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PRESENTACION 

Han transcurrido dos anos, desde ese 20 de Enero de 1996 cuando se inicio la ejecuci6n del 
proyecto "Desarrollo Integral de Artesanos de Bolivar". 

Han sido multiples los aprendizajes, las anecdotas, y las construcciones, junta con los 
artesanos , con el equipo de profesionales y con los miembros de tantas instituciones que 
hicieron posible la consolidaci6n de nuestro trabajo tendiente a lograr un autentico 
Desarrollo Integral del Artesano de Bolivar. 

Para el Circulo de Obreros de San Pedro Claver fue una experiencia enriquecedora y sin 
punto de comparaci6n, pues a pesar de que la entidad tiene una existencia que en 1998 
alcanza los sesenta anos por primera vez nos aventuramos a construir procesos de 
desarrollo con actores sociales ubicados fuera de la geografia Cartagenera. Este punto de 
encuentro con la provincia, de descubrimiento mas cercano con la regi6n, o mejor con la 
subregi6n del rio, y en particular del rio grande de la Magdalena nos ampli6 el universo de 
comprensi6n de ese mundo de significados diversos y maravillantes de las gentes que han 
acunado sabiamente aquello que el soci61ogo Orlando Fals Borda denomin6 la "cultura 
anfibia". 

En Cartagena, ciudad donde la artesania y el artesano han hecho una escuela forjadora de 
grandes artesanos y de excepcionales obras maestras en la talla de la madera, la forja del 
hierro, el trabajo pulido de la piedra, el carey y el coco nos muestra resultados significativos 
que vislumbran inmensas posibilidades para fortalecer un sector que a pesar de su 
antigOedad pareciera apenas haber iniciado su recorrido por la senda de nuevos desarrollos. 

El trabajo ejecutado de manera directa con trescientos cinco artesanos, se desarroll6 en 
localidades coma Cartagena de lndias, y en este distrito el corregimiento de Arroyo Grande, 
en municipios como Magangue logramos llegar hasta comunidades coma Cascajal, Ceibal, 
Betania, San Rafael de Cortina, La Pascuala y Barrancayuca y uno de los trabajos con logros 
mas significativos en la valerosa y hermosa ciudad de Mompox. 

Al inicio de este proceso solo encontramos constituida una organizaci6n, la de Artesanos 
Unidos de Bolivar, hoy cuando presentamos este informe final podemos senalar coma 
producto del proceso un total de ocho organizaciones legalmente constituidas y funcionando 
adecuadamente, siendo notorio los niveles Organizativo y de producci6n y consolidando 
espacios de mercadeo y posicionamiento de sus productos. 
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El proyecto coma tal ha culminado, pero coma Circulo de Obreros de San Pedro Claver hay 
que decir que la alianza para la ejecuci6n del proyecto Desarrollo Integral de Artesanos de 
Bolivar fue muy satisfactoria y requiere seguir ahondando las posibilidades de consolidaci6n 
de este proceso apenas iniciado. 

Hay resultados visibles y comprobables en multiples ordenes pero debemos ser conscientes 
que si este proceso no continua acompanandose para su consolidaci6n es muy probable que 
no arroje los frutos que hoy visionamos, en tal sentido consideramos fundamental el buen 
funcionamiento del Convenio Marco departamental para el desarrollo del sector artesanal de 
Bolivar. 

La artesania es un producto que perrnite la diversificaci6n de exportaciones aprovechando las 
ventajas comparativas para la inserci6n de paises coma Colombia a una economia de escala 
global reafirrnandonos en nuestra identidad coma pueblo culturalmente rico y diverso. En sus 
gentes se encierran caracteristicas de humildad y sencillez propias de los grandes maestros. 

En procesos coma el adelantado por Circulo de Obreros y Artesanias de Colombia esta la 
clave para potenciar el adecuado desarrollo de este sector, que sin perderse en la esencia de 
lo que son-artesanos - tienen toda la potencialidad para transforrnar y mejorar sus 
condiciones de vida en la perspectiva de incorporarse a procesos de participaci6n y 
dignificaci6n de su existencia. 

Una vez mas ratificamos nuestros agradecimientos a todas las instituciones y personas que 
hicieron posible este logro, en particular a Artesanias de Colombia. 
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INTR0DUCCl0N 

El presente informe responde a las acciones desarrolladas en el marco del convenio suscrito 
entre Artesanias de Colombia y el Circulo de Obreros de San Pedro Claver, para la 
implementaci6n del proyecto - Desarrollo Integral de Artesanos de Bolivar-. 

Este documento contiene las actividades desarrolladas con los artesanos de las comunidades 
de Cartagena de lndias, integrados en la Asociaci6n de Artesanos Unidos de Bolivar, Escuela 
Taller Cartagena de lndias, artesanas de Arroyo Grande y un grupo de artesanos independientes 
concentrados en el centro comercial Maicaito. Tambien aparecen los artesanos de Magangue, 
en los corregimientos de Cascajal, Barrancayuca, Betania, Ceibal, La Pascuala, San Rafael de 
Cortina y en la valerosa ciudad de Mompox, en donde participan de los beneficios de la labor de 
formaci6n un significativo grupo de orfebres, ebanistas y mujeres artesanas. 

El informe contiene un diagn6stico de los sitios de trabajo, definici6n de los grupos de artesanos, 
identificaci6n de necesidades de formaci6n y contenidos de capacitaci6n, al igual que el diseno y 
validaci6n de los programas curriculares. 

Describe detalladamente la situaci6n socioecon6mica y cultural de los artesanos objeto de 
estudio, las fortalezas y debilidades de las unidades econ6micas, los oficios a los que se dedican 
y las tecnicas utilizadas, niveles de organizaci6n y las necesidades de capacitaci6n, tambien 
hace referencia a los metodos utilizados en la conservaci6n del media ambiente y posibles 
consecuencias coma la migraci6n a otros polos de desarrollo en busca de mejores niveles de 
vida. 

En la medida en que se avanza en la lectura del texto usted hallara una serie de fotografias, 
folletos promocionales, recortes de prensa, mapas indicadores de las zonas donde estan 
ubicados los artesanos atendidos por el convenio y algunos informes de actividades que se han 
generado de la motivaci6n impartida por los instructores a los grupos de artesanos objeto de 
atenci6n. 

11 
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� Amaury Enrique Padilla Cabarcas, Coordinador �neral de , estudi6 Licenciatura 
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Mompox y Magangue. 

� Rafael Isaac Garay Tovar, Economista, con amplia experiencia en la asesoria de medianas 
empresas yen proyectos de inversi6n, desarrollo sus labores coma instructor de formaci6n 
socio empresarial en el municipio de Mompox, coma tambien la manitoria general de esta 
area tematica. 

� Alvaro Venecia, Administrador de Empresas, se ha desempenado coma asesor micro 
empresarial en diversas instituciones de formaci6n, labor6 con los grupos de artesanos de la 
Escuela Taller Cartagena de lndias. 

� Heme/ Colon Rocha, Administrador de Empresas con amplia experiencia en elaboraci6n de 
proyectos yen organizaci6n gremial, trabaj6 en el proyecto con los grupos de Artesanos 
Unidos de Bolivar y Artesanos de Maicaito. 

� Antonio L. Castillo, Contador Publico desarrollo acciones de formaci6n y asesoria a los 
grupos de Artesanos de la Ciudad de Cartagena en lo correspondiente a legislaci6n y la parte 
tributaria. 

� Humberto Martinez, Economista con amplia experiencia en el trabajo de formaci6n socio 
empresarial con comunidades y empresas del s ector asociativo, trabaj6 con los j6venes de la 
Escuela Taller. 

� Jorge Isaza, Medico e investigador en Desarrollo Humana, ha escrito diversos libros sabre la 
tematica antes mencionada y numerosos ensayos, labor6 en el convenio desarrollando el 
componente de Desarrollo Optima de la inteligencia y la calidad de vida, ademas de ejercer 
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la monttoria general de esta area tematica. 

=> M6nica Corrales Diaz, Disenadora Textil, fot6grafa y pintora trabaj6 en la implementaci6n 
de nuevos conceptos de diseno a partir del conocimiento y valoraci6n de la identidad cultural 
de las comunidades de Magangue y Mompax. 

=> Helena Martin Franco, profesional en artes plasticas, ceramista intemacional ha 
desarrollado estudios en diversos paises de Europa y par ser Cartagenera conoce de la 
historia y de la cultura de las artesanos de esta regi6n del pais, labor6 en el equipa de 
diseno del proyecto Desarrollo Integral de artesanos de Bolivar con las comunidades de 
Cartagena y el grupa de la Escuela Taller de Mompax. 

=> Yimi Alvarado, investigador en el area de historia y ciencias sociales, nacido en Mompox 
trabaj6 en el proyecto desarrollando la formaci6n requerida dentro del companente de 
cultura, patrimonio, historia, cultura y folclor, contemplado en el m6dulo de Desarrollo 
Humana. 

=> Roberto Martinez, Licenciado en Ciencias Sociales y con especialidad en Planeaci6n 
Regional, nacido y residente en Magangue labor6 al servicio de las comunidades 
artesanales atendidas par el proyecto desarrollando companentes de participaci6n 
ciudadana, y Formaci6n sociopolitica. 

=> Cesar Cassares Tones, Economista magangueleno trabaj6 en el proyecto desarrollando el 
m6dulo de formaci6n socio empresarial y formaci6n gremial con las comunidades de 
Cascajal, Ceibal, Betania, la Pascuala y Barrancayuca. 

=> Gennan Tones, Administrador de Empresas. Durante 1996 estuvo desarrollando acciones 
de promoci6n y acompanamiento a los diversos grupas de artesanos en la ciudad de 
Cartagena, su aparte fue fundamental en la primera fase del proceso. 

=> Wilmar Perez Maniares v Maria V,ctoria Escorcia Solano pareja de comunicadores 
sociales que desarrollaron companentes de Desarrollo Humana Integral en las comunidades 
de Barrancayuca y Cascajal en Magangue. Nacidos en el corregimiento de Cicuco y 
conocedores de la zona aportaron elementos impartantes de analisis para la comprensi6n de 
la cosmovisi6n del artesano de la mencionada regi6n. 

13 



CAPITULO I. S/NOPS/S DE LA EXPERIENCIA 

1. ANTECEDENTES

El proyecto Desarrollo Integral de Artesanos de Bolivar nace en Enero de 1996 del resultado 
de un convenio suscrito entre Artesanias de Colombia y El Circulo de Obreros de San Pedro 
Claver, como soluci6n satisfactoria de un litigio entre las partes que planteaba como reto un 
ejercicio pedag6gico y organizativo, de alto valor e impacto medible para las comunidades 
artesanales de los municipio de Cartagena, Magangue y Mompox. 

De esta manera se inicia el disef'lo del proyecto el cual esta limitado desde la firma del 
convenio para que su duraci6n sea de dos af'los contados a partir del mes de enero de 1996, y
siendo el monto de ejecuci6n ciento ochenta y cinco millones de pesos$185.000.000.oo 

Asi se inicio el recorrido por las comunidades artesanales de Bolivar y se fueron identificando 
los diversos creadores de productos, bienes y servicios artesanales que a traves de la aplicaci6n 
de detenidas observaciones dialogos en la cotidianidad de estos actores, y entrevistas en 
profundidad, permitieron conocer sus necesidades, expectativas, anhelos y sueiios, denotando 
desde un primer momenta los retos y posibilidades de enriquecimiento de esta nueva 
experiencia que esperaba para ser abordada. 

La importancia de esta actividad estaba representada en la esperanza por un futuro promisorio 
vislumbrado en el conocimiento de nuevos conceptos y practicas que devolverlan a muchos las 
ganas de continuar avanzando en el proceso de conocimiento con profundidad de su actividad, 
como tambien de las tecnicas de manejo empresarial, ambiental, de conceptos como la calidad 
humana y el patrimonio o la participaci6n la democracia, todas asumidas como luces y
herramientas necesarias para el optimo desempef'lo de su labor y el logro de unos niveles de 
vida con desarrollo integral sostenible. 

Al diseiio del proyecto le sobrevino la consiguiente selecci6n del equipo humano y profesional 
que estaria laborando en el proyecto, la preparaci6n e instrucci6n del mismo, el analisis de los 
posibles inconvenientes y sobre todo la grandeza y nobleza del reto que habian aceptado 
desarrollar. 

El proyecto se inici6 y en la ejecuci6n de el se presentaron obstaculos e inconvenientes de 
diversos tipos, algunos que seran inolvidables y que de inmediato asaltan nuestra memoria: El 
primero de ellos fue el encuentro con un grupo de insurgentes armados que intimidaron y robaron 
el vehiculo de propiedad del Circulo de Obreros, cuando apenas nuestro proyecto se iniciaba. 
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Otro de ellos fue la muerte violenta de uno de nuestros alumnos en Barrancayuca, corregimiento 
de Magangue, cuando paralelamente se desarrollaba la jomada forrnativa. 

De esta manera y con diagnostico levantado y validado, con contenidos curriculares definidos, 
con equipo de instructores listos y con comunidades artesanales esperando nos dirnos a la tarea 
de impulsar nuestras acciones y aun cuando cerramos el ano 1996 con multiples obstaculos y 
problemas fueron, superiores las satisfacciones y los logros obtenidos. 

El cumplimiento de algunas metas contempladas en el proyecto, el poseer a la fecha grupos 
organizados en asociaciones y que participan activamente en beneficio de su propio entomo 
dernostrando con esto una potencial capacidad de gesti6n, sus crecientes niveles organizativos y 
una gran expectativa por seguir creciendo y mejorando dia a dia fueron las caracteristicas del 
cierre de actividades a 1996. 

El ano 1997 se inicio con la clara perspectiva de que a diciembre este proyecto debia estar 
siendo transferido a las comunidades artesanales que pudieran hacer dernostrables a la fecha su 
avance en terminos organizativos, econ6micos y de prospectiva. 

De esta manera se continu6 la capacitaci6n con el grato indicador del aumento en los margenes 
de producci6n y comercializaci6n de los grupos atendidos, pero sobre todo con la certeza de que 
la posibilidad de desarrollar el elemento humano atraves de un subsector tan estrategico, 
herrnoso y funcional como el de la Artesania. 

Los anterior es sin duda alguna son los mejores indicadores para considerar corno altamente 
provechoso el diseno, validaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de un proyecto corno el presente. 

Resta hoy cuando hernos cumplido con nuestro compromiso garantizar que la gesti6n adelantada 
no sera desaprovechada por Artesanias de Colombia, quien como ninguna otra entidad sera 
pieza fundamental en el logro que los grupos de artesanos se han planteado , cual es construir 
un futuro mas pr6spero en lo productivo, mas humano en lo social, responsable con el desarrollo 
ambiental sostenible en donde ya corno actores validos y socialmente reconocidos avancemos en 
la senda constructora de un camino hacia la consolidaci6n de un desarrollo integral de los 
artesanos en el departamento de Bolivar. 

2. OBJETIVOS

Los objetivos planteados a continuaci6n fueron disenados y expuestos en el proyecto inicial 
concertado con Artesanias de Colombia, aqui aparecen de tal manera que puedan ser 
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asumidos como logros obtenidos durante el proceso desarrollado. 

2.1.0BJETIVO GENERALES PLANTEADOS Y ALCANZADOS: 

Procesos de capacitaci6n, integraci6n y formaci6n implementados para el fortalecimiento de 
la capacidad de autosugesti6n del productor artesanal del departamento de Bolivar, 
mejorando asi su calidad de vida. 

2.2.0BJETIVOS ESPEC[FICOS PLANTEADOS Y ALCANZADOS: 

desarrollo de procesos de capacitaci6n, formaci6n socio empresarial, desarrollo ambiental 
sostenible y desarrollo humano integral aplicado a trescientos artesanos del departamento de 
Bolivar. 

Apoyo a procesos de consolidaci6n gremial de la comunidad de artesanos atendidos por el 
convenio. 

lmpulso al mejoramiento organizativo y los niveles de participaci6n en las ferias y eventos de 
exposici6n de los productos artesanales. 

Asesoria a los productores artesanales en los procesos de acercamiento equitativo con el 
sector comercial y consumidores finales. 

Resultados de investigaciones sobre los sectores artesanales mas desconocidos que esten 
vinculados al proyecto. 

Asesoria a las comunidades en la aplicaci6n de tecnicas de producci6n limpia que permitieron 
mejorar las condiciones ambientales en el desempeiio de su actividad laboral. 

3. INDICADORES DE LOGROS

Capacitaci6n y formaci6n integral a trescientos cincuenta artesanos reflejada en su desarrollo 
personal, social ambiental y empresarial. 

Consolidaci6n de cinco asociaciones de artesanos, distribuidas de la siguiente manera, tres 
en Mompox, siendo ellas ADOM, Asociaci6n de Artesanos Orfebres de Mompox. ASOEMA, 
Asociaci6n de Empresarios de La Madera, AMAM, Asociaci6n de Mujeres Artesanas de 
Mompox (orfebres, ebanistas y tejedoras), una en el municipio de Magangue, corregimiento 
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de Cascajal, denominada AMAR Asociaci6n de Mujeres Artesanas de Cascajal y Artesanos 
de Barrancayuca la cual no pudo ser legalizada pero cuenta con un gran reconocimiento en su 
comunidad. 

Consolidaci6n de una asociaci6n de segundo grado integrada por los artesanos de Mompox 
denominada, Asociaci6n de Artesanos Empresarios de la Isla de Mompox. 

Fortalecimiento de dos asociaciones artesanales en Cartagena, la de la Escuela Taller y 
Artesanos Unidos de Bolivar. 

Participaci6n en giras educativas a las ciudades de Bucaramanga, Buga, al resguardo 
indigena de San Andres de Sotavento y diversas ferias de Cartagena, Magangue, Medellin y 
Expoartesanias en Santa Fe de Bogota. 

Mejoramiento cualitativo y cuantitativo que ha permitido a los artesanos 6ptimos niveles de 
participaci6n y autogesti6n en el desarrollo de su comunidad, con responsabilidad en la 
soluci6n de sus problemas. 

Video y documento memoria del proceso desarrollado en Cartagena, Magangue y Mompox. 

Realizaci6n de rueda de negocios como estrategia comercial de integfraci6n del sector 
artesanal del Caribe Colombiano. 

--l> lnicios de campanas de recuperaci6n de materias primas, arborizaci6n, reforestaci6n y 
ornamentaci6n en Magangue y Mompox. 

Realizaci6n y consolidaci6n de la primera feria artesanal y cultural Expomompox 97. 

Consecuci6n de la casa del artesano en Cascajal (Corregimiento de Magangue) y Mompox, 
para la exhibici6n y comercializaci6n de sus productos al igual que es utilizado como sitio para 
eventos formativos , reuniones y como centro de investigaciones . 

Actualizaci6n del censo de artesanos en Cartagena, Magangue y Mompox. 

Base de datos que permite obtener informaci6n o reportes de los municipios o localidades 
atendidas sabre, edad, sexo, ingresos, actividades u oficios, asociaciones y nivel educative 
entre otros. 

Conformaci6n de una Organizaci6n No Gubernamental integrada por todo el equipo de 
instructores que labor6 en el proyecto "Desarrollo Integral de Artesanos de Bolivar", 
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denominada "Corporaci6n Sinergia". 

4. REALIDAD D EL S ECTORARTESANAL EN BOLIVAR

4.1. FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

A partir de un diagn6stico descriptivo y cualitativo de la realidad del artesano se analizaron los 
siguientes aspectos desde la 6ptica del desarrollo humano integral: 

4.1.1. Perfil Psicol6gico: En este componente, se analiz6 y trabaj6 el comportamiento 
individual, los niveles de agresi6n, tensi6n, vitalidad, miedos, mecanismos de catarsis, niveles de 
alcoholismo y drogadicci6n, capacidad, nivel de seguridad, y otros aspectos de la personalidad. 
Se estudi6 el clima grupal, relaci6n de pareja y nucleo familiar. 

Para esto se utilizaron test encuestas, concentraci6n en grupo, observaci6n directa e 
investigaciones ya realizadas. 

Se tuvieron como instrumentos test de capacidad de Oxford, test de familia, terapia grupal y test 
de autoestima. Se analiz6 el coeficiente intelectual y colectivo, nivel da autoestima real. 

4.1.2. Diagn6stico Medico Generalizado: Se observaron las enfermedades mas comunes, 
niveles de intoxicaci6n por sustancias que utilizan en sus oficios, dietas y sistemas terapeuticos 
tradicionales y su efectividad. 

Para lograr esto se obtuvieron informes de los centros de salud y hospitales, analisis de 
sustancias, materiales y posturas fisicas que utilizan en sus trabajos. Se observ6 y analiz6 la 
dieta alimenticia y los sistemas terapeuticos que utilizan. 

Se us6 como instrumento la concertaci6n y cuestionarios en grupo, recopilaci6n de estadisticas y
observaci6n directa. 

4.1.3. Sistema de Comunicaci6n y Aprendizaje en la Familia y en la Sociedad: Este 
componente fue fundamental para el trabajo y el impulso de los logros, pues se trabajo el como 
conservar y transmitir cultura, su ciencia, su arte, sus oficios y sus tradiciones. A traves de la 
encuesta y el dialogo se estudi6 como se protegen de influencias foraneas y que mecanismos de 
control y de represi6n utilizan dentro del grupo. 

Para esto se hizo una reconstrucci6n critica de la historia de la regi6n, revisando el 
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COt1l)Ol1anient de la raza que all se funderon desde la � de la conquista. Se analizaon corro ha 
inftuido en el navo de la region las citerentes expresiones y � y violencia que ha vivido el pals. 
Percibinos la inftuencia de la regi6n, la polltica y la mHicia en la regi6n. A su wz la influencia y traa1Ci6n 
con los pueblos vecinos, los procesos de �a:ion e i�n y sus consecuencias y secuelas. Se 
him enfasis en los me� que 8fT1)lean pn educa' a sus hijos teniendo en cuenta el nivel cullural y 
acadt',nico del il1esano. Dentro de la pobld>n se identificaon los requisites de calidad humaia. 

la observdn cirecta en la convivencia con 
----------------

gu posy SUS fa'nilias. 

Pero es1a apuesta por el towo de un 
Desarolo ln1E9'al del a1Bsano fue 
posible por la cnc1eriza::i6n que 
necesaianente tuvimos que 
desarrolla" del artesano y def sector 
atesanal, arojandonos oomo 
caDfisticas lo siguiente. 

s desarollo de 1a dvidad nsana

genera una serie de conductas que los 
-------------- convier1en en enenigos de la 

organizaci6n, aunque su Diel' sea inconsciente, en1re estas tenemos el indvidualisroo, el 
personaismo, el espontaneismo, el ancrquismo, el inmovilismo, el conmsroo, el extremsmo, el 
liquidacionismo, el anitismo, el aven1llerismo, la aut>suficiencia, el sectaismo. 

Estas conductas son las que han hecho que el sector artesanal nacional con algunas contadas 
excepciones no haya lograoo potencializar la gran capacidad de generar empleos, in"8S()S y 
bienesta' a ese gran grupo de colombianos que dependen de sus manos p•a logrcl' el sustento 
ciario viviendo muchas veces en condiciones, atraso y niseria. 

4.2. PUNTO DE VISTA ETNOGRAFICO 

En el departamento de Bolivar de acuerdo a estudios desarrollados por Artesanlas de Colombia 
desde el punto de vista etnogriflco tenemos en la tabla No 1 la distribucion de la poblaci6n 
artesanal segun su dis1ribuci6n Q809"Mica, al igual que en el grafico No 1 presentamos el grafico 
porcentual de poblaci6n de cada sector: 



Cuadro 1. D1strtbucl6n de la Poblacl6n Artesanal Sagun Area Urbana y Rural 

Area 

Rural 
Urbana 

TOTAL 

No.Arteunot 

305 

1678 

1983 

PorcentaJ• 

15.4% 

84.6% 

100.00% 

Fuente: Encuesta Nacional Artesanal - Artesanlas de Colombia S.A. (1994) 

l)is1rb.lci6ft de la poblaci6n Artaanal Scglll ANG 
Urmrlcl y Rt.ral 

En el cum No 2 tornado de las investigaciones adelantadas por Artesanlas de Colombia y como 
ampliacion de la infonnaci6n que caracteriza al sector artesanal en Bolivar, muestra la dis1ribuci6n 
de la poblaci6n urbana y Mal segun las edades: 



CuadA>2. OJstrlbucl6n de la Pob1aci6n Artesanal Rural y Ultlana porGrupos de Edad 

Edad Rural Porcenlaje Urbina Pon:entaje 

1-15 4 1,31% 25 1,49% 
16-20 23 7.54% 172 10,25% 
21-25 33 10,82% 197 11,74% 

35 11,48% 221 13,17% 
31-35 30 9)14% 205 12,22% 

39 12,79% 232 13,83% 
41-45 35 11.� 1n 10,55% 
46-50 42 13,77% 149 8.88% 
51-55 20 6,56% 115 6A5% 

19 6,23% 82 4,89% 
> de61 aftos 25 8;2% 102 6.08% 
Nooonteslo 0 0,0% 1 0,06% 
TOTAL 305 100.00% 1678 100% 

Fuente: Encoesta Nacional Attesanal - Mesamas de Colomtia SA {1994) 
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el desarrollo de una misma actividad de acuerdo al sexo, es la informaci6n que compartimos 
en el cuadro No 3 tomada de los estudios adelantados por Artesanias de Colombia en 1996: 

Cuadro 3.Distribuci6n de la Poblaci6n Artesanal segun Sexo y Edad 

Edad Masculino Porcentaje Femenlno Porcentaje 

1-15 8 2,21% 21 1,3% 
16-20 49 13,54% 146 9,01% 
21-25 58 16,02% 172 10,61% 
26-30 49 13,54% 207 12,77% 
31-35 42 11,6% 193 11,91% 
36-40 43 11,88% 228 14,07% 
41-45 38 10,5% 174 10,73% 
46-50 22 6,08% 169 10,43% 
51-55 18 4,97% 117 7,22% 
56-60 16 4,42% 85 5,24% 
> de 61 ai'los 19 5,25% 108 6,66% 
No contest6 0 0.00% 1 0,06% 

TOTAL 362 100.00% 1621 100.00% 

Fuente: Encuesta Nacional Artesanal - Artesanias de Colombia SA (1994) 

Una de las razones determinantes del pensamiento artesanal est.a fundamentada en su 
estructura de pensamiento, la cual obedece en gran medida a los deficientes grados de 
escolaridad registrados, Artesanias de Colombia nos presenta las siguientes tablas, con el 
correspondiente grafico 
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Cuadro 4 Niveles de Escolaridad en la Poblaci6n Artesanal 

Escolaridad Masculino PorcentaJe Femenino PorcentaJe Total PorcentaJe 
Ninguno 36 9,94% 459 28,32% 495 25.0% 
Primaria 94 25,97% 586 36,15% 680 34.3% 
incompleta 
Primaria 55 15,19% 246 15,18% 301 15.2% 
completa 
Sec. 126 34,81% 263 16,22% 389 19.6% 
lncompleta 
Sec. 40 11,05% 48 2,96% 88 4.4% 

Completa 
Cursos 2 0,55% 5 0,31% 7 0.4% 
tecnicos 
Cursos 9 2,49% 7 0,43% 16 0.8% 
universitarios 
No contest6 0 0,0% 7 0,43% 7 0.4% 
TOTAL 362 100% 1621 100% 1983 100.00% 

Fuente: Encuesta Nacional Artesanal -Artesanias de Colombia S.A. (1994) 
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Niwles de . Escolaridad en la Poblacion Artacmal 

IINinguno 

• Primaria inco�leta

a Primaria completa

tJ Secundaria incompleta

a Secundaria completa

·• Clrsos iicnicos

a ursos unMrsitarios

a No contesto

El depatlnento de BoliVcl' presenta una interesante cls1ribuci6n de a1esanos � por oficio, 
lo cua nos pet n i1e generar multiples t'9ftexiones en los ttversos niveles de ocupacion que 
apa-eam registrados en Ja tabla y Wafico Numero cina>, suninis1rados por Artesanlas de Cok>mbia 



Cuadro 5. D1stribuci6n de la Poblacl6n Artesanal por Oficio 

Descripci6n 

Tejedurla 
Madera 
Productos ludicos 
Metales 
Cuero 
Alfareria 
Ceramica 
Estampado y pintura 
Oficios no artesanales 
T ecnicas intermedias 
Vidrio 
Elementos naturales 
Calzado Artesanal 
T rabajos liticos 

Total 

No. Artesanos 

1505 
192 
39 
45 
26 
2 
27 
1 
2 
105 
2 
28 
6 
3 

1983 

Porcentaje 

75.9% 
9.7% 
2.0% 
2.3% 
1.3% 
0.1% 
1.4% 
0.1% 
0.1% 
5.3% 
0.1% 
1.4% 
0.3% 
0.2°/o 

100.00% 

Fuente: Encuesta Nacional Artesanal - Artesanias de Colombia S.A. (1994) 
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Dlstrlbucl6n de la Poblacl6n Artesanal par Oflclo 
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Cuadro 6 D1stribuci6n de la Poblaci6n Artesanal por Oficlo y Sexo 

Oficio Masculino Porcen ·e Femenino 

Tejeduria 52 14.36% 1453 
Madera 183 50.55% 9 
Ceramica 10 2.76% 17 
Cuero 22 6.08% 4 
Metales 41 11.33% 4 
Alfareria 2 0.55% 0 
Calzado artesanal 0 0.00% 6 
Productos Ludicos 13 3.59% 26 
Estampado y Pintura 1 0.28% 0 
T rabajos liticos 3 0.83% 0 
Tecnicas intermedias 10 2.76% 95 
Oficios no Artesanales 2 0.55% 0 
Elementos Naturales 22 6.08% 6 
Vidrio 1 0.28% 1 

TOTAL 100.000/o 

4.3.PUNTO DE VISTA DE LA ORGANIZACION 

mT�edur(a 

•Madera

•Productos ludicos

DMetales 

OCuero 

liJAlforena 

•ceromlca

OEstampado y plntura 

•Oflclos no

artesanales

Porcenta·e 

89.64% 
0.56% 
1.05% 
0.25% 
0.25% 
0.00% 
0.37% 
1.60% 
0.00% 
0.00% 
5.86% 
0.00% 
0.37% 
0.06% 

100.00% 

Desde el punto de vista de la organlzaci6n hallamos que la condici6n individual del trabajo 
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de los artesanos es una limitante estructural para el desarrollo de sus organizaciones 
gremiales y constituye uno de los obstaculos mas importantes en el sentido de lograr 
condiciones de fuerza y presi6n social y econ6mica que permitan por un lado; mejor trato por 
parte del Estado en terminos de su acceso a servicios sociales, y por otro; mejorar 
condiciones de negociaci6n que permitan optimizar sus proceso productivos. 

4.3.1.Tipo de Organlzaci6n Artesanal 

Las cooperativas y asociaciones son las formas organizativas predominantes en las que 
participan algunos artesanos encuestados. 
Se resalta el hecho que la mayoria de los artesanos no cuentan participan en dicho tipo de 
organizaciones (90,93% ). 

Cuadro 7. Tipos de Organizaci6n 

Organlzaci6n 

lnscritos Actualmente Grupo precooperativo 
Cooperativa 
Asociaci6n 
Grupo Informal 
Ninguna de las Anteriores 
Otros 
No contest6 

TOTAL 

No. Artesanos Porcentaje 

38 
38 

103 
12 

1834 
15 
15 

2017 

1.88% 
1.88% 
5.11% 
0.59% 

90.93% 
0.74% 
0.74% 

100,00% 

Fuente: Encuesta Nacional Artesanal - Artesanias de Colombia S.A. (1994) 

4.3.2. Causas de la no Participaci6n en Organizaclones 

Se identifican como las razones de la desmotivaci6n a participar en organizaciones gremiales, 
su incapacidad para prestar servicios o prestarles a unos pocos con preferencias, la ausencia 
de apoyos (asesoria) a la labor artesanal y en particular a lo relacionado con la 
comercializaci6n y la producci6n. El 24,79% identifica este conjunto de causas como el origen 
de su apatia a la no participaci6n en organizaciones. Este porcentaje unido al 41,50% que 
senala la causa de los beneficios preferenciales, permite inferir un bajo desarrollo del sentido 
de la democracia y participaci6n en organizaciones (ver cuadro N° 21). 
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Cuadro 8. Causas de la no Participaci6n en las Organlzaciones Artesanales 

Causas 

No ofrece servicios a la producci6n 
No tiene comercializaci6n 
Beneficios para pocos 
Falta de asesoria 
Sin documento 
Otros 
No contestaron 
Mixto: No tiene comercializaci6n-Beneficios para pocos-No 
ofrece sevicios-Falta de asesorla-Otros factores. 
TOTAL 

No. Artesanos Porcentaje 

84 
45 

837 
289 
17 

311 
369 
65 

4.16% 
2.23% 
41.5% 

14.33% 
0.84% 

15.42% 
18.29% 
3.22% 

2017 100.00% 
*Fuente: Encuesta Nacional Artesanal -Artesanias de Colombia S.A. (1994)

5. METODOLOGiA APLICADA

5.1. PRELIMINARES 

Para la implementaci6n del proyecto Desarrollo Integral de Artesanos de Bolivar se efectu6 la 
combinaci6n de varias estrategias metodol6gicas que nos permitieron hacer el diseno de lo que 
autodenominaroos coroo metodo CIAR de formaci6n, Capacitaci6n Integral al sector Artesanal, 
las cuales nos permitieron identificar un conjunto de acciones factibles de aplicar al proceso de 
formaci6n para obtener un desarrollo autenticamente integral del artesano de Bolivar. 

Partiroos entonces del levantamiento de un diagn6stico que oriento la satisfacci6n de 
necesidades basicas de capacitaci6n y formaci6n a los artesanos en cada comunidad en 
particular. 

El acompanamiento en la cotidianidad de los artesanos, el compartir sus vivencias, problemas y 
suenos nos permiti6 penetrar en sus vidas, conocer sus miedos, el escuchcr- sus anecdotas y 
tomar1as coroo elementos pedag6gicos nos ha facilitado la influencia en aspectos coroo la 
concentraci6n y estimular la receptividad de todos los grupos y muy especialmente el ganar su 
confianza. 
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La sencillez del artesano articulada a un proceso vivencial nos ayudo en la implementaci6n del 
proceso de confrontaci6n de la teoria con la reatidad, fundarnento de interacci6n de los 
facititadores para comprender mejor el entomo y compartir los conocimientos que exige ta 
formaci6n integral. 

Bajo estos lineamientos se ha desarrollado una metodologfa participativa v por procesos 
agregandote en la parte ambiental el cornponente def analisis de costo-beneficio-productividad, 
es decir identificar cuales son tos costos del desconocimiento o def no aprovechamiento de tos 
recursos disponibles de manera 6ptima en comparaci6n con los def aprovechamiento racional y 
eficiente. 

La experiencia vivenciada con la comunidad de artesanos def departamento de Bolivar en to 
concemiente at desarrollo humano nos permiti6 conocer a un grupo de gentes maravittosas, de 
pensamiento transparente, de sentimiento noble, de una magia especial que habilita sus manos, 
pero tambien a observar que ese productor individual es poseedor de una conciencia especifica 
determinada o modelada por factores def entomo, como la estructura del rnercado, et credito, ta 
resistencia a la incorporaci6n de pequeoos ingredientes tecnol6gicos pero sobre todo hijos del 
pensamiento artesanal. 

En cuanto al componente de diseno este fue abordado desde el respeto por la identidad cultural 
de cada regi6n. La puesta en marcha de este m6dulo se desarroll6 con las correspondientes 
visitas de trabajo a los diferentes talteres de los artesanos donde se ha venido observando el 
comportamiento y la utilizaci6n de las materias primas, teniendo en cuenta sus cualidades y de 
acuerdo a los resuttados se han ptanteado sotuciones altemativas, siempre demostrandote a los 
grupos de artesanos las ventajas comparativas de las propuestas desarrolladas. 

En este sentido ha sido un m6dulo de formaci6n eminentemente practico apoyado con la mayor 
actualizaci6n bibliografica y de consulta como medio de ilustraci6n de ejemplos, de base para 
analisis etnograficos de otras posibilidades o de objetos que posean un especial atractivo en 
estos momentos. 

En el proceso de abordaje de este componente se inicio con el analisis de los productos que tos 
artesanos est.an habituados a realizar con el fin de identificar sus logros, metodo de etaboraci6n, 
eficacia, funcionalidad, limitaci6n de recursos esteticos, posibles mejoras y diversificaci6n de 
lineas productivas. 

Luego de esta fase de diagn6stico e identificaci6n de necesidades se han propuesto y 
desarrollado nuevas altemativas de diseno, teniendo en cuenta su factibilidad y ganancia en 
terminos ambientales y de costos de producci6n con ta asesoria de los instructores respectivos, 
para lograr de esta rnanera una formaci6n integral a los artesanos atendidos. 
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Con todo lo anterior ha sido posible iniciar el diseno de un modelo tecnico pedag6gico que facilite 
a traves de ejemplos practicos y te6ricos compartir conocimientos con los artesanos de toda la 
costa. 

A continuaci6n presentamos el documento metodol6gico en el area de desarrollo humano 
aplicado durante todo el proceso como sistematizaci6n de la experiencia, el cual esta sujeto a las 
mejoras y correcciones a que tuviere lugar teniendo presente que el reto fundamental consiste 
en disenar modelos tecnicos - pedag6gicos que puedan brindamos posibilidades de 
replicabilidad con posibilidades de exito en otras comunidades artesanales de la regi6n y el pals. 

52. DIAGNOST1CO INVEST1GAT1VO

Partimos entonces, del levantamiento de un diagn6stico que orient6 la satisfacci6n de 
necesidades basicas de capacitaci6n y forrnaci6n a los artesanos en cada comunidad en 
particular. 

El acompanamiento en la cotidianidad de los artesanos, compartir sus vivencias, problemas y 
suei'los, nos permiti6 penetrar en sus vidas, conocer sus miedos. Escuchar sus anecdotas y 
tomar1as como elementos pedag6gicos nos ha facilitado la influencia en aspectos como la 
concentraci6n y estlmulo de la receptividad en todos los grupos, y muy especialmente, ganar su 
confianza, 

En cuanto a la parte de diseno, se desarrollaron visitas de trabajo a los diferentes talleres de los 
artesanos donde se ha venido observando el comportarniento y la utilizaci6n de las materias 
primas, teniendo en cuenta sus cualidades y, de acuerdo a los resultados, se han planteado 
soluciones altemativas. 

En este sentido ha sido un m6dulo de forrnaci6n eminentemente practico, aunque tambien ha 
contado con el apoyo bibliografico como medio de ilustraci6n de ejemplos de otras posibilidades o 
de objetos que posean un especial atractivo en estos momentos. La aplicaci6n de analisis 
etnograficos para el desarrollo comparativo de modelos implementados historicamente por estas 
comunidades o sus comunidades aledanas, lo cual sirvi6 como fuente fundamental para la 
realizaci6n de la propuesta pedag6gica en materia de diseno definiendo claramente el 
componente de programaci6n de la acci6n. 

En principio se analizaron los productos que los artesanos estan habituados a realizar, con el fin 
de identificar sus logros, eficacia, problemas de funcionalidad, limitaci6n de recursos esteticos y 
posibles mejoras. 
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Luego de esta fase de ciagn6stico e identificaci6n de necesidades en donde el componente 
investigativo fue desarrollado nos planteamos nuevas altemativas de diseno, teniendo en cuenta 
su factibilidad y ganancia en terminos ambientales y de costos de producci6n con la asesoria de 
los instructores respectivos, para lograr de esta manera una formaci6n integral a los artesanos 
atendidos. 

Con todo lo anterior, ha sido posible iniciar el diseno de un modelo tecnico pedag6gico que facilite 
a traves de ejemplos practices y te6ricos compartir conocimientos con los artesanos de toda la 
costa. 

Este documento sera presentado de manera descriptiva en la fase final del proyecto, como 
producto del trabajo desarrollado por cada uno de los facilitadores y el coordinador del convenio. 

5.3. SELECCION DEL EQUIPO DE FORMADORES 

Para la ejecuci6n del proceso de forrnaci6n y seguimiento se tuvo especial cuidado en 
seleccionar un grupo de profesionales con amplia experiencia en procesos de capacitaci6n a 
empresarios populares y que estuvieran dispuestos a emprender un proyecto que ofreciera 
resultados cuantificables en lo productivo, lo humano y lo social. 

Para ello era fundamental definir con daridad el Perfil humano, teniendo presente la 
participaci6n del profesional en los procesos de desarrollos iniciados con los actores sujetos a la 
intervenci6n 

El Perfil profesional, no solamente debia satisfacer necesidades de tipo academico e 
intelectual, sino tambien la responsabilidad etica en el ejercicio de cada una de las acciones en 
su radio de competencia. 

De esta manera el equipo seleccionado y del cual hoy se muestran eficientes resultados fue 
producto de una rigurosa escogencia con base en los anteriores criterios. 

5A. FORMACION A FORMADORES 

Para la coordinaci6n de este proyecto fue fundamental homologar los lengu�es y horizontes de 
saberes a validar y compartir con la comunidad de artesanos en el departamento de Bolivar, para 
lo cual se desarrollaron durante los dos (2} anos seis (6} jornadas de formaci6n a formadores 
cuyo componente tematico fue el siguiente: 

- Sensibilizaci6n
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- Fundamentaci6n del proyecto
- Construcci6n Colectiva de metas y sentidos
- Socializaci6n del abanico metodol6gico
- Validaci6n de las metodologias seleccionadas
- Evaluaci6n constante de los procesos aplicados

5.5. APLICACION DE PROCESOS FORMA TIVOS 

El exito de un proceso como el desarrollado en el proyecto con Artesanos por parte del Circulo de 
Obreros y Artesanlas de Colombia radic6 fundamentalmente en las metodologias participativas y 
por procesos, que fue implementada. Esta parti6 del reconocimiento y validaci6n del escenario de 
la cotidianidad como espectro fundamental del hacer y del aprender y del hacer con lo aprendido. 

En este proceso las unidades modulares que se aplicaron fueron: 

Desarrollo Socio empresarial y gremial 
Desarrollo Humane integral 
Desarrollo Ambiental sostenible 
Tecnicas, Diseno y control de calidad 

5.6. SISTEMA T1ZACl0N DE LA EXPERIENCIA 

La construcci6n pennanente de la memoria de toda esta experiencia se fue recopilando a pertir 
de los informes de cada uno de los instructores en las diversas areas, lo cual pennitta un sentido 
de integraci6n y de construcci6n de conocimiento validando siempre la cotidianidad y el saber 
popular regis1rado en la memoria colectiva como posibilitadores de la socializaci6n de lo 
aprendido para hacer sostenible una propuesta de desarrollo que apunto fundamentalmente a lo 
humane. 
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CAPITULO II. CONTENIDOS DE FORMACION 

1. DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL Y GREMIAL

1.1. LA EMPRESA Y SU ADMINISTRACION. 

1.1.1. EMPRESA: Es un ente autonomo que se crea para un fin especifico. En la empresa se 
reune un conjunto de recursos materiales coma las maquinas y herramientas, financieros coma 
el dinero y humanos que son el personal operativo y el administrativo para elaborar productos o 
prestar un servicio destinados a satisfacer las necesidades de los consumidores y a 
proporcionar bienestar a la comunidad. 

Las empresas se clasifican asi. 

Segun Su Objeto Social: 

De servicios. Son aquellas que en su actividad no entregan un producto material perdurable si 
no que brindan satisfacci6n a una necesidad. 

Comerciales. Son aquellas que su labor es facilitar el flujo de los productos entre el productor y 
el consumidor final sin agregarles cambios sustanciales en su conformaci6n. 

De transfonnacion o lndustriales. Como su nombre lo indica son aquellas que se dedican a 
transfonnar una materia prima en un producto tenninado. 

Agropecuarlas y extractivas. Se dedican a la producci6n de productos de origen agricola y 
pecuarios asi coma a actividades de mineria en pequei'la escala. 

Segun El Numero De Propietarios: 

lndividuales. Son aquellas que pertenecen a un solo propietario. 

Sociedades. Son aquellas en las cuales la propiedad del capital esta repartida en varias 
personas y toman cistintos de acuerdo a la forma de propiedad (an6nimas, limitadas en 
comanditas, asociativas, cooperativas, etcetera) 
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Seg(m La Procedencia Del Capital 

Publicas. Las que son propiedad del estado 
Privadas. Las que son propiedad de los particulares. 
Mixtas. Las que a la vez son propiedad del estado y de los particulares. 

1.12. LA PLANEACION 

Planear es decidir con anterioridad sobre las actividades que vamos a desarrollar dentro de la 
empresa o en cualquier actividad de nuestra vida. Planear es de gran importancia por que 
reduce la incertidumbre y el riesgo de perdidas o quiebra y nos permite un manejo mas facil del 
negocio. 

1.12.1. ELEMENTOS DE LA PLANEACION. 

o El Compromlso Toda empresa para cumplir cabalmente sus objetivos de brindar progreso
y bienestar a los propietarios, empleados y la comunidad debe trazar un plan.

Un plan en la empresa se traza para recuperar una inversi6n que ha sido necesario hacer o
para lograr los objetivos para y por los cuales existe, por lo tanto es importante que todas y
cada una de las personas que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa
adquieran el compromiso de planear permanentemente.

o Flexibilidad. T odo plan debe ser lo suficientemente flexible para permitir ajustes en la
medida que el desarrollo de la actividad asi lo requiera.

o Factores Limitantes. En todo plan existen situaciones intemas o extemas que pueden
afectar su normal desarrollo por eso es de gran importancia tenerlos en cuenta para evitar
retrasos y perdidas.

1.122. PASOS DE LA PLANEACION. 

o Formulaci6n de Objetivos. Conociendo a d6nde se quiere llegar es posible saber y

determinar como lograrlo.

Un objetivo es un logro final que una empresa o persona pretende alcanzar. Los objetivos
deben responder, a que, cuando, de que calidad, como, en que tiempo y quien. Los
objetivos deben ser daros, precisos y factibles de cumplir. En las cuatro areas funcionales
de la empresa se debe siempre tener en cuenta a que responden los objetivos. Para
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efectos de formular correctamente un objetivo siempre se debe emplear un verbo al 
inicio. 

o Areas Funcionales de la Empresa

Toda empresa debe tener especificadas por lo me nos cuatro areas funcionales. 

Es la que tiene que ver con la parte de direcci6n y de personal de la empresa. 
Es la relacionada con los procesos de producci6n de los productos. 

Administrativa. 
Producci6n. 
Mercadeo. 
productos. 
Finanzas. 

Es la que tiene que ver con la parte de venta y comercializaci6n de los 

Ejemplos: 

Area de 
mercadeo. 

Es la parte relacionada con el manejo de los dineros de la empresa. 

Area de producci6n. Area de personal Area de finanzas 

Que se va a Cuanto se va a producir. Cuantas personas Que necesidad de 
vender. Cuanta materia prima se necesitan. dinero tenemos 
Cuanto se va a necesitamos. Que entrenamiento para financiar el 
vender. Existe mercado para esa debemos darles. plan. 
Donde se va a producci6n. En que condiciones Cual es la 
vender Utilizamos las maquinas y laboran. necesidad de 
A que precio se va herramientas adecuadas. Que incentivos recursos extemos. 
a vender T enemos las maquinas y otorgar1es. Cuales son los 
A quien se le va a herramientas adecuadas. Como los plazos mas 

vender. Cuando se va a producir. evaluaremos convenientes. 
Cuando se va a Cuanto personal Cuando se van a 
vender necesitamos. necesitar los 

recursos. 

o Establecimiento De Alternativas.

Las alternativas son las distintas situaciones futuras que se pueden dar en el desarrollo de un 
plan. 
Las alternativas son los pasos que se debe elegir seguir para alcanzar los objetivos propuestos. 
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1.12.3. Periodos De La Planeaci6n. 

La planeaci6n puede hacerse a corto mediano y largo plaza de acuerdo a las necesidades de la 
empresa. 

- Planeaci6n a corto plazo: Es la que se hace para periodos hasta de un ano y tiene que ver
con las actividades de tipo inmediato o urgentes que se deben realizar para que la empresa
logre sus objetivos.

- Planeaci6n a mediano plazo: Es aquella que se hace para periodos de uno a tres anos y
generalmente en ella se hace referencia a las metas que hay que cumplir para lograr los
grandes objetivos para la empresa.

- Planeaci6n A Largo Plazo: Es aquella que se hace para periodos de mas de tres aoos y
tiene que ver con los grandes objetivos de producci6n y crecimiento de la empresa.

1.12.4. Herramlentas de la Planeaci6n: Para llevar a cabo una efectiva planeaci6n se hace 
necesario contar con unas herramientas minimas que permitan hacerlo de una rnanera 
adecuada. La principal de ellas es el cronograma que es una forma de planear actividades y
tiempos de una actividad. 

Cronograma 

Tiempo Primera Segunda tercera semana cuarta semana 
Actividad semana semana 

Planeaci6n 
Producci6n 
Almacenamiento 
Venta 

1.1.3. ORGANIZACION 

La organizaci6n como funci6n administrativa es el proceso que trata de la estructura de la 
empresa y de la asignaci6n de todas las tareas y actividades que de acuerdo que con los planes 
establecidos deben ser efectuados. 

Para poder organizar hay que conocer bien los objetivos de la empresa saber si se responde a 
las exigencias de los dientes, a los avances tecnol6gicos, a los aspectos ambientales y sociales, 
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a las recursos con que se cuenta, a las factores humanos, etc. 

La labor de organizaci6n al igual que la planeaci6n esta en permanente cambio, no se planea y 
organiza una sola vez sino que es necesario estar planeando y organizando o reorganizando. 

1.1.3.1. TIPOS DE ORGANIZACION. 

o Organizaci6n Fonnal. Es aquella que planea disei'la y tiene establecidas unas metas muy
claras y que preve que y cuando debe hacerse en la empresa para obtener resultado
6ptimos.

o Organizaci6n lnfonnal. Es aquella que se crea de una manera espontanea y las metas no
son establecidas de manera formal sino que se actua de acuerdo a las circunstancias

1.1.32. EL ADMINISTRADOR. 

En el taller artesanal el administrador es el mismo duei'lo que ademas hace labores de 
producci6n. Este propietario como administrador si desea realizar esta actividad de manera 
efectiva y eficaz debe plantearse los siguientes interrogantes. 

lSe cumple con las funciones administrativas? 
lSe planea el futuro del negocio a corto, mediano y largo plaza? 
l Que control se ejerce sabre el cumplimiento de las metas fijadas? 
l Cuando va a obtener un prestamo para maquinaria o materia prima estudia con detenimiento 
el monto preciso del prestamo o solamente consigue la mayor cantidad que pueda? 

Todo productor debe recordar que el principal objeto de su negocio es el producto que fabrica. 

o Autoridad Adminlstrativa: El derecho a dirigir y hacer que las personas realicen lo que les
corresponda para el logro de los objetivos de la empresa se llama autoridad administrativa.

En administraci6n la autoridad es una facultad que tiene el dirigente y la cual debe emplear sin 
excesos ni a1ropellos contra sus dirigidos, nunca se debe olvidar que los dirigidos son seres 
humanos con sentimientos, derechos y deberes que deben ser respetados. 
En la estructura organica de la empresa hay dos tipos de autoridad. 

- Autoridad En Linea Es aquella donde el superior delega a un subalterno y este debe
responderle por el cumplimiento de la actividad delegada.

- Asesoria. Es aquella en la cual un funcionario hace recomendaciones a otro quien puede
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acogerlas o no 

o Pautas Generales de la Organlzaci6n: Una adecuada organizaci6n de la empresa debe
contener lo siguiente.

La definici6n clara y precisa de las metas y objetivos.
Establecer la estructura de la empresa definiendo quienes dirigen y quienes son los dirigidos
y especificando las funciones de cada persona dentro de la estructura.
Disenar un organigrama de la estructura administrativa.
Redisenar o reestructurar el esquema Organizativo de la empresa siempre que sea
necesario.

1.1.4. LA DIRECCION. 

La direcci6n en una empresa se encarga de orientar el recurso humano para que con su trabajo 
contribuya al logro de los objetivos fijados. 

El productor artesanal coma llder de su negocio debera tener la habilidad suficiente para hacer 
que sus subordinados entiendan y realicen adecuadamente sus ordenes. 

Es funci6n de la direcci6n descubrir en el personal sus actitudes y mativaciones para que 
mediante los adecuados incentivos logre hacer que el personal desarrolle su actividad con el 
mejor entusiasma y la mejor voluntad. 

La direcci6n tiene dos factores determinantes: la motivaci6n y la comunicaci6n. 

La Motivaci6n. Es lograr que el personal desarrolle el sentido de pertenencia en la empresa, 
ubique el salario coma un media para satisfacer sus necesidades y el trabajo coma la 
oportunidad de contribuir al bienestar de la comunidad y a la realizaci6n de sus potencialidades. 

La Comunicaci6n. Es el intercambio de informaci6n de manera perrnanente entre el 
empresario y sus subaltemos. Se exige que la informaci6n sea clara, precisa y confiable. 

1.1.4.1. EL LIDERAZGO. 

Es la capacidad que debe tener el empresario para influir sabre las personas para que de una 
manera voluntaria realicen el trabajo que les corresponde. 

El llder debe ser una persona que infunda respeto, seguridad, admiraci6n y al mismo tiempo 
deseos de trabajar. 
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ESTILOS DE LIDERAZGO. 

Lider Facilista: Le da muy poca importancia a su poder ya que depende de sus subordinados 
para fijar sus propias rnetas y la forma de logranas. Por lo general descuida la producci6n en 
procura de lograr un buen ambiente y armonia entre el personal. 

Uder Autocratico: Es un lider orientado a la producci6n para el son mas importantes la 
producci6n y la productividad que el factor humano. Sus palabras son ordenes y exige que se 
haga lo que el dice y nada mas. 

Uder Democratico o Participativo: Es el lider ideal puesto que est.a en medio de las dos 
tendencias anteriores, tiene en cuenta tanto la producci6n como el bienestar de su personal. No 
toma decisiones solo, sino que las consulta con sus subaltemos. 

1.1.4.2 PAUTAS GENERALES DE ADMINISTRACION. 

Mostrar interes por las personas de la organizaci6n, trat.andolas con el respeto que se rnerecen 
como seres humanos. 
Ser estricto con los principios pero flexible con los procedimientos. 
lnculcar en cada una de las personas el conocimiento y la claridad de los objetivos de la 
empresa y de cada persona en particular. 
Utilizar adecuadamente la capacidad y el poder de liderazgo. 
Crear y mantener un excelente nivel de comunicaci6n en la empresa. 
lmpulsar el progreso y desarrollo de todos los miembros de la organizaci6n 
Comprorneter a todos los miembros de la organizaci6n en su progreso y desarrollo. 
Obrar siempre con justicia en cada una de las situaciones que se presenten y tratar de ensenar 
con el ejemplo. 
Consultar, preguntar, participar y delegar. 
Tener siempre presente que el principal recurso de la organizaci6n es el hombre y como tal 
debe tener tratamiento preferencial. 

1.1.5. EL CONTROL 
Es la acci6n de examinar las actividades desarrolladas por la empresa en un periodo de tiempo 
para verificar si se est.an cumpliendo de acuerdo con lo planeado. 

1.1.5.1. AREAS DE CONTROL. 

Control De Mercadeo. Se examina si la empresa ha cumplido con los programas de ventas en 
el tiempo previsto y con costos de promoci6n y publicidad acordes con lo planeado. 
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Control De La Producci6n. Se verifica si la empresa ha producido la cantidad establecida en el 
plan de producci6n y ventas con la calidad y costos previstos. 
Control De Personal. Este control induye elementos relacionados con el recurso humano de la 
organizaci6n tales como rotaci6n de personal, ausentismo, quejas, reclamos, sugerencias, 
volumen de trabajo, etc. 
Control De Las Finanzas. En esta area se controla el uso de los recursos financieros de la 
empresa tanto los ingresos como los egresos. 
Control De lnventarios. Se refiere al control de materias primas, productos en procesos y 
productos terminados con respecto al uso y disposici6n que se haga de ellos. 

1.1.52 CARACTERISTICAS DE UN BUEN SISTEMA DE CONTROL. 

Debe ser objetivo, es decir, basarse en hechos y datos reales y no en suposiciones o rumores. 
Debe ser econ6mico un sistema de control que sea mas costoso que la actividad o el proceso 
que se controla resultara inadecuado para la empresa. 
Debe efectuarse a tiempo. El control debe efectuarse en el momenta oportuno un sistema de 
control que permita evitar determinados errores sera el mas eficaz para la empresa. 
Debe ser impersonal. No debe realizarse por la misma persona que ejecuta la acci6n o el 
trabajo puesto que puede dar origen a informaci6n distorsionada. 
Debe ser claro y preciso. El control no debe prestarse a interpretaciones dudosas o err6neas 
debe especificar clcl'amente la acci6n o control a efectuarse. 

1.1.6. HACIA UNA ADMINISTRACION EFICAZ 

El mundo de los negocios exige que permanentemente se esten tomando decisiones. 
De una decisi6n acertada depende el exito o fracaso de la empresa, para tomar una buena 
decisi6n es necesario tener en cuenta algunos de los siguientes elementos 

Establecer el objetivo que se desea alcanzar que debe ser medible y realizable. 
Considerar las distintas altemativas o posibilidades por las cuales se puede lograr ese objetivo. 
Analizar y estudiar cada de las altemativas planteadas. 
Seleccionar las altemativas con mejores opciones y oportunidades que nos brinden de acuerdo 
al analisis anterior. 
Ejecutar la decisi6n tomada. 

12.MERCADEO

Es el conjunto de actividades destinadas a lograr con beneficio la satisfacci6n de las necesidades 
del consumidor, con un producto o servicio. 
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Es el conjunto de actividades que buscan producir bienes y servicios que responden a las 
necesidades de los consumidores. 

1.2.1. ETAPAS DEL MERCADEO. 

Etapa de producci6n. Es la primera etapa del mercadeo como tal y lo (mico que interesaba 
era elaborar un producto bien hecho. 
Etapa de venta A raiz de la aparici6n de la competencia y la ampliaci6n de los mercados por 
el desarrollo de las vias de comunicaci6n el problema deja de ser la producci6n de 
suficientes productos para convertirse en el de poder vender toda la producci6n. Un producto 
bien hecho por si solo no es garantia de exito en el mercado. 
Etapa de mercadotecnia La mercadotecnia es un proceso de satisfacci6n de las necesidades 
de los consumidores y como tal la producci6n debe tener la misma orientaci6n. 
Etapa de responsabilidad social En esta etapa ademas de satisfacer necesidades se busca 
mejorar el bienestar social. 

1.2. 2. ELEMENTOS DEL MERCADEO. 

Para desarrollar un eficiente programa de mercadeo es indispensable tener en cuenta los cuatro 
etementos basicos del mercado que son: El producto, el precio, la promoci6n y la plaza o 
dis1ribuci6n. 

1.2.2.1. EL PRODUCTO. 

El producto es el objeto o servicio que la empresa fabrica o presta y debe cumplir una serie de 
requisites para que pueda llegar en forma eficiente y eficaz al consumidor. Estes requisites son: la 
marca, el empaque, la linea, los servicios adicionales, la calidad. 

La Marca: Es un slmbolo que le da al producto o servicio un nombre que permite identificarlo y 
distinguir1o de sus competidores y tiene tres objetivos a saber: 
ldentificar y distinguir el producto. 
Dar publicidad al producto y al productor. 
Ayudar a crear y fortalecer la imagen. 

los requisitos que debe cumplir una marca son: 
Que sea corta, es decir que el nombre tenga la menor cantidad posible de letras. 
Que sea de facil pronunciaci6n es decir que la secuencia de las letras sea fonetica. 
Que sea facil de recordar, es decir que la combinaci6n fonetica este organizada de tal forma que 
su pronunciaci6n pueda convertirse en un habito. 
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El Empaque: Es cualquier material que encierra o contiene al producto y su finalidad es facilitar 
su entrega al diente. 
El empaque debe poseer las siguientes caracteristicas. 
Proteger el producto. 
Mantenerlo en condiciones higienicas. 
Facilitar el manejo del producto y evitar perdidas. 
Que sea resistente. 
Que le de publicidad al producto. 
Que sea de utilizaci6n posterior. 

La Unea: Es la variedad de productos que se pueden fabricar y ofrecer con las maquinarias y 
equipos con que cuenta el negocio. Estan relacionados entre si por que satisfacen necesidades 
parecidas. 

Servicios Adiclonales Del Producto: Son atenciones o garantlas que no estan induidas 
directamente en el producto pero que le facilitan a I diente su adquisici6n. 

La Calidad: Es el conjunto de caracteristicas y cualidades que debe tener el producto para 
satisfacer e induso superar las expectativas del cliente. 

1.2.2.2. EL PRECIO. 
B precio es el valor en dinero de los productos. 
El precio se ve afectado por diferentes factores como el costo, la competencia, la calidad y la 
moda. 

Factores Que Afectan El Precio: 

El Costo: La determinaci6n del precio debe tener como base primordial los costos totales de 
producir el producto, pues el precio en ning(m momento puede ser inferior al costo, pero puede 
ser tantas veces superior como las condiciones lo permitan. 

La Competencia: Es un factor que tiene mucha influencia en la determinaci6n del precio, pues 
de la mucha o poca competencia depende que nuestro producto tenga un bajo o alto precio. 

La Calldad: De lo bien acabado de un producto depende que podamos cobrar un precio que 
tenga un aceptable margen de utilidad. Mientras mas calidad tenga el producto, mayor sera el 
precio que podamos cobrar por el y mayor la disposici6n del diente para pagar. 

La Moda: Es la mayor frecuencia de uso de un producto en un periodo de tiempo, por lo tanto el 
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empresario debe tener1o muy en cuenta, pues los productos que estan en uso tendran mayor 
demanda y por ende mayor precio. 

122.3. LA PROMOCION O PUBLICIDAD. 

Son todos los esfuerzos que se realizan para comunicarse con el cliente y vender1e mas 
productos. 
La promoci6n busca informar y estimular la compra. 
La promoci6n esta dirigida a crear un buen nombre, formar una imagen y conseguir ventajas 
competitivas. 
La promoci6n puede ser impresa, visual o sonora. 

Promoci6n lmpresa: Es toda aquella que se hace en vallas, murales, tableros, hojas volantes, 
revistas, peri6dicos, directorios, etc. 
Promoci6n Visual: Es toda aquella que se hace por medio de videos y generalmente va 
acompaHada de sonidos. 
Promoci6n Sonora: Es la que se hace por medio de emisi6n sonora como el perifoneo y las 
emisoras de radio. 

1.3. PRODUCCION 

Es el proceso mediante el cual se elabora un producto. 

1.3.1. PRODUCTIVIDAD: Es la acci6n de alcanzar niveles de producci6n cada vez mayores 
con el uso minimo de recursos con una calidad excelente y con la maxima calidad. 

1.3.2. ORGANIZACION DE LA PRODUCCION. 

1.3.2.1. METODOS DE TRABAJO 

a) El Diagrama De Procesos. Es el orden y coordinaci6n de las diferentes operaciones de
producci6n. Un diagrama de procesos es una representaci6n grafica del orden de todas las
operaciones, transportes, inspecciones, demoras y almacenamientos que se presenten
durante el proceso productive.

El diagrama de procesos suministra informaci6n necesaria del tiempo requerido y las 
distancias recorridas en la fabricaci6n del producto. 

b) La Disposici6n Del Puesto De Trabajo. El puesto de trabajo debe ser un lugar c6modo
dotado de las herramientas y equipos necesarios para que el operario pueda realizar las
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actividades de tal fonna que no interrumpa el trabajo de las otras personas. 

c) Las Condiciones Ambientales. El puesto de trabajo debe ofrecer condiciones ambientales
nonnales, es decir adecuada iluminaci6n, ventilaci6n y limpieza.

1.3.2.2. Ventajas De Utilizar Un Metodo De Trabajo: 
Una mejor combinaci6n de las operaciones para fabricar el producto. 
Mejoras en la manipulaci6n de Herramientas y materiales. 
Disminuci6n de los tiempos de operaci6n. 
Mejora la productividad de la mano de obra. 

1.3.3. DISTRIBUCION DEL TALLER 

Es la fonna coma esta siendo distribuido el espacio disponible del taller o sea c6mo se 
colocan las puestas de trabaja, las accesorios, las maquinas y la asignaci6n de 
almacenamientas para materias primas, productas en procesos y productos tenninados 

1.3.3.1. VENTAJAS DE UNA ADECUADA DISTRIBUCION DEL TALLER 
- Se disminuye el tiempo de fabricaci6n del producto.
- Se da mejar arganizaci6n a los puestos de trabajo y a las maquinarias.
- Se aumenta la productividad.

1.3.3.2 PASOS A SEGUIR PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DEL TALLER 

- Elaborar una lista de los productas que se fabrican.
- Elabore una lista de todas las operaciones que se llevan a cabo en la elaboraci6n de cada

producto definienda el orden en que es necesario realizarlas.
- Detennine el tiempo para cada operaci6n
- Haga un analisis de la distribuci6n en planta que tiene actualrnente su taller.
- Haga las correcciones, simplificaciones y redistribuciones que sean necesarias.

1.4. CONTABILIDAD 

Es la ciencia social que se encarga del manejo organizado y racional de las cuentas de una 
empresa con el fin de emitir un resultado final. 

Objetivo principal de la contabilidad: Suministrar infonnaci6n financiera de la empresa a los 
duenos y a terceras personas 

Objetivos generates de la contabilidad: Tamar decisiones en materia contable, administrativa y 
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financiera. 
Ayudar a la planeaci6n, organizaci6n y control. 
Evaluar la gesti6n de los administradores de la empresa. 
Fundamentar o servir de apoyo para la determinaci6n de las deudas o pasivos que se deben 
cancelar al estado, es decir las obligaciones tributarias. 
Proyectar flujos de efectivo 
Uevar un control adecuado y oportuno sabre todas las operaciones de la empresa. 

1.4.1 TRANSACCION COMERCIAL 

Es aquella que ocurre cuando tiene lugar cualquier intercarnbio financiero. Est.a siempre 
valorizada. 

Ecuaci6n contable. 
Es una igualdad que debe cumplir todo manejo contable para poder comprobar la efectividad de 
la administraci6n financiera de la empresa. 

La ecuaci6n contable es: Activos = pasivos + patrimonio 

1 A.2. BALANCE GENERAL 

Es un resumen de todo lo que tiene y debe la empresa, a una fecha deterrninada. Al elaborar el 
balance general se obtiene inforrnaci6n valiosa sabre el negocio tal como el monto de las deudas, 
la cantidad de dinero disponibles, cantidad de mercancia, etc. 

Activos : son todos aquellos bienes tangibles e intangibles que la empresa tiene y poseen valor. 
Los activos se dasifican en activos corrientes y activos fijos. 

Activos corrientes. Son aquellos bienes de la empresa que tienen mayor capacidad para 
convertirse en dinero efectivo durante el periodo normal de operaciones del negocio. 
Las principales cuentas de activas corrientes son: 

Caja es el dinero perteneciente a la empresa que se tiene disponible en el caj6n del escritorio, en 
los bolsillos y en los cheques al dia no consignados. 

Bancos. Es el dinero que se tiene en las cuentas bancarias. 

Cuentas por cobrar. Es el saldo por recaudar de las ventas a credito, de los prestamos que se 
hacen a operarios y amigos y los cheques por cobrar que aun no estan vencidos o que han sido 
devueltos. 
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lnventarios. Es el detalle completo de las cantidades y valores de la materia prima, productos en 
proceso y productos terminados de una empresa. Es importante destacar que la realizaci6n de 
los inventarios debe hacerse y valorizarse de la manera mas rigurosa posible ya que es 
fundamental para la correcta marcha de la contabilidad. 

lnventario de materias primas. Es el valor de las materias primas disponibles a la fecha de la 
elaboraci6n del balance, valoradas al precio de costo. 

lnventario de productos en proceso. Es el valor de los productos que estan en proceso de 
elaboraci6n para determinar el costo aproximado de estos inventarios es necesario agregarle el 
costo de las materias primas, los pagos directos involucrados hasta el momento de la realizaci6n 
del balance. 

lnventario de productos terrninados. Es el valor de la mercancia que se tiene disponible para la 
venta valorados aJ costo de producci6n. 

Activos fijos son todos aquellos bienes que la empresa posee y que le sirven para desarrollar sus 
actividades y no estan destinados para la venta. las principales cuentas de activo fijo son: 

Maquinaria y equipos. En esta cuenta se registra el valor al costo o depreciado de las maquinas, 
los equipos y las herramientas utilizadas en el proceso productivo. 

Vehiculos registra con el valor actual todos los medios de transporte que utiliza la empresa para 
desarrollar sus actividades. 

Muebles y enseres. En esta cuenta se registra el valor del mobiliario induido elementos de 
cafeteria aseo y la decoraci6n de la empresa. 

Pasivos: es todo lo que la empresa debe. Los pasivos se clasifican en pasivos corrientes y 
pasivos a largo plazo. 

Pasivos corrientes. Son todos aquellos que la empresa debe pagar en un plazo inferior a un ano. 
los principales son: 

Sobregiros. Es el valor de los prestamos rapidos (sobregiros) que se le debe a los bancos en la 
fecha de realizaci6n del balance. 

Obligaciones bancarias. Es el valor de las obligaciones contraidas con los bancos y demas 
instituciones financieras. 
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Cuentas por pagar a proveedores. Es el valor de las deudas contraidas por compras hechas a 
credito a los proveedores. 

Anticipos. Es el valor del dinero que un cliente anticipa por un trabajo aun no entregado. 

Prestaciones y cesantias. Son las obligaciones contraldas con los empleados. Se recomienda la 
constituci6n de un fondo para pagos al memento del retiro del empleado. 

lrnpuestos. Es el saldo de los impuestos debidos. 

Cuentas por pagar. Son obligaciones con terceras personas diferentes a los proveedores. 

Pasivos a largo plazo. 
Son las obligaciones por pagar a mas de un ano. las principales son: 

Obligaciones bancarias. Son las obligaciones contraidas con los bancos y las instituciones 
financieras a periodos superiores a un ano. 

Cuentas por pagar. Son las obligaciones constituidas con los particulares superiores a un ano. 

Otros pasivos. Son aquellos que no son corrientes ni a largo plazo. EJemplo, arriendo recibido por 
anticipado. 

El pasivo de la empresa es igual a la suma de los pasivos corrientes mas los pasivos a largo 
plazo mas otros pasivos. 

Patrimonio: es el valor de lo que pertenece al dueno de la empresa a la fecha de realizaci6n del 
balance general. 

Capital son las inversiones que se realizaron para fundar la ernpresa. 

Utilidades retenidas son las utilidades que el propietario de la empresa ha reinvertido en estas. 

Utilidades del periodo es el valor de las utilidades obtenidas por la empresa en su ejercicio 
anterior y estos se obtienen del estado de perdidas o ganancias. 

Patrimonio igual capital mas utilidades retenidas mas utilidades del periodo 

1.4.3. SISTEMA SIMPLE DE CUENTAS 
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Es un conjunto de siete registros relacionados entre si, y en los cuales se puede anotar toda la 
informaci6n cxmtable sabre el movimiento del negcx::io. Estas cuentas son: 

Caja o Efectivo 
Bancos 
Ventas 
Control de trabajos o anticipos recibidos. 
Compras de materias primas 
Cuenta de gastos de fabricaci6n 
Cuenta de gastos de administraci6n. 

Guia para el manejo de las cuentas. 

Cuenta de caja o efectivo. 

Es un formato donde se anotan las entradas y salidas de dinero en efectivo y los cheques 
recibidos al dia. Al abrir esta cuenta se debe colocar el saldo inicial con el dinero en efectivo que 
se tiene en el momento de realizar el balance general de iniciaci6n de cuentas y tiene la siguiente 
estructura. 

CAJA. 

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO 
Se anota la Motivo del movimiento, Se anota el data Se anota el data Esta columna es el 
fecha de la Venta, compras, sueldos, numerico del 
transacci6n cobras, pagos y datos del movimiento si es 
dia, mes y documento de soporte entrada de dinero 
ano 

La cuenta de caja debe llevcrse todos los dias. 

CUENTA DE BANCO$. 

numerico del resultado del saldo 
movimiento si es anterior mas las 
salida de dinero entradas o menos 

las salidas de 
dinero 

En este formato se anotan las consignaciones y los cheques girados por la empresa en el curso 
de las operaciones. Al abrir esta cuenta se debe colocar el saldo conciliado que se tiene en el 
momenta de realizar el balance general de iniciaci6n de cuentas. 
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Esta cuenta presenta la siguiente estructura. 

BANCOS 

Fecha Detalle 

Se coloca la Motivo del movimiento, 
fecha de la nombre del cliente valor y 
operaci6n dia, numero del cheque, nombre 
mes,ano del banco. 

Consignacion Cheques al Saldo 
es dia 

Se anota el Se anota el Saldo anterior mas 
valor de la valor de los las consignaciones 
consignaci6n cheques 0 menos los 

girados al dia cheques girados al 
dia 

Para un correcto manejo de su cuenta de banco de bancos tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
Diligencie totalmente el volante que antecede a cada cheque en su chequera. 

En caso de que el cheque sea posfechado coloque al volante una senal especial que le ayude a 
recordar su fecha de pago. 

Este pendiente de la fecha de entrada de los cheques posfechados que usted gira. El dia de su 
vencimiento descarguelo de la cuenta por pagar respectiva y de la salida en la columna de los 
cheques girados al dla. 

Este pendiente de los cheques posfechados que usted ha recibido por concepto de las ventas 
hechas a credito. El dia de su vencimiento descarguelos de la cuenta por cobrar respectiva y 
an6telos en la columna de consignaciones 

CUENTA DE VENTAS 

Es un forrnato donde se anotan las ventas de los productos del negocio ya sean de contado o a 
credito. Se recomienda iniciar esta cuenta con un resumen de las cuentas por cobrar a los 
clientes en el momenta de la elaboraci6n del balance general de iniciaci6n. Esta cuenta tiene la 
siguiente estructura. 

VENTAS. 

Fecha Detalle Valor de la venta Saldo por cobrar Fecha de 
venclmlento 
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Se anota la Se anota el Se anota el valor Cantidad que Fecha en que vence 
fecha de la numero de total de la venta queda debiendo el el saldo por cobrar. 
venta dia, factura 0 cliente 
mesy ano nombre del 

cliente o forma 
depago 

TOTAL 

Para un mejor manejo de esta cuenta tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones. 

Las ventas se anotan cuando se le entrega la mercancia al cliente cualquiera que sea la forma de 
pago. 

Cuando se recibe la cancelaci6n de un saldo por cobrar la fecha de vencimiento correspondiente 
se puede encerrar en un circulo para indicar que dicho saldo se ha cobrado. 

Las cuentas de ventas se deben sumar cada fin de mes o periodo para obtener asi el valor total 
de las ventas en el mismo. 

CUENTA DE CONTROL DE TRABAJOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS. 

Esta cuenta registra el valor de los anticipos recibidos por concepto de los trabajos que se deben 
entregar posteriormente, es un complemento de la cuenta de ventas, para aquellos casos en los 
que es comun la venta sobre pedido. 

Esta cuenta permite controlar individualmente cada contrato pues aqui se registra los 
movimientos que cada uno de ellos tenga. 

La estructura de esta cuenta es la siguiente 

CUENTA DE CONTROL DE TRABAJOS 

Fecha Detalle Valordel Anticipos Saldo pendiente 
trabajo recibidos 

Se anota la Se describe el tipo de Es el valor total Se anota el valor Es el saldo que el 
fecha en que trabajo SUS del trabajo del anticipo que el cliente debe 
se formaliza especificaciones, cliente hizo oor el cancelar al memento 
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el contrato def nombre del cliente y trabajo de recibir el trabajo o 
trabajo direcci6n y telefono, en fecha 

fecha de entrega, etc. previarnente 
establecida. 

CUENTA DE COMPRA DE MA TERIAS PRIMAS. 

Aqui se anotan todas las cuentas de materias primas que se efectuen ya sea de contado o a 
credito las compras se deben anotar s61o cuando se reciben las materias primas asi sea que se 
paguen de contado, por anticipado o a credito y tiene la siguiente estructura. 

COMPRA DE MA TERIAS PRIMAS 

Fecha Detalle Valor de la Saldo por Fecha de vencimiento 
compra Daaar 

Se anota la Se anota el numero de Se anota el Se anota el se anota ta fecha en 
fecha de la factura descripci6n valor total de la saldo que se que se debe cancelar 
compra dia, general de la compra y el compra quede el saldo que se qued6 
mes ano nombre del proveedor debiendo si la debiendo 

compra es a 
credito 

CUENTA DE GASTOS DE FABRICACION 

En esta cuenta se registran los gastos que se efectuan por los siguientes conceptos. 

MANO DE OBRA. Se registran los pagos hechos al personal de producci6n ya sea por salario fijo 
mensual o por destajo incluyendo las prestaciones sociales respectivas. Tambien se anotan los 
trabajos que se hayan hecho extemarnente. 

GASTOS GENERALES DE FABRICACION. Contiene otros gastos de fabricaci6n distintos de 
los de materia prima y mano de obra tales coma servicios publicos, depreciaci6n, arriendo, etc. 

OTROS GASTOS DE FABRICACION. Aqui se incluyen gastos tales coma los materiales de 
consumo de la empresa. 
Su estructura es la siguiente. 

GASTOS DE FABRICACION 
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Gastos genera 
Fecha Detalle Mano deobra Les Otros gastos 

Se anota la Detalle del gasto, nombre Valor numerico Valor numerico del Cuando es un 
fecha en que del proveedor y numero del gasto si fue gasto si fue por gasto distinto de 
se caus6 el de comprobante por concepto de concepto de los 
gasto mano de obra servicios, arriendo, anteriormente 

depreciaci6n descritos. 

Ejemplo 

Para comprender mejor como deben realizarse cada uno de los asientos a que de lugar la 
actividad diaria de nuestro negocio realizaremos el siguiente ejemplo. 

Sol Maria Arevalo y Teresa Navarro deciden montar un negocio de artesanias en donde ellas 
seran las mismas trabajadoras y para ello deciden aportar la suma de $600.000.oo representados 
asi: 

El dia primero de enero Sol Maria aporta $300.000.oo en efectivo Y Teresa aporta $200.000.oo 
en efectivo, 2 sillas por valor de $20.000.oo cada una y cede un local por espacio de un ano por 
un valor de $60.000.oo. 
El dia 2 de noviembre compran materiales asi. 
10 rollos de hilo a raz6n de $6.000.oo cada uno y compran 2 docenas de agujas a raz6n de 
$3.800.oo cada una. 
El dia 5 de noviembre compran un estante exhibidor por valor de $120.000.oo pagan el 40% de 
contado y el resto a 45 dias. 
El dia 10 de noviembre estan listas las primeras cuatro (4) mochilas. 
El dia 15 de noviembre estan listas cuatro (4) mochilas mas y cada una recibe $24.000.oo por el 
valor de las mochilas que ha hecho. 
El dia 16 venden las mochilas listas a raz6n de $25.000.oo cada una le pagan el 50% de contado 
y el resto a credijo hasta e4130 de noviembre. 
El dia 18 de noviembre compran materiales nuevamente asi: 20 rollos de hilo a raz6n de 
$6.000.oo cada uno y lo pagan de contado. 

NOTA. Los rollos de hilo que compran son de 500 gramos y alcanzan para 2,5 mochilas cada 
uno. 

Trabajan hasta el 30 de noviembre entregan 6 mochilas cada una y reciben el valor de las 
mochilas que hicieron. Ese mismo dia pagan $5.000.oo por servicios de energia electrica. 
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Se pide realizar los asientos correspondientes a cada transacci6n. 

T odos los asientos deben hacerse en orden cronol6gico es decir en el orden por fecha y por hora 
en que se hicieron. 

Las cuentas que se afectan son las siguientes y quedan asi. 

PATRIMONIO 

Fecha Detalle Entrada 

1-11-96 Aporte de Sol Maria en efectivo 300.000.oo 

Aporte de Teresa $200.000.oo en 
1-11-96 efectivo $40.000.oo en muebles y 

enseres y 60.000.oo en arriendo 300.000.oo 
pagado por anticipado 

COMPRAS 

Saldo 

300.000.oo 

600.000.oo 

Fecha Detalle Vr. Compra Sxpagar F. Vencim
2-11-96 10 Rollos de hilo y dos 67.600.oo 

docenas de agujas seg(m 
factura de almacen Cadena 

Un estante exhibidor 
5-11-96 120.000.oo 72.000.oo 12-20-96.

20 rollos de hilo 

18-11-96 120.000.oo 

CAJA 

Fecha Detalle Entrada Salida Saldo 
1-11-96 Aporte Sol Maria $300.000.oo 500.000.oo 500.000.oo 

Aoorte Teresa $200.000.oo 
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Compra materiales 
2-11-96 67.600.oo 432.400.oo 

Abono a estante 
5-11-96 48.000.oo 384.400.oo 

Pago hechura 8 mochilas 
15-11-96 48.000.oo 336.400.oo 

Venta de 8 mochilas 
16-11-96 $25.000.oo c/u 50% contado 100.000.oo 436.400.oo 

Compra materiales 

18-11-96 Pago 12 mochilas 120.000.oo 316.400.oo 

30-11-96 Servicio de energia electrica 72.000.oo 244.400.oo 

30-11-96 5.000.oo 239.400.oo 

VENTAS 

Fecha Detalle Vr. Venta S.x cobrar F. Venc.

16-11-96 Venta 8 mochilas factura # 200.000.oo 100.000.oo 30-11-96 
001 

GASTOS GENERALES DE FABRICACION 

FECHA DETALLE M.0.0. G.G.F. OTROSGTOS 

15-11-96 Pago MOO 8 mochilas 48.000.oo

Pago MOO 12 mochilas 
30-11-96 72.000.oo 

1.4.4. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Es un calculo que se hace teniendo en cuenta todos las ingresos y egresos de la empresa y nos 
permite conocer cual ha sido el resultado financiero durante el periodo en que se realiza, es decir 
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1.5.1. CLASIFICACION DE LOS COSTOS. 

Par su comportamiento ante las cambios en las volumenes de producci6n las costos se dividen 
en costos fijos y costos variables. 

1.5.1.1. COSTOS FIJOS. Son aquellos que no varian ante cambios en las niveles de producci6n. 
Los principales costos fijos son sueldos y salarios, las prestaciones sociales, las gastos 
personales del empresario, el arriendo, las servicios publicos, la papeleria, el mantenimiento, la 
depreciaci6n. 

1.5.1.2. COSTOS VARIABLES. Estos costos son las que cambian cuando cambia el nivel de 
producci6n es decir que a mayor producci6n mayores seran las costos. Los costos variables mas 
importantes son las costos de materia prima incluido el empaque, las salarios pagados par 
producci6n, las comisiones sabre las ventas y las trabajos que se contratan con otros talleres. 

En cualquier empresa si no se hace un buen calculo y control de las costos el resultado sera la 
quiebra. 

A continuaci6n se presenta un formato para calcular las costos de una unidad productiva 
artesanal 

Nombre del producto ________________ _ 

Unidad de producci6n ____ _ Fecha ________ � 

Materiales o materia Unidad Cantidad Valor u Valort 
prima 

Madera Se anota El numero de El valor Resultado de 
Pinturas la unidad unidades que se actualizado de multiplicar el costo 
Colbon usada en utilizan en la compra de la de la unidad de 
Tornillos la compra unidad que se unidad de compra por las 
Puntillas esta calculando materia prima unidades 
Thiner utilizadas 

MANODEOBRA 
Salano por obra 
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si hubo utilidades o perdidas y se elabora de la siguiente manera. 

TEJIDOS LA RED 

PERIODO DE Noviembre 1 a Noviembre 30 

VENTAS 
VENTAS DE CONTADO 
VENTAS A CREDITO 

MENOS COSTO DE VENTAS 
= INVENT ARIOS INICIALES 

INV. MATERIA PRIMA 
INV. PRODUCTOS EN PROCESO 
INV. PRODUCTOS TERMINADOS 

200.000.oo 
100.000.oo 
100.000.oo 

173.000.oo 
0 
0 
0 
0 

MAS COMPRAS Y GASTOS DE FABRICACION 
MENOS INVENTARIO FINAL 

305.000.oo 
232.800.oo 

UTILIDAD BRUTA 
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS PERSONALES 
SUELDO DEL EMPRESARIO 

UTILIDAD NETA 

1.5. COSTOS 

27.000.oo 

El estudio de las costos de una empresa hace referencia a todos aquellos elementos que 
intervienen en la producci6n de forma directa o indirecta. 

Los costos tienen tres grandes divisiones. 

Costas de materia prima. 
Costas de mano de obra. 
Costas generales. 

Los costos tambien se dividen en costos totales y costos unitarios. 
Los costos totales son la suma de todos las costos de la empresa. 
Los costos unitarios son lo que cuesta producir un articulo. 
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Talla 
Pintura 
GASTOS FIJOS Y GENERALES 
Sueldos y salarios 
Prestaciones sociales 
Gastos personales 
Arriendo local 
Transporte 
Servicios publicos 
Papeleria 
Depreciaci6n 
Otros. 
TOTAL 

1.5.2. MARGEN DE CONTRIBUCION. 

El margen de contribuci6n de una empresa es la diferencia entre el precio de venta de un 
producto y su costo variable. Se le llama margen de contribuci6n por que muestra coma 
contribuyen los productos a cubrir los costos fijos y a generar la utilidad neta que todo negocio 
persigue. El margen de contribuci6n de la unidad es igual al precio de venta del producto menos 
su costo variable. 

Margen De Contribuci6n Unitario = Precio De Venta · Costo Variable 

lgualmente el margen de contribuci6n total de la empresa puede definirse coma diferencia entre 
la venta total y su costo variable total. 

Margen de contribuci6n total = venta total- costo variable total 

Calculo del margen de contribuci6n 
Calculo del margen de contribuci6n unitario 

El margen de contribuci6n unitario de un producto se calcula restandole el costo variable del 
producto al precio de venta: 

Precio de venta del producto $ ___ _ 
Menas costo variable del producto $ ___ _ 
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Margen de contribuci6n del producto $ ___ _ 

Calculo del margen de conbibuci6n total: Como la mayoria de las unidades productivas 
elaboran mas de un producto se hace necesario conocer el margen de contribuci6n total para 
tener un calculo acertado de la contribuci6n de los productos a cubrir los costos fijos. 

Toda la informaci6n referente a cada producto se resume en el cuadro siguiente. 

Costo Precio de Costo 
Productos Unidades venta variable del venta del variable Ventatotal 

mes producto producto total 
Aqui se Aqui se coloca Aqui se Se anota el El resultado El 
coloca el el nurnero de colocan los precio de de multiplicar resultado 
nombre de unidades que en costos venta de cada el numero de de 
los productos promedio vende variables de producto unidades multiplicar 
de la la empresa cada producto vendidas el numero 
empresa mensualmente mensualmen de 

te por el unidades 
costo vendidas 
variable del en el mes 
producto por el 
(2X3) precio de 

venta del 
producto 
(2X4) 

Suma de los Suma de 
costos las ventas 

TOTALES variables de de cada 
cada producto 
producto 

El margen de contribuci6n total se calcula restandole el costo variable total a la venta total: 

Venta total columna 6 
Menas costo variable total columna 5 

Margen de contribuci6n total 
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1.5.3. PUNTO DE EQULIBRIO 

El punto de equilibria en una empresa es igual al nivel de ventas que esta debe realizar en un 
periodo determinado para no obtener ni perdidas ni ganancias. 

Para el productor artesanal es de vital importancia conocer el punto de equilibria por que: 
Le suministra informaci6n para controlar los costos. 
Le sirve como referencia para planificar las ventas y las utilidades que desea obtener. 
Le da las bases para fijar1e precios a los productos o servicios. 

Situaci6n de una empresa con respecto al punto de equilibria. 

Nivel de ventas inferior al punto de equilibria: Significa que las empresas esta trabajando a 
perdida. Las ventas no alcanzan para cubrir los costos totales y por lo tanto cubre esta 
perdida aumentando su endeudamiento o disminuyendo su patrimonio. De persistir esta 
situaci6n la empresa se quebrara y tendre que cerrar. 

Nivel de ventas igual al punto de equilibria: Significa que la empresa ni pierde ni gana. Las 
ventas s61o alcanzan para cubrir sus costos totales y por lo tanto no se generan utilidades 
pero tampoco hay perdida. Es una situaci6n comun en las pequeiias empresas, que no debe 
mantenerse por mucho tiempo pues las utilidades son necesarias para el desarrollo del 
negocio. 

Nivel de ventas superior al punto de equilibria: Significa que la empresa esta generando 
utilidades. Las ventas cubren los costos totales y ademas generan excedentes. Es la situaci6n 
deseable y que deben bu scar todos los productores artesanales y empresarios en general. 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para calcular el punto de equilibria de una unidad productiva se debe tener la relaci6n de los 
costos fijos mensuales, los costos variables de cada producto y el margen de contribuci6n de 
cada uno de ellos, esto significa hacer calculos previos de todos las movimientos del taller 

El volumen de ventas que la empresa necesita realizar mensualmente sin perder ni ganar 
dinero, se calcula asi 

Los costos fijos mensuales de la empresa se multiplican par la venta total y este producto se 
divide par el margen de contribuci6n total dando como resultado el punto de equilibria en 
pesos 
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COSTOS FIJOS MENSUALES X VENT A TOTAL 
Pde E = 

MARGEN DE CONTRIBUCION 

2. FORMACION EN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

2.1 CONCEPTOS BASICOS 

La metodologia utilizada en esta area fue practico conceptual, permitiendo a los participantes 
una clara y completa comprension de los mecanismos, herramientas, ambientes y sistemas 
que le permitan como sujeto conservar o recuperar todo el potencial de su inteligencia, su 
capacidad de amar y expresar emociones equilibradas y a recuperar su dinamica y alegria 
con el fin de lograr niveles optimos de seguridad, supervivencia y evolucion para el y toda su 
comunidad. 

De esta manera en el modulo de desarrollo humano participaron diversas disciplinas regidas 
por metodo cientifico, y ciencias como la antropologia, la sociologia, la sicologia, las 
medicinas, el trabajo social, la linguistica, la logica y la matematica. 

Con esto se pudo avanzar en el conocimiento basico primario que le permiti6. Conservar sana 
su estructura siquica, su capacidad de amor, su salud flsica logrando y manteniendo una 
relacion optima consigo mismo, con los demas, con la naturaleza, con las ideologias y con los 
artefactos o medias materiales para poder enfrentar de manera correcta el ejercicio de la 
supervivencia, construyendo sistemas fam9iliares, sistemas sociales y sistemas universales 
coherentes preservando al maxima su nivel mas evolucionado 

2.2. EL RITMO DE VIDA CORRECTO 

En la civilizacion actual estamos cometiendo grandes errores que degeneran en confusion e 
incomprensi6n respecto a los sistemas sociales, los grupos, las ciudades conllevando a 
niveles de tension, de miedos, de terror, de angustias existencial, de apatias, y al final de 
guerras, perdiendose claridad sabre la relacion ser - salud flsica- ciencia- espiritualidad -
afecto y sistema de supervivencia. 

El artesano en general es generador de ciencia y arte el maneja los espacios y ritmos de 
trabajo de una manera genetica e integral, trabaja unido a su familia, usa el trabajo, usa el 
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oficio en un ambiente ludico para transmitir ciencia y aprendizaje a su familia, su sistema de 
vida su relaci6n con la naturaleza sus sistemas econ6micos y con los sistemas sociales y 
ecol6gicos puede dar enseiianza a otro grupo social donde se siente caos e incomunicaci6n. 

El artesano conserva los valores fundamentales de la vida. En el ejercicio de su artesania 
puede llegar a la maestria a su propia realizaci6n hasta llegar a convertirse en un maestro de 
su entorno. El artesano es un cientifico, el sabe par ejemplo cuando cortan la madera, coma 
secarla, como trabajarla, como se maneja, coma sigue unos procesos que requieren de gran 
ciencia, es una ciencia que se transmite de manera popular, sencilla, humilde de padre a hijo 
de hermano a hermano, en el mismo entorno. El extrae ciencia de su entorno y usando 
alegria, usando inspiraci6n, usando arte transforma y genera productos que sirven 
exclusivamente para la supervivencia del ser humano sin causar desastres ecol6gicos sin 
pretensiones de acumulamiento, sin provocar desastres sociales. 

El artesano tiene tiempo para observar la naturaleza en las ciudades, las personas va a ritmos 
realmente disparejos, a las ritmos de su propio cuerpo, de su propio pensamiento. 

En la ciudad una persona puede ir a 120 kil6metros por hara o mas en ese acelere, en ese 
estres su pensamiento se va desfasando llegando a estados sicoticos llegando a estados en 
los que su pensamiento se siente realmente acelerado y ya no ve, no contempla no siente lo 
que hay en su entorno, no disfruta del espacio donde sobrevive y empieza a soportar sistemas 
altamente angustiantes, estresantes, perdiendo los valores, la dignidad, reflejandose esto en 
el deterioro de su nivel fisico. 

El desarrollo humano integral trabajado con los artesanos permiti6 reafirmar que la artesania 
es una fuente de supervivencia permanente. El artesano genera sistemas de vida de 
protecci6n, de belleza, comodidad y futuro. 

El artesano es un maestro que conserva comportamientos humanos integros y se pueden 
rescatar de el actitudes, ciencia, conocimientos para convertirlos en modelos que permitan el 
fortalecimiento de la cultura conservando el beneficio social y la identidad cultural. 
T eniendo presente lo anterior las conceptos que se manejaron en cada m6dulo de Desarrollo 
Humana Integral fueron las siguientes: 

2.3. DIGNIFICACIQN DE VIDA 

Unidad No. 1 
Nombre: La dignidad humana y las diversidades de la civilizaci6n 
Objetivo: Compartir desde la historia de la civilizaci6n el concepto de dignidad humana y su 
incorporaci6n al proceso de desarrollo humano de la comunidad artesanal. 
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I ntensidad Horaria: 12 Horas 

Contenidos: 
1. Como aumentar la autoestima sin disminuir la de los demas
2. Como elevar la autoestima de todos los participantes
3. Ideas sobre la vida que nos ayudan a observar nuestros roles
4. La teoria del doble vinculo
5. Deformaciones producidas por el contacto personal
6. Epistemologia: La ciencia del conocer

2.4. LA TERNURA 

Unidad No. 2 
Nombre: El derecho a la ternura 
Objetivo: Difundir ideas y propuestas de educacion para la convivencia social, como escenario 
de reflexion y construccion de ciudadania. 
lntensidad Horaria: 22 Horas 

Contenidos: 
1 . Analfabetismo afectivo 
2. La ideologia del guerrero
3. La cognicion afectiva
4. Sentir de verdad
5. El cerebra social
6. Agarrar y acariciar
7. Retorno a la sabiduria
8. Entre el amor y el odio
9. Violencia sin sangre

2.5. LA CUL TURA 

Unidad No. 3 
Nombre: el sentido de nuestra cultura 
lntensidad Horaria: 
Objetivo: Desarrollar elementos que permitan la reflexion e identificacion de nuestra cultura, 
coma sintesis de las manifestaciones de lo que somos. 

Contenido: 
1 . Significado Humana de la cultura 
2. Aproximacion etimologica
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3. El hombre creador de cultura
4. Estructura y hermeneutica de la cultura
5. Aculturaci6n y transculturaci6n
6. ldentidad cultural

3. FORMACION AMBIENTAL

El desarrollo para poder ser tiene obligatoriamente que ser integral y sostenible. Desde esta 
perspectiva se desarroll6 el abordaje del componente ambiental como estrategia basica de 
formaci6n para el sector artesanal. 

Este componente hace referencia fundamentalmente al "sobrevivir", la propuesta desarrollada 
con los artesanos estuvo orientada tambien a los hijos de estos artesanos y a los hijos de 
estos hijos. 

No hay posibilidades de desarrollo sino se puede sobrevivir y sin pecar de alarmistas las 
condiciones que padecemos actualmente y mas las perspectivas que se poseen son en 
verdad dramaticas, por lo tanto la preocupaci6n por esta perspectiva es de todos. 

La propuesta basica que ha orientado la formaci6n ambiental para con artesanos en el 
departamento de Bolivar fue la del Desarrollo Ambiental Sostenible, asumida como la 
busqueda de equilibria entre el crecimiento econ6mico, la equidad social y los recursos 
naturales. 

Asumimos desde un inicio que es una propuesta dificil de asumir, aunque facil y 16gica de 
entender, pero que es necesaria aunque raya con lo ut6pico. Ha sido precisamente este 
divorcio entre lo que debe ser el bien colectivo para la humanidad sabre las aspiraciones de 
pequelios grupos o individuos la generadora de la maxima crisis y la que nos obliga a todos a 
sumir este componente por igual y socializar y comprometerse con la apuesta del desarrollo 
humano sostenible. 

A continuaci6n nos permitimos presentar los componentes que fueron desarrollados con los 
grupos de artesanos en las distintas localidades de intervenci6n. 

3.1. SENS1BILIZACl6N 
Unidad No. 1 
lntensidad Horaria: 20 Horas 
Nombre: historia del movimiento ambiental 
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Objetivo: Dar a conocer la historia del movimiento ambientalista y su incorporaci6n al proceso 
de fortalecimiento integral del artesano. 

Contenidos: 
1. Ecologia y ambientalismo
2. La educaci6n humanista, la etica comunicativa y normatividad vinculante coma estrategia
basica del cambio
3. La cultura ambientalista
4. Filosofia y ambientalismo popular
5. Ecoternura
6. lnsensibilidad y ecocidio
7. El ambiente un asunto diverso

3.2. AMBIENTALISMO Y CIUDAD 

Unidad No. 2 
lntensidad Horaria: 20 Horas 
Nombre: El paradigma de ciudad sostenible 
Objetivo: Compartir con las participantes mecanismos de convivencia para lograr una ciudad 
sostenible 

Contenidos: 
1. Cultura y ciudad
2. El paradigma vigente de la ciudad
3. Uso y consumo hacia la ciudad sostenible
4. Ciudad y gesti6n ambiental
5. Los componentes socioecon6micos del ambiente

3.3. GESTION AMBIENTAL 

Unidad No. 3 
lntensidad Horaria: 10 Horas 
Nombre: Formas de producci6n, uso y consumo 
Objetivo: Al finalizar las participantes estaran en capacidad de mejorar su media ambiente, 
desarrollando de manera sostenible procesos productivos. 

Contenido: 
1 . Una producci6n limpia 
2. Gesti6n ambiental y desarrollo sostenible
3. lmpacto ambiental de la actividad econ6mica
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4. Poblaci6n rural, media ambiente y desarrollo
5. Sistemas alternativos de producci6n
6. lnvestigaci6n ambiental

3.4. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

Unidad No.4 
lntensidad horaria: 20 Horas 
Nombre: La Educaci6n Ambiental 
Objetivo: Valorar el papel de la Educaci6n Ambiental, como instrumento mas eficaz, para 
hacer de la responsabilidad y respeto por el medio ambiente una pauta de comportamiento. 

Contenido: 
Situaci6n ambiental de Colombia 
Que es la Educaci6n Ambiental 
El Ambiente 
Finalidades de la Educaci6n Ambiental 
Objetivos de la Educaci6n Ambiental 
Finalidades de la Educaci6n ambiental 

Unidad No.5 
lntensidad horaria: 20 Horas 
Nombre: El hombre y la Naturaleza 
Objetivo: Lograr que los Artesanos conozcan y valoren que los elementos y los recursos 
naturales, esenciales para la vida como el aire, el agua y la tierra, son patrimonio com(m cuya 
explotaci6n racional debe aplicarse al desarrollo equitativo y justo de las comunidades 
artesanales. 

Contenido: 
Conservaci6n de la naturaleza 
Subsistema natural 
Componentes del subsistema natural 
Recursos naturales 
Subsistema social 
Subsistema creado o ambiente sociocultural 
Medio ambiente rural 
Medio ambiente urbano 

Unidad No.6 
lntensidad horaria: 20 Horas 
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Nombre: Politica ambiental de Colombia 
Objetivo: Comprender coma el artesano ha desarrollado una gran capacidad de actuar sabre 
su naturaleza, ha llegado a alterarla, poniendo en peligro todos los seres que con el conviven. 

Contenido: 
La dimension ambiental y su problematica 
Agotamiento de los recursos 
Contaminaci6n biol6gica 
Contaminaci6n quimica 
Contaminaci6n fisica de Media Ambiente 
Sustancias sinteticas 
Deterioro del paisaje 
Desastres ecol6gicos o naturales 
Causa y efecto de la contaminaci6n ambiental 
El crecimiento continua de la poblaci6n 
El desarrollo Industrial 
La Urbanizaci6n 

Unidad No. 7 
lntensidad Horaria: 20 Horas 
Nombre: Educaci6n y participaci6n 
Objetivo: Contribuir en la elaboraci6n de propuestas tendientes a mejorar la calidad de vida de 
la comunidad de artesanos 

Contenidos: 
1. Hacia una concepci6n ambiental popular
2. Hacia una politica de desarrollo ambiental rural y urbano sostenible.
3. Educaci6n ambiental: El hombre enemigo del hombre
4. Educaci6n e investigaci6n ambiental
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CAUZA CORAUNA POMEI 

4.. R>RliACIOM TECRICA EN DlSENO Y CONTROL DE CAUDAD 



Desarrollar un trabajo que incorpore el dominio de la tecnica, el trabajo con diversas texturas, 
la creaci6n de nuevos diseiios, la exploraci6n con nuevos materiales, la funcionalidad, el 
embalaje, los empaques, la presentaci6n de productos, los acabados, son entre otros los 
temas que se desarrollaron en el componente de Diseiio. 

La busqueda perrnanente por lograr que los artesanos puedan elaborar productos de gran 
acogida en el mercado, conservando los fundamentos de la tradici6n, sin perder de vista que 
en una era de cambios el diseiio ademas de funcional debe ser esteticamente bello y por 
demas contar con innovaciones en donde esta tenga lugar. 

Desarrollar una labor donde la calidad del producto sea la mejor garantia para su adquisici6n 
y sobre todo para los niveles de comercializaci6n a gran escala, es otro de los componentes 
centrales de esta area.-

A continuaci6n se presentan los componentes del area de diseiio: 

4.1. DISENO 

lntensidad horaria: 30 Horas 
Objetivo: Brindar nuevas alternativas de presentaci6n de los productos artesanales e 
incorporar la fusi6n diseiio artesania respetando las raices de estos productos y la destreza 
creativa, las tradiciones y los valores culturales. 
Contenido 
Analisis de la producci6n artesanal 
Alternativas de producci6n 
Control en el disefio 
Manejo de fibras naturales 
El color como factor atractivo 
Tejidos 

4.3 ACABADOS 
lntensidad horaria: 30 Horas 
Objetivo: aprovechar la gran riqueza estetica que hay dentro de los materiales como tambien 
el ingenio y la sensibilidad de los artesanos. 
Contenido 
Calidad en el disefio 
Acabados 
Materiales y colores 
Expresiones populares 
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Alternativas de producci6n 
Control en el diseno 
Analisis de tecnicas utilizadas 
Mejoramiento de acabados 
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CAPITULO Ill. GRUPOS DE ARTESANOS 

1. CARTAGENA DE INDIAS

1.1. RESENA HISTC>RJCA: 

El descubrimiento de la bahia de Cartagena por parte de la corona Espanola se debe a Rodrigo 
de Bastidas, antiguo notario sevillano, quien ya habia hecho un viaje al nuevo mundo en 
compaiiia del propio Crist6bal Colon. 

El nombre de Cartagena de acuerdo con escritos del historiador Eduardo Lemaitre, perece haber 
sido sugerido por la Reina Isabel a Juan de la Casa a quien esta solia consultar con frecuencia, 
pero a ciencia cierta no se conocen las razones que obedecieron y mativaron a tal designaci6n. 

Sin embargo "Calamari" o "Caramari", que en el lenguaje indigena significaba cangrejo y Pedro 
de Heredia Conquistador de esta ciudad, la espaiiolizo llamandola simplemente "calamar", 
nombre con que los nativos denominaban una aldea sttuada en el ultimo repliegue de la bahia de 
Cartagena hacia el Norte. 

La ciudad de Cartagena registra coma fecha de Fundaci6n por parte de Espana el primero de 
junio de 1533 por el mencionado Don Pedro de Heredia. 

Fue puesta bajo el amparo de San Sebastian coma patrono. 

La hermasa y segura bahia se convirti6 rapidamente en punto de partida de las expediciones de 
la corona Espanola. Al tiempo que sus casas, daustros y callejuelas se levantaban con inusitada 
velocidad se extendia su fama de ciudad pr6spera, por ende la caterva de filibusteros de la 
epoca, comenz6 entonces a ser Cartagena el botin mas deseado del nuevo mundo. 

En estos tiempos de la Colonia donde corsarios y piratas hicieron presencia, se originaron las 
primeras construcciones mil�es, se dio pie a la inquisici6n y asi a un interesante proceso de 
construcci6n material e ideol6gico que condujo a la rica y agttada epoca republicana. 

A su lmportancia se agrega el haber sido una de las principales plazas de trafico de esclavos, 
que se recibian por millares y a su vez se distribuian a otros puertos y a todo el interior del 
virreinato; fue entonces cuando surgi6 un personaje que tiene el merito de haber iniciado una 
campaiia de justicia y caridad con los esclavos, hoy por hoy patrono de los derechos humanos en 
Colombia, el jesuita Fray Pedro Claver. 
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Toda su actividad econ6mica se mavia entonces alrededor del comercio.Asi entre la tensi6n 
causada por los filibusteros, la construcci6n de sus murallas y el mavimiento portuario, otra vez la 
fortuna le sonrie a la Heroica. 

Con la apertura del canal del Dique, se abre la comunicaci6n entre el Caribe y el rio Grande de 
La Magdalena. 

Pero en los inicios del siglo XX Cartagena parece una ciudad acabada.Por primera vez en su 
turbulenta historia de plaza fuerte dos guerras civiles sucesivas, la de 1895 y la prolongada y
sangrienta de los "Mil Dias•, que estall6 en 1899 la dejaron maltrecha. Sin embargo la ciudad no 
se resignaba a marir, muestra de ello fueron las construcciones del primer acueducto,la fundaci6n 
de varias industrias, coma tambien la construcci6n del ingenio de Sincerin. 

La depresi6n econ6mica mundial de 1920 afecto las obras que se habian iniciado en Cartagena y
solo hasta la mitad del siglo la ciudad logra restituirse paulatinamente, hasta lograr niveles de 
desarrollo en el sector turistico, 
industrial, la designaci6n coma ciudad patrimanio hist6rico y cultural le han dado una nueva vida 
a la ciudad, que la hace sentir diferente, multifacetica, alegre y prospera. 

En la actualidad, ademas de la fascinaci6n y el embrujo que ejerce sobre el turista la parte 
hist6rica, la ciudad modema y las playas, la artesania se erige coma un producto vital de honda 
raigambre cultural y de gran significaci6n donde propios y extranos se deleitan y satisfacen con la 
magia creadora de las gentes de este rinc6n del caribe. 

12. GRUPOS ATENDIDOS.

12.1. ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS 

1.2.1.1. Diagn6stico 

El Grupo es homageneo y esta conformado por estudiantes de la Escuela Taller Cartagena de 
lndias quienes reciben formaci6n por parte de esta instituci6n en diferentes areas tales coma 
jardineria, forja, canteria albanileria y carpinteria, en su mayoria bachilleres, lo que facilita el buen 
desarrollo de los contenidos de capacitaci6n. Sus edades oscilan entre 20 y 30 anos. 

Estos j6venes seran preparados para desarrollar oficios de restauraci6n de bienes inmuebles que 
hacen parte del patrimanio arquitect6nico de 
Cartagena, pero carecen de la formaci6n empresarial y organizativa, de elementos de desarrollo 
humano y de la necesaria vision ecol6gica y el desarrollo sostenible, tambien han expresado su 
deseo por la formaci6n en diseno debido a que no conocen la diversidad del universo de los 
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iltefactos que se J)OO'lan 1<9a- y que son de 1Jcin valor en el mercado. 

Por lo anterior se considerO en un analisis co11unto efectuado con los dredivos de la Escuela Taler 
maneja- los dversos m6dulos propuesa en el proyecm "Desarollo lntepl de Mesanos·, con 6nfasis 
en los m6dulos de formacl6n socioempresaia y desaTollo humano. 

Es importante anota- que el {J'UPO es consciente de lo benefico que es cVtJpase pa-a fomw 
pequeftas efll)reSaS, entre muchas ramnes primordamena, por el apoyo que se le ha venldo dando a 
estas, en 1os ultimos anos por pate de vaias entidades 

1.2.1.2. Logros 

F.�����a����iiii lnter6s de los asistentes a los cursos en cada
uno de las nas desarolladas, hecho 
manffiesto en el aprovechaniento 
evidenciaoo en los estudiantes. 

Consideramos que uno de los ios,os mas
fl1)0l1ameS de esle gupo fue la motivax>n 
generada en un � secilf' de los 
estudiri!s y las muy btJenas rela::iones 
ol*nidas con las directivas de la Escuela 
taler. 

Se logrcron constituir formameme dos 8fT1J'8S8S asociativas de trabajo, integadas una por jOvenes de 
capimerta la otra por jOvenes de CcllBia. 

La cons1ituciOn de la Asociaci6n de exalumnos en1)reSclios de la Escuela Taler, como banco de 
t6cnicos a1esanos al servicio de la ciudad. 

1.2.1.3. Dlftcultldea. 

La mayor cificutad inclscuti� pa-a est>s � es la fat.a de capital, sotX'8 todo en los inicios de 
SU producci6n y de vida com> empress. 

Cira de las dficultades raclcaba en los horaios de desarollo de las labores adtlnicas pues los 
j6venes en un inicio reciblan las clases I� de una agotadora jomada de mas de 8 horas de trcmjo 
pesado. 



1.2.1.4. Recomendaciones y propuestas 

Continuar desarrollando la capacitaci6n socioempresarial a los alumnos de la Escuela Taller en 
asuntos relacionados con diseno, acabado, control de calidad y gesti6n ambiental fortaleciendo 
en una perspectiva de organizaci6n real de unidades econ6micas los grupos por ramo de 
actividad. 

Brindar �stencia tecnica y asesoria a estos grupos que han recibido la capacitaci6n en virtud a 
que en su gran mayoria tienen daros sus prop6sitos lncentivar la incorporaci6n a todos los 
niveles de los cursos de formaci6n socioempresarial 

Fortalecer en terminos organizativos los proyectos de creaci6n de empresas que surjan por 
iniciativa propia, tanto de estudiantes como de egresados, apoyandoles en las areas de 
mercadeo y de gesti6n, fundamentalmente para la dotaci6n de maquinaria y posicionamiento de 
productos 

Continuar desarrollando la capacitaci6n socioempresarial y tecnica a los atumnos de la escuela 
taller en asuntos relacionados con los disenos, acabados, control de calidad y gesti6n ambiental. 

Brindar asistencia tecnica y asesoria a estos grupos que han recibido la capacitaci6n en virtud a 
que en su mayoria tienen claro sus prop6sitos. 
lncentivar la incorporaci6n a todos los niveles de los cursos de formaci6n socio empresarial. 

1.2.5. Llstado de particlpantes 

Can>lnterfa Canteria Foria 

Ortando Munoz Babilonia Alberto Arias Luis Blanco 
Fernando Rangel Jhonn Oliveros Jhonny Fuentes 
lnelson Guerrero Navas Antonio Mendoza Manuel Luna 
Tomas Correa Salcedo Neiser Ramos Luis Rojas 
Hugo Crespo Morales Alexis Benites Jaime Verbel Julio 
Neis Alcoser Rodriguez Rafael Madrid Lenis Pardo 
Marino Mendoza Munoz Jorge Saens Alberto Arias 
Miguel Pajaro Avala Antonio Aleman Yamiles Jimenez 
Julio Farra Manuel Vides Beleno Mauricio Brau 
Manuel Luna Martin Rafael Escorcia Bladirnir Vasquez Caraballo 
Luis Barrios Cartos Cortez Ortando Cabarcas. 
Loida Cardozo Pion Edgar Basilio Herrera 
Edgar Chavez Rico Cesar Villalba 
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Martha Martinez Beloza Alvaro Cuadro 
Ana Acevedo Gutierrez Rarn6n Gonzalez 
Antonio Arce Villareal Carlos Enrique Hernandez 
Rosa Arag6n Guardo Ada Martinez Hernandez 
Alexis Chamorro Aurys Martinez 

Dayra Cabarcas 
Mario Yepez 

1.2.2. GRUPO ARTESANOS DE MAICAITO 

1.2.2.1. Diagnostico: 

Los artesanos del Centro Comercial Maicaito estan integrados en una asociaci6n con muchas 
dificultades de tipo organizativo, empresarial y prospectivo. 

En su mayoria son comerciantes que deambulaban por el sector turistico ofreciendo sus 
mercancias y llegaron a este lugar por una acci6n del gobierno distrital para la recuperaci6n del 
espacio publico, luego entonces sus lazos de afecto y cohesi6n no son masque incidentales. 

A la capacitaci6n propuesta por el Circulo de Obreros lograron llegar unas 17 personas 
Los niveles de escolaridad detectados fueron supremamente bajos. 

1.2.2.2. Logros. 

Podemos destacar la relaci6n que cada uno hacia de los temas tratados con su negocio en 
particular; la plena identificaci6n del mercado objetivo y la dientela de cada negocio; el analisis 
critico que en terminos de DOFA en mercado, se hizo del centro comercial Maicaito y por ultimo, 
las condusiones y planteamientos que en conjunto se sacaron a fin de superar las debilidades y 
amenazas que afronta el grupo, y que se fundamentan basicamente en la falta de un plan de 
mercadeo. 

1.2.2.3. Dificultades. 

Bajo numero de asistentes, la manifestaci6n por parte del grupo sobre las etapas que seguian 
una vez finalizara el curso, lo cual daba la impresi6n de que no tenian un objetivo claro del porque 
estaban. 
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El sal6n escogdo para dictar los cursos present6 muchas interferencias debido a que en la parte 
final del mismo se encuentra una escalera que lleva a un tercer piso (Claustro de San Francisco)y 
transita mucho personal el cual interrumpe la concentraci6n e influye en el desarrollo normal de 
las clases. 

1.2.2.4 Recomendaciones y Propuestas 

Hacer una reuni6n con el fin degenerar actitudes de mayor compromiso con relaci6n al proceso 
en el que se encuentran y masificar la asistencia a los cursos para que el esfuerzo de los 
instructores tenga un mayor aprovechamiento por parte de ellos. 

1.2.2.5. Llstado de asistentes 

Miriam G6rnez Narvaez 
lsenia T eus Rangel 
Gustavo Palsludo Moreno 
Narcisa Castellar 
Marisol Oliveros 
Liliana Fonseca 
Jennis Perea Palacios 
Jorge Varela Restrepo 
Nelly Isabel Romero 
Alvaro Arenas Puerta 
Luz Marina Mendoza 
Jorge Betancourt 
Cesar Edmundo Chac6n 
Maria de los Angeles Rodriguez 
Zully Salvador 

1.2.3. GRUPO ARTESANOS UNIDOS DE BOL(VAR 

1.2.3.1 Diagnostico. 

La Asociaci6n de Artesanos Unidos de Bolivar AUBOL, Naci6 en el ai\o de 1.978 como 
respuesta de un grupo organizado por el bienestar de los artesanos con enfasis en los 
aspectos gremiales y lo empresarial, en aras de la comercializaci6n de sus productos. 

Es asi como desde sus inicios se institucionaliz6 la realizaci6n de la feria artesanal del Caribe, 
siendo esta inicialmente anual y posteriormente semestral. 
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Para esta feria se estima que promedio de artesanos participantes venidos de todo el pals es de 
500 personas por evento, con un gran beneficio social y econ6mico para la ciudad por la generacibn 
de empleos directos e indirectos y para los artesanos al lop una buena comercializaci6n de sus 

productos. 

Los sitios donde se han realizado las ferias son espacios tradicionales de la ciudad de Cartagena 
como el playon de la marina hoy parque de la Marina, Play6n del Cerro hoy monumento a Las Botas 
Vtejas y en la actualidad en el Playon de Chambacu, el cual dentro de poco se convertira en un 
complejo habitacional y comercial. AUBOL. 

En sus 19 anos ha enfrentado retos los que ha sabido sortear presentando a su vez propuestas en 
favor de sus afillados como costear con recursos propios la afiliaci6n de sus miembros al sistema de 
seguridad social, prowamas ce capacita:i{)n, etc. asl tanbien fue miembro fundador de las 
organizaciones de artesanos a nivel regional y local que existen en el pals. 

· ldentlflcac:16n del Grupo

Asociaci6n de Artesanos Unidos de Bolivar, ·AuBoL· Personertajurlclca numero 1132 de Agosto 
15 de 1978, cuenta con 28 socios personas naturales y un socio persona jurldica con 19 asociados, 
ubicados en el municipio de San Jacinto, Bolivar. 

AUBOL. Es una organizaci6n sin animo de lucro, la cual establece como objetivos la defensa y 
apoyo de los atesanos de la ciudad y el departamento cultural. 

AUBOL desde su fundacion resalto el aspecto cultural de las artesanlas y de otras 



expresiones populares como el teatro, creando el Festival de Teatro Popular que se realiza en 
forma paralela a la Feria Artesanal del Caribe asi como en el ultimo ano y como un apoyo 
directo para los artesanos se realiz6 el encuentro de destrezas artesanales, ademas se tiene 
en cuenta una serie de acontecimientos de orden interno que respaldan aspectos culturales 
de su asociaci6n. 

Dentro de los muchos objetivos que tiene la Asociaci6n de Artesanos Unidos de Bolivar, 
podemos plantear algunos. 

Propender por la integraci6n y fortalecimiento de los artesanos que laboran aisladamente en 
Cartagena 6 en los sitios donde la asociaci6n tuviere sedes, comites, filiales o similares. 

Motivar y gestionar la organizaci6n y capacitaci6n de los artesanos mediante la creaci6n de 
comites, grupos regionales o municipales. 
Organizar y desarrollar programas, cursos, seminarios para la ensenanza y formaci6n gremial, 
principios basicos cooperativos, estructuraci6n micro empresarial, diseno artistico y asistencia 
tecnica en general. 

Crear almacenes, cooperativas, escuelas, talleres, comites operativos y cualquier otro tipo de 
organizaci6n que conduzcan al mejoramiento de la actividad a1esanal y del gremio y que 
tiende a solucionar problernas concretes de los artesanos, previo estudio. 

Velar por la originalidad de los productos y el respeto de los derechos de propiedad intelectual 
capacitando y creando conciencia entre los afiliados sabre este aspecto. 
Las principales actividades de esta organizaci6n son: 
La producci6n artesanal se hace en forma individual en los talleres de cada artesano, la 
comercializaci6n se realiza de dos formas: por el esfuerzo individual del productor y a traves 
de un punto de venta que la organizaci6n pose en su sede. 

El Grupo presenta una situaci6n bastante pa1icular con relaci6n a los grupos antes mencionados, 
cuentan con una alta experiencia organizativa en materia de ferias artesanales desarrollan dos 
ferias al ano, desde hace mas de veinte anos . 
Poseen sede propia ubicada en et centro de la ciudad, sitio en donde funciona un almacen de 
artesanias y sus oficinas, cuenta con 25 afiliados y poseen una subsede en el municipio de San 
Jacinto, su Junta directiva la integran 7 personas quienes ejercen el poder ejecutivo relevandolo 
cada dos af'ios entre sus simpatizantes . 

Esta organizaci6n no posee un lineamiento de politica clara que beneficie a sus afiliados, 
notandose un descontento de la amplia rnayoria para con los directivos. Llevandolos a una 
fragmentaci6n en lo gremial e ideol6gico , sin poder econ6mico y sin reconocimiento en el 
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mercaoo restandoles presencia patrimonial en la ciudad de Cartagena y el resto del 
departanento. 

La Asociaci6n ha quedado relegada a un negocio (Feria) que se realiza dos veces al ano y en 
donde se exponen muchos productos que distan de ser artesanales con la presencia en las horas 
de la noche de grupos musicales que distorsionan el imaginario de una feria artesanal donde la 
ausencia de demostraci6n de habilidades es una constante, la imagen ha venido disminuyendo 
paulatinamente y hoy por hoy la asociaci6n atraviesa por graves problemas en lo organizativo, lo 
empresarial, lo artistico y lo estetico que encierra el universo de o artesanal, y sobre todo de lo 
ambiental y lo humano en donde se halan graves vacios 

De otra parte en un 80% los asistentes ya habian realizado cursos de microempresas en otras 
fundaciones, lo que origin6 ausentismo en forma reiterada a la capacitaci6n por tener la creencia 
de ser expertos, lo que origin6 identificar sus necesidades y de esta manera inic:iar la 
capacitaci6n. 

1.2.3.2. Logros 

lncorporaci6n de la contabilidad como una herramienta importante en el proceso de gesti6n 
empresaial. 

Cambio de actitud en lo empresarial y gremial. 

Se modificaron las expectativas frente a los creditos que tenlan, por una mas moderada, en 
funci6n de una mejor y mas eficiente labor en sus negocios. 

Se logr6 la motivaci6n de un numero significativo de asociados por transformar las anornalias que 
se dan en el seno de la directiva, coma tambien asumir mayores niveles de responsabilidad con 
la Asociaci6n en terminos de proyecci6n, manejo de recursos y organizaci6n de la feria artesanal 
del Caribe, ademas de la apertura hacia nuevos afiliados. 

12.3.3. Dificultades. 

La dificultad aun se centra en la comprensi6n de algunos conceptos por los bajos niveles de 
escolaridad e iletrados y el miedo a la confrontaci6n lo cual generarian enemistades. 

La falta de recursos de credito para el fortalecimiento de las diversas unidades ernpresariales de 
los afiliados. 

La intransigencia de un pequeno gupo al cambio. 
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Como posicionar la imagen corporativa de la Asociaci6n en el imaginario colectivo urbano como 
la agremiaci6n que integra y defiende los intereses de los artesanos en el departamento de 
Bolivar. 

1.2.3.4. Recomendaciones y Propuestas. 

Necesidad de Concertaci6n interinstitucional para el apoyo y definici6n de politicas daras para 
con los artesanos Unidos de Bolivar. 

Apoyarlos en la organizaci6n de sus ferias regionales del caribe 

Seguir irnpulsando el componente de alfabetizaci6n 

Apoyarlos en el mejoramiento constante de las estrategias de mercadeo y en las relaciones 
publicas 

1.2.3.5. Ustado de Asistentes 

Enriqueta Zambrano 
Julia Marrugo 
Betilda Pitalua 
Oliday Ortiz Diaz 
Delis Santiago Jimenez 
Olga Castro 
Yennis Mendoza De Avila 
Dar1y Jimenez Nunez 
Marianela Jimenez 
BidaMecina 
Marsilia Castro 
Lesma De Arco Ramos 
Carmen Guzman 

1.2.4. ARTESANAS DE ARROYO GRANDE 

1.2A.1. Diagnostico 

Las mujeres artesanas de Arroyo grande estan integradas por un grupo de 14.Son personas 
sencillas y espontaneas, que sin ningun tipo de problemas plantean lo que sienten y lo que 
piensan. 

79 



Es un grupo que podria considerarse de recuperaci6n debido a que en esta comunidad al parecer 
en alg(m momenta de su historia existi6 una fuerte 1radici6n alrededor de esta planta, la cual se 
fue perdiendo paulatinamente. 

Son mujeres adultas en su mayoria, con bajisimos niveles de alfabetizaci6n aunque todas leen 
perfectamente. 

nenen una gran vocaci6n a la disciplina y el respeto lo cual supone que sera una organizaci6n 
s61ida en muy corto tiempo si sees constante en el proceso de intervenci6n. 

1.2A.2. Logros 

Se ha despertado la conciencia organizativa y empresarial en todas sus integrantes. 

La creaci6n de hecho de la Asociaci6n de Mujeres artesanas de Arroyo Grande. 

La habilitaci6n en tecnicas y habilidades para el 1rabajo en concha de coco y otros elementos 
naturales. 

1.2.4.3. Dlficultades 

La inexperiencia en el manejo de la tecnica de 1rabajo con texturas de coco.

La falta de organizaci6n gremial de tipo formal. 
La imposibilidad de continuar el 1rabajo de formaci6n en las areas de intervenci6n del proyecto. 

1.5A. Recomendaciones y Propuestas 
Legalizar juridicamente la organizaci6n de hecho que hoy existe. 

Continuar con los procesos formatives en lo tecnico y en lo empresarial. 

Habilitar1es lineas de credito para el trabajo productive. 
Propiciar el acompanarniento profesional por lo menos durante dos ai'ios mas.

1.2.4.5. Listado de Particlpantes 
Miriam Daza Gonzaez 
Claudia Jimenez Amaris 
Ada Martinez Hernandez 
Tania Cogollo Arroyo 
Martha Marrugo Echenique 
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Claudia Vasquez Murillo 
Dayra Cabarcas Machac6n 
Martha Martinez Veloza 
Neis Alcocer Rodriguez 
Lenis Pardo Silva 
Loida Cardoza Pi6n 
Auris Martinez Bustos 
Odalis Morales Hernandez 
Rosa Arag6n Guardia 
Alexis Benitez Chamorro 
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MAGANGUE - BOLlvAR 

-·

-··-



1. GRUPOS DE ARTESANOS DE MAGANGUE

1.1. RESERA tlSTORICA

Uanada la princesa del rio, es una ciudad de b"azos abier1os a oriftas del caudaloso Magdalena. Sobre 
la ma-gen izquierda queda Magangue, segunda ciudad en importa1cia en el depatamento de Bollvw, 
se hala a 27 metros de atura sob"e el nivel del Rlcl', tiene una pobla:ion aproximada de ciento veinte 
mil habitantes. 



8 descubimient> del tenitDrio de la comaca de Maganguey se clo en el � de la ex>nquista entre 
1499-1550, la expeclci6n queen 1533 lleg6 al r1o "3nde de la Magdalena, remont'.> al rio cauca y lleg6 
hasta la desembocadura del rio San Jorge, vio de paso el tenitorio de Maganguey formado por una 
iMlBnsa zona lacustre bordeacb por suaves elevaciones. 

P•a algunos historiadores fue fundada corno pueblo en 1610, al cual se le cambi6 el nombre por el de 
Bncoa yen 1n6 por el de Nuestra Senora de Maganguey. Asl lo describe el ilustre historiador Alfonso 
del vane Pono en su litro Con1Jendk> Monos,imco de la Vina De Magangue. 

La base de la economla se fundamenta en la actividad c9"opeauria y pesquera, el 41% de la superficie 
terres1re se dedica a la ganaderla, el 15 % a la as,icutlura, el 2.5 a la atesanla, y el restarne 
corresponde a caftos cenagas, canos y rios donde la poblaci6n se dedca a la pesca atesana. 

En la ultima d6cada se ha duplicado la po�aci6n como resultaoo de la violencia en los alrededores y en 
el sur de Boliva", la concentraci6n de la tierra, el deterioro de los cuerpos de agua, el alto � de 
desen1)1eo, los asentanienms en zonas de alto riesgo, entre otros. 



A 25 y 30 ninut>s de Magangue podemos visita' a Case$! y Barcr,cayuca, centros de producci6n 
atesanal quienes � aproximadamene el 12,0% al PIB de la producci6n de articulos como 
sombreros, esteriDas, tapetes, y � paa el hoga" elaborac:t>s en 1renza de la palma sri, 
coco.vino, junco, trenz.aoo en oepa de platano y el espectacula labrado del t>tum> en Barrancayuca, 
tooo esto sin anow las o1ras vaiedades de la cltesanla como la ebanis1eria y la cercmca, entre otras. 

1.2. GRUPOS ATENDIDOS 

2.2.1. GRUPO DE ARTESANAS DE CASCAJAL 

2.2.1.1. Dlagn6stlco. 

La asocid>n de Mujeres .Artesanas de 
� tvra, est.a conformada por 30 
mujeres cuyas edades oscilM en1re los 
38 y 50 anos, y combinan esta actividad 
con los oficios del hoga'. 

La idea de i� como � se 
consolida en el maco de un event> de 
capa:itaci6n denominado "laboralorio 
experimental de organizaci6n• realizado 
en el correginiento de � en el atlo 
1995. 

8 �po de a1esanas rnanifiesta que se 
iniciaron en la dvidad entre los 8 y 9 anos de edad como ensenanza recibida en sus hogns, 
reatizanoo inicialmenle la labor de repillado (preprcam de la palma) pasanoo por el 1renzado y por 
ultimo la costura de la trenza pcra elabora' tos diferenes pro<lJct>s nsanates. 

Asi nisrro, estas mujeres dedcan ciaianenE entre 3 y 5 horas al trabajo cnsana, consistente en 
repillcl', tejer o coser somlnros, bolsos, tapetes, individuales y viseras, en1re otros, utiizanoo para elo 
pa1ma sa-a y recientemente palma de coco. 

En la nJalidad este grupo de mujeres presentan una serie de necesidades en maeria de foma:i6n 
8fl1)f8Sclial, �. orgarizativa y hurnala. 

2.2.1.2. Logros 



2.2.1.2. Logros 

Se ha logrado incorporar a la practica elementos te6ricos a 1raves de ejercicios de las diversas 
areas desarrolladas con estos grupos. 

Un indicador importante del aprovechamiento de estos grupos a la labor de formaci6n 
desarrollada ha sido el mejoramiento en los canales de comercializaci6n el cual fue posible a 
1raves de la participaci6n en diversas ferias como Expoartesanias 96 en Bogota, Ferta Artesanal 
del Catibe en Cartagena, Ferta Artesanal y ganadera en Magangue y Expomompox y 
Expoartesanias 97. 

En 1996 se logr6 la consecuci6n de la casa del artesano de Cascajal en la cual se Desarrollan 
actividades de producci6n, exposici6n y venta de productos tipicos de la Asociaci6n de mujeres 
artesanas. Mues1ran motivaci6n durante todo el tiempo def desarrollo de las sesiones. 

La asimilaci6n y fijaci6n conceptual en el grupo fueron buena y su avance se esta dando acorde 
con las posibilidades del mismo. 

Se ha logrado la legalizaci6n de la organizaci6n la cual lleva por nombren Asoclaci6n de
l'ttljeres Artesanas - AMAR -es una tradicion" 

Se ha impulsado la consolidaci6n de un eje artesanal en Magangue con la vinculaci6n de las 
mujeres artesanas de los corregimientos de Ceibal, Betania y la Pascuala, quienes vienes siendo 
atendidas en un esfuerzo de replicar lo que han aprendido las mujeres de C�al. 

Se ha logrado posicionar los sombreros en el ambito regional y en muchos o1ros lugares def 
pais. 

Se ha incorporado la contabilidad como una herramienta importante en el proceso de gesti6n 
empresarial. 

2.2.1.3. Dificultades 

Alto grado de individualizaci6n en el grupo 

Bajo numero de asistentes a las clases lo cual se debe fundamentalmente al afan por consolidar 
una buena organizaci6n que viene 1rabajando desde hace 18 meses y que no abre sus puertas a 
nuevos afiliados. 

La no incorporaci6n de la totalidad de los contenidos desarrollados a la realidad de su unidad 
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econ6mica. 

El desconcierto por la amplitud de los contenidos planteados en el proyecto manifestado en la 
constante interrogaci6n sobre las etapas que seguian una vez finalizara el curso. 

Por ultimo podria considerarse como otra dificultad la del sal6n escogido para dictar el curso, 
pues las temperaturas que tenian que soportar eran muy altas lo cual interfiere con el nivel de 
concentraci6n. 

Actitudes individuates que se reflejan en el grupo, generando desconfianza, egolsmo e 
insatisfacci6n. 

2.2.1.4. Recomendaclones y propuestas 

lncentivar el trabajo en equipo y elevar los niveles de conciencia organizativa al interior del grupo. 
Elevar los niveles de autoestima a tr-aves de char1as y ejemplos practicos con el grupo. 
Compartir y depcrtir con el grupo en los diferentes ambientes en que se desenvuelven cada uno 
de los integantes. 
Encausa en forma sutil un mejor manejo y uso del lenguaje y en lo posible reac:tivar e iniciar en 
algunos casos habitos de lectura y escritura conducentes a elevar el nivel de interacci6n del 

grupo. 

2.2.1.5. Relaci6n de aslstentes Cascajal 

Nombres y apellldos 
Alicia Bolivar 
Luz Marina Turizo 
Cenith Guerra 
Felipa Martinez 
Berenice Del C. Caez 
Etilvia Osorio 
Nery M. Guerra Jimenez 
Carmen /:vnaya 
Yomaida Caez Caez 
Analida Ruiz Correa 
Mercedes Perez 
DoraAnieta 
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Adela Acosta Jimenez 
Ana Maria Jimenez 
Olga Urrea 
Angela Martinez 
Estalide T urizo 
Clara Helena Romero 
Felipa Martinez 
Leanis Correa Guerra 
Jesus Quesada G6mez 
Gustavo Turizo Perez 
Jadeidis Dominguez Correa 
Acela Jimenez Quesada 
Carmen Dominguez Espitia 
Arelis Sampayo Correa 
Domitila Dominguez 
Ana Maria Dominguez 
Mariana L6pez Dominguez 
Leida Bravo Aguilera 
Francisca Lastre 
Cesar Escaoo 
Edith Arrieta 
NorisG6mez 
Rosa Manjarrez 
Esaisa Dominguez 
Estela Correa 
Rosmira Jimenez 
Alicia Ramirez 
Arelis G6mez Jimenez 
Carmen Dominguez Espitia 
Bida T urizo Perez 
Doris Roquelina Jimenez 
Candelcria Hernandez 
Maria de Las Mercedes Perez 
Dilia Arrieta Quezada 
Omaida Sanchez 
Adela Acosta 
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222.GRUPODEARTESANOSDEBARRANCAYUCA

2.2.2.1. D1agn6stico. 

Es un grupo heterogeneo que tradicionalmente han aprendido a tejer en palma sara, tambien 
trabajan con eneas, totumos, bejucos y maderas. El grupo en su mayoria est.a conformado por 
personas sin ning(m grado de escolaridad que se encuentran vinculados a la labor artesanal, ya 
sea fabricando escobas, hacienda esterillas o trabajando el totumo. 

2222. Logros 

Participaci6n activa en la toma de decisiones que se dan al interior del grupo. 
lnteres por continuar en el proceso de aprendizaje. 
Posicionamiento del trabajo de labrado en totumo con tecnicas propias de esta zona 

222.3. Diflcultades 

Diflcil acceso ademas de problemas de orden publico aunque entre los integrantes del grupo hay 
un incipiente � de entendimiento y se percibe el deseo por querer hacer las cosas bien, 
aprender y salir adelante. 

Alto grado de analfabetismo 
Es importante fortalecer el concepto de trabajo en equipo al interior de la organizaci6n. 
Se requiere definir los o*tivos, beneficios y efectos de estar organizados. 
Para el grupo es de suma importancia constituirse como tal juridicamente. 
Se percibe cierto grado de desidia a nivel individual, lo cual se refleja en el grupo. 

2.22A. Recomendaciones y propuestas 

lncentivar la conciencia de trabajo en grupo 
Elevar el nivel de percepci6n y concentraci6n a traves de talleres 
Dane a conocer las ventajas y posibilidades de progreso de trabajar como grupo. 
Compartir y departir con el grupo en los diferentes ambientes en que se desenvuelven cada uno 
de los integrantes. 
Encausar un mejor manejo y uso del lenguaje y en lo posible reactivar e iniciar en algunos casos 
habitos de lectura y escritura conducentes a elevar el nivel de interacci6n del grupo. 

Desarrollar cursos de alfabetizaci6n masiva al igual que mejorar los disei'ios y consolidar la 
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organizaci6n de artesanos. 

2.2.2.5. Relacion de Aslstentes de Barrancayuca 

Nombres y aoellidos 
Erlinda Bravo Reales 
Guiomar Canchila 
Marilza Royett G6mez 
Ligia Sierra 
Maria Gutierrez 
Hidaldo Jimenez 
Luis Car1os Pineda Jimenez 
Arisleyda Pineda Jimenez 
Jose Luis Pineda Jimenez 
Eduardo Morales Bravo 
lnelda Jimenez Mercado 
Carmenlo Novoa SAnchez 
Gregorio Gonzalez 
Olga Esther Verga-a M. 
Luis Hernandez M 
Maria Gregoria Arrieta Gamarra 
Georgina Sanchez De Jimenez 
Mercedes Vasquez Gutierrez 
Dirimo De Jesus Garcia Martinez 
Ana Felicia Sanchez 
Eneyda Rosa Navarro 
Martin Sanchez Sampayo 
Arcesio de Jesus Puello Ramirez 
Bernardo Pineda Lobo 
Rafael Rinc6n Pineda 
Manuel de Jesus Pineda Navarro 
Luis Francisco Villadiego 
Donaldo Mercado Hernandez 
Enalba Mercado Hernandez 
Villa Cristina Villadiego Navarro 
Wilmar Francisco Hernandez 
Vergara 
Cesar Benites 
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llldfinatbz 
Jines de Hoyos 
Magana Sanchez Funes 
Esneda Moraes Bravo 

2.2.3. GRUPO DE ARTESANAS DE CEIBAL 

2.2.3.1. DlagnostJco 

2.2.3.2. Los,os 

. Este corresjrriento de Magangue tiene una poblaci6n 
aproximada de cinco rril habitalles y cuenta con una tradici6n 
histDrica de gan raigambre en el trenzaoo de _pamas de 
clversas especies. 

Es un pueblo de calles a11)1ias y destapadas, de casas de 
bahnque y techos de palma , de gentes dedicada a la 
a(JiculUa y a la pesca que es exigua en los actuates 
mementos debido a la ciseca:i6n de las ci6nagas que 
circundan este espacio. 

. . Uocaoo a cuaenta ninut>s de la cabecera municipal por 
. caTelera destapada y con una apa;ibiidad propia de los 

pueblos del caibe se encuentra Ceibal ,un conegimient) con 
fraclci6n de nqeres cl1esalas. 

lnteg"cd6n de un s,upo de veinte a1esanas paa el aprendzaje de nuevas tecnicas de trenzaoo. 

Mejoranien� cuaitativo del trenzaoo de cinco y siete paes en palma sari, de vino y de coco. 

2.2.3.3. Dlflcultades 

La principal dificultad que � el � fue la disponibikJad de maletias primas , debido a la 
escasez de estas especies en la zona. 

La falta de a ik,rios como el control de calidad paa la continuidad de un mejoranient> procrcmatico en 
la producci6n de las trenz.as. 



2.2.3A. Recomendaciones 

Continuar con el proceso de formaci6n y mejoramiento del trenzado adelantado por las artesanas 
de Cascajal, para que la cadena de valor agregado en la elaboraci6n del producto sea de calidad 
y beneficio colectivo 

2.2.3.5.Llstado De Participantes 

Nombre y Apellidos 

Alcira Perez 
Amelia Gaviria 
Ana Luz Atenda 
Ana Maria Jimenez 
BdaAtencia 
Geini Atencia 
Ledis Atencia 
Luz Maria Diaz 
Matilde Diaz 
Miladis Jimenez 
Mirian Atencia 
Nubia Atencia 
Sobeida Gaviria 
Zulibeth Ruiz 

2.2A. GRUPO DE ARTESANOS DE LA PASCUALA 

2.2A.1. Diagnostico 
Este corregirnento esta ubicado en la parte nor oriental del municipio de Magangue y su 
poblaci6n oscila entre los siete mil quinientos habitantes aproximadamente. 
Las caracteristicas de esta comunidad al igual que las comunidades antes mencionadas son 
similares pues poseen ubicaci6n cercana entre si y alrededor de cuerpos cenagosos lo cual 
asemeja en gran rnedida sus condiciones de vida y desarrollo. 

2.2.4.2. Logros 
Las Mujeres artesanas de la Pascuala a traves dela capacitaci6n brindada por artesanas de 
Cascajal bajo la coordinaci6n del equipo del proyecto Desarrollo Integral de artesanos lograron 
una gran motivaci6n centrada alrededor de las capacitaciones y el impulso a iniciativas de 
desarrollo comunitario a traves de la gesti6n organizada que les permiti6 la capacitaci6n. 
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De otra parte lograron recuperar el tejido de cinco, siete, y once pares que estaba extinguido en 
la comunidad por la poca salida que estos presentaban . 

2.2.4.3.Dlflcultades 

Los niveles de desescolariz.aci6n presentes en las mujeres objeto de la capacitaci6n. 

La falta de Continuidad en el proceso fonnativo. 

2.2.4.4. Recomendaciones 
Continua,- fortaleciendo procesos formatives integrales con estas comunidades, no solo en 
materia de disei'lo sino en las diversas areas que se requiriere et trabajo. 

2.2.4.5. Listado de particlpantes 

Nombre y Apellidos 

Berna Vides 
Bertutia Gamarra 
Candelaria Vides 
Damaris Velasquez 
Delfida Solis 
Dianellys Manjarrez 
edith Acosta 
Emerita Jimenez 
Evelida Diaz 
Julia Lozano 
Luzmita Caballero 
Maritza Garcia 
Mer1is Barreto 
Minerva Chacon 
Norma def C.Caballero 
Nuris T urizo 
Otadis Lozano 
Teresa Arrieta 

2.2.5. GRUPO DE ARTESANOS DE SAN RAFAEL DE CORTINA 
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2.2.5.1. Dlagnostlco 

San Rafael de Cortina es un corregimiento en oonde � � de la p<>l:a:i6n femenina se dedica a la 
etaborca>n de cnsanlas a base de fitns nahr'ales, fundamentalmeme la palma que mas se produce 
en la res;on que es la ·satt, base fundanental del treni.ado def somb"ero "Maganguelefto·. 

2.2.5.2. Los,os 

� igual que los tres � de los corregnientos aneiores, tcoos �aoores de la 1renza que sive 
oomo base paa la elaborcD>n del sombrero y sus produdos civersificados,pomiaroos considercl' coroo 
el k9'0 n*imo el de haber recuperado una tradici6n que estaba a punto de extingurse y que por la 
intervenci6n de esm proyecto, no solo logr"6 preservase sino mejonl' not.ablemente, activanoo 
mercaoos que pncian extinguidos por sien1)t'e. 

2.2.5.3.Dlflcultades 



La carencia de una organizaci6n legalmente constiotuida, de un liderazgo organizado, dificulta la 
continuidad de los procesos de comercializaci6n equitativo y la permanencia de un proceso de 
capacitaci6n y formaci6n permanente. 

2.2.5.4.Recomendaciones 
Fortalecer lo organizativo, lo productivo y el disei'lo para mejorar los niveles de gesti6n del grupo 
que encierra multiples potencialidades. 

2.2.55.Listado de Particlpantes 

Nombre y Apellidos 

Amadis Bolivar 
Berenice Mendoza 
Betty del C.Ortiz 
Candelaria Chacon 
Carmen Morales 
Carmen Morsales 
Cruz Maria Mozo 
Enedith Jimenez 
F arides Meza 
Hilda Soraca 
Ines Lucia vargas 
Isabel Hernandez 
ltala M. Va-gas 
Julie Ballestero Vargas 
Ligia Meza Bohorquez 
Malvis Ballestero Vargas 
Maria Perneth 
Monica Perneth. 
Rita Maria Vergas 
Rubis del C. Ortiz 
Saturnina Hernandez 
Teresa Villazon 
Yadira Hermandez 
Zenaida Hernandez 
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3.GRUPOS ARTESANOS EN MOMPOX

3.1.Delcrtpcl6n 

Aguas ariba del bra2X> de Morr1)ox, pasMdo el municipio de Maganp se encuen1ra localiz.ada la isla 
de Mompox conodda como la depresi6n rmfll)OSina, en o1rora el a,ntro de procbx:i6n maderero mas 
in1)ortame del pals por SU puerto ftuvial. 

Es Mo"1)0x, la vaerosa, la ciudad colonial baftada de tadiciones, nitDs y leyen� un c:entro atesanal 
muy in1)ortame al que algunos <icen que no se pa, se llega 

Desde tien1)0S remot>s los Zenues y los Malibues confluyeron en la depresi6n momposina y reaha'on 
en inlelcanoo de productos as,1colas y manufa:turas con los taironas, ctwlas, koglis. Luego los 
espaftoles trajeron sus cnsanos, alaffes, ebanistas, alfaeros, quienes usanoo las materias pm,as 
locales y las tecnicas � a godos y aabes, sernbraon el oficio y la esb'uc1ln del taler 
medeval. 

Posteriormente vinieron los negos, portando en sus manos 8fl1)Unadas la sabidlrla de sus ances1ros 
en la afaerla, la tala, la elabord>n de ins1nrnent>s roosicales. 

De � esta asombrosa anagama sll'gieron los a1esanos momposinos, que desde la colonia han 
efYiquecioo con sus obras los hogns y adomado a los individuos de roochas regiones del pals y aun 
del exterior. 



la mecedora momposina es un cl'ticulo obligado en climas caniculaes, y en Europa se considera una 
muestra asomtrosa de clsefto y comoddad. Oesde el si� XVIII se comeroiaba la afamada loza 
vioiada de Mon1>ox, producida por experk>s alfcl'eros y de tal calidad, que era preciada en tooos los 
rincones def caibe. Va;ijas, po1eras, oolumnas, porrones... cuanto la necesidad exigiera el gusto 
quisiera, salla coroo por a1e de ffla98, del tomo veloz de los atesanos de la acilla, quienes hcK:ian fluir 
entre sus dedos - como aun hoy - la materia prina con singuta- maestria. 

"' · - . .. - 8 oro es adelgazado por los orifices locales a extremos 
: f-,. -i··; · �-1{-;-- · · insospechados, def � de un cabelo, con el cua van 
.·· JI ),.! . , . llllena_'do oon exqlisim �· 1os - de las "!'15 �- · · ... · .. · -

J 
1� · · formas. Corazones, flWlposas, ftores, lo que la 1f1189na:i6n 

C . 
� desorbitada. I ..i:...- . ..:....a-. ·. -- - - . . _ _ y as mMOS Ulc;;)U as quieran � ica. 

Oro, madera, cl'CiDa: elementos sobre los cuales hombres y 
mujeres aplican su sabidurla heredada, y demuestran las 
mcraviDas que puede producir el talent>. 

En esta poblaci6n atenderros el 39% del numero de nsanos 
insab en el proyecto, su economla anteriormente era agrlcola 
principamente, pero hoy en dla esta actividad es de pan coger, 
ha sioo desplazada por la atesanla la que aporta a PIB un 65 
% aproxinadamente,Ja mayor par1e de los oficios y el comertio 

se deriva del producm de la orfetrer1a, la ebanisteria, la ceranica, la folja y debioo a la exigencia de 
man1ener el patrimonio colonia imacto los oticios de restaJrdn se convierten en artlsticos. 

3.1 GRUPO DE ORFEBRES 

3.1 .1 Dlagnostlco. 

la relcDOn que aticula el proceso de enseftalza-aprendizaje en las a-eas socioerT1)f'esa ambiental 
en el maoo de la producci6n artesanal exige desarolla- un proceso de seguiniento que permita 
obselva- los canbios en la conducta del a1esano con relaci6n a su entomo, a la actHud 
socioen1)f'eSai y la sensibilimbn y C001)tl)n1SO con et ambiente, mmno y a veoes unico proveeoor 
de maleria prina e insumos de esta comunidad de produclores. 



La relaci6n hombre - entomo biofisico unida a la fase productiva debe cambiar y ser mas
arrn6nica, pues las practicas hist6ricas que se realizan en esa comunidad coma resultado de 
actividades de producci6n artesanal, van dejando huellas de empobrecimiento social, ambiental 
y humano. 

Si no queremos continuar con una herencia cultural empobrecida y maltratada que no constituira 
la mejor altemativa para lograr una vida social armoniosa y digna, en donde las generaciones 
venideras puedan conocer las especies que hoy existen, hay que asumir un mayor compromiso 
con la conservaci6n, recuperaci6n y desarrollo sostenible de las recursos naturales. 

Se ha destacado como constante la necesidad de cambiar radicalmente el modelo tradicional de 
actitud productiva, par un modelo de desarrollo empresarial que garantice la gesti6n de recursos 
naturales y la permanencia en el mercado de dichos productos logrando incrementar sus 
ingresos y obtener como resultado un desarrollo sostenible, adecuado y acorde con las 
exigencias def mercado teniendo en cuenta las transformaciones eticas, pollticas, econ6micas, 
sociales y ambientales, que este reto implica. 

3.1.2. Logros 

Ordenamiento, distribuci6n de planta, equipos y herramientas. 

Manejo y almacenamiento adecuado de reactivos las cuales son nocivos para la salud. Se 
realizaron con estos grupos reuniones un dla a la semana, con el fin de crear conciencia y 
espacios organizativos y a la vez unir el componente socioempresarial y ambiental en aquellos 
elementos en com(m.

Con esta experiencia buscamos altemativas que permitan la coordinaci6n de actividades 
socioempresariales y de gesti6n ambiental que puedan convertirse en el resultado de una labor 
conjunta de dignificaci6n de la vida, coma tambien de resultados econ6micos que repercutan en 
el mejoramiento def nivel de vida de las organizaciones gremiales y de la comunidad. 

Se involucr6 el diseno en el area textil de las fibras naturales propias de la regi6n 
Se rescataron las tecnicas tradicionales de forja. 
Organizaci6n de las grupos artesanales en el montaje de la feria artesanal Expornompox 97, 

3.1.3Dificu ltades 

Esquemas de pobreza que azotan al artesano debido a sus tradicionales estructuras de 
producci6n y explotaci6n de la actividad artesanal. Par otra parte existia un dogmatismo en la 
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fonna tecnica de trabajo orfebre ademas del egoismo por dar a conocer los modelos, estrategias 
y caracteristicas de cada productor. 

En cuanto al la parte de diseno existia una limitaci6n en el manejo de fibras naturales, y poco 
conocimiento del color como parte fundamental en el proceso de diseno, ademas de la existencia 
de productos que no llenaban los requerimientos artesanales esteticos necesarios para ser 
portadores de la imagen artesanal de Mompox. 

Elaboraci6n de productos carentes de identidad momposina y artesanal quiz.a motivado en 
algunos casos por el afan de obtener mejores beneficios econ6micos, de igual manera el uso 
inapropiado de materiales sinteticos en la elaboraci6n y decorado de estos productos 

3.1.4. Recomendaclones y Propuestas 

Desarrollar mecanismos de producci6n limpia que permita prevenir accidentes de trabajo a 
traves de tecnicas de seguridad e higiene en las jornadas laborales e identificar el entorno y
la necesidad de producci6n con el minimo de riesgos. 

Es importante realizar intercambios tecnicos entre las comunidades artesanales que permita 
fortalecer los conocimientos en materia de innovaci6n de disei'los como tambien los vinculos 
de fraternidad. 

3.1.5.Relacl6n de asistentes 

Nombre y Apellidos 

Alejandro Munoz Martinez 
Alvaro Manjarrez Almendrales 
Antonio Martinez Torres 
Atilano Padilla Galvis 
Carlos Rodriguez Herrera 
Carmen Oyaga De Garrido 
Cesar Augusto Castro Mejia 
Domingo Arquez Guzman 
Edgardo Currea Herrera 
Ellery Ricaurte Canedo 
Emil Herrera Montesino 
Humberto Currea Herrera 
Jaime Cuesta Herrera 
Javier Padilla Delgado 
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Jose Davila Cer6n 
Jose Luis Davila Escano 
Jose Luis Ruiz Baena 
Luis Eduardo Ortiz Villanueva 
Luis Felipe Villanueva Campo 
Luis Jimenez Villanueva 
Luis R. Martinez Beleno 
Magaly Romero De Herrera 
Maximo Menco Ruiz 
Olga Castro De Padilla 
Oscar Arevalo Cantillo 
Osmlda Beleno Segovia 
Oswaldo Herrera Troncoso 
Rafael Davila Escano 
Roberto Ricaurte Mendoza 
Rodolfo Ruiz Daza 
Samuel Arturo Ricaurte Mendoza 
Trinidad Duran Lozano 

4.2 GRUPO DE EBANISTAS DE MOMPOX 

4.2.1.Diagn6stico 

Artesanos que laboran con madera hacienda con esta materia prima tallados y objetos para el 
hogar ademas de articulos para la cocina, son un grupo de personas sencillas, heterogeneas, 
sus edades est.an entre 18y 55 anos, son en un 40% responsables con su trabajo, conocian 
muy poco sabre estrategias de mercadeo, elementos de comercializaci6n, su ritrno de trabajo 
era inconstante con tecnicas poco apropiadas y no utilizaban mecanismos de seguridad como 
tampoco controles contables ni administrativos a esto se le suma el bajo nivel de sensibilidad 
ecol6gica que tenian y la desmotivaci6n por preservar la materia prima que les pennite 
preservar oficio. 

4.2.2. Logros 

Desarrollo de acciones en busca de tener un control administrativo, contable que pennita 
tener una visi6n panoramica de la situaci6n empresarial del negocio. 

Puesta en de mecanismos de prevenci6n y seguridad industrial, ademas de servir coma 
fundamento de bienestar, productividad y desarrollo de los artesanos. 
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Desarrollo de un Proceso de ensenanza - aprendizaje - participativo y par procesos a traves 
de clases magistrales, exposici6n de vivencias, control y tecnicas aplicadas a la producci6n 
industrial y artesanal con miras hacia un desarrollo ambiental, empresarial y humano. 

4.2.3.Dificultades 

Al desarrollar actividades de dla tuvimos que sacrificar parte del tiempo necesario para la 
actividad productiva, es decir horas laborales sin embargo hubo aceptaci6n y aplicabilidad en 
la vida laboral y personal de las asistentes 

4.2.4 Propuestas y recomendaclones. 

Para el desarrollo de estos m6dulos de forrnaci6n es importante el intercambio de 
experiencias entre las artesanos,profesionales y tecnicos que puedan aportar nuevas ideas 

Para el m6dulo producci6n y seguridad social se cont6 con la colaboraci6n y asistencia de la 
abogada Ingrid AAOyo Colombo, inspectora nacional de trabajo y seguridad social de 
Mompox, en el desarrollo de la conferencia relacionada con la Ley 100 de 1993 (Ley de 
Seguridad Social). 

4.2.5 Relacl6n de Aslstentes 

Nombre y Apellidos 

Adinson Echaves 
Alfonso Cortez 
Alfonso Martinez 
Armando Castro 
Cristobal Corrales 
Denis Morales 
Diofanor Ascendra 
Domingo Sequea Duran 
Dubis Deavila 
Edilberto Morales 
Enrique Medina 
Errnencia Aura 
Felipe T orrecilla 
Felix Aleman 
Gelvis Arguelles 
Gelvis Arguelles Alvarado 
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Gonzalo Mieles 
Guillermo Martinez 
Hemeregildo Navarro 
Hipolito Ruidiaz 
Hugo Laguna 
Jose M Ortiz 
Jose Manuel Ricaurte 
Jose Rodriguez 
Jose Salas 
Juan Amariz 
Juan Robira 
Leonardo Bustos 
Luis Bolivar Arguelles 
Miguel Angel Morales 
Miguel Escandon 
Norberto Quintero 
Rafael Caraballo 
Ramiro T orrecilla Col6n 
Rodolfo Felizola Espana 
Sabas Abuabara 
Teobaldo Zuniga 
Walter Amariz 
Yaneth Gale 
Yiris de la Cruz Alvarado 

4.3 GRUPO DE MUJERES ARTESANlAS DE MOMPOX 

4.3.1 Diagn6stico 

La asociaci6n de mujeres artesanas de Mompox Amar es una organizaci6n constituida como resultado de un 
proceso de capacitaci6n en organizaci6n, esta conformada por un grupo de mujeres cuyas edades oscilan 
entre los 20 y 50 anos, y combinan esta actividad con otras actividades como la pedagogia, modisteria, 
alfareria y los oficios del hogar entre otros. 

Se iniciaron en las actividades artesanales entre los 8 y 9 anos de edad como ensenanza 
recibida en sus hogares, o en centros educativos que aun conservan estas tradiciones realizando 
inicialmente la labores de trabajos manuales y luego elaborar artesanias para el hogar . 

Asi mismo, estas mujeres se dedican diariamente entre 3 y 5 horas al trabajo artesanal de 
manera inconstante teniendo en cuenta que combinan estas actividades con otras y las del 
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hogcl'. En la a:tualidad 8* gupo de � ha loWado s� una serie de necesidades en materia 
de formaci6n en,,resaial, tt,cnica, organizativa y hllllalla. 

4.3.2. U9'0I 

lnicio de La cafll)afta de a1>oriza:i6n, omamentaci6n y 1efotesta:i6n. 
Desarollo de dJidades con proyecci6n en,,resaial 
Reconocimient> de la i"1)0rtancia de organiza:i6n 
Gesti6n y consecuci6n de la casa del a1esano 
Consolidad6n de la asodaci6n de � a1esanas de 
Mon1><>x,Amlln 
lnicic> de contabilidad oom> heml1lienta adninis1rativa y 
decontrol 

/JJ principio inmon una serie de excusas alribuidas al tien1><>, situa:i6n que rue � al adaptase a la nueva 
cls1ribuci6n del tien1)0 y al reconocer la in1>(>rtallcia de la �. 

4.3A. Racornendlclone 

1"1)ulsa' el trabajo en equipo y 8111)1ia' la conciencia de tra� en � coroo mecanismo de convivencia social 
Bevel' el niYel de percepci6n y conoentraci6n a traves de talleres 
Date a conoar las wntajas y posibilidades de � de trabajcl' asociados 
lntercamaa' experiencias con otras COITllnidades 

4.3.5 Rellcl6n de Allstantes 

Nomtre y Apelioos 

Adal{jsa �tro 
/JJba Zabaleta 
Amines Navaes 
Ana Cecila Harera 



Ana Regina G6mez 
Angela Maria Munoz 
Dominga Arquez Guzman 
Elida Luz Pardey 
Bidis Navarro de Angel 
Bidis Navarro Jaraba 
Emperatriz Castro Duran 
Enalba Zambrano 
Gloria Patricia Ortiz 
Italia Vilma Pacheco 
Leticia Arquez 
Liliana Moreno Murillo 
Lourdes Fuentes Fonseca 
Luisa Martinez 
Luz Marina Otero 
Margarita Mercado 
Margarita Sanchez 
Maria Carmen Rangel 
Maria Zabaleta 
Maritza Ruiz Villareal 
Mary Luz Barraza 
Matilde Torres Garcia 
Mayra Luz Quintana 
Mectildis Zambrano 
Mirian Molina Diaz 
Nubis Barreto 
Rosa Maria Arias Navarro 
Saily Bolanos 
Sara Lucia Campo 
Sixta Benavides de Arques 
Sol Marina Arevalo 
Teresa Navarro Navarro 
Y amile Zambrano 
Yaneht Arias Corrales 
Yaneth Melendez 
Yoleida G6mez Coock 
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4.4.ESCUELA TALLER SANTA CRUZ DE MOMPOX 

4.4.1. DiagnostJco: 

En el municipio de Mompox la arquitectura y las tecnicas constructivas tradicionales nunca 
han llegado al ·requinte" del Barraco Minero en el Brasil, ni a la monumentalidad de la 
arquitectura militar de las ciudades puertos esparcidas en el Caribe es mas una arquitectura 
sencilla, austera, sin lujos, con un sentido un poco utilitario de los espacios, funcionales en 
cuanto al manejo del clima pero no en su concepci6n arquitect6nica, sus grandes areas y sus 
excesivas alturas contradicen cualquier concepto funcionalista que se quisiera aplicar. 

Las costumbres y tradiciones que perrnanecen en el tiempo han merecido el titulo de 
Patrimonio Mundial. Para el momposino es algo cotidiano o habitual, sabre lo cual se tiene un 
sentido de pertenencia que no perciben en su gran mayoria pero que aman como el ser mas 
querido. 
Solo desde hace poco han empezado a comprender que para los demas esto es algo 
excepcional, porque en todas partes no existe un lugar como Mompox. 

Bajo esta condici6n existe solo el sentido practico, entendido mas como un organismo vivo 
que como algo congelado en el tiempo. 
Mompox se mantiene tal cual es porque el tiempo creo una capsula aislandola del transcurrir 
de la historia o mas bien desaceler6 este proceso, pero como era natural esta se ha roto y ha 
comenzado a distorsionarse por el largo periodo de letargo en que se vivi6, 

La Escuela Taller Santa Cruz de Mompox surge por la iniciativa de apoyo de la Agencia 
Espanola de Cooperaci6n Internacional, Colcultura, Gobernaci6n de Bolivar, Alcaldia de 
Mompox e Institute Nacional de Vias, para la ensenanza y supervivencia de artes y 
oficios tradicionales, con la contrataci6n de un personal directive e instructores maestros, 
convirtiendose en una instituci6n representativa de una comunidad que no sobrepasa los 
veinticinco mil habitantes 

Para el montaje de la Escuela Taller se estudi6 a las personas que podrlan servir como 
maestros, y resultaron muy pocos, a los cuales se podia acudir, a excepci6n de la orfebreria y 
la ebanisteria. 

Para indicar la importancia de preservaci6n del patrimonio cultural de lberoarnerica citamos 
las palabras de Marla Luisa Cerrillos quien afirrna que "Solo si entendemos el patrimonio 
como un capital de la sociedad, como una referencia obligada para reconocemos, para 
entender quienes somos y por que, tendremos la justificaci6n para ocupamos de su 
recuperaci6n, y la obligaci6n solidaria de hacerto, convirtiendo el Patrimonio en un instrumento 
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sacialmente util y rentable, entendienda par rentable aquella que redunda en bien de la 
camunidad, hacienda posible una mejar calidad de vida y un renacimienta de la ciudacf. 

Existen cinco oficios: Albanileria, Alfareria, Carpinteria de armar, Ebanisteria y Forja; El 
numero de alumnas por taller es de, once (11) para Albanileria y seis (6) en cada uno de los 
otros talleres son 35 j6venes, con seis (6) maestros instructores. 

Actualmente realizan practicas en las obras que se estan restaurando en la ciudad, a traves 
de la Subdirecci6n de Monumentos Nacionales del lnstituto Nacional de Vias. 

El programa academico va encaminada a establecer el conocimiento de las tecnicas 
tradicionales en cada uno de los talleres de una forma objetiva, esto implica una constante 
investigaci6n para asi poder sentar una base firme en el rescate de el oficio y empezar a 
analizar de manera tecnica y Cientifica el proceso de aprendizaje. 

Tambien se estudian alternativas para ampliar el campo de aplicaci6n de cada tecnica, un 
ejemplo de esto es el realizado en el taller de alfareria, oficio que durante toda su trayectoria 
se ha limitado a la realizaci6n de elementos ornamentales con unas caracteristicas (micas que 
los diferencian de las demas regiones, sin explotar las miles de opciones que este oficio 
brinda. 

Las tecnicas contemporaneas tambien hacen parte del aprendizaje, de este modo se tiene un 
conocimiento integral el cual garantiza la continuidad de Las tecnicas tradicionales, que ya 
empezaban a abandonarse para aplicar tecnicas incompatibles con las construcciones 
antiguas, en el afan de modernizaci6n, presionado por algunos momposinos y sobre todo de 
comerciantes y personas que han comenzado a llegar de otras regiones del 

4.42.Logros 

La Escuela Taller Santa Cruz de Mompox comenz6 a funcionar el prirnero de octubre de 1996, 

A la fecha se puede hacer un balance o comparaci6n entre la actitud de los estudiantes y la 
planta de maestros al inicio de la escuela y la actitud un ano despues. 

La diferencia es notoria, pues ese caminar cotidiano por las calles de Mompox para llegar a 
los talleres ha dejado de ser una acci6n mon6tona, y se ha convertido en un redescubrimiento 
de aquello que a pesar de ser propio nunca habian conocido plenamente, tat vez porque 
pensaban que seria eterno y no se percataban de que sin el debido cuidado, puede 
desaparecer. 
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Para los estudiantes el trayecto de su casa al taller o a la sede, cambio, pues ahora se 
preguntan del porque de las cosas, el porque de la arquitectura, del porque de la tipologia, de 
los elementos que conforman su repertorio formal u ornamental, y es por fin que un grupo de 
j6venes de Mompox, que se interesa por el conocimiento de su historia y por la preservaci6n 
de su cultura o mejor aun, de su patrimonio. 

El mantener al aprendiz laborando en taller existente en la ciudad en contacto con la realidad, 
con las situaciones cotidianas de cada uno de ellos, con sus fortalezas y debilidades y no en 
ambientes artificiales, con todas las_herramientas a su disposici6n, permite tener estudiantes 
abiertos y recursivos, para hallarle soluciones a las situaciones que se les presentan, lo que 
garantizara a cada aprendiz la permanencia en el campo laboral. 

La Escuela ha pasado al rescate del valor de el oficio, pues ha sido un error el considerar que 
por no haberse aprendido en una instituci6n que otorgue un diploma, es entonces un oficio de 
"segunda categoria" para lo cual ha desarrollado una labor encaminada a esclarecer el valor 
de primera categoria que tienen todos y cada uno de los oficios. 

Los instructores fueron los primeros en entenderlo, son ellos quienes permanecen en mayor 
contacto con los aprendices y sin el entendimiento por parte de ellos de este concepto 
hubiese resultado mas dificil la labor de rescate de los oficios. 

LA Escuela Taller Santa Cruz de Mompox en teoria es extensi6n de la Escuela Taller de 
Cartagena en la realidad es una otra cosa,la diferencia radica en que Cartagena, LA Ciudad, 
tiene una Escuela Taller y Mompox tiene una Ciudad para la Escuela Taller; Por lo cual se 
acepta el concepto de la ciudad como Escuela Taller. 

No en vano un poco mas del 30% de ellos se arriesg6 y estuvo laborando en sus respectivos 
oficios, durante el periodo de vacaciones de junio y julio; de hecho sin lo aprendido en la 
Escuela no hubiera sido posible. 
Y lo mas importante su trabajo es reconocido y de utilidad para alguien. 

El nivel alcanzado es satisfactorio sin embargo exige de la puesta en marcha de una 
capacitaci6n socio empresarial, ambiental y tecnica que les permita mejorar sus condiciones 
actuales y conocer otras alternativas. 

4.4.3. Dificultades 

Algunos de los maestros rechazaron la opci6n de incorporarse a la entidad por dos razones, la 
primera por que consideraron una utopia y una promesa mas de aquellas que nunca se han 
cumplido. Y la segunda por el modo y tiempo en que se debian dar los conocimientos a los 
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aprendices; segun ellos esto debe ser un proceso lento, repetitive, hasta alcanzar la 
perfecci6n y tres alias segun ellos no es suficiente. 

Por otra parte cada uno de ellos ha aprendido su oficio de un modo empirico por tradici6n 
transmitida de generaci6n en generaci6n, sin preguntarse muchas veces el porque de las 
cosas, como consecuencia su experiencia docente tambien esta limitada al proceso de 
aprendizaje que ellos tuvieron 

4.4.4.Recomendaciones 

La Escuela T alter Santa Cruz de Mompox se proyecta como una nueva alternativa para 
muchos j6venes que por cuestiones econ6micas, no han tenido la oportunidad de continuar 
con los estudios superiores, el 49% son bachilleres, el 17% cursan bachillerato nocturne, el 
29% ha cursado algun grado de secundaria y solo el 5% ha cursado hasta quinto grado de 
educaci6n basica primaria, lo que consideramos un aspecto social de mucha importancia de 
esta instituci6n. 

Un aspecto muy importante es que los estudiantes y directivos de la Escuela taller son 
conscientes de la responsabilidad puesta en sus manos pues de el exito de esta promoci6n 
depende la continuidad de la Escuela Taller y la preservaci6n del patrirnonio, a cargo de los 
mismos momposinos. 

La Escuela respalda la calidad de trabajo, al momento no tienen a cargo la restauraci6n de 
ninguna obra aunque si han realizado trabajos en todas las que tiene la ciudad, se espera que 
con la normalizaci6n de esta actividad puedan tener la responsabilidad de alguna etapa o del 
total de una obra 
Propuesta de capacitaci6n de septiembre a diciembre de 1997. 

4.4.5.Llstado de Participantes. 

Nombre y Apellidos 

Adalberto Montero Davila 
Alexander Campo Pena 
Benito Nino Ortiz 
Carlos Arturo Fonseca Avila 
Dilia Isabel Martinez Duran 
Donaldo Torres Moreno 
Eladio Hurtado Caro 
Electo Barraza Baza 
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Geovanni Zuf'liga Vargas 
Heriberto Lopez Martinez 
Javier Davila Nieto 
Javier Diaz Solis 
Jorge Alberto Ospina Arce 
Jorge Pupo Jimenez 
Jose Alberto Alfaro Echeverria 
Jose Domingo Barraza Zuf'liga 
Jose Gregorio Pef'la Acuna 
Jose Luis Mejia Dovales 
Luis Francisco Beltran Rodriguez 
Maria Cristina Angarita lmbrecht 
Mario Alberto Rodriguez Corrales 
Nah(m Rojas Matute 
Ramon Andres Hurtado Garcia 
Risbergen Toro Rocha 
Roque Luis Torres Rojas 
Sandra Torres Garcia 
Selexia Garcia Cassalet 
Tomas Chacon Lopez 
Willian Torrecilla Ramos 
Yamile Arteaga Avila 
Yaneth Gutierrez Chewing 
Yenny Lascano Chamorro 
Yhony Manuel Oyaga Valest 
Yobaldo Zui'iiga Vargas 
Yolima Judit Garrido Pii'ierez 
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CAPITULO IV. PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES 

PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES 

La artesania nacida en la costa Norte colombiana, es como toda esta regi6n, diversa, de 
multiples matices siempre acordes con la zona que la acuna y sabre todo respondiendo al 
caracter y las necesidades de sus gentes. 

Desde la intemacionalmente conocida hamaca sanjacintera donde el costeoo ha mecido g-an 
parte de su historia, hasta el delicado y esplendoroso trabajo de joyeria en filigrana 
momposina ,tallados e n madera, pasando por el tradicional sombrero cascajalero de 
Magangue, los artesanos bolivarenses han ido tejiendo con la paciencia del dia a dia un 
prestigio que los posiciona como parte de una familia de los mas inteligentes, creativos, y 
cuidadosos hombres de toda la America. 

Ese reconocimiento y buen nombre de la artesania bolivarense ha ido llegando hasta los mas 
apartados rincones de la geografia nacional y en algunos casos del exterior del pals. 

Sin embargo, este buen nombre, bien ganado prestigio, y grata admiraci6n no son suficientes 
para garantizarle al artesano unas minimas condiciones de vida con dignidad, al punto que hasta 
pociiamos pensar, parafraseando a Eugenio Giobenardi*, que el artesano es pobre porque 
produce. 

Ser artesano: Los artesanos, son hombres y mujeres, de pensamiento transparente, de 
sentimiento noble, de inteligencia inmediata, de una magia especial que habilita sus manos. 
Pero estas gentes fllcl"avillosas, tambien son productores incividuales y como tales, al fin de 
cuentas poseedores de una conciencia especifica, determinada o modelada por factores del 
entomo, tales como la estructura del mercado, el credito, el estado de desarrollo tecnol6gico, pero 
sabre todo hijos de un modo de producci6n especifica - el artesanal. 

En medio de esa realidad social, econ6mica, politica y cultural se generan productores 
artesanales caracterizados por conductas personalistas e individualistas con tendencias de 
pro� egocentrico, que ademas de las manifestaciones COOl)Ortamentales mencionadas, 
manifiestan ideas de sub valoraci6n social, hacienda reconocimiento de personas por encima de 
ellas en teminos de status, muchas veces acunando conceptos de inferioridad, servilismo, y 
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actitudes negativas ante el progreso, expresando baja motivaci6n de logro y pobre autoconcepto. 
* Geobenardi Eugenio Pedro, rnetodologia para el desarrollo empresarial participative (DEP)
proyecto col 92- 005 PNUD. Santa Fe de Bogota.

Ese es el artesano, hombre sencillo y complejo a la vez, hacedor de ciencia cotidiana, pero 
encerrado y de1erminado por un modo de producci6n que parad6jicamente lo aleja de su mundo, 
encerrandolo en el. 

Esta s�uaci6n nos refleja unas condiciones entre la forrna como produce el artesano y su 
conciencia, es decir los niveles de conocimiento que tiene de la realidad para interpretar y 
experimentar la vida misma, convirtiendose este elernento en el principal indicador de lo que 
tienen que ser comprendido y desde luego superado para gestionar un proceso de desarrollo del 
sector artesanal de amplio impacto no solo a nivel regional sino nacional e intemacional. 

De la integralidad que exige el trabajo artesanal 

Todo tra� artesanal es la sintesis de multiples esfuerzos, de ideas diversas, de anos y anos 
acumulados en las raices de las mas fecundas historias de los hombres y mujeres del pueblo, 
respuesta inteligente a la necesidad del entorno y del nuevo dia que nace. Esta realidad 
de1ermina a quien se atreve a desarrollar un trabajo con este grupo de gentes, que por su 
sencillez encierran una gran complejidad. 

Por ello hablar del desarrollo integral del artesano, es mirar1o desde multiples perspectivas, es 
enfocar el rnejor angulo, pero tambien tener respuesta para los dias nublados, o la lluvia 
repentina, para la sorpresa que aguarda en cada rinc6n y puede sorprendemos en cualquier 
momenta, en cualquier rinc6n del complejo mundo de la sencillez ar1esanal. Y atreviendonos a 
recorrer y conocer los cclllinos que definen la artesania bolivarense varnos descubriendo que el 
artesano seguira siendo artesano toda su vida, con eso naci6 y con eso seguira hasta el final de 
sus dias. 

De seguro no sera empresario, pero conocera que esta es una drnensi6n importan1e en la vida 
de una sociedad y 1endra la oportunidad si lo desea de ser1o, de hacerse, empresario o 
empresaia de la ar1esania, am racica lo mas importante, de un proyecto como el que desarrolla 
el Circulo de Obreros con Artesanias de Colombia, en la oportunidad brindada, en la experiencia 
compartida. 

La posibilidad que se autodescubran en lo que el modo de producci6n hist6ricarnen1e vigente los 
ha llevado a ser sera el mayor logro en una formaci6n socioempresarial. Mas alla de que sean 
administradores de empresas, expertos contadores, o grandes rnercadotecnistas, el artesano en 
lo empresarial sera i"l)Ortante cuando logre trascender el individualismo en el que lo ha sumido 
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su manera de producir y de hacer lo que hace, pues como dice el refranero populcl" 
Una mano ayuda a la otra y muchas manos podran realizar muchas cosas, y solo ellas podran 
hacer verdadero desarrollo socio-empresarial. 

Cuando recorriamos los caminos artesanales del departamento, preguntando y conociendo el 
trabajo de estos hombres y mujeres curtidos por el tiempo y la memoria de sus manos, 
veiamos como en algunos casos se habia roto la comunicaci6n arm6nica con la naturaleza. 
Muchas especies con las que trabajaban se hallaban en vias de extinci6n, esos productos que un 
dia fueron silvestres y se prestaron para el aprendizaje maravilloso hoy no existen. 

Observamos la angustia y el sufrimiento que representaba en mas de uno de ellos esta grave 
situaci6n. 

El dolor es multiple pues la crisis llega a la actividad productiva, desaparece la vida misma de 
una especie que no podra ser conocida por otras generaciones y asi todos estamos en peligro. 

Por ello la estrategia de formaci6n ambien� sostenible mas que una moda o un paliativo dentro 
de un programa que de por si es ambicioso, lo que pretende es generar compromisos con la vida, 
no solo con la vida de la naturaleza, sino con la vida de todos y sobre todo de como 
comprometemos pcl"a comprender que la vida de cualquier ser vivo es la vida que determina mi 
vida. 

Y no solo el cr1esano bolivarense se ve obligado a tener en cuenta tat realidad, en general esta 
es una exigencia de todos los artesanos del pals, del mundo, quienes no solo requieren de 
apoyo en lo socioempresarial y formaci6n en lo cl"nbiental, su realidad por lo llla'cado de su 
modo de producci6n es mucho mas exigente, pues su misma estructura mental lo moldea pa-a 
seguir en el individualismo que de manera ingenua practica cotidianamente sin imagina"", muchas 
veces siquiera, los beneficios del infinito universo que le depara la solidaridad. 

Por ello la formaci6n en desarrollo humano es quiz.as el eje central de toda nuestra propuesta de 
formaci6n para el artesano. Este es la respuesta mas acorde a las necesidades objetivas de un 
grupo con tan diversas expectativas y niveles de desarrollo. Germen integrador de una cualificada 
poblaci6n que tiene entre otros retos validar lo que hacen para sentirse orgullosos de ser 
quienes son y genercl' cada dia mayores niveles de desMollo en su comunidad y sus famlias, a 
una autentica escala humana. 
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