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TEMA: ASPECTOS ·...,ULTURALES 

C'ONFERENCISTA: YOLANDA MORA DE JARAMILLO. 

En la toma de conciencia que los i.nteresados en alguno o todcs los aspectos 

de las artesanfas colombi.anas estamos en la obligaci6n de asumi.r para la 

busqueda de las posibles soluci.ones a los problemas que aquejan a esas ar

tesanfas, me parece que ha sido muy conveni.ente, aunque un poco decepci.o

nante, el conoci.miento del i.nforme que con fecha 10. de Abril de 1. 972 ri.ndi.6 

la oficin·a de Gi.nebra sede del Centro de Comercio Internacional de las Na

ciones Uni.das sobre el mercado en Europa de nuestras exportaciones arte

sanales. Tambi.en ha si.do de gran ayuda en primer lugar el Proyecto -Estu

dio del Experto del Programa de las N"'ci.or.es Unidas para el Desarrollo 

( UNC'TAD /GATT ), senor Angel De ·':"'hn.varri., el proyecto Col-310-043-TA, 

ti.tulado " --:'ENTRO DE DISENO E INVESTIGAC'ION ARTESANAL fl, de fecha 

Novi.embre de 1. 971 , que muchos de Uds. creo que conocen, y el i.nforme 

preliminar rendi.do por el seflor David B. Van Dommelen , Profesor Aso

ciado del Colegi.o para cl D2sarrollo Humana de la Universidad de Pensil

vani.a, al parecer de este afio ( no tiene fecha ) y titulado fl LAS ARTESANIAS 

EN COLOMBIA UN REPORTE PRELIMINAR DE INVESTIGACION 11• 

La conclusi6n obvia en ambos trabajos es la fl necesidad de nuevos disefios 

para las artesanias" ( De Chavarri ) o " de intentar el mejoramiento de los 

ni.veles de diseno" ( Van Dommelen ), y en ambos la necesi.dad de i.ni.ci.ar 

y entrenar al artesano en la disci.pli.na del di.safio aplicado a las artesanfas 

Los mecanismos para la realizaci6n de esas ideas son varias, en cada uno 

de ellos. 
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De havarri sugiere la creaci6n de un C,2ntro de Disefio e Investigaci6n Ar

tesanal , con la participaci6n d2 entidades public as y pri vadas, y dirigido 

por una junta, represcmtativa, de los pri.ncipales sectores relacionados con 

las artesanfas : disefiadores, arquitectos, artistas plasti.cos, artesanos ca

lificados, antrop6logos etc. 

" Mientras un comite de expertos en diseflo asesorara en cuantos casos ha

gan referencia a aspectos tecnicos o artisticos propios de la funci6n del cen

tro. ( Pag. 15 ) 

En ese .:::entro los arti.stas disefladores buscarfan su inspiraci6n propia en 

nu _stros motivos aut6ctonos, presentados segun los gustos y preferencias de 

nu<2stra epoca. 

Por otra parte escogerian y mejorari'an , sifuera del caso, las buenas y ori

ginales ideas que los qrtesanos presentaran en los concursos de disefio. 

,...on la aplicaci6n de esos disefios, los de los artistas y los de los artesanos 

escogidos �n los concur sos , en una artesanfa seriada , tendrfamos la cola -

boraci6n y complem2ntaci6n entre el artista o el art2sano dis2fiador, que 

aportara la facultad creativa, con el artesano que aportara el c.iominio del 

oficio, a la vez que se le estari'a dando ocupaci6n a muchas personas, que 

producirfan entonces si artesanfas de mejor calidad y, por consiguiente 

de mayor aceptaci6n, en vez de segui.r con algunos productos en la repeticion 

de pie2as que muchas veces no ti.en2n ni.ngun valor artrstico y ni siqu.iera 

ningun valor aut6ctono. 

En 21 C:.:ntro d2 Ilsefio, los di.s�fiadores ensefiarfan a otras personas, .ins

tructores, que fueran a su vcz a i.niciar en la disci.pli.na a los dirigentes 

artesanal0s por ejemplo, para que estos a su turno ensefiaran al 2..rtesano. 
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Van Dommelen recomienda " para elevar los niveles del disefio 11 la crea-

ci6n de un GRUPO DE ENTRENAMIENTO EN ARTE Y DISEfro quB serfa 

com.puesto por : 1). Un disefiador industrial que ilustrara, por ejemplo, co

mo se podrfan fabricar telares con los materiales del medio ambiente; 2). -

por un Esp2cialista en arte ( graduado en economfa del Hogar ) que ensefia

ra las tecnicas del tejido, y 3). - por un especialista en educaci6n artrstica 

que presentarfa prJblemas de disefio, y como el individuo puede disefiar 

creativament2 por medio del uso de temas e inspiraci6n colombianos. Se-

rfa un grupo itinerante, 2s decir irfa d2 un lugar a otro, y la duraci6n de 

las clases .:m cada r2gi6n visitada dependerfa del tipo de problema que se 

quisiera · ensefiar a resolv2r. 

Vamos, pucs., que en ambos inbrrres se encuentra cl proyecto de llevar 

el dis2fio a todos los niv2les socio- culturales. 

Y est2 es el punto que mas me llama la 'ltenci6n 

desde luego, el discf'io que vi2n-:: d0 2.rriba h3.cia abaj:J tiene exc2lentes re

p2rcusiones ( ya lo h:�mos dicho : m2jores ventas, mejor fuente de trabajo). 

B eneficia indiscutiblement2 a l::t artesanfa. 

El disefio que viene de abaj0 hacia arriba, el que es producido por cualquier 

individuo, d2spues de que C'.)n un entrenamiento ha sentida liberada su capa-

cidad de expr2si6n, beneficia, d2sde luego, mas al artesan'.) que se sentira 

entonces mas contento , mas realizado , '2n la medida que mas s2 haya expre-

sado . J\.si con la ensef'ianza del disefio, no solo podremos vender mas y me-

jor, sino que estaremos menos angustiados , mas folices, es decir que co

mo tcrapeutica social que nos alivie de innumerables tensiones, no podrf

amos tener algo mejor. 



TEMA 

CONFERENCISTA 

Agosto 2 8 de I • 972 

ARTESANIA EN OTROS PAISES 

DOCTOR DAVID B. VAN DOMMELEN 
Profesor Asociado de la Universidad de Pennsylvania 
State.-

Para discernir sobre las -:1rtesanias de ayer y el lugar que ocup,:m hoy, seria conv=. 

niente dar una breve mirad:i y examin.Jr lo que otros poises han estado haciendo.

De esta manera podemos ver que sitio ocup.J Colombki en relaci6n con el resto -

del mundo. Debido :i que los movimientos artesan:::iles de Norte America me son

familiares, comenzare por ilustrar algunos de los hechos que alli hon tenido lugar.

Las artesanias en nuestro pois nunca h.Jbi'an sido tan importantes hasta l,:J depre-

sion que tuvo lugar en los aflos treintu. Las unicas excepciones fueron I.Js comu-

nidades SHAKER Y PENNSYLVANIA DUTCH, las cu1Jles eran grupos religiosos.

Ambas c omunidades era protestantes y llegaron a los Est.Jdos Unidos procedentes

de Alemaniu en el siglo XVII. Desde el momenta de su llegad:::i crearon sus pro--

pias herramientas y utensilios de trabajo. Sin emb;:ugo la influencL.i de sus artesa

nias nunca alcanz6 ,J salir fuera de sus propias comunidades.-

Cucmdo b depresi6n liege a los Estudos Unidos fue la epoca en que las urtesanias 

comenzaron a desarrollarse. Debido a que muchas personas estaban sin empleo y

porque el nivel econ6mico de la gente era muy bojo, el gobierno establecio un -

programa de :Jyuda y fomento de artes y de .:irtesunias.-

EI objetivo principal fue el de mantener ocupada ;:i la gente y al mismo tiempo -

ayud:irla capacitandob para futures trabajos e ingresos. De esta forma la W .P.A. 

(Asociacion para el Proyecto del Trobajo) fue creado.-

Las universid-::Jdes -J troves de todo el ;1ais establecieron centros en los cuales la -

gente podi'a aprender tecnic-Js y disei'lo de las artesanLis. De este grupo de art:istas 

. .  / . .
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y artesanos nacieron algunos de las mas famosos artistas norteameric..:mos de la ac

tu.JI idad. -

Aunque el prograrna no facilit6 una oportunidad permanente de expresi6n artesanal, 

si abrio las pL1ertas para los aRos sigu ientes. Durante este periodo se vi6 una fuer

te expan:;ion de los . -ogramas de extension de agricultur-:J y de Economia del Hogar, 

los cuale:; sor. simil::.i res .:ii ICA , Colombia.-

La mayoria de las artesanias ensef'ladas en el program:i del W, P.A. tuvieron �ugar -

en las focult·ades de Economia del Hogar. Actualmente los programas de Economia-

del Hogar en r.iUchos e5tados incluyen importantes programas artesonoles.-

Una de las mejores facultades de a:-tesania en el pais opera en el departamento de

tconomia del Hogar de la Universidad de Tennessee. Esta facultud estcS locolizada

en Gatlinburg, Tennesse y fue iniciada en 1.912 con el.proposito especifico de el=. 

vJr los ingresos y el nivel de vida de la gente de los montanus. 

'o, el J·rar.s..::L·rso de los ::iRos dicha gente organize el SOUTHERN HIGHLAND - -

GRAHS GU!LD, que es actualmente un gremio que facilita muy buenos ingresos -

para r,L·merosas fom:lias, OJ-ros dos programas de que ayudan al desarrollo de la ge.!; 

!·e joven ;;on: "THE FUTURE HOMEMAKERS OF 6.MERICA" y el 4-H (Este nombre-

viene de bs palabras monos, �al,;d, coraz6n y hes .r 
I 

que en ingles comienzan con 

H).-

Tan�,; r! ;irimern como el segundo abarcan programas aducacionales que enseilan -

arl·esanias, trnbajos de hogar y agricultura, porqL,e para ensei'lar artesanias tambien 

es necesario ensenar acerca de los pmb' ·· me- del hogar, -

:::::�os proc;,arrias e$ton ger.eralmente aso�bdos a las escuelas pub I icus y han estado -

en actividod por mas de dncuenta arios, en el es�ado de Pennsylvania un especia-

1 ista en foonomia del Hogor dirige el prcgrama urte�.::inul en :;u totalidad. Varies -
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. .  /.. 

talleres estan a disposicic5n de la gente a troves de todo el Estado; en tejidos, bo!. dados, 

trabajos en madera, metal y otras artesanias. El programa de extension de Economia del 

Hagar arrienda telares a los artesanos, les ayuda a conseguir el material y les facilita la 

informaci6n necesaria para establecer cooperativas y merea dos.-

El programa en  Pennsylvania se basa especialmente en el disef'lo creativo de las artesanias y 

el evitar producciones seriadas. Cada f'lo, en julio, los ortesanos provenientes de la parte 

central.de Pennsylvania realizan una feria s::irtesanal paru exhibir sus productos. 

Generalmente cerca de 300 a 400 .::irtesanos montan los toldos correspondientcs. Esta feria es 

similar a la feria realizada en Cartago.-

Er. el estado de New Hampshire, los artesanos fundaron una asociacic5n para ayudar 

a la promocic5n de sus artesanias. Tambien organiz, ,on seminarios, exhibiciones y 

i·alleres. Este fue el primer esi"ado que tuvo una asociacic5n artesanal y fue este mi!_ 

mo el que jugc5 un importante papel en el estoblecimiento de AMERICAN GRAFTSMEN'S 

COUNCIL (ACC) Camejo de Artesanos Americanos.-

La mayoria de los estados en Norte Americ'J cuent.:m con ,Jsocbciones artesan�les 

'.r:;:,,. -:cs tienen una reunion mensual para discutir tecnicas de artesania, prob IE!_ 

mas de mercadeo y formas de promover las artesanias.-

Ellos generalmente recurren al �.:>bierno federal en busca de ayuda, y muy a menl_:_ 

do consiguen fondos del gobierno estatal. -

En Arizona y Nuevo Mexico, muchas cooperativas hon sido establecidas para la -

ve:if'a de las artesanias indi'genas. Algunas de estas funcionan en museos y otras -

:,on completamente i ndependi entes. -

i_os ii,dios Zur.i, Hopi )' Navajos estan todavi'a producietldo sus artesanias tradici'2_ nales, lo 

mismo sue empezando a trabajar en formas mas contemporaneas, utilizar:i -
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do su tradicion como una fuente de disef"io, pero al mismo tiempo tratando de dar 

una opariencia mas moderna a sus artesanias.-

El gobierno ha trabajado en el des�nvolvimiento de los indigenas en lo sociedad

actual mediante la construcci6n de nuevas casas y mediante otras ayudas tonto -

social es como economicas. -

Otro ;,ais que ha desarrol lado y promovido las artesanias en forma extensa esi Su� 

cia. Actuolmente todos los poises Escandinavos tienen importantes programas arte

sanoles los cuales han influenciado a los Estados Unidos desde I. 920 el gobierno

Sueco ha oumentado el prestigio de las artesani'as con el slogan de 11Artesani'as -

Maravillosos para la Vida Diorio". Tonto el gobierno coma la industria hon apo

yado las artesani'as. -

La industria en los poises escandinovos apoya al artesano foci I itandole un lugar

paro trobajar ! y el material necesario; Gsi' mismo una vez al mes el los pueden -

examinor los objetos que hayan fabricado y seleccionar algunas piezas, sin cos

to alguno, que luego serc5n utilizadas como m'ldeios para producciones en masu. 

Por e�to raz6n Suecia, FinL:n(!ia, t'--loruega y Dinamorca tienen unas artesanias

mor8villosos, y al mismo tiempo productos indusi·riales iabulosos.-

Todos los raises escandinavos hon promovido sus articulos mediante empresas "2.

reos norteamericanas, municipal idades y compaf'lias navieras, las cuales tienen -

exhibiciones en los Estados Unidos. La mayor parte de las exhibiciones se llevan 

a cabo especialmente en las dependencies de los almacenes, ounque tamb,en se 

realizan en los museos del pais.-

:1 k, hocen todo lo posible por promover las artesanias porque comprenden que -

esto no solamente promueve las ventas de artesanias �;n0 que tambien viene o -

aumentor las entradas de sus compoPii's. Saben igu.::ilmente que sin lo promocion -
. .  / . .
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odecuado no se lograra ningun exito ni en ortesanias, turismo ni en el crecimiento 

fuh1:-o.-

Los pai'.c;es Escandinavos cditan con frecuencia excelentes I i:iros relacionados con -

Im o:te .. anios al igual que algunas revistas que circulan en los Estados Unidos tan

!·o para los artesanos, librerias y bibiotecas.-

Les po1".,;e:. del Afric.;a hon visi·o s:.,rgir un gran interes por sus artesanias, lo cual se-· 

deb0 r.':pedalmer.te a la nueva I ibertad de la gente de color en los Estados Unidos 

)' a que los rni:mos norteamericano,j hon I legado a estar muy interesados en las cul-

�urar ofrLca:,a:;,, l Jt :.:ci1iu i' Nigeriu es�an e'<por'.·ando i,ermosos �ejidos al igual que 

otros pafaes lo l10ce:1 con obj0�os liecno!; en madera. /\unque los Afric1Jnos han es

�ado producie;--,do liermo�as mtc�ani'a .. primitivas por miles de anos, por primera vez 

ellos '/ la £ente de color arr.ericana se estan dando c�enta de que su culi·ura es muy 

significafr,10 y rlen8 un me11s.:ije para el resto de! mundo.-

tienc L::ia cn:·Ggo�ia :;i,nilc1r.::, la de Olg de Amara! a;:•.11 en Cclombia, ·h,e a! A-

frica para obtener di:i8fios e impir.:1ci6n para su nueva li'nea do tc:;jidos. Cuondo --

su., art;culos f.Jeron pL'esio� al merr.ado e'.1 Norte America, se vendigron en sumos-

que pa;,oban de $360 a $600 peso;; cl metro.-

En los a:Tos cincuenta, AIP.�<ander Girucl disen6 una !inea de of,je.tos y textiles pa-

ra la Companie Herman r .: I: ,:,r ·• :Jrniture tomando t\Omo base para �us disei'!cs a M0-

xko. lo:; di3ef1os de Miller influenciaron la escena del arte en las fatados Un1dos-

de una manera fantastica, tal como sucedi6 hace do::; ·:::nos con la li'nea ::ifri-:ana de 

l.arsP.n .•• donde estaba Colombia? • -

O�·ra vez quiero hacer notoria la importancia de la pro, .. :iganda, la promoción y  

oi estímulo da sus propias tradkiones y cultures indi'gen(]s.-

. .  / . .
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En Canada los esquimales hon estado trabajando en el hueso, el marfil y las pieles 

por generaciones. Ahora el gobierno ha establecido centres de capacitaci6n con el 

fin de preparar los artesanos para que continuen sus artesanias. Sin embargo, el -

prop6sito no es al de copiar disef'los antiguos sino en lugar de esto aplicar su tradi

cion a nuevas mod.Jlidades de disei'lo del siglo XX. Sus tecnicas son l..1s mismas, sus 

fuentes de diseno l _;s mismas, peru el los reconocen que el mundo esta cambiando y

por lo tanto su artesan,a tiene igualmente que cambi..1r si es que quieren lograr la

sal ida de sus productos a los mercados comunes en el mundo.-

Como parte final de mi intervene ion, ,me permitire anotar algunos factores que

tuvieron gran importancia en el desarrollo de las artesunias en otros p-=iises y los

cuales deben ser tomados muy en cuenta aqui en Colombia 

1.- APOYO EDUCACIONAL 

Es necesario tener buenos programas educacionales a todos los nivels. En es

pecial programs.JS de educacion en arte a nivel universitario, las cuales pueden 

ser usados para programas a otros nivel� asi mismo es necesario establecer -

centros de capacitaci6n que no solamente tengan intenscs; curses de disefio -

sino que tambien proporcionen material educative en lo referente a los pro

blemas que se presenten en el desarrollo familiar.-

2. - APOYO NACIONAL

Es necesario que el gobierno nacionol desarrnl lo formas efectivas por media -

de las cuoles pueda dar un aporte Financiero a los artesanos e instituciones m.=_ 

diente concesiones, fondos y becas. Es de igual importancia que el gobierno

adopte atgunas medidas por medio de las cuales de a conocer lo importancia

de las artesanias, no solo por medio de exhibiciones sino tambien a base de -

pub Ii caci ones. -

. .  /. .



3.- APOYO DEPARTAMENTAL 

Pc.r medic de exhibiciones, bec'Js, centres de capJcitaci6n y otros metodos, los 

diversos departamentos deben contribuir al fomento de las ::irtesanios.-

4. - ORGANIZt\Cle)N

Lo m-5s importcnte es b or�anizacion que comprende inclusive ideas, dinero y -

gentes. Los grupos deben trab jar en conjunto y los resultados deben aparecer

ropidamentc. Sin embargo es tambien import-.:mte comrrender que las progr\Jmas 

artesanales en otros poises se hon des . ..irrollado por muchos anos de intens·, tr .1.-

\:>Jjo y derlicacion. -

5.- APORTE INDUSTRIAL 

La industria debe dor un mayor aporte para promover lo propcigand:1 de las ,Jrte

sanias colombianas. Por ejemplo la Federaci6n Nacional de Cafeteros de Colom

bi..:J podria promover las artesonias con el cafe, en lugar de hacer propcganda so

lo a este producto en los comerciales de television de los Estados Unidos. lgual

mente podrian pub I icarse algunos I ibros so!:>re .:irtesanias. -



Tema 

CONFERENCISTA: ROMULO POLO FLOREZ

Agosto 20/72 

INFLUENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS EN LA 

ARTESANIA COLOMBIANA 

Ql;iaro, en _,ri .,er lugar, cakibrar la raalizccion de este saidnario co �o uno de los i>asos 

' • 0 ro O h J ,I I d 11 
.., 'f' :. as s1c1nnicat1vos qu9 se cP uavso a,, e Gsarro o s nuestra art:!san,a, porque ::,ani ,esta 

el deseo de aclorar ()Olrticos y sobr� todo, ;orque re,:>ras�nta al lnteres de escuchar al or-

tesa,,o, rozorl y fin de aste n�ovi .lento qua ho v�nido creci�ndo desde varios oiios otros.

(, uiaro ooradecer al , ,r. Van ·Jom,i;ekm este tbo de ayuda que cs la que verdadera:11ent,.:, 

,1acesito·;-os: lo pro .:ocion de la busqu::?da d,a 11uestros proi)IOS valores. 

Yo dolia Cacilia lregui de holquin, ax.,reso en for·,a a;i1plio $I desorrollo historico d� n,.;e!. 

tro ort�sania, ilustro r,,uchos as,.>ectos qua ,.>er11,iten hacer uno cr,tico de valons . 

. ,:::" !o ;.::ifr :,;ro astoolacar que es al dise'io y sus detar. ·inontes , con el fi11 cb, oder se •alar 

cor �so r�ferencia, los ospectos ,:>ositivos y negativos da nuestra or,�anfo. 

:•is�··ior as apl 1car un critario cle ec·)l10·,•1a an lo creacion :le objetos que sotisfacen ,1ec.esi�a-

,.:bs hu::,onos. 

Al hoblar de u,, cr1t2rio de eco110 �,a ;)r�tendo que S·3 ant;e11da an -al sent·do mas 0 .. 1,Jlio: 

acono ,,,a en 21 � ,-,_)leo de material es. 

acol'lo:,0 10 en el ,.>roceso �rod.;ctivo / 

econo:,ifo en el uso 

Al hablar de nec0sidodes hu1·.,anas ,,·1e refiero a las ,1ecesidodes q ·� sur[i.2n en 1. n )roceso de 

;.Jroduccion (consu, .. o) y dzsca11so a qu� esta so .�tido al ho,1·br�, :ar1 todos los niveles d� esa 

octividad: 

EL DISEÑO
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fi'sico 

amotivo 

intelectual 

y tambi1n a las nac3sida&�s que surgen de las nlaciones social13s r:lal hombn 3n 31 3j3r

cicio de sus distintas actividacbs :m los difor3ntes nivelcs d3 r.3alizaci6n. 

CJb::m qui3r:Jar comprendidos todos los aspactos d3 la vida humane, como pued·an sar las 

necesidad3s da sobr�vivir,;' protegarse, relacionarse, amar, crear, ate ... 

Al hablar da obj-;tos es praciso ent3ncbr quc sa trata :::b cosas tangiblas, con cualida'.'.las 

:!0terminables: con caracter1sticas formal3s y usos pr:nstablacidos. 

Disenar JS tambian un pnc�so creativo ·. 

Un procaso que arranca d3 las nac3sida:fas d3I hombrn , ap.3nas limitado por las mat3ria

lcs, par las tacnicas que sa utilizan para transformar .3Sos matoriales y par la funcion a -

que se qui3ra cumpl ir. 

El acto creativo, la cr3aci6n, no es. mas que dar la solucion corncta con el uso de las -

t:icnicas y los matorialas a<:locuados. 

La b·alleza, lo 11Estetico 11

, es solamcnte ·31 r_sultado del manejo consecuGnte da las deter-

minant-;s a qu,3 me ha nfark:b. 

ARTESANIA Y DESARROLLO 

Es convanient� hacar un bosquejo de como ha sido al desarrollo hist6rico de la humanidad. 

Cuando la organizacion social dal hombrn era elemental, posibbment'.) coda quien rasolvfo 

!:US propias necesidades, an todos sus aspectos. A medi,:!a que las ralaciones sociales sa fu9-

ron c:)mplii:ando, los hombras sa distribuyeron responsabilidad�s hasta llerior a un alto gra

rlc, cb esp3cializoci6n. cfond,J s,3 responsabiliza exclusivamente a grupos o individuos ·fa la 

so!ucion cl3 ::Jatarmina'.ias nac3sida1Gs: unos gobiernan
,, 

otros son los enlaces con los diosas, 

otros manajan lo _;CO:'lom1a, otros praiducan los objetos, otros cultivan, otros cuic.larn la fa-
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milia, otros hacan la gu.arra , ate. 

')a asta especializaci6n rasulta al art3sano, es ,:facir: la ;:,ersona qua consarva facultadas 

:,ara craar y producir objatos, dandob a coda solucion los valores de su rr:edio y su cult� 

ra y p'.)st3riorment� al .::Jiserlo-Jor, as ::J3cir la pers'.Jna c:::,n nspansabili:fod d.: ;>3nsar, or

ganize y -'.:la solucionJs a las nac-asidadJs matarialas, da acuerrlo a meto::bs mas sofistica-

dos da pro::lu cc ion 
1 

3ntr3 otras razon:;s. 

Es bu,:.!no s3iiolar como la 3Sp3cializaci6n ha c r:inducir:lo a la formaci6n da alitas d3 cr'3a

rJor3s, artGsanos, artistas o dis�?lar:!orns, a quien.:s la soci.::lac:I ha r':.!mitHo la ca;:,ackh::l 

.J I II ; • II I . , 
I 

. 
. 

. 
.J I ,, ob ., JO va oror ast3t1cam.enta tanto an a craac1on como an a 1u1c10 <1� a ra •

Volvian-:lo a lo artesania, a su proceso creativo y proc1uctivo, a su man3ra -:le raspon-ier 

a nac:lsidm:!3s comunas de grupos culturalas integro:fos, no sa pu.3de mas qua afirmar que 

35 ,Hs�Pio an sr, an SU forma mas pura y elemantal. 

Corraspondea a la sol�ion craativa da problemas ( al :lominio ie mos tfcnicas, al con'.Jci

mianto ::la mas material as) y, en fin, refleja los valores de un grupo humano que comport:! 

unas costumbres, un medio cultural, un paisajJ, unas craencias. 

Las soluciones qu·; la art3san10-disarlo ofrec3 son objatos material3s, destinados a usos r:la -

,Jiv:;rsa 1ndole, segun 31 tipo de necesidad a que r3spondan, sobra la bas9 r :b una gran uti-

1 izacion de mono da obro y con la caracteristica asencial ::lo que quian produce es �ue'fo ,fa 

SUS medios ::h produccion, 

CAMBIOS EN LA ARTESANIA 

Y asi como '31 J'3sarrdh d,3 la sociedad :ls ·::linamico, constant'3 y pr':lgrasiv::,, consecuente-

ment:3 va a s3r .:linamicr:i 31 1::?sarrollo d3 la art�sanfo. Porqua las n�c1sHaclas varfon ( la -

axperiancia ,;nriquace las t5cnicas) y m3jora -:I OjJrovechamianto cl3 los matarialc.s. Por lo 

tanh los vdor.as formabs de un :lisai'lo artesanal van a variar, pero t3niando an cu3nta lo 



- 4 -

que la prfk:ede, lo que ha si:lo confirmado por el tiampo. 

Es ,::!ecir, to:fo artesanfo tiane un pasado, una familiarHa-::J con algo ant?rior de lo ·cual 

es consacuencia . 

El rliseno y la artasan1a son tambien un lenguaj� quJ expraso clarament3 lo forma como 

el h0mbre se 3nfranta a su m3dio ambbnta natural y lo transforma. Es nflejo de vHa. 

Oab3 cambiar com'.:> cambia el ambiente y las condiciones :fa vida :h qui an la pro:.luc·a. 

Rasumiendo, haste el momenta h3 habla:fo de los detarrninantes basicos de torio dis3no 

as dacir : 

I a n3C9S irlad 

l0s mat-;riales y t�cnicas 

'31 ambient3 social y cultura, t3mas estos 

que hon sido tocados sup3rficialmant3. 

/; 
Voy a r �farirma ahora a otros 1

1 valores 11 o cualidacbs :la� disoi'lo -art1sani"b', ralocionados 

con la forrna ( la apariancia) y las cual i fo-:bs obj�tivas quJ .Jan los mat:riales y la rr,a-

n3ra :h transformarlos. S::m caract-:ri'sticas tangibles y cuantificables, ya que S3 nfleian 

dir �cta!'Tlent9 an la 3X?eriancia sJnsorial: 

CualHadas Visual'3s 

Tactilas 

Aurlitivas 

Es decir valores tangibles ralacionafos con el uso 

la forma 

la t3xtura 

.al C')lor, que pr-asenton 

valores ;,rinci;:ialas y sacundarios· 

Io estructural 

lo :lecorativo 
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Y tambien con las cualidades dal uso de las formas: 

ritmo-arritmia 

simetrfo- asimetrfo 

aqui I ibrio-dssequil ibrio 

uni:lad-varie':lad 

I uz-transi)ar,anc ia-rafl aj o-opaco-oscuro 

canti .:lad 

armoni'a 

tiemp::) 

posicion 

proporcion 

ascala, calidadas astas ralativas, :lirectamante depen:lientes ·:b lo que so quiera expre

sar y d3 los valoras camunicativos que coda grupo humano les asigna. 

� uso det�rmina si un objetos 3S funcional · 35 .:heir si rnsuelve la situacion para la cual 

ha si-:lo ccncebido· lo importante 35 que lo r�sualva con 3ficiancia, con clarida:!. A su 

vez el uso-funcionalidad 3S relativo.a la hrma d.�I objat:>, qu3 pu3d3 sar· 

pura ( un cubo, una asfana ) 

COm;.JU9Sta ( Un rJCtangulo 
1 

un COnO) 

Regular o irragular ( la mancha) 

las formas van a estar determinadas por al material que sa emplaa y la t3cnica que s·� -

utilize y deben sar adecua..:los al uso que debe darsele al objato. 

El uso, la forma y los matariales don la pauta para las proporciones :bl' cbjato, es c.!ecir 

la ralacion -:b SUS part'.:!S con 31 to-lo. 

La r3laci6n Jal hombre y 21 objato ·:le la ascala. 

Los ckimas �lementos de que habl � antes son Japendientes del rnaterial, la astructura y 
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lo :iecoroci6n, y solo puaden ser juzgodos en uno situoci6n especitica. 

LAS INFLUENCIAS POSITIVAS 

Son positives to�os las influencias que seon prnviam3nt3 osimilodas por al ortesano, quG 

S3 manifiast:,m :m respu3stos consecuantes con su culture, sus habilHa·fas. To·.los las influ

encias que provengan d3 cambbs en su manero -::b var la vir:la, captor las necasida·:bs co

munas y majorar las tacnicas y los productos. 

Esto se pu3rJ_ observer en aste hecho: mbntras �I ortfculo pror:lucHo por un art·;sano res

pon..:le a bs usos y costumbres :fo la comunidarJ, y es consumido per esa comunida::i, ase -

artfculo s- va d3sorrollondo de ocu3do a la pauta que sePlalon los cambios je la vida _n 

31 ambiente para el cual se craa. Es ·:bcir, racib3 influ3ncias de la vida social, se ·fasa

rrolla con al grupo y coda combio que sufre es� pr·yJucto 3S -'!I resulto:::lo .-fa una experimen

tacion espontanaa y ,fa una sana auto salecci6n de lo major. 

En esto caLgorfo encajan p-;rfoctamenta los artfculos da las comunidaJas indfganos, p3r

fectos an su suluci5n, agrajables �n su apariencia, 16gicos en su funcionali1o·i, exi:>resi

vos en SU decoroc i On, 

T ambian los productos de olgunos grupos campesinos como son las ruanas autenticos, los -

utensilios de cocino, los muabl�s y herrambntas. 

LAS INFLUENCIAS NEGATIVAS 

Mientros la art-asanfo cr:ilombiona respon•ie o asos patronas, ·:le que he hablado anteriOr-

ment3, tiena un Jesarrollo armonico· se produce y c::insum3 t'Or lo gante para la cuol �e 

ha concebi.Jo, qua conoc3 al uso y le asignan los valores que 1'3 corresponden. 

P-ero rasulto logico qua lo 11 civilizoci6n" aplaste al ,hsorrollo �b asos pro:iuctos, y de lo

misma manera que impone nu�vas formas -Je relaci6n social, nuevas formas de producci6n, 
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v9rtiginosamente impone nu.was exigancias al producto artesanal. 

El art9sano, que no tiene tiempo de asimilar las nuevas situaciones, distorsiona la escala de 

valores original y logicamente do prioridad a lo qua 13 es urgente: la n3cesidarl dl3 sobrevi-

v1r. 

Pi-3r e tambien el sentido cr.aativo, y no es capaz ::fa comprander las 1

1 nacasidad:;s 11 .:la las 

nuJvas comuni::la.::Les d3 C'.)nsumidores distantas de al _n ti3mpo, an cultura yen espacio. 

El mercadeo mal manejado, la promoci6n mal orientada, la imposici6n y el afan de lucro 

avasallan al artasano y rapcn el arti'culo sin respetar sus caracter1sticas su forma .�e produc

cion y expr9si6n da vi:Ja popular. 

Apareca la pequai'!a in.:lustria con pretensiones de art.Jsanfo, con la unica motivaci6n d.:i 

la explotacion econ6mica, sin comprend9r que nuevos sistemas de elaboracion tienen exi

gencias listintas y que nuavos mercarlos tienen -:listintas necasHa:las. 

As, aparacen los paca::los contra los ,:bt�rminantss :bl -:liseno: 

Se Jesconoce la necasida. , ya que �I consumi-:lor as a Igo snob, e incomprensiblc. S9 ignoran 

las cual ida-:les :lei material 

Se despadician 1Josibili.::lades tacnicas 

S1 aplazan el uso, .:lanr:losele la calidad de resultante: falta la funcionalidad, 

falta la ascala. 

Se le asigna un valor primodial a la 11belleza 11 mal entendida: 

Se fracasa en lo formal 

Se 9xagera en lo decorative 

S2 copia 

S � ignoron las cualidadas del color 
dal acabado 
·fa I a a par i anci a

Serfo largo analizar caso por caso esta inmensa lista :le sub-productos art9sanalas. Comen

zaron cuan -b alguien qu<:l se crey6 superior al artasano fue o transmitirle su 11sabidurfo", a 
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in-ponarle su estilo, sus d�formaciones. 5..,. c ntinua con la ;:iromoci6n Jesorbitoda qua irn

portaba valores y se. rrantia�a viva an la ;:,roducci6n ::la lo 11 t1pico 11

, vista en el santir.b -

burlesco y SUj)arficial que �st:::> ir,1pl ica. 

ORIENT AC ION 

Para terrr1inar, es conv;mient� senalar que la art:lsan,a no s.a puacla ensei'lar, sino orientar. 

Paro orientar hay qua conocar con profondidac.1 al am;:>lio comp::> que implica al �;s�no, al 

m�rco-J..�o, la promoci6n: p=3ro fundamantalfTl;?nta conocer, inv�sti')ar con honestHo� las co

muni.::h:!�s qu:1 j)ro-:luc�n, sus tecnicos, sus costumbrns, sus posibilidadas y nac-asida-Jas, sin 

:::ilvi,for qu.J lo mas irn,:,ortant-3 no es �I d2sarrollo -:b la artasanfo, ni .;I comarcio dr.> lo arta

sanol, sino -:.I artesano o, major, los art3sonc,s fol pa,s . 
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RESUMEN HISTORICO 

APARICION DE LA ARTESANIA COMO FACTOR DE DESARROLLO 

Y POSIBILIDAD DE EMPLEO 

ALGUNAS EXPERIENCIAS: BENEFICIOS Y ERRORES 

LA NUEVA MODALIDAD DE ARTESANIAS DE COLOMBIA 

RESUMEN HISTORICO: 

Entre los pueblos del mundo, Colombia es dueila de uno focundo y rice tradici6n orte

sonal .Las cultures precolombioos que se desarrolloron en nuestro territorio, de las cu_:1 

l."s oun subsisten numerOSOS nucleos, nos hon colocodo en el tercer puesto en importo� 

cia dentro del concenso del continente ibero-omericono. -

Durante la epoca de lo conquisto estos cultures sufrieron series traumotismos que afe.:.. 

tornn hondamente su organizacion social, politico y religiosa.-

cn lo Colonic el pueblo general, abasteci6 sus necesidades cotidianos y ornamentales 

con productos elaborados por sus habiles manos,herencio de sus abuelos amerindios, C'!.._ 

yo patrimonio cultural si bien fue mutilado cruelmente, en otros aspectos fue enriqu! 

cido con el aporte espono! y africano que introdujo lo conquista de cuyo mestizaje ex� 

te.n expresiones vivas y permanentes. -

la independencio de Espana, trojo como consecuencia otro grande y notorio empob� 

cimiento para la artesania tradicional. Las mercaderias provenientes de las Islas del 

Caribe, convertidas algunas en enormes depositos, invadieron nuestro mercado cuando 

los mondatarios cri ollos abrieron las puertas a los comerciantes ingleses y dejoron 

en total abandono al ortesano que en este episodio de la historic representobo nue 
nocionalidad. 
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Lo arte$ania quudo rolegada a !os sec .. ores que hoy llamariamos matrginadas, durante 

150 af'!cs. -

En este lapso de tiempo, l0s diversm conocimientos y haSil idades artesanales, se tra� 

mitieron de generaci6n a gencracion y �onservaron su autenticidad, pero no tuvieron la 

fortune de enriquecerse en otr:::is Fuentes ni sufrieron influencias renovadoras y si las 

hubo fueron por l� general en su detrimento r::omo en el caso de barniz de pasto. · 

Los objetos artesanales, porque no eran articulos comerciales, cumplian una misi6n 

especifica yen algunos ccisos magico religiosa, el medio ambiente en que se produ-. 

ciar. era el proplo, no habia traspaso aun las fronteras que separaban su mundo ron el 

de la sociedad de consumo. -

Este somero e incluso resumen de la troyectoria de la artesanio o troves del tiempo, r.a 

tiene mos objeto que destacar lo necesidad de hacer un examen completo, de incJagor 

su pasado para situarla dentro de lo realidad actual. Esta investigaci6n ya no do esp� 

ra, porque en la conciencia de todos esta que nuestra industrio artesanal yo toc6 fon o. 

APJWICION DE LA ARTESANIA COMO FACTOR DE DESARROLLO Y POSIBILIDAD

DE EMPLEO: 

En la ultimo &coda, en el mundo occidental, se despert6 un inusitado interes por las 

artcscmfas provenientes del tercer mimdo, quizas por el cansancio que conlleva la pr� 

ducci6n en serie, originoda con la creciente industrializcci6n del mundo desarrollado.

Los cuerpos de paz, creados durante la administracion Kennedy, como mensoija frater

nal de Norteamerica a los pueblos subdesarrollados del Sur ,cuyo trabojo los eximia del 

servicio milirar obligctorio, llegaron a nue�tros C'ampos bien intencionados pero igno 

rantes del medio y de las raice� culturcles de ei:te continente.-

Ante nuestra mirada di�plicente, iniciaron en el pcis u·nc gran promocion artesanal 

enfocarla a la exportaci6n de las productos. Esta ligereza es explicable porque no ex� 

tia uno conciE:nc;o respcnscble pare adverti r que estaba en juego lo cul tura de un pu� 

blo. No puedo dejar pasar inadvertide> que fueron numerosas las personas que sabian-- - -
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' .a 1mportanc10 ya m1ra an a 1ngenua e eza e nuestra artesan,a tru 1ciona ,po� 

blemente su influencia no lleg6 hasta los sectores donde hubiera podido detener�e la 

bandali ca destruccion como acaecio en algunos de nuestros centros artesanales. -

El arte popular menospreciado hasta entonces, se cunvirti6 en el tema de moda, se

abrleron nuavrn; y remunerativos mercados y se torn,:, en elemento util y decorativo -

para las closes de alto nivel econ6mico.-

Esra sorpre:.ivo resurgimientb tuvo como consecuencia benefices resultados y tambien 

ocasiono serios tra�\·orncs, e! peor ha sido ei esiado de confu si6n provocado por un 

exi·:·o tan inerprJrado. 1:l hecho es que hoy estamos aqui para establecer una definicion 

una clasificacion de la artesani"a generri!, r.ecesarlas porn reinvindicar los valores a� 

tenrico� que hon sido renegac!os '/ e!irr.inar en lo posible la fa!sa artesania o por lo m<:_ 

nos colocarla en e: area ,que h corresponde. -

La artesania como factor de desorro:lo y posibilidad de empleo tienen muchos milit5:n 

tes. El oficio arte::anal ha sido por costumbre un rrabojo odicional o subempleo inhe

rsnte a la�. laborns del ca-r?po, t'lo es ac::mrnjablG de�plozar mono de obro de los sec

tores productlvos perma;1er·i·e,; hacia una Frodu,:;cion q11G, co:-no la ar.tesanal, esta so-

metida a la demanda d€ un mercado voluble. -

Esta movilizoci6n ocasionaria al arte�ano trastornos imprevisibles que impedirian muy 

posiblemente €! regreso a �u$ activirlades �radiconales y frustraria una vez mas sus e� 

peranzas, acarreandole mas miseries. -

Es nece5ario anotar que tan pronto como la artesania deja de ser entrada odicional al 

patrimonio familiar, se convierte en pequefia industria empresarial. -

Para acometer una tarea en formo l"eal y po!iitivo beneficie a las artesonos quc por ·

tradicion hon desempef'lado una labor artesanal o en el caso especial de iniciar este 

tipo de trabajo para mejorar el nivel economico de las comunidades campesinos., -

tendran que tenerse en cuenta una serie de factores sociales y culturales, porque r.o 
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es posible lograr unndesarrol lo integral coh la simple asisteric;a tecnica y economicc, sin 

la participaci6n de elementos aut6ctonos que son las fllentes tracl;r,k,nales ,Jondc los pue 

blo!\ encuentran su id,zntidad.-

/\LGUN/,S EXPERI ENCIAS: BENEFICIOS Y ERRORES: 

G'•Jiero mostrar tres ejemplos, donde la labor artesanal ha beneficaclo en forma efectiva 

a la comunidad por estar encaminada a servir al artesano en primer termino y el articulo 

u objeto elac,crado por el, fue resultado no un principio.-

Uno de estos ejemplos es Tipacoque, municipio el norte de Boyaccf, celebre per haber ·· 

inspirado varies libros y haber sido su primer olcalde el insigne escritor Eduardo Caballe

ro Calderon. I-lace algunos ai'los, por motivos tecnicos la Compania Colombiana de Taba

co suspendio la compra de este producto en la region de Tipacoque por estar situado a 

1 .700 metros sobre el nivel c.lel mer, lo cual empobrecio trer.iendamente a sus moradores 

quienes habian v:vldo del cultivo del fabaco por vcrics generacbnes. Eduardo preocup� 

do y conmovido per lo suerl·c de e�tos ogricultorns, impe .i Jos � e iniciar otra close de 

cul tivos por lo seque(1a-:J / r:.-ldez ck e::tas tiGrn:is ubicar!as en las loderas de! caf'lon dcl 

Chicamocho, busc6 sin r!escanso la f rma de oyu-:lar a solucioncr lo dificil situoci6n ec<?_ 

n6mico que otrG'rescba su puebb, pcro una obro de riego salvadora para lo region tenio 

un costo tan ekvcdo que el exiguo prnsupucsto de la Gobernacion frente a las multiples 

r.ecesidcdes del Departamento no permitio sonar en reolizarla.--

Un dia viajando por Espai"ia encontr6 un tapde cuyas figuros estabon primorosamente el� 

boradas con trencilla de fique. Era la misma 1

1 crineja11 con que los Tipacoques confe.cci.z 

r.abon las suelas de los alpargates. Esta serio una labor artesanol que no habria que ens':. 

fiar, bastoria con cambiar el disei'io.Fup<:asi como Eduardo al regresar a Tipacoque diri · 

gio ':ll p,imer r,otrbn de un tapete; utilizando simplemente una tobl.di y unos puntillas; de!. 

de entonces muches fomil ics: se dedican al trobojo del fique, aprendieron a tei'iirlo y a 

cor,1binar bien los colores . Guiero agrcgar slmplemente, que este sentimiento de 

./. 



solidaridad humana2fue redentor para el pueblo de Tipacoque.-

Otro ejemplo para contarles es el dsl Cerrito, en el Departamento de Santander, ubico 

do en el paramo del almorzader • Los labriegos de: este luger SG dedlcaban al cul tivo de '. 

papa pero la pobresc de estas tierras por fd ta Je abonc,s apropiodos, producian unas co_ 

sec has de baja cal idad y escaza proriuctividad. De suerte que estas siembras no retri --

buian beneficios econ6rr.icos efectivos ni compsnsaban sl esfuer'zo de la comunidad,cuya 

situaciori coda dia se tornabe mes ;:m,caria • ...f:xistia tcmbien una incipiente industrio dE:l 

tcjidos, porque el friodisl param;:, oblioa a busccr abrigo y la OYeja es ol recurso indis

pensable, proveedora de la mat6ria prime para las mantas y las ruanas tan propias c'e es

tas tierras como los frail6jones y las neblin'.Js.-· 

El iV.inist6rio :le Agriculture la favoreci6 con un programa de cr€cito para adquirir gan� 

do ovino, al tener en cuenta que lo zona era apropia a para su cricnza y las gcntes ex

pertas en hilac�o y tejido. Cinco mil families asufructaron de este bendicio queen poco 

tiempo produjo exclentes resultados. La bonanza fue aprovechcda po� los intcrmediarios 

que inclusive haste de Venezuela I legaron a comprar lo,: orticulos al H elaborados y cu

ya anarquia de precios los favon�cia. /1rtesanias de Colombia rnoliz6 una extraordinoria 

labor. Los organize en cooperativa I cual constituyo la salvaci6n de estos artEsonos e� 

plotodos hos to entonces por fal tc de union y de contacto di recto con el consumidor. N0 

pucd menos ce traer otro ejemplo y. contarles a ustedes mis e;xperiencias adquiridas du

ronte los af,os de trcbaj.::, en el iyupo artesanal dG Fonqueta. Los orientaciones y objeti 

vos que se estcblGcieron pare scguir el camin0 seguro fueron fruto ce los €StuJios c inves 

tigaciones pusonaks y ce profesionales muy :Jistingui �s que con su asesoria hicieron p_.9 

sibk d €xito de esta laSor, CJmpletc::-la c::on la buena v luntad de mis companeras de tr� 

bajo, quiernss hon dediccdo con interGs y cSneccd n tocos sus conocimientos para pres-

tarle un servicio efectivo a esta comunida,�.� 

. I . 
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En este cam la organizaci6n estuvo dirigida a la mujer par razones especiales .• la Vere-

do de Fonqueta, zona d€ trcdicion agricola, ha sufrido en coda generaci6n una divisic:n 

de la -ti€rra qua la convirtio en minifundio; la mayoria de lo propiedades tienen uno ex-

tension de un cuarto de fan\,sada de tierra. Por esta roz6n el hombre se vio obligado a 

emigrar a la ciudarl en busca ,:16 trabajo. La mujer campesina se quedo en casa dedicada 

a las quehaceres domesticos. Ella sinembargo 0�1JV·) por su propio esfuerzo un cambio ·· 

fundamemtal en su Exishsncia. SG inregr6 a ia comunidad y en funci6n de su trabajo, de 

los conocimientos adquiridos y sus nuevos i.:kales, dignifico su condicion humane y ha 

conservaclo su autenticidad haciendo gda de un gron sentido artistico.-

En la iniciaci6n de esta labor el primer paso fue un ensayo de habilidades manuales, el 

bordado surgi6 con tanta espontaniedod, que fu6 sin duda el primH lazo dG unit:n entre 

las artesanas en potencia y se ho conservado y ccentuado a lo largo de siGte afios de -

trcbajo. -

f. rraves de esta habilidad las artGsonos hon encontrado una formo au�sntica d€ expresion

no rsc ibcrn ninguna direcci6n en la esc ogencia y combinaci6n de los col ores; los dibujos 

que Jl·iliza,J son �ambiGn seleccionados a su propio gusto. Esta modalic!ad ha proporcio. 

naco al grupo de �onquetauna imagen propiay un °importante exito €con::>mico. -

Este wupo ha cumplido una primera etapa. No es posible imaginar que un trabojo remur5: 

J-ivo s.;,o la soluci6n de los problemas que la mujer campesina tiene con relaci6n a su fa

mil ia. Porque si es importante haber tsnido un Gxito en su labor artesanal, es presC1Jmible 

que si no S6 complemer;te esta tarea con un progrnma cle educaci6n intearal no cumpl ir6 

los fines para los cuales esta labor fue concebidn.-

Despues de ha,ber citado tres ejcmpl;:,s de r,rupos ar�esanales bien encaminaclos, debo ha 

cer menci6n de un quE. ho sido victima dG error6s infortunados con el .:,bjeto de hacer 

inc:apie en la tesis que he vGnido planteando yes la necesidad imperioso de tener en -

cuenta pdmero cl hombre, al mcdio ambiGnte ya las tradiciones que lo circundan,antes 
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de imponer modalidades de trabajo extranos a sus costumbres y aienas a sus necesidades.

Una ocurrencia infortunada es el caso de R6quira, donde la autenticidad y creatividad -

del artesano fue suplantada por mo Ides y modelos extraiios c su cul tura. Lamentablemente 

golpe sufri6 el popular cabal lit� de; �aquirn que todavia hoy se recuerda c:::,mo la represG� 

taci6n maxima de nuestra artesanfo y estaba posiblemente pn:,destinado a ser el simbolo de 

nu€stro nacionalidad en el mundo del arte popular, como lo son el toro cle Pucaro en el 

Peru y la llama tipica de Bolivia.·-

LA NUEVA MOD/.\L1Dt,D DE /'.RTESt.NI/\S DE COLOl\:18!/\: 

Comienza una nueva etapa. Las conclusiones d� este seminarb trazaran el camino para 

una afortunaca gesti6n de P.rtesanias de Colombia en favor del /rtesano Colombiano .. 

:�!) nocva directoro esta empeflada en llevaa cabo, c,:,n exito y manQ firme lo misi6n que 

se le ha encomendodo.-

Existen bases importantes en esto Empresa, que sus antecesores con la mas gcnerosc, voe� 

ci6n de S€rvi cio clejoron establecidas. Camo todo proceso humcno no pue e permanecer 

estatico; el trabojo redime al hombre espiritual y materialmente y genera una potencio·· 

lidad incalculable especiolmente cuando se trata de impulsar y ue estimulor una accion 

tan noble como es la de dignificar le condicion humana de los sectores olvidarlos del ·-

pais. tdemas /'.rtesanias dG Colombia tiene CJ su cargo orientar un aspecto tan importcnte 

,;omo es la ddensa d€ la Artesanio tradicional. -

. I . 



TEMA 

CONFERENCISTA 

�·· . 

GENTES Y /\RTESANIA 

GUILLERMO ABADIA 

Segota, Agosto 28/72 

El enfoque que hare no es decor 5cter tecnico porque ...iqui sobrcm las tecnic.;s, 

:ibundan los tecnicos. El enfoque sero �mocionnl desde el punto de vista foclor61o

go.-

Vamos ,.J proponernos un cuodro tipico colombiano: 

Un rancho de paja de tapia pisada, del sue lo pisodo, y de techo pisado por los --

cascos de lo lluvia y del viento; un corredor en el que no sa r,uede correr porque -

no tiene si no dos metros de lar90 por uc�ent.:; ems. de ancho, y sob re el sue lo, se� 

t..Jdo, _mugandose la lineo del pantalon, mi hombrecito que parece un ununcio del 

Alm...cen Picadil!y rorque su pantalon es un verdadero picudillo de remiendos, y -

unos ojillos semejontes Ll los fakir do Sangor.:ima de que nos h�bla el poet;;i Valen-

cia cuando nos dice: !'Ris'!I movi r:i su figura si entre el j rul de mugre y pelo no -

fulgurara l'J negrura de unos ojos coma dos cielos que presentan lu fuerzJ innata de 

un sol remoto, b ufania vaga que brota de una remota e inacces:ble lejunia; quien 

es est€ h0mbre:? 

--Den Rafael Botia? 

-Si mi amito, p�:iru servirle a sumerce.

--Don Rrfa, quiero que me hago una rucma; traje la lana negra, dos I ibras y media r

Cuanto vale la hechuro7· 

--Doce pesitos, porque todo t .. tan care. 

--Pam cucindo? 

--Pal mes entrante rorque le estoy h\.lciendo cuatro o don Pedro. 

--Cual Don Pedr ':-
. .  / . .
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--EI del almacen de lo plaza, pues es el que me d:::i trabajo. 

--A c6mo compr6 sumerce la lana? 

--Lu compre en Somaca; las dos I ibros y medic en treintc pesos. 

--Eso si que esta muy caro patron. 

--Hice lo cuenta, treinta de la Iona y doce de la hechura son cuarenta y dos, y -

r,ensar que Don Pedro el del almacen de la plaza me pidi6 doscientos por una ruana 

igual pe;-o con la Iona traida de Medellin. A donve vamos por Iona, salimos tras--

1uilados. Mire Don Rafa, yo no negocio en esto. Tome cincuenta pesos y me la -

tiene pa! ano entrante si es que vuelvo por aqui. -

Uno vieja flaca y arrugada me mirobo espantada desde la puerta del rancho, des

de lo cocina en donde no creo que cocincran nada porque no salia ni humo. Me 

vine como descm9randome, corm dijera Huiroldes, p::,r lo calleja de aguas negras -

por los suburbios de Nobs:?-auncuando Nobs,:i es t()do suburbios del lode del cemen 

terio que tiene la parte alto, entonces hoy la v�ntaja de que los muertos no des

cienden a la tumb".l, sino que suben a la turr.�,.J.-

Me vine pensando en la rur.:na , h,:iciendo ev::icaci6n cie lo ruana. 

Que es lo ruana? Un fcscineroso creodor de canciones dijo que lo c:;po del viejo

hidalgo se rompe para ser ruana; como quien dice que la ruana no es nuestra sino

que la acondicionaron los amos esr,onoles. -

Cucmdo I legoron los espanoles hacia m·y:ho que revoloteaban los ponchos desde -

Mejico hasta la Patagonia, a todo lo largo del continente; p-::mchos que eran des-

de el cuadrado de Majagua--corteza de arbol-- con un corte central, hasta el -

cueroguay de Lusiona. Y esta ruana, la prenda mas elemental y simple de la crea

ci6n--porque no es sino un cuadradc de tela con un o!".JI en el cantro que se ciboto

na con la cobeza de un indio-segun la definici6n,�omo dicen en Bogota: Un sobr� 

. .  / . .
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todo de cuatro puntas. -

La ruana, prenda cara sobre todo la de don Pedro en Nobsa-- es el uniforme del

campesino boyacense--al decir boyacense digo toda la masa central desde S.mta12._ 

der hasta Cundinamarca, porque en Cundinamarca segun nos lo recuerda el poeta 

de los chispazos, Cesar Conte, el campesino sabane,.:, no rebaja la ruana. Sobre -

la pura camisa se habi'a puesto la ruano como suele en la Sabana un orej6n ir a m.!_ 

so.-

La ruana y la camisa; todavia en la poe:sio siguen funcionando la ruana y la cami

sa. Dice Castro Saavedra: "Me pagaron los tomates que cultivaba en mi huerto con 

una ruana de polvo y una camisa de muerto" • -

Lo ruana tenio una gran ventajo comn prenda vestu_:iria, que se pcdria colocar como 

dice Cesar Conto, sobre la pura camiso y aun cucmdo no habia camisa, tambien -

tapaba la desnudez y al mismo tiempo t•.:ipaba la pobreza •. : 

Cuonc!o el mendigo le pedia a Saratrusta una l imosna, Soratrusta le dijo: "Te voy -

a dar una limosna, tt,apa tu llaga". No dice si el mendigo le contest6 que es s con

sejos se los diera en plata.-

La ruana que cub re la miseria, que cub re la pobreza, que cubre lo mug re, fue pro_! 

crita. No es la epoca de la Colonia, cuando los comerciantes de los establecimie12._ 

tos acomodados de la sociedad burguesa--con el tribune del pueblo a la cabeza-- -

prohibieron terminantemente a los artesanos la venta de articulos bajo pena de mue.!:.. 

te, porque eran la competencia de los importadores. Si la ruana servia para cubrir

esa pobreza , para tapar la mug re, tambien fue visto por un al ca Ide de un pueblo-

de Colombia hace mucho tiempo, que podria ser un peligro porque debajo cle la ru� 

na se podio llevar armas, esconder los cuchillos, las ••.•. , bs peinillas, y esto -

era peligroso; y entonces pinft.ibieron las ruanas en el nuevo reino de Granado.-

El nombre de la ruana lo uni co que tiene de espai"iol es el nombre, que es frances. -

. .  / . .  
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A las telas importadas de ruana se les decia telas ruano. Con eilos fobricaban la

caricatura del poncho indio, la caricature, del cugroguay. Sin embargo Don Rufi

no Cuervo dice que la vo mas al fondo_, dice que puede hober una relaci6n disti'2._ 

ta de la tela ruana y es quc se !lamaba !"Uano lo relc.tivo a la Rua, es decir a la -

calie, a la Rue de los franc8 es y a la 11uga de los latinos, que son las calles; y -

se decia caballo rucna al cabal ode salir a pesear por los calles. Ruano ya es otro 

concepcion distinta actualmente en cl color de los cabdlos y concolorcando en su 

I ibro sob re el color de los cabal las; se dice que ruana es el cabal lo que tiene el -

pelo entreverado de halaz6n y boch, diferente en Chile, diferente en Art;JEmtina

y diferente en Colombia.-

La diferencia entre la ruana outentica fabricodo en el telar n;stico de ses�nta --

cmts. de ancho, que es una tira continua se recorta a la medida que se qu iera y -

se une hosta donde sea necesario para dejar el campo para la cabeza; porque el -

indio dice que el blanco es sonzo y hace un cuadro de tela para contarlo despues.

Ln ruana outentico de dos tires cosidas es: dist into de la ruana de uno con veinte ,

en cuadro, prl)cucida en los telares mecanicos modernos y ten distintos · de las ma

xi ruanas y otrcs artefactos estrafalarios que llevan cuello, abotonadura, flecos, -

lanr:i carcbdo, etc. que son los hij0ss€spudios de la ruona.-

EI hGcho de que la ruana cubro la sorclidez y pobreza del traf'e es uno justificoci6n 

['Oro que se hoya mC'ntenido en !a tra--lici,Sn colorr.biona, sin pensar en la logica del 

niiio que le deci o le moma: Mama me bona las monos o me pongo los gL•antes. A

fortunadomente csta persistencia de la ruana desde tiempos inmemorables hasta hoy, 

GS unc garantia suficiente para mantener ur. articulo de tcnta personal idad y de ta� 

ta proyecci6n nociona!ista en los mercodos mundiules. -

Es obvio q1Je torias Ins entidc?dcs del tipo de Artesanias de Colombia estan realizan
. .  / . .



do a favor do ia organizaci6n del mercarlo que es la base eel problema ortesanal 

en todos los campos, y en que le, concepci6n debi hacerse segun el principio -

que Dona Graciela expuso on la confercncia posada de I reunion anterior, que 

el programa de Artesanios de Colombia es primGro con el artesano y despues con

t as artescm fos. -

Hemes objrovado en el dia de ayer en Villa de Leiva como el incremento de la

fabricaci6n de telos do Iona en Sutamerchan, por ejemplo, ha llevado una gran

afluencia de mantas y ccbijas a Vil la de Leiva y de los tres almacenes que habia 

hace cinco aPios hoy hace once y ya una cobija para co.ma doble que se compra

ba por doscientos pesos hace cinco ai"os, hoy grt"Jcios c, csa competencia y a ese

equilibrio del precio, tiene apenas un recargo de cuarento o cincuenta pesos qu. 

es, muy log ico y rorzonable. -

Las cooperativas hon realizado una labor extraordinaria. En Chinquinquira obsG.!:_ 

vom s nosotros como las cooperatives montienen un equilibrio rocional del merca

do porque hay lo tendencia de los gentes humildes a imitcr a las gentes no h11m'il

des, ·d'e:,ftotar de; emiqtmrm-RSe�de la noche a la monano; y asi si en Sotaquir6 las

campesinos sacan a la carretera sus mesitos con manzanas, vemos que la manzana 

que se compra en Bogota, a dos pesos o a uno con setenta y cinco, vale cuotro - 

con ocheta en la carretera de Sotaquira porque el campesino quiere que el clie� 

toque pase le deje lo ganoncia del dio; esto es insensate y torpG, ese nercodo 

dirigido los lleva a todos a la ruina y al comparador lo auyenta. Esta ·rabajando 

contra el tudsmo . No se cual sería la forma para queuna intervención estatal

de un organismo que releve al estr;do rle este trabajo, como serio e· caso de Arte

sonic de Colombia, pudiem entrar a con"rolor estos merccdos en :avor del campe

sino que porfender care; se estci rruinondci porque no tiene mer.:ado, no tiene de-

• o/ • • 
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manda, y en favor del consumidor que tcn:nbien merece respeto. 

Asíi que el plan de /\rtesanias de Colombia aparte de todas las profundidades de !os 

temas del diser'lo y de todo lo que se est6 haciendo debe sondierar siempre para la -

defensa de ese artesano un control de mercado y de los precios del mercado. 



Agosto 29 de 1972 

TEMA FUENTES DEL DISENO 

Doctor DAVID B. VAN DOMMELEN 
Profesor Asociodo de lo Universidod de Pennsyl vonio Stat::? 

Son las fuentes del disef'io las mas importantes para al artesano tanto hoy como ayS!r y 

maf'iana, Todas las ideas del disef'lo d'.:!bsrn provenir de olguna partc. El artesano no 

pucde trabajor an el vacio; d1:be crear un vocabulario da dis-af'io basado en su ombien

tJ, su estilo de vido cotidiano, su Familia y su religion, con lo cuol solo 3numaromos 

unas pocas fuent,�s. 

p,3rmftam3 ser mas esp3c1fico .�n lo relocioncdo a las fuent'3s d,,I disef'io. 

Lo primero fue_nt� d,.::!1. dis::_� vien·3 d3 lo Mcesidod basica d3 lo utilidod d.:?I objeto

mismo O d,3 SU flJncional idad. A m.::clida que •31 hombr9 pro�reso y so desenvolvio a 

trav0s de los af'io-;, descubrio que debio t0n9r los m3dios con los cuales pudiese vivir 

y existir, medias quJ fueron ;:S,:mcialGs para su vida, su familio, su labor diaria y su 3S-

fuerzo por vivir. 

,,,. • ,,,. ,, • , • J" En lo busqueda de ob1etos mas util as desorrol lo d1sefios que responden a usos esp8c1 -

ficos; una fhcha debe ser exocto para que. logr.3 llegor al blonco. El orco dobe s�r 

fu.�rt:: de monero que puedo envier la fl,3cho per el oire y motor a la prnsa. 

Ninguna ornamentacion o decoracion fue esencial, solamente lo n-ecesidad d.-�1 artfculo 

r!ictcminaba su formo, tamano y materia prima. Con lo cuol es obvio quia GI funciona-

1 ismo es una de I as mas importantas foentes d·3 disei'lo. 



- 2 -

La segunda fuente del disef'lo es la misma materia prima. La materia prima al igual qu� 

el funcional ismo di ctan ciertos aspectos del diseno. 

Cuando el barro es usado en vasos u otros objetos para bebidas, debe ofrec9r una agra

dable sansacion a la boca, y al mismo tiempo debe soportar lfquidos. Ademas de ser 

facil de sostener Ode tomar con las monos. 

P8ro aun mas importante es el hecho de que la materia prima deb.3 parecer o reflejar lo 

queen realidad es. El barro no debe parecer madera, y la madara no deb.3 ser trabaja

da en tal forma que parezca cuero. 

La pieza debe ser disenada con las caract,3rfsticos o propiedades d3 la materia prima 

que s:? t.::nga _n mente. Es l')'luy importante qua el mat _rial sea usado honestamente. 

El material 3s la mas importante fuente de diseno. La mad�ra en su estado natural as de 

tal bellcza que solo un arbol puede proveerla, siendo muy pocos los hombres que pu�den 

superarlo en cuanto al color' patron y texture. 

Muy a menudo la madera 3s pintada y su caracter destruido. Por lo que es muy simple 

ver que las dos fuentes de diseno mas evidentes son: El fun�ional ismo y la materia pri -

ma. 

La tercera fuente de cJisei'lo es la decoracion. Despues que el hombre descubrio que 

tenfa los materiales y la nec3sidad de cL�rtos objetos, descubrio tambien que necesita

ba alga mas. Ouiso ai'iadir riqueza y ornamantacion, algo que dijera y expresara SUS 

sentimientos personales, por lo cual comenzo a?ladir la decorocion yest=; es hoy uno 

de nuestros mayores probl�mas. 

Es aquf donde podemos ver como el diseno ha sido dividido en muches 
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aspactos diforentes. Disef'lo piano, tridimensional, religiosos, polftico, concrato, or

quitectonico etc. inclusive musical. Y en general la mayorfa de nosotros no lo ent.3n

demos. 

Dumnt,3 los meses de mayo y abril viaje per Colombia para investigar y estudiar las arte

sanfas. Visit·e no solo la poblacion de San Jacinto sine que ostuve en los hogares de los 

artesanos para observer sus trabajos. Visite a Pasto y Sandona para observer los mismos 

aspectos. 

Conozco las artesanfos colombianas porqu':! las ha visto cr3adas en la fuent-e u origen y 

tambi :n porque h9 visto la forma como n V'.Jnden o comercian. 

M3 permitire dories una breve lista de los lugarcs que visite para ilustrar mi contacto 

con las artesanfas colombianas: 

San Jacinto, Pasto, Neiva, Sandona, Guatovito, Popayan, Manizal3s, Per9ira, Car -

tago, La Chamba, Fonaueta, Raquiro, Cartagena y otras poblaciones-que-ni siquiera 

logro pronunciar. 

De estas investigaciones he llegado a varias conclusiones: 

1. - En general, las artesanfas colombianas tienen un alto nivel en cuanto a la mo-

no de obra. Sol amente en po cos casos asta no es buena. 

2. - Algunas de las artesanfas pobremente disef'ladas fueron una fallo de los miem-

bros de I os Cuerpos de Paz quienes no ten fan ninguna copacitacion an art� y sin embargo 

fueron enviados a los campos para supervisor la produccion de artesanfas. Desafortuna

da!"nent':! muches de 81los eran estudiantes de literatura, historic, sociologos, etc. Sin 

zmbargo qui ero ad arar que I os Cuerpos de Paz hon hecho muy buenas cosas , solo que 
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en cuanto a ortesanfos no tuvieren la capacitacion requerida. 

3. - Otrc problema en dis3f'lo es quc los campesinos da las ar·3as rural es pensoron 

que podrfan logrcr uno produccion en masa c..b orresanfas y hac0r mucho dingro, lo cual 

,�ra un error. 

Permitanme enumeror algunas de mis impresiones sobre diferentes artesanfos y luego en

seiiorles un grupo de transparnncias refarent.3s a las fuentes da disei'lo colombianas: 

�AN JACINTO, BOLIVAR . - Los divisorios hechos en San Jacinto tienen otractivo , 

buen col or, y son muy buenos para I os mercodos y hogares norteameri canes. 

Los diseflos deben continuarse, pero a la vez adicionar algunos nuevos para obtener un 

rnercado mas voriodo. Los artesanos d9 San Jacinto estan empezando a experimenter 

con nuevos disePlos algunos de los cuales la mayorfo de la gente colombiana no ho vis

ta. 

RAQUIRA, BOYACA. Los ceramicas de Raquiro son int3resant:s para los norteameri

canos porque tienen un coracter primitive aue es unico y dif,arente. Sin omb:xgo .3S 

important) dor al consumidor las instrucciones nec�sorios de como trator dichos artf cu-

1 os para su uso en el hogar. 

Es necesario d,3scontinuar .31 tipo d,e produccion-=s seriadcs de los d1;formados ceniceros 

y alcancfa!:. Dobc d0stacarse qu3 los ar1·3sanos tien::m muy bucna y rica artesanfa la 

cual no se debe cambiar. 

INDIGENAS DE LOS TERRITORIOS NACIO NALES (CHO CO, GUAJIRA, gtc.) 

Las artesanfas indigenas de Colombia son rnalment0 las mas -xcitantes rlel pois; porque 

tieni:n honestidad en el dis�i'lo y los modelos tienen significacion para los indfgenas. 
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Los objetos reflejan sus formas de vida y se basan en una largo tradi cion. 

Los indfgenos deben ser impul sados a continuer con sus tradi ciones, pero estoy seguro 

que con el transcurso del tiempo von a perder su Gncanto y belleza a medida que las 

correteras y otros tiros do construcciones lleguen a ·Jstcs areas, igualmente los turistas 

y la ideologfa actual van a influenciarlos. Es sin duda o!guna un problema para los co

lombianos el d'3cidir cual va a s�r al futuro dG los indfg,anas y d3 su cul tura. 

PASTO, NARtf:.:O. Las cucharas y las maravillosas bandejas lo mismo que las cazuG -

I as :i2chas 3n pal o de naran jo, en Obonuco, han sido di senadas :m muy buena form a. 

Los trabajos en barniz de Pasto son muy bien ,�laborados, pero es hora dG C'IU>J los arte

sonos empiecen a buscar nuevas fuentos de diseno asf como lo estan haciendo los art0-

sanos de San Jacinto. 

BOY ACA - T agua Ser fa muy i nteresonte ver nuevos metodos de di seno en togua. En 

la actualidad el disePlo no refleja el material. Estoy seguro de que esta semilla podrfa 

usarse de di ferentes maneras. 

Otros 3jemplos da buenas artesanias son los tapiccs hechos :m lo Calero, Cundinamarca, 

y la mayorfa de los trabajos en cuerno y cesterfa. 

Para unas nuevos fuentas de discno art12sanal oquf en Colombia, deseo destacar la im -

portancia de mirar hacia su propia culture y alrededores. 

FUENTES DE DISEF!O 

El diseno tiene su origen �n el mundo que nos circunda. lo que vemos y lo que dise

flamos es una reflexion del conocimiento ,fo los individuos y dG su mundo. El discPlo 



se rdiera a la historia pasada, a la religion, al idioma, a lo musica ya las octividadas 

de una nacion. El diseno viene del alma y cbl corazon de un pueblo. Es la comprension 

del medio ambiente y d9 la culture que origina el buen diseno. Es por esto oue deseo prln

cipiar nuestro seminorio con una mirada visual da vstades. Aquf �sta el diseiio colombiano 

aquf esta lo que da riqueza a su pafs como recurses para los artesanos , los artistes y los di

seiiodores. Sin r'.3conocer lo que van no pueden progresor en al desarrollo d9 las artasanfosi 

NATURALEZA 

Su campo la textura rica, los rios serpenteados, los bosques verdes y los lodos s�cos de los 

logos son los lugares donde al artesano hace los diser\os para tejer, para ceramica y meta

listerfo. El color del dfa, la frialdad de la noche forman todos una partz del campo. Co

mC'I el pintor y 31 escultor, al artesano tambi.an puede descubrir ideas con las cuales pu�ds 

crnar, pero en metal, barre y tel a. 

ARQUITECTURA 

La arauitectura 35 otro luger donde d disenodor pued& tomar ideas para crear. Los mod')

los complejos de los atlificios modBrnos o las 9structuras antiguas d_ Colombia de tiempos 

pasados pu�d�n inspirer los artesanos cuando miran los arcos, los grabados de madara muy 

adornados, las aldeas que se acumulan al lado de las calles, o las cases sencillas de la 

qente en las ald�os. Todos estos hoblan d'3 diseiio, vida y art�s. 

GENTE 

La gente de Colombia es otra fuente de disaiio. La ropo que uson, las actividad,3s a?n las 

cua!,es participan, y sus tareos da coda dfa en las ort::isanfas, todas �llas estan en olguna 

part·e, en donde el artesano puede ir por sus ideas. El 11Macrame II d3 los 11pai'lolon�s II pu�

ch u'tilizarse de muches modes al lado del uso corriente. Los artesanos joven s de La CaL

ra por SU inspiracion son un ejemplo muy bueno para la utilizacion de id�OS del pueblo, cJe 



la �rquitectura y del campo.

Hay tantas formas, tantos modalos y fiquras an las cldeas y las c:iudades los cuales, jun -

tos con color, textura y materiales, don nU-.:?VOS metodos para CXpresarse en las art�san(as. 

Las portadas, las call�s y los tac.:hos, todos �ston aqu( para qu;; usted�s los vean y los in-

terpr<at·en d.a nuevo en sus dis9i'los· personal as.

FLORES 

Las flores y plantas magn(ficas en todas las partes del pa(s don coracter y personolidad 

al trabojo del disenador y del artesano. Cada partc del pafs es dif,:mmta y por esto la� 

artesanfas p,rovenientes de coda departamento seron unicas de 3st,� as( como sus flores y sus 

plal'\tas 

POLITICA 

A,;n la pol ftica y I a religion pueden proveer id�as estimulantr.:is para animacion cl� art3 -

,, san1as. 

TRANS PORTE 

Coch3s, buses, camiones y farrocarriles hoblan tambien oc,3rca de Colombia. Diseno, ver

dad�ramErnt9, es igual para todo cl mundo. Algunas veces 3S dif(cil determiner d:3 dond 

vienan las id,?as, y otras �s rnuy �vident,� que pertan<:lcan a una culture. Este grupo de 

"sl id�s 11 es una combinacion r:h objetos, plantas, animal es y arouitactura ,m Colombia asf 

como en los Estados Unidos. D� estos se hacen las irhos de los artesonos, de estos vhne 

el alma dca todos los artes que esparan inspiracion del universo. 
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El conocimiento humane tiene fuentes en la actividad practice, los conocimientos que nos 

hon llegado de los si�los pasados y los conocimientos adquiridos por los hombres 3n otros 

pasan a ser importantfsimos en I a actividad. 

Inclusive en los hombres rices en conocimi-=ntos y experiencia lo que supone una culture 

superior, sus conocimientos es tan tomados de fuent.as indirectas o dir.:?ctament,J, si eso sucede 

con 311os que podrfamos decir o �sperar d2 todos aquellos que no hon tenido acceso a la apre

ciacion y -nsei"lanza, I ibros, relotos, vioj'-'!s, 3Spec:tcculos, �xposicionas, etc. 
1 

hon enri - 

quecido I a cul turo de muches y esto nos muestra 1ue pcro rroducir y ensei"lar es nec�saria 

una orientacion y un conocimiento tecni co que nos permita �nfrentornos a una nec':)sidad' 

sin ignorer qura la experiencia indirecto o'cupo un enorme -::spocio en los conocimientos 

concretes del hombr11. El patrono dz un ser esto c�nstitufdo por lo experiencia acumulada 

0 lo lmgo de lo exisrencia y el individuo lo adquiere ol mismo O se les ensei'la O troves d� 

practi cos, por mas qua no nos ilustre;nos dinctomentc jamos el conocirniento sera tan r .al 

y practice como la vivencia misma. EI objeto S'-ara tanto mas rico y perfedo cuanto mayor sea el 

conocimiento y perfP.ctO sraa la tecnica desarrollada 3n SU COnsecucion por esto razon podemos 

comprend0r la necesidad de conocimiento tecni co y asimilacion dP. real idades, si esperamos uno 

ccrrespondiente OC3ptocion de lo producido y un mercado mayor O los ·�Stoblecidos. El 

pensamiento aspire a seporar lo esenciol d� los inP.sancial y por eso sc confirma a ue el 

conocimiento guia a lo practice raol de quienes reconocan la n,1c�sidad del ob jetivo. En el 

producir contemporoneo se -aspera retribucion satisfactoria al h�cho d·� produ -

cir y en el case especial de que nos preocupamos. Es natural que a I a produccion el instru 



mento se respondo eoonomicoment,�. 

Subsistir produciendo sin retribucion economico hablando de ortesanfas es ilusorio. Este 

fenomeno no se presenta en el hecho del art� puro y asf I a real idad del artssano, supone r > 

no '9S la recompense a su esfuerzo sino un pogo por su trobajo ante la realidad objetiva d<91 

ingreso y por la produccion y necesidad de dirigir y ensenar a producir mejor�s y variaclos 

productos para mejorar el nivel social, no podemos separarnos d3 la necesidad de orienta

cion al artesano de acuerdo a coda una de sus necesidadas particulares. Un esfuerzo y 

comprension del problema nos llevara O lo real idad; '9Xisten quien'3S no naccsitan de esta 

ayuda pero por eso no podemos ignorer a quienes queriendo producir y ser utiles no obtie

nen la capacidad y conocimientos necesorios para actuor. 

Asf se presentan dos problemas diforentes que exigen planteamiento y tratami�nto diferen

te: el incremento y mejoramiento de lo que pu�de ser mejor dado ue aun la perfeccion 

en SU astado prasupon. Un bicn mejor O porfoccion d .ntro d9 la perfoccion misma y el CO

menzar una actitud natural para produ-ir en bu,;ca de un r3sultado nuevo csancial y Gspon

taneo que enriq•Jezca la expresion di'� una sociedad O culturo-si no Sc) empiaza jamas S8 lle

gara y si lo poco que exist':l no se estimul a y conserve desaparecera. Dos rezones comunes 

pero diforent�s en su trato y manejo. No s-i ·- cuantos de nosotros compartimos asa peso 

nec.esario coma tampoco Se cuantos p:rnsaran O encontraran una solucion para Gsta proble

ma, La I ibertad y necesidad de expresion supona estimulo ton to mantel como economi co 

y �n nuestras monos esta que se produzca 31 incremento y la nueva produccion. Crea qua 

S0 debe orienter al artesono en la medida necesaria y si existen tecnicos .�n la teorfa tombian 

dob9rt �xistir en la practice. La justificacion de lo Gxistencia sabra la tierra radico
# 

no en 

bien individual sino en el bien social. La relacion entre hombre y realidad se cifra an ·;;I 

modo de captor lo reolidod misma, el refle'o de lo forma concrete en el hombra permit_ 



su conocimiento, descubre un s0ntido, su ��encia y su nec�sidad, pero esta esencia no se 

expresa por concepto sino por real idades inherentes al problema mismo entre hombre y rea

lidad la practica exterior es definitiva, por relacion entr3 J sujeto y objgto estableca la 

realidad practica y asto es lo queen otras palabras llamamos actividad creadora. El hombre 

sc ve a sf mismo en el mundo que el crea, el hombre sa refleja en su propia actividad, no 

importa que esta sea la produccion de mi objeto o la orgonizacion de un todo social. Mo

difi ca la rnalidad a ci€gos no es la esencia d9 la creacion, no se puede violor impuneman

te lo ley objetiva de la vida, no se puede llomor tecnico o maestro a qui.an no viv. la 

esencia dal contacto, la asancia del objetivo sin exencion material practico no tiene 

ninguna val ia, como otros 9jamplos, ayer se discutfa el mismo temo, con plomo no po

dr�mos fobri car jamas un serrucho, lo verdad'.)ra maastrfa es incompatibls con �1 eqois-

mo y lo or,itrorredad ·• Se necesito un conocimiento orofundo, sentir, llamor '3n la ex

periencia, un gron placer en 91 haccr y ensenar, de hay que se experimentd complacen-

cia en lo que se hace con el cerebro y con las monos , asf sea lo directa produccion ma

nual o el control de la maquina an Ins dos casos axista la misma satisfoccion de egoismo. 

En cl proceso mism.:, d la produccion se apmnc.le a cometer lo posibilidad de tronsforma -

cion del mundo, no tenemos otro patrimonio que el quc: en realidad poseemos pero a este 

lo po'1'1mos cr .... c0r, incrementor, transformar, estimular y con estos objetivos necesitomos 

ayuda de quien o quienes tienen en sus monos la posibil idad de hacerlo. 

la Opinion ha 9StOd0 dividido, en Si dobemOS en5,afiar 
I 

dirigir / U Orientar la prOdUCCiOn 

del artesono o no. Pero tombien todos hemos estado de ocuerdo en que hoy al go que co

rre� i r, i ncrementar y desarroll ar. 

Part.-;? de mi principio muy personal, d-.1sorrollado en lo �xperiencia de la ensei'lonza del 

diseno por varios anos. La utilidad de la !=Jente que quiere oprender y hacar algo util, son 

�lies los llamados a decidir si creen que vale la pena ensai'ior, si se puede estableci�r una 
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orientacion, si s� p1Jcd·:;, ayudar y cuol ::hf')"; s3r �I proc�so a sequir para connquir un qb

j3to mejor qu"' permita un mercade satisfactorio de lo producido porque aquf rodica lo v�r

dadera esencia· d.::I problema, el artzsono hcc3 objetos Ctilas, �spirituol?s o finalmente 

para 9Stablecer un comercio aue I� parmit:::i i:,crgmentar :?I ingr;SO �conomico para mejo

ror s•J nivel da vido. La tacnificacion V la c�<onsion individual planta lo mono. Espfri

tu y matcria nose pu;den s':!paror d=.il hor.1bn mismo, d� nu9stro plant;?amiento dado qua 

nu9stra discusion no es el prohlcma d91 art•; puro por cl orte puro, creo y aui<;rO insistir 

2n aue 3stos plcnt2ami-.;ntos son es'.)ncialmenta p(;rsonales y rued:�n cstar �qui-.:ocodos. Al 

artesano se le puede y se h d,�b') oyudar a incrnmentar sus conocimientos t3cnicos y su 

culture S-:! I= d�b.a permitir establecer una comparacion entr9 lo aue hoc�, ha h0cho y po

drfa hac?r sin aue con asto s,3 le >::?ste diciendo· lo aue deb� hac9r o como lo deb� hac9r, 

El diseiio es una ciencia, y como ta! se le pue,:le ensenar; Al ':?rror rcdica en tratar d·3 ')n

c.Oi"iar una improvisocion de algo que se dasconoc_ desd':! SUS bases mismas. Apr-;nticr a vor 

n0::; p .rmitira actuar correctamf:!nL. Un conocimi9nto d-3 el?mcntos de dis,?no, de variable 

y de principios d2 orda!1, unidos a una t9cnica concrete y -::specffica a la noc:sidad p�rmi

r! ro un pro�ucido mas r�al como .:..xprnsion de una soci ":!dad mas valed3ra. Cuando se lie-

qa a t.:n"'r conciencia d::? un porque' para qu�, como' con que fin' �staramos capacita -

dos para producir d-3ntro de t9rminos cspecfficos de tdcnic-a, funcion y calidad y ')spfritu 

propio de nuestro objetivo. Hice pn�guntas entr:? varies art13sanos rlc qu9 si se debfa en

senor o no >' todos a:;tuvi,�ron de a-::u":!rdo -,n e! conocimi'.:rnto d9 mas bas�s que producen un 

inc,·emento d� la cspontaneidai:.i y la imogincc:i6n, c;3 pued3 d�c;r, aue ol decir nose pue

d-e ensenar, pero si I a forma d:1 clod r, se pu� a apr ::?n�".:!r a �xprcsarnos y no solo se puede 

si no que s·3 debe aprnnd.1r a 3xpresc,rros. Yo cr.30 qu?. i·,::nemos <,ua hac�r un wan asfuerzo 

y �I esfucrzo no es para nosotros, ?I risfuerzo '.)Spara 31 art�sano. Eso es lo aue quiero de-

cir cr1 toc!o lo que hG tratado de cfacirlas. 
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Tenemos que oyudar a los que nos necesiton porque ellos eston 9sp�rando una ayudo, es 

lo que quiero decirles, es no enseiiorles a lo que d;.:ben d�dr, sino dories la forma, dor

ies �1 vocabulario, dories la facilidad d.� qu� pu�don hablar con sus hechos, con sus pro

ductos, con sus cosos, porque esa as una cosa en que todos hablamos. Yo como pintor 

nunca trato de hablar con polabros lo que hablo porque mis obras �xprasan cloramente 

lo qus yo qui�ro decir, lo que ·yo quiero plant�ar, en el medio '3n el cual vivo.· 
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Claro esta que no todas las expresi.ones individuales seran bellas, y por 

tanto no fodas las expresi.ones i.ndividuales seran vendibles, comerciales. 

P'.:'ra eso estan los concursos, y los dis2fiad0r:2s encargados de la enscfian- · 

za y orientaci6n , que ayuden a juzg;:i_r que productos pueden aceptarsen . 

Pero cualquiera que sea el mecanismo administrativo, operacional, para 

llevar el di.sen'.) al nivel medio y 2rtesanal, me parec2 que ese entrena -

mi.ento , esa ensefianza, en todo mom2nto deb2 con tar con la clara d0ter 

mi.naci6n de conservar, donde 2xi.sta, y de crear y dcsarrollar donde no 

exi.sta, o donde este langui.da, la conciencia naci.onal , el querer ser noso -

tros mismos y no la copi.a de lo extrafio. 

Para esto yo propondrfa, sugerirfo el conocimi.ento y analisis de nuestras 

mi.smas artesan.fas como la base cultural indispensable de todo programa 

de ensefi.anza del disefio artfsti.co aplicado a las artesanfas, en cualqw.cra 

de los ni.veles a que se ofrezca. 

Para respalder mi propuesta yo puedo ofrecer suficientes ·-=jemplos, pero 

para que estos tengan su ubicaci6n exacta y su afecto convincente. tendre 

que considerar brevemente que es el disefio. Naturalmente, pido perd6n a 

lidad , una, desde luego, muy superficial explicaci6n de su si.gnificado. Pero 

es que si les hablo de la necesidad del conocimiento y analisis de nuestras 

artesanfas como base cultural para la ensefianza del disefio , forzosamente 

debo aportar a los oyentes que no son disenadores , alguna luz sobre el 

particular , para ayud!:trm-3 cm mi exp·')Sici6n . 

En los terminos mas simples y en el campo de disefio de productos, del 
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disefio artfstico aplicado a las artesanfas , yo di.rfa que el di.s2flo es la di.s-

ci.pli.na por la cual, en la planeaci.6n de un objeto se i.nterrelaci.ornm e i.nte

gran los cri.teri.os indispensables que se deb2n apli.car para que ese objeo 

resulte bueno. Esos cri.teri.os son el de funci.6n , el de tecni.ca, el estetico 

y cl econ6mi.co o de cost.:>s. 

Cre0 que la transmi.si.6n de estos cuatro critcri.os , que algunos podrfan con

siderar como difi'cil, podrfa aligerarse enormemente con los ejemplos d2 

nuestros {S,rrJ luctos artesanales, ejemplos que bi.en manejados pueden ser la 

2videnci.a de .b que hemos si.do, y de como pemos llegado 2. lo que so mos 

ahora. Evi.dencias en nuestras artes2..nfas que nos cnseflarfan c6mo en los 

diferentes lugares de nu.:;stro pafs, de diforentes maneras y con diferent2s 

materiales y tecnicas se han solucionadt) iguales necesidades; aprenderfa

mos cuales han s'ido los pecados d2 I2sa funcionalidad, estctica, tecnica y 

economfa que se han com .ti.do en la elaboraci'n de algunas de ellas, y tam

bi6n sentirfamos la s:1tisfacci6n y el estfmulo de ver que muchas cosas de 

las nucstras son bellas y bi.en hech,s. 

Ya con esta base cultural, con esta ayuda , el 3.rtesano iniciado en el disefio, 

que ha recibido los medios, las p0si.bilidadP!=. p:1r;i rnde1· '"•lH ,·,,ku:00 nr-1.t t·,, 

de su oficio , a qui.en por la acertada orientaci6n de los sentidos , como 

medi.o de conoci.mi.ento, se le ha dcspertado y alenhdo su craatividad que lo 

i.mpulsa a cxpresarse como hombre en el i.dioma univ2rs2.l de las formas, 

podra recibi.r todas las ensefianzas tecni.cas, si.n qu2dar sometido a los di

S·2nr.>s extrafios, como ha <Sucedi.do en ocasiones con la ensefianza recibi.da 

de tecni.cos extranjeros ( SENA ) o en otras palabras, quedara capacitado, 

listo para ser autenti.co. 
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Antes d.a comenzar 31 tema sabre la ::ducaci6n, me gustar1a tratar +a aclarar algunos pun

tos .:le la sasi6n .J.a anocha, l::, hago ahora porque as mos facil en est� mo¥,1ento captor la 

atenci6n de ustaJes y no mas tarde. 

I. PrirP,?ro desao qu.:: qua fa absolutoment � claro qua no hca v�nido para ·Jar dis9nos a los

artesanos colombianos, cle tal manera q a las copian para v�nderlos an N-:irta Am:?rica. 

Mi prcpuesto original estabb:c � claromente que as ns1YJnsabilidad :Jabs ccilon,bian::>s an

contrar la rnan.::ro Je resolvar las problemas del .:Jis.aii') en 31 rJesarrcllo :le las ort3sanfos. 

Tambien establ·acB claramente qu,3 conskbro -::k� 3xtrcma irr:�ortancia i)ara cualquiar cultu-

ro, continuar lo qu� es buano en aso cultura y ancontrar nuavas solucbnes para aquc!l los -

problemas qua son rras crlticos. Cualquier sugerancio qu·a faba hac�r hoy c:,ncr-ta� ante a 

aiucaci5n, artesonfo, warca:Lo yd tS3fio as 1"ora qu3 usta-.bs la anolicen y �htarminen si -

tiene valor ?ara :al futuro :-Je (alcmbia. Tambi�n dl3b� mcnifastar qua ningun pois ;:>ue::le vJ_ 

vir an complato aislomiento. Aun los Esta fos Unidc,s nacesiton ayuda. 

Pora sobnvivir an 3ste r,�undo tan compl�jo es ncc�sar·:::, qu0 se intercombian i.:faas con al -

j'.)rDi)Osito da -!iscutirlas y loqror as1 un m:::iior antendimiento. P;:da:nos apr3nJ3r mucho t.h -

otros poises si nos mantene:nos dispuastos y listos a discutir nuestrcis asunh)s a int;resas. 

2. Quiero informor qua fu1 solicitado porn venir a C0lombia ?Or lo /\,;ociuciun C0k,11,Liu11<.l

::J :3 Promoci6n Artes,cnal y Arteson1as de Colombia, no 1Jara ·Jar formulas y r3spuestas, sino -

·)aro actuar C'.)ITIO un catal i zador.
I 

Tonto los indivfduos como los pa1sas, como ca-:la uno de nosotr0s, nec�sitan un nuevo impu_!_ 

so. 



El asl•nto sobn la Tagua lo expus� lo otra tarr:le anta 3st-: S�minarb· oun si hubierP. tani:lo 

la oportuni:lad :le 3ntrar an la -Jiscusion, mi respuesta habr,a sido asta: "Na pue-fo -:larles 

uno soluci.Sn rapida, esta an uste.:! como arte�ano, como ?roduct:)r, C07no (::,lombiono de -

t3rminar si hay posiblas maneras ·le usar la Tagua--forn:as qua s�an :lifarentes -h los metryfos 

y tecnicas comunmente usa,·:las hoy, Ahora, quiaran uste:las cambiar los isafios covnunas ? 

Esto es ciarta•·11ente una pregunto justa y honesta. Qua es n�as important'.Sl para ustades? V �� 

der artasanfos a Norh Am�rit:o y r'=nunciar a su integri:hi en cuanto al disan() c lombiono, 

o astablecar artesan1as craativas qua raflajan su culture y jXOmuevon asas art�son1as en uno

fonno er eat i va. 

3. ohmb:a asta r..?alizan a su pri:nar Seminarb sabra Diseri Art3sanal, al cuol no hcbr1a

siJo posible si.. no sa hubi.�ra conta:lo con al .ap:Jyo �a varias orqanizacion s. Al igual qua 

es,Jer::> que obtan�an un provacho e inquiatu.:l acarca 31 futuro de las art::w.:mfos colo'Tbia-

nos, suficiente para qu3 un S1r, 1 inario ·!. ,:st] ti
t 

o saa organiza-l coda ai'lo, yen al cual -

sa hogan antre otras las si'!Ui�ntas ;-,r.aguntas: 

I. Qua s'.3 sob� ocarca -::la lcs in,�1qan�s yd� sus artasan1as :"?

2. Que oc�rca -:le la industrializaci6n ,1':l las artesan,as?

3. PuaJan las artesan1os tonh in·Justriale:; ccmo nacionales existir juntas an una cultura ?
Y i-JUaden contribufr coda uno al crecimiento :la lo otra ?

4. Qua as al -:iisai'lo �n las art�san1as ?

5. Ccn,o pu .Jen lograr ust.:l':!�s un mejor conoci'Yliento da lo que es ortasan10 y ,-1ise?io.

No ?'Yb:;-,os contastar astos j)reguntas hoy : pero al menos ust:?des hon corNmza-:lo c ;1en

sar ,3n allos y fsta as al propGsito :hii Saminario: ;m�quntar, orienter, O?inor, Jiscutir y 

fo· un vistazo creotivo al futuro de las artesonfos ':ln col:::,mbia. Ahora parmifonm� �xponer 

br3v�rnent� algunas :deas ac�rca de la· aducacion , ortesani"as y disano en Colombia. 

;.,_. �s esencial inforrnar a los funcionorios a niv�I qubernamental acarca Ja lo qu=l as al disa 
. 

-

no y qu� r31aci6n tLmG con la aducoci6n artasanal. Es necesario lograr �st� conocirr•ie� 

to porque sin la ayu-:ia �ubernamental las necesida,fas financieros no ser1on soluciono:!as. 
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Deba ensePlorseles que la educacion �n cuanto a 1isei'lo se rafi?ra, no es dibuio o escultura 

sino una forma del art·a qua se aplica a todas los aspectos dal mis,no, des:fa la arquitectura 

hasta las artssan,as. Los funcionarios y administradoras daban s�r parsuadidos da que un -

centro de disano debe ser 3Stoblecido con al fin da capacitor a la genta ·?n tCY.!as las oraas 

dal diser'lo, dirigir exhibicionas, s�minarios internacionales y promov2r ?rogra-ros para otros 

institutes educacionales. 

B. Tambifn as nac3sario educor al consumidor y hac�rle v3r que "'I diserlo esto cambiondo

y que el los deben oceptor 21 hacho da qua axist?n nu:?vos horizontas fr ante a al los. Daba

ansai"iars�las la importancia de las artasonfos ind,genas y campesinos lo misrr:o que infor .... ,ar

les qua las ortesan,as industrioles astan oqu, d� uno forma par:r,anente pero qua a la v�z ti!: 

nen una clasificacion difarante y puedan toml: ien contribu,r al ingreso nocionol. 

C. Son tombien nacasorios solidos progromas aducocionales a niv-al universitorio yo qu-� rn!:

,-lionta los profasores y disanadorss :,rovaniantes de lo univ�rsi<:loi:!, todos fstos conocimia.!2_ 

tos van a porar a nival�s infarions da aducacion. Es nac2sario y s � d?b�ir,a d·�sarrollar un-

,ro�romo qua anvfo invJstiqodoras a otros poi's.es para visitor departornentos da ed11cocion 

.3n dini'lo, daportorn-antos ,;J3 aducocion an art3, y daportamentos de b3llos ortas. 

El proposito no s:�r,a �1 d? copiar lo estructura y obj.ativos •+e cstos departamentos sino el d-3 

anal izar an uno formo crttka las formos 2n qua departamentos sir:?ilares a 3stos podrfan ser 

�stoblecidos -an las universidades para asi Jar nspu sta a los problemas de �ducacion en -

disano an Colorrbia. 

4. ')e astos d:apartamentos 3n disa;;o podria astabl.ac'3rsa un -=quipo da instructoras y arluca-

doras am disano y ortasanios, al cual dabar,amos llamar EQUIPO ')El: UCA DORES Oc AR-

TESANIAS. El proposito ,:lo �st� saria trabojar con -.::lisafio entr-e los prisionaros, y a0 ?,qu=.

f'las poblaciones 3n donda nunca ha axistido una tradicion an cuanto <;J art,;isanfas p�ro don-
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de la g;;mta quiare comenzor nuavos programas artesanales. Podr,an tambien trabajar an 

las ascuelas a manera da conferancistas invit a�os, con el fin d·3 lo�rar una major com -

pransion de lo qua son las art3san ,as colombianas· �st� grupo d,�be 3star cor.puasto sola

ment� por colombianos. 

Ctra labor sarfa la d.J trabajar con las tribus inrl(g:anas para hacarlcs v�r la 1rr.portancia 

cl� continuor9Js arbsonfos tradicionalas. Yo comprendo qua un -aquipo como est-:; tandrfo 

qua :;ar organiza':!o y plan-aar:!o muy cuidadosamanta al if:jual qu3 ,fotado da un aport-a fi

nanci-.:?ro. P.aro �as importante s3r10 la calidad de los miernbros qua compongan �sta qr�

po. Esto:. tandrfon qu3 astar rruy bian ca:)acitados .:!n cuanto a art�sanfos, dise1o, Clil

tura y muchos otros ac;p3ctos sociales. 

Paro si las univarsidod�s fu;lran firmas en sus progra1;1as o un centre '1·3 :lise.:':o lo fuera _n 

cuanto O SUS programas di:l capacitacion y adiGstra17:ianto un programa <;orr.o asta sarfo rnuy 

important9 para )I d::?sarrollo da las artasan,as an roio.r.bia. 

5. Como quinto pun to an ,:!Stas consid�racion.3s aducacionales, qui�re d--3 nuevo enfotizar

acerca <lJ uno d:: los punt os �n mi inforrna para la Fundocion rord, y as :ii de combiner 

las n ]C3Si'.-lad�s fan-,i I iaras da la g.:mte con las art3sanfos. tstoy convancido de qt 1 ? si la 

3ducoci6n nutricional, los cuidades infontilas, y -�1 IT'anejo -:!al dinaro no son 3ns-anados 

al mismo tia;T1po qua las tGcni cos de artasani'os y al clinno, habra muy poco p,ogr<:?so an 

cuanto al rn':!joramianto d31 nival ,fo vida del bajo ingnso �n Colombia. 

Una v3z que 91 art.:?sano ha cnado su obj�to y lo ho vandido al consurnidor d�ba apr3nd=:r 

a rr,an�jar ;;ll din3ro an la forma mas �factiva. 

Los c3ntros da salud al igual qu� las guard.arias infantil9s son muy important3s si al inte

r�s ·an Colombia es :..Ida craar nu�vas oportunidad=::!s d� 3mpleo para las families colon" -

bianas. Por lo cual ma par'.3c-: ·as"ancial la combinaci6n da los prograrr-as tanto de fcmen-
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to y dasarrollo artssanal como humano. 

Adamos da los proqramas a nivel aducativo hoy muches moneras d3 ayudar a la ansef'ia;,zo 

dal dis9f'io, promocion de ortesan,as y aducocion dal publ ico raspecto a los rrouchos ospec

tl)s de las artesan1os. las publicociones yo seon en forma dd libros o revistas son uno man3-

ra muy 9fectiva da llegar a la mayor1a d::) la gant -3.

I lustre �st-: hecho al lunes al prasantar algunos .ajemplos d-a Escondinavia. Uno bueno rJu

bl icacion que sao irnpreso varias vec::is al ai'io podr1a presantar di versos topicos de dis�i'io, 

nuevas formas en las artesanfos tradicionoles y otras preguntas mas filosoficas acarco ,fol 

·.:lesarrol Io d� I as artesan 10s.

Otro grav2 problema es el relacionado con vi mercadeo d,a las art3san1as aqu1 en Colombia. 

Es muy importante qu.J el compesino s3a educado respacto a la formo en qua d�be merca-:::leor 

sus productos da mC'lnerc que hnga un complete conocirriiento del procaso qua se I leva o co

bo dasd9 el momanto en que esta sob� da sus monos hosto quo llego al consuniidor. 

Muy o manudo el ortasono no antier.d') la impodancio d� sus art�son1as y coma podrfo obt_=. 

ner un pracio favorable por 5us muchos horas de tr1Jbajo. 

Un firma y buen programa d� educoci6n an ,,,arcadeo al igual queen educacion an disaflo se-

r1a benafico tanto para el artasano principiant.a como para aqua! que ha estado elaborando 

art.asan,as :ain una poblacion durant� muchos ai'los. 

La Jducocion es un problema an tocios las profasion.�s y s9rvicios. Es nacesario establecer 

normas educocionolas. Cada persona ralacionoda con copacitacion y educacion dab-9 tener 

las cradancialas nec3sorias. Muy a manudo encontra'l'los que quien asto :?nsafiando art3sa

(lJOS ti-ene. una capociatocion ori'3nta<la hacia la ing,rniarfo o algun otro campo d:a estu-

dio qu,'3 no guorda ninguna relacion con esta aspacto. 

Fr�cu�nt3mente las organizacion3s en Colombia no aprovechan �1 disai'lador come instruc

tor .3n los programas art�sanales. Es important«? no solamante utilizar al dis.3i"iodor sine -

pr<)parar mas disar'iadoras profesionales para trabajar no solo an art"3son1as sino en otros 
campos r�locionados con �1 art:; .. 



TE MA 

CONFERENCISTA: 

D I SE 1 0 E N L A A R T E S A N I A 

CARLOS ROJAS. 

LA TRANSFORMACION EFECTlVA DEL MUNDC CON EL HCMBRE EN EL MOMENTO 

DE LA CR::ACION Y LA H!STORIA DE :..A HUMANIDAD. 

El desarrollo de la conciencia se hallo �sterrninado oor lo osimilaci6n efectiva de la no 

turaleza por el hombre. A! hoblar de ccto creative debcmos remontarnos al primer hom -

bre su piincipio religioso, y su necesidac ttpica: alimento, descanso, defense, recrea -

ci6n; supone el medio ambiente: naciendo entre hombres media una compenetraci6n que 

exige din6mica, de esta primera roz6n aparece los primeros utensilios, objetos que van 

a remediar la necesidad dentro de la funci6n vemos que las primeras creaciones humanas 

tienen fuentes de origen, el hombre mismo, su necesidad y el medio ambiente o sea la -

pr6ctica de la propia existencia; de esos dras a hoy el fen6meno no ha cambiado mucho, 

el hombre sigue contestondo a su. necesidad, creando regido por un medio ambiente pero 

c0n fuentes y bases determinadas por antecesores que establecen un proceso de continui

daJ historica, de experiencii::, y meil·riples planteos, aporecen correcciones y nuevos di

se:ios. El pro,:es,, natural de lo comenzado continua y continuara en beisquedo de perfec

ci6n frsica y espirituol del hombre que crea, el car6cter propio del objeto producido ha

cc su?oner uno personolidad crecdora y esta a su vez la forma individual de interpretor 

y mal"lejar fuentes y bases de la sociedcd en que se actua imprimiendo ese sello propio -

al objeto producido, haolando de obje�n producido, poricualquier t�cnica o medio ,por 

un solo individuo o po:- un grupo mcial dei·erminado debemos aceptar que tendr6n una -

personalidad determinoda por dominancias de GUien o quienes la hon ejecutado o dirigi

do )' a su vez tambien tendr6n le, petsonalidod de la sociedad a que pertenecen. Con es

to quierc insis'ri;- en que :·odo objeto producido es testimonio o documento de un indivi -

duo en sr, de un grupo determinado, y de esa sociedad espedfica, en una �poca defini 
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doyen un lugar y tiempo establecido,.objeto, individuo, sociedod, medic, son básicos

al hablar de creatividad en cualquier campo, sin ignorer el espocio y el tiempo en el -

cual se ejecutan asi la creatividad comienzo a producirse dentro de principios de re!o - 

ci6n preguntos, respuestos, necesidod, sotisfocci6n; individuo, sociedod. lndividuo me

d7o ombiente. lndividuo espocio, creador, hecho. 

I.a multiformidad de prbcticos viene determinado por la reolidad objetiva de los diferen

�es individuos 'I se determine por lo contidod de necesidodes humonas y por sus capocid� 

des surgidos hisl·oricamente. Las variables y elementos de relaci6n en el octo creative c� 

mo proceso y coma frn von a dirioir al creador a la sociedad a que pertenecen determine� 

do culture y civilizoci6n, el pasado y el fu�uro de une civilizeci6n depende de un pre -

sente es la justificaci6n y raz6n de nuestre propie existencia. Existimos para nuestros se -

mej antes y en funci6n de e I los ignorer a qu ienes S':!ntaron I as bases de nuestras cu I turos y 

los que hon de venir a disfrutar juzgando nuestros actos es ahr donde rodica nuestra pro

pia existencia r:n la conservaci6n y valoraci6n real de lo hecho y el esfuerzo por un mu'!. 

do meior en un future dentro de un proceso. 

La bc,squeda de la perfecci6n dentro del desarrol lo natural nos llevar6 ofluentes y bases 

y de aht al frn propuestos. Pasado y fut.wro en relaci6n con un presente deben ser laten

tes determinantes de un hecho de creaci6n, es definitive la perfecci6n de un futuro y lo 

que queremos de el en relaci6n de un pasodo y se desea la existencia de un presente ra

cional dentro de un contexto valedero historicamente, el falseamiento de nuestra propia 

existencia y su valor dentro de una sociedad comienza cuando ignoramos pasad� y future 

y tratamos de romper radicalmente con todo nexo, estamos ligados queromos o n6 a un - 

proceso natural yen lo naturoleza misma esto cifrado nuestro existencia es a!lr donde 

estas fuentes, bases, rezones y justificaciones de nuestros actos y aptitudes, es al It -
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donde estan las epuestas a nuestras necesidades • El acto creative supone una conciencia 

o raz6n de nosotros con respecto al medio ambiente red.

No podemos inventor sino descubrir y en esta palabra esta involucrado nuestro acto creati

ve, no es la ncturaleza misma sino basarnos en ella, descubrir sus variables, sus elementos 

de relaci6n y los elementos prop;omente de que nos valemos para interpretor nuestras razo

nes , el hombre no puede ser creative sin ser libre de escoger lo que quiere crear , copier 

o reproducir •

La superficialidad de lo natural no es ser natural, la concepci6n libre de lo natural imp Ii

ca creaci6n y es un fen6meno natural y espont6neo, no ha sucedido lo mismo con la coac

ci6n o irr.posici6n, pues implicon un diseRador intelectual y un artrfice dirigido, tenien

do como pregunta la libertad absolute del creador dentro de lo civilizaci6n propia de su 

objetivo y practicondo uno observaci6n real y concienzudo al medio ambiente que lo 

rodeo , el individuo en cuesti6n est6 listo pcra entror en un proceso de su acto creative , 

entonces el esptritu en uni6n de sus aptitudes podr6 entrar en dicho proceso: el gesto, el 

color, la formo, lo texture, el :amofio , lo funci6n, y el resto de variables y relociones 

ir6n aporeclendo naturol y expont6neamente hosto el Ciltimo fin • 

Variables y relociones se intercomunicaran para configurer el objetivo esto me hoce recor

der al extroordinario ceramista Jamoda cuando cuenta en otras palobras una entrevisto suya 

con uno humilde alfarera del Jap6n que por cuarenta oi'ios estoba dedicada a decorar con -

gallos pintados, recipientes para el uso diario de lo comarca, segein sus calculos habta pin

tado tantos gallos, como galos habtan existido sobre lo tierra, pero todos estos gal los eran 

diferentes por que ella buscobo la perfecci6n del gal lo y su decoraci6n y ounquc todos es

taban satisfechos y se senttan orgullosos de los recipientes, ella insistta en que el pr6ximo 

serf a mejor al demandoble, al preguntarsele sino estabo consado de pin tor tantos gal los, -

rns;�ondi6 que n6, por que todavta no habto podido pinter el primer gal lo que reuniera --
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todos los requisitos que ella esperaba del animal. bo, eso permanente ansiedad de perfec

ci6n se habra convertido en el obietivo de su vida y su exis·:·enc:a sobre la tierra, y tal vez 

ella morirta esperand0 su realizaci6n con la sinceridad, sencil!ez y consagraci6n con que 

estaba dedicada a pintar gal!os <:n recip:entes para ben,'lfic:io de la comunidad. 

Ni puebio ni individ�o por diHci! que haya sido su exlstencia sobre la tierra, ha tenido como 

Ciilico objetivo su prop:a (exisrencio) supervivencia o ei i'rabajo frsico, como tampoco pueblos 

y ge:,t·es que hon i!1;;gcdo c'. nivel econ6:nico superior hen l·enido como Cinico objetivo la con 

servaci6n de! poderro a! indivicluo. 

De una manera u otra hon estcblecido y organizodo nuevos principios de creaci6n e incre -

mentos dentro de un orden est{!tico para!eio a la necesidad Hsica. Funci6n y perfecci6n se 

determ;non como bases y fuentes importanttsimas en la existencia cnolisis, y c.<3=>��i!.6ri - ,., 

creadora parten de un principio sinter.ts, quiero decir quc potencialmente el hombre es apto 

para crecr en cualquier campo y que s61o su c;,p�iitud ,fol·ermina el trabajo y la calidad de -

{ls�e. El ac�o cualitativo cs en eszncia un acto mcntcl espont6neo y libre producto de apti

tudes pririarios dentro de un an6lisis y una stntesis. Definir una aptH .. J """.tul ar1te un tema 

es estoblecer dicha aptitud, pero una optHud parciol en si no es un dissr.o. 

!3lanco, pintac!o, rigido, 6spero, atesturodo, redondo, perforado, opaco, otil, son adfeti

'.'OS aplicabl€s a muches ideas pero por si solac; no establecen un disei'lo, pero si son aptitu

des o bases para estoblecer un di�efi::, danrro de una creaci6n. Procew y m�todo 5on obvia

meni·e M�minos diferenies. Por proceso entendemos el paso n paso de la forma o producc i6n 

y por metodo la meconica misma emp!ear.la, ta creaci6n tampoco en si es disei'lo, puesto -

que esta pu ede ser espontanea y no rupone un or0en, o una conciencia de objetivo, hoy 

que entender que el disei'!o no s dlbujc,r, esculpir, hC'cer c�r6mica, textiles, curtiembres, 

disef\,:,r e!i �c-ma. aptitudes c�ndenl"es, frente a un objcHvo y su desarrollo ante el eiltimo 
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fin , en el se establece b(lsqueda de medios expresivoS--Cle-cor6cier--esp-tritU-Ol y·mo.terial, 

se d;agama individual o-cole.ctivamente.una aptitud frente a medio, necesidad, y obie-Hvo, 

a troves de una educaci6n de percepci6n. Entre cread6n y recreoci6n--m�i-an-princi.pi-0s de 

orden puramente suhjetivos pero orr,bos pueden ser osencia)rr.ente disefios pLtros, pero o,ue puc 

den llegar a actos creativos semejantes y seriados, en un mismo objetivo y esto nos muestra

el adocenarniento y la$ seriaciones donde las diferencias son productos .cfe Ill Mcnka emp!ea 

da racionalmente en funci6n del espiritu, donde comienza la aptif-uc! creodoia, y donde el 

hacer mcconicamen·i·e, es una inc6gni:-a diftcil de determiner lo� formas idea!es y este ideal 

lo tengo ent;e comillas, se ma!·an en rezones desarrol ladas en el conocimieni·o profundo de la 

riat•.:raleza y las Mcnicas sumadas a una sensibilidad efectiva pero en e! desarrollo de :;•J �ra

bajo creative o reprocluctivo el c-::ncepro C:e belloza puede imponerse inconcientemente y 

ser ,:,ste el objetivo primarlo es decir, SC! vue!ca el espiritu sobre la funci6n, sin que esto -

desc,parozco, aqui el cbje!o util vendra a ser una obro de arte, Cuando la funci6n es domi

nan-re sobre el principio esreric.o se diro de un obj eto Oti I con car6cteristicas de bello de to 

das mcneros i'odo ac�o creative con ilevo impltcitomente algo que es del todo establecido -

entre funci 6n, material y esptritu, Esto lo considero muy importonte, un sonido, un trozo 

de piedra, un lei'lo, un cuorno, un gesto no po see necesariomente atributos de bel leza o -

funci6n pero su utilizaci6n despierta y hace valederos dichos atributos (de belleza o fun

ci6n). 

Como conclusi6n general de estas ltneas, tal vez complejas, queda en mi uno pequeria (pre 

8Un ta) conclusi6n, la creatividad es imposible ensei'iarla pero se puede 0rientar, la idea 

de la libertod absoluta para crear, vivir escoger es eminente al hombre, las fuentes y ba

ses d---i la cread6n estan en la misma naturaleza y el medio ambiente que lo rodeo, el -

conocimieni·o de una ��cnico permite el desarrollo y planteamiento de una idea, La con 
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ciencia,l,onestidad, y sinceridad del acto creativo en espocio y tiempo como continuidod 

. debe ser real, todo esto debe prociucirsc en unidcd entre e;;prritu ti§cnico y funci6n sin -

olvidor que io voluni'ad c!o produclr e�er.cio <le :o i::r2aci6n. 



Conferencista: 

Temo: 

JAIME GUTIERREZ LEGA 

DISE"l O CONTEMPORA NEO 

Yo quie:-o primero que todo advertir que considero a todo buen artesano come un disel'lador en po_ 

tencio. 

Vomoj a tratar un tema de disef'!o industrial donde ustedes,podran ver poso a paso que este va a 

plicado al disefto artesanal .Voy hocer un simple cuadro para que ustedes tengan un fundamento_ 

de voluaci6n del objeto y a la vez podrfo servir al artesano como fundamento de valuaci6n de su 

c:reaci6n. 

las preguntos son: Que es disel"io? en que radica el diseFlo ? hay cuatro determinontes de diseFlo 

que yo se hon expuesto muy clammente,funci6n tecnica,estetica y una polobra que voy a emFie� a 

pero que podrfo combiarla si ustedes quieren costo. Eso palabra COSTO la pod,fo cambiar por 

mercadeo.

FUNCION

Que es funcion,cuoles son las determinontes de funciones,objetividod,tamof'lo y pe::o Que es 

bjetividoo?, necesidod?, capacidad �e servicio?, Vamos a poner algunos ej emplos, no tomen 

esto omo disef'lo.Es apenas un ejemplo,!ii en la funci6n tenemos objetividad ,que es lo que tenemos , 

n autom6vil,una silla,un canasto,un zapato,cual es nuestra primera necesidod?;capacidad,ha 

lames que podria ser un avi6n,o uno sillo,el avi6n puede ser para 50 pasajeros,para un pcsojero, 

ora dos pasajeros. 

ERVICIO: 

ue es lo que qoer<.:?mos ,que vuele,que camine,que nos sirva para el repose que nos lleve de un gar a 

otro,que nos conduzco,quc sirva para olmacenrir,cunlquiero de esos coses podria ser el rvicio que 

va a pre:;tar el objeto .. Despues tenemos el tamailo,el tamaf'lo del objeto es relative a

la objetividad,o sea que si queremo,; una jarra de �gua para servir ,;eis vases de agua lo 16gico 
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que con la jarra llena se puedan surtir los seis vasos de agua y que no haya que llenar la jarra 

tres veces , entonces hay que medir la capacidcd de la jarra con relaci6n a la capacided del 

vaso,y en el tamaf'lo tambien si lo va u�ar el hombre,d va a manipular la jarra debe ser un tam<:_ 

f'lo acondicionado al hombre y aue no vengan dose servir la jarra,todo esto influye,tenemos en 

�I tamaf'\o la Antropometria,una palabra muy rara,quiere decir medidas actives a su mono o sea 

que muchos de nosotros aunque vivimo,; con nosotros hace muches af'los,haciendo cosas y movie
.!:!_ 

donos,no scbemos cucmto medimos,puede que de altura,pero no sabemos cuanto alcanza un bra 

zo, no saber;1os que presi6n pueden hacer nuestros dedos, no s0bem0s el angulo de aperture de la 

mano,estoy seguro que muches de ustede:;,no lo sabe"l,entonce:; em es un conocimiento que 

aunque hemes vivido con e!lo toda la vida sabemos que podemos coger, por cal cu lo mental, pero 

no pode.mos disefiar un objeto para que los demos lo utilicen si no sabemos esas medidos,porque 

la medida hay que aplicarla al objeto, 0 sea que et necesario saber elgo con lo que hemes v� 

vido todc la vido,y que desconocemos esta Antropometrfo,cuanto puede ver el ojo humane, e 

que dia'.-oncia alcanza e visualizer colores,formas,tamoi'los,a que distancia se le pierden,c•Jal 

es la distencia ideal para ver una letra de determinado tamaf'lo,y cual es la distancia c que los 

bra7-os nos pe:-miten poner ese objeto-para verlo,entonces hay que relacionar el tamano de la I
.= 

tra con la capacidari de distancia de los brazes. Esas cosas son las que el artesono debe promo_ 

ver en el objefo,un disef'lo para que sea vista dentro de su utilizaci6n debe estar el tamaf'lo ode_

cuado,para que sea visto dentro de la funci6n que vo a prestar;la edad y el sexo influye tombien, 

hay que mber quien vo a user eso,que personas de que edad y de que sexo. 

PESO DEL OBJETO: 

Si el objeto puede o debe lener movilidod porcial o :;i debe ser inm6vil ,es preferible que uno m.= 

sa donde ::;e esta escribiendo en maquir,a nose mueva coda vcz que se espichon las teclos de la_

m6quina ,enton.:es se rec,uiere que 110 ha)O movilidad ,pero .:;e requiere que las teclas de la ma_
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quina tengan movilidad ,o sea que hoy uno gron relaci6n entre inmovilidad y movilidad parcial 

y movilidad en el ohjeto segun el uso para el cual se determina. 

PESO: 

Induce esas determinantes objetividad,tamal'lo y peso,determinan funci6n,o sea como objetividad, 

tamano y peso solo hemos cubierto la funci6n del objeto,pero coda uno de estas cosas requieren 

un gran conoc i r.,i ento • 

Pasemos c la tecnica segundo punto: Las determinontes de tecnica son: materiales,metodos }' pro_

cesos.Un objeto no est6 tecnicamente bien resuelto si no se hon tenido en cuenta los materiales, 

los metodos )' los procesos,y las determinantes de los materiales con propiedades resistente:; y apr5: 

vechabl e. 

Propiedades,nivel practtco ,nivel tecnico que aguanta el color que requiere el objeto y puede 

conservar el frio si es frio,transparento,opoco,bri!lal"te toclo esto son propiedades de los materia_

les,que van a influfr tecnicamer,te en los hechoc; que se reolicen. 

Resistencia de los materiales,tanemos quo saber colcular la resistencia de un material para el 

objetivo que se requiere.Vamos hocer un rejo de enlazar y si se hace de olgod6n el animal lo� 

vienta entonces no tiene la resistencia que se requiere y si no se tiene la resistencia que se re _

quierc hay que tratar de dcfrsela porque tambien es posible despues tenemos el aprovechamiento , 

es muy interesante la porte del aprovechamiento porque influye directamente la parte del costo y 

!os artesar.os tal vez por convivir tanto con la noturaleza tiene un buen sentido del aprovecha

miento de los materiales .Si se va a tejer un canasta por lo general ellos escogen la fibra que no 

solamente tengan las caracteristicas de resistencia y de medio sino tambien el tamano. Ellos em 

picz:in a tej-er w conasto o sombrero y cogen el largo preciso,cuando terminan de hacer el som _

hrerc, mlamente doblcn la punta de la poja o sea que hon buscado el tamaf'lo ideal para que no 

�:oyun desperdicios . El tomaf'lo del sombrero o canasto tambien est6 acondicionodo un poco al 
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tamaf'lo o Iorgo de la fibra. En ciertos casos el "individuo tambien puede dividir ·10 fibre en dos tam� 

i"ios y sccar el objeto de medic tomorio, y asi se presenta el aprovechomiento en el material 

METOD0: 

Moldes,troqueles,plantillas,los moldes como todos sabemos,fociliton lo producci6n del objeto,lo 

empieza a conve .. tir un poro en objeto seriado,sinembargo conocemos cultures indigenas bastante 

primitives oue uti li-z:obon el mo Ide. Muchas veces no pcra producir el objeto varias veces sino para 

poder corregir los defectos c1el mismo;habia un patron , es algo asi como podriamos decir una filma_

ci6n cJn relaci6n a una presentaci6n en vivo en T. V. y si alguno comete un error no se presenta 

al publico sino que se corta la cinta y se vuelve a filmar,pero si lo presentaci6n es a lo vivo no 

hay nada que hacer, la persona cometi6 el error y es vista por todos. 

En el objeto pasa exactamente lo mismo,el objeto que tenga un error,se destruye el molde,se puede 

::irrngir h sta obtener la perfecci6n ,para que el objeto que van snlir sea perfecto o sea que no es 

un <,jdo de repetici6n sino un objeto de perfecci6n 

-1a,1HII,-. o sen la form_a de agilizar el trabajo,·una guia para dibujar un elemento,es muy diffcil _

cucndo se requiere un disefio consecuente, hablamos de que no queremos repetir los metodos,pero

denl-ro d';) unor m0todc-s hoy una serie de repeticiones, o se(' ; un solo objeto puede tener un mont6n

de repet iciones, los mo! I itas, los rr.mos-etc, todos estos estan repetidos, entonces para que esos obje

tos no varien de tamano es necesario tener una gufo, uno pl anti llr:i, unc, formacion predispuesto para

poder elr,bor,..r !a mismo forr.10 con oue cut?nta estos

Troqueles, o sea formas de perforaci6n que son mucho m6s sencillos que hocer el aguj ero manual ,

en artesan,ns en los cueros por lo general s� utiliwn much,simos troaueles, tienen otras ventajas ,

se ha hecho la hebillo con �u fin central, se hace el gcincho que entrc en los ()gujeros de lo c� 

· rea ,si los cgujeros de la correo son hcchos n mono cs muy probr:ible que unos queden mas peque

Ros que otros; y no funcicne la corre11, no pueda entror la hebi I la, si se hace con un troquel se de 

termir.a previamente el tamafio y todos van c ser iguales,o sea que todos tendr6n la misma facili 
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dad de incerpei6n en cuolquier agujero bien puede ser odelante o atr6s,estos son metodos que go_

ranti:::on uno producci6;i uninform0 en el um d<-:! obj ,/·o . 

Despues ter,emos procesos, procesos hay tres fundom ento les 1 • - Autom6tico 2. _: lndustria I y 3. -

Artesanal <' sea aue el disef'lo se conserve o se trata de conserver la artesanfa tambien aun en las 

produccion�s masivas y autom6ticas,hoy el mercado exige algun toaue apliccdo al objeto indus_

trial a,ue teriga sober ortesanol, estos procesos se diferencion muy foci lmente . 

Autom6tico;clJOndo el prcgromo se hace todo en un com!)utodor, existen las m6quinas de produ 

cci6n seriada,.
con las cuales muches veces con la presi6n de un bo�6n se produce el objeto co� 

pleto,claro er-ta que existen metodos mas avanzcdos,se mete un dibujo a un piano en una maqu.!_ 

no y produce .el obj eto, 

El sistemo indl1striol que podrfomos llomar es el empleado industrial y artesanalmente , industrial 

ra·�e lo doboro el hombre y porte la m6quina,el hombre talla,maneja con sus monos un elemer:_ 

:·o oue va a set desvastodo por una m6quina,entonces algo de su temperamento,vo a llevar repe.!:_ 

cu-::i5n an el cbjeto,se puede noter el estado de 6nimo del individuo que maneja la parte,sinem 
I 

-

bargo l".:' r.16qu�na esta dondo un gran rendimiento a la obra manual del individuo,y est6n en el 

proceso ar��s�mol ,en este se utilize los conocimientos,habilidad y herromient,:is,el individuo 

ti enc aue co·nocer lo que trabajo,tier1e que tener la suficiente habilidad,paro hocerlo,cosa que 

no sucede e
1
n las m6auinas,como tombien las herramientos adecuodas para poderlo hacer muchos 

veces,porc ue la fuerza Hsico humane no do para ciertos cosas, entonces se necesitan palancas , 

se necesitfan uno serie de elementos que podri'amos llamar herramientas que oyudon a intensificar 

lo fuer a ffsica del i ndividuo para aue puedo producir el obj eto. 

Sinembargo esto lo podrfomos tomar filos6ficamente coma un principio de orgonizaci6n,las herr� 

Mientras la ayuda del crtesano para que eloboran �1 ob!eto,el proceso artesonal no se escopo de l;o 

herromienta desde su iniciaci6n ,ertonces la tecnico esta bosada en moterioles y procesos. Te nemos 

ahora el segundo punto,podrfomos decir que un objeto que hayo sido hecho con todas 
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estas determiantes ..esta· o-mediollacertodavfo porque nos faltan dos Yo quiero hacer nofar qu·'.: no es 

facil pero tampoco diffcil porque todo lo hemos hablado,es muy 16gico,muy natural. Tencrnos como 

tercer punto la estetica hay muchas definiciones en estetica muchos creemos y 

rabernos que es estetica ,y muchos no sabemos,sabemos como ernplean la palobra pero no sobe_ 

mosque aueremos decir con ella,yo diria que la palobro bellezo podrfo empleorse un poco a la 

E;stetico muchos lo empl eamos pero tompoco·sobemos exactamente hasta donde uno cosa es bell a 

y hasta donde es fea,en cierto punto es diffcil de identificar esa diferencio pero si te:iemos algo 

en quc basarnos para medir eso es foci I; yo dirfo que lo bell eza es el constonte ha Iago del esp� 

ritu,donde no haya halogo r.o hoy bellezo;pero esto es muy filas6fico,en cambio busquemos en_

la palabra estetica que es menos filo!6fica, auc bcllez:::i ·es mas I eol, es mas palpable. Vomos a 
' 

-

buscar la determinante;los determinantes de estetic':z son: , roporci6n_.fondo y color ,porque coda 

uno de ellos nos estimula espiritualmcnte. 

La proporci6n: hay diforentes proporciones,hay la propord6n visual ,hay la proporci6n arm6nica, 

hay la proporci6n ffsica; Visual: obj eto que nosotros alcanzomos a captor visualmente,si yo me 

acerco mucho a uno pored yo no puedo ver si tiene propaciones porque l'IO alconzo a ver sus lim_!. 

tes,pero d me alejo y la capto todo puedo saber si tie111e una relaci6n humana,si tiene una pro�r 

ci6n,si su altura tiene algo que ver con el largo,si hoy alg0 de proporc16n 9n ese espoci<..1 • 

Armonia: Son los que pueden tener ritmos consecuentes,es arm6nico una serie de bolitas porque? 

porque son bolitas,porque son redondas,hoy armonia en eso si una fuera redonda. 

Y la otra cuadrado,no habr6 eso mismo armonia ,pero podri'a haber otra armonia que podrfo ser el 

tamai'io por ejemplo porque hobrfo una relaci6n entre las dos, habria una proporci6n orm�nica de 

dor formos que son distintas y as, sucesivamente hay millones de relaciones y proporclones. 

Ffsica: la proporci6n ffsica es muy relativa a la palabra rara c,ue usomos al principio de antropo_

metrfo o sea un objeto que es mas gronde,un anillo q1Je es m6s grande oue el dedo,no tiene pro_

porci6n Hsica,se coe,no funciona,aqui ya hoblomos de la pr6cticia,hablamos de la estetica o sea 
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de lo bello y yo considero que espiritualmente ese obj eto ya no es bello ,porque no se sujeta, 

porque no tiene reloci6n entre el dedo y el tamaffo del hueco,o sea que podemos concluir que 

el cbjeto cuando es funcionol o tiene las dimensiones adecuados al. hombre que lo vo a user , 

empi eza a ser mas bel lo porque es mas bel lo usor cosos hechos para nosotros que user coses que 

no Her.en relaci6n con nosotros,entonces esto es una relaci6n fisica,que est6 relacionando di_ 

rectomente con la proporci6n y con lo estetico,es uno de los tres puntos qu� daterminon propo.!:_ 

ci6n. 

Despues viene lo formo: otro determinante de estetica,lo forma puede ser estatica o sea quieta, 

que ni inspire movimiento,que ni inspire velocidad,que ni inspire nado,direcci6n,nada. 

Sugestiva,esta parte es muy importonte,la formo debe sugerir el uso del objeto,porque es una C£ 

municoci6n,es un medio de decirle a la persona no en polobros,sino en hechos; c6geme por oqui, 

usome por aqui ,volteame osi,paro no cometer el error de U$Orlo mal ,entonces puede sugerirnos 

como usarlo. 

Din6mico: es la forma que nos sugiere que invade espocios que no nos pertenece fisicamente , o 

sea una forma que nos do una decbi6n por ejemplo la flecha ,que es muy primitive ,no quiero h� 

blar de coses muy modernas,nos do un sentido direccionol,nos do una direcci6n,nos orienta hocia 

un sitio,o sea ya no se queda en ese sitio lo forma sino se trasloda o otros espacios entonces,hoy 

dinamica puede ser una direcci6n.Puede ser rotativo,el espirol es en uno forma direccionol o 

dinamica,rotativa que nos convenza o que segun sus movimientos nos esponde la vista,todo esto 

tier.de a darnos sensaciones y esa forma est6 mu}' ligada con lo sugestivo del objeto;si una jarra 

de agua se mete por la parte de all6,la jarro debe tener una pequef'lo iminuaci6n hocia alla un 

pico o olguna cosa que nos de lo sensoci6n de que por 0116 se debe botar el oguo y no por el reves 

porque visuolmente todos tenemos el mismo lenguaje,eso es uno ventojo nosotros no podemos co 

municarnos verbolmente con las personos que hoblan otro idioma en el caso especifico de las 

artesanías, con el indio ellos hablan sus dialectos y no podemos comunicarnos verbalmente, pero por 
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medio visual del obj eto si podemos comunicarnos,entonces es muy importante el podernos com� 

nicar visualmente. 

Le::; colores estan divididos en tres tonos,el frio, �I reactivo,y el calido,no es come dice la gen_

te q•rn !os rojos y los amari llos y los anaranjados son calidos, no son mas tibios que los otros colo _

res,ffskc.:mei1te no tiene esos poderes,pero sicol6gicamente si los tienen,producen un efecto de c� 

lor en la parte sicol6gicamente. Y el tibio, los co lores t�bios producen un efecto frio entonces en el 

caso de que que;-emos adaptor sicol6gicamente al hombre a un medio,se deben user colores que pro_

duzccn eso reucci6n. Y e:.tan los reactivo::;, los reactivos sonilos que producen fen6menos,como vi_

braciones por- ejemplo movimiento,ahora se use mucho la din6mica sugestiva de ia publicidad al h� 

\?er afiches de colores reactivos,o sea que se pelean er.I-re si,entonces cuando uno lc:5mira,el afichE 

se le mueve.Eso oplicado al objeto tombien se ie puede dar cierta srmsibilidad ,cierta vibraci6n , 

cierta cosa que la hara mas viva,que se mueva,entonc::)S Esos�. tres determinontes,proporci6n,forma 

y color conforman,este.tica, y apenas miramos tres. 

Despues tenemos la parte agria del paseo,ohora tenemos la parte costo,en lo parte costo las dete.!:.. 

minontes son: costo::; de producci6n,costos de distribucci6n y costo de ventas,estos tambien estcfn 

divididos en ;·r9s etoras. 

Costos de producci6n: materio prima-,mano de obra y edemas indirectos,indirectos son aquellos 

gastos que se causon aunque no lo!; lleva el objeto,como podrfo ser en un caso tal el del fique 

por ejemplo,que al cortar un elemento,pero estamos botando la mitod de esa materia prima,hoy 

un costo impreso porque ese elemento hay que comprarlo aunque re b-ote a lo caneco,aunque no 

3Ste en el objeto,lo moterio prime por el valor que tenga come:-cialmente,tanto lo libra,tanto el 

kilo,tanto el metro de cualquier objeto. 

Mano de obra: el tiempo que demanda y el costo de este tiempo ,despues �enemos los gastos de 

di!:tribud5n,donde entran el empaque,almaceriamiento y tronsporte,costos de empoques segun el 

elemento el elemento que sea,de olmacenamiento,y de transportery estos costos inciden aun en 
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Almacenamiento: Muy seguramede ellos rio van a llevor ollos y oHas al sitio,entonces tienen q1Je 

determina; un espocio der.1-ro de1 6rea de traba jo para irlo-s almacenando mientras tengan-una pro- 

ducd6n c;ue valga la pena o-justifique tr�bajado .. 

Transpo.�e: Asr sea a pie de arriero.deLe llevar colgoclas of hombre,mientras tanto est6de jando de 

hacer ollas, eso vale plata, hay que calcular esto tambieA 

los co"!>tcs de ver.tas: Que e:i el caso de la artesania me do a mi la irnpresi6n que son los unicos 

que e�tamos obstruycndo no!:otros o sea c,ue tres Er.tidades,pora aesolver unicamente esa parte, fa 

venta se estudia la demar.da, la c·apacidad y la facturaci6n del mercodo·y que resuelven los costos, 

l·a ve;dad es que las sociedades que se dedican c, eso,lt=>s h on co:;tado plata,entonces eso inc:de en 

J productQ tambien, pero muches veces lo-s productos e�t6n muy bien disef'lodos ,empieza a disminuir 

todos esos costos incluyendo los primeros,adem6s si el objeto sirve es mucho mejor ,o sea aue resum� 

mos �odo e,;to en tres palabras,bueno,bonito y barato, en el bueno podemos hablar de funci6n laten_ 

te 

En el brrnHo de la estetica 

Y en ei ba;a·i'o, el costo-.. 

Esos so:, li1U}' por encima vuelvo advertir� los determinantes de diseno,y un objeto que cor:-espor.da 

a todo on6l isis es un objeto bien disef'iado,.el que.no corresponda a uno de ellos esta failondo. 

Ahora como ven yo no he  hablado de ningun objeto,estc podria ser un avi6n,podrfo ser un alparg� 

te,podria ser uno flecha;cuqlquier objeto,cabe hacerle este analisis. 
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LA IMPORT/.\NCII DEL DISE�!O EN LA ARTESAN IA 

HERNAN LOZANO 

Crea q•;e uno de los objetivcs iniciales del seminario., mostrar la importancia de! dis� 

:io en lo artesania, se ha logrado. T .,mbien creo cue s.a ha iogrado llegar a un conce.e_ 

to v6lido de DISENO y se hem dispersado muchas dudas resr•ecto al uso que hemos ve

nido dando al termino DISE-1 0.-

En el tema de hoy se pre�ende enfocar especificamente la im'.'"'ortancia del DISE�IO en 

lo artescinia yr.ii intencic5n es contribuii- J este obj0tivo.-

Quiero empezar por traer a cuentc LJ ambivalencia que se presentaba en Europa en -

los ai'ios de la revolocic5n industrial entre el APTESANO Y EL DISENADOF...-

Ambivalencia que se mostraba como un,1 especie de competencia de estos des campos, 

hasta hace un tiemp0 tomados como diforentes procesos de creaci6n. Compctencia e� 

tre artesonos y disenadores que ha I legado ,::, transform:me en trobajl') de equi�o en -

donde se identifican come, procesos creativos. En donde se hobla no de la importan

cL1 de! diseno en la artesania sino de la importancia de la ortes,Jnia en el disei'lo. -

EN EL PROCESO DE LA FORM\ CION DE DISENADORES EN ALGUNAS ESCUE.AS 

DE DISE11 0, EN ESCANDIN/\ViA EL DISENADO!� DESPUES DE SU Gtv'.\DO /. CADE 

iVilCO PASA COMO APRENDIZ A UN TALLER TRADICIONAL DE ARTESANOS. -

Jam6s hasta ahora se habi'a i}Uesto en cuesti6n la IMPOt T/\NCIA DEL DISENO El'.l 

LA AHESAN IA, era olgo incuesti0nable dado que lo arteLni'a es diseno en principio, 

es un: roceso cre·:Jtivo ;ermcnente y porolelo a un proceso productive, en donde el -

artesono, perdon el disenador, cre,1 y el mismo dise?iador, perd6n el artesano, rrodu

ce simu ltaneamente. -

Hoblar de artesano-dise'i Jdor P.s un pleonasmo y csto es lo que tal vez hace confusa o 

tal vez cl :ira la frase anted or. -
. .  /. .
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Tai vez los que nos hon acompanado en este SEMINARIO hon sentido oue cu-:indc pr:..

tendimos defender la importancia del disei'lo en lo artesanra, no estabamos defendie!:: 

do otro cosa que la arfesanio misma. i'.lo el disei'lo como 1Jna de las partes de b art� 

s::mia, sino el diseno como un::, parte fundamental. (La creativid:Jd dado por la relo

cl0n del artesano con su ?ropia cultura). -

?arece inex�licable que los interesadisimos en la promocion artesanal nos hayamos -

reunido para cuestioriar la HVH'ORTANCIA DEL DISE�'O EN LAS /\RTESANIAS, ine� 

pl icoble porque, tal vez sin saberlo, estabamos cuestionando la importancia misma -

de la artesania. Pere- esto se entiende si aceptamos al pecado de que se nos acus6 en 

la primera conferencia, cuando R 'mulo Polo nos dijo que "habiamos empezado per -

el final", cuando se nos acuso de comercicliz:Jr, "de fcmentar�', de "dirigir", de -

"ofectar" ..:;Igo que ni siquiera conociamos, que jamas habiamos valorado en su toto-

lidod.-

Vale decir que si aceptamos la importancia del diseno en k.1 ".lrtesania estamos acer

tondo lo importancia mismo cle la rtesonfo y estamos aceptando el recad de desc� 

nocerla, pero vislumbramos ya sus valores y reconocemos la necesidad de conocerla, 

investigarla, para asi poder fomentarlo con todo su verdader1J valor, desarrol larla, -

(.firigirla, e inclusive 11afectarla 11 par'.J �eneficio, no de ccmerciantes, sino de los or-

tesanos portador y continuadores de valores tradicionales que reofirman nuestra cultu

ral nacionol, para beneficio de nuestro culturo popular.-

Si empezomos por reconocer las limitaciones de la artesania, intrinsecas o su propia-

estructura, ouiz.Js podamos enfocar mas claromente, mas honestamente el fen6meno. 

Si ciceptamos que es una forma de produce ion que aun subsiste, ;-,aralelu a lo form:i -

de troduceion que se desencaden6 con la revolucion industrial para solucionar las n� 

cesidades cueeientes de un mundr por,uloso, y que subsiste a pesar de la industria, y-
. .  / . .
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s1 nos hemos propuesto fomentarla, tambien debemos ieconocer que esta no ruede e� 

focarse r; solucionar las necesid,,des de esta mundo ;-opuloso, esto es una tarea de la 

industria, si aceptamos que ki indu�trializacion es le I ase d31 desarrollo del mundo-

moderno, no podemos pens::ir que lo .-:irtesaniu 1a a creor ese desarrollo.-

La artesanio es una forma de prcduccion familiar en comunidades que comparten pa

trones culturales. En donde se utilizan las horcis libres que dej::m las labores campes.!_ 

nos o domestic:Js, una labor adicional que proporciona un ingreso tambien adicional, 

a los reales ingresos familiores, produccion de grupcs en cfonde no hay patrones ni o

breros, libre y espontanea, en donde se utilizan materias primes que proporciona la

naturalcza circundante con la cual se est6 en continu0 ajetreo,. es expresi6n de mu-

chos individuos y families en grupos que comparten las fuentes de eso expresi6n. (y -

me referio a la artesania tradicion.:JI).-

Si ror circunstancias especiales se encuentra un media pro::-icio r.,ara desarroll r uncr 

"artes niu", lri infraestructura que le es propia y me refiero esta vez a comunidodes

C' 'n nexos fuer:-es pero sin trodici6n cultural r-articulor, que cuentan con tiempos li

Sres (un Suen ejamplo son las carceles), podemos pens:::ir en creorlo, pero debemcs -

c1efin1rnos on si lo que pretenJemcs es una artesania en donde el hombre tenga liber

tad cr3ativa (dirigido o no dirigido) c una industrio serL:idor,.., de productos con todas 

las determinantes que impl icon el concepto m0derno de la industril'J (DISENO INDUS 

TRI/\L).-

Pero cree que los lindes estan esta'.,lec, C.'S y ha quedodc r.lmc quo cuando se )._°)ierden, 

todo se convierte en un Hltlr.:IDO que no contiene el O;.)Crte creativo del individuo ---

('Jrtes.::ino) ni lo rocionalidad funcional de la inc:lustrio (disefi0 industrial). lun HIBRIOO 

que.soHamos definirlo come I.] 11
;,

rcduccion de muchos ob!etos da r.Jla calic�ad que p':.. 

recen hechcs a mane 11• Y si estomcs aqui reccnocier.do errores deSemos reconocer que 
. .  / . .



-4-

esta dcfinici6n es valida actualmente par muchas de nuestra 11artesan1as".-

De 0tra parte el gran problema de nuestra er-oca se h.J rlonteado como un problema 

de comunicacion y este ha sido tambien el problzmo de nuestra .Jrtesanfo. L.J artes� 

ni.J suosiste tal vez porque existen grupcs ciisladcs a !os cuoles no ha llegado toda

viu el producto industrial sustitutivo, se siguen viendo obligados a solucionar con-

sus propios medics sus necesidades. Pere, la comunicacion no sdo esta llevanrlo a -

todos IGs rincones el sustituto de la cirtes�nra, sino que, p':lradogicamente, esta so

l iendo el sustitu,do hacia el grupo humano que lo sustituye con una fundamental cl_!_ 

ferencia: La sociedad industrial lo imp0ne casi ccn violencia (publicidad, vclores

de ,'restigio) y ::11 artesano se le arrebata tambien con violencio: a veces ni se ent� 

ra de quien lo quiere, porque lo quieren, porque les gusto, come lo usan, como lo 

vcnden. Sin esta informacion, b que el Jrgot de los disei"iadores rrtodernos se flam__. 

DETERMINANTES DE DISE�IO, el ortesano pierde su dinamicJ, no puede crear no-

do nuevo, no tiana las bases. Si se le don "ideas", estas generc,lmente van sin arg':_ 

mentu, much·:.Js veces llegan al extremo de no saber lo que estan haciendo (cenice

ro). En este memento el disefio se plantea como un mecanismo de ccmunicacicSn, de 

tmGaio en equir o, en r:k,nde el conccedor de las nuevas DETERMINANT ES DE D S� 

�O (el disenador de nuestra sociedad __, industrial y solo el) las puede comunicar cl 

artesono, quien l,,s puede interpretor y conjugar con sus r rcpias determinontes, p1ro 

desarrollar el producto que requiere esa sociedad extrona ccn I, que no tiene comu-

nicoci6n.-

Si :JI disefi":idor, por definicion conocedor de los necesidades y pretenciones del me� 

cado moderno,. se ie do la posibilidod de actuar frente al fenc5meno de la artesani.::-

tiene armas que podr(oo estoblecer, no sah los mecanismos de comunicacion entre 

el consumidor y el ·Jrtesano, sino quizcis mas ,m ortante, los mecanismos indispens.9.
. .  / . .
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bll:!s de comunicoci6n entre el ortesano y el consumid0r. -

Dentrc de la amplia gamc:i de objetcs materiales de nuestras corrunidade� aisl.:idas-

(a�tesania en potencia, porque viendolo desde ctr0 runt,_:, de vista 1-.:i ortesanir-, no

es otra c:."so que los obj�tos material es de cultures particulcres comercial iz.Jdos en 

I a soci edad de consumo), -

Este es un compo de acci6n, que diseladores y cientificos sociales pueden ab()rc!ar 

con el fin de seleccion.Jr lo que se ad1.,ate al merccdo, recorilar 1-:i informacion -

relevante, ;--romover per medio de la comunic:ici0n de ::,rgumente,s de venki objet� 

v0s (n,, subjetivos como hasta ohora hon sido) teniendo en cuenta quc si se logr:1-

com�nicar tambien crearian esas determiaantes de diseno de que tant0 hemos ha

blodc y que tanto necesita conocer el -rtesano. -

sa labor de investig cicSn d0 �isenadnr,as y cientificos sociales tambien permiti-

riJ conocer hs "limit,1cicnes intrinsecas tiP. I s ...,rtesanias, "limit:mtes" que del-,e 
. -

,i os monejar paro afec ar racion,Jlmente e! fenC:meno.-

Cnbe .Jn0tar quc Iv que he cJenominadci "limitc•ciunes 11 n' son masque las carac-

teristicr:is dz kis que se derivon los v'Jlores de lo artesaniJ pr:op.iame11te :dicha y -

que las vomc,s como "limitaciones" por la neces�1ria asociacion, que ror rezones-

de nuestra informacion, hacernos entre lo artes 111:::i y la industri,J y que se �efie--

ren a c-Jntidades de producci6n, as:;:-ectos tecnicos, usos, inclusive a ;:ispectc;s for 

m.Jles Q "estettCQS II• 

Otros cornpos del disei'lo moderno come el disei'io grofico, el disefiri de emr,aoue,-

el disei'lo de intariores, el disei'lo publicitario, sen importantes com0 mecanismos -

;:-:ara presentar el objeto artesonal a un mercodc aue desconoce sus valores y al cu1JI 

hay que llegar agresivamente con argumentos aue abund,:m en la ortesania tradicic-

n,11
1 

en dr.nde ni siquier::i es necesario inventor cucntos ('Oru venclcr porque los cuen 

. .  / . .
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tos existen y son real idades objetivas de las que se puede hablar, no solo como argu

mento de venta, sino y muchas veces, como ensenanzas que enriquecen las culturas. 

,6.oartes de la conferencia del Maestro Abadia sabre la ruana se constituirian en ver 

d.-,deras ensei'ianzas fi los6ficas. -

De otro rartz y como mecanismo para salir del cuello de botella en el que nos hemos 

metido por haber emrezado por el final podriamos pensar, como un,J labor de diseiio -

industricil, en una ir.dus�da con alto rorcentaje de mono de obra y �rcn dinamica en 

diseno, 1:roductora de series limitadas o (llimitadas) de alto calidad tecnica y mucho 

v:::ilor ESTETICO que por razcnes de funcionalidacl en el mercado podrfomos llamar

artesonias, ,�ero se desarrolbria con criteria de industria y ccmc solucion a un Fro

blema de mercado masivo de exportaci6n. Este r:ilanteamiento seria valido en un m':.. 

die coma el nuestro, donde la mano de obro abundo, el desempleo abunda y la falta 

de capital para maquinaria especializad;:: tcmbien 01:,unch. Pero este, ;·or sus contro

dicciones internas; seric, tema de estudio ::erio y pro1-:.cngo que de nosotros s,.Jlga el -

grupo qoe afronte el ;:•lante".:lmiento, si se presento razonohle.-

HEt,N/\ LOZP.NO CAST/\�IEDA 
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Para comenzar esta noch,s, har'?. unci rapida r-=laci6n +a las id3as que hon sido discutidas du-

r� r ,.a los ultimos ,.ffas. Estas no son nu3stras conclusiones s ino solom,�nts una forma de r�fres 

cqr nu�stras opinionss. 

El lunes hablomos acsrca rle Las Arh?san,os hasta lo Actuolidad. 

El mart3s :iicutimos los factoras relacionados con las fu�nt3s ,fal <:!iseno, y el rni�rcolas pra -

szntomos algunas ideas r3hnntas a lo importoncio d�I diB110. Tuvirr.os muches Haas an las 

,.uolas 3stuvimos de acuardo y !;?Or supuesto tombian fu�ron pras3ntados muchos opiniones con 

los qu� muchos da nosotros no .astuvimos de ocuardo. P �ro �stoy s3guro rb qu,� coda uno d� -

nos.)tros dajo ast3 Saminario con alguno clasa ds h1prssiones. 

Me <i' • .'stari'o racalcorL:1s algunos d� los puntos qua fueron trotorJos. 

�I dis2l'io hemos dicho, 3sto compu3sto d3 lo sigui<:nt3: 

I. Fu11i:ion

2. Te�nicas

3. Estei'ica

4. fioctor3s acon6micos y cr;?ativida,:l.

P�ro miantros mirabomos hacia algunas da la foent�s do! _1;,.�fio, riosohv::,, -:ulrrr-::111� r:.::.l��o-

mos hablondo d� un factor mayor, y 3S _11 d3 (!U:? Colorrbia -hbz pDocupars? ,j� los probla -

mos de �r.lucacion en Jis9no. 

Es imparotiivo qu.'3 la ��nt'3 ,fa Colombia entien:la r.iu� 3S al disaiio y como dJba o no sar ap'-2_ 

caclo a la produce ion artzscmal. Lo 11"1CS i.1)portant,1 35 qu3 aqual la �enta ralociono-:lo con lo 

actual produccion artcsanal ebb; tanar uno v�rdarhro habilida':.l :m -::Jisafio, d� rnanaro q•J�- · 
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9stsn zn copocidod da monajor los problemos de las ortesan,as ind(genos, las comp3sinos, 

!cs nuavos ort3sonfos cont:amporanaos y las industriolas.

T ambien tuvirnos ooiniones ocerco dal fom'3nto da las nu�vos ort<:?son1os con mot-;riolas on-
' 

tiquam3nta conocidos. Con asto no sa quiso decir qu9 las a�t0son1os tradicionohs ,fabar,on 

s.�r 3\iminodos sine qua para 31 future ouga nuavos id3os tfoben axamincrs9 con JI fin ,fa o�

r3n =;r uno mayor axpansion an lo qu.) 0 la produccion art�sanal sa r3fiar'3. 

Fu� fir.nerri�nta ,3nfatizado tanto por los confarancistos come por lo oudbncio porticipo:ite .Jn 

el S�mi:icrio, qu3 las crt�:;an,os tradicionales dab<:?n pras2rvars..) y qu3 los in-liiJ,mos dJban 

s�r anirrodos a opnciars::: as, mismos an cuanto a sus crt?sani'as y cultvra s;; nfi9re. 

Tambi 3n discutirnos ocarca de la proxi midad ie la c:-aativir!on a lo 3laborocic5n ort3sanol, 

y s-e suqirio qua po:bm:>s ans::ii'iar t3cnicos a los nuevos art3sanos .Jn pion ·fo -Jasarrol lo, p9-

ro no ens'.3f'iarbs qu� d3b3 hoc3r o qu:5 dis:?no r.:J.3!J3n cpl ico1· ya qu0 par ?I controrio :?S im-

portonta ,for al ort�sano una Oportunidod rle 'nonibstor su propia �xpnsion y su 3sp1ritu , 

porqua 5stos -:los factor s son 3n r::ial idod todo lo r;;far2nt3 a lo:; artasani'as. 

Uno ort;;sania bi_n producida �xpr3so :?I �sp1ri u, 11 ?stile d.? vi·Ja, lo culture, y 91 arror 

d3 cnor. Con )stos foe tens ob disaiio V3nr:!ra noturolmant3. 

N' 1 ichas v,?cas ,'uront..:' al S')rninorio discuti.��os acarca e los Colo:,-,bianos yd� su 1rnpcr-

tonta papal :?n lo qu� a .,iri�ir :;;I future d.-3 las ort::;son1os y �I ,�is?i'io oqu13n Colombia s� 

nfian. Esp�c 'alm':?nto 01rr•cs uno y otro v3z quJ era lo r-esponsabil ir:lad da los colorr.bionos 

21 ancontror los solucion1s a los muches problamos qu3 fuaron tratc.clos CQn br3vedod. 

Tombi8n .;5cuchomos idaas ocerco ·:bl dasorrollo historico ,:la las ort3sani'os �n Colornbio. 

Desd" 31 combio qu3 tuvo lugar duronL:i la conquisto espanola hosto las innumerable� in -

flu3ncios qu<! 53 hon ncibido d;; otros po•s:as. 

Vories v?.c3s discutimos los bu�nos y molos ospectos d:;I Cuarpo �� Paz y qu-a ahctos pro-

duiro an la culturo colombiono. Se reconocio,:'.7n una ,fa las conhr?mcios qua �I Cu3rpo da 

Paz troto <:1'3 hoc3rlo �n lo m�[or formo posibl a p3ro no ant�n.-:Ji6 lo culture, y ':!Sp3ciolme�
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h los probl�mos da las artasanfos. 

Harnos nconocido qua hay un �ran inhres en las artasan,as colombianas por port� rh 

otros sitios d.al mundo. Tombian hemes vis to qua para rnspend3r a �st::? int Jras, Colo::i 

bia ti,�n:� muches problemas per r-asolv3r. 

J:\nal izomos las ctrtesonfas 1:lesde 31 punto dz vistn folflorico y cultural. Tambi�n �xa

minc'llos br3va:·n-3n!·a las div�rsas dir3ccion3s quJ sa 1stan tomando 3n otros pafsas da

redo el r11undo. 

IV,e par::ice qu-3 al S-arr.inario ha abiarto muches pu3rtas para futures consideracion-e� .. 

(a-:ja uno d:; los presant.::s t-,mfx:m muchb qu� hacar para esclrarec�r nuestros p,osicio

na� ,rn �, fomanto y dasarrollo d.= las art3san1as, y al mismo tiampo com:?nzar a ala

borar una solida dafinicion da ias artasani'as an Colomcia. 



CONCLUSIONES GENERALES 

1.- lnve_stigar el Artesano y sus problemas; de producci6n, diseflo y mercadeo,

est·ablecer normas de calidad y definir campos de diferentes Artesantas. 

::. - Prom0ver al Artesano hacia nuevos disei'los. 

3. - Conserver y respetar los disenos tradicionales.

4.- ''remover la 1n1'ervenci6n profesional en la orientoci6n de las Artesantas. 

5.- Promover las crtewnras en ws verdcder,�<; valores, publicitariamente. 

6. - Es1·abiecer un Consejo Nacional de Artesantas, que promuevan eventos permanentes •




