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INTRODUCCION 

Queridos colegas y amigos, hemes llamado a esta reunion para analizar 

y destacar el papel que cumple la mujer artesana en el desarrollo. Nos encon 

tramos en este recin to, personas de las mas diversas latitudes del plane ta, 22 

poises en total, convocadas por UNESCO, Artesanias de Colombia y el Consejo 

Mundial de Artesania. Particularmente me emociona contar cor, tan distinguido 

y selec to grupo de expertos. amantes de los artesanos y de su artesania. Doy la 

bienvenida a coda uno y esperamos que su estadia en Colombia sea grata. 

pues no ahorraremos esfuerzos pare, lograrlo. l.:sta Cede de Adcsariias oe 

Colombia. es su case. En nornb,c de coda uno de los tuncior1rnios de lo Empresa 

y en el mio. reciban el mas carinoso saludo. 

La conterencia que hoy nos ocupa, por parte de Colornl>io. es juslamente 

sobre el titulo de la reunion. "La Mujer Artesana en el Desarrollo". 

En este memento coyunturol de la historia. en el que la mujer se consli1uye 

en objeto fundamental de analisis y consideraci6n por parte cie los gobiemos 

nacionales. hablar de la mujer artesana es, como lo plan tea el Presidente 

Ernesto Samper Pizano, con respecto a la mujer en general, poner de mani1iesto 

la necesidad y el compromiso de "saldar la deuda social cor, la mujer". 

Estamos en la mitad del decenio, declarado internacionalmente. como la 

decada de la mujer. 



Mucha se ha hecho en cada uno de nuestros poises. pero mucho queda 

aun por concebir y realizar. 

[ste compromiso, fundamentalmente de los gobiernos. pero tambien de la 

sociedad en general y de cada uno de nosotros en particular, ha sido objelo de 

realizaciones y hoy, el pun to de partida de muchos programas nocionales e 

internacionales de un vasto contenido social y por consiguiente de genero, con 

enfasis en la mujer. 

ReL1nior,ei.; internocionales como la rle Beijing, a reolizarse P.n ,;eptiP.mbre de 

este ano. hacen parte de las grandes incentives para genera, una mayor 

conciericia en In humanidod. sobre la rnujr�r y rn pop(JI en el de�orrollo de la 

ociedad. 

1En el rnarco de esta reunion. se expondran bokmce� de las reali.ociones de 

coda ur10 de los puises porflcipantes. coma tamt>ien programos en eiecuci6n y en 

proyec to. Lo anterior. permitira hoc er consiclerc ciones sobre el trabajo realizado y 

en curso, y reorientar. en el coso de ser necesario. las metas y lu1:i es1mtegios, prna 

obtener moyores logros en la realizac ion de una obra. que por estar orientado 

hacia la mujer, redundara en beneficio de nuestras sociedades y de luturas 

ger.eraciones. 

Con esta rnisma optica se desarrollaran las actividades de este seminario, cuyas 

conclusiones. estoy segura. redundaran en beneficio. no solamente de
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nues tro trabajo, sino 1ambien y sabre todo de los artesanos. raz6n de ser de todos 

nuestros esf uerzos. 

De las ,eulizaciones y de los prograrnas a nivel de nuestro pais. hablaremos 

a continuaci6n, con el tin de dar a conocer el conlexto nacionol, en el cual se 

lorjan y tienen lugar, la retroalimentaci6n de las politicos de Artesanias de 

Colombia, dirigidas al sector artesanal, y par las caracteristicas de este, por lo 

menos en nuestro pois, orientadas a la mujer ariesana. 

Parc.1 hablor del papel de la mujer colornhiana y en purfo:ulor de la mujer 

arlesana en el desarrollo cie nuestra Sociedad de finales del Sig/a XX y comien:zos 

del XXL tendremos en cons ideraci6n dos elemcntos que estan eri perrnanenfe 

lrite1acci6n: de un lodo. el lndividuo. eri nue:.tro caso y dado el objeto de mflexi6n 

que hoy r,os corwoco, lo mujer ortesana: del otrc el pois. to r1ucionolidad. con 

todos los ospectoc. politi o. cr.on6rnico. sodnl. culfuml y (}Col6gico. en cuyo tejido. 

el individuo se interrelociono y refroalimento para producir el desarrollo. 
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I. La Constltucf6n Politico Naclonal de 1991 y los mecanismos naclonales y

reglonales para promover el progreso de la mujer.

la Constitucion Nacional de 1991 contribuye a es1ablecer los meconismos 

nacionales y regionales para promover el progreso de la Mujery los planes de 

occi6n a seguir en un futuro, para lograr consolidar su participaci6n en los Planes 

de Desarrollo del Pais. 

Cori lo nueva Comtiluci6ri Politico Nacionol. que entr6 o regir eri julio de 

1991, se proclama la igualdad de hombres y mujeres unte la ley; la igualdad de 

dere<::hos. lib0rtodes y oportunidades de hombres y mujeres; la igualdad en la 

parlicipaci6n, ejercicio y control del poder politico y lo obligaci6n del Esfado ue 

prote9er y npoyor de mun era especiol u los mujeres dur<m te el embora10 y 

despues del parto. y Hspacialmente a lu rnujer cobeza de familio, erdre las que 

s<� er1cuer, tro un nurnero cor1siderable cle ortesor,as. 

Den ITo de los r1uevos liricornien lo� que es toblece la Constiluci6r1. vale la 

peno mencionor tres de la,; leyes quc hon contribuido en gran rnedida al 

rcconocimien to del papel de lo rnujcr en In socicdad 

Lo Ley 82 de diciembre de 1993. de apoyo a la mujer cabeza de f am ilia, 

le otorga beneficios tales como su ingreso y el de su familia al sistema de 

seguridud social, acceso preferencial a lo educaci6n, �mpfeo, credito, micro-



empresa y vivienda de bajo costo. 

La ley l I de 1988 establece. para las trabajadoros del servicio domestico. ur I 

regimen especial de seguridod social. 

En diciembre 23 de 1993 se oprueba la ley 100 mediante la cual c;e creo el sis lemo 

de seguridad social integral. 1 

Cornplementoriamente a estas disposiciones, las gobiernos de los ultimo;) 

diez arias hon promovido. mediante mecanismos diferentes, el prog,eso de la 

r1111jr.-"' r. I:'- as, como er1 1984. se formula lo Politico pmn lo mujer rurol, nprobada par el 

Consejo Nacional de la Politico Econ6mica y Social. CONPES\ con la cual se inicia 

lo uperlura de espncios insfitucionoles pma progromos de desorrollo con 

especilicidod pcm.1 lus rnujeres. 

fn I 'NO c;e crea el Cornite de Coordinaci6n y Control poro la ellrnir1ar.i6n dn 

k.1 di�crimirioci6n. 

Par nsle rnismo afio. la adminis1roci6n Govirla. crea lo Consejeria 

1�residencial para la .luverdud. lo Mujer y lo Familia. Oticina encargada de de1inir lo'> 

poli1icas y la orieritoci6ri. coordinnci6n. supervision y ejecuciiJn de prograrnos 

'lnforme Nacional de Colombia. Preparado para la IV Conferencio Mundial Sabre lo 
Mujer, Beijing. Septiembre de 1995. p6g. 55. 

2Est6 integrado ror el Presidente de la Republica. el Jefe de la Oficina Nocionol de 
1�·1aneaci6n y el Consejo de Ministros. que se reune para formu!ar y aprobar polrticas y 
programas especifiCO!>, en Im cuales el Gobiemo adquie<e un compromise presupuestol. 
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y proyectos que garanticen el cumplimiento de los derechos de las grupos 

pobk1cionales. entre ellos las mujeres. 

Dicha oficina. elabor6 la poli1ica integral para las mujeres colombianas en J 

9 <)2 y, partiendo de su mnrro. la ins1itucionaliz6 en los niveles departamental y rnu 

riic ipal. Respondiendo al proceso de descen tralizac i6n polit1ca y administraliva, 

cre6 19 Oficinas Regionales de Mujer. 

lambien se cuenta, a nivel nacional. con interloculores instilucionales en lus 

Ministerios de Salucl. Educar.i6r1. Ag1iculluru. v en pro�Fomo'> como el Pinn NocionCJJ 

de l�ehabilitaci6n .3 

Como podernos vcr, a nivel comtltuc::ional, el F'ais abri6 una brecha 

impor1anle. I.a cual, junta cor, los meconisrnos y estrotegias dfl los uHirnos. oot,ierrioo;,, 

hon abonofiO el teji<lo soc.ioL de doo(1e finalme1.tG surgiror1 r11Jevo� l oncepcionr ... s 

que 5e encorgrnon de lomentar una rnentolidad m<'Js obierta, y ri : moyor opoyo 

para la rnujer. alre(Jedor de lo cuol se tejen las relacior,e,; dP.I hombre en la 

sociedud. 

Para e.'>fe entonces se comprer,cJera. que lo con.struccl6n de la sociedad 

c,; el fruto d � lo convivencia pacifico entre los dos generos y sabre todo, el troboj9 

mancomunado de hombres y mujeres. 

ti Desarrollo, en ese momenta, se fortalecera. al 1ener inmersas sus raices 

3 lti,d. pag. 54. 
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en lo social. y se podra hablar igualmente de un aporle mas s61ido y sustancial. no 

solo de la mujer, sino tambien del hombre, al desarrollo integral de la sociedad. 

II. S1tuacl6n y partfclpacl6n de la mujer en el desarrollo, en los ultlmos dle.z

anos.

Aun en nue<ilro Pais. par o;er tan recientes los esluerzos orien1odo,; a 

reconocer el papel de la mujer en la sociedad y en el desarrollo de esta. la 

consecuciori de estadisticas en relacion con subsectores de la econornic1 se forno 

dificil. No obstcmte, apoy6ndonos en estadisticas econ6rnk:os de caracter 

qe11P.rc1I y m, ohos mas par1iculares que arroja uno gran rnuestro del sector ar 

fc,;;anal, realizada por Artesonias de Colombia, er, he 1992 y 1994. habloremos 

Je cucile:; hem ,;ido lo,; oportes de lo mujer y de lo rnujer artesana en prntieular, al 

desarrollo del Pais.yen el caso que nos ocupa, al sector artesanal. 

h el sen tido de superaci6n y compromiso de la mujer con la sociedad, 

sumado a lus poli1icas y mecanismos estatales. uno de los aspecfos que mas ha 

conlribuido al desarrollo del pois. coma lo veremos a continuaci6n cuando 

hablernos de la participaci6n de la mujer en los diferentes aspectos de la vicla 

nocional. 
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A. Participaci6n de la rnujer en la estructura econ6mica.

En las ultimas diez a nos. la participacion de la mujer en el mere ado 

del trabajo, ha mostrndo un incrernento sostenido. Aunque las mujeres 

siguen incorpor6ndose mayoritariamente al sector de servicios 

comunitarios, sociales y personales, el peso de este sector en el empleo 

lemenino tiende a disminuir; por el contrario. en las sectores de comercio 

e i11dustrio lo participa -ion de la rnujer aunw:n to. como lo verernos m6s 

adelante mediante cifras. 

Pora 1988 los mayores porcentojes de parli ipaci6n femenina. en el carnpo, 

se conccnfran eri el '>ecfo, servicios (48.9%}. er, donde la 

participaci6n en servicios cornunitarios es de 57.6%. A este sec1or le siguen 

comercio con 50.8%, lndustria con 36.9% y agricultura con 12.5%." (Ver 

cuodro I} 

Parolelamente a estos dotos. es imporfante presenfar las cifras 

correspondien1es a la participacion de la mujer. entre 1976 y 1989. en la 

ciudad. las cuales don cuenta de un incremento del 8.9%. en la 

par1icipaci6n de la mujer en la actividad del comercio. s (Ver cuadro 2 ) 

�Ibid. pag. 32. 

5

1bid, pag.15. 5 



Esta actividad, en un porceniaje alto, hace parte del sector informal 

de la economia, el cual concentra mano <ie obra femenina. que opta por 

esta oc tividad. poco especializada. para subsanar los bajos ingresos de 

'>ubsistencia del hogar. afectados por los altos niveles de desernpleo y la 

disminuci6n de las entradas reales de los trabajadores.6 

En 1989, en relaci6n con las categorias ocuracionales en la zona 

urbana. la participaci6n de la mujer fue prioritaria en categorias que 

incluyen a la mujer ortesona en gror1 proporci6n, no obstante esto no se 

pueda precisar por falta de estadisticas: en trabajos en servicio domestico 

la participoci6r1 fue del 96.9%. en trabojoc; familiares no rernunerados fue 

dcl 66.4% yen trobajos por cuenta propio :S4. l %. (Ver cuodro 3 I 

ln Al area rural. s61o se dispone de datos paro el 0(10 l <)88. l::n este 

ofio. la participaci6r1 de lo rnujer rue iguolrnertle nurneroso er, lrabajos er1 

servicio domestico (95.5) y en trabojo� por �uenta propio fue del 27.1%: 

(Ver cuadro 4) 

En 1992, lo participaci6n de la rnujer en lo c.otegorio de rrabajadores 

lr,dependientes. que tambien concentro un nurnero sigrii1ica1ivo de 

artesana�. fue del 24% sobre toda la poblaci6n femenina. La industria, 

6

1

lbid, pag. 15. lbid. 

p6g.32 



dentro de e,ta cotegoria. concentr6 el 50% de la poblaci6n 

lemenina,seguido de las servicios y el comercio con tasas superiores al 

En cuanto al subempleo en el sector urbano. para el cuol 

encontrarnos citras, los porcentajes relacionados con la mujer se ven 

disminuidos en un 2% entre 1980 y 1989, mientras que los po,cenlajes para las 

hornb,es presentan la5as superiores que solo se equiHbrar1 cor1 los de k1 rnujer 

a partir de 1988. (Ver cuadro 5 } 

En reloc::i 6n con el de�empleo. cordamos con dotos poro el periodo l 

980-1991. los cuales mueshan tasus rnoyores paru la rnujer.� (Ver cuadro 6 ) • 

finalmente, con base er, intorrn<1d6n de I 994. se obscrva una parficipaci6n 

impor1ante de lo poblaci6n infanlil y juvenil, er1 actividades 

!ales como el servicio dornestico (47.0%) y empleadas (38.0%). sabre el 

total de 150.000 nif1os entre lo� 12 y I 4 oflos y un rnill6n en Ire los 15 y 19. 10 

Es1e panorama, nos permi1e lriferir, ounque no con do1os exactos, 

8

tbid, pag. 40. 

9

Ibid pag 30. 

lOlbid, pOQ. 33. 
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una mayor participaci6n de la mujer en actividades del sector informal 

de la economia, en el cual el trabajo artesanol tiene una presencia 

significativa, par1icularmente en cabe2a de la mujer. 

B. La Participaci6n de la Mujer Colombiana er, el Poder y en la

adopci6r, de dicisiones en fodos las niveles.

El dP.cenio de 1980, evidencio ITnnstorrnaciones signiticativos en el 

acceso de las mujeres colombianas a las estructuras de poder y a las 

instoncios de odopci6r, de decision es µoliticas y econ6micos. No obs tan 

te. cs1os lrar,sforrnacior,es rio corresponden a los ovcmces en ICJ torrn<1ei6n 

i11telectuoL en lo imerci6r, al mercado lot)oral y <Hi lo porticirockm 

polilico, alcanzados por ellas en esto clt)cndu. 
11 

"} 

f
ruebo (JP. ello es f1I bnjo porceritoje de rnujeres 0legicJos o las juntos 

odrnini'.>hadoras locales (JAL) 1 
\ en 1992. en las veinte localidades que 

(.,Ordorman el distri1o Capital; solo el I !>.6% del total de elegidos a las Juntas 

f ueron mujeres. 

11 lbid. p6g. 42 

12 JAL. Juntas Adminis1rodoras Locales: Enles temlorioles mediante los cuoles los Alcoldios 

del larnano de lo pobloci6n. 
- ·Municipales dele,;Jon lo admlnistraci6n de un territorio e�pecifico. 8  nurnerc de es1os depende 
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Este ejemplo es ilustrativo, si consideramos el papel protag6nico que 

las rnujeres muchas de ellas artesanas urbanas y rurales, desempenan a 

nivel de la comunidad, en la consecuc-i6n y gesti6n de servicios b6sicos. 

C. Contribuci6n de la mujer a la ordenaci6n de los recursos noturales

ya la salvaguardia del medio ambiente.

ta mujer en general y la arfesano en parficulor. por su trabajo en el 

ambito domestico. comunitario y social, se convierte en la principal 

educod0ra y prornotoru <.le multiples programos de capacitaci6n y orien 

faci6n de octividades relacionadas con el rnor,ejo ambien !al. 

(llu. es odernas. quier, ir1fluye er, los h('1bitos y palrones de 

cornportnrnlonlo de .sus hijo� respecto o su eriforno. 

A nivel rurol. por ejemplo, la poblaci6r, femenino er, su calidad de 

responsable de las labores domesticas, es la principal recoleclora de 

subproctucfos del bosque y, por ello, lo mcis afectaclo por lo deforestaci6n. 

erosion del suelo y carencia o contaminaci6r, del agua.
13 

D. [I Acceso de la Mujer a la Educaci6n, como medio de rrornover el

13 lbid, p6g.60. 
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conocimiento de sus derechos y la utilizaci6n de sus capacidades. 

En las ultimas decadas la mujer colombiana ha mejorado mucho su 

condici6n educaliva. La evoluci6n de las tasas de analfabetismo entre los 

anos I 964-1992 sef\ala una significativa disminuci6n de la poblaci6n 

c.malfabeta en general, correspondiendole a la mujer un 23 6% de dicha 

dismir,uci6n. (Yer cuadro 8} 

A nivel de educaci6n preescolar en el pais, la prnticipaci6n de 

mujeres y hombres es paritaria. Dicha ter,dencio se mantiene en las reg is 

tros correspondie11 tes a 1989-1991. A rdvel de primar io la �ituaci6n es 

igualmen te pari1ario er tire hombres y mujeres. Er, el caso de secun<Jaria. 

se pre1,entan porcen tojes rnayores de rnotriculo fernenina. 

incrernentodos. en el periodo 1982-1991, er, I .1 %. 

Lo concen lroc16n de la poblnci6n que no osiste a la escuela en lo� 

grupos mas pouperiLados. en los cuales muy desafortunadamente 

tenemos que reconocer la existencia de un numero rnoyoritario de 

ar1esanos, refleja el circulo vicioso de lo pobrezo. en el cual las nif,as 

crecen con �esponsabilidades que superan su edad, y la necesidad de 

desarrollo cie 
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Ill. 

sus capacidades intelectivas, h.idicas y sodales. 
1 
• 

Fs el caso de la poblaci6n femenino artesana. tan to del campo come 

de la ciudad. que se vc involucrada desde las mas tiernos edades. no solo en 

el trabajo domestlco, asumido en la casi totalidad par la modre, sino lambien 

en el arfesunal, de un tuerte predominio de la muje1. 

Perspectlvas y planes de acclon para el perlodo 1995-1998 

La pohliLcJ actual tiene coma sustento feolico uno concepci6n sist6rnica y 

un vClslo con1erddo inteuelacional. 

E-s asf como el Modelo Alternative de Desarrollo poro Colornl,iu. pk111teodo 

po, lo oc h,ul od mir ds 1raci6r I d el Pre� id en le E- mes to Sorn per, ir, trod uce los 

obiolivo r, ocon6rnico:;, sociulcs y ornblontalc.s como un todo indisociablo. en el c 

uol subyace unu visi6r, in 1eg1al del desrnrollo con proluncJns irnplicoc!or1es sohre cl 

quehace, del Estado. is 

Bojo e5te modelo alternotrvo de clesarrollo, la politico econ<":irnica se disefia 

privilegiurido lo social y lo ambie11 tal. o lo vez que los crlterios econ6micos 

1 �1nforme I\Jacional del Gobiemo de Colombia. Curnbre Mundial Sabre Desarrollo Social. 
Morzo 6 al 17 de 1995, Copenhague, Dlnamorca, p6g.27. 

15 1biu, pog.9. 
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permean el diseno de las politicos sociales y ambientales."' 

En Colombia. la experienda de la apertum econ6mica, demos fro que este 

lipo de politicos debe ir acompanado de conceptos tales coma la acumulacion 

de capital social, lo transferencia de tecnologia. el desmon le del 

ncoproteccionismo, el incrernento en los niveles de bienestar social, renovodas 

puutos de c:onvivencia pacifica y nuevas tormu" de participacion ciudadana; 17 

mc�tas todas estos, haciu las cuales se orientu la politico nacional, en cuyo r I u 1rc C) 'ie 

delinen las Plunes de Desarrollo de Arlesanic1s de Colonibio. 

[I crecimiento econ6mico eri los ultimas ofios ho sido muy satisfactorio para 

el pois, 'iiri ernbaryo no se ha realizado ur,a dislrlbucion equifutiva de 1os bC"neficios 

ue lu upertura ecor,,jmica, dej6r1dose de lado las sec lores sock1les en 01drmq1..1 

pnbrn;,n, lo� re< iones mac; otros 1dn'> dP.I pois y lei poblo< ifo, rnas v1Jl11eruble. 

I I Modelo Alternativo. partiendo ciP. la situad6n de pobreza en lo que ,e 

cr1<..uen lor1 las regione1, n1cis ufra1,adas d,�1 Pais ''I la poblaci6n rn6s vulnerable. en 

do ride lc1.., cornunidades artesuriales son mayoritarias. e�.pecialrnen le las 

ir1dii;Jt-:>r1as y afrocolombiurias. propane como objefivo hacer ur,a mejor dio.;1ribu< ion 

cJn lo rlque1n y dcl ingreso. desarrollor una politico agreo;iva de 

1 

11

b1t1id, pag. 6. 

loid, pog 7. 
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generaci6n de empleos productivos, estables y de buena calidad. y crear y 

consolidar mecanismos y procesos de in tegracion social. que garan tic en el 

progreso del capital humano. base del desarrollo economico y social. 
1
" 

Paro lograr eslos objetivos, el Gobierno actual propane, r,or una parte, 

dcsarrollar un tejido social mos horizontal y denso, mas articulado y organizado y 

con mayor copacidad de asumir riuevas y mas complejas responsabilidades. ror 

otra parte. irnpulsar el reconocimienlo y el respeto de la diversidad etnica, c;ullurol 

y regiorioL eri la formacion de la iden tidad nacional. 1; 

[n esta perspective, se conciben las aspectos centrales del Plan de Accion 

del Gobiemo, hacia tos cuales. converge el desarrollo econ6rnico y social. o scJber: 

el empleo y la oducuci6r,. I I seguridad social integral, el habitut y el tJc,;rnrollo 

rnbor,o. lo equidod y la portLipoci6r, de lu rnujer y loi; pueblo� ind1oer10� y 

coniunidadcs afrocolornbianas y roizales. 

En todo<; estos aspec1os. los politicos de Arlescmios cle Colomliio encuon1ran 

una gran resonancia y al misrno tlempo un terreno mucho mos fertll, pma el 

cJesarrollo de sus prograrnas, sobre todo en relaci6n con los ultimas dos aspectos, los 

cuales involucron los grupos humanos dedicados a los oficios rntesanales. hacio los 

cuales estcm orien tados los Cfbjetivos y la misi6r1 de la 

18

1bid. p6g. l l'

l!llbid, p6g. 16. 
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E mpresa: comunidades urbanas margin ad as, campesinos, indigenas y 

comunidades afrocolombianas y raizales. 

IV. Peso econ6mico de la actfvldad productlva de la mujer artesana.

La producci6n artesanal es uria ac1ividad eron6mica que se realiza en el 

marco de la unidad domestica o en talleres, donde la mono de obra, principal 

elemen lo t�cnir:o organizador de lo actividad, P.S mayori1miomente femenina. 

En la moyoria de los nucleos artcsonales: ruroles, urbanos. atrocolombianos o 

indioenos, In unidnd lnmiliar cons tituye el elemHnto organiLativo de producci6n 

por excelencio. En muchos de ellos existc unu division del habujo. doricJe tcmto el rol 

rnasc:ullrio corno femenino ci;tar1 bieri definidos. 

Er1 cl soclor urbano. gor1crolmnrde el hornbre so ocupa del desarrollo de qr 

tividades de direcci6n del toiler y comerciuliz1...1ci6n de los productos, rnienlros lu 

rnujcr se dcdica a las tareas domeslicos. y a los procesos de producd6n. termincvlo 

y empaque de los productos. ,:o 

En los sec tores rurales: campesinos, indigenas o afrocolombianos, mien has el 

�1ombre se ocupa de las tareas agricolos. el cuidado de los animales o lo 

preparoci6n de la rnateria prima. las mujeres del hogar: ancianas, adultas y 

20Muestra ortesonal. Artesanfas de Colornbia.Santofe de [3c5gota, 1995. 
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ninas, ejecufan los diferentes procesos que involucra la elaboraci6n de un 

p1oducto arlesanal. De esto rnanera las rnujeres constituyen talleres familiares. en el 

hogar, donde dedicar1 buena parte de su jornada al olicio artcsanal y por supues 

lo, c, las quehaceres domestic cs y a las tareas de! cam po. 
21 

La mujer, respondicndo no solo a siluaciones determinadas. culturalmente y 

reproducidas por lrudici611, sino lombien o su responsubilidod social y espiritu de 

supcraci6n, ha sabido lomar provectio de las oportunidades que el p,oceso de 

de,;orrollo del pois. en los ultimos 5'1 niios, le ho brir1dCJdo a 10,; (-olombkmos. 

Es osi coma la rnujer ha prornovido ccJmbios estructurales err la µoblaci6r1, no 

\Olo er1 reloci6ri con ol ospec1o educotivo, k1miliar y ecol6gico. sino tambien, y 

,oore lodo. ,en cucmto a la prnticipacion en el mercado Jabo,al. lal cual se 

dernof.ilr6 er1 lu prirnero prnle de esto exposici6n. 

Un ai;pec to imµor1on le de resallur. es igualrncn te la u lllizaci6r1 que la rnujer 

hoc.e de lo� ingresos que percibe por concepto de elabo1odor1 y venla del 

produclo arlesanal: generalmenfe los invierte en rneiorus a la vivierida, en 

educ:oc.i6n pora ICJ fumilio y en la crio de especles onirnoles rncnorei;, las cuales 

•Jiiliza coma complernen1o alirnenticio y como luentc de ingresos 

complementarios a los obfenidos por el hombre . 

. ula lrcca. Comunidad Ar1esanal de Sandone. Tcxtos y For'Jgroffm Pablo Solano. 
/\rlesanf m de Colorr1bia. 1986. 
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Contormc a las es1rategias propias de las economias domesticas, la 

poblaci6n artesanal colombkma, integroda por I �>00.000 ortesanoc;, 840.000 de 

t)llos mujeres, ha buscado, median te la eloboroci6n de la artesania, super or el 

desequilibrio entre sus necesidades de consumo y su can lidad de mono de 

obro clisponible. 

De esta manero, la poblaci6n artesonal com pie men ta el ingreso familiar 

Jt11cm tc temporadas o en forma permanen te, con una inversion de capital muy 

boju. Io un terior. sin µerder de vis lo o1ru crnac lerfs lien de lo produr cion 

ortesar,ol, a saber. la manifestocion Je la culturu y el quehacer de un pueblo, de 

ur ,u etnia. regi6r1 o pois. 

11 producto orlcsannl. la rnayorio de lus vece!> ligado u los creer,cios. c1e 

liludes. �er1firnientos y ol imaginrnio crcotivo de �Jropo!.- hurnonos urt>onos. '- 

rirnf)osirios, ofrocolomblnnos. indioerios, etc. hn adquirido, caclo vez con mas 

lu<�r,o, poc;irionamien1o en cl rnercodo corno bien de consumo. y por 

·= onsiguien le. se ha convertido en objeto de demand a de sec iores urbanos que 

troscienden no solarnente los rnercoclos locules. regionales y narionales, sino 

lornbien in1ernacionales. 

f s importante sef,alar como, al igual ciue los fac1ores que ya se 

rrwncionuron anteriorrnente. las politicos nacionales y sus estrategia 

econ6rnicas, hun con1ribuido a la inserci6n del producto artesanal en mercados 

coda vez 
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mas amplios. :tl 

De acuerdo con las estadisticas y lo!- carocieristicas de la produr.ci6n 

arfesanal ya mc11cionadas, esta octividad economica es tundarncntalmente de 

dt�sempeflo temeriino, cor1 predorninio en el sec tor rufell. 

A. Sector rural.

I· n la nctucilidud. el sector rurtil cuen ln con ti 17 .507,.J trubajadores 

vinculados a la indushia manuf acturera, de los cuales 209.098, (50.08%} son 

ir1dependientes, y de es1os, 152.31914 
. (72.84 %)son mujeres. 

bias cilra5 rnuesfror, el peso que tkmcn cm lo economio rural lo,; 

urfe,;cmos indepcncJientcs y An e pP.clol lni; rnujAres, qulenP.s representcm cl 

/3% de lo pobloci6n. frenf, 127% de los hombres. (Ve, <.. tK dro 8) 

I. n cuonto o los ingresos. lo rnuim orf€:srn10 rurol que trnt>aja por

22 Fundornenlos para la Ac: tu< Jlizaci6n de un Plan cJe De...-- rrollo del Sector Artosanal. 
Norma v'illorreal. Arlesanim de Colombia, Noviembre, l 992. 

23lo poblaci6n femenino vinculoda a la induslria mc,nufocturera la entendemos coma 
oriesonas en la medida en que la tecnologio utilizada es urJa lecnologia 1rodicionol. Esto 
informacion corresponde a dotos de! DAN[ Im cuales excluyen, en virtue! de las respuestos. 
arnos de casa que se dedican a esta oclividad de rnonera morgrna!. 

2
" Fuente de informaci6n:DANE. De esios cifras se excluyen, en vir!ud de Im respueslm

propueslas. las ac1ividades cornplementarios que desarrollon las rnujeres omos de cosa a nivet 
rnnrglnal. Poro utltizar es to intom·1acion se hace necesorf o replant ear la partlcipaci6n de la 
mujer en el subempleo rurul. 
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cuenta propia, logra ingresos casi iguales a los de los hombres. En 1991, el 

65% de los mujeres perc::ibe ingresos has ta por �64.125 pesos, mientras que 

en el sec tor masculine, el porcentaje que obliene este mismo mon lo es 

del 66%. 

En reloci6n con las demos ocupaciones, el habajo por cuen la 

�ropia es el unico que, hasta ahoro, le perrnite a la rnujer rural alcanzar 

ingresos casi equitativos con respecto a los de los hombres. En el caso de 

In<; ernr,leodas, las jornolems, las empleodas Jorn es tic as y los pa lronos, los 

ingresos estan por debajo de los de los hombres. respectivamente er, 39%, 

12%. 6%, 7%. 25 {Ver cuodro 9 ) 

In el .'.ec for rurul. lu rnoriufar:luru e� urn:i de las actividades de rnoyor 

ec.tobilidod, puce.to quo los ingresos que alli c;c gerieron no reqlJieren ol < 

omplernen lo de olros, provertientcs de actividades ditereriles. Solo cl :,.S% 

clP. las persorins rnbemplBados en el sector rurnL provienen del sector 

artesanul. frente al 79%, cuyo origen es ol sector agropecuar,o. Esla 

poblaci6n no percibe los ingresos necesarios para la subsistencia. por lo 

cuul acude a buscar o1ras ocupaciones que desernpenar1 

z
5Emesto f3cnavides, Heman Medina. Lo Ar1esank:l. Una Al1errativo de Empleo y de Paz 

uora Colornbiu. Arle)anias de Colombia. Santafe de Bogolo. 1994. p6g. 13-14. 
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complementariamente. {Ver cuadro 10 )
26

En esfe sentido, las ec;tadisticus de empleo rural niueslrar, a! sector 

ogropecuorio coma el primer empleadrn campesino. con una 

porliripaci6n del 59 7%. Sin embargo. de :J.:, I I A I? personas, /21.496, el 

{22%), liene dos ocupacioncs. 

f n el sec tor artesanol rural, por el con trorio. de uri total de 41 7 .502 

personas, s61o 32.288, el (8%), tiene doc; ocupaciones. Este es un sector que 

pern 1it0 ol>tene1 ir,gresos que no 11ecesitor1 ser complernen todos por ohos 

provenientes de octividudcs diferentes a la ogricolo. 

[I 1rabajo urtescmal. dilerente al <Jgric...ola, no e cic Uc.o (no ob.stante 

cste somelic.Jo a rilrnos que irnpor,e cJictio sector. sohr0 lodo en lo 1 >oblo .ion 

n111s ulino). ni mir�rotnrio. y presentn wroigo ... lnmilioms y cor1 .I cnlomo 

natural. los cuolos le don solldo1. estubilldad, parmariencro y por 

cor,sfguiente mejores cor,dicior,e, de ingresos. lo que lo ho e rnas 

.ompetilivo qut� cuolquier otro oficio altern1.1livo en el compo 

colombiono.4' 

�'En las cifras estodislicas dcl DANE, en raL6n al marco conceptual utilizado, las omas de 
c:osa nose consideran empleadas ni desemp!eodas, per est a raz6n el an61isis mencionado hace 
reterencia 1.'.Jnico y e.xclus1vamente a las personas cuya ac1ividod es lo monutaclura. dejando 
par fuera amm de caso que complementan los ingresos familiares o producen pcro la su1if 
occi6n de las necesidades de lo tomilio. 

:
7 1bid. p6g. 16 

19 



En la arlesania indigena, en donde originariomente los productos 

sntislacen necesidades de sobrevivenr.ia y requerimientos de lipo ritual, los 

niveles de elaboraci611 y la fuerza de trabajo disponible para la producci6n, 

dcpenden de la division social del lrabajo {por sexo. edod y jerarquia). La 

claboraci6n de los productos, generalrnente es el resultado del desempeno 

de funciones adscritas socioculturalmente a personas depositarias del 

conocimiento ancestral. Algunas de estas caracterislicas se 1.. onservrn1 en la 

ur1esnnia lradicional , j!J1_ ,t..: elaborc1 er, los lulleres-hogar ruralcs. con la 

dilerencia de que estu ultimo esta mas vir,culada al irdercambio rnercan1it 

lo que lo hur.e mas susceptible de adoplor l.<1rnbios y lorrnas tecnicus que 

re�por,ckm al mercndo. 211 

It Sec !or urbano. 

51 portirnos de la idea segun la cuol. "I Kio artesano puede llegur u '>or 

rni(,roempresario mmque no todo rnir.�roempresario sea artesuno"29
; 

l1;1nior1clo en cuenta ul tipo do orgcu1i1c1ei6ri productivci que lrndo cl 

i�Fundamentos para lo Actuolizoci6n de un Plan de Desarrollo del Seel or Artesanal. 
Norma V· 1 IGrreol. A.riesanias de Colombia. Noviembre de I 992. p6g. ; l . 

.:-� Cecilia Duque Duque. Gerenle General. Artesanim de Cofornbio. 
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primero como el segundo manejan, podernos decir que la mujer artesana 

urbana comparte las mismas caracterisHcas de la muje, microempresaria 

de la indushia manufacfurera. no solo en lo relacionado con el nivel 

educativo y lu dedicaci6n semannl ol trabajo, sino lambien en en cuantoal 

nivel <Je ingresos y la posicion ocupacional. 

De un total de 469.778 persona� que trabajan en la empresa 

manufoctureia, 216.09/, el 46%. son rnujeres, lo que muestro, de alguna 

rnanera. sus pre\erencins por el lraliujo indeperidiente, lol corno Ot_uue en el 

sector rural. 

l'or,, 1994. encor,llamos las .,iguienieo, cifras sabre lo poblaci6n 

femenino. vinculada a la rnicroempresa manufnclurc10 urbnn<1: 'i'9.039 

moje1 es lrubajodoms 111 dependicn le!-i y CJ .B4 7 rn ujeres. lguolrncrde: 

independien lo!i, pero sin ninguno remuneracion. Ambos grupos constiluyen 

el 50% de la poblaci6r1 lerneninu rlel sector de la manufacturo. (Ver cvauro 

11 ) 

f:n el coso de las. hombres, estos preflereri trabajoc; como obreros o 

C'mpleados en pequerias unidodes produc livas de ha�to IO trobujudores, 

representondo asi el 55% del total de la pobldci6n mascuHno que labom en 

rnicroernpresas artesanales urbar1as. 

Artosanios de Colombia. adelant6 una encueslo mtesanal con la 
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pretenci6n de levantar un Censo. y encontr6 que muchas localidades del 

pois tienen una poblaci6n femenina mayoritaria, dedicada a las oficios 

artesanales. ( ver cuadro 12 ) . 

Pora los municipios con poblacione (, mP.nores a 50 000 habitantes lu 

aclividad artesanla tiene una presencia significativa Prueba de ello es 

queen municipos come Linares, el porcentanje de participaci6n femenina 

llega al 25.18%, en Sandona al 21.58%, en Guacamuyas al 17.85%,en Tenza 

al I '.2 .9 /% y en Cerinz.a nl I 1.09%. 

El trabajo ortesanal urbane. contrario al rural. denota una cledicor.ion 

casi exclusivn por prnte de los ortGsanos. especic1lmer1fe los hornbres. 

quienes r10 ultemar I su oficio cor, oho tipo de ac livkJudes. 

1164.4% de los artesanos urbor,os lrohaia mas de 5 dias a lo sernano 

en el oflcio artesanol. sltuoci6n que dc1muestro olgur1a e�tabilldnd laborol, y 

pm coMiguiente. la no pre�encio en esfo pohloci6n de la bUsqueda de 

fTabajos alfemofivos. pa,u completor las ingre!:ias farniliarcs. (Ver cuadro 14 

que se voelve 13) 

En conclusion, el aficia artesanal, tan1a urbcmo y rural coma 

rnasculino y temenino, :ie coracteriza por la estabilidad. indicativa de una 

r1ecesidau menor en la poblaci6n que se dedica a es1os actividades, de 

buscar luentes de ingresos adicionales. 
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F.n cuanto a las edades de los artesanos urbanos, estas oscilan en Ire 

los 20 y 39 unos. Los hombres. en gene,al. lienen edades entre los 20 y ?9 

aflos. mien has que !as mujeres tierien en he 30 y 39 onos, lo cual se explica por 

el ingreso o continuidad en el oficio, por prnte de la mujer, uno vez 

termina de levantrn sus hijos mas pequenos. 
30 

Lo muje,, es indudable, contribuye al desarrollo en lormo signiticativa: 

ello, coma persona. siempre con las peculiaridodes de su <..onciki6n 

tPrnenino, lo hort·1 en In medidu e11 que se encuentre h1unono y 

prolesionalmente preparada. [s claro que tanto la lamBia come la sociedad. 

necesiton ese nporte e�pecial qoe no es en ningur1 rnornenfo sec·undnrio. 

Oesurrollo, rnudlJff)?., er1mcmcipoci<'rn de lo mujer, no dcben signitfr ... cir 1n1c1 

pietensl6n de Jguolclud, cJe tHdformidnd con RI horn bro: 11110 irnifaci6n del 

modo varo1dl de oclurn, no porque sea 1T1C1S o m(;nos que el hombre. !-ino 

porque es dislintci. En un piano esenciol qufl ho de tener su reconocimicrilo 

jurfdico. si puede hoblarse de iguoldad de dcrechos. r1nrque lo rnujer Ilene 

exactc1men te igual que el hombrP.. lo cJign idod de persona y de ser creado, 

pero a porlir de es.a iguoldad, coda uno debc alcanzor lo que le es propio, y 

en esfe piano, enmancipaci6n es tanto como dccir posibilidad real de 

desoriollar plenomerde las propios 

'!Olbid, pCJg. 17-19. 
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virtualidades, las que fiene en su singularidod y las que tiene como mujer. La 

rnujer artesana en el c;eno de su familia, cumple un papel tundamentol, al ten 

er lo singular opodunidad de man ten er una cohesion familiar, una unidwi 

sociol6gica. uno transmi<-i6n del conocimien to u troves de sus propias 

ter:nologias ancestrales y aprendidas, al poder alternar su trabajo r.on el 

cuid<Jdo integral de su familio y en Jin. al ser unu mujer cnpoz de aporlar a lo 

sociedad. ol ingrcso per c6pit<1, a las economias locales ya In \llb"..1slem:io 

rnyu y cL su lornilio. l <J rnujer f:'> indispensuble a k1 sociec tnd como lo celula 

primario, en lo cual sc lundarnenta una pnhia. Lo mujer artesc1110 curnple con 

todos los requisitos de una mujer cornpleto: procr �n. eslol1ili1a. 9er,era 

ingrcsos, sostier,e el hugrn y lo quc es mas irnporkmte, es r,nr1<1doro dP. pal, 

<le lo pcu que lcmfo nnhelon,oc; fodos y er1 especiol nosotros ros color11bicmos. 

1 o<ios tos csf uerzo,; que hogornos por coritlibuir < 11 cie�wrollo In lcgral <JH lo 

rnujP.r or1ec;ana sor1 pocos corno lo herno\ 1 ,odidci C>hs0rvor o lo Iorgo cJe cs hJ 

d1urlo. 

V. Inversion de Artesanias de Colombia en proyedos y programas, orlentados

al desarrollo Integral de la mujar artesana.

Lus inversiones de Atlesanios de Colombia se han orientodo en un 
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porcenlaje significafivo hacia lo rnujer artesana. quien se ha destacado 

hisforicamente por su presencia en el sector ar!esanaL 

Los pioyec tos y progmmas. de un al1o conlenido i;ocial. se hon 

cenlrado, en torno a octividodt's cJe Hpo educativo, organlzativo y de 

asesoria tecnica an ivcl de diserio. diversificac.. ion del produc lo. manejo de 

la materia prima, enhe olros. 

f rn talecer la organizaci6n de la base, los procesos liderazgo in temo 

de Jos diferen tes grupos de rnujeres el mejorumierilo I ualitn livo de las 

condidone.s de vida que involucre todos los rniembros de la familia y ei 

desrnrollo de los t djos. es uno de nuestros principales prop6\ilos. l odo, 

rn,ec:sfros esfucrzos es1cm concentrad0s en logror tmo vidu ma:.. e1rnable. pora 

kJ, clentos de 111rnilins que der!var1 'iU\ ingresns del riol)ln c)flcio de lo ortesari 

in. 

I os h 1VP.1sio11es dP- Ar te,nrno'> rle C olornhin flurorde 1994 f ueron de: 4 

·500.000.000 rnillonei; de pesos. 5 millones dA dolores. de los cuoles cl S0'7o se 

invirtio en prograrnos para la rnujer artesar1c1. 
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' 

Cl'ADRO L POBLACION RURAL OCUPADA POR SEXO, SEGUN RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1988. (Porcencaje) 

[976 I 
RAMA DE ACTJVJDAD 

HOMBRES MUJERES 
1i 

7 l.5 30.7 

J0.4 [8.2 

{ 18. l) (51.2) 

7.8 24.0 

% MUJERES 

12.5 

36.9 

48.9 

50.8 
' 

3.6 0.6 5.2 ! 

0.4 0.8 38. l

AGRICU LTURA 

INDUSTRJA 

SERVICIOS 

COMERCIO, RESTAURANTES. 
I lOTELES 

TRANPORTE Y 
COi'vl11NICACfON 

ES-I ABLECIMIENTOS FINANCl 

EROS 

SERYICJO� COMLJNJTARlOS h.3 25.8 57.6 

h1�nt1..:: J\lu1-:res L atinuanwrica11.:1s en Cifras - Col111nbia. con bnse en EH rural ck J l,lXX. 



CUADRO 2. POBLACIO� URBAN:\ OCUPADA POR SEXO, SEGUN RAMA DE 

ACTIVIDAD ECONOMICA. 1976 - t989. 

( Porcentaje) 

1976 1989 

HOMBRES MUJERES % MUJERES HOMBRES MUJERES 

1.6 0.5 1.4 0.6 

39.4 24.9 34.8 24.4 

(58. 9) (74.6) (63.9) (75.4) 

21. 9 19.1 

15.3 

26.6 

(42.2) 

33.4 23.4 25.9 

9.5 I. 7 9.5 8.8 1.8 

6.3 4.4 18.7 8.9 7.2 

21.3 49.4 57.1 12. 7 40.5 

RAMA DE ACTIVlDAD 

AGRICUL TURA 

INDUSTRIA 

SERVfClOS 

COMERCTO.RESTAU-R
ANTES, HOTELES 

TRANPORTE Y 
COM UNI CACI ON 

ESTABLECIMIENTOS 
FINANCJEROS 

SERVICIOS 
COMUNJTARIOS 

% MUJERES 
� 

2 l.8 

3 t .4 

(43. 

9) 

42.3 

I l.8 

34.9 

54.1 

Fuente: Flores, Carmen Elisa y Cano. Maria Gloria 1993. "Mujeres Latinoamericanas en Cifras Colombia". lnstituto de la Mujer, 
Ministerio de Asumos Sociales de E,;paria y Facultad La1i1�0americana de Ciencias Sociales FLACSO. Santiago de Chile, agosto de 1993. 
p. 41. 



CUADRO 3. COMPOSICION POR SEXO DE LAS CATEGORIAS 
OCUPACIONALES, ZONA lJRBANA, 1989. (Porcentaje.s) 

MUJERES HOMBRES 

22.0 78.0 

34. l 65 9 

39.1 60.9 

66.4 33.6 

CATEGORIA OCUPACIONAL 

PATRONES O EMPLEADORES 

TRABA.JADORES POR CUENTA 
PROPIA 

EM PLEA DOS 

FA1v11UAS NO RLMUNERADAS 

/'Rt\B/\JADOR!:.S EN SERVICIOS 
Dul\,J ESTICOS 96. 9 3.1 

Nu!;i. ( 'nrrcsp1111dc :1 .la pnl> lat.: i(rn dt! 12 y mas 3 u 11 de edad, en las 7 pn nc ipall's c iucladcs. 1 ue 

II tt': 11 t\ NI·. l.:.nt:uest:i N;11,; l!HHI I de H ngares 1989. 



CUADRO 4. COMPOSICION POR SEXO DE LAS CATEGORIAS 
OCUPACIONALES, ZONA RURAL, 1988. (Porcentajes) 

MUJERES HOMBRES 

10.2 89.8 

27. 7 72.3 

38.6 61.4 

38.3 61.7 

CATEGORI/\S OCUPI\CIONALES 

PATRONES O EMPLEADORES 

TRAT1AIJ\DORES POR ('lf ENTA 

PRCWJA 

l�MPLl:ADO� 

l·AfvHL.JAS NO REMLINERADAS 

TRABAJADOIU:S EN SERVICIOS 

DOM l:STICOS 95.5 4.5 

i uvnt ·: DANr:. r nL"uc ta Nac1(111al Jc Hogares Ruralcs. 1988. 



CUADRO 5. EVOLUCION DE LAS TASAS DE SUBEMPLEO 

URBANO, POR SEXO. COLOMBIA 1976 - 1991 
(Tasa por cien) 

ANO AMBOS SEXOS MUJERES HOMBRLS 

1480 l6.4 13.2 18.5 

1989 I I. 7 11.2 12.1 

Fuente; Mujcrcs Latinoamericanas en Cifras - Colombia. con base en Ell rural de 1988. p. 45. 



CUADRO 6. EVOLUCION DE LAS TASAS DE DESEMPLEO EN 
LA ZONA URBANA, POR SEXO. (Tasa por cien). 

ANOS MUJERES HOMBRES 

1980 12.5 8.0 I 

1991 

AMBOS SEXOS 

9.7 

9.8 13.0 7.3 

h1errn:: Muji..:rcs Latinoamcncanas en Cifras - Colombia. con base en [lJ rural de 1%8. p. 45. 



CUADRO 7 .. EVOLUCION DE LAS TASAS DE ANALFABETISMO, 

POR SEXO, A NIVEL NACIONAL. 

ANO MUJERES I-IOMBRl:S 

1964 28.9 - ") ,_ ),,_ 

1992 5.3 4.3 

r:ucn1e: DANE. Censos Nacionales 1964, 1973. 1985. 



CVADRO 8. PO.BLACIO.' ARTESANAL DEL SECTOR RURAL 

% HOMBRES % MUJERES % 

TOTAL 100.0 188,308 45.1 229,194 
.

54.9 

24. l 73.650 72.9 27,319 27.0 

11.4 31,937 61.9 l 9,605 38.0 

50. l 56.779 27. J 152,319 72.9 

3.1 12,659 98.5 195 1.5 

OBRERO / JORN AL 

EM PL EA DOS 

TRABAJA POR 

CUENTA PROPIA 

PATRONES 

TRABAJO SEGUN 

PAGO 

TOTAL NAL. 

417.502 

100,969 

51.542 

::!09.098 

12,854 

43,039 10.3 13,283 30.9 29,756 69.1 

Fuente: Calculos Estudio con Base Encuestal Na!. de Hogarcs 1991. 



OBREROS/JORNALEROS 

EMPLEADOS 

EMPLEADO DOMESTICO 

TRABAJADOR POR CUENT/\ 
PROPJA 

PATRONO I EMPLEADOR 

CLADRO 9. ARTESANOS RCRALES co� iNGRESOS 

MAS BAJOS 1991. 

(lngresos hasi:a S64, l 25J 

! I 

I TOT,\L HQr-.,iBRES 

I 

j 
77% 76% 

l 
5�% 21 % l 

43% 87% 

7! % 66% 

I 46% 45% 

Fuente: Calculos Estud io con BasL Encuesu Nae ional de Hogares 1991 . 

MUJERES 

88% 

60% 

93% 

65% 

52% 
l'I 



CUADRO 10. PERSO�AS E: 1 EL SECTOR RrRAL CON DOS OCUPACI01'iES 

SIML'LTA!\'EAS 

TOTAL % HOMBRES % MUJERES 

915.'.!34 100 773.203 100 142,031 

7'21,496 78.8 631,281 81.6 90.215 

2, -45 0.3 1.716 0.2 829 

32.228 3.5 21,053 2.7 11, l 75 

354 0.1 354 0.1 0 

11.382 1.2 11.382 1.5 0 

93.306 10.2 68,341 8.9 24.965 

11.362 1.2 10.269 1.3 1.093 

2,586 0.3 1.664 0.2 922 

39,850 4.4 27.018 3.5 12.832 

TOTAL 

AGROPECUARIO 

MINAS Y CANTERAS INDUSTRIA 

MANUFACTLIRERA ELECTRIC, 

C.1AS. AGUA COSNTRUCCION 

COMERCIO. REST'\URANTE 

TRANSPORTE, COMUNICACION 

E. HNANCIERA

SERVICIOS 

NO ESPECIFICA 

_1r)  0.0 125 0.0 0 

Fuente: Calculos estudio hasados en Encue<.;ta Nacional. 1 lvgares. DANE 

% 

100 

63.5 

0.6 

7.9 

0.0 

0.0 

17.6 

0.8 

0.6 

9.0 

0.0 



Ct:AORO 11. POBL.\CIO'S ARTESA'.'\AL URBA:�A 

TOTAI. o/, <, H01 1BRES % MUJERES % 

469. 778 100 255,288 100 214,490 100 

11.496 2.4 l ,649 0.6 9,847 4.6 

224.960 47.9 l 39.67Q 54.7 85,281 39.8 

46.2 

161.-55 34.4 62.516 24.5 99.039 

TOTAL 

TRABAJO SEGUN PAGO 

OBRERO / EMPLEADO 

TRABAJO POR Ct JENTA 

PROPIA 

PATRONOS 7! ,767 15.3 51.444 20.2 20.323 9.5 

Fuente: Encuesta Nac,onal. llogares Sech)r Informal 1994. DA1 'E 



I 

'-'=nvn;,v- •..:; • .-:,:c..tr: .• � ... �n:l'f'V or:; ALtiU�{Th M N1CIPI0S D01'1TIE LA PARTICIPACION DE LA MUJER 

!:.S .\1 \ YOR QCE LA DEL H0.\1BRE 

r\RTESANO:-i TOTAL 

ARTESANOS 

(3) 
1-!0MRRES r.; MUJERES 

(il 12) 

; I il 34 (,!4 6f, 924 100 

•;o.J(, JO 2,3()4 70 3.300 100 

..'.00 18 941 82 1,141 100 

2-1 •' 
LI 270 92 .294 100 

69-l .� -,I 772 53 l,466 100 

]K 39 59 61 97 100 

',if, 14 58R 86 684 ion 

2�1. !8 I. 139 82 1,391 !00 

4-1 ' I. 7•14 98 I ,838 \00 -

2(, 1 1.813 99 1,R39 100 

"'� 

-·�_l' 

42 303 58 521 JOO 

176 :16 109 fr+ 4115 !00 

�15 1� 375 6J 600 100 

�() .:'4 271 76 357 100 

2':19 49 3 \ \ 51 610 100 

6'-4 -10 ',)6 J 60 l,615 100 

2�2 41< 268 5'.!: 5?.0 ][l(I 

318 "' 519 62 837 100 

144 -11' 156 52 300 100 

.\WN1C1Pl0S , DEPART:\.\!E;,.iTO 

RIOHACHA - GU/\JIRA 

V ALLEDLIPAR - CESAR 

SAN JACINTO - BOLIVAR 

MORROA - SUCRE 

SAMPUES · SUCRE 

C'OLOSO - SUCRE 

AGUADAS - CALDAS 

LA CRUZ - NARlNO 

UNARES - NARlNO 

SANDONA - NARfNO 

ARMENIA · QU!NDIO 

GUACAMAYAS - BOYACA DUTT 

AMA - BOY ACA 

CERTNZA - BOYACA 

TENZA - BOYACA 

GUAMO - TOUMA 

COYAIMA - TOUMA 

PIEDEC'UESTA. - SANTANDER 

PTO.CARRENO - VICHAD:\ 

LETICIA - AMAZONAS 11� 41< 143 :'i2 276 IO(! 

FUENTE: E ncuesta A rtesana!. .'\ nesan ias de C olornhia S. A. l . 994 

I 



Cl' \DRO 13. PARTICIPACION DE LA MUJER CON RESPECTO A LA POBLACION 

ECONOJ\IICAMENTE ACTJV A 

MUJERE."i 
ARTESANAS 

TOTAL 
POBLACION 

MllNICIPIO DEPAR r..\MENTO ECONIMIC 
AC'TfV:\ 

fil4 46,2(11 

2,304 113.1'7 I 

9--11 I.!, I 'l8 

270 'i.563 

772 12.657 

RIOH.-\CH,\ - GUAJIRA 

V:\LLF=DI 'P,\R CESAR 

SAN J.-\CINTO - BO LIV AR 

\10RROA - SIOCRE 

.S,\\IPlJE� - SI.IC'RE 

COLOSO - SL'.CRE 59 J,536 

581'< l'J)WY 

1.1.l'J X,5'J7 

l.794 7, I :!-I 
·-

\Cl 'AD,\S - C't\l..OAS 

I.,\ CIH Z - :\,\RINO I 

INARr...S �A,nNo 

.SANDOT\IA N.\RINO 1,R13 8,--H12 

,,n J1l-l.�6(, ,\R.\1ENIA - QU!NlllO 

,- :lil'l : ,7 J j 
·-

17<; 47,.'i.:?ll 

Gl AC',\ :-v1A Y ·\S - ROYAC,\ 

ri1:1 fAM,\ BOY AC,\ 

r·1 RINl \ - HUYAC'1\ 27! 2 ,14 i 

111 2, i<J7 T"I "lZA - HOY ACA 
r-- --

%1 

"f PARTICIPACION 
MUJERES 

,. (P.l::.Al 

U3 

2. 02

7.71 

-UIS

Ci. I() 

l .67 

2.97 

13.25 

25.1� 

21,_<if,. 

ti.'.!') 

17./1:5 

11.79 

11.1)'1 

12.97 

5.5·1 17, 1,8 

2"1.{ 2 21 I:!, lJ(, 

519 I. 7(, 29.4.lk 

156 3.44 4,535 

l'il,A�lO rDI.JMA

( OYAI:--.l/1 TUI.JMA

PI I: DECl lE .. �'1 ,\ - S,\NT 

ANDER I ) l O.C t..RRl!NO 

- YIC!-IADA U.:T!CIA ·

,\M,\Z:ONAS 

l4J l.29 I I OX t 

r:u b.NTE: Encucsta Artesanal. Artesanias de Colombia S. A. I. 994 

* El porcentaje de participaci6n femenina se trabaj6 sabre la poblaci6n econ6micamcme c1ctiva y no 
sabre la poblaci6n ocupada.




