancia para llevarla a 
otras ciudades del pais, presentandose casos que para los 

productos de mejor calidad existen unos compradores y para 

los de baja calidad existen otros; cada uno determina su ra

dio de acci6n de compra y venta. Al final se tiene que en e� 

tas zonas, el artesano no tiene la necesidad de salir en bu� 
ca de mercados para sus productos; toda transacci6n comercial 
la realizan en el mismo lugar de trabajo; salvo la existencia 
de un minimo porcentaje de artesanos o esposos de artesanas 
que se trasladan a ferias. Dentro de todo esto no se descarta 
la venta al detal que se efectua a las visitantes que espora

dicamente llegan al lugar. Cabe hacer menci6n que el 80% de 
los artesanos realizan su venta al contado, solamente exis

tiendo un 20% de los que lo hacen al credito o en consignaciQ 
nes como es el caso de algunos artesanos en Pasto. 

4.2 Factores Limitativos de la Comercializaci6n. 
La comercializaci6n de los productos artesanales tienen 

multiples limitantes para su desarrollo, mencionaremos algu
nas que consideramos las mas resaltantes dentro del comporta-
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miento actual; en primera instancia se tiene la competencia 

indiscriminada y con desventaja frente a los productos de 
fabricaci6n industrial, 16gicamente que estamos enfocando 

desde el punto de vista del servicio que brindan estos pro

ductos; por lo que la artesania se encuentra cada vez rele

gada, hasta llegar a ser considera�o suntuario, haciendo di 

ficil su obtenci6n. 

En Pasto, este aspecto se presenta con cierto relativismo 

al tener los artesanos sus mercados establecidos y periodos 

determinados de mayor o menor atenci6n a las ventas, inclu

sive existe la acci6n complementaria entre oficios coma el 
torno de la madera y el barniz, estando su produccion supe

ditada a las exigencias de este ultimo. En Sandona, las ar
tesanias se limitan a esperar al intermediario, tanto los 

de la ciudad come los que se ubican en las veredai ya que 

estos acopian en grandes cantidades y pueden muy facilmente 

minimizar costos, lo que no podria hacer un artesano al ac

tuar individualmente; case similar· se presenta en Belen, al 

almacenar los artesanos toda su producci6n para los inter

mediaries, lo que significa que pocas veces desatienden el 
proceso productive y no tienen la oportunidad de observar 

ni experimentar circunstancias de mejores ventas para sus 

productos; centrandose solamente en la preocupacion consta� 

te de obtener cada vez una mayor cantidad de producci6n. 

Es de bastante conocimiento la tendencia por parte del art� 

sane a convertirse en comerciante, come sucede en algunas 

oportunidades, que una vez experimentada esta operaci6n y 

haber-obtenido buenas ganancias, no regresan a la parte prQ 

ductiva. 
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4.3 C-0stos y Marqenes de Distribuci6n. 
En estas localidades, coma el artesano se traslada 

con poca frecuencia a participar en ferias o mercados art� 
sanales, no incurre en mayores gastos sabre estos aspectos, 
pero podemos mencionar la presencia de artesanos que trasl� 
dan su mercancia las dias de mercado para ser vendida en 

 

sus respectivos municipios; coma es el caso de Sandona, que 
es la unica forma que ellos �ueden vender sus productos, 
porque segun se manifiesta que es de mala calidad par tanto 
el intermediario no alcanza a adquirirlos; esta modalidad es 
empleada par el 80% de artesanos ubicados en las veredas de 
todaslas localidades de la region. 

En esto se tiene que mencionar que las costos y margenes de 
distribucion de las articulos artesanales son muy altos, si 
se tiene en cuenta que el intermediario aplica el 80% y has
ta el 100% en algunas oportunidades sabre el precio de com
pra, lo que es recargado en ultima instancia al consumidor 
final, este caso es mas notorio en Gelen, par el volumen de 
mercancia que se comercializa par el mismo producto y par la 
distancia de las mercados a donde esta orientada la produc
ci6n. 

5. ESTUOIO DEL MERCADO.

5 .1 Area del -mercado. 
Par la calidad de las productos artesanales que se ela

boran en esta region y la orientacion de uso que tiene cada 
uno d� ellos, presentan un mercado ya sea local, regional o 
a nivel nacional; de acuerdo a cada producto que se desee co 
locar, incluyendo el mercado internacional, que muestra bue
nas perspectivas de aceptacion a las articulos de esta region. 
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En Pasto, algunos trabajos como el barniz, el tamo, y la 

talla en madera, se orientan a la exportacion, a diferencia 

de las otros oficios que en su mayor cantidad se comerciali

za en la region y algunas ciudades cercanas. En Sandona, 

por las caracteristicas del rroducto, la mayor cantidad se 

destina a la comercializacion intenna o sea regional y en 
I, 

algunos casos a otros lugares como Cali, Medellin y Bogota y 
� 

en un minimo porcentaje se destina a la exportaci6n, por in-

termedio de entidades especializadas en este sistema; en ta� 

to que en· Belen el fen6meno era definido hasta hace dos arias, 

en el sentido de que el 95% de la produccion total se orien

taba a los mercados de Cucuta e Ipiales, por ventajas que 

ofrecian para el comercio estas zonas fronterizas y el 5% 

restante lo tenian destinado a otros lugares pero en transac

cion esporadica. A lo que actualm�nte esta situacion les es 

adversa a las artesanos de este lugar, par las medidas econo

micas adoptadas por los gobiernos de ambos paises fronterizos, 

que de una manera alarmante esta perjudicando a este importa� 

te centro de producci6n artesanal, ·no pudiendose en la actua

lidad colocar ni el 30% de la producci6n total; por lo que se 

han vista obligados a incursionar en otros mercados como Pas

to, Popayan, Cali, Medellin y el mismo Bogota, donde se les 

origina una competencia, en algunas oportunidades en desvent� 

ja con las grandes industrias que tienen una linea de produc

cion similar. 

5.1.1 Poblacf6n. 

Los habitantes de esta region aun se manifiestan como 

buenos usuarios de los productos artesanales, fundamentado en 

el hecho de que un mayor porcentaje de estos tiene uso dome� 

tico, lo cual fatilita su adquisici6n; como es el caso de la 

producci6n en Sandona y en Belen la linea de· sill as (monturas) 

y su adquisici6n es constante toda vez que es utilizada en el 
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campo y se acentua mas en la epoca de cosecha del cafe en 
-

la que aumenta su demanda, por tal raz6n, los artesanos tra-
bajan y acumulan una determinada cantidad de mercancia para 
estas fechas. 

Como es de bastante conocimiento, en esta actividad tiene 
vital participaci6n el turista, bie� sea nacional o interna
cional, que continuamente visi!ltan la region y son principa .... 
les consumidores de artesanias; coma se presenta el caso en 
Pasto, para los productos del barniz, el enchapado y talla 
en madera, que son productos muy apetecidos, caracterizando 
a la region, porque son los unicos lugares donde son elabora 
dos. 

5.1.2 Ingresos. 
Al presentar una gran diversificacion de productos, 

esta region tiene ligera ventaja en la colocaci6n de los mi� 
mos, al considerar su orientaci6n a distintos estratos socia 
les que responden en forma positiva, como son a los productos 
utilitarios de Sandona, que son adquiridos periodicamente al 
tener una utilizaci6n domestica y siendo una necesidad su ob
tencion es facilmentc adquirida; fen6meno similar se presenta 
con los productos de Belen, al ser toda la produccion de orie� 
taci6n utilitaria, se tiene una necesidad constante en su ad
quisicion; la dificultad que se les presento en el mercadeo 
en este lugar, fue por la forma tan repentina como se origin6 
el fen6meno mencionado en el punto 5.1. Sin esto pensar que 
en otros lugares puedan ser adquiridos estos productos. Sabe
mos que la adquisicion de estos productos esta relacionada di·

rectamente con los ingresos disponibles por los compradores, 
bien sea el turista que dispone de una cantidad de dinero pa
ra satisfacer esta necesidad o el usuario regional que tambien 
va a satisfacer una necesidad, pero en circunstancias diferen 
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tes, al· que podria identificarse como integrante de un sta
tus social medio-alto. Pudiendose hacer notar la tendencia 
a convertirse en un articulo suntuario el producto artesanal. 

5.2 Comportamiento de la Demanda. 
Se ha venido estableciendo qu� los productos artesanales 

1;

tienen una demanda estacional, respondiendo al comportamiento 
circunstancial de una determi�ada region por costumbre, tra
dicion o efectos climatologicos. Por lo que en estas localid� 
des se tiene pleno conocimiento de las circunstancias que in
ciden; por tal motivo los artesanos tienden a elaborar los 
productos que van a tener mayor aceptacion en dicha oportuni
dad, generalmente son las epocas de fiestas y ferias como es 
el caso de Sandona, donde se origina gran afluencia de turis
tas y visitantes de diferentes lugares lo que les facilita 
una mayor venta. Caso similar ocurre con Pasto, que en la ce-. 
lebracion de sus fiestas tradicionales y epocas de vacaciones 
experimentan mayores ventas; al referirnos de esta manera en 
los dos lugares anteriores, es teniendo en cuenta solamente a 
productos decorativos principalmente, porque aquellos produc
tos utilitarios tienen una demanda regular con pequenas vari� 
ciones estacionales, coma sucede con la localidad de Belen, 
al tener un mercado establecido, esta tiene exigencias cons
tantes, incidiendo periodicamente en epocas de cosecha de ca 
fe, en diferentes regiones; para las sillas (monturas) las 
mismas que son elaboradas en diferentes calidades con el ob
jeto de satisfacer niveles de compra diferenciadas, en lugares 
fuera de la region. 

Nuevamente en esta region puede notarse que los productos ar
tesanales, no tienen ninguna clase de apoyo para la comercia
lizaci6n en los mercados, buscando a que el comprador se in
centive a su adquisici6n. 
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5.3 C@mportamiento de la Oferta. 
La producci6n artesanal en esta region mantiene un com

portamiento fluctuante, debido a que en algunas ocasiones la 
dedicaci6n por parte del artesano no es exclusiva a la pro
ducci6n, como es el caso de Sandona, en la epoca de cosecha 
del cafe las artesanas se dedican tl campo y desatienden el 

I� 
trabajo artesanal; son epocas en que disminuye el volumen de 
producci6n. Pero en las local,dades de Pasto y Belen la pro
ducci6n es constante, ya que en estos lugares en un 95% los 
artesanos tienen dedicaci6n exclusiva, solamente influencia
dos en forma esporadica por las exigencias del mercado a do� 
de se tiene orientada la producci6n. Tambien la utilizaci6n 
de los medias de producci6n, estan en relaci6n a las exigen
cias del mercado; por lo que se tienen epocas en que laboran 
jornadas dobles para poder atender exigencias circunstancia
les. En las ultimos anos se ha experimentado una considerable 
disminuci6n en las niveles de producci6n en algunos casos par 
efecto de las dificultades en la comercializaci6n yen otras 
par la dedicaci6n a otras labores por parte de las artesanas, 
aduciendo poca rentabilidad la practica de esta actividad, 
tal es el caso de las artesanas o hijas de estas ubicadas en 
las veredas, deciden trasladarse a las ciudades, quedando so
lamente las de mayor edad, que se mantienen en la producci6n 
mas par tradici6n que por las ganancias que les representa. 

La utilizaci6n de las medias de producci6n, en cada uno de 
los lugares y -0ficios no es utilizada en 6ptimas condiciones, 
algunas veces por falta de organizaci6n en su unidad produc
tiva, otras por la carencia de la mano de obra especializada 
y por Ja falta de una programaci6n para la producci6n; que 
pueda orientar al artesano la obtenci6n de niveles de produc 
ci6n progresiva. Si se tiene en cuenta estos-factores inci
denciales en la oferta para las zonas urbanas, mas acentuada 
puede ser en la zona rural. 
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5.3.1 �uantificaci6n de la Oferta. 
En los cuadros correspondientes (ver anexo) se presen

tan datos estimativos sobre la producci6n artesanal en las 
distintas localidades que abarca el presente estudio, propen
diendo alcanzar una determinaci6n adecuada en cantidades, pr! 
cios y costos de producci6n, los mi6mos que no estan exentos 
de variaciones y dificultades que 6rigina su obtenci6n. Se ha 
tratado de recopilar datos sotre los productos que a ctualmente 
tienen mayor vigencia en los mercados, manteniendo una produc
ci6n regular. 

6. LINEAS DE CREDITO.

Se sabe que existen necesidades de fuentes de financiamien
to, que facilite a los artesanos sus actividades productivas, 
las mismas que nos muestran mayores urgencias en las zonas ur 
banas a diferencia de las zonas rurales. Teniendose el caso 
de Sandona que las artesanas ubicadas en la zona urbana tienen 
exigencias de recursos para la obtenci6n de materia prima con 
fines de almacenamiento, siendo en un 25% solamente y con un 
monto no mayor de $30.000,oo pesos; el 75% del total de arte
sanas incluyendo las que estan ubicadas en las veredas no de
sean de estos recurses ya que ellas generalmente trabajan con 
bastante limitaci6n por lo que no les permite ampliar su ni
vel de producci6n, aumentando a esto la falta de conocimiento 
por parte de las artesanas de las caracteristicas de un cre
dito. En Belen, se presenta el fen6meno mas acentuado, aunque 
en este lugar intervienen constantemente organismos que ofre
cen credito, no consiguiendo aun satisfacer plenamente esta 
necesidad; observandose que en este lugar los artesanos tie
nen cierta experiencia en esta clase de tramites, a lo que 
aducen en relaci6n al programa de credito de Artesanias de 
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Colombta, que deberia la Empresa atender directamente al ar

tesano sin contar con la intermediaci6n de la asociaci6n a 

presidente de este, que en nada atiende las necesidades del 

artesano. Es necesario la renovaci6n de una parte de la ma

quinaria disponible; para asi contar con mayores medias de 

producci6n que esten acorde con la� exigencias actual es del 
I, 

trabajo. En Pasto, al tener el artesano facilidad de trabajo 

con diferentes entidades credltticias y haber hecho uso de �l 

guna de ellas, muestran necesidad de recurses para adquirir 

materia prima y asi almacenar para epocas de escasez, como 

es el caso del barniz, que en las ultimas anos se esta demo

rando y dificultando su cosecha. 

7. ASPECTOS DE ORGANIZACION.

Como se sabe el sector artesanal adolece de un adecuacto 

sistema de organizaci6n en sus diferentes modalidades. Esta 

region no podia librarse de esta anomalia, agravada por el 

comportamiento caracteristico que tiene el artesano especial 

mente de Pasto, en cuanto a caracter, formas de trabajo con

junta y orientaci6n de una linea organizativa que ayude a la 

mayoria de los artesanos y n6 a unos cuantos coma esta ocu

rriendo actualmente. No obstante haber existido en estos lu

gares asociaciones de artesanos en Pasto, Sandona y Belen; 

que luego de un corto periodo de trabajo, fue restringiendo 

sus actividades hasta llegar a limitar a la junta directiva 

y en otros casos quedando solamente al frente una de estas 

personas. Una buena cantidad de artesanos aducen aun perten� 

cer a.una asociaci6n de la cual esperan manifestaciones de 

apoyo ante la presencia de multiples dificultades par lo que 

atraviesa actualmente el sector artesanal. 
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En Past"O, con la intervenci6n de algunas instituciones como 
la Casa de la Cultura, se ha conseguido conformar grupos ar
tesanales, propendiendo a su organizaci6n lo cual esta dando 
buenos resultados como es el caso del Grupo Precooperativo 
de la Casa del Barniz, conformado por artesanos que trabajan 
el barniz y apoyado por el Museo d� Artes y Tradiciones; el 
mismo que esta brindando enorme apJyo al fomento y desarro
llo artesanal, asi mismo en 11 compra de materia prima y la 
comercializaci6n de las productos, contandose para esto con 
un almacen de exhibici6n y venta, presentandose el case de 
una competencia mas leal y estableciendose entre ellos mis
mos un efectivo control de calidad. Podria hacerse menci6n 
respecto a este hecho, de que podria constituirse coma un 
modelo de organizaci6n en el sector artesanal, siendo una 
alternativa de soluci6n la modalidad de cooperativas; 16gi
camente aplicados en cada lugar de acuerdo a sus caracteri� 
ticas y circunstancias observadas para su implementaci6n. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Por la multiplicidad en la reali?aci6n por instituciones 
i 

regionales y locales, de estudioS similares; se observa 
la falta de colaboraci6n pa.- parte del artesano quien n� 
cree en la obtenci6n de apoyo y soluciones a sus necesi
dades, al contrario se cree que con estos estudios se d� 
sea aplicar nuevos impuestos u· obtener recursos a costa 
de su limitada economia, lo cual nos compromete estable
cer un trabajo conjunto con instituciones especializadas 
y as, determinar algunas medidas que estan aplicando co
mo es el caso de Sandona, en cuanto a nuevos impuestos 
se refiere. 

La actividad artesanal en esta regi6n no es considerada 
rentable o principal fuente de ingresos, lo que supone 
su dedicaci6n a la obediencia de necesidades urgentes de 
ganancias y el constante aumento en el desempleo, lo cual 

obliga al artesano a mantenerse en esta actividad, lo que 

debe ser tornado en cuenta y fomentar su desarrollo como 
estrategia a la captaci6n de mano de obra desocupada y 
asi atender uno de los problemas cruciales que tiene el 
Pais, como es el desempleo. 

El trabajo artesanal tiene un comportamiento regular en 

las zonas urbanas, al dedicarse el artesano en forma ex

clusiva a esta actividad, presentandose caso contrario 
en l�s zonas rurales donde la artesana se dedica en for

ma complementaria, teniendo a la agricultura y ganaderia 
como actividades que les representa mayores ingresos y 

podemos hacer menci6n al fen6meno migratorio que se ori-
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gina•en estas zonas, par lo que se deberia estudiar la ma
nera de incentivar a la continuaci6n del trabajo artesanal 
y apoyar en todas sus formas con fines de conseguir su de
sarrollo efectivo. 

Se supone una investigaci6n cons�ante en la consecuci6n de 
nuevos disenos y modelos de productos artesanales, con fi-
nes de conseguir mercados !iferentes, de lo cual se ha pa
decido constantemente par falta de una asistencia tecnica 
integral al artesano, en algunas oportunidades, instituciQ 
nes comprometidas con el sector otorg6 estos conocimientos 
con muy buenos resultados lo cual deberia reactulizarse y 

atender a este importante requerimiento. 

En lo que se refiere a la materia prima para el trabajo del 
barniz, nos encontramos con un sistema de mercado directo 
de acci6n de las intermediarios para convertirla en capital 
o en representaci6n de valor, sin intervenir en sus formas
de transformaci6n, caso similar se presenta con el comercio
de las pieles en Belen, a lo cual se deberia coordinar con
otras instituciones regionales con fines de controlar esta
forma de comercio que incide en las actividades artesana
les, sabre todo en la consecuci6n del producto final, en
cuanto a la calidad se refiere.

El artesano especialmente ubicado en la zona rural, no ti� 
ne una clar1dad de control de sus actividades artesanales, 
lo que en algunas oportunidades es aprovechado par las 
comerciantes-intermediarios, las unicos que actuan en base 
a las necesidades del artesano e imponen sus condiciones 
para el trabajo y el comercio de los productos, par lo que 
se recurri6 al SENA, con el fin de que ati·enda este reque
rimiento, estableciendose buenas perspectivas de trabajo 
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conju�to y debiendose mantener una constante coordinaci6n, 
toda vez de que es necesario otorgar al artesano una capa
citaci6n integral, con el fin de que pueda administrar me
jar sus actividades productivas y comerciales. 

El diseno de las productos, se estan empleando par influe� 
cias y caracteristicas ajenas a su realidad, en las ulti-
mas anos se han dado situacfones coma en el barniz de Pas
to, que inicialmente se quiso imitar las figuras precolom
binas, que a medida de su trabajo van perdiendo su sentido 
original. Paco a poco se transforma el original y se cae 
en una expresi6n ingenua y candorosa de facciones delica
das. Muy distante de la fuerza expresiva de nuestra escul 
tura en piedra. 

Es de necesidad la programaci6n adecuada y oportuna de fe
rias y mercados artesanales, con fines de apoyar la comer
cializaci6n de sus productos al artesano, lo que supone el 
mantener una estrecha coordinaci6n con las instituciones 
regionales que apoyan esta clase de programas y continuar 
con mayor actividad, llegandose al caso si es necesario de 
implementar precios de sustentaci6n para las productos, r� 
gulando asi de alguna forma la participaci6n del interme
diario, quien actua muchas veces en perjuicio de los arte
sanos. 

Ante la difitultad que tienen en la comercializaci6n de 
sus productos, coma es el caso de las artesanos de Belen, 
se deberia comprometer a las entidades especializadas en 
la comercializaci6n para la realizaci6n de estudios sabre 
investigaci6n de mercados, para asi poder detectar y dete� 
minar mercados potenciales para estos productos artesana
les, incluyendo en este requerimiento al mercado interna-
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cionaJ, con fines de que se estudie la posibilidad de reac 
tivar las exportaciones; que al haberse experimentado en 
forma individual por el artesano demuestra 6ptimas condicio 
nes de desarrollo. 

Al tenerse conocimiento de la ne��sidad constante por parte 

del artesano de contar con mayores recursos que les facili-
te sus actividades artesanafes y determinarse las condicfo
nes necesarias que puedan permitir su atenci6n; se deberia 
reactivar este programa a traves de la funcionaria de Arte
sanias de Colombia S.A. en Pasto; con la finalidad de conse 
guir un 6ptimo desarrollo del mismo y otorgar un mejor apo
yo al sector artesanal que mucho necesita de esta clase de 
trabajos. 

Al haberse hecho notar la inexistencia de una adecuada or
ganizaci6n en el sector artesanal, el mismo que afecta el 
comportamiento del artesano coma componente de la unidad de 
producci6n, se deberia reorganizar o reactualizar los pro
gramas desarrollados en este sentido hace algunos anos, de 
lo cual solo queda el nombre. Exigiendo los artesanos se 
estudie la forma de organizarlos con fines de conseguir fo� 
mas de participaci6n frente a dificultades, coma es el caso 
de la compra de la materia prima y luego la venta de los 
productos terminados. Pueden ser consideradas las formas de 
organizaci6n que ultimamente se estan efectuando en Pasto, 
coma el Grupo Precooperativo de la Casa del Barniz, que muy 
bien puede tomarse coma modelo de ejecuci6n, toda vez de 
que ha brindado satisfactorios resultados hasta el momenta. 




