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NATURALEZA DE ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. 

Artesanias de Colombia, S. A. En vi�tud del Decreto-Ley 2974 

1.968, es la entidad encargada de realizar el fornento y la c� 

rnercializaci6n de las productos artesanales en todo el terri

torio de la Republica. 

Para ejecutar esta obra fue vinculada al Ministerio de Desarro llo 

Econ6mico y con el objeto de poder recibir aportes del Go

bierno Nacional, se firm6 en 1970 un Contrato de Fideicomiso - para la 

prestaci6n de tales servicios. 

Artesanias de Colombia S. A., es una Sociedad de Economia Mixta 

del orden nacional, del tipo ·de las An6nirnas, sornetida al regimen 

previsto para las Empresas Industriales y Cornerciales del - Estado, 

organismo dotado de Personeria Juridica, autonornia adrni 

nistrativa, patrimonio y capital propios. Tiene por objeto la - 

dignificaci6n y rnejoramiento del artesano colornbiano, elevando 
°

su nivel cultural, profesional , social y econ6mico, asi como el 
desarrollo y prornoci6n de la industria artesanal. 



(.· ,,,_ ,-·r·' ,1 .,,.. .\J f' . ,n�a y � ( i ,, • ,1 no 

E:n rlo:c:: se·� i :1.�ri ric , • .1r, · .·.-1,i,::� t,nr -\:-tec,ar,ias de Col or.bj a. el 
r,ri,;iE:rO Cun LcJ p.,1-;_ i C � ;1:-icjon ,le ent"" ·ianC'S 2Slri:_al es que tie
nen que ver con el sector (P1,;r,eaci6n �:acir,:,al. '-1in:islerio 
rle Desarrollo, Instituco de Antropologie. Caja Agraria, Car
µorari6n Fjnancjera Popular v Servicio Nacionel de Aprendiza 
je). y un seg,_ir,do con la partici paci6n de licieres .3rtesana-- 
les, se adapt.an,n l;:is definiciones y clasificaciones siguien 
tes de artcs�no. 2rtesania y taller artesanal. 

" Arte�.:rnia I-!"" unn actividc\r:l crcativa, de prN1 11cci6n de obj� 
tos y ;:ir�stcr i,',. de sC:n·:ici('S r�21i.zad?. c0L 1 ,i1·· 1 ,,--:-inio r�2nual 
cu!l (1-,·,, rl �, 4,_ 11t:·-ra;,•i '='r.l;J.s y !1i�q1,..; r.1r� :=!:= � i. ·! ·�·:. <.. UL lcs que 
t"'=' I �  - : · .. ·- .. :_, !: T'':31!1 t i--J(j(, f; r1···� j n,:j' . riu t: :a. ti·> . ··: ... t '?rri.i_ncidc1 -

:J::,r 0: · ,,.,.', ._, :,' i.:.:c:;: £' 1 c:J cs;-1! re, c, ·· :-'- .  _,,· : EJ oh jet c ar 
'...��:an,11 cur.1/ie ur.:1 •11n:.i611 o1tilJ :=:ri.2 :if1,rie ,; :;cl4uirir la 
ec:1tegoric1 de obra cit :::in:e". 

" Artesania Indigena es la producci6n de bienes determinada por el 
mejio ambiente que constituye la cultura material de - conunidades 
relativamente cerradas para satisfacer necesidades rnateriales y 
espiricueles, donde se integran los conceptos de arte y 
funcionalidad". 

'' /1rtesania Tradicional Popular es la pr oducci6n de objetos re. sultante 
de la fusi6n de las culturas americanas. africanas j europeas, 
elaborados por el pueblo en for�a an6nima, con dominio completo del 
material, con eler.entos predo�inantes propios 
de _la region. trens�itida de generaci6n en generaci6n, que con� tituye 
expresi6n funrla�ental de su cultura y factor de jdenti
ficaci6n de la co:.1unidad". 

" Artesania Conte:.1poranea es le producci6n de oJjetos que incluye las 
ele�ento� proveniences de otras cul�ures y que tje�e un;:: 
c2racteristicc1 rle tn.!nsjci6n Y :ie uni\·ers2J:idad''. 



_;1 'r_··:;1ill, •"S la ["'r�nn;:; que ejerce una nctivirlad profesional 
, rcacj ,a c::n tui no 2 un oficio concreto en t1n nivel preponde-
1 �"':·�,,en Le ;ra�1Jal. confc.rme a st.:s conncimientos y habilj dades 
.�cnicas v Rrristi.cas. dentro de un proceso de producci6n me-
ia.nce eJ que p11ede copaci.tar a otras rersonas. Tra1Jaja en 

� .... n;,2. �1J-::c,�,c,ma. es propiet:ario o usuari.o rle los 111edios de prQ 
Li1:, c. ·i c,n. deri \'A su suste11to pri ncipalmente de riicho t rabajo y 
•.rdn<:.1·0,·m2 en b�·.=nes c servicir;s ,'..!tiles su esfuerzo fisico y 
nie,!Lnl ''. 

" Taller Artesanal es un lugar, generalmente el habitacional -
donde el artesano o artesanos tienen sus elementos de trabajo 
instalados para lograr un proceso aut6nomo de producci6n de o.Q_ 
jetos o prestaci6n de servicios y donde existe una baja divi
si6n del trabajo. con una funri6n m6ltiple <le �reaci6n, ense
fi;31.z3 \' r,rg;;r;i /8C ion" 
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Programas que adelanta Artesanias de Colombia : 

Dentro d� las mas importantes labores realizadas por Artesanias de 
Colombia, corresponde un lugar sobresaliente a las ejecutadas por el 
area de Desarrollo. 

La labor de Fomento atiende frentes especificos de trabajo a la 
comunidad y se ha orientado fundamentalmente hacia la investigi!_ ci6n 
y la capacitaci6n. Este trabajo se lleva a cabo en el area rural a 
traves de programas como los adelantados en los Centres Artesanales 
de la Empresa. El de Maestro Artesano, Talleres M6 viles, Talleres 
Regionales, y en el area urbana, a traves de la Escuela Nacional de 
Artesanias, la Escuela de Formaci6n de Instructores y los Talleres 
Urbanos. 

La capacitaci6n a los gremios artesanales en lo referente a li
derazgo, organizaci6n gremial y tecnica, se ha orientado a traves de 
Seminaries, Jornadas de Capacitaci6n y una nueva modalidad para las 
ferias artesanales de "salones ambulantes", en los cuales se dictan 
conferencias y se presta asesoria en distintos campos como el disefio, 
·el credito, el mercadeo y la tecnica,
(este programa esta aun en· su fase de experimentaci6n).

Los programas que se adelantan en cada uno de los Centros Arte
sanales son practicamente comunes para todos ellos y comprenden 
principalmente : 

1 ° . Capacitaci6n en tecnica tradicional 
20. Asistencia .tecnica para mejorar los procesos productivos y

por lo tanto la calidad de la producci6n.
30. Credito, que a traves de los Centres Artesanales, constituye

responsabilidad del respective Centro, auncuando no deja de ser
una labor complementaria de la Division de Credito.

4 ° .�-Suministro de materias primas (Centros Artesanales de San Ja 
cinto, Pitalito y Bogota), el cual se efectua al costo 
paraest�bilizar los precios .. 

5 ° . Diversificaci6n de la producci6n, la cual se adelanta partien 
do del analisis de variaci6n que pueda tener una tecnica para la 
creaci6n de nuevos productos, sin salirse del marco 16gico de la 
producci6n artesanal (Centres Artesanales de Sandona y San 
Jacinto). 

6 °. Asesoria en la organizaci6n de Ferias Artesanales que se rea
lizan en las respectivas localidades y areas circunvecinas. 
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7 2
• Uso del equipo tecnico para experimentaci6n, ajustes de calidad y

producci6n par parte de las artesanos.
8 2

• Comercializaci6n de la artesania local. Se continu6 la labor en
Pitalito y se reabrieron dos Almacenes de las Centros de Raquira y
La Chamba.

9 2
• Coordinaci6n con otras Entidades del Estado, 9cciones en benefi cio

de la comunidad (coma ejemplo podemos citar la instalaci6n de la
Biblioteca Municipal en el Centro de Sandona).

10 2
• Compra de artesania tradicional que las constituye en Centros - de

Acopio.

Los Centros Artesanales, ademas de su labor de capacitaci6n y 
asistencia a la comunidad, se constituyen en puntos de apoyo para las 
programas que Artesanias desarrolla en las Departamentos res
pectivos. 

La Empresa posee cinco Centros Artesanales 

Raquira 
- La Chamba
- Sandona
- Pitalito
- San Jacinto

El Fomento coma eje fundamental de las acciones de la Fmpresa . 

.I 

Con base en la informaci6n detectada a traves de los grupos inter 
disciplinarios de trabajo en las distintos departamentos hemos em 
prendido una caracterizaci6n objetiva de las diferentes grupos ar 
tesanales, especificamente sabre capacidad y volumen de -�roducci6n, 
problemas en la adquisici6n de materias primas, procesos tecnicos, 
diseno; tipo de taller u organizaci6n de la producci6n, mercadeo y 
canales de distrubici6n, entre otros muchos aspectos. Se han llev� do P 
cabo programas especificos de acuerdo a las necesidades de ca da.gr1po, 
en las areas de capacitaci6n, asesoria en materia de organizaci6n 
comunitaria, asesoria tecnica relacionada con el mantenimiento y 
conservaci6n de las materias primas; asesoria en diseno y/o 
diversificaci6n de la producci6n, etc . 

. I.
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Tanto ,�� �r0gr��as de investigaci6n coma los programas de apoyo 
,i,erici ·.,r, ,(ius ant .ril,1 mente se estan real izando en los territorios 
nar:�c,, <les y en 104 diferentes comunidades ubicadas en 18 Depar-

a�entos. 5 de ellos beneficiados con la prosencia j�stitucio
n�l rle la Empresa a trav�s de los Centres Art.esana]es. 

Antecedentes Hist6ricos 

El trabajo artesanal en Colombia tiene sus origenes en el pasado 
aborigen. A este respecto son numerosas ]as cr6nicas en las cua les se 
menciona la existencia de actividades de tipo artesanal,desarro] lad as 
especi almente por los grupos cult 1raJ es 2sentados sabre ln cordillera 
Or�ental (en territ:ori0s p12rtt-r,ec:entes en - la ac. 1 'ln1idad 8 los 
rlep;:irtc,::ientos rle Sant,,;1dE-r. "'•C•\::.ca y C:1mdina mare.a). D·:> la f'1i!-:':�a for,-;a. es 
i::'\H .. ·,rurnte el .·;,l•i,c. ,1p 12. investi gaciun arouer,li'.112J ca en cl ( onoc.: ;nient () 
del r,r; 2e .. de a1gt!nas - industrias �ut6ct�nas, entre 1as c.uales se rlcsta�an 
}a c.aramica, cuyo desarrollo se encuentra asoci2�0 a la �rar. mayoria de 
las - culturas nacionales: el tejido de algod6n, desarrollado 
principalmente por los grupos que habitaron el departamento de 
Santander; y la orfebreria, que se constituy6 en especialidad de 
aquellas culturas que tuvieron su desarrollo en regiones pertenecien 
tes a los actuales departamentos de Caldas, Risaralda, Quindio,Valle, 
Tolima, C6rdoba, Magdalena y Cundinamarca. 

Algunos documentos del siglo XVI hacen referencia a la existencia de 
esta actividad 

" ... con las mantas que tejian pagaban los indios en los primeros tiernpos, 
las demoras a sus encomenderos y los requintos a Su Majestad, y desde 1555 
se juzg6 necesario prohibir la sacada de man tas del Reino para Popayan y 
otras partes, a fin de evitar la es= casez y el encarecimiento". (1) 

(1) Ibot Leon, en Ospina Vasquez, Luis.Industria y Protecci6n en Colombia
1810-1930. E.S.P. Medellin. 1955. Pag. 62.
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A partir del proceso de conquista y de colonizaci6n de nuestro 
-territorio, el trabajo artesanal se fortalece, localizandose 
especialmente en las primeros centros urbanos y sus areas circundan tes
(Santa Fe de Bogota, Tunja, Velez, Pasto y Socorro), erigidos coma centros
de intercambio de las productos agricolas y par ende, centros de comercio
de las productos manufacturados.

Par esta raz6n, estas ciudades se colocan a la vanguardia en la 
producci6n artesanal, y su supremacia se hace manifiesta hasta - las 
primeros anos del presente siglo. Los principales sectores 
�anufacturados del pais durante las siglos XVII y XVIII fueron - el tejido 
y la actividad ceramica, los cuales tuvieron una gran participaci6n en los 
mercados locales. Desde el punto de vista tecnol6gico, puede senalarse 
que las tejidos experimentaron cier to desarrollo tecnol6gico, 
expresado en la incorporaci6n de adelantos de origen europeo y el uso dE: 
nuevas ni..iLer:as primas. t� les coma la lana, en tanto la prorlucci6n 
cerdmica continu6 llevandose a cabo m rliAnte el empleo de ternologias 
rudtmentarias. 

,. Desde las primeros anos rle la Colonia hallamos que la actividad 
manufacturera del pais, que practicamente se reducia a la produ_£ ci6n de 
textiles ordinarios de lana y algod6n, se ha localizado en lo que es hoy el 
norte del departamento de Cundinamarca y por ciones de Boyaca y 
Santander. Estos centros manufactureros fue-:= ron una pieza esencial en 
la vida econ6mica del pais ". (1) 

Debido al aislamiento geografico entre las diferentes regiones -
del Nuevo Reino de Granada y la escasez de vias que impedian una facil 
co�unicaci6n, la producci6n artesanal durante las siglos 
XVII y XVIII tuvo un caracter eminentemente regional. 

Un aspecto que garantiz6 la supervivencia del trabajo artesanal en 
nuestro territorio durante la epoca colo11ial, consisti6 en la gran 
demanda que tuvieron las productos manufacturados de origen nacional: 
debido a los altos costos de las mercancias importadas, y a  la buena 
calidad de los productos nacionales, entre los cuales valen la pena 
destacar : los productos textiles y las prendas de vestir. 

(1) Ibjd, Pa�. 62
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" ... con pocas excepciones, las productos extranjeros no suplian las de 
producci6n nacional dados en el mismo sitio de consume o a mediana 
distancia de el, dentro del pais : no lo permitian las - estorbosas 
regulaciones comerciales y las costos del viaje par mar y en el 
interior: aun en el grupo de las articulos manufactu rados sucedia alga 
parecido : las ropas del Reino y de Pasto -en el uso de la epoca "ropa" 
designaba cualquier producto textil- y algunos otros artefactos de 
producci6n nacional se consumian en todo el pais". (2) 

Durante el siglo XIX, el trabajo artesanal tuvo un gran despliegue. No 
obstante el bajo nivel tecnol6gico empleado par los arte sanos 
locales, el volumen de producci6n era apreciable y el mer� cado de estos 
productos super6 las limites regionales. A esto - contribuyeron 
principalmente las politicas oficiales de tipo pro teccionista, 
expresadas en altos gravamenes para la importaci6nde las articulos 
extranjeros cuya producci6n se pretendia fornentar en el pais, y el 
desarrollo incipiente de la producci6n nacional de tipo industrial. 
Asi. en 1850, la producci6n textil - de las provincias del Socorro, Tunja, 
Popayan y Pasto no solo e� taba dirigida al mercado local, sino ademas 
era comercializada en las mercados de Antioquia, Venezuela y Ecuador 
(1). De igual forma, los productos-�eramicos y las tejidos de lana y 
algod6n � del altiplano cundiboyacense, conservaron su importancia 
ante la poca competencia que ofrecian las productos extranjeros o 
semiindustriales de origen local. 

Otro sector que tuvo gran importancia durante el siglo XIX fue - el de 
elaboraci6n de sombreros "Panama" conocido desde hacia mucha tiempo en 
la provincia de Pasto, y que toma gran fuerza en - Barichara, "Santa Fe de 
Antioquia, Aguadas, Suaza y Timana, de donde se exportaron buenas 
cantidades para Venezuela, las Antillas y el sur de las Estados 
UNidos". (2) De la misma forma, 
"el trabajo del fique, sin mucha competencia del exterior y -· - ciertos 
ramos : zapateria, ebanisteria, son las preferidos de las consumidores 
locales". (3). 

Por su parte, "en 1880, se fund6 en Rionegro una escuela de ceramica par 
cuenta del Estado de Antioquia, la cual posibilit6 en las municipios del 
Oriente de Antioquia el desarrollo de la 

(2) Ibid,
(1) Ibid,
(2) Ibid ,
(3) Ibid

Pag. 34 
Pags, 137, 
Pag. 227 
Pag. 138 

224 y 320 
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producci6n ceramica, que ha conservado hasta hoy una curiosa for ma de 
vida, mitad campesina, mitad capitalista. Las principales localidades 
productoras fueron Granada, La Union, Santuario y Car men de Vi boral". 
( 4) 

Un aspecto de gran importancia que senalan tanto Mollien (5) como 
Ancizar (6) del trabajo artesanal en nuestro territorio duran te el 
siglo XIX, es la gran capacidad de la oferta de este tipo de articulos, no 
obstante el bajo nivel tecnol6gico empleado en su producci6n. Tal vez 
el factor que mejor puede explicar este -fen6meno radica en el gran 
volumen de poblaci6n empleada en este tipo de actividad. Asi, la 
actividad artesanal en el siglo XIX - es llevada a cabo por personas 
residentes en las zonas urbanas y rurales del pais, encontrandose muy 
ligada a los procesos agrarios de aquellas regiones, donde la artesania 
tuvo un gran desa rrollo. 

Durante las primeras decadas del siglo XX, la producci6n artesa - nal se 
vi6 afectada profundamente por sucesos de indole tanto nacional como 
internacional. El desarrollo industrial del pais, e� pecialmente del 
sector textil, cuyo mercado tuvo un alcance nacio nal, debido al 
desarrollo de las vias de comunicaci6n, afect6 laproducci6n artesanal 
de este tipo de bienes que venian produciendose en algunas regiones 
desde el siglo XVIII. Por esta raz6n, al_ gunos centres productores de 
tejidos de algod6n de tipo tradicional "se fueron pasando hacia las 
tejidos de fique" (1) en tanto este tipo de producci6n tradicional 
subsisti6 en algunas localida des del altiplano Cundiboyacense y Narine 
''(Soata, Garagoa, La - Floresta, Iza, Pasto e Ipiales) donde sus 
habitantes debian parte de su subsistencia a los tejidos que 
fabricaban." (1) 

Par su parte, la Primera Guerra Mundial afect6 enormemente, el - mercado 
de los famosos sombreros "Panama", lo cual determin6 la desaparici6n de 
esta actividad en las localidades de Santander, sobreviviendo en 
aquellas del Viejo Caldas (Aguadas y Pacora), Huila y Narine, cuya 
producci6n estaba dirigida principalmente hacia al mercado nacional 
yen menor grado a la satisfacci6n de 
...una reducida demanda externa. (2) 

(4) Ibid Pag. 313
(5) Ibid Pag. 178
(6) Ancizar, Manuel. Peregrinaci6n de Alfa. Colecci6n Banco Pop�

lar. Bogota, 1970 Volumen 5. Pag. 153
(1) Ospina Vasquez. Luis op. cit. Pag. 407
(2) Ibid. Pag. 409
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De la misma forma, otros ramos como la ceramica se vieron afectados por el 
surgimiento de la producci6n industrial de hierro, alu minio, loza y 
vidrio que inundaron el mercado a partir de la deca da del 30, limitando SU 

produccion y consume a SUS zonas tradicio nales. 

En conclusion, puede senalarse que el trabajo artesanal en Colombia 
tiene sus origenes en la epoca prehispcanica, donde la gran m� yoria de 
las culturas que poblaron el territorio nacional desarro llaron la 
producci6n de objetos de diversa indole. Estas condicio nes previas, 
sirvieron de base para el desarrollo de la actividad artesanal durante la 
epoca colonial. A este respecto Ospina Vasquez senala : "la prirnera 
producci6n industrial colonial floreci6 donde habia sobrevivido una 
poblaci6n indigena importante, y que ya desde antes habia desarrollado 
sus aptitudes para este genera de operaciones" (3) 

Un aspecto importante que favoreci6 el desarrollo de la actividad 
artesanal durante el periodo colonial, estuvo relacionado con la gran 
demanda que tuvieron en el pais los productos artesanales, debido a la 
escasa competencia que ofrecian los productos extranjeros, como 
consecuencia de su alto valor y de las estorbosas reg� laciones de tipo 
comercial a las que estuvieron sometidos a lo -largo del periodo. De igual 
forma, durante el siglo XIX, la arte sania ocup6 un lugar importante en la 
oferta de articulos, impor-:= tancia que se mantuvo hasta las primeras 
decadas de este siglo, cuando empieza a ser desplazada del mercado por la 
producci6n industrial. 

Una caracteristica de la producci6n artesanal a lo largo de la his toria es 
su estrecha vinculaci6n con las actividades agricolas. Si bien el trabajo 
artesanal tuvo su desarrollo en las areas circundantes de las primeras 
ciudades coloniales, en la actualidad sus principales centres de 
producci6n se hallan localizados en las zo nas rurales o urbanas de 
aquellos municipios donde la influencia del desarrollo industrial y de la 
agricultura capitalista no se - ha hecho evidente. Es por ello que 
cualquier explicaci6n del ori gen y desarrollo del trabajo artesanal en 
Colombia deba llevarse a cabo desde una perspectiva que contemple la 
transformaci6n del pais durante el presente siglo y el papel que en su 
evoluci6n so�ial y econ6mica ha jugado el desarrollo agrario e 
industrial. 

(3) Ibid, Pag. 63
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Aspectos Generales 

La planificaci6n del sector artesanal debe integrar en forma C£. 
herente y bajo la coordinaci6n de Artesanias de Colombia, los 
-diferentes entes o instituciones que pueden intervenir en la -
planeaci6n y ejecuci6n de los programas: estas entidades deben
representar no solo al Estado, sino al sector privado, las auto
ridades locales y el sector artesanal.

En la actualidad existen diferentes organismos que en alguna - forma 
trabajan con el sector sin ninguna coordinaci6n que permita 
agruparlos; es decir, no hay una relaci6n directa entre lo que estos 
hacen o pretenden hacer por el sector artesanal, las necesidades 
reales del sector y una politica nacional para esta ac ividad. 
Consciente de esta y de otras prob1ematicas Artesanias de Colombia S. 
A., ha venido trabajando jntensamente en los ultimas anos para Jograr 
avances no solo en esta materia sino - en todas las que tienen que ver 
directa e indirectamente con el sector artesanal. Tampo existen 
organizaciones gremiales suficientemente s6lidas y representativas 
de la poblaci6n artesanal, que sean capaces de defender los intereses 
de los afiliados� me diante la intermediaci6n ante el Estado y el 
sector privado. 

Las organizaciones de artesanos se han caracterizado por su debil 
formaci6n, debida a la fragmentaci6n originada por el sinnu mero de 
gremios existentes con radios de acci6n especificos y :: limitados. 
Aunque durante el siglo 19 jugaron un papel importante, su debil 
consolidaci6n no logr6 perdurar en el tiempo y se ha manifestado en 
vacios de organizaci6n. 

El artesanado en Colombia no alcanz6 en ningun memento un nivel de 
agremiaci6n s6lido y organizado que le permitiera obtener beneficios 
importantes del Estado. La labor artesanal en el area rural se 
caracteriz6 siempre por ser una actividad apoyada en la aclividad 
agricola, realizada en una alta proporc1on por mujeres como parte de 
los trabajos domesticos; es decir, artesanas aisla das en el hogar. La 
producci6n artesanal urbana se constituia,al contrario de la 
producci6n campesina, en una actividad unica para los artesanos, con un 
mercado mucho mas amplio y con intere ses comunes que defender. 

. I . 

. 18-60 · conmutador 286 17 66 · apari ado aereo 10776 · telex .i2443 aries co. bogota. colomb1a s a 



12. 

Por la epoca de la Independencia se dieron los primeros intentos 
asociativos de los artesanos en los centres urbanos, bajo la for ma 
sociedades mutualistas, cuyo papel fue inducir la idea de la
organizaci6n entre los trabajadores. Con el proceso de transfer 
maci6n de la economia colonial a una economia capitalista (ini-ciado 
a mediados del siglo), la introducci6n del librecambio, la libre 
exportaci6n y la reducci6n de aranceles a las importaciones en 1847, 
los artesanos, seriamente afectados, crearon el pri mer gremio 
organizado que haya existido en Colombia con el nom-bre de "Sociedad 
de Artesanos". A esta sociedad podian pertene cer no solamente los 
artesanos sino otros interesados. Ademasde la defensa de los 
intereses econ6micos, la Sociedad se preocup6 tambien por el 
mejoramiento educative de sus miembros y co menz6 a tener una gran 
fuerza politica que se reflej6 en la pre si6n ejercida para lograr la 
elecci6n presidencial de Jose Hilario Lopez en 1849, adquiriendo una 
caracteristica partidista netamente liberal; su acci6n se dirigi6 a 
alcanzar objetivos diferentes a los inicialmente propuestos, 
dejando de un lado los intereses gremiales y cambiando su 
denominaci6n por Sociedad Democratica. 

El gobierno liberal se dedic6 entonces a fomentar y apoyar la - 
creaci6n de organizaciones de este tipo, con lo cual se convirtieron 
en instrumentos politicos de gran utilidad. Paralelamen te con el 
apoyo del clero, los conservadores venian dedicados a fomentar la 
organizaci6n popular, con las denominadas "Sociedades Populares", 
desde 1848. Estos dos tipos de organizaciones comenzaron a proliferar 
en los centros urbanos del pais y sus - componentes iban desde simples 
artesanos hasta intelectuales. 

Sin embargo la politica liberal de libre importaci6n de manufac tua 
textil, al mismo tiempo que estimula la producci6n primaria para el 
intercambio por manufacturas europeas, reduce el espacio de la 
producci6n artesanal al mercado popular local. Este hecho genera que 
en 1850 las sociedades artesanales tiendan a identifi carse mas con los 
conservadores y la iglesia en la busqueda porconsolidar la economia 
del sector secundario en contra de la importaci6n. 

La acci6n que ejercieron las sociedades de artesanos en la segunda 
mitad del siglo 19, en el campo politico, social y econ6- mico, fue la 
base para la formaci6n de posteriores formas asociativas como 
sindicatos, mutuarias, y cooperativas. 
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En 1909 se reconoci6 legalmente la primera asociaci6n de artesanos de 
Sons6n, de composici6n heterogenea (sastres, zapateros) y bajo el 
patrocinio eclesiastico. En 1919 se desarroll6 un activo proceso de 
organizaci6n gremial del sector artesanal : organi zaciones de 
zapateros, de sastres, carpinteros y ebanistas. Du= rante el gobierno de 
Marco Fidel Suarez, con la expedici6n del -decreto que autorizaba la 
compra de uniformes y botas militares en el extranjero, se produjo una 
fuerte indignaci6n entre las a!_ tesanos, quienes exigieron la 
derogatoria del decreto. En la primera Asamblea General Obrera 
constitutiva del Partido Socialista, de 14 organizaciones asistentes, 9 
eran asociaciones arte sanales. 

Con la introducci6n de metodos de producci6n nuevos, la inversion de 
capital en instalaciones y equipos fabriles y la producci6n - masiva en 
varios renglones de la actividad artesanal, se comenz6 un proceso de 
desplazamiento en algunos sectores de la producci6n artesanal y 
consecuentemente la proletarizaci6n de los artesanos en algunas 
ciudades o regiones del pais. En aquellos sitios donde la producci6n 
fabril nose instaur6, la producci6n artesanal - continua con la misma 
caracteristica del siglo anterior : para - consu�o local domestico. 
Paralelamente a este desplazamiento se gener6 un vacio de 
organizaciones. 

Las Organizaciones Actuales 

No se conocen los antecedentes que dieron origen a la reglamentaci6n de 
la profesi6n de artesano ni de sus formas de organizaci6n; parece que 
estos se enmarcan dentro del contexto general legal de organizaciones 
gremiales impulsado a partir de la Republica Libe� ral. Solamente se 
puede hacer referencia al marco legal actual - de las organizaciones 
gremiales de artesanos, a partir de la Ley 36 de 1984 y su decreto 
reglamentario, el 258 de 1987.-

1. Diferentes tipos de Organizaci6n Gremial y la Ley 36

En lo que respecta a su derecho de agremiacion, en el capitulo III de la 
Ley se enumeran las diferentes formas de agrupamiento que - se reconocen 
como organizaciones de caracter gremial de los artesanos, asi coma sus 
requisitos minimos de constituci6n a saber : 
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CAPITULO III 

LAS ORGANIZACIONES GREMIALES DE ARTESANOS 

ARTICULO 23 Se reconocen coma organizaciones gremiales de -
artesanos las siguientes : Empresas Asociativas, Asociaciones, 
Federaciones Confederaciones, Cooperativas y demas 
colectividades de Artesanos constituidas o que se constituyan de 
acuer do con la Ley. 

ARTICULO 24 DE LA EMPRESA ASOCIATIVA ARTESANAL Empresa 
Asociativa Artesanal es aquella forma de organizaci6n en to!_ no a 
la producci6n que divide el trabajo entre sus miembros de manera 
especializada y equitativa. Se caracteriza par la propiedad 
colectiva sabre las medias de producci6n. Estara - conformada par 
un numero minima de 10 artesanos. 

La Empresa Asociativa es la resultante de la union de trabajadores que 
asocian ante todo su trabajo personal para la producci6n de un bien o 
servicio. Se caracteriza par la propuedad comun, - trabajo colectivo y 
gesti6n colectiva de los socios, y su caracteristica basica es la 
homogeneidad del grupo (socioecon6mica,tecnica y de edad). Son 
sociedades de responsabilidad limitada y persiguen la elevaci6n del 
nivel socioecon6mico de sus socios, par lo tanto son empresas con animo 
de lucro que deben constituirse por escritura publica y registrarse 
en la Camara de Comer cio. La distribuci6n de las utilidades se da par 
partes iguales. 

ARTICULO 25 DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS La Asociaci6n de 
Artesanos es la forma de Organizaci6n de primer grado, que reune un 
grupo de personas en torno a su profesi6n con unos objetiv·os 
precises y definidos en los estatutos. Esta se cons tituye sin 
animo de lucro, y debe contar con par lo menos 25 socios actives. 

Las Asociaciones de Productores, tienen por objetivo basico hacer el 
mercadeo de los productos y su comercializaci6n e incidir en los precios 
en favor de los productores y consumidores. Igualmente 

(1) Ministerio de Trabajo, SENA. "La Empresa Asociativa". Colecci6n
PMUR No. 7. Bogota, 1981.
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puede racionalizar la consecucion y utilizaci6n de los re·cursos 
crediticios. No tienen animo de lucro, ni reparten utilidades entre 
los socios: estas engrosan el capital comun y deben tener personeria 
juridica. (1) 

ARTICULO 26 DE LA FEDERACION DE ARTESANOS La Federaci6n 
de Artesanos es la Organizaci6n de segundo grado, que agru pa un 
numero minima de 5 Asociaciones de artesanos. Tiene objetivos 
precises y definidos en los Estatutos y se consti tuye sin animo de 
lucro. 

ARTICULO 27 DE LA CONFEDERACION DE ARTESANOS La confedera ci6n de 
artesanos es la Organizaci6n de tercer grado que agrupa un numero 
minima de 3 Federaciones de artesanos. Tie ne cobertura nacional y 
objetivos definidos en los Estatutos. Se constituye sin animo de 
lucro. 

ARTICULO 28 DE LAS C(X)PERATIVAS DE ARTESANOS La Cooperati va de 
artesanos es la Organizaci6n de personas agrupadas entorno a 
unos intereses comunes. Debe estar constituida por un numero de 
socios no inferior a 25 y se caracteriza por la igualdad de 
obligaciones y derechos entre sus afiliados. Tie ne estatutos 
propios elaborados por sus miembros. 

Las Cooperativas resultan de la asociaci6n voluntaria de un gru po de 
personas que organizan esfuerzos y recurses con el prop6:= sito 
principal de servir directamente a sus miembros. Los so-· cios tienen 
los mismos derechos y obligaciones independienteme� te de las 
aportaciones de capital. Los excedentes se distribuyen entre los 
socios en proporci6n a las transacciones que cada uno realice. 

Problemas del Sector 

La problematica del sector artesanal vista a partir de los arte sanos 
es una aproximaci6n al conocimiento real de las acciones y 
estrategias que deben plantearse a partir de las organizaciones de 
arte.sanos. y de Artesanias de Colombia. 
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Los artesanos consideran que sus principales problemas estan con 
centrados en los siguientes niveles o grupos de problemas : 

1. Problemas para la comercializaci6n y venta de los productos,
ocasionados por la estrechez del mercado, la inestabilidad de las
ventas, la falta de sitios fijos de venta, los precios bajos de
compra, el transporte, la presencia de intermediaries, la CO.!!!_ 

petencia y finalmente la demora en los pagos por parte de los iE_
termediarios. El 65.4% de los artesanos agrupan sus respuestas
bajo este problema.

2. Problemas de la producci6n de los objetos, y que tienen que
ver con la falta de capital, la dificultad para conseguir la
materia prima, el alto costo de esta cuando tienen que comprarla
y consecuentemente el bajo volumen de producci6n. En este item
se incluyen tambien aquellos problemas originados por la falta de
-capacitaci6n de los artesanos, lo cual repercute en la mala cali
dad de la producci6n, la falta de creatividad y la copia de
losdisenos, la falta de control de calidad y de precios. El
56.4% de los artesanos consideran este grupo de problemas como
importantes.

3. El tercer grupo hace relaci6n a la desuni6n de los artesanos,
traducida en la falta de organizaci6n, el individualismo, falta
de conciencia del valor del trabajo artesanal, asi como desuni6n
y desorganizaci6n al interior de las organizaciones
existentes.El 20.5% de los artesanos coinciden en la formulaci6n
de este problema como caracteristico del sector.

4. Este ultimo grupo de problemas cobija una serie de aspectos -
como la ausencia de lugates de almacenamiento, de vias de comun.:h_
cacion, mala imagen de los artesanos, contaminaci6n, etc los cua
les se agruparon bajo la categoria "Otros" y son problema para : 

el 2.4% de los artesanos.

A continuaci6n se presenta un cuadro que permite ver la distribu ci6n 
de los problemas de los artesanos segun que esten organiza: dos o no y 
el area en la que viven . 

. /. 
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Problemas del sector artesanal colombiano 

(En Porcentajes) 

1. SE.GUN LA PARTICIPACION EN ORGANIZACIONFS

%TOTAL % NO ORGANIZADOS % ORGANIZADOS 

65.4 66.1 70.3 

56.4 52.7 48.6 

20.5 21.6 18.2 

PROBLEMA 

COMERCIALIZACION 

DE PRODUCCION 

DESUNION 

OTROS 2.4 2.0 3.4 

2.SE.GUN AREA RURAL-URBANA

%TOTAL % RURAL % URBANA 

65.4 57.4 68.6 

56.4 56.9 56.1 

20.S 20.4 20.6 

2.4 3.7 1.9 

PROBL™A 

COMERCIALIZACION 

DE PRODUCCION 

DESUNION 

OTROS 

Conclusiones 

1. Existe en Colombia un amplio sector de productores artesana
les, que se ubican en cerca de la mitad de los municipios co
lombianos. Dichos productores se encuentran estrechamente -
vinculados a una tradici6n y vocaci6n artesanal presente en
espacios socio-econ6micos donde predominan patrones mixtos - en
la producci6n agricola; transici6n de la producci6n atrasada
hacia formas modernas, bajos niveles de ingreso y prec� rias
condiciones de vida.
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La dinamica social y econ6mica de estos municipios, ha permitido el 
surgimiento de formas y estrategias de sobrevivencia que permiten a 
un amplio sector de hogares combinar las fuentes de ingresos 
provenientes de las pequenas empresas famili.§!. res, entre ellas las 
artesanales, con las que se pueden obtener de la participaci6n en 
otros sectores, principalmente de los no agricolas. 

Existe una clara diferencia entre la producci6n de artesanias en 
centros urbanos y la que se origina en localidades rurales. Al 
interior de los conglomerados urbanos, existen a su vez di ferencias 
significativas en torno al tamano de las ciudades -lo que determina 
mayores o menores ventajas en relaci6n con los mercados, la 
disponibilidad de recurses para la producci6n y la participaci6n 
en los programas de apoyo al sector. 

En el conjunto del territorio nacional se observa la presencia de 
varios espacios productores conformados por grupos de municipios 
donde unidades de producci6n de distinta escala y productividad 
elaboran diferentes productos, con diferentes tecnicas. Al 
interior de estos espacios, existen polos de mayor desarrollo en 
relaci6n con un oficio, una tecnica o la utilizaci6n de materias 
primas de origen local. Sin embargo alrededor de los polos no 
existe ningun tipo de articulaci6n y su localizaci6n es dispersa al 
interior de los municipios y los espacios productores de artesanias 
que estos conforman. 

El desarrollo desigual de la producci6n en funci6n del espacio, asi 
coma la dispersion y aislamiento de los productores en la geografia 
nacional, son caracteristicas estructurales del sector artesanal, 
que inciden en todas las variables asociadas - con su desarrollo, 
tales coma : el acceso a los rnercados, a los medias adecuados de 
comercializaci6n, a las fuentes de ma terias primas y a  los 
beneficios de los programas de apoyo y fomento del sector. 

2. Las unidades de producci6n se organizan basicamente alrededor
del trabajo que aportan los miembros del hogar del artesano,
observandose una alta participaci6n en el trabajo artesanal - de 
j6venes y mujeres, de jefes, esposas e hijos. Esta estrategia se 
combina con un patron de reproducci6n demografica - que muestra una 
tendencia a la existencia de hogares de mayor tamano que el 
promedio del pais.
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El trabajo generado en las unidades de produccion se caracteriza 
por su permanencia, baja rotacion y alta participacion de 
ayudantes familiares, dada la flexibilidad en las jornadas de 
trabajo que permiten adecuar la participaci6n de j6venes y 
mujeres. El trabajo asalariado no es frecuente y cuando exis te; las 
remuneraciones oscilan alrededor del salario minima.Es mas usual 
observar la presencia de trabajadores por obra o contrato. Los 
pagos a la fuerza de trabajo familiar se dan a traves de la inversion 
de las ganancias en los gastos que requiere el hogar para cubrir 
sus necesidades basicas : comida, vestido, educacion, etc. El 
trabajo familiar vinculado a la producci6n funciona por fuera de 
toda reglamentacion estatal 
o convencional. No existe, por tanto, ninguna proteccion
para los trabajadores en el campo de la seguridad social o
labo ral.

El tamano promedio de las unidades es de tres trabajadores, sin 
embargo existe un segmento importante de productores in
dividuales y de menor tamano que el promedio. Las unidades mas 
grandes son escasas y SU tamano maximo es de 10 trabajad.2._ res. 

Los procesos de producci6n estan determinados por el uso de - 
herramientas manuales yen menor proporcion de equipos y 
maquinas de tipo mecanico; generalmente d� propiedad del 
artesano, obsoletas en su mayoria y compradas por lo general en un 
mercado de segunda mano. La division tecnica del trabajo es 
elemental y se limita a la cooperacion simple entre los - oficios, 
sin que exista especializacion apreciable al interior de los 
mismos. El productor artesanal asume por lo general todas o la 
mayoria de las tareas y funciones claves de la producci6n. Las 
unidades artesanales, toman de esta mane ra la forma de 
organizaci6n tecnica y social tipicas de la -:= produccion mercantil 
simple. 

Las unidades de producci6n se ubican en la vivienda del hogar del 
productor. De esta manera el espacio de la produccion se sobrepone 
al espacio de las relaciones y la reproducci6n social. Esta 
relacion permite que las unidades de produccion sean ademas, 
lugares de transmision y reproduc -
ci6n hereditaria de un conocimiento y un "saber-hacer" arte

sanal, que le da particularidades propias al proceso de so-



cializaci6n de los conocimientos, habilidades y destrezas -del 
artesano. La caracteristica anterior tiene una gran i.!!!_ 
portancia en la definici6n de las estrategias de apoyo al sector, 
en cuanto se relaciona con la promoci6n de la parti cipaci6n, la 
·organizaci6n de los productores y las formas = de capacitaci6n y
difusi6n de los oficios.

Existen diferencias importantes alrededor de las caracteris 
ticas del sector, lo que muestra su naturaleza heterogeneadonde 
coexisten diversos tipos de unidades desde las mas atrasadas, 
hasta las mas dinamicas y productivas. Las consideraciones 
anteriores hacen pensar en la necesidad de -orientar las 
politicas de apoyo sabre una guia que consulte las diferencias 
entre los sub-sectores artesanales en funcion de problematicas 
comunes en torno a la unidad : insumos, transformaci6n y 
distribuci6n. 

3. En el sector artesanal se or1g1na una variada gama de produ.£_
tos que se caracterizan par poseer un doble valor de uso uno
definido por su funci6n utilitaria (sombrero) y otro por su valor
de signo, su contenido cultural, estetico o de goce (sombrero
vueltiao). Existen ademas otros productos que carecen de todo
valor utilitario funcional y que solo poseen un valor estetico,
cultural y artistico : el adorno, lo dee_£ rativo. Estos productos
en el mercado, responden a una demanda de bienes de tipo
indumentario,'uomestico, decorativo y ludico, que proviene de
segmentos poblacionales diferencia dos en funci6n de las ingresos
y los patrones de consumo. Las dernandas par los productos
artesanales de tipo indument� rio y domestico son los mas
importantes y predominan en el - mercado; par esta raz6n, en la
oferta artesanal son mas frecuentes los productos coma el
calzado, el vestido, los utiles para los oficios domesticos y las
implementos para el ho gar.

-I Los productos artesanales participan en un mercado de bienes 
de consumo final de hogares y personas, en el que actuan ademas 
productos iguales o sustitutos, producidos en unidades de mayor 
tamano, productividad y escala (micro, pequena, mediana y gran 
industria), que ofrecen mejores calidades, precios mas bajos y 
mayores volumenes. De acuerdo con el tipo de productos, la oferta 
artesanal se encuentra ori�ntada a la satisfac 
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ci6n de necesidades primarias y necesidades secundarias o sun 
tuarias de la poblaci6n. Por las razones anteriores los productos 
artesanales buscan cada vez mas nuevos mercados, donde la demanda 
proviene principalmente de los sectores socioecon6 micos con un 
mayor nivel de·ingreso : grandes centres urbanos y ciudades 
turisticas. 

Factores como el diseno, la calidad, el precio y el dinamismo en el 
gusto del consumidor, afectan cada vez mas las posibili dades de 
desarrollo de la producci6n artesanal en todas sus -actividades : 
procesos de producci6n, formas de mercadeo y co mercializaci6 . 
Acomodar la oferta artesanal a las necesidades de una demanda 
cambiante y exigente, requiere de cambios basicos en la concepci6n 
del productor respecto al destine de la producci6n. La producci6n 
no debe seguir determinada por el producto en si, sino por los 
requerimientos de la demanda y las caracteristicas de los mercados. 

Las concepciones de lo precario y lo rustico como esencia de lo 
artesanal deben ser superadas y los programas de apoyo al sector 
deben concentrar sus esfuerzos en procesos adecuados de 
modernizaci6n de la producci6n artesanal, dentro de los - limites y 
patrones de lo que realmente valida y justifica la producci6n 
artesanal. 

4. La forma vigente de abastecimiento de materias primas y los
factores propios que inciden en este proceso, determinan en buena
parte los niveles de producci6n, sus costos,-y el desempeno de los
artesanos en el mercado. La participaci6n in dividual genera
condiciones de dependencia y subordinaci6n -de los artesanos con
proveedores y productores, lo que no - les permite obtener las
ventajas de la economia de escala, ni modificar un regimen de altos
precios en las materias primas. En adici6n, la progresiva
disminuci6n de productos agricolas, la disminuci6n en los rebanos y
el menor acceso a tierras y arcillas, que en su conjunto sirven de
fuentes de abastecimiento de materias primas naturales; hacen
todavia mas compleja la situaci6n del artesano que en proporciones
considerables depende de este tipo de insumos.

Cambiar las relaciones de tipo individual en el abastecimiento de 
materias primas, por unas nuevas de caracter asociativo que 
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permitan una mayor capacidad de negociaci6n con las proveedores, 
obtener descuentos, abastecimientos regulares, credito y plazas 
adecuados, y mejores calidades, deben ser las metas de una politica 
de apoyo y fomento del sector en el corto plaza. 

Dentro de estos prop6sitos la coordinaci6n interinstitucional de 
las entidades del sector agricola, pecuario y forestal debe apoyar 
a nivel local y regional, la recuperaci6n de suelos, cultivos y 
rebanos que permita una renovaci6n de las fuentes naturales de 
materias primas y con ello, la proyecci6n en mejores condiciones de 
un gran numero de municipios de larga trayectoria y vocaci6n 
artesanal. 

5. El verdadero "cuello de botella" del sector artesanal lo cons
tituye la demanda y comercializaci6n de las productos. Este proceso
complejo y especializado se resuelve de una forma sim ple a traves
de las canales tipicos y usuales que generan alta dependencia de
intermediarios, de las ventas par encargo y de las contactos
individuales.

De esta manera, las altos excedentes en la circulaci6n de los bienes 
artesanales son captados par las agentes del proceso de 
intermediaci6n en almacenes y la participaci6n en ferias, Las ferias 
han demostrado una capacidad reducida de integraci6n de las 
mercados y han perdido todo\su atractivo para con vertirse en un 
bazar de intermediaries, donde los contenidos de lo artesanal se 
reemplazan par una subasta de todo tipo de productos, generalmente 
de baja cal�dad. 

La feria artesanal coma se le concibe actualmente, se ha convertido 
en un factor desarticulador de las productores, lo que genera una 
alta competencia par el control de la organiza ci6n, las periodos de 
realizaci6n, la localizaci6n espacial y una alta proliferaci6n de 
comerciantes en el negocio artesanal. 

La concepci6n del productor multifuncional (productor, come!_ 
cializador y transportador) y la canalizaci6n de un mercado 
incierto no pueden seguir siendo el eje de las politicas de 
comercializaci6n de las artesanias. Se requiere de un cambio 



significativo en las politicas de fomento y apoyo que invieE.. tan el 
orden y la importancia con la que se afectan los diferentes 
factores que impiden el desarrollo del sector. Se debe comenzar por 
el eslabon clave, la comercializacion de ti po permanente.-

Esta concepcion generara ademas una vision distinta de los - 
programas de credito, capacitacion, asistencia empresari·a1 y 
asistencia tecnica generalmente insuficientes fuera del marco de 
la comercializacion. Los esfuerzos deben dirigirse a la creacion de 
un sistema de comercializacion capaz de integrar y ordenar los 
mercados, de identificar las oportunidades, de realizar los 
contactos y de intermediar las transacciones. Existen experiencias 
pioneras en Colombia y en otros paises que pueden servir de guias 
para estos propositos. 

6. Estrechamente relacionado con el punto anterior existe la pr_2.
blematica de la relacion de los artesanos con el comercio de sus
productos en.el exterior. Para el productor artesano es muy dificil
exportar sus productos a otros mercados del mundo. En terminos
generales, no dispone del capital, ni de la capacidad
administrativa para eliminar las barreras naturales e
institucionales que el mercado internacional le impone. Estas
barreras se aumentan por la imposibilidad de acceder a los me
canismos, requisites, tramites y conqiciones complejas implan
tadas por el estado a traves del Incomex y las aduanas

La opcion mas adecuada para el desairollo del sector artesanal, 
esta dada por una participacion agresiva en el mercado 
internacional. Para hacer viable esta alternativa debe procederse 
a la revision de las politicas, leyes y mecanismos vi gentes para la 
exportacion. Adicionalmente, se requiere est� diar un esquema de 
comercializacion adecuado, que ofrezca alproductor un aparato de 
comercializacion adecuado y especiali zado para el comercio en el 
exterior. 

La revision de las politicas de Proexpo debe llevar a su demo 
cratizacion, facilitando la participacion de los artesanos en los 
programas de fomento y credito, modificando los sistemas y 
mecanismos financieros y facilitando la posibilidad de la creacion 
de una red de comercializadoras internacionales de -
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artesanias, adecuadamente localizada en las espacios productivos 
del sector. 

En este punto, es necesario replantear las politicas y priori <lades 
para el sector. El esquema de comercializaci6n al ext� rior debe 
sufrir una apertura. No se trata de vender y comprar, se trata de 
promover las negocios, facilitar las conta_£ tos, asesorar las 
tramites, dar informaci6n sabre las mercados, sus condiciones y 
requerimientos. Artesanias de Colom-

_bia, a nivel operativo, debe ser el eje de una politica de ex 
portaci6n de artesanias.-

 Las Materias Primas

Uno de las problemas que mas incide en el desarrollo y desempeno de las 
unidades de producci6n del sector artesanal, lo constituyen las 
condiciones y las caracteristicas de abastecimiento de las materias 
primas (MP). Las barreras y limitaciones en torno a las precios, el 
credito, las volumenes, la calidad, las prove� dares y la organizaci6n, 
definen esta problematica, lo mismo que el tipo de relaciones entre 
artesanos demandantes, productores de MP, mercado y politicas del 
Estado. 

Las dificultades productivas diarias, obligan al artesan9 a domi nar 
sus materias primas y a  buscar tecnologias mas adecuadas que le 
permitan mayor eficiencia, en su trabajo. Esta busqueda se realiza en 
algunas poblaciones, con la asesoria de la Empresa, coma el caso, de la 
utilizaci6n de hornos de gas, en el Departamento del Huila, uno de las 
primeros productores de gas en el pais (hornos que fueron disenados 
despues de un estudio solicitado par nosotros a Tubas Moore). 

Otro caso seria la utilizaci6n de arcilla, maderas, metales y co 
lorantes naturales. Sabre este tema Artesanias de Colombia ha - 
realizado una larga investigaci6n, con el fin de encontra= en - 
nuestros recursos tintes de origen vegetal, en su afan de reducir 
costos de producci6n. 

./.
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Sitios de abastecimiento 

En terminos generales los artesanos se abastecen de materias pri mas en 
los mercados locales y con menor frecuencia recurren a mercados mayores 
de tipo regional (comarcal o departamental). Los mercados comarcales 
adquieren mayor significaci6n en el caso de los productores de tejidos 
en aquellos talleres de mayor tamano. Los mercados departamentales o 
nacionales, atraen por lo general pocos productores artesanales, y se 
caracterizan por la participaci6n casi exclusiva de los grandes 
productores ceramistas. 

Con excepci6n de los grandes centres urbanos, los artesanos se abastecen 
en mercados locales por lo general pequenos, hecho que incide en los 
precios altos debido a las economias de escala que los artesanos no 
enfrentan en condiciones ventajosas. 

Tipos de materia prima 

La demanda por materia prima, en terminos de productores,· especi 
ficaciones y referencias, es muy amplia y se agrupa basicamente en dos 
tipos : materia prima de origen industrial y materia prima natural no 
elaborada. Los resultados de la encuesta muestran que la.mayor parte de 
los artesanos demandan en forma simultanea los dos tipos de materia 
prima, debido a la naturaleza misma de los productos y a  las 
condiciones locales del media econ6mico y social en donde se realiza la 
producci6n. 

La demanda por los diferentes tipos de materia prima esta diferen ciada 
segun la ubicaci6n espacial de los productores y los produc tos 
artesanales de los diferentes subsectores. Los artesanos ubi cados en 
localidades urbanas demandan en mayor propbrci6n materias primas 
naturales. A nivel de las productos, la demanda se relaciona con la 
naturaleza propia de los materiales requeridos para la producci6n y su 
disponibilidad. La escasez de materiales natu rales determina la mayor 
o menor demanda de aquellos de origen in dustrial.

La disminuci6n progresiva de los cultivos que sirven de base para la 
elaboraci6n de materias primas, asi como la reducci6n de los ha 
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tos de ovinos y caprinos y el agotamiento o dificil acceso a las fuentes 
de lodos y barros, contribuyen a la utilizaci6n cada vez mayor de 
materia prima de origen industrial. 

Los productores de artesanias del cuero y de las agrupados en la 
categoria "otros productos" presentan un tipo de demanda diferen te, en 
donde es clara la alta dependencia de las materias primas de origen 
industrial y la muy poca demanda por materias primas naturales. 

El comportamiento de la demanda de materia prima del sector arte 
sanal, muestra el desarrollo de un proceso de sustituci6n de ma= 

terias primas de origen natural por las de origen industrial, d� bido 
basicamente a la escasez y agotamiento de las fuentes de ma teria prima 
natural en las localidades donde s'e realiza la pro-ducci6n. Obtener 
las mismas materias primas de tipo natural, fuera de sus localidades, 
significa para el artesano altos costos de transporte que no esta en 
capacidad de sufragar. Adicionalmen te este proceso de sustituci6n se 
ve acompanado por el ahorro entiempo y esfuerzo de trabajo que trae la 
utilizaci6n de materias primas ya elaboradas. 

Los proveedores 

Los artesanos utilizan y combinan diversas formas y canales de 
abastecimiento de materia prima. Los resultados de la encuesta -
muestran la existencia de dos formas basicas de abastecimiento : una, 
determinada par la extracci6n directa de las materias primas naturales 
y/o por la compra de rnaterias primas extraidas y elaboradas par 
agricultores o par otros artesanos �e la localidad; y otra, definida 
par el abastecirniento en los mercados mayoristas y minoristas y las 
compras directas en fabrica. Estas formas de -abastecimiento definen 
el tipo de proveedores de materias primas para ei sector artesanal. 

En el conjunto de la muestra, se observa que las artesanos recurren en 
mayor porporci6n a los proveedores mayoristas y minoris--
tas (50%); en menor proporci6n (27%) obtienen materia prima de -
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proveedores-productores artesanales y en mucha menor medida 
(13%) se abastecen por medio de la extracci6n directa de los materiales. 
Las compras directas en fabrica son muy poco usua les (3%) en el sector 
artesanal. 

Los talleres artesanales ubicados en localidades rurales obtie nen la 
materia prima principalmente por extracci6n directa, CO!!!_ pra a 
proveedores-artesanos - productores directos y minoristas. Los 
urbanos dependen mas de proveedores mayoristas y mino ristas y de los 
productores directos de tipo artesanal. 

Los productores ceramistas muestran una mayor dependencia de -las 
materias primas naturales extraidas directamente o compradas a otros 
artesanos, y recurren con menor frecuencia a los pr_Q_ veedores 
minoristas o mayoristas. Por otra parte, en otros ofi cios coma la talla, 
el cuero y los oficios varies donde predomi na la utilizaci6n de materia 
prima industrial, los negocios seestablecen principalmente con 
proveedores mayoristas y minoristas. 

El tamano de los talleres no indice de forma significativa, en 
la determinaci6n del tipo de proveedor de materias primas. Para todos 
los tamanos se observa una distribuci6n por tipo de prove� dor similar a 
la observada para el conjunto. Los proveedores 
por lo general estan establecidos en las localidades donde se ubi ca la 
producci6n. Esta tendencia se observa en areas urbanas y rurales y en 
todos los oficios y tamanos. 

Los productores mas grandes y los artesanos de tejido recurren en mayor 
proporci6n que el promedio, a otros mercados de tipo comarcal y 
departamental. 

Forma de·compra, volumen, sistema·de pago y plazos 

En su gran mayoria la materia prima se compra al detal. La excel?. ci6n a 
esta tendencia la constituyen los talleres de ceramica que dadas las 
caracteristicas de la produ�ci6n, la escasez de barres y 
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las altos costos de transporte, requieren de inventarios mayores. 

El anterior comportamiento se relaciona con las volumenes de com 
pra de materia prima. Los artesanos compran materiales e insu-- .mos 

en cantidades suficientes para cumplir con las pedidos del mes. 
Algunos mantienen inventarios mayores, coma en el caso de la ceramica, 
la talla en talleres grandes; otros, en menor proporci6n, mantienen 
inventarios pequenos pero no suficientes para cumplir con las pedidos 
siguientes. 

La Artesania como generadora de empleo a bajo costo 

Conscientes de la importancia que para la generaci6n de empleo a bajo 
costo tiene la artesania, iniciamos estudios de materias - primas en 
diferentes lugares del pais que nos permitieran el de sarrollo de una 
artesania contemporanea, lo suficientemente va-:: lida en cuanto a 
diseno y utilizaci6n apropiada de los recurses, se refiere. 

Se trabaj6 directamente sabre grupos con tecnicas artesanales tra 
dicionales, con el objeto de reactivar la economia de quienes 
laproducen y de formar nuevos nucleos de artesanos que se dedicaran en 
un futuro a la artesania contemporanea, fomentando asi nu� vos empleos, 
estabilidad en el ingreso y el arraigo a su region de origen. 

El apoyo a las grupos consiste en dar asistencia directa en su lugar de 
trabajo en : producci6n, diseno, comercializaci6n, capa citaci6n 
tecnica, capacitaci6n empresarial, utilizaci6n de sus - materias 
primas, credito a la producci6n y organizaci6n social. 

Los siguientes fueron los Programas adelantados 

1. Talleres Regionales de Capacitaci6n Artesanal

Con el fin de formar nuevos artesanos este Programa se ha orien

./. 
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1.1 

1.2 

1.3 

tado a la creaci6n de nuevos frentes de trabajo en zonas 
donde la materia prima existe pero la tradici6n n6. 

Taller de· Marmol en Palermo - Huila 

Este es un ejemplo claro de las posbilidades de una art!:. sania 
contemporanea que bien orientada, puede ser elemen to 
fundamental para una politica de generaci6n de emple-;-. El 
marmol en esta poblaci6n fue ignorado coma materia prima 
artesanal par muches anos.· En el segundo semestre del ano 85, 
capacitamos el primer grupo de trabajo con - 30 alumnos, y ellos 
a la vez capacitaron 1 6 2 personas mas, para la formaci6n de sus 
propios talleres. La inve!_ si6n total de este primer curse 
incluyendo alquiler de la casa, instructor y materiales fue de 
$750.000.oo. Conside ramos que el promedio para generar un 
punto de trabajo fue de $10.000 aproximadamente. 

Taller de Artes de Fuego en Pitalito - Huila 

Este fue inaugurado con el Mercado Permanente el 1a de Agosto de 
1.986. Su objetivo inicial es la capacitaci6n en la tecnica de 
vidrio soplado utilizando reciclaje. 

Talleres de Fique en Aratoca y Curiti 

Este Programa que fue adelantado con base en un estudio - 
realizado par la Universidad de Los Andes y orientado par 
Artesanias de Colombia, fue desarrollado conjuntamente - con la 
Asociaci6n Alemana para la Educaci6n de Adultos .Su objetivo 
es diversificar la producci6n de costales de fique, 
desaparecidos a causa de la introducci6n al merca-

- ,.po del empaque industrial de ·polipropileno (s_u cobertura
puede alcanzar en un future a 9.000 familias).

1.4 Taller de Bordado en Tierra Bomba - Cartagena 

A pesar de su ubicaci6n privilegiada frente al Laguito en la 
ciudad de Cartagena, esta poblaci6n carece coma ninguna otra 
de servicios de luz, agua potabli y transporte 
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adecuado. Sus habitantes se dedicaron a la pesca y nunca 
vieron en el mar un recurso diferente. Hemos montado alli un 
Taller de Bordado, cuya casa fue donada por el doctor Hernan 
Echavarria y dotada par la Empresa. De esta forma 25 familias de 
Tierra Bomba han encontrado nuevos ingresos a traves de la ?
rtesania. 

Taller de Coco y Elementos del Mar en La Boguilla 

A pesar de formar parte de la ciudad de Cartagena, las -
condiciones de vida de los pescadores de la Boquilla y sus 
familias han sido siempre exiguas. Hemos tornado en alquiler 
una casa la cual fue reconstruida y dotada para montar el 
Taller de Capacitaci6n en la elaboraci6n de jo - yeria en 
hueso, coco y caracolas. 

Se desarrollaron talleres en otras tecnicas y lugares co mo 

Bambu 
" 

en Pitalito

" 

II 

en Tarqui (Huila) 
en Cartago 
en Armenia 
en San Gil 

Talla de piedra en San Agust_in 

Muebles y Objetos de Mimbre en Neiva 

Programa de Talleres M6viles de Capacitaci6n 

Es tambien un Programa revolucionario de educaci6n no for mal. 
Consiste en crear pequenas unidades transportables a manera 
de talleres en cajas especialmente disenadas, en lugares 
donde no es posible construir o dotar un taller permanente. 
Este equipo es entregado al Instructor, quien lo utiliza 
durante el curso y lo devuelve a la Empresa, posteriormente, 
con el fin de que sea rotado. 

El primero de estos es un Taller para Joyeria, con equipo para 
capacitaci6n de 15 estudiantes. Aun estan en diseno 
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los de Talabarteria, Bambu y Carpinteria. 

3. Talleres Urbanos

4. 

5. 

En Bogota, se conformaron 25 nuevos Talleres Urbanos en el 
ultimo ano. Se dot6 y restaur6 la casa de Santa Rosa de Lima la 
cual acoge una poblaci6n de 2.800 familias -vinculadas a la 
tecnica de tapices primitivistas. Tecni ca iniciada por 
Graciela Samper de bermudez hace 12 anos y que hoy se ha 
convertido en uno de los primeros articu los de exportaci6n.

Este Programa de Capacitaci6n en Artesania Comtemporanea 
espera extenderse a otras capitales como Cali, a traves del 
Convenio con el Departamento del Valle, Medellin, Cartagena e 
Ibague. 

Escuela Taller (Instalaciones de la Empresa en Bogota) 

La caracteristica basica de ella radica en los conceptos de 
educaci6n individualizada, flexibilidad en el manejo de 
tecnicas, investigaci6n y creatividad. Durante 1.987 se 
capacitaron un total de _ alumnos inscritos en las - tecnicas 
de tejidos, telares, talla en madera, marroquineria, joyeria, 
impresi6n de telas y vidrio soplado. Tee nicas a las que se les 
agreg6 capacitaci6n en color dibu jo, diseno y nociones de 
administraci6n y mercadeo. 

Escuela Nacional de Capacitaci6n de Instruc�ores 

La creaci6n de una Escuela de Capacitaci6n de Instructores 
fue tomando forma, y, una de las razones para su for maci6n, fue 
la orientaci6n a tantos instructores en el - .pais, que movidos 
por un sentido, equivocado. a veces, de colaboraci6n a la 
comunidad se dedican a ensenar una se- rie de "Manualidades" 
que no obedecen a la tradici6n de la poblaci6n que la recibe, 
ni a la utilizaci6n apropiada de los recursos naturales que 
la circundan. 

Pero fundamentalmente se cre6 para desarrollar y ensenar 
nuevas formas de artesanias, proporcionando asi una acti 
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vidad que beneficia a ese nuevo Colombiano que ingresa a la 
hermosa profesi6n de artesano. 

Como parte del Programa de Capacitaci6n de Instructores 
llevamos a cabo un Curso Nacional de Hilado en la ·sede de 
Bogota, con la participaci6n de 23 artesanos �e todo el pais. 
El objetivo qe este, era capacitarlos en el uso de la Rueca de 
Pedal, que les permite mejorar su tecnica. Estos Instructores 
por haber sido becados por Artesanias de Colombia, tienen como 
compromiso transmitir su tecnica a otros artesanos. 

Realizamos tambien el Primer Simposio de la Creatividad en el 
Sector Artesanal, el cual fue considerado como el punto de 
partida de este Programa. Este Simposio fue un llamado a las 
Entidades Publicas y Privadas las cuales generalmente, con 
actitud paternalista se dedican a la ca pacitaci6n 
desordenada en la artesania, para trabajar con juntamente con 
la Empresa evitando "Capacitar para formar desempleados". 

Los llamados Mercados o Ferias Artesanales, estan llenos de 
las "buenas intenciones" de estas entidades. Estamos seguros 
que si se desarrolla correctamente esta idea de -la 
capacitaci6n de instructores, a nivel nacional, evitaremos la 
deformaci6n de nuestra artesania y el que el artesano 
produzca y no venda. 

Programa Talleres Infantiles 

Este Programa, tendiente a que los ninos utilicen sus 
"electivos" en las escuelas para la capacitaci6n en tecnicas 
artesanales e investigaci6n, se ha presentado al - Ministerio 
de Educaci6n buscando la posibilidad de que sea implementado 
en las escuelas del pais. 

En el momento, estamos montando a traves de un Convenio con la 
Secretaria de Educaci6n del Municipio de Cali, un Taller 
Infantil de Ceramica, Munequeria e Investigaci6n de las 
posibilidades de las materias primas del Valle del 
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Cauca, en la Escuela Eustaquio Palacios, ubicada en la 
"Loma de La Cruz" en esa ciudad. 

Programa para Ninos Subnormales o J6venes Minusvalidos 

En el Instituto Tobias Emmanuel (Cali) se mont6 un taller en la 
tecnica de telar. 

Este Programa de Rehabilitaci6n y Capacitaci6n se exten di6 
tambien al Centro de Rehabilitaci6n Nacional de - - Telet6n en 
Bogota. 

Proyec'to Empagues Artesanales 

Este Programa es fundamental para la generaci6n de empleo. Su 
objetivo es producir empaques con materias primas naturales, 
obedeciendo a una demanda pre-establecida. Este es el caso de 
Cerinza (Boyaca), que produciria empaques en esparto para 
exportaci6n ·de frutas. 

Se ha iniciado el estudio de posibilidad de la explotaci6n del 
vastago de banana en el Quindio, y la calceta de pla tano en la 
region de Uraba. 

No cabe duda que un Proyecto comd este, en el cual se crea la 
oferta a traves de la capacitaci6n utilizando un recurso 
natural inexplotado, para responder a una deman� da, podria ser 
de gran utilidad en regiones con tantas dificultades en el 
campo social. 
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Artesania Indigena 

La produccion artesanal indigena se encuentra dispersa en el t� 
rritorio nacional ocupando principalmente zonas selvaticas 
(Llanos Orientales), Amazonia y Costa Pacifica), y zonas montanosas 
localizadas en la Region Andina. Los principales nucleos artesanales 
indigenas detectados a traves de la revision biblio grafica 
realizada para tal efecto son : 

- Guajira y Estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta
(localidades de los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira)

- Costa Pacifica (localidades costeras de los departamentos de -
Choc6, Valle .del Cauca, Cauca y Narine sobre el Oceano Pacifico)

- Region del Macizo Colombiano (localidades de los departamentos
de Cauca y Narine e intendencia del Putumayo)

- Region de la Cordillera Occidental (localidades de los
departamentos de Risaralda y Chaco).

- Gelfo de Uraba (localidades costeras de los departamentos de
An toquia y Checo, sobre el Oceano Atlantico)

- Llanos Orientales y Amazonia (suroriente del Vichada, medic
Vichada, bajo Casanare, alto y bajo Guaviaie, Amazonas, Caqueta
y Vaupes).

Debido a factores de caracter geografico, cultural y economico, las 
diferentes zonas productoras de artesania indigena poseen ca 
racteristicas propias que definen a su vez problematicas particE_ 
lares. 

El media ambiente, como determinante del tipo .de materia prima 
disponible, condiciona el t.ipo de producci6n artesanal. Con res pecto 
a la disponibilidad de materias primas en estas zonas, pu� de 
senalarse que son abundantes y solo los altos costos de algunos 
insumos de origen industrial·(cordeleria de algod6n entre - otros 
como en el caso de la tejeduria wayuu) pueden afectar la producci6n 
debido a sus costos crecientes. 

Los principales productos artesanales provenientes de estas zonas son 
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- Guajira y Estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta rnochilas,
hamacas y otros tejidos en hilo de algod6n de origen aut6ctono o
industrial, asi coma tejidos en fibras vegetales
(fique).

Costa Pacifica cesteria y tejidos en fibra vegetal 

Macizo Colombiano : sombreros en fibras vegetales (iraca prin 
cipalrnente), tejidos en telar con fibras vegetales y anirnales, 
cerarnica y talla en madera. 

- Region de la cordillera Occidental : cesteria y tejidos varios
en fibras vegetales.

- Golfo de Uraba : molas de tela (collages de retazos de tela in
dustrial.

- Llanos Orientales y Amazonia : cesteria, ceram1ca, tallas en
madera, adornos con plumas, cordeleria y tejidos en fibras veg�
tales (cumare)

Desde el punto de vista de la cultura, la cual deterrnina las cri terios 
esteticos y simb6licos asi coma la funci6n que debe acompanar la 
elaboraci6n y utilizaci6n de cada uno de las elementos, se ha observado 
una diferenciaci6n bastante marcada al interior de cada una de las zonas 
productoras, donde objetos de distintas comunidades indigenas, muchas 
veces similares para las ojos de 
un observador desprevenido, encierran contenidos propios y particu 
lares de cada una de ellas, en su condici6n de objetos desarrollados 
coma respuesta a necesidade s particulares de cada una de estas 
culturas. 

El proceso de perdida gradual d€l contenido simb6lico de las objetos, 
senalado par la antropol�gia cultural coma efecto del pro ceso de 
aculturaciun, se encuentra estrechamente vinculado con ;1 grado de 
participaci6n de las c�munidades indigenas en una economia de mercado. 
Par ello, la· producci6n a escala de objetos de cultura material, coma 
resultad� de la demanda del mercado nacional, encuentra una respuesta 
ma� efectiva en aquellas comunidades cuya integraci6n a este ha sido 
mayor. Tal es el caso de las comunidades indigenas localizadas en las 
regiones del Macizo Colombiano y la Cordillera Occidenta1, donde se 
observa la producci6n seriada de algunos articulos y 1a consecuente 
perdida del valor cultural original, coma consecu�ncia de su mayor 
integraci6n al mercado. Son par ello estas cormunidades las que presentan 
una -
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mayor oferta de objetos artesanales dentro del universe de la pr� 
ducci6n de artesania indigena del pais. 

De otro lado, las comunidades indigenas localizadas en las Llanos 
Orientales y la Amazonia, con una participaci6n marginal en el mercado 
nacional, presentan una baja oferta de productos artesanales, las 
cuales conservan casi intacto su contenido simb6lico original; y su 
escasa producci6n se encuentra dirigida tan solo al intercambio 
esporadico con comunidades indigenas de la region, y a  la 
satisfacci6n de necesidades domesticas. 

Esta reducida oferta de productos artesanales esta determinada a demas 
par el reducido numero de artesanos presentes en estas comunidades. 
Como lo sefiala Urbina (1) en su trabajo, la labor ar tesanal entre las 
huitotos y muinanes esta reservada solo a per-: sonas de avanzada edad, 
que par esta condici6n han alcanzado el mayor grado de perfeccionamiento 
en las tecnicas de elaboraci6n de objetos de cultura material. 

A su vez, desde el punto de vista econ6mico, existen diferencias al 
interior de cada una de las comunidades indigenas en cuanto a sus formas 
de producci6n econ6mica y al tipo de intercambio que llevan a cabo con 
otros grupos culturales vecinos, (no necesaria mente indigenas), lo 
cual se encuentra de igual forma ligado con su grado de integraci6n a la 
oferta y demanaa de bienes y servi-cios generados par el mercado 
nacional. 

Aunque la economia de las comunidades i�digenas asentadas en el Macizo 
Colombiano y la Cordillera Occidental es eminentemente a gricola 
existe otro tipo de actividades de tipo complementario que consumen la 
fuerza de trabajo de las individuos pertenecientes a ellas. Tal es el 
caso del __ jornaleo agricola, la cria de animales domesticos, la 
actividad comercial y la producci6n de = elementos de cultura material. 
Este tipo de producci6n se encuentra no solo dirigido a la 
autosubsistencia sino a satisfacer las requerimientos de un mercao 
externo. Asi mismo, se trata de 

(1) URBINA, Fernando Estudio de la Cultura Material y Comercializaci6n
de Artesanias Indigenas Huitotos y Muinanes Artesanias de 
Colombia-Universidad Nacional, Pag. 353; 1986.
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comunidades con cierta vocacion comercial, en las cuales la circu 
lacion del dinero es bastante usual. 

En las comunidades indigenas asentadas en zonas selvaticas, los 
individuos desarrollan simultaneamente la actividad agricola con la 
caza y la pesca a nivel de subsistencia. La fabricacion de objetos de 
cultura material es desarrollada de manera esporadica y solo cuando la 
necesidad lo exige. Se trata de comunidades don de la circulacion del 
dinero es inusual, y donde aun predomina el intercmabio a traves del 
trueque. 

En las comunidades mas integradas al mercado nacional (region Andina), 
el mercadeo es llevado a cabo por los mismos productores, que se 
desplazan hacia los centres de mercado mas cercanos, vendiendo sus 
productos tanto al consumido� como a intermediaries, locales o 
foraneos. De la misma forma, algunos de estos intermediaries recorren 
dichas zonas comprando la produccion a los artesanos indigenas que la 
venden al borde de la carretera. 

En estas regiones la actividad de intermediacion de productos ar 
tesanales se presenta como una actividad especializada y permanente, 
gracias a la disponibilidad de vias de comunicacion adecua das, a 
traves de las cuales los productos pueden ser llevados hacia los 
centres de rnercado. Asi mismo, las zonas productoras de artesania 
indigena localizadas en el Macizo Colombiano y las estribaciones de 
la cordillera Occidental se encuentran comunica -das con los centres 
urbanos y poseen algun tipo de infraestructu 
ra de vias de comunicacion, como es el caso de las comunidades· 
indigenas de los departamentos de Cauca, Narino, Quindio, Risaralda, 
Cesar, Cordoba y Magdalena. 

Esto no ocurre con la produccion artesanal de otras regiones 
caracterizadas por un casi total-�islamiento geografico (Llanos 
Orientales y Amazonia), donde los productores o intermediaries deben 
desplazarse con dificultad, por via aerea o fluvial, para llevar la 
produccion hacia los centres de mercado. Esto determina que la 
intermediacion de productos artesanales indigenas 
en estas regiones sea una labor esporadica y ·no especializada, fenomeno 
que se ve reforzado por la reducida oferta de productos artesanales 
provenientes de estas zonas . 

. /. 



Estas condiciones particulares de la produccion de artesania 
indigena en la region de la Amazonia y los Llanos Orientales, hacen 
dificil su incorporacion dentro de un analisis de conjunto del sector 
artesanal colombiano. Este hecho senala la existencia de una 
problematica bastante particular, cuyo conocirniento debe buscarse 
rnediante el empleo de una metodologia que perrnita observar a nivel 
individual cada uno de estos cases particulares. Por esta razon, y 
teniendo en cuenta los objetivos del es tudio, la inclusion de estas 

realidades particulares llevaria a distorsionar la vision de la 
problematica de la produccion art� sanal desde la perspectiva de 
conjunto, ya ignorar problematicas no menos importantes pero 
dificilmente incorporables a este tipo de estudios. 

Caracteristicas de la Produccion 

Tipo -de productos 

En el sector se produce una muy variada gama de productos, entre 

utilitarios y artisticos, que de acuerdo a sus uses mas frecuen tes 
pueden clasificarse en varias lineas o categorias artesana:: les : 
domestica, decorativa, indumentaria, ludica y del trabajo. En algunos 
productos se observaron usos multiples (domestico-d� corativo), pero 
como Se Vera mas adelante, �OS USOS combinados son poco·frecuentes.

En los talleres seleccionados se identificaron los productos i.!!!_ 
portantes del sector artesanal. En su conjunto, estas unidades 
producen 1357 articulos distintos, 1.7 en promedio por unidad.Las 
unidades elaboran basicarnente productos terminados (87%); - muy pocas 
elaboran ·materias pri�as come unico producto; un 10% elabora los 
productos en forma parcial; y una peque�a proporcion (2%) ademas de su 
produccion, termina los productos parcialmente elaborados en otras 
unidades .. En las unidades en las que se rea lizan todos los procesos de 
la produccion, se observan practicas de subcontratacion en donde 
predominan los pagos por obra o con-

trato, la entrega de materias primas, materiales, disenos y patr_Q_ nes, y 
se facilita al subcontratista un lugar de trabajo y los -instrumentos 
de trabajo de la unidad del productor . 

. /. 
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En el conjunto de la producci6n artesanal predominan las artic� las 
asociados a las usos domesticos y a  la indumentaria, que agrupan el 
70% del total de productos. Menor participaci6n ti� nen la artesania 
de tipo decorative (23%), que agrupa las productos destinados a las 
actividades productivas (4.2%), Y la lu dica (juguetes, instrumentos 
musicales, etc). Se ve, entonces, que la producci6n artesanal se 
vincula a un mercado de bienes - finales de caracter utilitario, en 
donde predominan las demandas de las hogares, las familias y las 
personas. Esta caracteristica permite dimensionar el grado de 
competencia que tiene que enfrentar el sector artesanal en relaci6n 
con la producci6n manufacturera de las mismas ramas donde se ubica la 
artesania, tipl camente tradicionales o de otras con productos 
similares o sustitutos, a precios mas bajos, mejores calidades, etc., 
coma en el caso de las plasticos. 

Los articulos domesticos y de indumentaria dominan en la produ.£_ ci6n 
de las talleres urbanos y rurales. Existe sin embargo una diferencia 
respecto a la producci6n de la artesania decorativa, ludica y la 
vinculada a la elaboraci6n de articulos para las ac tividades 
productivas (empaques), que se producen en mucho ma-yor proporci6n en 
las talleres urbanos. 

A nivel de las subsectores artesanales, existen diferencias aso ciadas 
a la misma naturaleza de las taller�s : los talleres de-· ceramica y 
talla producen basicamente artesania domestica y deco rativa, 
predominando en las primeros las articulos domesticos yen los 
segundos las decorativos; las talleres de tejidos son ti picos en 
elaboraci6n de indumentarias y articulos domesticos; el taller de 
cuero se vincula en lo fundamental a la producci6n de indumentarias; y 
las talleres dedicados a oficios distintos producen en su gran 
mayoria artesanias decorativas, ludicas y - articulos para las 
sectores deportivos. � 

No se aprecia una relaci6n clara entre el tipo de artesanias pr.2_ 
ductivas y el tarnano de los talleres, que indiquen tendencias en la 
producci6n de ciertas lineas. En todos los ranges de tamano cerca de 
las dos terceras partes de la producci6n se agrupa en las categorias 
basicas : artesania domestica y de la indumentaria. 

. I.
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Forma de producci6n 

Los procesos de producci6n de artesanias estan ampliamente de
terminadas par el uso de herramientas manuales, principalmente en 
las talleres rurales. Una quinta parte de las unidades incorporan a 
la producci6n maquinaria o equipo, notandose un cla ro predominio de 
estos medias de trabajo en las talleres urba: nos. Los productores 
que utilizan solo sus manos en la elaboraci6n de artesanias son la 
minoria y predominan en las talleres rurales y en el tejido. El uso 
extendido de herramientas manuales se observa en todo tipo de 
oficios, con excepci6n de las talleres de cuero en donde predomina 
ampliamente el uso de maquinas y equipos. A nivel de las distintos 
tamanos de las talleres, se observa una disminuci6n del trabajo 
manual, una - menor participaci6n en el uso exclusivo de 
herramientas manuales y una mayor introducci6n de maquinas y 
equipos,en la medida que se pasa de las mas pequenas a las mas 
grandes. 

La heterogeneidad del proceso de producci6n y la coexistencia, al 
interior del sector, de diversas tecnologias, son otra de - -las 
caracteristicas basicas de las unidades artesanales. Las 
diferencias tecnol6gicas en los procesos de trabajo generan 
segmentos bien definidos de productores y por tanto necesidades y 
requerimientos especificos. La transformaci6n y modern_i zaci6n del 
sector implica, entonces, la necesidad de politicas y programas par 
subsectores, por areas y por tamanos y lineas de producci6n, que junta 
a las politicas globales y agregadas, permitan situar a las 
productores artesanales en mayores cond_i ciones de competitividad en 
las mercados internos y .externos. 

Niveles tecnol6gicos 

Las herramientas manuales utilizadas en los procesos de produ£ ci6n 
son en su inmensa mayoria de propiedad de las productores. Por lo 
general, las herramientas se adquieren en las mercados; pero existen 
talleres que usan herramientas fabricadas par las mismos 
trabajadores, principalmente en las unidades rurales y en las 
talleres de ceramica, en donde la mayoria de herramientas son 
fabricadas par las productores. Muy pocos talleres 
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disponen de herramientas nuevas, lo frecuente es encontrar una 
mezcla de medias de trabajo usados y nuevos, observandose un segmento 
de talleres en donde las herramientas de trabajo son en su totalidad 
viejos, principalmente en las areas rurales y las talleres de tejido. 
El valor promedio de las herramientas es sumamente bajo, $10.000.oo 
aproximadamente; el 70% de las talleres muestran inversiones 
promedio menores a las 
$6.000.90: el valor promedio estimado del parque de herramie.!!. tas es 
muy superior en las talleres urbanos ($13.000), las· ta lleres de 
talla y cuero ($22.000) y las unidades con mas de -:= tres trabajadores 
($14.000 a $20.000). 

En sintesis, el comportamiento de las indicadores anteriores -
senala que la producci6n artesanal fundamenta su proceso pro
ductivo principalmente en el uso de herramientas manuales; estas 
son muy elementales, viejas en su mayoria y muchas fabric� das par 
las propios productores, lo que determina muy bajos ni veles de 
inversion de capital fijo, con niveles de producci6ny 
productividad sumamente limitados. En estas condiciones,las 
unidades de producci6n de artesanias, en su gran mayoria, se -
comportan dentro de las parametros tipicos de la llamada producci6n 
mercantil simple, condici6n que determina sus limitadas 
posibilidades de reproducci6n a mayor escala. 

Comercializacion 

Aspectos-Generales 

Las labores de venta de las productos artesanales dentro de la 
.unidad de producci6n son responsabilidad exclusiva del artesano 
productor, quien ademas es la persona encargada de fijar el precio de 
las mismos. En efecto, se ha encontrado que cl 88.8% del conjunto de 
artesanos productores cumplen el papel de vendedores de la 
producci6n de. su unidad; el resto delega esta fun ci6n a otras 
personas, -preferiblemente miembros del hogar. 

Ademas, ha podido determinarse la existencia de una pequena -
proporci6n de artesanos (9.7%), especialmente en las areas urba nas, 
que operan como comercializadores de la producci6n de otros 
artesanos. 
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Ventas al Consumidor 

Un aspecto que caracteriza la comercializaci6n de los productos 
·artesanales, es la debil relaci6n que existe entre el productor
y los consumidores finales, la cual se expresa en la relativa
mente baja proporci6n de artesanos que venden sus articulos al
consumidor. Observando el conjunto de la muestra, solo el
51.9%de los productores artesanales venden alguna parte de sus
productos a los consumidores finales. Por su parte, el 28%
del total de los productores senalan esta como la forma
exclusiva de comercializaci6n de sus productos.

Por lo general, las ventas al consumidor se llevan a cabo en la misma 
localidad; solo una reducida proporci6n de artesanos salen a vender 
sus productos a otras localidades cercanas. El taller artesanal es el 
principal lugar de venta al consumidor, donde - el 70.9% de los 
artesanos que utilizan esta forma de comerciali zaci6n, llevan a cabo 
�us transacciones. Le siguen en orden de importancia : las ferias 
artesanales, las ventas ambulantes (co mercio callejero) y las plazas 
de mercado, como lugares ocasionales para la venta de productos 
artesanales, hacia los cuales se desplaza el artesano, utilizando 
generalmente los -servicios de transporte publico. 

Los principales productos que se comercializan a traves de la venta 
directa al consumidor son aquellos clasificados dentro. del oficio de 
talla (trabajo en madera, hueso, calabazo y pauche) seguido de los 
tejidos (tejidos en lana y canastas) y la ceraml ca (adornos y 
materos). En la categoria de otros oficios, vale la pena destacar la 
venta directa al consumidor de articulos. de cobre, adornos, aretes, 
anillos y trabajos en joyas. 

', 

Ventas al '·Intermediario · 

El intermediario, por lo general, es persona nativa de la region 

o vinculado a ella desde hace varios anos y que posee una amplia
experiencia y conocimiento acerca de la comercializaci6n de este
tipo de productos.
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De acuerdo con el radio de acci6n donde opera, pueden distingui.E_ se dos 
clases de intermediario : 

El intermediario local, por lo general comerciante de mercancias 
varias (tendero o dueno de almacen), o comerciante especializado, 
quien vende al consumidor, u opera como acopiador de la producci6n, la 
cual vende a otros intermediaries de mayor capacidad , ya sean locales 
O foraneos. 

El intermediario no local (o regional), por lo general transportador, 
quien recorre las areas urbanas y rurales de una region comprando 
productos, ya sea directamente al productor, o a acopiadores de las 
diferentes localidades. En la mayoria de los ca sos es este tipo de 
intermediario quien moviliza la mercancia ha cia los principales 
centres de consume. 

El 72% de los productores artesanales manifiesta vender todo o -parte 
de su producci6n a intermediaries, lo cual confirma la importancia de 
la intermediaci6n en la comercializaci6n artesanal. 

·Por su parte, la relaci6n entre el productor y el intermediario
de los productos artesanales tiene un caracter muy especial, el
cual se expresa generalmente a traves de la existencia de vincu
los extracomerciales entre las partes. En algunas localidades
artesanales del pais, estos vinculos se ·centran en las relacio
nes de compadrazgo y amistad, las cuales implican compromise en
tre artesano e intermediario, y determinan en ultima instancia
el caracter de las transacciones que entre estos se llevan a ca
bo.

Sin embargo, vale la pena· penalar el limitado apoyo que el arte sano 
recibe por parte del intermediario. Solo el 40% de los ar tesanos que 
comercializan a traves de las redes de.intermediaci6n manifiestan 
haber recibido algun tipo de servicio o favor de parte del 
intermediario. En orden de importancia, los principales servicios que 
el artesano recibe del intermediario son : adelantos en dinero, venta 
de la materia prima, prestamos en di nero o en materia prima. Por lo 
general, y como podra observarse mas adelante, este tipo de servicios 
por parte del intermedia rio afectan desfavorablemente al artesano, 
disminuyendo su capa-

./. 
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cidad de negociaci6n y su participaci6n en la fijaci6n de las precios 
de sus productos. 

Con respecto a los problemas entre los productores y las inter
mediaries, el 70.6% senala que se encuentran insatisfechos debi_ do 
principalmente a la demora en los pages y al bajo precio que en la 
·actualidad ofrecen los intermediaries por sus productos.

Comportamiento de las Ventas de Productos Artesanales 

Un aspecto que caracteriza la producci6n artesanal se refiere a la 
forma como el artesano desarrolla la labor productiva de manera 
continua a lo largo del ano, y de manera independiente con respecto a 
los ciclos del mercado (oferta y demanda) 

Este fen6meno tiene relaci6n directa con la baja productividad de las 
unidades artesanales, las cuales deben acumular un determinado 
volumen de productos para las epocas en las cuales se.incrementa la 
demanda. 

Con respecto al comportamiento de las ventas de productos arte
sanales, su ciclo es similar al de otros productos del mercado. 

i 

Las ventas de los productos artesanales alcanzar su·maximo nivel en 
el mes de diciembre, experimentando un fuerte descenso durante las 
meses de enero y febrero, cuando presentan su nivel mas bajo. A partir 
de marzo, las ventas presentan un leve ascenso que continua hasta el 
mes de junio, manteniendose casi constante hasta agosto. A partir de 
este mes, se experimenta un gran incremento que se extendera hasta el 
mes de diciembre. 

Con respecto al comportamiento de las ventas por tipo de produs_ to, la 
ceramica y los tejidos son los que presentan una mayor -estabilidad a 
lo largo del apo. Por su parte, las ventas de los productos de cuero y 
talla son a su vez los que presentan-una me nor estabilidad durante 
este periodo . 

. I.
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Valor de las Ventas 

Las unidades de producci6n urbanas tiene ventas cuyo valor prome dio 
supera en mas del 100% las de zonas rurales. 

Desde la perspectiva de las diferentes oficios, es notable el alto valor 
de las transacciones mensuales en las unidades especializadas en la 
elaboraci6n de articulos de cuero, las cuales superan ampliamente el 
promedio mensual de las ventas de las demas unidades. En orden de 
importancia, le siguen las unidades especializa das en la producci6n de 
articulos clasificados dentro de la cate:: goria de otros oficios, las de 
ceramica, las de talla y par ultimo, las unidades de producci6n de 
tejidos. 

C r e d i t o 

Aspectos Generales 

La conservaci6n del artesano come pequeno productor independiente se da 
en aquellas ramas de la actividad donde no existe competencia 
industiral y tambien en aquellas actividades artesanales que se 
caracterizan por la producci6n de objetos con valor artistico. Otro 
subgrupo de artesanos que ha logrado persistir y progresar -es aquel 
que, ademas de elaborar articulos utilitarios, les ha -anadido un 
componente decorative o artistico. Para todos ellos el apoyo 
institucional no solo debe incluir asistencia tecnica, cursos de 
capacitaci6n y ayudas para la comercializaci6n, sine tambien apoyo 
financiero. 

En el pais existen muchas instituciones que cuentan entre sus lineas de 
acci6n con la promoci6n a diferentes actividades industriales y 
comerciales. Existen lineas de credito agricola, para la pequena y 
mediana industria, etc, Sin embargo, en general no hay una linea de 
credito para la artesania; solamente Artesanias de Colombia cuenta en la 
actualidad con credito especial para el sector artesanal, el cual puede 
tramitarse bajo dos inodalidades credito para capital fijo y credito 
para capital de trabajo . 

. I.
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Artesanias de Colombia ha enido otorgando creditos desde 
1.982 con recursos del BID, del Canaday de la Caja Agraria, 
asi : 

Anos 

1.982 

1.983 

1.984 

1.985 

1.986 

1.987 

1.988 (Mayo 31) 

Numero de 
Cretidos 
Otorgados 

178 

212 

210 

469 

880 

919 

466 

. I. 

Valor 

$ 13'101.689.ooV 

$ 17'548.000.oo 

$ 20'110.430.oo 

$ 32'500.000.oo 

$ 54'207.820.oo 

$ 89 I 261. 900 • 00 

$ 59'550.000.oo 
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El Sector Artesanal y el Comercio Exterior. 

Frente a las multiples limitaciones de todo tipo que tiene en artesano 
para vender sus productos en el mercado nacional, surge casi 
automaticamente una formula salvadora: La exportacion, vender en otros 
mercados del mundo. Ante la estrechez reconocida del mercado domestico 
esta alternativa resulta casi evidente. Sin embaro, exportar no es facil. 
La viabilidad de exportar artesania, en nuestro caso, debe analizarse a 
partir de dos elernentos basicos frente al mercado mundial: - la unidad de 
produccion (taller artesanal) y el estado colombiano como administrador 
y promoter de las ventas externas. 

Para el productor la venta de las mercancias elaboradas es todo 
un proceso que se torna mas complejo cuando esta venta se realiza en 
mercados de otros paises. Dos tipos de barreras enfrenta el artesano que 
pretende penetrar, por su cuenta, el mercado mundial: aquellas que genera 
la expansion del mercado local O domestico en un contexto internacional 
(barreras naturales) y aquellas que determina la intervencion del 
gobierno en la gestion de las ventas externas (barreras 
institucionales); 

Consideramos, en primer lugar, las limitaciones naturales que el mercado 
internacional plantea al productor�artesano: 

1. Barreras·Naturales.

a) La comunicacion con el mercado externo: La primera venta.

La realizacion de la venta implica un.acuerdo previo entre vendedor y 
comprador. Se d�uten y pactan precios, volfunenes; condiciones de pago y 
entrega . ../Este proceso·se cumple mas cuando la transaccion se 
desarrolla en un mercado externo ( de otro pais· ). Pensamos en la sola 
localizacion de los potenciales comprado�es extranjeros. Claro esta que 
esta informacion sobre demanda exterria puede obtenerse a traves de 
agencias especializadas; pero un estudio de mercadeo internacional 
cuesta. Tambien existen otras alternativas: los 



"Directories Empresariales", las revistas especializadas; aqui 
el costo de la informaci6n inicial puede ser nulo; lo mismo ocurre cuando 
ter ceras personas (familiares, amigos otros empresarios) ponen al 
tanto al productor, de una "oportunidad de exportar". Las acciones de 
promoci6n de las productos en otros mercados del mundo pueden 
significar, en algunos casos, inversiones de capital: cuando el 
empresario viaja personalmente, o lo hacen representantes de ventas, par 
ejemplo. Estudios recientes sabre el tema indican que el 44% de las 
pequenos y medianos industriales se iniciaron en la exportaci6n par 
visita a la fabrica o al taller del comprador extranjero, generalmente 
representante de cadenas de almacenes que tienen su centro de acci6n en 
EEUU o Europa (1). 

Con mucha seguridad, se podria afirmar que las artesanos exportadores 
corresponden a aquellos que Benhar llama "exportadores pasivos" : "el 
mercado viene a ellos". El productor-artesano no tiene tiempo, ni dinero 
adicional, para informarse sabre alternativas, requisites y 
condiciones que la exportaci6n implica. 

Para publicar las productos artesanales, experiencias en otros paises 
han demostrado que el CATALOGO es un mecanismo muy apropiado. Aqui 
ademas de exponer una informaci6n detallada sabre 
la venta de las productos (precios, volumenes de oferta, condiciones de 
pago, etc.) pueden �estacarse a�pectos externos al - articulo, como su 
fabricaci6n manual, sus connotaciones etnogra-·� ficas, hist6ricas, 
culturales y regioanles. En las paises desarrollados el poseer este 
tipo de mercaderias, ya sean decorativas ode uso, es sin6nimo de 
distinci6n e incluso de gWsto refinado'. Con todo, las costos de diseno y 
elaboraci6n de dicho catalogo son imposibles para cualq�ier artesano. 

( 1 ) Cabrera, Javier, op. cit. p. 266 . 

. I.
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b) La Practica Exportadora

Si conseguir los clientes en el mercado mundial es muy dificil, 
mantenerse en las mercados de exportaci6n lo es mucho mas. 

La realizaci6n efectiva de la primera y las siguientes exportaciones 
determina cambios cuantitativos y cualitativos en los procesos de 
producci6n y de comercializaci6n de las mercancias. Veamos, entonces, 
cuales son las nuevas circunstancias de venta en los mercados externos y 
sus efectos inmediatos sabre la unidad de producci6n exportadora. 

- Incremento de las costos de transporte.

Se explican par el mayor distanciamiento geografico del mercado. El 
productor que exporte, debe correr par lo menos con las gastos del 
transporte interno : desde el taller o sitio de producci6n al puerto de 
embarque (puerto maritimo,- aeropuerto, o puerto terrestre) a nonde 
confluyen las rutas internacionales. El costo de trasladar praductas 
artesanales -sabre todo de aquellos de cierto volumen coma las muebles 
tallados, por ejemplo- desde regiones - aisladas, donde las medias de 
transporte son muy precarios,· en mal estado o ineficientes (caso del 
Chaco, Narine, y la mayoria de z.2_ has caracterizadas coma artesanales), 
posiblemente supera el 50% · de los precios de venta de estos articulos 
en el mercado local. - Aunque las costos unitarios de transporte pueden 
reducirse si se movilizan grandes masas de mercancias; (economias de 
escala) estas no estan al alcance del artesano, porque sus despachos son 
muy p� quenos en la mayoria de las casos. 

- Prolongaci6n del tiempo de pago

La mayor distancia aumenta ademas el tiempo de pago de las mercan cias, 
dependiendo del estado de los medias de comunicaci6n y de transporte 
existentes en los paises de destine y del manejo de ·las practicas 
crediticias de que Colombia dispone . 

. /. 
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Si las ventas realizadas en el mercado extranjero representan una 
proporci6n alta del volumen de producci6n, la demora del pago efectivo 
de las mercancias, puede afectar notoriamente el ritmo normal de 
producci6n. Para evitar el estancamiento o la paralisis de la 
producci6n se hace necesario mantener un excedente de capital-dinero 
(capital de ·trabajo) y un inventario adecuado de materias primas. En 
caso contrario al productor no le queda mas remedio que acudir al credito 
(al mercado extrabancario en el ca so del artesano) o adquirir materias 
primas con credito comer- - cial, reconociendo sobreprecios (costos de 
financiamiento). En estos ultimas casos, los gastos adicionales que 
genera la exportaci6n - intereses, sobreprecios - disminuyen el 
ingreso neto de las ventas externas. 

Sabre el contexto anterior, las dificultades que tiene el artesa no para 
garantizar la producci6n mientras se realiza el pago efec tivo de las 
mercancias exportadas resultan evidentes : no manti�ne excedentes de 
capital-dinero, tampoco inventarios de materias primas. La salida, si 
no le pagan a tiempo, es el mercado extra bancario o un credito comercial 
costoso. 

- Los pedidos externos voluminosos 

Otro factor relacionado con la distancia y con las condiciones 
propias del mercado externo tiene que ver con los volumenes de 
demandas externas. La incertidumbre que se deriva de la obtenci6n 
oportuna de los suministros obliga al comprador extranjero a 
mantener un inventario relativamente grande de mercancias im
portadas (inventarios 6ptimos), para garantizar el flujo normal de 
ventas. Los pedidos por esta raz6n tienden a ser grandes. - Ademas, 
los costos de transporte, tanto internos como externos, que implica 
trasladar la mercancia importada hasta el sitio de venta, se reducen 
cuando se movilizan grandes volumenes de mer-cancias. 

Los volumenes minimos de compra que establece el importador son 
grahdes, e inalcanzables generalmente para el artesano. Para muchos 
de ellos su ilusi6n acaba precisamente cuando, despues de exportar 
las "muestras" con la informaci6n pertinente, les llega la 
confirmaci6n del primer pedido. En el medio artesanal y 
microernpresarial las anecdotas de este tipo son innumerables. Una 
muy elocuente : una senora que producia 20 munecos a la semana, por 
insinuaci6n y colaboraci6n de un amigo (con alguna 
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experiencia en comercio exterior), export6 unas muestras de su 
producto a los EEUU. A los 60 dias tenia en sus manos una car ta donde 
le confirmaban un pedido de 5.000 munecos "para empe:: zar". La senora 
al mirar la fortuna que se le abria ante sus pies se desplaz6 por todos 
lados buscando apoyo financiero y -tecnico, pero no lo consigui6. Al 
final, traumatizada por cie.r_ to, tuvo que aceptar su incapacidad 
objetiva para aprovechar esa magnifica oportunidad. 

Si la exportaci6n de artesanias se maneja tecnicamente y si la 
articulaci6n con el mercado externo se realiza a traves de ins
tancias tecnicas y profesionales (no con amigos, familiares o 
instituciones altruistas coma actualmente se hace), los pedidos 
voluminosos son un requisite que se tiene que enfrentar y resol ver. 
No hay alternativa. Que tan dificil es lograrlo? Como - pueden 
incrementarse los volumenes de producci6n artesanal exportables? 

c) Los Efectos en el Proceso de Producci6n

Las circunstancias de venta de las mercancias cambian en un con texto 
mundial. Las condiciones de producci6n tienden a modificarse para 
responder precisamente a esas variaciones del mercado. Hemos 
considerado ya, coma caracteristica del mercado internacional, los 
volumenes de demanda relativamente grandes, lo cual determina la 
utilizaci6n de tecnicas de producci6n orienta das a aumentar el 
volumen de los articulos fabricados,innovacio nes tecnol6gicas que 
van desde simples cambios en los procesosde trabajo hasta la 
incorporaci6n de sofisticada maquinaria y equipo. 

A nivel del producto-mercancia resulta mas practico, dilucidar las 
circunstancias de venta en el mercado internacional de las 
artesanias colombianas, para establecer, sobre esta base, las 
modificaciones que la practica exportadora, impone en los proc� sos 
productivos. 

La competencia se agudiza en el mercado mundial en terminos de 
precios, calidad y presentaci6n de los productos. Veamos como -
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las artesanias de nuestro pais responden, o deben responder, a estas 
exigencias para competir con productos similares, tambien artesanales o 
industriales, que provienen de todos las paises. 

La presentaci6n del producto tiene que ver con su forma, diseno, 
decoraci6n, empaque. Este tratamiento no es sencillo, y se remanta a la 
misma concepci6n del producto, antes de elaborarlo efectivamente (el 
diseno). Las grandes companias comerciales iE_ vierten inmensas sumas de 
dinero en investigaci6n de mercados, para precisar patrones de consumo y 
visualizar las tendencias de la demanda. El artesano, si no tiene las 
condiciones minimas pa ra producir eficientemente menos las tiene para 
desarrollar unaexitosa presentaci6n del producto. Esto es una labor de 
expertos en mercadeo, de tecnicas en la comercializaci6n. 

2. Barreras Institucionales

Son limitaciones por la intervenci6n del Estado como administrador de 
las ventas externas : autorizaciones, tramites y controles. Un proceso 
lento y engorroso. Las grandes empresas disponen generalmente de un 
equipo de expertos que se dedican exclus1_ vamente a realizar las 
gestiones burocraticas que la exportaci6n implica. Los pequenos y 
medianos productores que persisten en 
la practica exportadora prefieren pagar a un Agente de Aduanas.Estas 
erogaciones adicionales constituyen "-gastos administrativos", que se 
traducen en disminuci6n de las ganancias esperadas. 

El exceso de tramites y papeleos que el gobierno impone a las e� 
portaciones puede afectar significativamente la rentabilidad de la 
inversion si el tiempo de entrega de las mercancias se demora mas alla de 
lo previsto. En efecto, por un lado, el tiempo de pago de las mercancias 
aumenta aun mas-con las agravantes �onsiderados anteriormente; en 
segundo lugar, las mercancias represadas que no se despachan implican un 
gravoso lucro cesante con - gastos adicionales de almacenamiento o 
perdidas efectivas de ca pital si las mercancias se deterioran. 

A todo lo anterior agregamos otro agravante : el incumplimiento en las 
entregas de acuerdo a fechas pactadas. En muchos casos - las trabas 
burocraticas han determinado el rompimiento definiti-

. /. 
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vo del contacto externo. De esta manera, el empresario no solo vera de un 
momenta a otro reducido su mercado sino que ademas perdera, muy 
posiblemente, todo el capital que invirti6 para l.2_ calizar el 
importador extranjero e iniciar con el la venta peri.2_ dica <le sus 
mercancias. 

Como puede observarse el artesano que pretenda exportar encuentra 
series obstaculos en el exceso de papeleo y las tramites. -El 
productor-artesano carece de tiempo, capacitaci6n y conocirnientos 
para realizar las gestiones personalmente, tampoco cue.!!_ ta con los 
recurses suficientes para pagar las servicios de agentes 
especializados o para cubrir los gastos adicionales de - 
comercializaci6n. La prolongaci6n de las pagos o la devoluci6n de 
mercancias par incumplimiento en la entrega pueden ocasionar el 
fracaso del pequefio productor artesanal. 

El Estado Colombiano y la Promoci6n de Exportaciones Artesanales 

Exportar bienes y servicios es una estrategia clave cuando se trata de 
impulsar el desarrollo economico de un pais. La expansion de las 
mercados, via exportaciones, posibilita el ensancharniento y 
tecnificacion de las industrias. El empleo aumenta, Crece el ingreso y 
la capacidad de compra de aquellos sectores de la poblacion vinculados 
de alguna manera a las industrias de exportacion. Se crean asi 
condiciones favorables de demanda inte.E.. na para la produccion de 
bienes de consume, tanto individual coma productive, en la economia 
domestica. 

Por otro lado, las divisas obtenidas a cambio de las exportaciones 
realizadas pueden utilizarse para sustentar la compra de medias de 
produccion (maquinaria, equipo, materias primas) que no se producen en 
la economia nacional. 

En fin, el ensanchamiento de las mercados que prop1c1a la expansion de 
las exportaciones desarrolla condiciones favorables para la 
acumulacion del capital nacional, posibilitando el crecimiento 
economico y el ascenso de los niveles de vida de la poblaci6n. 
En este contexto se entiende el doble papel que juega el estado 
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colombiano, coma promotor y administrador de las ventas externas. 

Colombia ha venido institucionalizando mecanismos de fomento a 
la producci6n que tiene�como mira principal la diversidifaci6n de 
las exportaciones. La historia ha demostrado que no es con veniente ni 
saludable para la economia depender de las divisas que puede obtener 
de la venta de un solo producto (el cafe) o de unos pocos bienes, mas 
grave aun si estos.son productos del sector primario, afectados por 
inestabilidad y deterioro regular, en terminos relativos, de sus 
precios internacionales. 

Unicamente en la post-guerra el Gobierno Colombiano inici6 s� 
politica de promoci6n de exportaciones. La primera experiencia se 
remonta a 1948, cuando se estableci6 un tipo de cambio de - 
"certificado libre" con el prop6sito expreso de promover expo!. 
taciones "menores". En 1959 se instituy6 el Plan Vallejo y un ano mas 
tarde se formul6 un mecanismo de exenci6n tributaria para las 
utilidades derivadas de la exportaci6n de productos no tradicionales 
(Ley 81). 

Colombia reglament6 su comercio exterior en una forma general y 
sistematica,su comercio exterior solo en 1967, con el Decretoley 444, 
donde ademas se defini6 el sistema basicQ de fomento a las 
exportaciones menores : el CAT (que sustituye el mecanismo de exenci6n 
tributaria consignado en la Ley 81), el Plan Vallejoy Proexpo (Fonda 
de Promoci6n de Exportaciones). Finalmente, exterior debe 
mencionarse la "Ley Marco de Comercio Exterior" - aprobada en 
Diciembre de 1983. 

Las artesanias que se exportan pertenecen al grupo de las llam� das 
"exportaciones menores". Resulta por lo tanto importante dilucidar el 
apoyo efectivo que el estado colombiano ha dado a las actividades 
artesanales a traves de los incentivos creados para promover las 
exportaciones. Consideremos cada instrumento individualmente : 

1. CERT. (Certificado de Reembolso Tributario)

Es un titulo que el Banco de la Republica concede al exportador 
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una vez realizada la operaci6n de reintegro (dep6sito de las di visas 
obtenidas por la exportaci6n). Libremente negociable, de todo tipo de 
gravamenes, con el cual se pueden pagar impuestos sobre la renta, a las 
ventas y a  la importaci6n, una vez cumpli -do SU termino.

El CERT se cre6 en 1983, mediante la ley marco de comercio exte rior. 
Con este instrumento se pretende fundamentalmente eliminar el 
elemento de rigidez contenido en la legislaci6n del CAT (al cual 
sustituye) : la revision anual de la lista de productos con derecho al 
certificado y los niveles porcentuales de asignacion. Asi surge un 
incentivo flexible de caracter tributario, .que tiene como objetivo 
fundamental mantener la competitividad, en cuanto a precios, de los 
productos colombianos qu� enfrentan circunstancias dificiles en los 
paises de destine 
(aranceles, devaluaciones). 

Los tramites para obtener el CERT no son complicados, se hacen a 
traves de un intermediario financiero con la presentaci6n del 
manifiesto de exportaci6n por parte de la administraci6n de adua nas y 
el reintegro respective por parte del exportador. Cumpli-dos estos 
dos requisitos se estima que en 8 dias se entregan los CERT. Sin 
embargo, estudios recientes indican que el 54.8% de los exportadores 
entrevistados se quejaron de demoras permanentes en la entrega de 
estos certificados (que en ocasiones superaban los dos meses. (1) 

El CERT es el unico mecanismo que no discrimina los pequenos - 
productores y exportadores, ya que el porcentaje de asignacion se 
define por producto o capitulo de arancel, sin importar la empresa que 
lo produce o exporta. Ademas, Ademas, en el caso de los productos 
artesanales debe reconocerse cierto tratamien to preferencial. Uno de 
los criterios para la determinaci6n del porcentaje de. asignaci6n es el 
valor agregado nacional (exportaciones-importaciones), 100% en el 
caso de las artesanias con toda seguridad. Esto lo pudimos comprobar 
revisando los de cretos que fijan los niveles de CERT. El Decreto 107 de 
enerode 1.987, por ejemplo, establece tres niveles de CERT: 5%, 9% y 

(1) Cabrera R. Javier. op cit, p. 123
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12%. De las 28 productos artesanales, seleccionados para efectos del 
tratamiento empirico que se expone mas adelante, 23 obtienen 9% y las 5 
productos restantes el 12% de CERT. 

Par falta de informaci6n no fue posible estimar. el monto de CERT 
otorgado a las exportadores par concepto de artesanias y estimar la 
participaci6n de las CERT concedidos en el valor de las artesanias 
exportadas. En principio, sabre las reflexiones anteriores, nos 
atrevemos a afirmar que el CERT es un incentivo que estimula la 
exportaci6n de artesanias. 

2. PROEXPO

Es un organismo con una potencialidad enorme para fomentar la ex 
portaci6n de productos colombianos. 

Para facilitar la comunicaci6n con las mercados mundiales Proexpo 
desarrolla publicaciones sabre demandas externas a traves de un 
Boletin Quincenal, una revista especializada ("Colombia Expor ta") y 
un Directorio de Exportaciones que se edita anualmente. : Sin entrar a 
considerar lo deficiente de la informaci6n en muchos casos, lo grave 
esta en que estas publicaciones no llegan practi 
camente a las empresarios. � 

Con el objeto de ubicar nuevos mercados Proexpo prornueve la parti 
cipaci6n en Ferias y Exposiciones, tanto nacionales coma intern� 
cionales; coordina la realizaci6n de "Misiones Comerciales" de -
compradores extranjeros a nuestro pais o de empresarios colombia nos a 
otras naciones. Dispone ademas de dos lineas de credito: Res. 1/83 y 
Res. 2/81, que muy poco se utilizan, seguramente par el riesgo que 
implica una carnpa�a publicitaria en el exterior: 

Proexpo ademas desarrolla programas de asesoria tecnica en la pr.9.. 
ducci6n y comercializaci6n de bienes exportables. Otro instrumen to rnuy 
importante para garantizar las ventas externas : el "Seg� ro de Credito a 
las Exportaciones", tambien Corre a cargo de Proexpo. 

./. 
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A Proexpo se lo conoce basicamente por los creditos de fomento a las 
exportaciones. En efecto esta entidad dispone alrededor de 20 lineas de 
credito orientadas a garantizar las ventas externas (capital de 
trabajo) y a mejorar las condiciones de .Pr£ ducci6n y comercializaci6n 
de los bienes exportables. 

3. El Plan Vallejo.

Mecanismo mediante el cual es posible importar, exentos de todo tipo 
de aranceles e impuestos, insumos (maquinaria, materias primas, 
equipo) destinados a la producci6n de bienes de exporta ci6n. En 
principio este instrumento de promoci6n de exportacio nes no presenta 
relevancia alguna para el caso de las artesa- - nias, que utilizan el 
100% de los insumos nacionales. Sin embar go, si se pretende 
incrementar la productividad de los talleres: incorporando 
maquinaria en alguna de las etapas de producci6n, no puede descartarse 
la utilizaci6n del Plan Vallejo. Es mas,es posible que las condiciones 
de competencia obliguen a incorporar materias primas que no se 
producen en el pais. Es conocido el - caso de un pequeno taller de 
ebanisteria que no pudo exportar unos juguetes didacticos de madera, 
porque de acuerdo a las normas que exigia el importador, se tenian que 
decorar los articulos con pintura no t6xica, que no consigui6 en el 
mercado nacio nal. 

4. Las comercializadoras Internacionales

Se crearon en 1979 (Ley 67) con el objeto central de canalizar la oferta 
exportable, "fundamentalmente aquella proveniente de la Pequena y 
Mediana Industria". Reglamentadas por decreto 2874 de 1980, se 
constituyen en factor de tratamiento central en la 

"Ley Marc,o de Comercio Exterior" de 1983. 

Disponen de un sistema especial de mecanismos de fomento; credi - tos
subsidiados de Proexpo; facilidades para construcci6n, 
arrendamiento o adquisici6n de bodegas en el exterior, exporta
ciones en consignaci6n; Plan Vallejo y CERT,tanto para los 
productores que venden a la comercializadora como para esta misma. 
Ademas de todo esto es importante resaltar el vinculo mas estre cho y 
permanente que tiene con Proexpo, facilitandose asi el 
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acceso a todos los programas que esta entidad cumple en el marco 
de la promoción internacional de productos colombianos. 

Las comercializadoras internacionales son los instrumentos idea 
les para articular los talleres artesanales con el mercado mun
dial. Las barreras tanto naturales como institucionales que el 
mercado mundial plantea a los pequeños productores se podrán 
eliminar o por lo menos suavizarse con la acción de la comercia 
lizadora. Estas empresas disponen de la infraestructura técni= 
ca y administrativa que las posibilita para desarrollar todas 
las acciones que la exportación implica : consecución de los com 
pradores extranjeros, realización de trámites, canalización de -
los incentivos de fomento a las exportaciones, etc. Los pedidos 
voluminosos en particular pueden solventarse si existe un ente 
que distribuya adecuamente las demandas entre los pequeños pro 
ductores, en las condiciones requeridas. El acceso al crédito 
institucional y al crédito de fomento por parte de los artesa
nos también se facilita con la Comercializad ora Internacional 
de Artesanías. 

En el caso del Japón en su fase inicial de despegue hacia su -
desarrollo exportador, las comercializadoras internacionales j~ 
garon un papel fundamental en la estrategia adoptada. Fueron -
los grandes grupos financieros quienes organizaron "Casas Comer 
ciales" que tenían como objeto central vender en el mercado mun 
dial los productos de pequeñas unidades productivas, incluídos
los talleres artesanales. El apoyo de estas empresas fué más 
allá de los financiero : se encargaron de organizar directamente 
la producción con los talleres artesanales. En esta fusió'n del 
capital financiero con el capital comercial, el estado jugó ( y 
ha jugado un papel fundamental. 

Una gran limitante que tienen los artesanos para asociarse en 
una Comercializadora Internacional es el monto de capital exigi
do : $15 .000.000 de capital · pagado, mucho menos de lo que se exi 
ge a otra comercializadora cualquiera ($50 . 000.000), pero de to= 
das maneras un capital que dificilmente pueden aportar los pequ~ 
ños productores . Existen otras alternativas: el asocio de capi 
tal privado y estatal y, la más importante, la reducción -de est; 
monto a niveles que los artesanos efectivamente puedan cumplir 
(alternativa que tiene que considerar el gobierno si realmente -
quiere que este mecanismo de fomento a las exportaciones benefi-
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cie a los pequenos productores, como esta establecido en la ley que 
las instituy6). 

5. Destino Geografico

Estrictamente no podemos hablar de un mercado que concentre el mayor 
volumen de importaciones de artesanias colombianas. En -1984, 
Norteamerica (basicamente EEUU) capta el 41% de las expor taciones de 
artesanias de Colombia, traduciendose asi en el pri mer mercado 
externo para estos productos. Sin embargo esto noocurre en los otros 
anos, donde la preponderancia la tiene Centro America (1983) y Sur 
America (1985 y 1986). De todas maneras las tres regiones 
mencionadas constituyen los rnercados mas importantes para los 
articulos artesanales de Colomoia. 

Europa, Australia y los paises asiaticos no son mercados impor
tantes para nuestras artesanias. Las rutas a estos paises son 
escasas, el transporte resulta costoso, la transacci6n monetaria se 
complica mas, prolongando el tiempo de pago de las mercancias. El 
pequeno artesano no puede soportar todos estos fac tores que 
determinan un alejamiento extreme del mercado. Por - su parte los 
comerciantes enfrentan problemas de volumen y tam bien de calidad, 
para exportar hacia estos paises. Solo unos-despachos relativamente 
grandes compensarian el enorme efecto que tienen los costos del 
transporte sobri los precios de venta en esos mercados. Sin el apoyo 
decidido y efectivo del estado, nunca se podra aprovechar toda la 
potencialidad de demanda que existe para los productos artesanales 
en particular en los pai ses europeos y las economias asiaticas. 

Si relacionamos los sectores, que resumen las actividades arte 
sanales consideradas, con el dest±qp geografico de las exporta 
ciones de artesanias, observamos que los paises vecinos de Cen 
troamerica y Sur America son. los compradores mas importantes : de 
artesanias de utileria (textiles, prendas de vestir). EEUU por su 
parte es un buen mercado para artesanias decorativas 
(articulos de madera y de corcho, productos de vidrio, etc.) aunque 
tambien ciertos articulos artesanales utiles tienen alla 
aceptaci6n. EEUU es un enorme mercado, particularmente para - este 
tipo de productos, que podria aprovecharse con un mayor apopyo del 
gobierno: ampliando y modernizando las redes de co-
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municaci6n y de transporte con este pais, eliminando o reducien do 
las trabas burocraticas, facilitando el acceso a las mecani� mos de 
fomento a las exportaciones, fundamentalmente a las programas 
especiales de promoci6n de Proexpo y al Plan Vallejo. 




