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El termino de artesania. se ha extendido para designar aquella 

producci6n de bienes utilitar1os. decorat1vos. de trabaJ0 1 de qran 

variedad de usos en la v1da cot1diana prop1os de una determ1nada 

reg16n. Estes obJetos que hacen parte de la cultura material de 

etnias, grupos y sectores soc1ales. se constituyen en verdaderas 

expresiones de arte popular y/o en elementos que hablan de la 

ident1dad de los pueblos y reqiones de la soc1edad que la 

producen. 

Este tipo de producci6n posee las caracteristicas seWaladas con 

anter1oridad en cuanto a la forma de producciOn y al n1vel 

tecno16oico y ha s1do aprovechada por los oob1ernos coma una 

pos101lidad para crear puestos de trabaJo mas baratos porque una 

requ1ere un baJo n1vel de 1nvers16n 1baJo relac16n capital 

proaucto K/1). Tal condic16n 1 se sustenta en una estrateqia prcip1a 

de las economias domesticas para consequ1r el equilibria entre sus 

neces1dades de consume y su cant1dad de mano de obra disoonible. 

Ello en los term1nos econ6micos modernos sion1f1ca crear empleo. 

garantizando y/o complementando el 1ngreso durante temporadas o en 

forma permanente con baja inversi6n oe capital. en sociedades con 

excedentes de mane de obra, por baJa absorc16n de empleo en los 

sectores urbanos o par subempleo en el �rea rual. La posibilioad 

de aorovechar esta forma product1va, ha surqido del an�lisis 

clAsico del desarrollo Japones, que aprovech6 la preferenc1a por 

"pr·oouctos tradicionales y altamente diferenciados entre s1. oue 

T .; ', n re c i a la producci6n en pequetros talleres 

semi fr.:\d 1 c1onales" ( Urrutia-Sandoval: 1967: 20). 
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Por otra parte, la producc16n artesanal coma man1festac16n de la 

cultura y quehacer del pueblo. al expresar lo caracteristico. lo 

tip1co de una req16n, pais. o etn1a. l1gaoo a las creenc1as. 

actitudes sent1m1entos e imaq1nar10 creative. ha ido adqu1riendo 

status o posic1onam1ento en la soc1edad, coma bien de consume 

resultante de una elaboraci6n no mas1va. sine mAs personalizado 

que produce satisfacc1ones en el campo de los valores est�ticos. 

afectivos y relig1osos. 

BaJo estas nuevas condic1ones el producto artesanal. antes 

c1ncunscr1to a una produccion local se ha convert1do en obJeto de 

demanda de sectores urbanos que trasc1ende los l1m1tados mercados 

nac1ona!es y emp1eza a rormar carte dei consume 1nternac1onal. 

Desde el ounto de vista de la soc1edad en su conJunto. la 

1nserc16n del producto artesanal en mercados mAs amol1os. fortu1to 

s1no que ha estado v1nculado a estrateq1as econom1cas coma parte 

de las polit1cas nacionales. 

En este sentido. el mayor o menor �x1to de la qest1on para hacer 

de la artesan1a un objeto de demanda en el mercado nacional e 

1nternac1onal. t1ene que rev1sarse en un marco inteqral de las 

decisiones de polit1ca econ6mica y en la coherencia entre la 

formulac1on y las recurses tlcn1cos u de 1nvers16n para ponerla en 

pract1ca. 

De ioual manera deben valorarse el n1vel de las cambios para 

efectos del mercado. Oesoe el punto de vista de la producc16n 
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m1sma. las cambios en el uso y t1po de consumidores s1qn1ficaron 

camb1os en la oroan1zac1on de la producciOn y en las

caracteristicas del producto final. Que sin perder su naturaleza 

esenc1al. deben hacer parte de una reflex16n y de nuevas 

1nterpretac1ones en la que deben 1nteorarse productores y

consumidores 1ntermedios y organismos de aooyo en el campo de la 

1nvest1oac16n. de la intervenci6n social en las comunidades 

productoras de estos b1enes. 



2. PAPEL DE LAS ARTESANIAS EN EL DESARROLLO

2.1. QUE SON LAS ARTESANIAS 

Para efectos de nuestro anil1sis. el objeto artesanal lo 

constituyen todos aauellos bienes de uso utilitar10. decorative y 

laboral obtenido con n1veles tecnol601cos especificos y baJo 

determinados conceptos est�t1cos, oroducto de los patrones de 

poblamiento, producc16n e 1ntercamb10, conformados h1st6r1camente 

en una rea16n o pais i que hace parte de sus Tormas tract1c1onales 

de proaucc10n v consumo. 

Los productos artesanales en tanto expres16n de una cultura 

material de los pueblos fueron transformandose coma resultado de 

la din�m1ca proceso de transformac1on social. Por tanto camb1an 

con las Tormas de orqan1zac16n de la oroducc10n. los n1veles 

tecnol6g1cos. los usos y los conceotos est�t1cos. 

Lo que es oermanente en su condic16n de b1en determinado, es el 

ser exores16n de los valores de un pueblo. los cuales oueden ser 

man1festados baJo distintas formas y con var1edad de d1seti'o. 

Para recoaer el amol10 esoectro de la producc1on artesanal, se ha 

hecho un esfuerzo de clasif1cac1on seaOn su arupo social y 

productive ae or1aen. lo cual dado los siau1entes 
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t1pos de artesania artesania 1ndigena proo1a de las culturas 

precolomb1nas� artesania tradic1onal y arte popular procedente de 

comun1dades rurales; neoartesania prop1a de qrupos urbanos a 

part1r del desarrollo de manualidades y artesania artist1ca 

conternpor�nea. surq1da oe centres academ1cos y de disetro. 

Un obJeto artesanal es s1empre la exores16n de la identidad de un 

pueblo. pues es la man1festac16n material de la cultura oe un 

pueblo. En ello rad1ca su potenc1al para convert1rse en ob1eto de 

demanda especifico y reside su cond1c116n para convert1rse en 

''obJeto de valor". Su caoac1dad para abr1rse a un mercado; para 

mantenerse en el. y para adou1r1r un oeterm1nado valor. der1va oe 

su caoac1oad para expresar un 1ntanq1ble: la cultura de un pueblo. 

Por ello. en los albores del s1alo XXI, cuando se propane una 

soc1edad ab1erta sin barreras econ6m1cas n1 qeoor�f1cas; cuando el 

�ercado se conv1erte en el med1at1zador de la relac16n entre los 

pueblos. la artesania t1ene el oaoel de comun1car la cultura de 

los pueblos elevando el mensaJe de inteqrac16n. 1dent1dad y 

human1zac16n que requ1ere el modelo de 9lobal1zac1on de la 

economia. 

2.2. CARACTERISTICAS DEL SECTOR ARTESANAL 

En la actual1dad. la producci6n artesanal proviene de dos 

subsectores: un subsector modern1zado y un sector de producc16n 

menos d1nctm1co. 

Esti topoloaia ha s1do producto del trabajo de re1lexi6n de espec1alistas y 

aoarece coma clas1ficac16n en documentos ot1c1ales de "Artesanias de Colombia" 



El subsector modern1zado estJ compuesto por un1dades product1vas 

donde laboran un. n�mero superior a 10 trabaJadores,de los cuales 

una parte s1gnif1cat1va tiene caracter asalariado. Este sector 

artesanal Que aparece en las estadisticas ofic1ales. representaba 

en 1985 el 97% del total de establecimientos manufactureros y el 

6. 57;.; de.l personal ocupado. Afros mc\s tarde en 1989. represen taba 

el 18% del numero total de establec1m1entos y el 20% del personal 

ocupado. Mc\s del 80% de estos trabaJadores tienen el carc\cter de 

as 2d c, n ad o s . ( DA NE : 1 9 8 5 -1 9 8 9 ) 

La conclus16n que puede sacarse del comoortam1ento de estas c1tras 

es que el crec1m1ento del sector manuracturero se loara en buena 

parte a expensas de! crec1m1ento horizontal ae las un1dades 

c1rtesanales. 

Cuadro No. 1 PARTICIPACION DEL SECTOR ARTESANAL EN LA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

1.98!:, 

IM SA •, IM .. 

NL1rnero de 

establec1m1entos 6.406 621 97 7.500 

Personal ocupado 446. 771 29.379 6. '57 492. 672

Fuente: ANUARIO 11ANUF ACTURERO 1.985 y 1.989 

1.989 

SA 

1.366 

98.701 

I.M. = 

Cc\lculos prop1os a part1r de Encuestas Manufactureras 

Industr1a Manufacturera S.A. Sector Artesanal 

Comparado con las datos de la Encuesta Manufacturera a 1.985 y 

1.989 se encuentra una diferencia muy qrande entre el n�mero 

promeoio de personas par establec1m1entos (47J en 1.983 trente a 

172) en 1.989. Ello puede s1qn1t1car que este subsector se ha 

convert1do en reteneoor de mano de obra. con efecto de subemoleo y 
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bajo n1vel de product1vidad. Esta 1nferenc1a se refleja co•parando 

los valores de la relac1on producc16n/trabaJador, pues se encontro 

que la oroductiv1dad en 1.989 baj6 a 771.32 par trabaJador frente 

a un valor de 1.938.5 en 1.985. 

En el periodo de q a�os (1985-1989) se nota que el crecimiento del 

subsector, se ha produc1do en 1orma horizontal. muy probablemente 

estimulado par las programas de fomento de peque�as unidades de 

oroducc16n. dentro de una estrateo1a de consecuc16n de empleo y 

aprovechando proqramas 1mpulsados par las oro an 1 srnos 

gubernamentales y fortalec1dos con polit1cas nac1onales para 

apoyar el sector de m1croempresas. 

Und rev1s16n detallada de las oroctuctos artesanales 1dent1ficados 

en la Encuesta Manufactur-era de 1.';>89 sefralan camb1os muy 

r-adicales en la cant1dad de personas ocupadas en promed10 por 

establec1m1ento. La producc1on de h1lados de fique, teJ1dos de 

fique, acabado y teJ1do de n1lados aoarece real1zada en 4u 

establec1m1entos con una poblac16n total mayor de 2.000 personas 

vinculadas a ella. Las actividades que presentan menor nt:1n.ero de 

oersonas promed10 par unidad de producc16n estin const1tu1das par 

las producc1ones de t1ples, bandolas, arpas, p1ezas de cerim1ca, 

mater-as de bar-ro cocido, articulos de porcelana. alfombras y 

tapetes de Iona 

trabajadores). 

anudados a mano (con promedio entre 20 y 30 

Ex1ste la pos1b1lidad de aue �stos vol�menes de trabajo se�alen la 

concentrac1on de trabaJadores en periodos muy precises. lo cual 

podria sesaar la 1nTormac1on. 
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Otro sector de producc16n de artesanal. se concentra en talleres 

pequefros que funcionan en el m1smo luqar de hab1tac1on del 

productor y cuyo n�mero de trabaJadores es 1nTerior a 10 personas. 

En las talleres rurales el promedio de trabaJadores es de 2.Sq 

mientras que en las urbanos es de 2.86 trabajadores. Apenas el 20� 

de �stos trabaJadores corresponde tuerza de trabajo no familiar. 

Tal poblacion no apareceria req1strada en la Encuesta 

Manufacturera por efectos del tamafro de las unidades y del n�mero 

de trabctJadores. 

Desde el punto de vista oel nivel tecnoloa1co. tamoien se pueae 

�ab1ar de d1ferenc1ac1on � heteroaene1dad del sector artesdnal � 

la coex1stenc1a de d1stintos n1veles tecnol6a1cos. En las tctlleres 

de cuero se constata el uso de maau1nar1a y eau1po m1entras que en 

las unidades de h1lddOs y te_11dos. en la contecc1on de canastos y 

de articulos oe barro oredom1nan el uso de herram1entas. 

2.�.1. Caracterist1cas de la tuerza de trabaJo

La poblacion ocupada en el sector rural es, seg�n la Encuesta 

Rural de 1.988. de 4.945.682. de las cuales 1.236.420 son 

mu_1eres. De estas cant1dades 618.210 se ded1can a la manufactura 

come act1v1dad pr1nc1pal, raz6n por la cual puede as1m1larse que 

estas personas. por lo menos la m1tad. se ded1can a la activ1dad 

artesanal. AdemJs sea�n la m1sma encuesta rural, 267.374 mu_1eres 

t1ene peouetros neooc1os o m1croempresas artesanales. 
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En la d�cada del 60 se calculaba Que la poblac16n artesanal se 

distr1buia de forma tal oue el 58% eran urbanos y el 42% rural. 

(Urrutia 1967); es el m1smo sentido de d1aqn6stico oara el sector 

artesanal de la aecada del 80. en 394 munic1p1os y 700 artesanos 

tomados como muestra. Se ha seltalado que del total de los 

artesanos el 51.5% eran mujeres distribuyendose por sexo del 

s1gu1ente modo: 54.7% de artesanos varones en el �rea urbana y el 

68.1% sin mujeres en el Jrea rural. 

Si oartimos de que la poblac16n ocupada en la Encuesta 

Manufacturera en las un1daaes proauct1vas req1strados. es de 

492.072 y asum1mos que pueaen representar 1/3 del total de 

trabaJadores artesanales. podriamos suooner que la poolac16n 

ded1cada a la actividad artesanal (reo1strada y suoreo1stradaJ es 

de 1.478.016 en total. representando mas de 700.000 muJeres en 

esta activ1aad. 

S1 intentamos anal1zar las caracterist1cas de la fuerza de 

traba-10. a par ti r de la tipoloqia sefYalaoa en el oun to ....

tendremos que conclu1r que existe heterogene1aad en el perfil de 

la mano de obra y en el n1vel t�cnico de la producc16n. der1vado 

tanto de las func1ones y destine del b1en en el qrupo del 

productor. como de los procesos t�cn1cos v1nculados a la 

producc1on. 

En la artesania indioena. en donde or101nJr1amente las productos 

sat1stacen neces1dades r1tuales y de soorevivenc1a. los n1veles de 

elaborac1on y la fuerza de traoajo a1sponible para su elaborac1on 
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depende de la div1s16n de trabajo social; puede ser el resultado 

de funciones adscritas soc1oculturalmente a personal que tiene un 

conoc1m1ento dado para su elaborac16n. Estas caracterist1cas 

t,cn1cas de producc16n y de conocim1ento de la mane de obra. 

pueden ser s1milares con la artesania tradicional que se elabora 

en talleres-hoqar rurales. pero que est,n m,s vinculados al 

intercambio mercantil. Ello la hace mis susceptible de adoptar 

camb1os y formas t�cnicas que respondan al mercado. 

Este sector de la producc16n artesanal ha podido adquir1r mayor 

d1nam1smo en t�rminos de cual1f1caci6n de la producc16n y de la 

fuerza de traoaJo para la forma coma las comunidades camoes1nas 

nan ven1do transformJnoose en sus orocesos oroduct1vos aoricoLas ; 

manufacturero. coma resultado de las estratea1as de 1nntervenc1on 

de las economias campes1nas, en su articulac1on al mercado. 

Las neoartesanias. artesanias urbanas y manual1dades al ser mas 

que todo un resultado de estrateoias oe uso de mane de obra. han 

v1ncula d1st1ntos n1veles de caliT1cac16n de la mane de obra; 

ellas pueden ser realizadas en diversas estructuras espaciales y a

la vez posibilitar distintas formas organ1zativas y espaciales de 

producc16n. En tanto esta producc16n se hace con 1ntencional1dad 

1nmed1ata de mercado. sus caracterist1cas son muy particulares. Un 

eJemplo tip1co de esto es la rnodalidad de producc1on de talleres 

artesanales urbanos promov1dos dentro de una estrateg1a estatal 

para meJorar el 1nqreso de un qrupo de muJeres pobres que se ha 

rnul l:.lpl1cado comn producto. coma forma de producc16n y que ha dado 

luoar a la emerqenc1a de grupos de productores especif1cos en 
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var1ados lugares del pais. Este tipo de producto puede hacer p�rte 

de la pequeft'a producc16n. presentar un d1na,11smo 1111portante e 

integrarse a producc1ones complementar1as de la mediana y gran 

1ndustr1a (f1ques. cuero etc.). 

Finalmente. las caracterist1cas de la mano de obra y de 

organ1zac16n productiva de la llamada artesania artistica y 

contemooranea elaborada en el marco de una preparac16n academ1ca o 

de centres especial1zaoos. nos plantea una realidad distinta y un 

perf11 productive y tecn1co actualmente d1ferenc1ado= este t1po de 

producc16n incluye y tecn1cos tanto en las t1po denominadas 

neoartesanias. artesanias urbanas y manual1oades. coma en las 

arti�t1cas= t1ene coma 1nmediato reTerente el mercaoo oor lo cual 

la cualif1cac16n del productor es detin1tiva. al 1qual que 

part1cular1dades del producto y la oroanizac1on del pro�eso 

productive. 

2.2.� El producto artesanal 

En anter1ores numerales se definia el obJeto artesanal de una 

manera abstracta. con el fin de tener una base conceptual que 

perm1t1era 1ntroduc1r en el anJlis1s teor1co variables para 

elaborar un enfoque de la artesania. 

En esta parte. sertalaremos ae rnanera concreta los d1st1ntos 

proouctos artesanales para prec1sar la 1nformac16n en las 

act1v1dades de producc16n y exportacion. 

A part1r de1 cod1ao CIU se pueaen 1dent1ficar entre otros los 

s1gu1entes productos artesanales en las s1gu1entes pos1c1ones: 
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331.9 Articulos. utenc1l1os de madera. cucharas. cuandros. 

espeJos enmarcados. f1quras talladas. 

332.04 Mesas en m1mbre. bamb�. sofas. pe1nadores. mesas de nocne 

en los m1smos mater1ales. 

Jol.0 

36�.o 

El proceso de elaboraci6n de las anteriores mercancias 

incluye "la preparaci6n y corte de madera. su ensamble. 

pegaoa y finalmente los trabajos de pulido''. Algunos 

requ1eren mayor espec1alizac16n que otros especialmente en 

los muebles y aabinetes tallados y por tanto herram1entas 

m�s s0Tist1cadas para moldear y tallar. 

P-oductos cer�m1cos comprenu1aos por floreros. Jarrones, 

cen1ceros. f1quras aecorat1vas de loza o porcelana. 

articulos de barro coc1do y oecorados con porcelana. 

Las tecn1cas tip1cas son el moaelado. el moldeaoo. el 

acabado com proced1m1entos de decorac1on tales coma 

"grabado. colaoo 1nc1s1on. apl1cac16n. 1ncrustac1on y 

esmaltado". Los equ1pos son las tornos mescladores y 

mol1nos. 

Articulos de v1dr10 tallados y decorados entre las cuales 

estan 1ncluidos Jarras. vasos. floreros. botellones, 

l�mparas. mosa1cos. Se ut1l1zan las "tecn1cas de soplado, 

modelado, moldeado, tallado y recortado''. El trabaJo de 

v1trales para decorar floreros. bomooneras, ventanas y 

puertas na adqu1r100 notable aceptaci6n. 
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390.1-390.4 Elaborac10n de p1ezas de oro y plat,. cadenas. d1Jes 

321.3 

390.4 

y de otros metales prec1osos. Tambien 1n cluye la 

elaborac16n de objetos de joyeria falsa. collares. f1ouras 

artist1cas. portaretratos, Juoueteria de madera. an1males 

de fieltro. articulos de fantasia.Se requ1ere entre otros 

de soplete lam1nador, taladro balanza de precision. 

321.1- 321.4- 321.5 Hilados y teJidos de f1que. adornos y 

pasamaneria de lana, alfombras y tapetes anudados a mane. 

alfombras y hamacas. Elaborac1on de telas; se reau1eren 

telares. mecas. lanzaderas y bancos de madera. Se reau1ere 

mas aue en otros la Tuerza de trabaJo. 

Articulos de cuero llaveros. estuches. oortarretratos 

prendas en cuero para qerram1entoas. obJetos de ddorno .en 

cuero. Se requ1ere maqu1nar1a para easer, herram1enta para 

cortar el cuero. equipo para modelar y repuJar. maqu1nas 

remachadoras. herram1entas para desvastar. 

Su�teres de lana: se requ1ere equipo y maqu1nar1a para 

teJer y aplicar. dqujas teJedores. apliques. 

A r ti cu l o s d e f i e l t r o , f e 1 pa y m Ll ti'e q u e ri a • Pa r a e 11 o s e

neces1tan herramientas coma t1Jeras. mesas, moldes. 

m�quinas de easer. aquJas. 
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3. APORTE DEL SECTOR ARTESANAL AL DESARROLLO ECONONICO Y SOCIAL

3.1. SU CONTRIBUCION AL CONERCIO EXTERIOR 

Aunque en las planes del oobierno no ha sido explicito el papel de 

las artesanias el impulse a ellas se deriva de las enfoques de la 

polit1ca qubernamental. 

Durante la d�cada de 1960-70 estuvo viqente el plan Decena! de 

Desarrollo, uno de cuyos enfoques cons1st10 en promover y 

d1vers1T1car las exportac1ones para las cuales se establec1eron 

mecan1smos de apoyo para loqrar su 1ncenc1vac1on. 

En 1959 se puso en practica el plan Vallejo y en 1960 med1ante la 

Ley 81 se establec16 un mecan1smo de exenc1on tr1butar1a para las 

exportac1ones no trad1c1onales. 

En 1967 se aprob6 el Decreto Ley 444 que reqlament6 el Comerc10 

Exterior y par el cual se mantuvo una gradualidad en la 

devaluac16n con respecto al dolar, facil1tando las comdic1ones de 

los exportadores. Se 1nst1tuy6 el cert1ficado de abono tr1butar10 

CAT. Se creo el Fonda de Promoc16n de exportaciones y se 

comenzaron los procesos de inteoraci6n andina. 

En d1c1embre de 1983 con la aprobac1on de la Ley Marco de Comercio 

Exterior y la sust1tuc1on del CAT por el CERT, se cont1n�a en el 

proceso de creac16n de cond1ciones para fac1l1tar y el papel del 
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comerc10 exterior en la economia colombiana. todavia en el marco 

de una economia bAsicamente protecc1on1sta. 

El aporte del CERT para dinam1zar las exportaciones cons1ste en la 

ao1lizac16n de las tram1tes y exportac1ones; en la actualizac1on 

anual de la lista de las productos susceptibles de beneficiarse de 

un recanac1m1ento manetaria y la praparci6n del reembolso. par el 

establec1m1enta de porcentaJes distintas. Esta flexibil1zaci6n 

busca mantener la camoetitividad ae las oraductas en el mercado 

1nternac1onal en s1tuac1ones de 1nestab1l1dad camb1ar1a. cuanda la 

producc1on exportable se ve enfrentada a polit1cas nac1onales oue 

d1sm1nuyen los n1ve1es reales de aananc1a de las exportaaores 

1aranceles. devaluac1anes etc). 

La realamentacion del comerc10 exterior d1spuso tratam1enta 

d1ferenc1al para la exoortac16n artesanal en tanto fue cons1derado 

con un alto valor aqreqaao; las politicas en pr�ct1ca �poyan no al 

aqente de la exportac16n (productor o comerc1anteJ s1no al 

producto porque en las capitulos del arancel no se discr1m1na s1 

es qrande o peque�o exportador. Par otro lado para efectos de la 

1ntormaci6n. los capitulas del arancel no perm1ten una m1raoa real 

y una 1naucc1on a reo1stro efect1vas a los productos artesanales 

exportados. 

Medidnte el Decreta 107 de enero de 1987 se establecieron tres 

n1veles o�ra el reconoc1m1ento dei CERT : 5% , 9% y 12%� oroductas 

artesanales se beneT1c1an de las orooorc1ones mayores de CERT: 23 

oroductos tienen 21 9% y 5 productos t1enen el 12%. 
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Aunque ha ven1do creciendo en su vinculac16n con el mercado 

exterior el sector artesanal en su conjunto. no t1ene el 

sufic1ente arra1qo para permanecer en los reQ1stros de 

exportaciones y aprovechar estas acc1ones inst1tuc1onales. Las 

razones pueden ser mdlt1ples y pueden ir desde la imposibilidad de

mantener una producci6n e 1nventar10 permanentes. la limitaciOn 

empresarial de las neQoc1os para responsab1lizarse de una 

producci6n exportable hasta la dificultad de reconocerse en las 

capitulos de arancel. lo que puede ser resultar inhib1torio para 

valorar lo que s1qnifica la exoortac1on artesanal y lanzarse al 

negoc10. 

Como resultddo de acc1ones dP exoortac1on. en la cual se han 

1nsertaao las artesan1as, estos productos han 1do adqu1r1endo 

luqar en el conJunto de las exportac1ones menores. Presentaron un 

1ncremento la epoca de auoe de las exportac1ones no trad1c1ona es. 

(finales del 60 hasta e 75; al final de su c1clo expansive 

resultado del Decreto Ley 444 de 1967)� cont1nuaron oos1c1onandose 

aun en per1odos de baJa de las exportac1ones trad1c1onales. Solo 

en 1984 se nota un baj6n para despu�s presentar crec1m1entns con 

peque�as baJas desde 1985 hasta lleqar el 1990 donde oresenta un 

comportam1ento esoectacular en t�rm1nos de exoortaciones. 
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Cuadro No. 2 EXPORTACIDNES DE ARTESANIAS COLOMBIANAS. 

VALOR FOB. (En USf) 

Periodo de auge exportac1ones menores 

No tradic1onales 

Afro Vr. Total 1/r. •, 

,·. Artesc1nic1 

19;'8 2.111.590.533 8 <i .104. 974 29. 58 504.063 

19?9 2.141.567.316 1.158.875.239 35.11 846.466 

1980 2.472.521.053 1. 472. 526. 497 37.33 1.057.368 

1 • t.?81 1.496.433.590 1.457.966.632 49.32 1. 638. 927

1982 1.963.983.390 1.383.852.471 41. 34 4.923.280 

1986 5.332.000.000 1.363.000.000 25.60 12.614.343 

1987 5.;:: 5 � •. 000. 000 1.536.000.000 �9.60 10.063.441 

l 'l88 5. ,,;43. 000. 000 1.856.000.000 4. 70 l l'J . .295. ;·:86 

t 't:3Y ei.029.0ov.ooo ;:, . 1 '-l 4 • ,.,oo. 000 5. 0
1J ld • .',j9.-i58 

l f90 11.611.L.::1 

1 '?91 40 .. h,o./''N 

Fuente: 1983-1985. Rev1sta Colombia ExpodA Proexpo Sept-•Jct 1986 

Rev1sta Banco de la Republ1ca Nov. 1990 

Cuadro No. 3 EXPORTACION DE ARTESANIAS 

VALOR FOB (En US$) 

F'eriodo de mayor ba_1a 

tradic1onales 

Exportac1ones no 

Afro trad1c1onales 

198::; 883.800.000 

1984 931.800.000 

1?85 1.097.500.000 

In1c10 de un periodo de recuperac1on 

18 

de exportac1ones 

Artesanias 

4.171.000 

2.365.700 

5.936.000 

no 



El 1nicio de la recuperac16n de las exportaciones menores en 1985. 

en donde se alcanza un volumen s1m1lar al del BO.cobra imoortancia 

la exportac16n de cueros, oue comparte una caracter-1 s ti ca 

parcialmente artesanal. 

Cuadro No. 4 CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Y COMPORTAMIENTO 

DE LAS 11ENORES 

Total capitulos 

prrncipales 

Resto menores 

Total exportaciones 

1985/80 

- 4.3

., 
- ,: 

,nenores 3.t:i

Total exoortac1ones - 2.1

1':?90/85 1990/80 

19.8 7 .1 

17.o 0. -i

1.,. '}
�. , 

Fuente: CAtal1na Crane: Las exportac1ones menores: Recorr1endo 

nuevamente el cam1no. Cuadro 3 o�g.72 

Rev1sta Coyuntura Econ6mica Vol 21 No.2 

Julio de 1Y92 Feaesarrollo 

Pareceria que es v�lido concluir que las caracterist1cas 

part1culares del producto artesanal en tjrminos de enfrentar menor 

compet1t1vidad frente a otros par ser muy prop10 o tipico de una 

sociedad, lo proteqe oe crisis i�oortantes en las mercados 

internac1onales. 

3.1.1 Su contribucion al empleo. 

Aunoue aun no ex1sten dates que nos permitan establecer con 

exact1tud la proporc16n del aporte que h1zo el sector artesanal en 
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la creaci6n de puestos de traba10. s1 es factible indicar de

manera general su incidenc1a probable en los mercados laborales 

locales y en la creac1on de fuentes de empleo tanto en el n1vel 

rural coma en e.L urbano. En la pequelta producci6n se ha ven1do 

aportando ouestos de trabajo ante el crecim1ento de la poblacion 

en edad de trabaJar resultado de la cojunc16n entre la transic16n 

demoor�fica. la urban1zaci6n� el 1moacto de la mayor escolaridad 

en los mercados de trabajo y el incremento de la participaci6n 

laboral de la muJer en las mercados de trabaJo. La ooolac1on total 

en edad oe trabajar paso de 2.8 a 3.4 en el periodo 1964-1973. 

�anten1endose cercana a estas c1fras en 10s a�os s1au1entes. En el 

oeriodo de 1981-1985 d1sm1nuYO a 2.5 la poblac1on urbana. por e1 

1mpacto ae las m1arac1ones se s1tuo en el per1000 1951-1904 en 

5.3. 

El desemoleo en el campo que t1ene caracterist1cas d1st1ntas y que 

afecta m�s a las mllJeres. (culturalmente se perc1oe menos. poroue 

se ha supuesto t1enen menos neces1dad de "trabaJar" en Torma 

remunerada). pudo loqrar formas de aJustes locales a partir de la 

expans16n de mercados de producc16n de teJidos. h1lados y bordados 

en zonas coma Cundinamarta. C6rdoba. Bolivar. Caldas en donde se 

fortalec1eron actividades de producc16n artesanal oue se 

realizaron en las mercados nac1onales y regionales. 

Frente al aumento del desempleo apareci6 la creac16n de autoempleo 

y la expans16n del sector informal coma estrategia urbana para los 

crec1entes exc�dentes de mano de obra oue no oodrian ser 

absorb1oos par el sector formal. 1n1c1almente en sectores que 
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buscaban trabajo par pr1mera vez y MAs tarde para todo tipo de 

pobl acion. 

En el memento del descubr1m1ento oel sector informal como creador 

de empleo. las ramas de comerc10. servic1os e industr1a se 

concentraba la mayoria del empleo informal mientras la industria 

manufacturera (29.9) aparecia la rama de textiles y cuero con el 

9.2 del empleo total y la rama de maderas-muebles con el 2.0; su 

proporc16n en el empleo informal era bastante alto. De toda la 

industr1a manufacturera cuya partic1pac16n era 19.4 %. textiles. 

cueros y representaba el 8.6� y madera-muebles el 27%./Planeacion 

1-�"'c1ona.l l 991).

Aunque no toda la producc1on artesanal puede cons1derarse como 

informal. alquna parte de ella s1 t1ene relac16n con 

1nformal1dad de la economia. En la producc1on artesanal se 

encuentra mucno trabaJador par cuenta prop1a coma peouerros 

patrones oe los talleres, hacienda parte del m1smo proceso que se 

vive a n1vel de toda la sociedad. 

En la decada del 90 se asiste a camb1os tanto en el sector 

informal coma en el conJunto de los productos cons1deradas 

artesanales en term1nos del aumento del n�mero de trabaJaaores por 

un 1dad empresarial, conv1 rt1enoose en pequefras empresas. "Mien tras 

en Junia de 1988 las empresas de menos de 10 trabajadores habian 

alcanzado el 57% del empleo urbane, ya para Jun10 de 1990 este 

porcentaJe habia descend1do al 51.l�" (Planeaci6n Nacional 1991). 

Estas mod1ficac1ones tamb1en se seWalaron en el aumento del n�mero 
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Este proceso puede estarse dando ya en algunas un1dades 

productivas especialmente en muebles, ceram1cas. en que se supone, 

se esta buscando una mayor tecnificaci6n. 

Si relacionamos las posibilidades creciente que ha tenido la 

exportaci6n artesanal aun en epocas de estancam1ento de otros 

sectores y que ya vimos en el capitulo correspondiente. puede 

inferirse que en condiciones interinstitucionales favorables al 

comerc10 exterior. la exportaci6n de artesanias puede favorecerse 

Sl se oarantiza el1minar las restricc1ones para responder 

efectivamente a la demanda. 

En este sent1do deoe exolorarse vias de acop10 de la oroducc1on 

-:\rtesanal 0 el establecim1ento de redes de proauctos 

espec1al1zados que perm1ta proveer s1multaneamente oara las 

demandas del mercado. 

La potenc1al1dad de la demanda artesanal en el mercado nac1onal y 

artesanal se deriva de su condic16n de un b1en su1generis que dice 

alqo de cultura de sociedad que lo hace identif1cable y expres1vo 

porque: " E:l deseo de la gente de adqu1r1r obJetos que embellezca 

con SU amb1ente: ob_1etos que no son las productos 

f1ndustr1almente, para defenderse de la acci6n n1veladora de la 

acc16n en ser1e, aurnenta cada dia" (Mora de c1aram1llo 1967). 

El paoel de ofrecer al visitante nac1onal � internacional el 

producto artesanal ya ha elevado a la artesania a pos1c1onarse 

como obJeto de �emanda pr1v1leq1aoa para reaalos espec1almente, 



las t,xtiles, prendas de vestir. articulos de cobre y cer�mica. o 

para servir de complementos a otros obJetos en forma de e•paque. 

3.1.3 Las ventas de artesanias y sus mArgenes de utilidad. 

Una encuesta realizada en 1985 entre productos de expansi6n en la 

feria del Salitre mostr6 que el promedio mensual de unidades 

producidas era de 76.317 con un costo de producci6n de 22'447.460 

y con un precio de venta de 29'977.990 •• Los maroenes de utilidad 

mAs altas se presentan en las obJetos ae cerAmica y mu�equeria. 

aunoue este ultimo no t1ene. seoun se 1nformo. una demanda 

reqular, s1na Que se cancentra en D1ciembre.r Gonzalez Y Rubiano: 

1986). 

El estud10 mostro a los autores un d1nam1smo d1Terenc1al en la 

producci6n artesanal. pero tambi,n la necesidad de reformar las 

s1stemas de cuentas oara determ1nar los mArqenes reales de 

aananc1a a partir de una contabil1aad de costos y de la 

orqanizaci6n empresarial de la praoucci6n. Esta abservacion t1ene 

interes especial para articular la producci6n artesanal a las 

procesos de apertura pues implicariaia la necesidad de 

red1mensionar las un1dades de produccion con base a SU 

rentabil1dad y a  su competitividad, hacienda anAl1sis de costas. 
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Cuadro No. 5 RESUMEN PRODUCCION TOTAL PROMEDIO MENSUAL 

SEGUN ACTIVIDAD U OFICIOS 

SOCIOS ENCUESTADOS DE LA ASOCIACION DE ART.ESANOS DE 

BOGOTA. 

El Sali tre 1985 

No. S0c1os 0 Prec10 de Precio de Margen 

Activioad Unidades Un1dades Casto Venta Brute 
Oflc1os ( 1 ) 11ensuales (l"liles $) ( 1 '111 es $) Util1dad:-; 

Mu treq ue ri a 15 l l. J42 1.902.880 2.701.500 41. '7/

Cuero lll 11. 774 5.053.380 o./09.9l!O 32.78 

Cerctml c,, 14 J4.:i>40 4. 1 �H. 000 i). 1 '1'8. :,\.10 llY.32 

Te.11dos 1� 2.340 2.373.200 3.190.800 34.45 

Madera-

Decorac16n 12 lo.207 6.183.500 7.693.750 2l L 47 

Metales-

Cesteria-otros 13 6.750 2.783.500 3.483.500 25.15 

TOTAL ES 80 76.317 22.447.460 29.977.990 O=J4.o9 

Fuente: GonzAlez Mirna y Rubiano Fernando 

Proyecto para la creac16n de Cooperat1vas de productos 

artesanales. 1986 
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Artesanias de Colombia ha explorado la act1vidad de ventas en 

var1os puntos de venta en BoqotA y en otras c1uoades y ha 

manten1do una 1moortante presenc1a en el mercado. No obstante. las 

restr1cc1ones Que le 1mponen su cond1c16n de ser una empresa 

v1nculada a los contratos adm1n1strativos del Estado impiden que 

pueda desarrollar plenamente la actividad. 

Cuadro No. 6 VENTAS BRUTAS ARTESANIAS DE COLOMBIA 

(Millones de l) 

Afro Valor 

1980 49.084.810 

1981 45.226.000 

1982 41.152. 234 

1983 50.699.292 

L984 56.680.173 

1985 58.049.911 

1986 54.188.000 

1987 62.062.000 

1988 90.595.000 

1989 115 .053. 000 

1990 190.296.575 

** 

1991 260.237.269 

Division F1nanc1era. Estado de Rendim1entos 

Econom1cos 1979-1985. 

Artesanias de Colombia - Informe de Ventas. 
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3.2 Su func16n en el desarrollo social y la 1dent1dad 

regional 

Hemos hecho �nfasis en que el producto artesanal esta liqado a un 

terr1torio, a una soc1edad; en ese sentido las proqramas de apoyo 

y fomento artesanal necesariamente se inscriben en las procesos de 

desarro11o req1onal. En las zonas de Nari�o (madera. barn1z de 

pasta) paja t1quilla; en C6rdoba: el tejido de la trenza y 

sombrero voltiao y las siqu1entes desarrollos; las mascaras de 

Barranquilla. 1a alfareria de la Chamba y la ceram1ca de RAouira. 

perm1ten el rescate y apoyo de procesos de oran d1vers1dad y 

llenos de v1tal1dad autoctona. 

Los desarrollos que a part1r oe las c1rcunstanc1as de prooucc1on 

1n1c1al se den. reaf1rman lo relative a la 1dent1dao proo1a ae un. 

req16n y a  la pos1b1l1dad de meJorar la calidad de vida a part1r 

de los 1nqresos que suroen en tales producc1ones. 

Ahora que se estA pr1vileq1ando la descentral1zac10n coma estilo 

de qob1erno se puede prop1c1ar mJs descubr1m1entos y apoyos 

or1entado al fortalec1miento de las reqiones coma creadores oe 

cultura y proveedores de fuentes de trabajo. 

En la perspectiva de la local1dad de la prov1ncia y de la reg16n 

se deben reor1entar recurses nac1onales y comprometer a las 

gob1ernos locales y departamentales para que emulen las 

1nvestioac1ones y estimulos a las procesos de creac1on, producc16n 

y comercial1zac16n de artesanias en la d1mens1on de un arte 

popular. 
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4. EL ESTADO Y EL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA

4.1 EL RESULTADO DE LAS POLITICAS ESTATALES EN EL SECTOR 

1.- Desarrollo inst1tucional y coordinaci6n 1nterinstitucional 

El plan qeneral de Desarrollo Econom1co y soc1ai aprobado en 1962 

se1tal6 como punto imoortante en el d1a<Jn6stico el desempleo y 

subutil1zac16n de los recurses numanos con que con�aba el pais. 

�sta c1rcunstanc1a Tue con la def1c1ente demanaa efect1va, por la 

preTerenc1ct de Los consum1dores de otros 1noresos de productos 

1ntens1vos en capital y el reouc1do mercado que s1un1T1caban las 

sectores med1os. 

En esta d1recc16n parte de las polit1cas. se or1entaron a 1mpulsar 

proqramas que generaran puestos de traoaJo y a reor1entar 

act1v1daaes de crQd1to y romentar (capac1tac1on y as1stenc1a 

t�cn1ca) para v1ncular a la producc16n a desempleados y a 

subernpleados. 

Ioualmente el pian selrala la neces1dad de aumentar y d1vers1f1car 

las exoortac1ones como forma de aumentar la generaci6n de d1v1sas 

y de esta manera tamb1jn 1nc1dir en la creacion de empleos. En 

este marco de concepc10n de politicas publ1cas nace Artesanias de 

Colombia coma S0c1edad L1m1tada. 

Par esta �ooca se pone en func1onam1ento el certificado de abono 
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tr1butario (1967) para promover las exportac1ones= y se establece 

el Decreto Ley 444 que realament6 el Comercio Exterior y se creo 

el Fonda de Promocion de Exportaciones. (Proexpo). 

En 1968 se produce una reforma para modernizar la estructura del 

Estado. que sienta las bases para una politica de desarrollo 

rea1onal y de organ1zacion y desarrollo de la comunidad. En este 

marco de politicas se inst1tucionaliza Artesanias de Colombia como 

empresa m1xta al Ministerio de Desarrollo Econ6mico con una 

participac16n del estado del 97.5% (Artesanias de Colombia 1990). 

lo que perm1te el despeque y el desarrollo de la activ1dad 

artesanal. en todo el pais. £1 desarrollo del sector. ha estado 

11nculado al aesarrollo 1nst1tuc1onal de �rtesanias de ColomD1a 

que ha ido perf1lando en tres tases muy caracter1zaaos asi: 

a) Fase del despegue

Se inicia desde 1968 hasta 1984. durante esta etapa se van 

modelando y adelantando proqramas de Promocion y Fomento a la 

actividad artesanal. para incidir en la oferta del producto y del 

lado de la demanda con el establecimiento de s1stemas de oferta al 

pltbllco. 

Desde el punto de vista de actividades de fomento y promoc16n 

relac1onados con la oferta es necesario se�alar la identificaci6n 

ae 458 n�cleos artesanales en el pais. al iqual que la definic16n 

y estudio de 28 tipos de artesanias tambitn se adelantaron 

proqramas de capac1tac16n. el establec1m1ento de la Escuela faller 
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de Dise�o para desarrollo del producto artesanal y el programa del 

maestro artesano. orientado a descubr1r y apoyar la transm1s16n de 

conoc1m1entos sabre t�cn1cas de trabaJo. d1se�o y uso de mater1as 

pr1mas. lgualmente se adelant6 una actividad de apoyo a las 

productores facilitando materia pr1ma para la producc10n y 

facilidades para obtenc16n de cr�ditos mediante el Fonda de 

Financiac16n artesanal (FINARTE) creado con apoyo creditic10 del 

BID. (EntrevistasJ. 

La acc10n de se1s centres artesanales s1rve al fomento artesan�l 

tanto desde el punto de la oferta de la demanda porque se 

constituyo como punto de compra y de ventas del producto. 

Tamb1Qn se establec1eron los almacenes de venta al publ1co t las 

expos1c1ones en el exterior. Dentro de la activ1dad de apoyo .al 

artesano, se 1n1cio el fomento de sus oraan1zac1ones de 

productores tales como los talleres artesanales urbanos que 

despu�s 1nfluenc10 en el desarrollo de orqanizac1ones mayores. 

El desarrollo de las act1vidades artesanales ha contado con la 

vinculac16n de entidades de otros sectores. 

Desde la primera etapa se f1rmaron conven1os con Sena para la 

real1zac10n de cursos de capac1tac1on en act1v1dades artesanales y 

oara formacion de lnstructores artesanales. 

De igual forma el Incera otorg6 cr�d1tos y apoyo en as1stencia 

t�cn1ca a qrupes de artesanos de Chia para la elaborac16n de 
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pafl'olones que fueron exportadas a Europa por Artesan1as de 

Colombia. 

Por otra parte� Proexpo. Caja Aqrar1a y el Dri partic1paron como 

proveedores de cr�dito de producciOn y/o exportaci6n de artesanos 

(Cuadro No. 7), al igual que consiguiO orientar recursos de 

cr�dito de la CorporaciOn Financiera Popular destinados a apoyar 

el desarrollo de la pequefra industria artesanal (Cuadro No. 8). 

Cuadro No. 7 EXPORTACIONES DE ARTESANIAS

FINANCIADAS POR CREDITOS PROEXPO. (Miles de SI 

1983 

1?84 

1985 

Cnf.dito 

Dtorqado 
Resol.#59 

30.560 

17.868 

36.507 

Fuente: Proexpo 

Cuadro No. 8 CORPORACION 

Total creditos 

Q.gguefl'a L. media-
Aft'Q. na indust1r 1a 

No. Vr. 

--·--· 

1983 2.656 33.359.1 

1984 2.480 3.443.1 

1985 2.549 4.783.1 

1?86 2.492 �,.748.8 

Valor 

Ex port ado 

366.339 

266. 077

1.004.312 

FINANCIERA POPULAR 

Pegueft'a Industna 

artesanal 

NO. Vr. 

1.036 291.2 

879 316.�·

899 463.0 

825 458. 7
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Exportac1ones 

Financ1atias 

B.3

6.l

3.6 

Partic1�ac16n 
•, 

No. Vr. 

39.0 8.6 

3'..i. 4 9.2 

35.2 9.7 

33.1 7.9 



Durante este periodo se hizo un diagn6stico elaborado par una 

misi6n de la OIT (1970). en desarrollo del Programa mundial del 

empleo, que fue recogido por plan de Desarrollo 1970-1973 con 

"alqunas modificac1onnes como dar mayor �nfasis a la promoci6n de 

ahorro interno y menor a la prestaci6n de serv1cios y al tomento 

de la artesania e industria real� propon1endo en cambio un 

fortalecimiento de los centres urbanos intermedios. Con el objeto 

de reorientar las m1orac1ones y de esta forma aliviar la pres1on 

sobre el empleo de las qrandes ciudades. (Sena: 1982). 

Aunque el plan desestima el apoyo a la artesania coma estrateo1a 

para prestar el empleo. 1nd1rectamente creo condic1ones para la 

expansion de artesanias pues 1moulsa el fomento de exportac1on 

coma uno de los puntos claves del plan. 

L0 atinente a exportac1ones en el plan para cerrar la Brecha 1975-

78 tamb1�n crea un marco favorable para las artesanias. En primer 

luoar al formular los proqrammas de Desarrollo social se establece 

con los planes DRI. en las cuales se art1culan programas de 

desarrollo y tomento artesanal y en sequndo luoar el •nta�1s en 

abr1rnos hacia otros mercados y la promoci6n de esportaciones 

permite un cam1no para impulsar prooramas artesanales or1entados 

al mercado externo. 

La forma como el sector artesanal. se articula en los planes 

nacionales. sin una cons1derac16n especifica. expl1caria la 

s1tuac10n de �rtesanias en t��m1nos de apoyo estatal. A nivel 

olobal contaria con una base qlobal y con cond1c1ones de apoyo 



pero la li�itaciOn de no tener estrateq1as particulares no se 

traduce en una politica clara de apoyo f1nanc1ero. 

Poster1ormente un diaqn6stico en el cual se basa el Plan de 

Inteqraci6n Nacional settal6 coma fen6meno 1-elevante. el aumento de 

las empresas familiares. de los de pequefta escala y de incremento 

de trabaJadores por cuenta prop1a y de trabajadores familiares sin 

remunerac16n y el significado en t�rminos de empleo de las 

un1dades empresariales con menos de 10 trabajadores. 

Este d1aqnost1co creo cond1c1ones para formular en planes 

poster1ores. acc1ones de apoyo a estas formas de prooucc16n 

caracterist1cas de� sector informal dentro eel cuai se mueve un 

grupo tmportante de productores artesanos. 

De ahi que podriamos encontrar una coherenc1a mayor en los planes 

que se ponen en pr�ct1ca desde 1984 para mas1ficar acc1ones de 

apoyo a los productos artesanales y un mayor apoyo f1nanc1ero a 

SUS proqramas, que es rat1f1caao en el documento: Las

artesanias: Un esfuerzo para el Desarrollo. Las real1zaciones de 

un qu1nquenio". 

b) Fase g_g_ expansion :t_ fortalec1m1ento institl,cional 1985-1988.

En terminos de la act1vidad de apoyo a los artesanos. se 

defin1eron tres lineas de acc1on: 1- mejoramiento de la calidad 

de v1da� 1i- extens16n de la as1stenc1a integral a una mayor 

111-relevam1ento de los artesanos como elemento 
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1ntegrante de la cultura y la h1stor1a nacional que co1nc1de con 

programas antipobreza. (Artesanias: 1990:6). 

En el orden del fortalec1m1ento instituc1onal se reoroan1z6 1a 

act1v1dad comerc1al y se lograron recurses frescos para aountalar 

la actividad de fomento y se cubr1eran los pas1vos de la empresa.

De ioual manera se in1c16 el Centro de D0cumentac16n para constu1r 

la base de la informaci6n del quehacer artesanal. En la actvidad 

de apoyo la tarea de destacar lo artesanal coma parte de la 

cultura y la h1stor1a llev6 a estimular el adelanto de 

1nvest1oac1ones para descubr1r productos de la cultura material ae 

las comun1daoes que eventualmente pueden ser 

comerc1al1:.:ables. Las act11;1daoes 11e d1sefro ,,rtesanal o.ue se 

cont1nuaron promov1endo� concluyeron proyectos de recuperac1on de 

act1vidad textil en el sur del Cauca (DRI Nac1ones Un1dasJ y la 

promoc16n de artesanos en la elaborac16n normal de subproyectos de 

la Seda (Proyecto Tendenc1as Cafeteras 1987); d1vers1ficac1on de 

la producc16n de tranzas de caWa flecha que evoluc1ona desde el 

sombrero vulet1ao hasta balsas. maletas y carpetas (artesan1as 

1990); estudios de los diseft'os indiqenas; de la reproducci6n de 

mascaras. carr1eles; balcones. puertas y ventanas. 

Las activ1dades de cr�dito durante este periodo alcanzaron a 3.oOO 

talleres y 16.000 artesanos. se adelantaron con un convenio con la 

CaJa Aorar1a, baJo un manejo creditic10 flexible con tasas de 

1nteres de 18% f 23� sabre saldos. 
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c) Pedodo de moder-n1zacion del sector l. r-earnste instituc1onal. 

El pedodo que se inic16 en 1990 se car-acter-1za por- el diselto de 

una estrateq1a inst1tuc1onal Que rac1onal1ce el tunc1onam1ento de 

la ent1dad. En este sent1do se reestr-uctur-a en la pr-�ct1ca el 

modelo de func1onamiento de la jntidad fus1onanao dependenc1a y 

creando nuevas formas de relac16n y control de las unidades. 

Dentro de la politica de descentralizaci6n y desconcentraci6n de 

funciones. se pretende transferiir responsab1l1dades de eJecuc16n 

a entidades locales ( con las cuales se han f1rmado 54 conven1os1. 

En �ste sentido Artesan1as se responzab1l1zar� de las act1v1dades 

de tormul c1on de polit1cas. seou1m1ento y evaluac1on. Para ello 

se ccnt1nuara el proorama del centro de docmentac1on y se apoya el 

proorama de s1stemat1zac1on. Respecto a las act1v1dades de 

modern1zacion se ha dado enfas1s a la promoc1on del meJoram1ehto 

de la cal1dad y a  estimular-la mediante selecc16n de los artesanos 

t sus pr-oductos oara la par-t1c1pac1on en eventos espec1ales que ha 

or-aan1zado con ex1to come son la Expo Artesan1as. la pr1mera 

r-eal1zada con ex1to en 1991. 

En esta m1sma d1r-ecci6n de modern1zac16n del sector-. se mant1ene 

la activ1dad comerc1alizador-a en sus almacenes y se tr-abaja por- la 

const1tuci6n de una ent1dad comerc1al1zadora que apunte al mer-cado 

local y al 1nternacional. 

La 1inea de fomento es la act1vidad artesanal se mant1ene con un 

meJoram1ento del apoyo cred1t1c10 en la linea de estimular- la 

capacidad empresar1al de os oroductores. qarant1zando un monto 



mayor por productor 1ndiv1dual o qruoo. Los 1ncrementos de cred1to 

han s1do sustanciales. El tape mJx1mo ha pasado de t460.000 a 

1'000.000 en cr�dito 1nd1vidual: de 500.000 par persanas en grupos 

solidar1os ( de 3 a 6 personas) y de S5'000.000.000 como mJximo a 

grupos asociativos (Artesanias 1992). 

ii.- El alcance de las oolit1cas de fomento y de comercio 

comerc10 exterior. 

Credito: Los recurses para financ1ar las act1v1dades artesanales 

ha contado con el permanente interes de los d1st1ntos actores. Las 

neces1dades oe cred1to para la producc10n no se han sat1sfecho 

completamente. aunque se han 1ntroduc1do camb1os en 5LI monto que 

hacen mas atract1va la ofertct de cred1to. 

Artesanias de Lolomb1a establec10 un fondo a part1r de un cred�tG 

otorqado por el BID (F1narteJ. De este tondo (FINARTEJ en 1985 se 

otoroaron 582 cred1tos con valor promed10 aprox1mado de S60.000: 

en el a�o de 1989 el valor promedio fue de $87.859: en 1992 el 

promedio fue un ooco mJs de S54.000. Muy rec1entemente. en el 

altimo periodo. se ha establecido nuevas modalidades de credito: 

asoc1ativo y solidar10 que busca 1ncrementar el acceso de los 

artesanos a ellos bajo nuevas cond1c1ones y se ha aumentado el 

tooe a los cred1tos 1nd1v1duales y montos m�s adecuados para 

adelantar la proaucc16n 
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Cuadro No. 9 CREDITOS APROBADOS. 

(Miles de $ ,I 

Afro No. Creditos 

1985 582 

.l986 758 

1987 859 

1988 765 

1989 376 

1990 429 

t'i'i'l 124 

1992 11 'i 

TOTAL 3. (j) /2

Fuente: D1v1s10n de Credito 

:I( 

Octubre 20/92 

FONDO FINARTE 

Valor Promedio 

34.714 5.9 

51.967 6.8 

�,3.841 6.2 

'.:i3. 24() 6.9 

33.035 8.7 

.. 1. 440 't. 6 

31. ,:i.t 5 ,.: • 5 

.:i'-4.875 � •• 4 

364.733 

Tamb1en ex1ste un conven10 con la CaJa Aqraria cuyos dates desde 

1987 que muest1·a los s1qu1entes r-esul tados: Durante el primer-e afro 

se concentro en el apoyo a las teJidos; en el a�o s1qu1ente se 

concentr6 en marroqu1neria y cuero y en 1987 se or1ent6 en mayor 

prooorc10n a maaera. muebles. bordados. metales y JOYeria. 
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Cuadro No. 10 COMPORTAMIENTO HISTORICO PROGRAMA CREDITO 

PARA ACTIVIDADES SELECCIONADAS 

NomtJre 1987 1'188 1989 1990 

Oficio No. \Jr. No. Vr. No. Vr. No. Vr-. 

Ceramica 4 2.000.000 4 2.900.000 .., 
,j 1.300.000 1 1. 000. 000

Cuer-o 

Man·oqurneria 7 4.500.000 10 5.013.800 7 2.650.000 

,luoueteria 

mutreoue r i a 7 3.250.000 4 l.650.000

�letales 

,loyeria 4 2.000.000 ..,. l. 500. 000 10 5.050.000 ·--=· 1.800.000<J L. 

Madera 

l'luebJ.es ii 1 . 800. ,Joo l 500.000 .-..,-, 
L. .L.. 8. 'y9(). 000 1 

i 800.000 

TeJ1dos 13 7.200.000 B ,'>.000.000 .; 
,, :l • ,7 �.o. ,Jov 

1:, 

,_ 1.500.000 

[�ord ados, 

macrame 

confecci6n 4 1.8�·0. 000 16 5.150.000 

V1dno 1 1.000.000 

TOTALES 43 22.600.000 26 15.913.800 67 26.740.000 6 6.100.000 

Fuente: Div1si6n de Cr�dito Ar-tesanias de Colombia 

A estos cr�d1tos por actividades hay que agreqar-les las otorqadas 

baJo el conven10 Fundecop- Linea m1croempresa que durante 1987 

tuvieron la s1quiente orientac16n: 5 para ceram1ca, 4 para 

te_iidos, 3 para cuero y marroqu1neria. Estes cr�d1tos seft'alan un 

t100 de usuar10 que cons1que cr�ditos mas amplios. Ello indica 

que cuenta con mayor capac1dad de endeudam1ento y una pos1b1l1dad 

de reproducc1on de1 negoc10. Estos creditos se enmarcan en el 

proorama de apoyo a la m1croempresa. 
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El an�lis1s de! co�portam1ento de cr�d1to ev1denc1a de nuevo, la 

ex1stenc1a de 2 subsectores de que se habl6 al princio10. el 

sector mas modern1zado con caracterist1cas de empresar10 artesanal 

y otro sector con una activ1dad de baJo n1vel de reproducc16n. 

Cuadro No. 11 COMPORTAMIENTO HISTORICO PROGRAMA CREDITO PARA 

ACTIVIDADES SELECCIONADAS 

1989 

Nombre-Ofic10 No. Valor Promed10 

Cerc:1m1ca y Al fareda 5 6.'750.000 1.350.000 

Cuero y Mi\rroqu1neria 3 4.500.000 1. 500. 000

cl u Q ll e t e r i d 'I l�ufrequer ta :: • ,j0i..). 000 1.000.000 

�le tales y cl Qye r f c:I L. :: . 5v0. O(llJ 1.1:::,.000 

Madera I Muebles 1 650.000 325.000 

fe_11dos 4 4.200.000 1. 050. 000

Bord ados. rnacrame 

confecc16n 1 500.000 500.000 

Vidrio l 2.250.000 1.250.•)00 

TOTAL 19 23.350.000 

Para el pr1mero probablemente solo se neces1tan las med1das 

corr1entes del credito en term1nos de oportuni1dad y defin1c1on de 

lineas: en el caso del subsector de m�s baJo 01nam1smo. las 

cond1c1ones de acceso al cred1to aeben estar acomparraoas de 

proqramas que apunten a la creac1on ae un fonoo de aarantias oue 

presenta a las que no t1enen patr1mon10 para respaloar el cred1to� 

poder acceaer a �l. 
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Con las dates fragmentar1os que se poseen sabre el otoroam1ento de 

cr�d1tos no es pos1ble seWalar a�n una op1ni6n muy funoada sabre 

el papel. monto y modal1dades de los creditos del Estado. en el 

desarrollo del sector artesanal; en alounos periodos no ha 

alcanzado una proporc1on mayor al 10% de lo otorgado al total de 

la industria y en algunos altos como entre 198�, y 1987, loqr6 

representar entre el 10.45� y el 15.63% del total de la cartera de 

la Caja Aqrar1a concedida a la industria (Cuadro No. 12). 

Cuadro �o. 12 RECURSOS ORDINARIOS CAJA AGRARIA 

PRESTAMOS NUEVOS PARA ARfESANIAS 

(111.les de ,Ji J 

Afto Inversion 

1983 Ar-tesanias 

1984 Artesanias 

1985 Artesanias 

1986 A1·tesanias 

1987 Ar-tesanias 

1988 Artesanias 

1989 Ar-tesanias 

1990 Artesanias 

1'191 Artesanias 

1992 Ar teso1n ia s 

f.:esultaoos en Comerc10 Exterior 

$ 

�·-- i;· I: 
/ � • ,")

\.,
l'-'1 

95.681 

158.615 

�55.J62 

221.498 

3.195.400 

3.827.583 

2.800.291 

78.960 

79.370 

�unque no se tiene una d1mens16n c1ara del 1mpacto del producto 

artesanal. en el comerc10 exterior, contamos con alqunas c1fras 
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que pueden or1entar sabre su s1tuac16n actual y su perspect1va 

futura. especif1camente en aquellos productos que han loorado 

pos1c1onarse en el mercado. 

F·a1·a etectos de nuestro anallsis se tomaron 3 aft'os (1989-1990-

1991) y se seleccionaron en aquellas posic1ones arancelarias donde 

esta contenido el producto artesnal. los kilos exportados y el 

valor acumulado en d6laares por cada pos1c16n. real1zados por 

empresas o personas naturales en cantidades que osc1lan entre 1 y 

100 kilos. 

En 198'.? aparecen e.<porta11do cl emi)resr.ts con las pos1c1ones 

correspond1entes a sombreros v demas tocados 

trenzados {650400000)= manufActuras ae cuero natural i42050000J. 

El tota.l de kl los ex port.ados por las empresas sefraladas t. 1 a .100 

kilos) fue de 2.031 kilos con un valor de 229.082 dolares. 

En 1990 aparecen reo1strctdas 42 emoresas. La mayor exportac1on 

correspondiO a sombreros y demas tocados trenzados. lo cual es 

real1zado por 14 empresas que representan el 33% del total oe 

exportadores que se lanzO al mercado 1nternac1onal en 1990. 

En las reo1stro de Bancomex solo aparecen en 1990 ,, pos1c1ones 

arancelar1as con un total de 42 empresas exportadoras con un valor 

export.ado total de 209.005 d6lares. m1entras que los reo1stros del 

DANE la c1fra del total de exportac1ones seft'ala un valor de 

11.611.121 dOlares, lo cual ev1denc1a un subreoistro 

cons1aerc:1ble. 
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�uaaro No. 13 EXPORTACIDNES MENORES DE 100 KILOS SEGUN 

POSICIONES ARANCELARIAS ARTESANALES f 

No. DE EXPORTADORES 

Afto 

1989 

1990 

1991 

Posic16n 

A1rancelar1a 

065400 

420500 

62020901 

6504000 

4205000 

4421909090 

460110000 

460120000 

46029000 

46191000 

o.l'.205000 

5805000 

6002920 

6301201 

6504000 

691200 

6913900 

9403800 

9502990 

9�,05900 

6914900 

7419100 

7419910 

61171010 

61171090 

63019000 

95051000 

460:�1000 

46019900 

Exoortadores de 1 a 100 Kilos 

To t a 1 To t a 1 No • d e 

Kilos US$ Exoortador 

2.031 229.082 7 

3 52 1 

89 
9r)r;, 

L.L. 5 

169 7.027 14 

5 153 1 

361 5. 9"71. 13 

30 40 1 

1 5 24 
""'t7•·· 
L.�,:. 1. /ll i 

36:'i d.000 113 

763 o�, ....... ) 1 ,-:_4 

320 ... ...., .... , .,. 
I • J.�.t:. ,) L3 

0 i' 1 •. p '.:i 1 

:w 200 1 

361 9. 932. 'i 

187 1.92::: 7 

913 30.760 r"\",• 

i...J 

138 '123 

95 3.466 ,) 

9'.o 6i,8 5 

567 38.444 L .
•

. ..J 

64 1.500 1 

:;o 700 1 

135 2.457 

69 2.705 :i 

6 100 1 

118 865 3 

594 27.957 21 

195 158.500 

En 1991 aoarecen como responsable de las exportaciones reg1straoas 

un total ae 292 Ni�: sin embarao en el rea1stro de empresas o de 

personas naturale� exportadoras aparecen un menor n�mero (133) de 

los cuales 52 son oersonas naturales y 81 personas Jurid1cas. 
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Entre estas, diez se 1dent1f1can en la linea de artes�nias y las 

otras son comercial1zaaoras amolias (PROEXPO). 

Estas c1rcunstancias muestran una 1ncons1stencia de la 1nformac1on 

por lo cual los datos deben tomarse coma aproximac16n� pudiendo 

ser mayores. 

Impacto en � poblac16n artesanal 

De manera 1nd1recta oodemos suponer que el desarrollo de la 

artesania como una act1v1dad econ6m1ca que se sustenta con la 

producc16n nacional y exportable, con las personas v1nculadas a 

2lla. muestra su eTecto en lo refer100 a la creac16n de empleo 1 

en la qenerac10n de 1nareso. �oemas ae lo econom1co. ei �staoo 

est1mul6 la oroan1zac16n comun1tar10 de los artesanos con el T1n 

de crear una base social que perm1t1era la part1c1pac16n ae ·10s 

interesados en las politicas del sector; se cons1qu1eran programas 

de apoyo a los productores que 1nc1dieran en el ,neJoram1ento de su 

product1v1dad. 1ncrementaron su 1noreso y elevaron su capacitac10n 

t�cn1ca para meJorar de forma inteoral su cal1dad de v1da. 

El gob1erno creo la Ley 36 de 1984 y el Decreto Reolamentario 258 

de 1987 que apoyaba la orqanizac16n de los artesanos en empresas 

asoc1at1vas, asoc1ac1ones confederat1vas cooperativas y otro t1po 

de organ1zac1ones. A ra1z del decreto y de las acc1ones de 

estimulo se proouJo una mov1l1zac16n acelerada las 

orqan1zac1ones cuyas c1fras hoy alcanzan a 5.846 artesanos en el 

pals. (Cuadro �o. 14). 
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Cuadro No. 14 INFORME ESTADISTICO DE REGISTRO Y GREl'IIOS 

1989 - 1990 - 1991 

Reqionales 

Costa Atlant. 

Occidente 

Centro Oriente 

Orinoquia 

Amazonia 

fOTf-\LES 

NL\mero 

Artesanos 

Registrados 

1989 

Sll 

677 

1.167 

0 

0 

2.J'55

1'4L\ me ro 

Artesanos 

l,eqistrados 

1990 

400 

'582 

1.039 

0 

0 

2.021 

Nl.'1mero 

Artesanos 

Registrados 

1991 

263 

593 

614 

0 

0 

1 • 4 ;'0 

fatal 

par 

Req1ones 

1.174 

1.852 

2.820 

0 

0 

5.840 

Aunoue el sentido de la organ1zac16n es pos1tivo= sin emDarqo. en 

ei proceso se d1stors1ona los obJet1vos inic1ales y se conv1erte a 

la orqanizaci6n en un espac10 de confrontac16n en donoe predom1nan 

intereses persona1es y part1d1stas. con menoscabo de las 1ntereses 

coma productor o qestor de empresa: " Una de las dificultaoes o 

factores que proporc1ona la falta de un1dad de qrem10 han tido los 

malos maneJos de sus d1nqentes", (c1taoo en Herrera: 1990) 

Estas s1tuac1ones no han fortalec1do la orqanizaci6n. s1no que 

m�s b1en muestran un camino de atom1zaci6n "Par lo menos 30 

oroan1zac1ones dicen ser representantes de los artesanos pero en 

la practica n1nquno tiene una base social que lo ub1que come 

representdnte del sector'' ••• pues la carenc1a de proqramas de 

re1v1nd1cac1on social y econom1ca. no perm1te su expansion. 
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Esta c1rcunstancia es lamentable puesto que el productor artesanal 

no ha padido ut1lizar su aorem1ac16n para superar y proyectarse 

coma emoresar1a. 

Un estudia sabre el papel de la organizac16n de la praducci6n y su 

esfructura gremial indica que existen dificultades del d1seft'o� 

elaboraci6n de productos de dificil identificaci6n en uso y 

funci6n pr�ct1cos. frente a la satisfacci6n de neces1dades oue 

facilitan su mercado; la d1terenc1ac16n de rdst1co con lo 

artesanal; deter1oro de la calidad para enfrentar la comoetenc1a 

profes1onal (Herrera 1990). 

El m1·�mo au1or en el .nal1s1� sabre la comerc1alizac1on se�ald en 

otros puntos que los productores est�n centranoo su oreocupac1on 

en la busoueda de mercados, sin capacidad proauctiva real p�ra 

responder a ped1dos y demandas. En este sent1do el inter�s del 

mercado como un obJet1vo de venta se traduce en una part1c1pac1on 

"desordenado sin volurnenes y calldades adecuados" en las fer1as 

artesanales. 

i11.- Invers16n del estado. 

1.989 

Para la formac16n 1nteqral Y promoc16n de muches artesanales 

urbanos la 1nvers16n fue de 83'400.000 millones (part1c1oac16n del 

Sena y CI-H). 

Para la formac..ion 1nteoral y promoc10n de nucleos artesanales 

rurales y req1onales tue de 139'295.000 m1llones de pesos. 
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En detaci6n para la formac16n integral y la promociOn de nucleos 

artesanales el rubre fue de 23'305.000 millones de pesos. 

Otros recurses de apoye 

En 1989 se proyect6 a la formaci6n integral para la promoci6n de 

nOclees artesanales rurales y req1enales de 9'410.000 millones y 

en la dotac16n de desarrolle de preducci6n artesanal se 1nvirti6 

6'823.928 (part1c1pac16n recurses Nacienes Un1dads, IDEHUILA� 

DANCOOP). 

En 1990 se proyect6 la 1nvers16n para apeyar la detac16n de Centres de 

Desarrollo Artesanal, parques, talleres, escuelas y puntos de 

·1enta con un l'"UbrrJ de i::;9·127.007� para la iormac1c,n inteq,-al y la

promec1on de nuclees artesanales se or1ent6 un presuouesto de 

i�17'500.000 pesos (oart1c1oac1on conven10 IDEHUILA). 

En 1991 la premeci6n 1nteqral de ndclees artesanales centO con 

$320 666.250 m1llenes. (part1c1pac1on del conven10 

Mun1cip1e de Bucaramanqa y Nac1enes Un1das y los 

Nacienales). 

ECOMHJAS, 

Recurses 

Para 1992 les recurses para la capac1tac16n y formac16n 1nteqral 

as1onados 1ue del erden de 1473.008.750 m1llenes con recurses del 

presupuesto y recursos SENA. 

El manten1m1ento y dotacion de Centros de Desarrelle Artesanal 

rec1b16 recurses de pre5upuesto la suma de S225'000.000 millones. 

En .las tres dft'es an,H1zados las recurses as1qnados al femento de 

la cultura material 1ndiqena ha side de $95'000.000 m1llones. 
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El fondo para compras ha s1do de 1477'000.000 m1llon�s en los 

ult1mos cuatro a�os. lo dest1nado para el a�o 1992 representa mas 

de un 50% del total as1gnado. 

4.2 LA FUNCION DEL ESTADO EN LA COYUNTURA ACTUAL 

La d1recc16n de las acciones estatales se enmarca en una 

concepci6n del desarrollo sequn la cual se debe prop1ciar la libre 

acc16n de lo individual. estimulando la realizaci6n de acciones 

que tenoan un 1mpacto mas aeneral y se funcione con criterios de 

efic1enc1a. 

L� acc1on del estaao aebe oarant1zar cond1c1ones donde prime la 

competenc1a. debe preocuparse de correa1r las d1stors1ones del 

mercado e 1dent1f1car sus obstaculos de func1onam1ento sin 

reemplazar la dinam1ca econ6m1ca par la planiticac16n central. De 

esta manera el estado debe crear la competenc1a el1minando las 

barreras y restr1cc1ones al comerc10 1nternac1onal en un claro 

propos1to de lograr que las factores internacionales contr1buyan 

al crecim1ento econ6m1co y al desarrollo social. Las p�liticas 

p�blicas tienen que ser mas selectivas y qarantizar un impacto mas 

general. (Pres1denc1a de la Republica 1991). 

Los cambios en la concepci6n y func1onam1ento del estado impl1can 

la reorgan1zaci6n de sus func1ones. la transferenc1a de muchas 

de ellas a los oart1culares: la descentralizaci6n adm1n1strativa 

para la real1z�c1on de las acc1ones y el replanteamiento del rol 

de las comun1dades en el desarrollo de las proqramas ''para 
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fac1litar el acceso macro a las nuevos programas y controlar la 

calidad de los serv1cios" (Pres1denc1a de la Repdbl1ca: 1991: 85). 

BaJo estos reterentes de concepc16n de la economia y de 

func1onam1ento del estado� las acc1ones factibles ae ser apoyaaos 

con respecto al productor y al producto artesanal se refieren a la 

creac16n y estimulo de cond1c1ones que permitan una combinac16n 

mas etic1ente de las factores que inc1den en la producc1on y 

comercial1zac16n del producto artesanal. Adem�s del desarrollo del 

capital humane� para obtener una cual1ficac16n que eleve su 

product1v1ddd y que fortalezca sus capac1dades para aprovecharse 

de las movim1entos del mercado. 

Se requer1ra asi m1smo, en cualqu1er 1n1c1at1va explorar las 

pos1bilidades de la sociedao civil de asum1r responsab1l1daoes y 

s1 no, de prop1c1ar su cualificac16n para que se prepare a ello. 

En las reformas que deben acompa�ar la 1n1c1ativa del estado hac1a 

atuera t1enen acc16n pr1v1leq1aaa. las que aounten al meJoram1ento 

de su ef1c1enc1a, con un alto desarrollo de su capital humano que 

tortalezca su capac1dad para asum1r una d1recci6n et1caz y 

efect1va en t�rm1nos de politicas, art1culando y aJustando la 

polit1ca macroecon6m1ca a las neces1aades locales. 
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5. AREAS ESTRATEGICAS DE INTERVENCION PARA UNA POLITICA DE

MODERNIZACION DEL SECTOR 

La empresa Artesanias de Colombia que ha venido adelantando sus 

proqramas en el marco de las politicas anteriores de 

d1versif1caci6n de exportac1ones. creac1on de empleo y qenerac1on 

de 1noresos para el meJoram1ento de la cal1dad de v1da de las 

drtesanos de acuerdo a las oolit1cos econ6m1cas y soc1ales oue 

ouscaban la equ1dad t d1sm1nur16n de la pobreza, se ha ven1do 

prepdrando para aJustarse a qlobalizac1on de la economia y la 

apertura econom1ca oentro de la oolit1ca oe moaern1zac1on del 

sector. 

Para ello se cons1idera deben cont1nuarse o fortalecerse las 

estrateq1as s1qu1entes: 

Fortalec1miento 1nst1tuc1onal 

Desarrollo del sector artesanal 

Descentral1zaci6n 

5.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

La func16n pr1nc1pal que cumplira Artesanias de Colombia sera la 

de orientar la polit1ca artesanal (Artesanias de Colombia: 1992) 

"aesarrollando estrateo1as y prooramas de desarrollo oue le 

;:n,'rm1 tan una mayor concertac1on 1nst1tuc1onal" un ,1 mayor 
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1ncidencia en la remoci6n y/o elim1nac16n de obst�culos p�ra el 

desarrollo del productor(aJ artesanal y el meJor pos1c1onam1ento 

del producto en el mercado nac1onal e 1nternac1onal. con loqro de 

mayor cobertura e 1mpacto. 

Para esto la empresa buscara el desarrollo de su capital humane y 

se proveera de una planta de personal altamente calif1cada. con 

cappac1dad de relac1on y neqoc1ac1on ante el estado. los 

orqan1smos 1nternac1onales y la soc1edad c1v1l. 

Artesanias de Colombia adecuara la orqan1zac10n y func1onam1ento 

1nternos para resoonaer a la neces1dad de ef1c1enc1a y cal1dad 

'11tal oue oemanda el nuevo �apel del estado, med1�nte un proorama 

de reestructurac16n adm1n1strat1va y f1nanc1era, cua11t1cac1on de! 

personal para el rortalec1m1ento del capital humane. d1se�o ae 

1ndicaoores y s1stema de evaluac16n del desempe�o 1nst1tuc1onal. 

1.1 Reestructurac1on Adm1n1strat1va y F1nanc1era 

- Reforma de las unidades de func1onam1ento con la 

modif1cac16n del orqan1grama y del manual de func1ones. 

Func1onam1ento de una gerenc1a y dos subqerenc1as: Una 

Adm1n1strat1va y Financ1era y una r�cn1ca (Artesanias de 

Colombia) 

- Transferencia de centres a part1culares y/o const1tuc10n

de empresas comerc1ales con ent1dades req1onales.

- Desarrollo de proqramas de autof1nanc1amiento, eventos 

espec1ales, 

espec1al1zaoa. 

venta de servic1os. as1stenc1a 
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- Mejoramiento de las activ1dades de progra�ac16n, 

eJecuc16n y control en la busqueoa de la ef1c1enc1a y ae 

las sistemas de informaci6n f1nanc1era y contable. 

1.2 Desarrollo del capital humane. 

Valor1zac16n de la experiencia y mejoram1ento de las 

niveles de efic1enc1a del personal. para qarantizar 

ef1cacia en las nuevas responsab1l1dades de d1recc16n de 

la polit1ca en cada uno de sus frentes y nuevas 

responsao1l1dades der1vadas de los camb1os. En este 

sent1do impulso al proorama de capac1tac1on y desarrollo 

del personal en cal1aad total que se na d1seWado. 

1.: Desarrollo de 1na1cadores y s1stema de eva1uac1on de! 

desempe�o inst1tuc1onal. 

- Fortalec1m1ento del s1stema de 1ntormac1on para el 

reg1stro, sequim1ento y mon1toreo ae las acc1ones. 

- Dise�o de 1nd1caaores que perm1tan mantener actual1zados

req1s1tros en relac16n al productor, a las var1ac1ones en

la producc16n (proauctos :d1seWo), a las caracterist1cas

reg1onales de la producc16n; a su 1nserci6n · en la

economia y su evoluc1on en el mercado.

5.2 DESARROLLO DEL SECTOR ARTESANAL 

Incluye inic1at1vas en el Jrea de comerc1alizaci6n y fomento 

(Artesanias de Colombia: 1992) 

- Dentro de la act1v1dad comerc1alizadora se preve un 

Centro de Intormac1on Comerc1al esoec1al1zado que se 
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encarqara de: a) obre la of@rta y la 

demanda artesanal tanto nacional coma internac1onal. b) 

br1ncar asesorias en term1no de comerc10 de exportacion 

artesnal y c) apoyara y asesorara a las oorqan1smos de 

registro estadistico en la elaborac16n de ind1cadores y 

formas de identiticac16n mas acordes 

artesanal para entrar el subreqistro. 

al producto 

- Estimulo d la creac16n de una comercializacion de 

artesanias con part1cipac16n del capital pr1vado 

encarqado de adelantar la comerc1al1zac16n y puol1c1dad 

ae .La proaucc1on 

1nternac1onc>.l. 

tanto a nac1onc11 coma 

- Las act1v1dades de fomento se or1entaran a rortalecer las

in1c1at1vas de 1nvestioaci6n y acc10n que aseouren el 

me_1orarn1ento de la calldad tecn1ca del producto para su 

me_ior desempefro en el mercado y el descubnm1ento y el 

desarrollo de nuevos productos. En este sent1do se 

continuara la formaciOn y asistenc1a t�cn1ca en �reas de 

dise�o. materias pr1mas� control de cal1dad. 

- Desarrollar y fortalecer la capac1dad gerenc1al del 

productor apoyando su cualif1cac1on para me_iorar su 

cal1dad profesional y de direcc16n� el desempe�o de su 

personal y el aumento de su product1v1dad (fecnolooias de 

producc16n y qesti6n) (OIT:1982). 
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Uno de las aspectos en las cuales debe hacerse �nfas1s e§ 

en transformar el sentido de las asoc1ac1ones orem1ales 

para que partic1pen en la adopc16n de decisiones sabre el 

meJor pos1c1onam1ento del sector en la economia de 

acuerdo con la concepc16n que se expresa en el plan de 

desarrollo sabre partic1paci6n comun1tar1a. 

- Sens1bil1zac16n y neoor.1ac16n con los orqan1smos de 

polit1ca monetar1a y financiera para fortalecer lineas 

de cr�d1to para el productor y comerc1alizador de 

artesanias. 

3e Jeben aaelant6r acuerdos �ara asequrar que el Tondo de 

aarant!as que se establec16 en FINAGRO, la 

producc16n aaropecuar1a, 1ncluya al productor artesanal 

real. 

5.3 DESCENTRALIZACION 

- Capacitaci6n y fortalec1m1ento a las orqan1zac1ones

locales en relac16n a la actividad artesanal con el fin

de desarrollar una red de 1nformac1on e 1nvestioac16n

sabre el productor la} artesanal y su producc16n que

perm1ta ampliar el conocim1ento sabre condic1ones de

v1da, caracterist1cas de la producc16n y pos1b1lidades de

desarrollo mercantil de la producc16n.
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- Fortaleclmiento de la achvidad de convenlos y 

continuaci6n con las acclones de transferenc1a de los 

centros a orqan1smos de caracter reqlonal.

Estimulo� apoyo y fortalecimlento de las acciones 

gubernamentales de nivel local para el rescate de la 

activ1dad artesanal. 
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ANEXO No. 1 

RELACION DE EXPORTADORES 

PRODUCTOS ARTESANALES 

Rodriauez solano Rodriouez 

Uron Navarro Harry Alonso 

Caballero Bolivar Saul 

Escobar Motta Hector 

H1auera Espinosa Ricardo 

Jimenes �ier Angel Maria 

Torreneqra Hern�ndez Emiro �ntonio 

Vara as Cely �lose 

Vtlez Uribe Jorge 

Sehuanes Anaya Julia Esther 

Carrero Buitrago Amanda 

Martinez de Barrero Ana Bertilda 

Alba Luz .. hmenez 

Perea Espitia Gloria Ines 

Artesanias Aoualonqo 

Ofelia Basante de Benavides 

Mer Andreans Leathers. Cueros Andinos 

Quintana CarreWo Ariosto D. Jesus 

Miguel Carvajal 

Rocio Elizabeth de Lina Cera 

Comercial Pimaro Piedad M. de Subia 

Patricia Barrao�n 

Germ�n Penagos Le6n 

William Florez Uribe 

G6mez a. Leonel 

Aranoo v1dal Jose Da1number 

Cadavid Escobar Esperanza 

Sandra Ximena Correa Tellez 

Maria Elmeryn Castellanos 

Alvaro Ber6n Victoria 

Prado MeJ1a Arturo de Jes�s 

l�ax Palacio 

Redondo Ibafrez Alberto Enrique 

Uron Navarro Harry Alfonso 

Olarte Beltr�n Misael 

Tasc6n Ana Bolena de 
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Torres Carre�o Myriam Nohemi 

Artistas y Artesanos Ltda. 

Comercializadora Jaffa Ltda. 

Linea Represent Internac1onales 

Invers1ones S.A. 

Gino's of Miryam's Ltoa. 

Comerc10 1nternacional Ltda. 

Lievano dur�n y Cia. Ltda. 

El Cuero vive Ltda. 

Internal de Artesanias Ltda. 

Samara E.C. Ltda. 

Mabells L tda. 

Representaciones Ind.Canzza Ltda. 

Rissan Distr1buciones Ltda. 

Artes y Mimbres Ltda. 

Impexmares y Cia. Ltda. 

Invers1ones Manuel Herrera E.H. 

Protela Ltda. 

Manufacturas y distr1buidores Ltaa. 

Compa�ia Colomb1ana Automotr1z S.a. 

Confecc1ones Leon1sa s.A. 

Textiles El�st1cos Ltda. 

D1str1bu1dora Nal. ae sombreros 

Car1bu Internacional S.A. 

Textiles Formailex S.A. 

Imoortac1ones Artist1cas Impar Ltda. 

Coexoort Ltda. 

C.I. Banacol S.A.

Laborator1os Ltda. de Medellin

Ramirez Ramirez y Cia Ltda.

G1ovann1 Pia e Hijos y Cia. C. oar ACC.

D1str1bu1dora Nac1onal de �omoreros

Manufacturas del Or1ente S.A.

Silvia MeJ1a y Asoc1ados Ltda.

Editorial Universe Jose Antonio OJeda y

Cia. Ltda.

Acrecer Ltda.

Aerovis10n Transp. Internacional

Encueros de Colombia Ltda.

Prpductos Industriales

La Zueca Ltda. Hilanderia Textiler1a

Industrias Bonanza

Grupo Precooperat1vo de Artesanos del

Choc6 L tda.

Artesanias S1na Ltda.

Industrias Bonanza

Luis Conrado Rodriquez E.

Ortiz Arbelaez J. Gonzalo

Sandra X1mena Correa Tellez

F' 1 i tre res Gar ci a Lu 1 s Eduardo

Escobar Motta Hector

HernAndez Gonzalo

Artesanias Aoualonao
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Rinc6n Carbonell Campo Al1rio 

Herrera Salamanca Maria Elvira 

Artesanias de Colombia 

Panalpina S.A. 

Creaciones Kelinda ltda. 

Proveedores Latinoamericanos Ltda. 

Susanita Hda. Ulip1 

Muebles Bima S.A. 

Industrias Ronda ltda. 

J. Cahhi y Cia Ltda.

Grapas y m!Quinas Ltda.

Columbus y Cia. Ltda.

Daoa Ltda.

Cueros Colombianos Ltda.

Well Coarco S.A.

Hesdel Ltda.

Colombian Export Craft Ltda.

Jarpiel y Cia. Ltda.

Internal. de Artesanias Ltda.

Clavero Martinez y Cia. Ltda.

Risan Distr1bu1dores Ltda.

F'recon Ltda.

Mercedes Orteoa y Asociados.

Trad10 de Imoortac1ones Exportac1ones

Ltda.

Fedenc1p

Grupo Cooperagiro ECOTEMA Ltda.

Vol I

Interexpress Comercio Internacion�l

ltd a. 

Puriificadores RCI de Colombia Ltda.

Artesanias Inza

Saitex Cargo Ltaa.

Colombian World Avda.

Super Especialidades Hda.

Prada La Retta Pablo Jes�s

Artesanias Quillasinq'a

Rudas Heros Aoustin

Juan Fernando Garcia

A. P. Exportamos Ltda.

Celis Serrano Rodolfo

Exportadora nar1rrense Jorae E.

Hernandes.

Patricia Barraoan

Asociacion Colombiannc1 de promoc1on

artesanal.

Rudas Lleras Aqustin

Maria Mercedes Verael Aliza

F:einaldo Prati

A.P. Exportamos Ltda.
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ANEXO No.2 

INVERSION DEL ESTADO EN LA ACTIVIDAD 

ARTESANAL COLONBIANA 

Lineas de 1989 1990 1991 

Acc1on 

Fonda de compras ,�6. 000. 000 60.000.000 121.000.000 

-:·romoc1on de ferldS 
¥ expos1c1ones. 7. J•,11.). \)00 -,)- -.:.,-

t='ubl 1 c1dad y d1vul-

gaci6n. 1 :, . 000. 000 43. 000. •)00 66. 1.)()(). 000

Aprovecham1ento de

maqu1nar1a.herra-

m1entas y equ1po. 3.000.000 -0-

Aprovecham1ento de 

n,a ter 1 a pr1ma e

1nsumos. 1J. 000. 000 23.000.000 

Fomen to y as1s-

ten c1 a tecnica pa-

ra la producc16n 

de mater1as pr1mas. 5.000.000 10.000.000 50.584.000 

Formac16n integral 

para la promoc16n 

de nl'.tcleos artesa-

na.les urbanos. 83.400.000 213.500.000 320.666.250 

Formac16n in tea ral 

para la oromoc1on 

de n(1cleos artesa-

nales,rurales y

r·eq1onales. 148.715.000 �.000.000 -0-

58 

1992 

2 50. •JOO. 000 

-•)-

"7'.). iJOO. v'J'J 

50.000.000 

473.008.750 

-0-



Formac16n inteq

gral para la pro-

moc1on de obJetos 

de la cultura ma

terial 1ndiqena. 

Constn1cc16n de 

Cen fros Artesa

nales. alrnacenes. 

bodenas,parques 

21.000.000 15.000.000 30.000.000 50.000.000 

f puntos ae ven

t i\ • 104.000.000 248.623.225.07 210.000.000 195.000.000 

l�anten1m1ento y 

aotac16n de cen

tres. almacenes. 

Ootctc10n mercaa�o 

U0tac1on desdrro

Ho ae .la pro

ducc16n artesanal. 

Ootac16n. formac1on 

rnteqral para la 

promoc1on de nacleos 

drtesanels. 

Asesoria e 1nter

camb10 cultural. 

ol.000.000 113.000.000 [j0.000.000 225.000.000 

8.000.000 

6.823."28 

23. 305. •JOO

1. 500. 000 30.000.000 

551.243.928 731.623.225,07 948.250.250 1 '363.008.750 

* 

GF:AI� fOTAL 3.594'126.153.07 

Con la oart1c1pac1on de recursos del Sena- CNT. Nac1ones Un1das. 

)RI-. Conven10 Indehuila. Dancoop. Alcandia de Cali, Colc1enc1as. 

Ecom1nas, Mun1c1p10 de Bucaramanqa. otros. 
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