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Santate de Bogo�, Abril 7 de 1995 

Sef\or 
INDRASEN VENCATACHELLUM 
Divisi6n de las Artes y la Vida Cultural 
UNESCO 
1, rue Miollis, 75732 Cedex 15 
Paris 

Apreciado lndrasen, 

Al finalizar el Seminario de Expertos Latinoamericanos que reallzamos junto con la 
Reuni6n del Consejo Mundial de la Artesania, quiero expresarle mis m�s sinceros 
agradecimlentos, por habemos facilitado este encuentro a nlvel de America Latina, 
para trabajar en tomo al tema de la mujer artesana y su contribucl6n al desarrollo, 
inscrito dentro de los objetivos propuestos para la segunda fase del Plan de Acci6n 
Decenal para el Desarrollo de la Artesanra en el Mundo 1990-1999. 

Adjunto usted encontrara el informe de las actividades que se realizaron en el 
marco del Seminario, los comentarios y aportes a la Guia Metodol6gica para la 
captaci6n de lnformaci6n, las conclusiones finales, y la lista de los participantes. 

Tambien quiero recordar1e que, de acuerdo a lo convenido, Artesanras de Colombia 
hara la publicaci6n de las Memorias del Seminario, las cuales le haremos llegar una 
vez concluido el trabajo. 



REUNION DE EXPERTOS LATINOAMERICANOS 

"LA CONTRIBUCION DE LA MUJER ARTESANA AL DESARROLLO" 
SANTAFE DE BOGOTA 28 AL 31 DE MARZO DE 1995 

INFORME 

Este Evento, el primero que se realiza en Colombia con la participaci6n de 

12 Expertos Latinoamericanos, gracias al apoyo de la UNESCO, permiti6 llevar a 

cabo los objetivos iniciales de socializar a nivel de los participantes, en una 
primera instancia, el conocimiento y la experiencia que en America Latina se ha 
adquirido en relaci6n con el sector artesanal y particularmente con la mujer, 
quien, en la mayoria de nuestros paises, se destaca por su alto volumen de 

participaci6n en las actividades y oficios de tipo artesanal. 
Este Evento marc6 un punto importante de partida, para el trabajo 

conjunto de nuestra Region, consciente de la necesidad de intercambiar y 
compartir conocimientos acerca de una realidad, que a pesar de tener 
caracteristicas muy dicimiles en coda uno de los poises, guarda razgos comunes 
hist6rlcos y culturales, que determinan tanto el trabajo como los resultados de los 
esfuerzos adelantados. 

La primera parte del Seminario se desarroll6 en torno al tema de la mujer 

artesana latinoamericana y su contribuci6n al desarrollo. Las ponencias · 
estuvieron a cargo de las siguientes personas: 

I. Proyectos de Mujeres Artesanas en Mexico. Maria Esther Echeverria Zuno.
Gerente General. fonart. Mexico.

II. Artesania y Mujer en Chile. Isabel Bai>ms. Pontificia Universidad Cat61ica de
Chile.

Se refiri6 a los cambios de gobierno y a la forma c6mo estos afectan la 
participaci6n de la poblaci6n artesana en la economia. 

Habl6 de una poblaci6n de 240.000artesanos, 600.000 artesanos 
empleados (microempresarios), los cuales constituyen el 14% de la mono de obra 
del Pais. 

Se hizo un curso para tratar el tema, objeto de este seminario. 

Se encontraron con que el CERNAM, creado durante el Gobierno de Alwin, 
tuvo continuidad durante el Gobierno de Frey. 

Se refiri6 a dos culturas, la Aimara y la Mapuche. 

Ill. Aporte de las Tejedoras lndigenas a la Cultura. Veronica Cereceda. 
Subdirectora Asur. Bolivia. 
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Se refiri6 a los efectos de un proyecto de textiles tradicionales, en dos 
culturas de Sucre, en el Centro sur de Bolivia. 

Habl6 sobre las politicos y programas de Asur, entidad que trabaja en las 
regiones mas deprimidas de Bolivia. 

Para Asur, el desarrollo se concibe en terminos de productividad. En este 
sentido consideran de mayor provecho y rendimiento las formas empresariales 
de organizaci6n productiva, 

IV. Mujer y Artesania en la Cuba de Hoy. Alejandro Carvallo. Fondo Cubano
de 8ienes C ulturales.

V. la Herencia Cultural: de Mano de la Mujer. lsmanda Correa. Presidente
Artesanias y Folclor de Venezuela.

VI. la Contribuci6n de la Mujer Argentina al Desarrollo en el Ultimo
Quinquenio. Hector Lombera. Direrctor - Mercado Nacional de Artesania

, MATRA - Argentina. 

VII. El Trabajo de la Mujer Artesana en el Ecuador. Politicos, Programas y
Experiencias. Diana Sojos de Pena. Gerente - KINARA - Ecuador.

VIII. Desarrollo y Artesania. Mercedes Torres Parente. Programa Brasilero de
Artesania.

IX. Mujer y Desarrollo. Osvaldo Salerno. Director - Museo del Barro - Paraguay.

X. Un Grupo de Mujeres Artesanas. Rufina Roman. Presidente - Manos del
Uruguay.

XI. Experiencia en Uruguay. Magdalena de Supervielle. Manos del Uruguay.

XII. La Mujer Artesana y su Contribuci6n al Desarrollo. Presentacion lnstitucional
Politicos y Programas. Cecilia Duque Duque. Gerente General. Artesanias
de Colombia.

Su exposici6n se centr6 sobre tres puntos: el marco general de las politicos
sobre la mujer de los ultimos gobiernos, y las condiciones de estas en la decada 
pasada; los planes de acci6n en relaci6n con la mujer, para los pr6ximos cuatro 
anos; la situaci6n de la mujer artesana en los sectores urbano y rural; las politicos 
de Artesania de Colombia y la inversion en 1994, en proyectos de caracter social 
para beneficio de la mujer artesana. 

la segunda parte del trabajo se centr6 sobre la Guia Metodol6gica para 
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la Captaci6n de lnformaci6n, para lo cual el Grupo se organiz6 en dos 
comisiones de estudio. Las conclusiones se llevaron a una reunion plenaria, en 
la cual se acordaron los comentarios y aportes para la Guia, los cuales 
anexamos al informe. 

La tercera y ultima parte del trabajo se dedic6 a la elaboraci6n de las 
conclusiones finales, las cuales tambien anexamos al informe. 
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INFORME FINAL DEL PROYECTO 

DENOMINACION DEL PROYECTO: Reunion de Expertos Latinoamericanos "La 
Contribucion de la Mujer Artesana al Desarrollo" 
AREA TEMATICA: Ciencia y Tecnologia: Educaci6n: X Cultura: X Juventud: 
Comunicaci6n: 
DURACION: INICIACION: Marze 28 de 1995 TERMINACION: Marze 31 de 1995 
APORTE GLOBAL DEL ORGANISMO: US$ 15.000 ENTIDAD EJECUTORA: Artesanias 
de Colombia S.A. - Gerencia General - Oficina de Cooperaci6n Internacional. 
DIRECCION: Carrera 3 N ° 18-60 CIUDAD: Santate de Bogota TELEFONO: 2825174 
NOMBRE DELCOORDINADOR: Maria Teresa Marroquin-Directora Of. Coop. Internal 
TELEFONO: 2861 7 66 
DESCRIPTOR ES: Socializar conocimientos, experiencias. Contribuci6n al desarrollo. 
Mujer Artesana. America Latina 
SINTESIS DEL PROYECTO: Este Evento, el primero que se realiza en Colombia con 
la participaci6n de 12 Expertos Latinoamericanos, gracias al apoyo de la 
UNESCO, permiti6 llevar a cabo los objetivos iniciales de socializar a nivel de los 
participantes, en una primera instancia, el conocimiento y la experiencia que en 
America Latina se ha adquirido en relaci6n con el sector artesanal y 
particularmente con la mujer, quien, en la mayoria de nuestros poises, se destaca 
por su alto volumen de participaci6n en las activldades y oflcios de tlpo 
artesanal. 

Este Evento marc6 un punto importante de partida, para el trabajo 
conjunto de nuestra Region, consciente de la necesidad de intercambiar y 
compartir conocimientos acerca de una realidad, que a pesar de tener 
caracteristicas muy discimiles en cada uno de los palses, guarda rasgos comunes 
hist6ricos y culturales, que determinan tanto el trabajo como los resultados de los 
esfuerzos adelantados. 
la primera parte del Seminario se desarroll6 en torno al tema de la mujer 
artesana latinoamericana y su contribuci6n al desarrollo. 
La segunda parte del trabajo se centr6 sobre la Guia Metodol6gica para la 
Captaci6n de lnformaci6n, para lo cual el Grupo se organiz6 en dos comisiones 
de estudio. las conclusiones se llevaron a una reunion plenaria, en la cual se 
acordaron los comentarios y aportes para la Guia, los cuales anexamos al 
informe. 
La tercera y ultima parte del trabajo se dedic6 a la elaboraci6n de las 
conclusiones finales, las cuales tambien anexamos al informe. 



Objetlvo: Hacer acopio de los estudios realizados sobre la mujer artesana en 
Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador , Peru y Colombia, a troves de una reunion 
tecnica de expertos en artesanias, en America Latina, que permita unificar 
criterios y metodologias de investigacion y adelantar publicaciones sobre el 
tema. 
Partlclpantes: 
Maria Esther Echeverria Zuno. Gerente General. fonart. Mexico. "Proyectos de 
Mujeres Artesanas en Mexico". 
Isabel Baixas. Pontificia Universidad Catolica de Chile. "Artesania y Mujer en 
Chile". 
Veronica Cereceda. Subdirectora Asur. Bolivia. "Aporte de las Tejedoras lndigenas 
a la Cultura". 
Alejandro Carvallo. fondo Cubano de Bienes Culturales. "Mujer y Artesania en la 
Cuba de Hoy". 
lsmanda Correa. Presidente Artesanias y folclor de Venezuela. "La Herencia 
Cultural: de Mano de la Mujer". 
Hector Lombera. Direrctor - Mercado Nacional de Artesanfa MATRA -Argentina. 
"La Contribucion de la Mujer Argentina al Desarrollo en el Ultimo Quinquenio". 
Diana Sojos de Pena. Gerente - KINARA - Ecuador. "El Trabajo de la Mujer 
Artesana en el Ecuador. Politicos, Programas y Experiencias". 
Mercedes Torres Parente. Programa Brasilero de Artesania. "Desarrollo y 
Artesania". 
Osvaldo Salerno. Director - Museo del Barro - Paraguay. "Mujer y Desarrollo". 
Rufina Roman. Presidente - Manos del Uruguay. "Un Grupo de Mujeres Artesanas". 
Magdalena de Supervielle. Manos del Uruguay. "Experiencia en Uruguay". 
Olga de Artagaveytia. Manos del Uruguay. 
Presentacion lnstitucional Politicos y Programas. Cecilia Duque Duque. Gerente 
General. Artesanias de Colombia. "La Mujer Artesana y su Contribucion al 
Desarrollo". 
Se conto con la participacion de funcionarios de entidades oficiales y privadas 
vinculadas al sector artesanal, y con funcionarios de Artesanias de Colombia. 
Tematica: Los temas de las ponencias giraron en torno a la contribucion de la 
mujer al desarrollo. Los temas se especifican en el punto anterior. 
Metodologia: En la primera parte del seminario se hicieron exposiciones por parte 
de los expertos de cada uno de los poises invitados. La segunda parte se centro 
sobre la Gura Metodologica para la captacion de informacion, para lo cual el 
grupo se organizo en dos comisiones de estudio. Las conclusiones se llevaron a 
una reunion plenaria, en la cual se acordaron los comentarios y aportes para la 
Gufa, los cuales se anexan al informe. La tercera parte se dedico a la 
elaboracion de las conclusiones finales, para lo cual se realizo una reunion 
plenaria. El resultado de este trabajo tambien se anexa. 
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GASTOS REUNION EXPERTOS LATINOAMERICANOS 

Santafe de Bogota, marzo 28 - 31 de 1995 

GASTOS 

UNESCO 

Vr. US$ 

Pasajes lnternacionales para 11 expertos 8,816 

Hotel 

ARTESANIAS DE COLOMBIA 

Alimentaci6n y refrigerios 
Otros gastos 

Carpetas expertos 
Segura de Salud 
Cassettes, correos y 
Fotografo 
Actividad Social 

TOTAL 

6,680 

5,289 

123 
448 

51 
873 

15,496 

6,784 

US$ 22,280 



LA CONTRIBUCION DE LA MUJER ARTESANA AL DESARROLLO 
SANTAFE DE BOGOTA 28 AL 31 DE MARZO DE 1995 

CONCLUSION ES 

Los Expertos Latinoamericanos reunidos en Santafe de Bogota, del 28 al 31 de 

marzo de 1995, con ocasi6n del Seminario sobre "La Contribuci6n de la Mujer 

Artesana al Desarrollo", convocado por Artesanias de Colombia en colaboraci6n 
con UNESCO y el Consejo Mundial de Artesanias, teniendo en cuenta que el 
desarrollo social de las naciones es la base del desarrollo econ6mico y que sin 
este es imposible potenciar el progreso de la humanidad y

CONSIDERANDO 

1. Que el trabajo de la mujer artesana no ha sido suficientemente
reconocido a nivel nacional e Internacional, pese al aporte que ella ha
hecho a lo largo de la hlstoria al desarrollo econ6mico, social y cultural de
los pueblos.

2. Que un alto porcentaje de artesanos de America Latina, son mujeres que
con su trabajo generan ingresos familiares para el mantenimiento y la

educaci6n de los hijos, mediante una actividad econ6mica que
desarrollan en el marco de la unidad domestica, contribuyendo de
manera primordial al mantenimiento de la cohesion familiar y al
fortalecimiento de la organizaci6n productiva.

3. Que la mujer artesana cumple ademas un rol muy importante en la
comunidad donde reside, participando del trabajo comunitario y

dinamizando las relaciones sociales del grupo, gracias a la creaci6n de
espacios propicios para la convivencia y la paz.

4. Que la mujer artesana es la transmisora de conocimientos ancestrales, que
preservan el acervo cultural que enriquece nuestra identidad,
reproduciendolos de generaci6n en generaci6n.

5. Que la mujer artesana es productora de bienes de alto valor cultural,
utilitario y decorativo, para los cuales utiliza los materiales de su entorno
geografico, haciendo uso racional acorde con la producci6n en pequena
escala, y sin deteriorar el medio ambiente.



6. Que las artesanas hon estado excluidas de los programas de empleo,
educaci6n, seguridad social, habitat, desarrollo urbano y rural, equidad y
participaci6n, al mismo tiempo que de los beneficios sociales a que tienen
derecho los trabajadores asalariados, viviendo en condiciones de injusta
desventaja, y quedando en condici6n de desamparo cuando les
sobreviene una emergencia.

7. Que la mujer artesana ha promovido cambios estructurales en la
poblaci6n, fundamentalmente en relaci6n con la participaci6n en el
mercado laboral, los cuales no hon sido considerados en las encuestas,
produciendo por consiguiente el desconocimiento de la magnitud de su
contribuci6n al desarrollo econ6mico y social.

Dentro de la economia informal, no se ha hecho una distinci6n de 
los aportes que genera la actividad artesanal, por lo cual se hace dificil 
cuantificar su participaci6n al PIB. 

RECOMENDAMOS 

1. Que el sector artesanal sea considerado sector productive, y en
consecuencia, incluido y tenido en cuenta en todos los Planes de Acci6n,
hacia los cuales converge el desarrollo econ6mico y social de los poises.
lgualmente, que sea incluido en los programas de los Organismos
lnternacionales que fomentan la cooperaci6n entre las naciones.

2. Que se reconozca en el trabajo creador de las mujeres artesanas su
capacidad para generar empleo a bajo costo, lo cual contribuye en
forma significativa al desarrollo econ6mico de los poises.

3. Que los gobiernos, al disefiar programas para el desarrollo de las
artesanias, tengan en cuenta tasas tributarias preferenciales, y el acceso
de la poblaci6n artesana, al sistema de seguridad social, empleo, credito,
microempresa y vivienda de bajo costo. Situaci6n que le permitira a la
mujer artesana, ofrecer mayores oportunidades a sus hijos que seran los
herederos directos de sus conocimientos ancestrales y continuadores de
una tradici6n que perdure a troves de las generaciones.

4. Que sean tomadas medidas adecuadas, tendientes a solucionar
problemas relacionados con la escasez de materias primas, que
amenazan la extinci6n de buena parte del patrimonio cultural de las
naciones, por falta de resiembra de bosques y repoblamiento de especies.
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COMENTARIOS A LA GUIA METODOLOGICA PARA LA CAPTACION DE 
INFORMACION. UNESCO/FUNDACl6N ESPANOLA PARA LA ARTESANIA. 

A continuacion presentamos las sugerencias que surgieron de la reunion 
de trabajo que se realizo entre los Expertos Latinoamericanos, reunidos en 
Santafe de Bogota entre el 28 y el 31 de Marzo de 1995, con el fin de fratar el 
tema "La Confribucion de la Mujer Artesana Al Desarrollo". 

Dichas sugerencias tienen coma objetivo el de confribuir a la construccion 
de un lenguaje comun sabre la artesania. En este sentido se hacen los aportes, 
con el interes de sumar elementos complementarios para enriquecer los esfuerzos 
realizados por la UNESCO para la elaboraci6n de la Guia. 

A manera de infroduccion hacemos una consideraci6n sobre la 
modalidad de trabajo en equipo, de sumo importancia para la producci6n de 
conocimientos en cualquiera de las areas o ramas de la ciencia. Creemos que 
esta mod a lid ad de trabajo interdisciplinario debe mantenerse permanentemente 
presente, no solo a nivel de coda uno de nuestros poises, sino tambien a nivel 
internacional, sabre todo cuando se realicen este tipo de esfuerzos. 

Tambien es importante, refiriendonos a la Guia, tener en cuenta la 
existencia de poises y regiones donde las artesanias tradicionales no tienen 
presencia. Ello es importante en funcion de la claridad que puede aportar el 
conocimiento de problemas particulares, seg(m exista artesania tradicional o no, 
y por consiguiente en la forma de enfrentarlos, lo cual tambien determina la 
elaboraci6n def cuestinario para la recolecci6n de informaci6n. 

I. CAPTACION DE INFORMACION, PROPUESTA DE UN METODO.

A. Categorias y Datos de la Artesania.

1. En las paginas 4 y 5, con respecto a las categorias,
planteamos lo siguiente:

Las categorias son, precisamente, el problema con el cual nos
encontramos todos cuando hablamos de artesanias, por este
motivo deben trabajarse mas y ampliar el planteamiento
general, dandole cabida a la profusion de actividades
artesanales y por consiguiente a nuevas categorias, de
manera que la Guia sirva coma instrumento de orientaci6n.
Para la presentaci6n de las categorias se requiere una
organizaci6n 16gica que tambien debe estar presente a nivel
de los planteamientos.



Se recomienda que las categorias se establezcan a partir def 
material, (en sentido generico}, entendido este como el 
recurso natural o la materia bruta. Para ilustrar con un 
ejemplo, citaremos el caso de las fibras, para las cuales 
proponemos la siguiente clasificaci6n: vegetales, animales o 
sinteticas. A partir de las cuales se clasificara el resto de fibras 
existentes. 
Se propone el desarrollo de un esquema con base en el 
material, puesto que este se constituye en la base a partir de 
la cual se crean los oficios, estos ultimos, con connotaciones 
muy diferentes, a nivel de regiones y poises. 
En la pagina 5, eliminar lo relacionado con la utilizaci6n de 
materiales que estan en extinci6n como por ejemplo las pieles 
de los cocodrilos y otros animates y el marfil, entre otros. 
Se recomienda introducir el aspecto ecol6gico a lo largo de 
todo el documento, de lo contrario, tanto las ideas y 
conceptos como el desarrollo de las mismas pierde esencia, 
peso y vigencia. 

2. Datos Cualitativos.

En la pagina 7, con respecto a la originalidad, aclarar la 
perspectiva de manejo de este termino. La orlginalidad en si 
exige un conocimiento muy especializado. Esta es una noci6n 
subjetiva que debe reemplazarse por una noci6n cualitativa. 
Se debe hacer seguimiento a la vinculaci6n de la artesania 
con la tradici6n, sin embargo se debe abrir una puerta a la 
originalidad. Tener en cuenta la originalidad al interior de la 
tradici6n. Rescatar el derecho a ser original estando en la 
tradici6n. 
Esta idea de originalidad debe definirse mas finamente. Los 
problemas que puede causar la utilizaci6n de este termino se 
pueden obviar haciendo preguntas al artesano sobre los 
referentes de su obra, en otros terminos sobre las ideas que 
dieron origen a la elaboraci6n de la pieza artesanal. No 
obstante todo lo anterior, sugerimos eliminar el termino. 
Reconocer el principio dinamico de la cultura, de modo que 
dentro del proceso de particularizaci6n creciente, haya 
espacio para nuevas expresiones de creatividad, regionales 
y nacionales. 
Con respecto a la solidez, es un concepto poco pertinente, 
que debe eliminarse, entre otras cosas porque no se puede 
medir. 
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Aclarar la diferencia entre oficio y tecnica. 
Cambiar el concepto de tracci6n por el de energia. 
Cambiar "existencias de reservas" por existencias (stock}. 

II. MEDIOS PARA LA CAPTACION DE INFORMACl6N.

Recomendamos que este punto sea reconsiderado en su totalidad. 

Ill. COMO ABORDAR LA CAPTACION DE INFORMACION. 

Recomendamos igualmente que las ideas aqui expuestas se reconsideren 
en su totalidad. 
Con respecto al punto sabre Conocimiento de las dificultades, nos parece 
importante incluir el tema del respeto por el otro y en este caso, por las 
comunidades y los artesanos que las conforman. 
Para evitar la confusion en el manejo de los conceptos y el desarrollo de 
las ideas relativas a la labor de recoger la informaci6n, se sugiere evitar los 
pasajes anecd6ticos. 
Tener en cuenta un punto, en donde se hable de los problemas que 
existen en las comunidades, de aquellos que hay que entrar a enfrentar 
y a resolver. 
Ser explicito en cuanto a la importancia que reviste la participaci6n de los 
mismos artesanos en la recolecci6n de la informaci6n. 
lgualmente, en lo relacionado con la devoluci6n a las comunidades del 
resultado de las investigaciones, yen general de este tipo de trabajos. 

IV. LOS PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION.

Recomendamos, para este tipo de trabajos, tener en cuenta la 
metodologia de investlgacl6n de las ciencias sociales. 
En este punto nos parece importante resaltar el respeto, sabre el cual se 
debe hacer mucho enfasis en el documento. lncluir recomendaciones de 
respeto para con las comunidades que se encuestan. Resaltar la 
importancia y la necesidad de los contactos previos; explicar lo que se va 
a hacer y el por que; acordar con las comunidades de artesanos el 
momenta para hacer las entrevistas, etc. 
Tener en cuenta el prop6sito de la encuesta y hacerlo explicito en el 
documento. 
En la pagina 37, contrario a lo expresado, reivindicar el relate personal, 
puesto que alli esta presente el imaginario colectivo, el cual puede ser 
expresado por parte de uno o varies artesanos. 
Ser laxos en la definici6n de los tiempos, pues su delimitaci6n puede tener 
implicaciones contrarias a las que se buscan. 
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ALGUNAS CONCLUSION ES SOBRE LA PRIMERA PARTE 

1. Contar con la sabiduria local de las instituciones y las personas para hacer
este tipo de encuestas.

2. lntroducir en la Guia el perfil del encuestador.
3. Destacar la importancia, para las instituciones, de contar con un potencial

de personas con cualidades apropiadas para realizar este tipo de
encuestas. Preocuparse de su formaci6n.

V. CUESTIONARIOS Y FICHAS PROPUESTAS DE MODELO.

A. ficha Modelo 1. Objeto.

Referirse a la artesania como a una pieza artesanal y no como a un 
objeto. 
lncluir la fecha en esta yen todas las fichas. 
Cambiar Objeto por Pieza artesanal 
lncluir la informaci6n relacionada con el artesano. 
Para la Division Politico, tener en cuenta la existencia de Estados, 
Regi6nes, Localidades y Etnias. 
Cambiar el termino utilizaci6n por el de funci6n. 
En lugar de fabricaci6n emplear el termino elaboraci6n. 
Con respecto a la pieza artesanal considerar si esta es tradicional o 
urbana. lgualmente tener en cuenta su estado de riesgo, si esta en 
vias de extinci6n o de florecimiento. 
Revisar la utilizaci6n de los terminos categoria y materia prima, con 
el fin de evitar inconsistencias y usos indistintos. 
lntroducir la noci6n de categoria principal y categoria secundaria. 
lntroducir los nombres cientificos de las fibras naturales y de los tintes, 
entre otros. 
Referirse a la capacidad de producci6n del artesano. 

lncluir el concepto de division del trabajo y por lo tanto la categoria 
de artesanos que se dedican a la preparaci6n de la materia prima. 
lnvolucrar las caracteristicas de los oficios preparadores de la 
materia prima. 
Hacer una ficha especializada por producto. 

B. ficha 2. Tecnica-Artesano.

lncluir el oficio al principio de cada ficha, lo que se obviaria con una 
ficha general.· 

lncorporar en el enfoque general de la investigaci6n datos 
tecnicos, del objeto artesanal, etc,. 
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lncluir procesos integrales de la elaboraci6n del producto, come 
una fase de la investigaci6n. 
Contemplar aspectos particulares come por ejemplo el relacionado 
con la selecci6n de materia prima. Estes aspectos tecnicos son 
b6sicos y por lo tanto deben estar presentes en la ficha. 
La tecnica no solo incluye el hacer, tambien integra los instrumentos, 
el tamano del taller, los tintes y todo lo relacionado con la materia 
prima. 
Tratar de convertir la ficha en el instrumento mas indicado para 
recoger la informaci6n. Los dates de las fichas deben ser mas 
especificos. 
Tener en cuenta que cuando la pieza artesanal entra al mercado 
esta se convierte en un articulo. 

C. ficha 3 . Producci6n y comercializaci6n.

En el punto en donde se menciona el precio, incluir la cotizaci6n en 
dolares. 
Con respecto a la materia prim a, incorparar dates sobre la extinci6n 
o abundancia de ella. De nuevo se plantea el tema ecol6gico, el
cual, por ningun motive, debe estar ausente en el documento.
En los planteamientos generales, tener en cuenta el concepto de 
permanencia, el cual, en la artesania, tiene otra acepci6n puesto
que la dedicaci6n permanente, tal come la entendemos no es real.
Es preferible hablar de una dedicaci6n eventual o no.
Evitar la inclusion de muches dates, con el fin dar mayor claridad a

la organizaci6n de las partes de la ficha.
lncluir ejemplos representatives.
Considerar dates cuantitativos en relaci6n con el mercado de la
artesanra.

Hacer explfcitas algunas ideas que se pueden deducir del an61isis,
pero que no quedaron consignadas en el texto.
Las tres fichas, en su totalidad, forman parte de una ficha general
que debe inclufr informaci6n sobre el producto, el proceso de
producci6n y el proceso de comercializaci6n.

Partiendo de la observaci6n anterior, recomendamos la utilizaci6n
de los sistemas de computaci6n, importantes para organizar,

racionalizar y manejar la informaci6n.

Planteamos, por lo tanto, la inclusion de sistemas de informaci6n que
permitan entradas multiples de datos. De esta manera se logra que
una ficha remita a diferentes entradas: tecnicas, de materia prima,
pieza artesanal, mercado etc.
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VI. ORGANIZACION Y PRESENTACION DE LOS DATOS

Con respecto a la utilizaci6n de la Guia es importante incluir a los 
artesanos como poblaci6n prioritaria, puesto que constituyen el grupo 
mas apropiado enfre todos los considerados, para hacer uso de este 
material. 
En relaci6n con el punto anterior, planteamos la inclusion del tema de la 
autogesti6n, meta hacia la cual se orientan muchos esfuerzos en el 
frabajo artesanal. 

VII. AN EXO Ill

En la pagina 78, en el cuestionario 2, en el punto 2.1, cambiar profesi6n 
por oficio. 
En la misma pagina, en el punto 2.1.2.6, cambiar artistico por decorativo. 
En el punto 2.1.2.8, cambiar profesional por laboral. 
En la pagina 79, en el punto 2.1.3.4, incluir las ONG y ofras instituciones. 
En la pagina 82, en el punto 2.2.3.3, cambiar precio por costo. 
En el punto 2.2.3.7, cambiar negocio por venta. 
Finalmente, con respecto al documento en general, plantemos la 
necesidad de definir muy bien cada una de las etapas de desarrollo del 
proceso artesanal y por consigulente de los conceptos que se involucran. 
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INTRODUCCION 

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

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

encontramos en este recinto, personas de las mas diversas latitudes del planeta, 

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

Consejo Mundial de Artesania. Particularmente me emociona contar con tan 

distinguido y selecto grupo de expertos, amantes de los artesanos y de su 

artesania. Doy la bienvenida a coda uno y esperamos que su estadia en 

Colombia sea grata, pues no ahorraremos esfuerzos para lograrlo. Esta Cede de 

Ar1esanias de Colombia, es su casa. En nombre de cad a uno de los f uncionarios 

de la Empresa y en el mio, reciban el mas carif\oso saludo. 

La conferencia que hoy nos ocupa, por parte de Colombia, es justamen1e 

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

En este momenta coyuntural de la historia, en el que la mujer se constituye 
, 

en objeto fundamental de analisis y cons ideraci6n por parte de los gobiernos 

nacionales, hablar de la mujer artesana es, como lo plantea el Presidente Ernesto 

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

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

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

dee ad a de la mujer. 



Mucha se ha hecho en coda uno de nuestros poises, pero mucho queda 

aun por concebir y realizar. 

Este compromiso, fundamentalmente de los gobiernos, pero tambien de 

la sociedad en general y de coda uno de nosotros en particular, ha sido objeto 

de realizaciones y hoy, el punto de partida de muchos programas nacionales e 

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

enfasis en la mujer. 

Reuniones internacionales como la de Beijing, a realizarse en septiembre 

de este ano, hacen parte de los grandes incentivos para generar una mayor 

conciencia en la humanidad, sabre la mujer y su papel en el desarrollo de la 

sociedad. 

En el marco de esta reunion, se expondran balances de las realizaciones 

de coda uno de los poises participantes, como tambien programas en ejecuci6n 

y en proyecto. Lo anterior, permitira hacer consideraciones sabre el trabajo 

realizado y en curso, y reorientar, en el caso de ser necesario, las metas y las 

estrategias, para obtener mayores logros en la realizaci6n de una obra, que por 

estar orientada hacia la mujer, redundara en beneficio de nuestras sociedades 

y de futuras generaciones. 

Con esta misma optica se desarrollaran las actividades de este seminario, 

cuyas conclusiones, estoy segura, redundaran en beneficio, no solamente de 
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nuestro trabajo, sino tambien y sobre todo de los artesanos, raz6n de ser de todos 

nuestros esfuerzos. 

De las realizaciones y de los programas a nivel de nuestro pais, hablaremos 

a continuaci6n, con el fin de dar a conocer el contexto nacional, en el cual se 

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

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

menos en nuestro pais, orientadas a la mujer artesana. 

Para hablar del papel de la mujer colombiana yen particular de la mujer 

artesana en el desarrollo de nuestra Sociedad de finales del Siglo XX y comienzos 

del XXI, tendremos en consideraci6n dos elementos que estan en permanente 

interacci6n: de un lado, el individuo, en nuestro caso y dado el obje1o de 

reflexion que hoy nos convoca, la mujer artesana; del otro el pais, la 

nacionalidad, con todos los aspectos politico, econ6mico, social, cultural y 

ecol6gico, en cuyo tejido, el individuo se interrelaciona y retroalimenta para 

producir el desarrollo. 

iii 



I. La Constltucl6n Politico Naclonal de 1991 y los mecanlsmos naclonales y

regfonales para promover el progreso de la mujer.

La Constitucion Nacional de 1991, contribuye a establecer los mecanismos 

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

acci6n a seguir en un tuturo, para lograr consolidar su participaci6n en los Planes 

de Desarrollo del Pais. 

Con la nueva Constituci6n Politico Nacional, que entr6 a regir en julio de 

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

derechos, libertades y oportunidades de hombres y mujeres; la igualdad en la 

participaci6n, ejercicio y control del poder politico y la obligaci6n del Estado de 

proteger y apoyar de manera especial a las mujeres durante el embarazo y 

despues del parto, y especialmente a la mujer cabeza de familia, entre las que 

se encuentra un numero considerable de artesanas. 

Dentro de los nuevos lineamientos que establece la Constituci6n, vale la 

pena mencionar tres de las leyes que han contribuido en gran medida al 

reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad: 

La Ley 82 de diciembre de 1993, de apoyo a la mujer cabeza de familia, 

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

seguridad social, acceso preferencial a la educaci6n, empleo, credito, micro-



empresa y vivienda de bajo costo. 

La ley 11 de 1988 establece, para las trabajadoras del servicio domestico, 

un regimen especial de seguridad social. 

En diciembre 23 de 1993 se aprueba la ley l 00 mediante la cual se crea el 

sistema de seguridad social integral. 
1 

Complementariamente a estas disposiciones, los gobiernos de los ultimas 

diez afios hon promovido, mediante mecanismos diferentes, el progreso de la 

mujer. Es asi como en 1984, se formul6 la Politico para la mujer rural, aprobada 

por el Consejo Nacional de la Politico Econ6mica y Social, CONPES
2

, con la cual 

se inicia la apertura de espacios institucionales para programas de desarrollo con 

especificidad para las mujeres. 

En 1990 se crea el Comite de Coordinaci6n y Control para la eliminaci6n 

de la discriminaci6n. 

Por este mismo ano, la administraci6n Gaviria, crea la Consejeria 

Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, Oficina encargada de definir 

las politicos y la orientaci6n, coordinaci6n, supervision y ejecuci6n de programas 

1 lnforme Nacional de Colombia. Preparado para la IV Conferencia Mundial Sobre la 
Mujer, Beijing, Septiembre de 1995, p6g. 55. 

2E:st6 integrado por el Presidente de la Republica, el Jefe de la Oficina Nacional de 
Planeaci6n yet Consejo de Ministros, que se reune para formular y aprobar polfticas y programas 
especiflcos, en los cuales el Gobiemo adquiere un compromise presupuestal. 
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y proyectas que garanticen el cumplimienta de las derechas de las grupas 

pablacianales, entre ellos las mujeres. 

Dicha oficina, elabor6 la politico integral para las mujeres colombianas en 

1992 y, partiendo de su marco, la institucionaliz6 en los niveles departamental y 

municipal. Respandiendo al proceso de descentralizaci6n politico y 

administrativa, cre6 19 Oficinas Regionales de Mujer. 

Tambien se cuenta, a nivel nacional, con interlocutores institucionales en 

los Ministerios de Salud, Educaci6n, Agricultura, y en programas como el Plan 

Nacional de Rehabilitaci6n .
3 

Como podemos ver, a nivel constitucional, el Pais abri6 una brecha 

importante, la cual, junta con los mecanismos y es1rategias de los ultimas 

gobiernos, hon abonado el tejido social, de donde finalmente surgiran nuevas 

concepciones que se encargar6n de fomentar una mentalidad mas abierta, y 

de mayor apoyo para la mujer, alrededor de la cual se tejen las relaciones del 

hombre en la sociedad. 

Para este entonces se comprendera, que la construcci6n de la saciedad 

es el fruto de la convivencia pacifica entre las dos generos y sabre tada, el 

trabajo mancomunada de hombres y mujeres. 

El Desarrolla, en ese momenta, se fortalecer6, al tener inmersas sus raices 

3 lbid, p6g, 54. 
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en lo social, y se podr6 hablar igualmente de un aporte mas s61ido y sustancial, 

no solo de la mujer, sino tambien del hombre, al desarrollo integral de la 

sociedad. 

II. Sltuacl6n y partlclpacl6n de la mujer en el desarrollo, en los ultlmos dlez

anos.

Aun en nuestro Pais, por ser tan recientes los esfuerzos orientados a 

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

consecuci6n de estadisticas en relaci6n con subsectores de la economia se 

torna dif[cil. No obs1ante, apoycmdonos en estadisticas econ6micas de caracter 

general y en otras mas particulares que arroja una gran muestra del sector 

artesanal, realizada por Artesanfas de Colombia, entre 1992 y 1994, hablaremos 

de cuales hon sido los aportes de la mujer y de la mujer artesana en particular, 

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

Es el sentido de superaci6n y compromiso de la mujer con la sociedad, 

sumado a las politicos y mecanismos estatales, uno de los aspectos que mas ha 

contribuido al desarrollo del pois, como lo veremos a continuaci6n cuando 

hablemos de la participaci6n de la mujer en los diferentes aspectos de la vida 

nacional. 
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A. Participaci6n de la mujer en la estructura econ6mica.

En los ultimas diez af\os, la participaci6n de la mujer en el mercado 

del trabajo, ha mostrado un incremento sostenido. Aunque las mujeres 

siguen incorporandose mayoritariamente al sector de servicios 

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

femenino tiende a disminuir; por el contrario, en los sectores de comercio 

e industria, la participaci6n de la mujer aument6, como lo veremos mas 

adelante mediante cifras. 

Para 1988 los mayores porcentajes de participaci6n femenina, en el 

campo, se concentran en el sector servicios (48.9%), en donde la 

participaci6n en servicios comunitarios es de 57.6%. A este sector le siguen 

comercio con 50.8%, industria con 36.9% y agricultura con 12.5%} (Ver 

cuadro 1) 

Paralelamente a estos datos, es importante presentar las cifras 

correspondientes a la participaci6n de la mujer, entre 1976 y 1989, en la 

cludad, las cuales don cuenta de un incremento del 8.9%, en la 

participaci6n de la mujer en la actividad del comercio. 5 (Ver cuadro 2 ) 

4 1bid, pag. 32. 

5 lbid, p6g. l 5. 
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Esta actividad, en un porcentaje alto, hace parte del sector informal 

de la economia, el cual concentra mono de obra femenina, que opta por 

esta actividad, poco especializada, para subsanar los bajos ingresos de 

subsistencia del hogar, afectados por los altos niveles de desempleo y la 

disminuci6n de las entradas reales de los trabajadores.6 

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

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

incluyen a la mujer artesana en gran proporci6n, no obstante esta no se 

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

la participaci6n fue del 96.9%, en trabajos familiares no remunerados fue 

del 66.4% y en trabajos por cuenta propia 34.1 %. (Ver cuadro 3) 

En el area rural, solo se dispone de datos para el ano 1988. En este 

ano, la participaci6n de la mujer fue igualmente numerosa en trabajos en 

servicio domestico (95.5) y en trabajos por cuenta propia fue del 27.7%. 7 

(Ver cuadro 4) 

En 1992, la participaci6n de la mujer en la categoria de Trabajadores 

lndependientes, que tambien concentra un numero significativo de 

artesanas, fue del 24% sabre toda la poblaci6n femenina. La lndustria, 

6
lbid, pag.15. 

7
lbid, p6g.32. 
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dentro de esta categoria, concentr6 el 50% de la poblaci6n 

femenina,seguida de los servicios y el comercio con tasas superiores al 

33%.8 

En cuanto al subempleo en el sector urbano, para el cual 

encontramos cifras, los porcentajes relacionados con la mujer se ven 

disminuidos en un 2% entre 1980 y 1989, mientras que los porcentajes para 

los hombres presentan tasas superiores que s61o se equilibran con las de la 

mujer a partir de 1988. (Ver cuadro 5 ) 

En relaci6n con el desempleo, contamos con datos para el periodo 

1980-1991, los cuales muestran tasas mayores para la mujer.9 (Ver cuadro 

6 ). 

Finalmente, con base en informaci6n de 1994, se observa una 

participaci6n importante de la poblaci6n infantil y juvenil, en actividades 

tales como el servicio domestico (47.0%) y empleadas (38.0%), sobre el 

total de 150.000 niflas entre los 12 y 14 anos y un mi116n entre los 15 y 19. 10 

Este panorama, nos permite inferir, aunque no con datos exactos, 

6 1bid, p6g. 40. 

9 Ibid pag 3 0 . 

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

la economia, en el cual el trabajo artesanal tiene una presencia 

significativa, particularmente en cabeza de la mujer. 

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

adopci6n de dicisiones en todos los niveles.

El decenio de 1980, evidencia transformaciones significativas en el 

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

instancias de adopci6n de decisiones politicos y econ6micas. No obstante, 

estas transformaciones no corresponden a los avances en la formaci6n 

intelectual, en la inserci6n al mercado laboral y en la participaci6n 

politico, alcanzados por ellas en esta decada. 
11 

Prueba de ello es el bajo porcentaje de mujeres elegidas a las juntas 

administradoras locales (JAL) 12
, en 1992, en las vein1e localidades que 

conforman el distrito Capital: solo el 15.6% del total de elegidos a las Juntas 

f ueron mujeres. 

11lbid, p6g. 42. 

12 JAL. .Juntas Administradoras Locales: Entes territoriales mediante los cuales las Alcaldias 
Municipales delegan la administraci6n de un territorio especifico. B numero de estas depende 
del tamano de la pobloci6n. 
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Este ejemplo es ilustrativo, si consideramos el papel protag6nico que 

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

nivel de la comunidad, en la consecuci6n y gesti6n de servicios b6sicos. 

C. Contribuci6n de la mujer a la ordenaci6n de los recurses naturales

y a la salvaguardia del medio ambiente.

La mujer en general y la artesana en particular, por su trabajo en el 

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

educadora y promotora de multiples programas de capacitaci6n y 

orientaci6n de actividades relacionadas con el manejo ambiental. 

Ella, es edemas, quien influye en los habitos y patrones de 

comportamiento de sus hijos respecto a su entorno. 

A nivel rural, por ejemplo, la poblaci6n femenina en su calidad de 

responsable de las labores domesticas, es la principal recolectora de 

subproductos del bosque y, por ello, la mas afectada por la deforestaci6n, 

erosion del suelo y carencia o contaminaci6n del agua.
13 

D. El Acceso de la Mujer a la Educaci6n, como medio de promover el

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

En las ultimas decadas la mujer colombiana ha mejorado mucho su 

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

anos 1964-1992 senala una significativa disminuci6n de la poblaci6n 

analfabeta en general, correspondiendole a la mujer un 23.6% de dicha 

disminuci6n. (Ver cuadro 8 ) 

A nivel de educaci6n preescolar en el pois, la participaci6n de 

mujeres y hombres es paritaria. Dicha tendencia se mantiene en los 

registros correspondientes a 1989-1991. A nivel de primaria la situaci6n es 

igualmente paritaria en1re hombres y mujeres. En el caso de secundaria, 

se presentan porcentajes mayores de matricula femenina, incrementados. 

en el periodo 1982-1991, en 1.1 %. 

La concentraci6n de la poblaci6n que no asiste a la escuela en los 

grupos mas pauperiz.ados, en los cu ales muy desaf ortunadamente tenemos 

que reconocer la existencia de un numero mayoritario de artesanos, refleja 

el circulo vicioso de la pobrez.a, en el cual las ninas crecen con 

responsabilidades que superan su edad, y la necesidad de desarrollo de 

10 



sus capacidades intelectivas, ludicas y sociales.
1
� 

Es el caso de la poblacion femenina artesana, tanto del campo 

como de la ciudad, que se ve involucrada desde las mas tiernas edades, 

no solo en el trabajo domestico, asumido en la casi totalidad por la madre, 

sino tambien en el artesanal, de un fuerte predominio de la mujer. 

Ill. Perspectives y planes de acclon para el perlodo 1995-1998 

La polftica actual tiene como sustento teorico una concepcion sistemica 

y un vasto contenido interrelacional. 

Es asi como el Modelo Alternative de Desarrollo para Colombia, planteado 

por la actual administracion del Presidente Ernesto Samper, introduce los 

objetivos economicos, sociales y ambientales como un todo indisociable, en el 

cual subyace una vision integral del desarrollo con profundas implicaciones sabre 

el quehacer del Estado. 
15 

Bajo este modelo alternativo de desarrollo, la politico economica se disena 

privilegiando lo social y lo ambiental, a la vez que los criterios economicos 

Hlnforme Nacional del Gobiemo de Colombia. Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Social. 
Marzo 6 al 12 de 1995, Copenhague, Dinamarca, pag.27. 

15 1bid, pag.9. 
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permean el diseno de las politicos sociales y ambientales.
16 

En Colombia, la experiencia de la apertura econ6mica, demos1r6 que este 

tipo de politicos debe ir acompanado de conceptos tales como la acumulaci6n 

de capital social, la transferencia de tecnologia, el desmonte del 

neoproteccionismo, el incremento en los niveles de bienestar social, renovadas 

pautas de convivencia pacifica y nuevas formas de participaci6n ciudadana;
17

metas todas estas, hacia las cuales se orienta la politico nacional, en cuyo 

marco se definen los Planes de Desarrollo de Artesanias de Colombia. 

El crecimiento econ6mico en los ultimas anos ha sido muy satisfactorio 

para el pars, sin embargo no se ha realizado una distribuci6n equitativa de los 

bene1icios de la apertura econ6mica. dejandose de lado los sectores sociales en 

extrema pobreza, las regiones mas atrasadas del pois y la poblaci6n mas 

vulnerable. 

El Modelo Alternative, partiendo de la situaci6n de pobreza en la que se 

encuentan las regiones mas atrasadas del Pais y la poblaci6n mas vulnerable, 

en donde las comunidades artesanales son mayoritarias, especialmente las 

indigenas y afrocolombianas, propone como objetivo hacer una mejor 

distribuci6n de la riqueza y del ingreso. desarrollar una politico agresiva de 

16 lbid, p6g. 6. 

17 lbid, p6g. 7. 
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generaci6n de empleos productivos, estables y de buena calidad, y crear y 

consolidar mecanismos y procesos de integraci6n social, que garanticen el 

progreso del capital humano, base del desarrollo econ6mico y social. 16 

Para lograr estos objetivos, el Gobierno actual propane, por una parte, 

desarrollar un tejido social mas horizontal y denso, mas articulado y organizado 

y con mayor capacidad de asumir nuevas y mas complejas responsabilidades. 

Por otra parte, impulsar el reconocimiento y el respeto de la diversidad etnica, 

cultural y regional, en la formaci6n de la identidad nacional.
19 

En esta perspectiva, se conciben los aspectos centrales del Plan de Acci6n 

del Gobierno, hacia los cuales converge el desarrollo econ6mico y social, a 

saber: el empleo y la educaci6n, la seguridad social integral, el habitat y el 

desarrollo urbano, la equidad y la participaci6n de la mujer y los pueblos 

indigenas y comunidades afrocolombianas y raizales. 

En todos estos aspectos, las politicos de Artesanias de Colombia 

encuentran una gran resonancia y al mismo tiempo un terreno mucho mas fertil, 

para el desarrollo de sus programas, sobre todo en relaci6n con los ultimos dos 

aspectos, los cuales involucran los grupos humanos dedicados a los oficios 

artesanales, hacia los cuales estan orientados los objetivos y la mlsi6n de la 

18 lbid, PGQ. ] ] . 

19 lbid, p6g. 16. 

13 



Empresa: comunidades urbanas marginadas, campesinos, indigenas y 

comunidades afrocolombianas y raizales. 

IV. Peso econ6mlco de la actlvldad productlva de la mujer artesana.

La producci6n artesanal es una actividad econ6mica que se realiza en el 

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

elemento tecnico organizador de la actividad, es mayoritariamente femenina. 

En la mayoria de los nucleos artesanales: rurales, urbanos, afrocolombianos 

o indigenas, la unidad familiar constituye el elemento organizativo de 

producci6n por excelencia. En muchos de ellos existe una division del trabajo, 

donde tanto el rol masculino como femenino estan bien definidos. 

En el sector urbano, generalmente el hombre se ocupa del desarrollo de 

actividades de direcci6n del taller y comercializaci6n de los productos, mientras 

la mujer se dedica a las tareas domesticas, y a los procesos de producci6n, 

terminado y empaque de los productos. 
20 

En los sectores rurales: campesinos, indigenas o afrocolombianos, mientras 

el hombre se ocupa de las tareas agricolas, el cuidado de los animales o la 

preparaci6n de la materia prima, las mujeres del hogar: ancianas, adultas y 

20Muestra artesanal. Artesanias de Colombia.Santafe de Bogo16, 1995. 
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ninas, ejecutan los diferentes procesos que involucra la elaboraci6n de un 

producto artesanal. De esta manera las mujeres constituyen talleres familiares en 

el hogar, donde dedican buena parte de su jornada al oficio artesanal y por 

supuesto, a los quehaceres domesticos y a las tareas del campo. 21

La mujer, respondiendo no solo a situaciones determinadas culturalmente 

y reproducidas por tradici6n, sino tambien a su responsabilidad social y espfritu 

de superacion, ha sabido tomar provecho de las oportunidades que el proceso 

de desarrollo del pois, en los ultimos 54 anos, le ha brindado a los colombianos. 

Es asi como la mujer ha promovido cambios estructurales en la poblacion, 

no solo en relaci6n con el aspecto educativo, familiar y ecol6gico, sino tambien, 

y sobre todo, en cuanto a la participaci6n en el mercado laboral, tal cual se 

demostr6 en la primera parte de esta exposici6n. 

Un aspecto importante de resaltar, es igualmente la utilizaci6n que la mujer 

hace de los ingresos que percibe por concepto de elaboraci6n y venta del 

producto artesanal; generalmente los invierte en mejoras a la vivienda, en 

educaci6n para la familia y en la cria de especies animales menores, las cuales 

utiliza como complemento alimenticio y como fuente de ingresos 

complementarios a los obtenidos por el hombre. 

21La lraca. Comunldad Artesanal de Sandona. Textos y Fotografias Pablo Solano. 
Artesanf as de Colombia, 1986. 
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Conforme a las estrategias propias de las economias domesticas, la 

poblaci6n artesanal colombiana, integrada por 1.200.000 artesanos, 840.000 de 

ellos mujeres, ha buscado, mediante la elaboraci6n de la artesania, superar el 

desequilibrio entre sus necesidades de consume y su cantidad de mono de obra 

disponible. 

De esta manera, la poblaci6n artesanal complementa el ingreso familiar 

durante temporadas o en forma permanente, con una inversion de capital muy 

baja. Lo anterior, sin perder de vista otra caracteristica de la producci6n 

artesanal, a saber, la manifestaci6n de la cultura y el quehacer de un pueblo, 

de una etnia, region o pois. 

El producto artesanal, la mayoria de las veces ligado a las creencias, 

ac1itudes, sentimientos y al imaginario creative de grupos humanos urbanos, 

campesinos, afrocolombianos, indigenas, etc, ha adquirido, coda vez con mas 

fuerza, posicionamiento en el mercado corno bien de consumo, y por 

consiguiente, se ha convertido en objeto de demanda de sectores urbanos que 

trascienden no solamente los mercados locales, regionales y nacionales, sino 

tambien internacionales. 

Es importante sefialar como, al igual que los factores que ya se 

mencionaron anteriormente, las politicos nacionales y sus estrategia econ6micas, 

han contribuido a la inserci6n del producto artesanal en mercados coda vez 
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mas amplios. 72 

De acuerdo con las estadisticas y las caracteristicas de la producci6n 

artesanal ya mencionadas, esta actividad econ6mica es fundamentalmente de 

desempeno femenino, con predominio en el sector rural. 

A. Sector rural.

En la actualidad, el sector rural cuenta con 417.502
23 

1rabajadores 

vinculados a la industria manufacturera, de los cuales 209.098, (50.08%) son 

independientes, y de estos, 152.3192
', (72.84 %)son mujeres. 

Es1as cifras mues1ran el peso que 1ienen en la economia rural los 

artesanos independientes y en especial las mujeres, quienes representan 

el 73% de la poblaci6n, 1rente al 27% de los hombres. (Ver cuadro 8) 

En cuanto a los ingresos, la mujer artesana rural que trabaja por 

22Fundamentos para la Actualizaci6n de un Plan de Desarrollo del Sector Artesanal. Norma 
Villarreal. Arlesanfas de Colombia, Noviembre, 1992. 

23La poblaci6n femenina vinculada a la industria manufacturera la entendemos como 
artesanas en la medida en que la tecnologia utilizada es una tecnologia tradicional. Esta 
informaci6n corresponde a datos del DANE.. los cuales excluyen, en virtud de las respuestas, amas 
de casa que se dedican a esta actividad de manera marginal. 

21 Fuente de informaci6n:DANE. De estas cifras se excluyen, en virtud de las respuestas 
propuestas, las actividades complementarias que desarrollan las mujeres amas de casa a nivel 
marginal. Para utilizar est a informaci6n se hace necesario replant ear la participaci6n de la mujer 
en el subempleo rural. 
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cuenta propia, logra ingresos casi iguales a los de los hombres. En 1991, el 

65% de las mujeres percibe ingresos hasta por $64.125 pesos, mientras que 

en el sector masculino, el porcentaje que obtiene este mismo monto es del 

66%. 

En relaci6n con las demos ocupaciones, el trabajo por cuenta 

propia es el (mice que, hasta ahora, le permite a la mujer rural alcanzar 

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

las empleadas, las jornaleras, las empleadas domestic as y las patronas, los 

ingresos es tan por debajo de los de los hombres, respectivamen te en 39%, 

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

En el sector rural, la manufactura es una de las actividades de 

mayor estabilidad, puesto que los ingresos que allf se generan no requieren 

el complemenfo de otros, provenientes de actividades diferentes. S61o el 

3.5% de las personas subempleadas en el sector rural, provienen del sector 

artesanal, frente al 79%, cuyo origen es el sector agropecuario. Esta 

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

. cual acude a buscar otras ocupaciones que desempefian 

25Emesto Benavides, Heman Medina. La Artesania. Una Altemativa de Empleo y de Paz 
para Colombia. Artesanias de Colombia. Santafe de Bogota. 1994, p6g. 13-14. 
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complementariamente. (Ver cuadro 10 )26 

En este sentido, las estadisticas de empleo rural muestran al sector 

agropecuario como el primer empleador campesino, con una 

participaci6n del 59.2%. Sin embargo, de 3.311.412 personas, 721.496, el 

(22%), tiene dos ocupaciones. 

En el sector artesanal rural, por el contrario, de un total de 417.502 

personas, solo 32.288, el (8%), tiene dos ocupaciones. Este es un sector que 

permite obtener ingresos que no necesitan ser complementados por otros 

provenientes de actividades diferentes a la agricola. 

El trabajo artesanal, diferente al agricola, no es ciclico (no obstante 

este sometido a ritmos que impone dicho sector, sobre todo en la 

poblaci6n masculina), ni migratorio, y presenta arraigos familiares y con 

el entorno natural, los cuales le dan solidez, estabilidad, permanencia y por 

consiguiente mejores condiciones de ingresos, lo que lo hace mas 

competitive que cualquier otro oficio alternative en el campo 

colombiano.27 

26En las cifras estadisticas del DANE. en raz6n al marco conceptual utilizado, las amas de 
casa no se consideran empleadas ni desempleadas; por est a raz6n el an61isis mencionado hace 
referenda unica y exclusivamente a las personas cuya actividad es la manutactura. dejando 
por tuera amas de casa que complementan los ingresos familiares o producen para la 
salifacci6n de las necesidades de la familia. 

27 lbid, p6g. 16. 
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En la artesania indigena, en donde originariamente los productos 

satisfacen necesidades de sobrevivencia y requerimientos de tipo ritual, los 

niveles de elaboraci6n y la fuerza de trabajo disponible para la 

producci6n, dependen de la division social del trabajo (por sexo, edad y 

jerarquia). La elaboraci6n de los productos, generalmente es el resultado 

del desempeno de funciones adscritas socioculturalmente a personas 

depositarias del conocimiento ancestral. Algunas de estas caracteristicas 

se conservan en la artesania tradicional que se elabora en los talleres

hogar rurales, con la diferencia de que esta ultimo est6 mas vinculada al 

intercambio mercantil, lo que la hace mas susceptible de adoptar 

carnbios y formas 1ecnicas que respondan al mercado. 28 

B. Sector urbano.

Si parfimos de la idea segun la cual, "todo artesano puede llegar a 

ser microempresario aunque no todo microempresario sea artesano"
29

; 

1eniendo en cuenta el tipo de organizaci6n productiva que tanto el 

28 Fundamen1ospara la Actualizaci6n deun Plan de Desarrollo del Sector Arlesanal. Norma 
Villarreal. Arlesanias de Colombia. Noviembre de 1992, p6g. 11 . 

29 Cecilia Duque Duque. Gerenle General. Artesanfas de Colombia. 
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primero como el segundo manejan, podemos decir que la mujer artesana 

urbana comparte las mismas caracteristicas de la mujer microempresaria 

de la industria manufacturera, no solo en lo relacionado con el nivel 

educative y la dedicaci6n semanal al trabajo, sino tambien en en 

cuantoal nivel de ingresos y la posici6n ocupacional. 

De un total de 469.778 personas que trabajan en la empresa 

manufacturera, 216.097, el 46%, son mujeres, lo que muestra, de alguna 

manera, sus preferencias por el trabajo independiente, tat como ocurre en 

el sector rural. 

Para 1994, encontramos las slguientes cifras sobre la poblaci6n 

femenina, vinculada a la microempresa manufacturera urbana: 99.039 

mujeres trabajadoras independientes y 9.847 mujeres, igualmente 

independientes, pero sin ninguna remuneraci6n. Ambos grupos constituyen 

el 50% de la poblaci6n femenina del sector de la manufactura. (Ver 

cuadro l l ) 

En el caso de los hombres, estos prefieren trabajos como obreros o 

empleados en pequenas unidades productivas de hasta l O trabajadores, 

representando asi el 55% del total de la poblaci6n masculina que labora 

en microempresas artesanales urbanas. 

Artesanias de Colombia , adelant6 una encuesta artesanal con la 
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pretenci6n de levantar un Censo, y encontr6 que muchas localidades del 

pais tienen una poblaci6n femenina mayoritaria, dedicada a los oficios 

artesanales. ( ver cuadro 12 ) . 

Para los municipios con poblaciones menores a 50.000 habitantes la 

actividad artesanla tiene una presencia significativa. Prueba de ello es 

queen municipos como Linares, el porcentanje de participaci6n femenina 

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

al 12.97% y en Cerinza al 11.09%. 

El trabajo artesanal urbano, contrario al rural, denota una 

dedicaci6n casi exclusive por parte de los artesanos, especialmente los 

hombres, quienes no alternan su oficio con otro tipo de actividades. 

El 64.4% de los artesanos urbanos trabaja mas de 5 dfas a la semana 

en el oficio artesanal, situaci6n que demuestra alguna estabilidad laboral, 

y por consiguiente, la no presencia en esta poblaci6n de la busqueda de 

trabajos alternativos, para completar los ingresos f amiliares. (Ver cuadro 14 

que se vuelve 13) 

En conclusi6n, el oficio artesanal, tanto urbano y rural como 

masculino y femenino, se caracteriza por la estabilidad, indicativa de una 

necesidad menor en la poblaci6n que se dedica a estas actividades, de 

buscar fuentes de ingresos adicionales. 
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En cuanto a las edades de los artesanos urbanos, estas oscilan entre 

los 20 y 39 afios. Los hombres, en general, tienen edades entre los 20 y 29 

afios, mientras que las mujeres tienen entre 30 y 39 afios, lo cual se explica 

por el ingreso o continuidad en el oficio, por parte de la mujer, una vez 

termina de levantar sus hijos mas pequefios. 
30 

La mujer, es indudable, contribuye al desarrollo en forma 

significativa; ella, como persona, siempre con las peculiaridades de su 

condici6n femenina, lo hara en la medida en que se encuentre humana 

y profesionalmente preparada. Es claro que tanto la familia como la 

sociedad, necesitan ese aporte especial que no es en ningun momenta 

secundaria. Desarrollo, madurez, enmancipaci6n de la mujer, no deben 

significar una pretension de igualdad, de uniformidad con el hombre; una 

imitaci6n del modo varonil de actuar, no porque sea mas o menos que el 

hombre, sino porque es distinta. En un piano esencial que ha de tener su 

reconocimiento juridico, si puede hablarse de igualdad de derechos 

porque la mujer tiene exactamente igual que el hombre, la dignidad de 

persona y de ser creado, pero a partir de esa igualdad, cada uno debe 

alcanzar lo que le es propio, y en este piano, enmancipaci6n es tanto 

como decir posibilidad real de desarrollar plenamente las propias 

30ibid. p6g. 17-19. 
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virtualidades, las que tiene en su singularidad y las que tiene como mujer. 

La mujer artesana en el seno de su familia, cumple un papel fundamental, 

al tener la singular oportunidad de mantener una cohesion familiar, una 

unidad sociol6gica, una transmisi6n del conocimiento a troves de sus 

propias tecnologias ancestrales y aprendidas, al poder alternar su trabajo 

con el cuidado integral de su familia y en fin, al ser una mujer cap6z de 

aportar a la sociedad, al ingreso per capita, a las economias locales y a 

la subsistencia suya y de su familia. La mujer es indispensable a la sociedad 

como la celula primaria, en la cual se fundamenta una patria. La mujer 

artesana cumple con todos los requisi1os de una mujer comple1a: procrea, 

es1abiliza. genera ingresos, sostiene el hogar y lo que es mas imporfan1e, 

es por1adora de paz, de la paz que tanto anhelamos 1odos y en especial 

nosotros los colombianos. Todos los esfuerzos que hagamos por contribuir 

al desarrollo in1egral de la rnujer artesana son pocos como lo hemos 

podido observar a lo largo de esta charla. 

V. Inversion de Artesanias de Colombia en proyectos y programas, orientados

al desarrollo integral de la mujer artesana.

Las inversiones de Artesanias de Colombia se hon orientado en un 
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porcentaje significativo hacia la mujer artesana, quien se ha destacado 

historicamen te por su presencia en el sector artesanal. 

Los proyectos y programas, de un alto contenido social. se han 

centrado, en torno a actividades de tipo educative, organizativo y de 

asesoria tecnica a nivel de disefio, diversificaci6n del producto, manejo de 

la materia prima, entre otros. 

Fortalecer la organizaci6n de la base, los procesos liderazgo 

inferno de los diferentes grupos de mujeres , el mejoramiento cualitativo de 

las condiciones de vida que involucre todos los miembros de la familia y

el desarrollo de los hljos, es uno de nuestros principales prop6sitos. Todos 

nuestros esf uerzos es tan concentrados en lograr una vida mas amable, 

para los cientos de familias que derivan sus ingresos del noble oficio de la 

artesan[a. 

Las inversiones de Artesan[as de Colombia durante 1994 fueron de 

4 · 500.000.000 millones de pesos, 5 millones de dolares, de los cuales el 50% 

se invirti6 en programas para la mujer artesana. 
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CUADRO 1. POBLACION RURAL OCUPADA POR SEXO, SEGUN RAMA 
DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1988. (Porcentaje) 

1976 
RAMA DE ACTIVIDAD 

HOMBRES MUJERES % MUJERES 

AGRICULTURA 71.5 30.7 12.5 

INDUSTRIA 10.4 18.2 36.9 

SERVICIOS (18.1) (51.2) 48.9 

COMERCIO, RESTAURANTES, 7.8 24.0 50.8 
HOTELES 

TRANPORTE Y 3.6 0.6 5.2 
COMUNICACION 

ESTABLECIMIENTOS 0.4 0.8 38.1 
FINANCIEROS 

SERVICIOS COMUNITARIOS 6.3 25.8 57.6 

Fuente: Mujeres Latinoamericanas en Cifras - Colombia, con base en EH rural de 1988. 



CUADRO 2. POBLACION URBANA OCUPADA POR SEXO, SEGUN RAMA DE 

ACTIVIDAD ECONOMICA, 1976 - 1989. 

(Porcentaje) 

1976 1989 
RAMA DE ACTIVIDAD 

HOMBRES MUJERES % MUJERES HOMBRES MUJERES 

AGRICULTURA 1.6 0.5 15.3 1.4 0.6 

INDUSTRIA 39.4 24.9 26.6 34.8 24.4 

SERVICIOS (58.9) (74.6) (42.2) (63.9) (75.4) 

COMERCIO,RESTAU- 21.9 19.1 33.4 23.4 25.9 
RANTES, HOTELES 

TRANPORTE Y 9.5 1. 7 9.5 8.8 1.8 
COMUNICACION 

EST ABLECIMIENTOS 6.3 4.4 28.7 8.9 7.2 
FINANCIEROS 

SERVICIOS 21.3 49.4 57.2 22.7 40.5 
COM UNIT ARI OS 

% MUJERES 

21.8 

31.4 

(43.9) 

42.3 

11.8 

34.9 

54.1 

, .. I '· •• 
I 

Fuente: Flores, Carmen Elisa y Cano, Marfa Gloria 1993. "Mujeres Latinoamericanas en Cifras Colombia". lnstituto de la Mujer, 
Ministerio de Asuntos Sociales de Espana y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. Santiago de Chile, agosto de 
1993, p. 41. 



CUADRO 3. COMPOSICION POR SEXO DE LAS CA TEGORIAS 
OCUPACIONALES, ZONA URBANA, 1989. (Porcentajes) 

CATEGORIA OCUPACIONAL MUJERES HOMBRES 

PA TR ONES O EMPLEADORES 22.0 78.0 

TRABAJADORES POR CUENTA 
PROPIA 34.1 65.9 

EM PLEA DOS 39.1 60.9 

FAMILIAS NO REMUNERADAS 66.4 33.6 

TRABAJADORES EN SERVICIOS 
DOMESTICOS 96.9 3.1 

Nota: Corresponde a la poblaci6n de 12 y mas aun de edad, en las 7 principales ciudades. 

Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Hogares 1989. 



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

CA TEGORIAS OCUPACIONALES MUJERES HOMBRES 

PATRONES O EMPLEADORES 10.2 89.8 

TRABAJADORES POR CUENTA 

PROPIA 27.7 72.3 

EMPLEADOS 38.6 61.4 

FAMILIAS NO REMUNERADAS 38.3 61.7 

TRABAJADORES EN SERVICIOS 

DOMESTICOS 95.5 4.5 

Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Hogares Rurales, 1988. 



CUADRO 5. EVOLUCION DE LAS TASAS DE SUBEMPLEO 

URBANO, POR SEXO. COLOMBIA 1976 - 1991 

(Tasa por cien) 

ANO AMBOS SEXOS MUJERES HOMBRES 

1980 16.4 13.2 18.5 

1989 11.7 11.2 12.1 

'. V • '.

Fuente: Mujeres Latinoamericanas en Cifras - Colombia, con base en EH rural de 1988. p. 45. 



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

ANOS AMBOS SEXOS MUJERES HOMBRES 

1980 9.7 12.5 8.0 

1991 9.8 13.0 7.3 

Fuente: Mujeres Latinoamericanas en Cifras - Colombia, con base en EH rural de 1988. p. 45. 



CUADRO 7. EVOLUCION DE LAS TASAS DE ANALFABETISMO, 

POR SEXO, A NIVEL NACIONAL. 

ANO 

1964 

1992 

MUJERES 

28.9 

5.3 

Fuente: DANE. Censos Nacionales 1964, 1973, 1985. 

HOMBRES 

25.2 

4.3 



CUADRO 8. POBLACION ARTESANAL DEL SECTOR RURAL 

TOTAL NAL. % HOMBRES % MUJERES % 

TOTAL 417,502 100.0 188,308 45.1 229,194 54.9 

OBRERO / JORNAL 100,969 24.1 73,650 72.9 27,319 27.0 

EMPLEADOS 51,542 12.4 31,937 61.9 19,605 38.0 

TRABAJA POR 

CUENT A PRO PIA 209,098 50.1 56,779 27.1 152,319 72.9 

PATRONES 12,854 3.1 12,659 98.5 195 1.5 

TRABAJO SEGUN 

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

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



OBREROS/JORNALEROS 

EMPLEADOS 

EMPLEADO DOMESTICO 

TRABAJADOR POR CUENTA 
PROPJA 

PA TRONO I EMPLEADOR 

CUADRO 9. ARTESANOS RURALES CON INGRESOS 

MAS BAJOS 1991. 

(lngresos hasta $64,125) 

TOTAL HOMBRES 

77% 76% 

52% 21 % 

93% 87% 

71% 66% 

46% 45% 

Fuente: Calculos Estudio con Base Encuesta Nacional de Hogares 1991. 

MUJERES 

88% 

60% 

93% 

65% 

52% 



CUADRO 10. PERSONAS EN EL SECTOR RURAL CON DOS OCUPACIONES 

SIMULTANEAS 

TOTAL % HOMBRES % MUJERES 

TOTAL 915,234 100 773,203 100 142,031 

AGROPECUARIO 721,496 78.8 631,281 81.6 90,215 

MINAS Y CANTERAS 2,545 0.3 1,716 0.2 829 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 32,228 3.5 21,053 2.7 11,175 

ELECTRIC, GAS, AGUA 354 0.1 354 0.1 0 

COSNTRUCCION 11,382 1.2 11,382 1.5 0 

COMERCIO, RESTAURANTE 93,306 10.2 68,341 8.9 24,965 

TRANSPORTE, COMUNICACION 11,362 1.2 10,269 1.3 1,093 

E. FINANCIERA 2,586 0.3 1,664 0.2 922 

SERVICIOS 39,850 4.4 27,018 3.5 12,832 

NO ESPECIFICA 125 0.0 125 0.0 0 

Fuente: Calculos estudio basados en Encuesta Nacional. Hogares. DANE 

% 

100 

63.5 

0.6 

7.9 

0.0 

0.0 

17.6 

0.8 

0.6 

9.0 

0.0 



CUADRO 11. POBLACION ARTESANAL URBANA 

TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

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

TRABAJO SEGUN PAGO 11,496 2.4 1,649 0.6 9,847 4.6 

OBRERO I EMPLEADO 224,960 47.9 139,679 54.7 85,281 39.8 

TRABAJO POR CU ENT A 46.2 

PROPIA 161,555 34.4 62,516 24.5 99,039 

PATRONOS 71,767 15.3 51,444 20.2 20,323 9.5 

Fuente: Encuesta Nacional. Hogares Sector Informal 1994. DANE 



CUADRO 12. SELECCION DE ALGUNOS MUNICIPIOS DONDE LA PARTICIPACION DE LA MUJER 

ES MAYOR QUE LA DEL HOMBRE 

ARTESANOS TOTAL 
ARTESANOS 

MUNICrPIOS I DEPARTAMENTO (3) 
HOMBRES % MUJERES 

(I) (2) 

RIOHACHA - GUAJIRA 310 34 614 66 924 100 

V ALLEDUP AR - CESAR 996 30 2,304 70 3,300 100 

SAN JACINTO - BOLIVAR 200 18 941 82 1,141 100 

MORROA - SUCRE 24 8 270 92 294 100 

SAMPUES - SUCRE 694 47 772 53 1,466 100 

COLOSO - SUCRE 38 39 59 61 97 100 

AGUADAS - CALDAS 96 14 588 86 684 100 

LA CRUZ - NARINO 252 18 1,139 82 1,391 100 

LINARES - NARINO 44 2 1,794 98 1,838 100 

SANDONA - NARINO 26 l 1,813 99 1,839 100 

ARMENIA - QUINDIO 218 42 303 58 521 100 

GUACAMAYAS -BOYACA 176 36 309 64 485 100 

DUITAMA - BOYACA 225 38 375 63 600 100 

CERINZA -BOY ACA 86 24 271 76 357 100 

TENZA - BOY ACA 299 49 311 51 610 100 

GUAMO - TOUMA 654 40 961 60 1,615 100 

COY AIMA - TO LIMA 252 48 268 52 520 100 

PIEDECUEST A - SANT ANDER 318 38 519 62 837 100 

PTO.CARRENO - VICHADA 144 48 156 52 300 100 

LETICJA - AMAZONAS 133 48 143 52 276 100 



CUADRO 13. PARTICIPACION DE LA MUJER CON RESPECTO A LA POBLACION 

ECONOMICAMENTE ACTIV A 

MUJERES % PARTICIPACION TOTAL 
ARTESANAS MUJERES POBLACION 

MUNICIPIO / DEPART AMENTO * (P.E.A) ECONIMIC. 
ACTIVA 

RIOHACHA - GUAJIRA 614 1.33 46,291 

VALLEDUPAR - CESAR 2,304 2.02 113,871 

SAN JACINTO - BOLIVAR 941 7.71 12,198 

MORROA - SUCRE 270 4.85 5,563 

SAMPUES - SUCRE 772 6.10 12,657 

COLOSO - SUCRE 59 1.67 3,536 

AGUADAS - CALDAS 588 2.97 19,809 

LA CRUZ - NARINO 1,139 13.25 8,597 

LINARES - NARINO 1,794 25.18 7,124 

SANDONA - NA.RINO 1,813 21.58 8,402 

ARMENIA - QUINDIO 303 0.29 104,866 

GUACAMAYAS -BOYACA 309 17.85 1,731 

DU1TAMA - BOYACA 375 0.79 47,520 

CERINZA - BOYACA 271 11.09 2,443 

TENZA - BOY ACA 311 12.97 2,397 

GUAMO - TOUMA 961 5.54 17,338 

COY AIMA - TOUMA 268 2.21 12,136 

PIEDECUEST A - SANT ANDER 519 1.76 29,438 

PTO.CARRENO - VICHADA 156 3.44 4,535 

LETICIA - AMAZONAS 143 1.29 11,084 

FUENTE: Encuesta Artesanal. Artesanfas de Colombia S.A. 1. 994 

* El porcentaje de participaci6n femenina se trabaj6 sobre la poblaci6n econ6micamente activa
y no sobre Ia poblaci6n ocupada.



PROYECTOS DE MUJERES ARTESANAS EN 

MEXICO 

PONENCIA PRESENTADA -POR LA ANTROP. MA. 
ESTHER ECHEVERRIA ZUNO, DIRECTORA 
GENERAL DEFONART EN LA 

REUNION DE EXPERTOS LATINOAMERICANOS 

Sta. Fe de Bogota, Colombia 

Marzo 28, 1995. 

Tras una reflexion profunda desde el punto de vista 
antropol6gico, y de la realidad artesanal de Mexico 
resulta un poco dificil o forzado el analisis de 
PROYECTOS DE MUJERES ARTESANAS en forma 
aislada. 

Serialo esto debido a que la forma de pr ducci6n del 
arte popular mexicano, hist6ricamente ha sido una'de 
caracter FAMILIAR. 

La mujer ha estado siempre con una presencia viva, 
directa, en el fascinante proceso de la elaboraci6n de 
Artesanf as. Dependiendo de epocas, regiones o tipo 
de artesania, esta mujer mexicana, esta artesana, ha 
desemperiado papeles protag6nicos; o bien 
cooperando en la expresi6n artistica y tecnica. Asi, 
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encontramos que en ramas como los textiles, la 
participaci6n de la mujer -sea en el telar de cintura o 
en los bordados y sus disenos- es preponderante, ya 
que es ella quien despliega las habilidades tecnicas y 
creativas. Al hablar de alfareria, laca y otras, su 
intervenci6n -siempre importante- es en partes del 
proceso. 

Sin embargo, y desde cualquier angulo que se 
estudie, la conclusion sera que la actividad artesanal 
se realiza en el nucleo familiar y con la participaci6n 
de todos sus miembros. 

Creo que para todos los presentes es claro que en un 
taller artesanal las actividades se dividen en forma 
natural y por acci6n de una larga tradici6n, 
correspondiendo al hombre, por ejemplo, obtener 
tamizar y mezclar arcillas y preparar el barre. 
Generalmente es la mujer la encargada del decorado 
y de intervenir en el moldeado, correspondiendo a los 
hijos mayores la alimentaci6n del horno y el cuidado 
de la quema. Los abuelos intervienen en el 
esmaltado, moldeado o decorado, mientras que los 
nirios se van incorporando paulatinamente a aquellas 
actividades para las que muestran interes o habilidad. 

Sin embargo, esta pluralidad caracteristica de 
participaci6n familiar en el proceso de producci6n 
artesanal, en Mexico no puede ser extrapolada a otras 
areas, entre las que podemos mencionar a la 
comercializaci6n u obtenci6n de financiamientos. 
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Aqui es necesario recordar que Mexico es un pais con 
una larga tradici6n en el que la estructura del poder y 
de autoridad han sido detentadas por el hombre, de 
suerte que la conquista de espacios de expresi6n, 
educaci6n, politicos, etc. por parte de la mujer 
mexicana constituye un logro contemporaneo 
relativamente reciente. 

En este sentido, y retomando la situaci6n y roles del 
artesanado, el esquema se repite, correspondiendole 
al jefe del taller, que coincide con el jefe de familia, el 
efectuar las gestiones y diligencias que se realizan 
fuera del territorio, en que se ubica la vivienda familiar. 

Esto no significa que artesanas mexicanas no 
emprendan largos viajes para -par ejemplo- acudir a 
FONART u otros lugares, con la intenci6n de vender 
sus piezas. Condiciones sociales coma _el abandono 
de la mujer, influyen para que esta movilidad 
esporadica y discontinua tenga lugar, sin embargo se 
trata de casos a-tipicos, ya que la comercializaci6n por 
regla general, es una practica propia del padre, 
esposo o hijo mayor. 

Pero si bien esta situaci6n -que asocia a la mujer a la 
actividad productiva y al hombre a la econ6mica- priva � 
en Mexico desde hace varios siglos y hasta nuestros 
dias, en la epoca prehispanica tuvo matices diferentes 
e interesantes. 
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No podemos pasar por alto que concretamente la 
mujer mesoamericana, confiri6 y logr6 que sus 
productos artesanales tuvieran un "precio" y aprecio 
especial, y que se cotizaran de igual modo en los 
mercados, donde ella misma comercializaba en forma 
directa. Siendo los hilados y tejidos los trabajos que 
mas trascendencia tenian en la economia indigena, 

las QUACHTLIS que eran pequenas mantas muy 
preciadas se empleaban coma moneda. Su valor era 
tal, que tambien eran aceptadas coma pago de 
tributes. 

Otro fen6meno digno de destacar sabre esta 
participaci6n y sentido de la artesania al interior de 
Mesoamerica, es la solidaridad y cooperaci6n que se 
daba entre grupos de mujeres. 

Es sabido que se ayudaban unas a otras al hilar y 
tejer, y entre ellas se pagaban los trabajos, ya que los 
textiles las eximian de otras labores o tareas. 

Con el breve analisis de este caso, podemos concluir 
que la configuraci6n dinamica de participaci6n en el 
proceso artesanal, era diferente en Mesoamerica, ya 
que la mujer incidia directamente en la 
comercializaci6n, se organizaba de manera informal 
para la producci6n, y sus piezas tenian un alto valor 
pudiendo emplearse coma moneda, tribute o en 
sustituci6n de otros trabajos. 
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La Historia y el avance tecnol6gico con el tiempo 
modificaron los roles y valor de las piezas, hasta 
practicamente restringir a la mujer artesana a la 
producci6n de piezas, que si bien tienen un alto valor 
par su calidad y laboriosidad, por regla general se le 
pagan muy bajo. 

Asi, en sentido estricto, en Mexico no puede hablarse 
de grandes PROYECTOS DE MUJERES 
ARTESANAS que hayan contribuido a su inserci6n en 
el desarrollo social, econ6mico, politico y educativo. 
En las casos en las que se han producido avances, no 
puede atribuirse a logros exclusivos de las artesanas 
sino al proceso que sigue toda la poblaci6n. A este 
respecto podria ejemplificarse con la educaci6n, en 
donde pese a los grandes esfuerzos hechos par el 
Gobierno de Mexico para accesarla a ninos y adultos, 
no se puede afirmar que se haya conseguido 
alfabetizar o allegar instrucci6n a la mayoria de las 
mujeres dedicadas a la artesania. Se debe recordar 
que ellas se agrupan en concentraciones marginales y 
en zonas igualmente marginales, de dificil acceso. 
Hecho que aunado a la gran carga de trabajo en el 
hogar, dificulta los pontenciales tiempos que podrian 
dedicarse a procesos den enserianza-aprendizaje. No 
obstante, las nuevas generaciones compuestas por 
nirias,hijas de los artesanos, observan una tendencia 
creciente a incorporarse a la educaci6n formal en sus 
propias comunidades o en poblaciones vecinas. 
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Por su parte, las sociedades artesanales actuales 
poco se distinguen por una participaci6n relevante de 
la mujer en su desarrollo o en la actividad politica. 
Desde luego, se dan casos aislados de mujeres que 
han conquistado mercados de renombre internacional, 
llegando a crear Escuela con sus aportes creativos. 
Pese a ello, este fen6meno no es el dominante, sino la 

. , 

excepc1on. 

Pero el hecho de que no existan proyectos aut6nomos 
encabezados por mujeres artesanas para su conquista 
de espacios en la estructura social, no significa que el 
Gobierno de Mexico u otros organismos no hayan 
promovido programas artesanales para mujeres. 

En el contexto de esta Reunion lo que puede resultar 
interesante -en materia de intercambio- son los 
proyectos institucionales. 

En estricto respeto de las formas de organizaci6n 
popular, se han llevado a cabo -y persisten- diversos 
programas orientados fundamentalmente al desarrollo 
econ6mico de los grupos artesanales, que por su 
estructura tradicional, no se dirigen a mujeres 
exclusivamente, sino a talleres familiares. La unica 
excepci6n en el enfoque de estos proyectos se 
representa por el INSTITUTO NACIONAL 
INDIGENISTA (I.N.I.), quien en el marco del 

Programa de Desarrollo de los Pueblos lndigenas 
1991-1994, estableci6 que en todas y cada una de sus 

acciones, se deberia incluir a las mujeres como 
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sujetos de atenci6n, reconociendo su papel coma 
productoras de la vida y cultura indigenas. 

Cabe comentar que el PROGRAMA DE A TENCION A 

MUJERES INDIGENAS creado en este marco, no se 
circunscribio a apoyar actividades productivas, sino 
que las recurses nacionales e internacionales se 
canalizaron tambien a obras de bienestar, 
infraestructura social basica, cultura, educaci6n, 
organizaci6n, salud y apoyo a la medicina tradicional. 

Por lo que toca a proyectos desarrollados CON 

mujeres indigenas llama la atencion, que de un total 
de 52, intrumentados con financiamiento internacional, 
solo 5 involucraron a las artesanias en el periodo 
1989-1994. 

Como quiera que sea, y aun cuando la poblacion de 
artesanas no se compone solo de mujeres indigenas, 
sino que aglutina un importante indice de mestizas, 
consideramos que el del INI, es un muy importante 
esfuerzo por reivindicar a las mujeres indigenas, y par 
incorporarlas a los diversos procesos del pais, 
tratando de combatir su marginalidad. 

Otra formula relativamente reciente de apoyo a las 
unidades de produccion artesanal, que no obstante 
estar conformadas por un alto porcentaje de mujeres 
se consolida con hombres, se desprende de la 
SECRET ARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
(SEDESOL). Esta ultima, como su nombre lo indica, y 



de quien actualmente depende FONART, es una 
instancia que procura el desarrollo del sector social 
mas desprotegido par diversas vias. Lo interesante de 
la actividad sustantiva de esta dependencia es que 
emprende obras y proyectos corresponsables entre 
Gobierno y Sociedad. 

En su estructura incluye a Lin organismo denominado 
EMPRESAS DE SOLIDARIDAD, mismo que 
tratandose de talleres artesanales LI otro tipo de 
empresas productoras o de servicios, no apoya a 
personas ffsicas sino grLipos constitLiidos. 

La formaci6n de estas empresas -en las que el Estado 
invierte 35°/o de capital de riesgo y el artesano LI otro, 
el 65°/o restante- no exige los requisites de una 
empresa comercial, sino que otorga facilidades. 

Asi las cosas, el artesano que se interese en 
conformar Lina EMPRESA DE SOLIDARIDAD, aporta 
su 65°/o con el terreno en el qLie tiene instalado su 
taller, la maquinaria o instrLimentos de trabajo, 
articulos terminados, etc. Y a diferencia de las bancos 
que exigen documentaci6n original, en este caso se 
trabaja con fotocopias de facturas, .titulos de propiedad 
o equivalentes, etc. El compromiso qLie se contrae es
el de reintegrar el capital en un plaza de 5 afios.
Podemos informar que a marzo de 1995 se tienen 71
proyectos, es decir empresas artesanales de
solidaridad con un total de 1021 empleos.
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Es claro que esta formula de empresas -que data de 
1992- ademas de la corresponsabilidad en el 
financiamiento, atiende a la formaci6n de grupos con 
finalidades de organizaci6n. 

lnsisto en que aun cuando la productividad provenga 
en buena parte de las mujeres, formalmente las 
empresarios son siempre hombres. 

Otra instancia que depende del CONSEJO NACIONAL 
PARA LA CUL TURA Y LAS ARTES, denominada 
DIRECCION GENERAL DE CUL TU RAS POPULARES 
tiene implementado un PROGRAMA DE APOYO A 

LAS CUL TU RAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS 

(PACMYC) que es un instrumento mediante el cual se 
convoca a la sociedad civil a que presente iniciativas 
de trabajo, cuyo fin sea fortalecer las valores 
culturales que su comunidad ha creado, o reconoce 
coma elementos primordiales de su identidad. 

El apoyo del Programa estriba en asesoria tecnica 
especializada y financiera para que, las pueblos indios 
y mestizos del media urbane y rural, desarrollen o 
innoven su Arte Popular, su Memoria Hist6rica, la 
Medicina Tradicional, las Tecnologias Tradicionales el 
entorno Ecol6gico, la Lengua, etc. 

Este Programa, coma puede advertirse atiende mas al 
fomento del arte popular -entre otros- que a la 
creaci6n de proyectos o a la formaci6n de grupos de 
muJeres. 
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En cuanto a FONART, la mayoria de ustedes conocen 
las acciones que desarrolla desde hace mas de 20 
arias, de adquisiciones, comercializaci6n, concursos, 
expos1c1ones, creditos blandos, asesorias y 
exportaciones con las que se apoyan los proyectos 
artesanales familiares y regionales en los que siempre 
se benefician directa o indirectamente las mujeres. 

Quiero concluir comentando que el dia 8 de este 
mismo mes, el presidente constitucional de Mexico, 
con motivo del Dia Mundial de la Mujer, di6 a conocer 
a la opinion publica del pais la creaci6n en la 
Secretaria de Gobernaci6n, del PROGRAMA 
NACIONAL DE LA MUJER. 

Este Programa , segun lo anunciado, promovera sin 
burocracia la integraci6n de la mujer al 
desenvolvimiento econ6mico, politico y social del pais; 
fomentara ademas su presencia en la vida educativa, 
artistica e intelectual y velara par el reconocimiento de 
sus derechos. 

El Programa Nacional de la Mujer contara, con un 
CONSEJO CONSUL TIVO formado par mexicanas y 
par mexicanos comprometidos con la participaci6n de 
la mujer en el desarrollo nacional, y se finca en un 
compromise fundado en el reconocimiento a la 
contribuci6n de I� mujer en la edificaci6n de la naci6n 
que hoy es Mexico, de un compromise basado en la 
conciencia compartida de los derechos y 
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oportunidades que pertenecen a la mujer y de un 
inquebrantable compromiso sustentado en el respeto 
al trabajo, esmero y constancia de las mujeres 
mex1canas. 

Las reformas que promovera buscaran igualar las 
derechos de las jefas de familia con las de las jefes de 
familia, ademas de que seguira impulsando el derecho 
a decidir libre, responsable e informadamente sabre el 
numero de hijos que cada pareja quiere con respeto a 
las tradiciones de cada comunidad, grupo o familia. 

Entre sus objetivos, figura un programa especial de 
alfabetizaci6n orientado a las mujeres campesinas, a 
las trabajadoras y a las mujeres que padecen 
condiciones de pobreza y marginalidad, y ademas se 
implementara un programa para prevenir la deserci6n 
escolar de las mujeres en todos los niveles 
educativos, especialmente en las niveles de educaci6n 
preescolar primaria y secundaria. 

Este Programa a nivel macro, nacional, segun se 
anunci6 el 8 de marzo, seguramente contribuira a la 
incorporaci6n de la mujer artesana a las procesos de 
las que ha estado marginada par anos y anos. 

Mexico atraviesa par una situaci6n dificil, pero la 
historia ha demostrado que ni conquistas territoriales 
ni ideol6gicas, ni sismos, ni adversidad alguna han 
conseguido que las mexicanos pierdan identidad. 
ldentidad que en gran parte, proviene del arte popular 



que sintetiza su historia, costumbres y creencias. Arte 
popular que en crisis y epocas de bonanza se ha 
producido par hombres y MUJERES que lo enraizan 
en la fuerza de su tradici6n. Tradici6n que se 
sostiene, y sostendra par indecibles generaciones, 
porque es justamente en el arte popular donde se 
materializan los elementos de esa pluralidad cultural 
que da vida a esa cultura r:nayor que es Mexico. 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
Facultad de Arquit�ctura y Bellas Artes 

PROGRAMA DE·ARTESANIA 

"REUNION DE EXPERTOS LA TINOAMERICANOS 
EN ARTESANIA II 

"LA CONTRIBUCION DE LA MUJER ARTES
°

ANA 
AL DESARROLLO SOCIAL, �CONOMICO Y EDUCA TIVO" 

"ARTESANIA Y MUJER EN CHILE. LOS ULTIMOS DIEZ ANOS" 



PRESENT ACION 

lro. EI rol que le ha tocado desernpefiar a la mujer artesana a 
traves del tiernpo, especialrnente en Ia ultima decada, ·y SU

contribuci6ri al desarrollo social, econ6mico y educativo del 
pafs, sera explicado mediante extractos de t_rabajos e 
investigaciones realizadas por entidades relacionadas con el 
tern a de Ia -mujer y la artesania en Chile, las cu ales han. 
sigriificado un gran aporte para desarrollo de la artesana y ·su 
oficio. 

2do. Resefias de las institucion:es relacionadas con el tema 

3ro. Cuadros estadisticos del Instituto Nacional de Estadisti<;:as 
(INE) respecto a la presencia de la mujer en distintos an:1:bit()s 
del pais. 

4to. Exposici6n grafica-visual de experiencias con mujeres 
artesanas, realizadas en su lugar de trabajo. 

Sto. Conclusiones 

•



"ARTESANIA Y MUJER EN CHILE: LOS ULTIMOS 10 ANOS" 

Fuente: Centro de Estudi�s Sociales y Educaci6n, SUR 
"ARTESANOS Y ESTRATEGIAS DE INSERGON EN EL MERCADO: Lineamientos para un 

modelo de desarrollo articulador entre Artesano, Estado y Mercado" 
FRANCISCA MARQUEZ BELLONI, 1995. 

Las artesanfas constituyen para la mayor parte de pueblos de artesanos 
la principal fuente de trabjo y medic de resistir y contrarrestar el 
proceso de descampesinizaci6n; el aporte en alimentos y dinero 
procedentes de la comercializaci6n artesanal, ha posibilitado en 
diversas regiones la subsistencia del grupo familiar campesino que ha 
perdido sus tierras o que las ha visto disminuir en tamafio y 
rendimiento. 

Sociedades que hasta hace decadas atras eran de autosubsistencia, son 
cada vez mas dependientes de la comercializaci6n y abastecimiento en· 
el rnercado. Asf donde la crisis del viejo modelo de producci6n agricola 
empobreci6 a los campesinos, o donde la escasez de lluvias agrav6 esa 
crisis, las artesanfas emergen como alternativa econ6mica que facilita a 
un gran nu.mere continuar en el campo. 

Como ya sefi.alamos, un rasgo distintivo de los pueblos de artesanos lo 
constituye la comercializaci6n, sin embargo esta se acoµipafi.a casi 
siernpre de una gran escasez de tierra dandole al ejercicio del oficio un 
caracter de obligatoriedad. 

2 

Segun .cifras de 1978, entregadas .par un estudio de la Facultad de 
Agronornia de la U. de Chile, el tiempo dedicado a la actividad esta 
estrechamente relacionado con el monto ·de ingresos ·obtenidos .. 
Cuando la artesanfa es realizada coma actividad estable ella permitirfa 
constituir el principal ingreso de la familia. Entre aquellos artesan.os de 
Pomaire dedicados de manera estable al trabajo artesanal, el 91% de los 
ingresos familiares provendrian de esta actividad, la �lfererfa. En >I:.. 
Chapilca, el 73% de las ingresos, del tejido a telar y en Combarbala el 
91% del trabajo en piedra. 

Segun este mismo estudio, cuando 1a actividad artesanal es realizada de 
manera esporadica, las ingresos s6lo constituirian un porcentaje 
pequefi.o del total de ingresos obtenidos par el grupo familiar. En la 
comuna de Puerto Montt, el 18% de los ingresos de las familias 
minifundistas provenfan del tejido en lana. En Combarbala el 20% 
provenfa de los tejidos, en Soruco el 23% de la alfareria. 



En la medida que la actividad artesanal se constituye en una importante 
fuente de ingresos encontramos una tendencia a formar pequenas 
organizaciones que progresivamente adquieren la forma de talleres, en 
formas incipientes de trabajos asalariados. 

En una encuesta realizada en 1989 a las artesanas pertenecientes a la 
cooperativa Almacen Campesino, se constataba un mayor peso de la 
artesania en la composici6n de los ingresos entre aquellos hogares de 
artesanas con hectareas menores al promedio de 2,4 ha. 

Entre los pueblos indfgenas la producci6n de objetos y la utilizaci6n de 
los mismos son significativos de funciones sociales ligadas al sexo, 
entre los ayrnaras del altiplano, las sociedades mapuches, y muchas 
otr�s sociedades indfgenas de latinoarnerica, ·el hilar y tejer son 
esenci_almente actividades de Ia mujer. Asf como Ia agricultura 
constituye la actividad tfpicamente masculina, el tejido y la alfarerfa 
son actividades netamente femeninas. Las mujeres son las que 
mayoritariarnente cultivan el oficio de artesanas al interior de estas 
sociedades campesinas e indfgenas. 

Tradici6n y socializaci6n en el oficio 

En Pomaire, aldea de artesanos alfareros, las nmas comenzaban a 
modelar Ia greda desde pequeii.as mirando a otras ninas o mujeres que 
sabfan. Como aprendices de alfareras, su primera tarea era pulir. 
Luego, entre los siete y diez anos, fabricaban sus propias formas, 
Iogrando desde pequenas, realizar un trabajo pagado. Por lo general, las 
ninas comenzaban por hacer juguetes. 

La relaci6n de aprendizaje es persoalizada, el descubrimiento del oficio, 
la adquisici6n de Ios habitos esenciales se realizan de una manera 
estrechamente ligada a la vida cotidiana y familiar. La adquisici6n del 
saber - hacer depende ampliamente de la calidad de la relaci6n que se 
establece entre aprendiz y maestro, relaci6n sin la cual no podria haber 
buen aprendizaje. Esto supone la impregnaci6n progresiva del 
aprendiz; impregnaci6n que se acompana del descubrimiento de las 
astucias y secretos del oficio. EI aprendizaje no consiste solo en saber - a 
ser tecnicos, sino tambien en aprender a situarse y a moverse en un 
conjunto de relaciones._sociales y modo de vida visto como inseparable 
del saber aplicado al oficio. La competencia resulta de esta combinaci6n 
de facto.res tecnicos y moralizadores que Ilaman a la adscripci6n total 
del artesano a su actividad. 



La tradici6n en el caso de! oficio del artesano jugara un rol central en el 
contenido de la socializaci6n. Para rnuchas artesanas, fa_bricar 
"verdadera artesania" es trabajar manualrnene siguiendo las pautas 
heredadas generaci6n tras generaci6n. La conservaci6n del oficio y de 
un saber - hacer tradicional constituye asf, una rnanera de identificarse 
con el pasado. La tradici6n deterrnina tarnbien que oficios y a quienes 
corresponde ejercerlos. 

Mujeres pobladoras y artesanas desde la organizaciones 

A diferencia de los j6venes artesanos urbanos que producen 
fundarnentalrnente de rnanera solitaria y donde la rnovilidad es una 
constante en busca de rnejores espacios para cornercializar; los talleres 
de rnujeres artesanas se caracterizan - y aquf intervienen los orfgenes -
por la gesti6n colectiva de la producci6n. 

Estas rnujeres artesanas, agrupadas en talleres, constituyeron sin duda 
una opci6n rnuy distinta a las respuestas individuales de 
sobrevivencia, pero fueron tarnbien cualitativarnente diferentes a las 
forrnas convencionales de producir y trabajar en otros talleres 
tradicionales del sector informal. 4 

A diferencia de aquellos que surgen por la decision ernpresarial de una 
persona o nucleo familiar que hace un aporte de capital, estos talleres 
poblacionales fueron el resultado de la opci6n colectiva de· un grupo 
que decidi6 poner en cornun sus esfuerzos personales, su trabajo y sus 
habilidades y, eventualrnente, algunos recursos adicionales. Esto 
irn plic6 que, respecto de las asalariadas internas en un taller tradicional, 
estos talleres de artesanas fundaron sus relaciones en una gesti6n 
colectiva centrada en. el trabajo, con ·iguales deberes y derechos en las 
decisiones y en los resultados de su aporte laboral. En otras palabras, 
eran estas forrnas de apropiaci6n del proceso productive y de trabajo _en 
organizaciones fundadas en la autogesti6n. La carencia y pobreza de 
recurses explican en parte la ten_si6n existente entre la deperi.dencia a. 
organisrnos de apoyo y busqueda <lei Iogro de la autonornia. 

Presencia de talleres de rnujeres 

Para 1989, se estirnaba que el conjunto de rnujeres de organizaciones 
productivas de rnujeres en la Regi6n Metropolitana estaba cornpuesto 
por 1.200 a 1.600 grupos. Entre ellos se detectaban grandes diferencias 
de objetivos y niveles· de desarrollo, abarcando desde Ios centres ·de 



madre, pasando por los talleres solidarios, talleres de manualidades y 
grupos de mujeres, hasta Ios talleres de mujeres artesanas, considerados 
claramente productivos. Todos ellos, si bien pertenecian por sus 
caracteristicas al llamado mundo informal, por su origen y composici6n 
se los vinculaba al mundo de las organizaciones de mujeres y de base. 
Ello hace, evidentemente diffcil delimitar fronteras en dos universos 
tan interconectados. 

Para 1990, segun esta misma fuente, se estimaban en 400 a 600 los 
talleres de mujeres artesanas o talleres productivos propiamente tales, 
existentes en la Regi6n Metropolitana. Sin embargo, se detectaba un 
importante porcentaje (40%) de deserci6n o desintegraci6n de talleres a 
partir de 1991. 

En sfntesis, si se estima en 40% los pobres de Chile y estas cifras las 
proyectamos a la Regi6n Metropolitana podemos pensar en 500.000 
mujeres pobres, de las cuales se calcula que Ia mitad es trabajadora 
formal e informal. S6lo el 0.6% participaria actualmente en talleres de 
mujeres artesanas. Son pocas, en comparaci6n a las innumerables 

. mujeres pobres que trabajan en una industria, o en sus casas para una 
fabrica de ropa que Ies paga por pieza. 5 

Simplicidad y precariedad en el ejercicio del oficio 

El predominio de actividades artesanales al interior de estos talleres no 
se explica s6lo por un factor de genera, sino tambien por el origen rural 
de muchas de estas mujeres. Este es el caso de mujeres mapuch�s que 
llegan a la ciudad a trabajar en el servicio domestico, pero que una vez 
casadas y con hijos, recuperan un oficio casi oividado facilitando Ia 
subsistencia en Ia ciudad. La mayoria de estas artesanas son residentes 
urbanos no permanentes, movilizandose peri6dicamente desde Ia 
ciudad a Ia propia Iocalidad. 

Los Iogros alcanzados por estos talleres para producir Ios rnax1mos 
volumenes posibles se basan principalmente, y a pesar de las 
condiciones de trabajo, en la perseverancia de una cierta organizaci6n 
interna. Sus Iimitantes para producir en mayor cantidad estan en el 
finaciamiento y la comercializaci6n, aspectos que no muestran· 
articulaci6n entre sf. 

En sfntesis, el caracter artesanaI de la producci6n esta dado no s6lo por 
la calificaci6n Iaboral y tecnica de las artesanas sino tambien por Ia 



carencia y precariedad de los factores tecnol6gicos que les impiden 
orientarse hacia una producci6n masiva. 

Sin embargo, es tambien verdad que existen ciertas condicionantes 
internas a estos talleres ·que en parte determinan sus posibilidades de 
supervivencia. Citando a Hardy (1985), podemos reconocer una 
diversidad de etapas en el recorrido que han debido hacer estas 
artesanas urbanas organizadas. Las etapas iniciales daban cuenta 
fundamentalmente de una construcci6n de la organizaci6n en torno al 
fortalecimiento de lazos internos, de recurses y de autosuficiencia. Hoy 
para todos ellos, la autonomfa - entendida como capacidad de 
organizaci6n, gesti6n, producci6n y comercializaci6n -, se revelan como 
imprescindibles en Ia supervivencia y continuidad de estos talleres. 

Por otra parte, si bien es cierto que parte irn portante de estos talleres de 
mujeres fuertemente vinculados al apoyo de ONGs o la Iglesia han 
desapar.ecido, ello no significa necesariamente que estas mujeres hayan 
dejado de ejercer su oficio de artesanas pero esta vez de manera 
solitaria. 

Iniciativas para la acci6n 

Las formulas probadas son muchas, desde la creaci6n de 
comercializadoras hasta la de cooperativas de comercializaci6n. Los 
programas de acci6n, mas que dirigirse a la adaptaci6n del producto a la 
demanda, se centran en buscar formulas de acceso al mercado que no 
tiendan a desdibujar Ia figura del artesano, sino que por el contrario, a 
fortalecer su protagonismo. En este sentido se busca potenciar las 
estrategias de mercadeo de la producci6n valiendose de aque.llas · 
estrategias asentadas en las practicas culturales de los artesanos. 

El tema de la autonomfa y la autogesti6n constituye uno de Ios ejes 
centrales de este modelo. La promoci6n de mayores niveles de 
autogesti6n en la organizaci6n productiva y comercial se muestra a los 
seguidores de este modelo, como un buen indicador del protagonismo 
alcanzado por los artesanos. Baja el supuesto que no se debe separar el 
proceso productivo del comercial - y asf evitar la intermediaci6n en 
desmedro de los produc�ores - algunos prograrnas promovieron el 
traspaso paulatino de Ios canales de comercializaci6n a Ios propios 
artesanos. Sin embargo, arribar a esta meta constituye uno de los 
principales desaffos de quienes se muestran partidarios de este modelo. 
La experiencia demuestra que esta anhelada autonomfa rara vez se 
Iogra. 

6 



Elementos considerados para la formulaci6n de la propuesta dirigida a 
la organizaci6n de! artesando rural 

El problema de la heterogeneidad de las mujeres 

Durante las ultimas decadas se ha complejizado enormemente Ia 
situaci6n de la mujer en el carnpo, debido a la creciente heterogeneidad 
intema de la sociedad rural, provocada por la rnodernizaci6n agraria. 1 

Esta heterogeneidad se explica por los procesos de carnbio que han 
afectado al rnundo rural y, en consecuencia, a las rnujeres. 

Por una parte, ha habido un incrernento de la salarizaci6n fernenina 
· que se explica por la expansi6n de la frutucultura ligada a la
exportaci6n, y por la pauperizaci6n carnpesina que se produce por el
dislocarniento de Ia estructura agraria. 2. Se bien este fen6rneno tiene
una expresi6n regional e involucra fundamentalmente a mujeres que
habitan Ia regi6n central rnediterranea, las carnpesinas no asalariadas, o
que desarrollan trabajo por cuenta propia -que se reparten a lo largo
del pafs-, han intensificado las labores tradicionales, buscando con ellos
generaci6n de ingresos para palear Ia pobreza, lo que se acentua en 7
perfodos de crisis.

Aparte de las temporeras , existe una mayor cantidad de rnujeres que
se concentra en las areas de pequefia propiedad y rninifundio.
Representan a un vasto sector de trabajadoras que se las califica como
"ayuda familiar no remunerada". Ellas tiene un papel irnportante en la
reproducci6n de las economfas campesinas; estan relacionadas con la
producci6n de alirnentos basicos para el pafs, industrias dornesticas,
ademas del quehacer en torno a actividades productivas.

Muchas de las mujeres campesinas, especialrnente las que viven en
areas de rninifundio y areas rurales de poblamiento indfgena, realizan
otro tipo de actividades generadoras de ingresos, destacando entre ellas
la producci6n artesanal.

1. Bengoa, Jose. El campesinado 10 afios despues de la reforma Agraria. SUR. Santiago. 1985.
Ortega, Emiliano. Transformaciones agrarias y campesinado: de la participacion a la exclusion.
CIEPLAN, Santiago, 1987. Gomez, S. y Echenique, J., La Agricultura Chilena. Dos caras de la
modernizacion, FLACSO, Santiago, 1 988; Valdes, X. "La feminizacion del mercado de trabajo
agrfcola en Chile Central" en Mundo de Mujer: continuidad y cambio .. CEM, Santiago, 1988.

2. X. Valdes, "La feminizacion del mercado de trabao agricola en Chile Central", en Mundo Mujer:
continuidad y cambio, CEM, Santiago, 1988.
X. Valdes, Mujer, trabajo y medio ambiente. Los nudos de la modernizacion agraria. CEDEM,

Santiago, 1992.



Dada Ia perdurabilidad hist6rica de Ios oficios artesanales se puede leer 
como resistencia Ios procesos de descomposici6n social y pauperizaci6n, 
y resistencia a la desaparici6n de las identidades y culturas forjadas por 
diversos grupos sociales a Io largo de Ia historia. En estas situaciones las 
mujeres cuentan con gran autonomfa econ6mica sin que por ello se 
evidencien diferencias en Ia responsablidad femenina en Ia esfera 
reproductiva. A estas actividades productivas tradicionales se han 
sumado otras Io que junta al incremento de Ios procesos de salarizaci6n 
femenina y Ia revitalizaci6n de las actividades femeninas de carte 
tradicional, hablan de un redimensionamiento de la participaci6n 
femenina en una variada gama de actividades productivas. 

De este manera, Ia mayor participaci6n de Ia mujer en Ia generaci6n de 
ingresos se traduce en que cada vez mas mujeres y cada vez mas horas 
de la jornada de trabajo de cada mujer son necesarias para solventar las 
necesidades de las familias del campo.3. A esto se agrega que, al 
parecer, Ios costos de las crisis Ios solventan esencialmente las mujeres 
en tanto Ios beneficios de Ios perfodos y actividades en expansion, 
suelen ser percibidos por Ios hombres.4 

EI artesanado rural expresa con nitidez Ia diversidad cultural existente 8 
en el pais. Su producci6n material se presenta como espejo de esta 
diversidad. 

Asi, cuando hablamos del artesanado rural, nos estamos refiriendo a un 
proceso por el cual, Ia labor de las mujeres cobra sentido desde dos 
puntos d_e vista: el cultural, por representar cada oficio la pervivencia 
de antiguas practicas de factura domestica y el econ6mico, porque Ia 
actividad artesanal es una importante fuente de ingresos en economfas 
campesinas, diezmadas por el mercado, Ia migraci6n, Ia diferenciaci6n 
social. 

3. Yudelman, S., Hopeful Openings. A study of fine ween development organizations in Latin
America and de Caribbean U. S. A., 1987.

4. Cfr. Garret, P., "La reforma agraria: organizacion popular y particpacion de la mujer en Chile
1964-1973" en Debate sobre la mujer en Latinoamerica y el Caribe, Las trabajadoras del Agro,
Magdalena Leon editora, Torno 11, Bogota, 1982.



En esta transacci6n comercial, es Ia mujer la que en general negocia, lo 
que pennite la entrada esporadica de dinero que el hombre no logra 
generar, pues las cosechas se venden una vez por afio y la venta de 
fuerza de trabajo es temporal 5. Aparte de la expoliaci6n que se produce 
en esta transacci6n, sobre todo cuando se trata de intermediarios, el 
mercado es un espacio social donde la artesana se relaciona con sus 
pares y busca generar diversas relaciones sociales para consolidar 
vfnculos y nuevas estrategias de mercadeo. Asf, Ia salida a vender al 
mercado crea y rec rea una sociabilidad femenina, un espacio de poder. 
de las mujeres donde se articulan intercambios de productos, de 
noticias, nexos entre el campo y el pueblo o Ia ciudad.6. 

Esto supone un proceso de educaci6n y capacitaci6n dirigido, en primer 
lugar, a Ia valoraci6n de la producci6n artesanal y a la dignificaci6n de 
sus cultoras. 

Dentro de los objetivos ha sido de principal prioridad la 
implementaci6n de una propuesta educativa y de capacitaci6n dirigida 
a la restituci6n de una dignidad diezmada, a la puesta en comun de 
problemas de un sector atomizado, a Ia valorizaci6n de las rnujeres 
como portadoras de cultura, al mejoramiento de los ingresos y para ello 9 
diversificaci6n de los mercados, y al fortalecimiento de! liderazgo 
femenino. Cada objetivo se ha ido construyendo en el curso de este 
proceso y se han privilegiado distintos objetivos en cada etapa, para 
alcanzar como meta la consolidaci6n de la organizaci6n entendida 
como construcci6n de una entidad colectiva. Estos oficios y el 
significado que ellos tienen para las mujeres, dejan ver una relaci6n 
indisociable entre trabajo y vida, entre cultura y sobrevivencia, entre 
saber, y prestigio y poder. Respecto a la organizaci6n, esta se desarrolla 
sobre la base de una propuesta educativa con contenidos centrados en: 

- la cultura y la afirrnaci6n cultural (Jengua, identidades etnicas y de
genero)

- procesos de trabajo, oficios artesanales, modos de vida, entorno y
medio ambiente

- problemas e intereses de los artesanos / as
- demandas
- trayectoria de la organizaciones campesinas
- derechos de los artesanos

5. Segalen, Martine. Mari et femme dans la societe paysanne. Flammarion. Bibliotheque
d'Ethnologie historique. Paris, 1980.
6. Rebolledo, Loreto. Fragmentos. Representaciones y percepciones de las rnujeres campesinas.
Ed. CED EM, Santiago, 1991.



INSTITUCIONES DEDICADAS AL DESARROLLO DE LA ARTESANlA EN OHLE 
(fuente: Fundaci6n Tiem os Nuevos) 

Fundaci6n Superaci6n Campesina, SUCAMP 

Es una Fundaci6n de derecho privado sin fines de lucro cuyo objetivo 
es apoyar al campesino en el proceso de producci6n a traves de 
programas de credito, asistencia tecnica y comercializaci6n. 

Tiene un sistema de trabajo muy particular dado que s6lo Io hacen con 
Iana, exclusivamente con mujeres, prornoviendo, difu.ndiendo y 
apoyando proyectos orientados a mantener las actividades tradicionales 
realizadas con este tipo de material. 

Con el sisterna resefiado, Ia fundaci6n fomenta la independencia e 
iniciativa del artesano con el prop6sito que una vez que posee todos Ios 
conocirnientos respecto al mercado·tenga la capacidad de desenvolverse 
en forma independiente. 

La Fundaci6n cuenta con personal especializado en todas las areas en 1 0
que actua y en el afio 1993 extendi6 su accionar a 200 mujeres. La 
Fundaci6n considera que su labor ha sido positiva, Io que se demuestra 
al analizar su Iarga permanencia y las excelentes relaciones que 
mantiene con las artesanas, quienes han mejorado su nivel de vida sin 
desvincularlas de su familia y Iugar de origen. Sus actividades se 
concentran en Tolten, Minas del Prado, Curepto, Salamanca y Melipilla. 

SUCAMP continuara desarrollando las rnisrnas acciones que �a venido 
realizando e intentara aumentar su cobertura. Pretenden tarnbien 
diversificarse, abarcando artesania tradicional con materiales distintos a 
la lana. 



Pontificia Universidad Cat6lica de Chile 

La Universidad Ileva 22 afios dedicada al rescate, promoci6n y 
desarrollo de la artesanfa tradicional nacional y latinoamericana. En la 
actualidad las acciones que realiza se encuentran radicadas en el 
Programa de Artesania, dependiente de la Facultad de Arquitectura y 
Bellas Artes, el que fue creado como una forma de ordenar y 
sistematizar la informaci6n y la experiencia que se ha adquirido a partir 
de los trabajos realizados par Ia Universidad, en especial con la Feria 
Internacional, de larga data. 

Entre las acciones de la Universidad en el campo de la artesania 
tradicional se destacan por su importancia, las siguientes: 

- Feria Internacional de Artesania Tradicional
Exposici6n I tinerante de Artesanfa Tradicional (nacional y
latinoamericana)

- Centro de Documentaci6n
Docencia de Extensi6n

- Proyectos de Investigaci6n y Publicaciones

Centro de £studios para el Desarrollo de la Mujer, CEDEM 

Entre las objetivos de la ONG se cuenta el fortalecimiento de la 
producci6n artesanal, lo que realiza mediante acciones de capacitaci6n 
tecnica dirigida al mejoramiento de los diseftos tradicionales y de los 
productos. Otra acci6n en este campo es la creacci6n de los Fondos 
Rotatorios, consistentes en montos determinados de dinero que bajo 
ciertas condiciones, en especial la obligaci6n de rendici6n peri6dica, se 
entregan a organizaciones con el objeto de comprar la producci6n 
artesanal y / o para el financiamiento de materias primas. 

Otra acci6n de CEDEM es la asesoria para la formalizaci6n de las 
organizaciones, de manera ta! que estas puedan alcanzar las condiciones 
que le perrnitan tomar plenamente el control de su gesti6n. 

Los resultados alcanzados par el Centro de Desarrollo de la Mujer se 
pueden dimensionar a traves <lei analisis del actuar de "Almacen 
Campesino Ltda." y "La Casa de la Mujer Mapuche Ltda.", 
organizaciones que nacieron al amparo de la ONG. 
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Almacen Campesino Ltda. 

Naci6 en el afio 1986 como sociedad an6nima, transformandose 
posteriormente en cooperativa. Agrupa a 180 personas que se 
encuentran organizadas en grupos de trabajo. Los grupos de socios 
abarcan todo el pais y estan representados en la Junta General de Socios 
de la Cooperativa, que nombra el Consejo de Admnistraci6n y la Junta 
de Vigilancia. En su gesti6n, Ia Cooperativa recibe el apoyo de CEDEM. 

La acci6n del Almacen Campesino se orienta a brindar apoyo para Ia 
comercializaci6n de Ios productos de sus asociados y en Ia capacitaci6n 
de los mismos, labor esta ultima que realiza con la colaboraci6n de 
CEDEM. Compra al contado a. sus asociados con los recursos 
provenientes de! Fondo Rotatorio aportado por CEDEM. 

La Casa de la Mujer Mapuche 

Naci6 como un poryecto de CEDEM y se convirti6 al poco tiempo en un 
Fondo Rotatorio de dicha organizaci6n. Desde inicios del afio 1994, 
funciona en forma aut6noma, como sociedad sin fines de I ucro. Bajo 
su alero existen 10 comites comunales de la IX Regi6n que agrupan a I 2 
130 personas mas un equipo coordinador mapuche. 

La Casa de la Mujer Mapuche realiza actividades en cuatro areas 
especfficas que son la salud, la organziaci6n de la mujer, la cultura y lo 
productive comercial, donde se incluyen aspectos de capacitaci6n en 
disefios y nuevos productos. La organizaci6n recibe el apoyo de 
voluntarios, entre ellos algunos provenientes del Cuerpo de Paz. 

Fondo de Solidaridad e Inversion Social, FOSIS 

Este organismo, creado durante el gobierno del Presidente don Patricio 
Aylwin Az6car, es una instituci6.n de segundo piso, es decir, financia 
proyectos y programas que son presentados a su consideraci6n por 
organismos especializados que llevan a cabo diversas acciones en 
beneficio de Ios sectores de menos ingresos. 



Fundaci6n Solidaridad 

El origen de esta Fundaci6n se remonta a 1974, con la creac10n del 
Comite de Cooperaci6n para la Paz en Chile, donde el actual equipo de 
trabajo apoyaba la producci6n y venta de las artesanias fabricadas por los 
preses y detenidos en las carceles y carnpos de ·concentraci6n que 
existfan en el pafs. 

A partir del afio 1976 el actual equipo de trabajo continua como Unidad 
de Talleres de la Vicarfa de la Solidaridad, apoyando a cientos de 
organizaciones populares de los sectores mas pobres de Santiago. 

Luego de 16 afios, en 1990 la Iglesia de Santiago crea la Fundaci6n 
Solidaridad, organizaci6n sin fines de lucro que se dedica al servicio de 
los que mas lo necesitan. Un directorio dirige las acciones de Ia 
Fundaci6n. 

Solidaridad se dedica principalmente a la comercializaci6n de artesania 
urbana, comercializaci6n que esta dirigida principalmente al extranjero, 
representado el 85% del total de las ventas. 

La artesanfa comercializada por esta Fundaci6n abarca todos los rubros: 
cesterfa, ceramica, bordados y trabajos en madera, entre otros, 
destacandose la artesania urbana sabre la artesanfa tradicional de origen 
rural. Tai vez el rubro que mas destaca en esta Fundaci6n son los 
trabajos en arpillera, como tatjetas, paisajes y utilitarios, artesania por la 
que se esta identificando a Chile en el extranjero. 

La Fundaci6n Solidaridad trabaja coordinadamente con otras 
instituciones que apoyan a los artesanos, tales como el Almacen 
Campesino, Comparte, Trabajo para Un Hermano y el Banco del 
Desarrollo. 

Servicio de Cooperaci6n Tecnica, SERCOTEC 

En el afio 1952 se crea SERCOTEC, instituci6n depediente de CORFO. 
Muchas son las disciplinas que atiende esta organizaci6n, entre ellas Ia 

J � realacionada con labor la artesanal.

El trabajo con artesanos que ha efectuado SERCOTEC ha tenido 
diferentes etapas. En la decada de los 60, realiz6 dos encuestas con 
caracter de catastro de la artesanfa en Chile. Al comienzo de la decada 
<lei 70, esta Instituci6n se aboca a un proyecto dcnominado de Fomento 
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y Desarrollo de la Artesanfa Tf pica Chilena a nivel nacional. Entre Ios 
afios 70 y 80, SERCOTEC exporta artesanfas no tradicionales a varios 
pafses del mundo. 

En los ultimas aftos, este servicio estatal ha orientado su labor a la tarea 
de aumentar la productividad de las asociaciones de artesanos, para lo 
cual ha dictado gran cantidad de cursos de capacitaci6n y proporcionado 
financiamiento a lo largo del pafs. 

Actualmente esta instituci6n gubernamental tiene un centro 
cornercializador de artesanias denominado "Mercoart", el que se ubica 
en Ia Estacion M'apocho. En este· lugar se venden artesanias de todo 
Chile y tambien se exporta. 

Adernas existen cuatro "Proyectos de Foinento" a la labor artesanal, 
denominados "Profos", lqs cuales dan capacitaci6n, financiamiento y 
tratan el tema de Ia calidad. Estos operan con asocia.ciones de artesanos 
en Arica, Concepci6n, Ternuco y ·Puerto Ibanez. Otra actividad de 
SERCOTEC es el· Programa de Fomento Productive para grupos de 
artesanos que esten organizados. Esta instituci6n atiende 
a proximadamente a 200 artesanos. I 4 

Cabe sefialar que SERCOTEC es tal vez la instituci6n con mayor 
cobertura a Io largo de Chile en lo refere!lte al tema de la actividad 
artesanal, la que tiene una constante presencia en regiones a traves de 
sus oficinas locales. 

Comercializadora de Productos Artesanales Exportables S. A., 
COMPARTE 

Es una sociedad an6nima sin fines de lucro que pertenece a la Uni6n. 
Social de Empresarios Cristianos, USEC. 

Se fund6 en el afio 1988, con la finalidad de paliar en parte Ia gran . 
cesantfa imper ante en el pafs .Y se. dedica exclusivamente a la·. 
exportaci6n de productos artesanales. 

Actualmente apoya a 420 talleres artesanales. COMP ARTE vende en 25 
pafses del mundo, donde. tiene mas de 103 clientes, principalmente 
personas · naturales y algunas pequefias tiendas. · Esta instituci6n · ha 
tenido buenos resuftados econ6micos, 1o que se refleja en su 
autofinanciamiento. 



En el futuro, la organizac1on proyecta desarrollar diseflos 
conjuntamente con los artesanos, para respoder de esta forma a los 
requerimientos de! extranjero. 

Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM 

Esta instituci6n est a presente en cad a region. de! pafs a traves de la red 
de Centro de Informaci6n de Ios Derechos de la Mujer, CIDEM. Este 
programa busca recoger las inquietudes de las mujeres, fortalecer su 
autonomfa y su participaci6n como ciudadanas de pleno derecho, 
cualquiera sea su edad, estado civil o situaci6n econ6mica. 

Las mujeres representan mas de la mitad de la poblaci6n, son jefas de 
hogar, responsables de Ia �antenci6n de la familia en uno de cada cinco 1,.-
hogares, tienen mejor rendimiento escolar y representan un tercio de la 
fuerza laboral del pafs. 

En �l actualidad, segun Talleres de Estudios Aymaras, TEA, existirfan 
unos 200 artesanos aymaras, en su mayorfa mujeres que producen 
hilados y artesanfas textiles que destinan al mercado, ademas de una 
cierta proporci6n que destinan al autoconsumo. Aparte de estas I 5 
existirfan otras 400 artesanas, que aun cuando no comercializan sus 
productos conocen las tecnicas o producen en cantidad mfnima objetos 
textiles para el autoconsumo. 

Entre los campesinos mapuches, Ia carencia de tierras adecuadas, de 
insumos y tecnologfa, Iiacen que los rendimientos agrfcolas de sus 
economfas sean muy bajos, sin embargo, en algunas localidades Ia 
artesanfa ocupa un alto porcentaje de sus ingresos. 

Artesanias de Chile 

Dependiente de la Fundaci6n Tiempos Nuevos, tiene como objetivos 
favorecer un serctor de bajos ingresos, que a traves de programas de 
capacitaci6n, desarrollo y comercializaci6n de sus productos deben ser 
incrementados sus fuentes de trabajo y sus ingresos. 

Artesanfas de Chile tiene un fuerte contenido de apoyo a la mujer, Ia 
que constituye un elevado porcentaje de los artesanos tradicionales del 
pafs, y de esta manera contribuye a su incorporaci6n efectiva al mundo 
laboral informal. 



CONCLUSION 

EI balance, comparando Io que ha significado para las mujeres esta 
experiencia desde fines de 1985 en adelante, en especial para .quienes 
han ocupado cargos directivos, da cuenta de los siguientes elementos: 

1. Las rnujeres han desarrollado un poder y prestigio ante sus
familias, comunidades y organizaciones locales.

2. Las mujeres han desarrollado liderazgo y esto tiene relaci6n tanto
con disposiciones personales a la participaci6n con Ia edad de los
hijos. En general, son las rnujeres que no tienen hijos pequefios y
las mujeres solas quienes han desarrollado capacidades corno
dirigentes.

3. Tienen herrarnientas que las avalan frente a sus farnilias y
maridos (en los inicios enfrentaban el problema de "pedir
perrnisos a sus rnaridos", ahora salen sin que se presenten
resistencias en Ia familia y Ios hombres).

3. Capacidad para conocer y controlar el capital invertido a traves de I 6
la realizaci6n de inventarios por la Junta de Vigilancia de Ia
Cooperativa.

4. Acceso a la toma de decisiones por parte de Ios artesanos

5. Conocimiento del mercado urbano y de Ia ciudad.

6. Dificultades en la transferencia de conocirnientos desde las / os
dirigentes o los representantes de grupos, a Ios grupos de base.

7. Dificultades en Ia Iectura y rnanejo de Ios inforrnes financieros.

EI balance efect'-1ado por CEDEM en el punto precedente, refleja 
clararnente Io que acontece en la sociedad chilena 

respecto al rol que desempefia la rnujer artesana en nuestro 
pafs y la evoluci6n, no exenta de dificultades, 

que ha sufrido para conseguirla. 



11 L.A MUJER Y U .ARTE3.ANIA EN L.A CUBA DE HOY" 

Cor,lienza, durante los primeros afios de la Revolucion Cubane, en los afios sas-:nh y 
, ( , 

corao parte de un amplio programs de emancipacion de la ruujer y del vinculo do eata 
al deserrollo social, economico y cultural de la isle, recien obtonida su verdedo
ra independencia, una labor dirigida. urgentemente· al roseate de nuestros vaiores -
culturales y entre ellos, nueatras tradiciones artGsanalos. 
Surge un Bran proceso, ·primeramente enqaminado a elilili9ar el analfabetismo que tan 
to rural como urbano marcaba un:elevado•indice, a. traves de una eno:nne campafia du 
al�abstizacion que abarco Campos y ciudade� lo �UO Valio que on' 1961�0uba fuese Un 
oais libre de analfabetismo. Posterionnente se inicia con le ayude dG pocos profo
;ion�los que no emigraron' una he�osa labor para la eplicucion de le exp�riancio -
e�te�anal de af'ios en la fabricacion de medics elementales de vida r!UO jugn::-on y --
aun juc6an un importanto papel en :i.a econornia cubana. 
Ss desarrollan entonces nurnerosos talleres artesanales, sobretodo, textiles y de -
fibres y se er.1piezan a ofracer curses dirigidos a la poblacion y al desarrollo dol 
sector ertesenal. 
Dontro de osta gran movimie1,to, la Federacion de Mujeres Cubanos convoca a una p� 
�aracion m�siva ds la mujer cubana dirigida esencialmente al ama do casa y so croan 
talleres a nival de cuadras, barrios, etc; como los de c.orte y c�stura que induda
blemente marcaron 1:ma pau.ta e1; las realizaciones tez:til�s de la epoca. 
Ya en esos mementos un gran numero de·compafieraa continuan estudios secunderios y 
varias culminan la educac·ion t�cnica media. A esta cumpafia se le conocio;. con cl -
nor.1bre de LA BATA�A POR 'EL NOVENO GR.ADO. 

( , , 

Asi, se continue un trabajo educative y de desarr�llo de las tecnicas artesanalos
y pasen muches mujeres los curses de costtU'a, ceramics, cesteria, t�llas, papele
r!a, mufiequeria, etc; con el objetivo de logra� un aporte economico tan neccsitado 
en ese momenta y de continuer a la vez el rescate de nuestros valores manuales. 
En el memento actual se encuentra la mujer cubana inmersa en todas las asferas de 
la vide social y cultural del pais dentro de los que logicarnente se encuentran les 
ertsssnias. · · .. t .... · 

La artesania en Cuba se encuentra estr��turada en dos graddcs grupoa interrelacio
na.::os: 

1- �cuellos artesenos cuyas producciones se ceractori�an por presenter con much8 -
m;s ecentuacion los valores utilitarios de las piezas. Su produccion'responde -
eeneralmen·�e a lineas de gran demands en la poblacion. Esta gre1: nume:ro de crea 
dores es atendido generalmente por las Industrias Locales del Poder Pop�lar, -�
Insti�ucion quo traza ·11neas de trabajo artesanal heciendo ;nfesis en productos 
deficitarios con fuerte valor de uso y por ende de gran demanda, o sGa, la arte 
sania utilitaria. · 

-

2- los artesanos que mantienen en todo memento un elevado nivel artistico en sus -
creaciones, Sus pieza� son, ante todo, portadoras de una expresion estetica con 
independencia de las posibiliiades utilitarias ·que representen, o sea, artese-
, , . 

nia artistica� Este o�ro. sector de.creadores ae encuentra organizado y agrupado 
en la Asocacion Cubana de Artesanos Artistes, JCAA] creada en 1980 y de la cual 
el 75 % son mujeres. Con este grupo trabaja el Fondo Cubano de Bienes Cultura-
les. ! • ·, · 

La presencia bien notori��de la mujer cubana en ambos grupos de artistes responde; 1 

fundamentalmente, a una aerie de acciones, espec!ficas y globales ya una sstrate
gia bien planificade e integrada por las siguientes acciones: 

1- Incorpore.ciop, a partir de 1959, de la mujer cubana a los cursos y talleres de
t6cnicas artesanales a trav;a d1 un conjunto de llamados nacionales lanzados -
por la Federacion de·Mujeres Cubanas, el Ministerio de Educocion e Institucio-
nes Cul turales. ; ··· · ,·. · ···· ·: '=:�· ·,. · 

2- Se orients a gran uscala·�n proceso de resocializacion de la mujer, en lo ese.n.
ciaL hacia aquellas q�e por a�rias _rezones economicas y de otros tipos se dedi
caban a la prostitucion y demas·malea sociales. 

3- Se inicia un proceso de roseate de tradicioncs artesanalos quo subsistian en -
comunidades rurales �'en el interior dol pa{s, sobrotodo, trebajos don la fibra 

, , . 

del yorei, el 'henequen y otros que aun se exhiben en los mercedos artesanales -
actuales. 

4- Comi�nza un proceso d� captacion de aquellas j�venes con aptitud�y destreza 8 

travos de un serio traba ode los primeros grupos de Instructores de Arte, sra
duados al triunfo de ls Revolucion� 

5- Se incorpora a la educacion primaria, como Una asignatura mas, una disci�lina -
11::an9r1� •nrt�:::3 .,,1.���"�!>�", 1� �,-�1. �,.,....,:--+:,(r1a .,...')_ °' 7: '3-':""."""+:("\"l"'•f'l � ,a"";t! ...... T� :..., , '"I .... 



6- Se convocan,concursos arteaanales, organizados por la Union de Pioneros de Cuba,
la Federacion de Mujeres Cubanaa y otraa organiz�ciones que incen�ivan las oxpr�
sioues artiaticas con el uso de elementos marines, somillas y der:1os recursos no
turales.

7- Se crean escuelas de auperacion artesanal para graduadqs de novene gre�or;can in
tereses art!sticos y donde aprenden las diferentes manifestaciones artesanoles -
teniando la poaibilidad de expresar sus propias concepcionea y discursos art!sti
COS, 

8- Se incorp?'a el t�abajo �rtesanal come tratamiento �erapeutico en pacientes con -
enfennodades paicopatologicas en hoapitales paiquiatricos, taqt� al enfermo in
terno come al externo. Al tratamiento de este ultimo se le conoce como."hospital
de dia�. Generalmente este tratamiento·es·maa usado en el case de �a mujer pues
el paciente maaculina.prefiere mayoritariamente la practice de deportos.

9- El Ministerio del Interior desarrolla ·un programs de orientacion artesanal pcra
las recluses internas en los ,eat_ablecimiantoa peni tenciarios lo que, indudable
mente, contribuye a la funcion reeducativa de la medida punitive, En reitered�s
ocasiones la Direccion General de Establecimientos de Penitencieria org�niza -
concuros artesanales con piezas realizad�s por este personal. Esta accion posi
bilitc, edemas, proveer a la mujer de un oficio, al cual pudiera dedicarse une
vez incorporada a la vida social.

10- Las diferentes iasti tuciones religiosas tambi�n J esempeiian un <1 ctivo pap el en
. r , , 

el vinculo. de la .muj er a tecnicas de ·producoion manual donde las producciones
se dirigen a hogores de ancianos, c!roulos infantiles, etc, en un memento t:=:!n -
dificil come el que ahora vivimol:i..

Como se �uede observer, existe en Cuba todo un sistema de incorporacion de 12 mu� 
jer a la labor arteaanal. Este siatoma se conforina de una serie de acciones bien -
orientcc:J.zs y desarrollados en la practice. por las diferentes entic2des que int.::gren 
la .Administrccion Central del.Estado, esenciah1ente, por el l.:inisterio de Ci.1lturr,, 
las Indtistl•ias L.:,cales del Peder Popular y dem�s Oraanismos y Organizeciones �.:: l.'.a 
sa e. Institucion2s C.;lturales, l_o que evidencia el papel dsl Estado en los result£
dos. 

A. continuacion pr,;sente1nos e los participantss de este r:io_;nifico ancl!entro lci :;os_h
bilidod de visuelizar una importante muastra de dicpositivas que r�fl�j�n una_par
ts �epresantative del producto ertesanal cubeno raalizato en su DEJGria �or 1� ��
j er artcsen&. 

Lie. �lejandro C, Carvell 
La Habena Cube • . 
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LA HERENCIA· CULTURAL DE LA 

MANO DE LA MUJER ARTESANA 

Por: Ismanda Correa Ruiz 

INTRODUCCION 

El tern a de la mujer cobra cad a di a mayor relevancia y busca asegurar 
la igualdad y mejorar la participac6n de la mujer en la sociedad. Son muchas 
las conquistas lobrradas por las mujeres en los tdtimos aiios, pero son mas las 
que quedan plasmadas en el papel, que las que son llevadas a la practica. 

) En la pr6xima Conferencia Mundial a efectuarse en Beijing, quedaran 
consolidadas las. diversas aspiraciones que tenemos las tnujeres, que han 
sido debatidas previamente en Foros Nacionales, Regionales e 
Intemacionales. 

Consultando los infonnes presentados por Venezuela acerca de Ia 
situaci6n de la mujer, pude apreciar que los estudios hacen referencia a las 
campesinas, a la lucha b'Ternial y politica que han efectuado las 
organizaciones de mujeres, pero no encontre ninguna referencia a la mujer 
artesana. 

Si la voz de la mujer se ha escuchado en diversos Fores, en pro de la 
igualdad, la justicia y la eliminaci6n de toda fonna de discriminaci6n, 
dejemos que tambien se escuche la voz de la mujer cuyo lenguaje esta en 
sus manos infinitas, para transmitir el mensaje de paz, tradici6n e identidad, 
de nuestra herencia cultural. 
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La mujer artesana, artifice del presente y del futuro, con el . solo 
encanto de su sabidmia ancestral y sus manos magicas creadoras, en las que 
la materia inerte cobra vida e individualidad en la obra artesanal bien 
acabada, t'.mica e irrepetible, espera que se le reconozca el aporte que ella ha 
hecho con su trabajo al desarrollo econ6mico, social y educative del pais, 
para que los entes ·publicos encargados de la promoci6n y defensa de las 
artesanias, puedan hacer posible la preservaci6n de sus valores que hunden 
sus raices en los origenes mismos del hombre. 

Las artesanas tradicionales han hecho posible la pervivencia de las 
tradiciones, manteniendose fiel a ellas, tanto en la epoca de bonanza, como 
en el periodo de crisis. Sus aportes han sido de gran importancia y hasta 
ahora, poco reconocidos por la sociedad. 

No dispongo de cifras para cuantificar la contribuci6n de la mujer al 
des.arrollo artesanal, por tal motivo baso mis apreciaciones en las entrevistas 
realizadas a miles de mujeres que he visitado a lo largo y ancho de la 
geografia venezolana en busca de infonnaci6n para la revista AR
TESANIA Y FOLKLORE DE VENEZUELA, que dirijo desde el afio 75. 
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El desarrollo de las Artesanias en Venezuela, se puede situar en el 
contexto econ6mico de! pais, que a partir de! a11o 73, ofrece dos decadas 
completamente diferentes la una de la otra. La primera decada hasta el afio 
83, signada por la bonanza econ6mica que vivi6 el pais, como consecuencia 
de! aumento de los precios de! petr6leo, la segunda decada de! 84 al 94 
presenta una crisis econ6mica que se agudiza cada vez mas, y cuyos signos 
mas evidentes son la deuda externa, el desempleo y la devaluaci6n de la 

moneda. 

En tan fluctuantes condiciones de bonanza y de cnsts, la mujer ha 
sabido conservar las tradiciones de su media social, con lo cual perduran en 
el tiempo los valores culturales contenidos en las artesanias. Es por ello, 
que vamos a evaluar y a reconocer el aporte que las artesanas han hecho al 
desarrollo econ6mico, social y cultural de nuestras naciones. 

LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN TIEMPO DE BONANZA 

En el afio 73, los precios del petr61eo a nivel mundial experimentaron 
fuertes alzas, lo cual proporcion6 a Venezuela una decada muy holgada en 
la cual el pueblo tenia una gran capacidad adquisitiva para comprar todos 
los bienes necesarios, preferiblemente importados. A nivel de oferta laboral, 
no era necesario ser artesano para ganarse la vida, los ingresos se podian 
obtener de otras fuentes de trabajo mejor remunerada. El auge turistico de 

varias regiones, especialmente de la Isla Margarita, convertida en Puerto 
Libre en el aiio 76 fue la causa del desplazamiento de la mano de obra 
artesana, hacia empleos en las tiendas, los hoteles y otros servicios. 

Era muy interesante observar el comportamiento de las artesanas en 
esta decada. Elias hacian sus obras con esmero, con gusto y paciencia. Su 
objetivo no era ganar dinero, era una manera de ocupar el tiempo libre en 
algo placentero. A lo mejor tejer hamacas era un hobby para muchas de esas 
mujeres que no tenian que buscar el inb>Teso econ6mico en un oficio 

artesanal. Hace poco tiempo, una Margaritei'ia, de la Vecindad, llamado el 

pueblo de las hamacas, me decia que era muy lindo arreglarse despues de 

hacer los oficios de la casa, ponerse ropa limpia, peinarse con una flor en la 
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cabeza y sentarse en la sala a tejer con la puerta abierta para conversar con 
los amigos que pasaban. Ademas recordaba que la abuela, de quien habia 
heredado el telar, pregonaba: " el que teje hamacas, tiene plata segura ". 
Estos comentarios los hacia Virgilia Romana, cuando las tejedoras de la 
localidad, habian pasado a ser obreras de quien les suministrara el hilo, por 
cuanto ellas no tenian dinero para adquirirlo. 

El sector artesanal estaba a cargo de CORPOINDUSTRIA, por 
intennedio de EVENAR (Empresa Venezolana de Artesanias ), que 
concedia creditos en condiciones favorables y promovian las Ferias 
Artesanales. Otros Organismos pi1blicos interesados en la promoci6n de la 
cultura y algunas empresas privadas se dedicaron a auspiciar Bienales y 
Salones de Arte Popular que daban magnificos premios a los ganadores. 
Habia muchos incentivos que favorecian a los tallistas y a los pintores 
ingenuos, al m1smo tiempo se mantenian marginados a los artesanos 
tradicionales. 

Mientras las loceras tradicionales apenas sobrevivian con su trabajo 
que nadie queria comprar, Jos ceramistas j6venes se dedicaban a fabricar 
objetos que tenian demanda, como m6viles, campanas y mHnequitas 
estilizadas. En tanto que los artistas populares se multiplicaban en los 
pueblos andinos, animados por los promotores culturales, los poetas y los 
pintores que !es pedian las legendarias botellas con los santos policromados 
de los labriegos, San Isidro, el Padre Etemo, la Virgen, el siervo Jose 
Gregorio Hernandez, Bolivar y Juan Vicente Gomez. 

Gracias al estimulo que se dio al Arte Popular, miles de campesinos 
de la Cordillera Andina, se dedicaron al rescate de un oficio que segun los 
frailes de la Colonia, Jes aseguraba un futuro celestial. La Mucuy, 
Bailadores, Jaji .y Tabay para mencionar tan solo algunos pueblos, se 
enorgullecen de tener un patrimonio cultural muy apreciable. 

Sin embargo, de esta epoca de bonanza petrolera no le qued6 ningun 
beneficio a la artesania tradicional, por el contrario, Jos efectos fueron muy 
negatives. hubo familias que se desmembraron por emigraci6n de sus hijos 
que se fueron en busca de la vida facil, pues en verdad no era muy 
remunerati vo el trabajo artesanal. Varios rubros de a11esania tradicional, no 
tenian buen mercado. 
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La paridad del d6lar con· el bolivar en Bs.4.30, hacia que los 
productos venezolanos fueran mas caros que los importados, de alli que las 
artesanias no pudieran competir tampoco a nivel intemacional. Para citar 
algunos ejemplos: Una hamaca de la guajira, o una de curagua ( que son las 
mas finas que se producen en el pais ) , costaban hasta el ano 84 mil d61ares, 
lo que significaba un precio excesivo. Una cesta Ye' kuana, o un Cuatro de 

Concierto, se cotizaba en 500 d6lares. Una ceramica valia mas que una 
importada de Italia. 

La falta de demanda para las artesanias, gener6 desconcierto entre los 
artesanos y muchos de ellos optaron por trabajar en otros oficios. Mientras 
los j6venes des.ertaban de la actividad artesanal, las mujeres mayores 
pennanecfan fieles a sus tradiciones, ya fuera en el tejido de las hamacas, las 
cestas o en el trabajo con el barro, demostrando con ello un gran apego a los 
valores espirituales, por encima de lo puramente material. 

' 

C01vfENT ARI OS 

Los incentivos que se pusieron al serv1c10 de los artesanos, no 
llegaron en SL� j usta medida a los artesanos tradicionales, sino mas bien a los 
nuevos artesanos. 

Por una parte querian impulsar la actividad artesanal, pero por la otra, 
no se hizo nada para evitar los desplazamientos de la mano de obra artesana. 
hacia otros oficios. 

Considero que en el periodo en cuesti6n, hizo mas la propia artesana 
por defender su oficio tradicional, que los programas que se disenaron para 
promover el desarrollo artesanal. Por esa raz6n, ellas merecen un homenaje 
de !:,'Tatitud y de admiraci6n. Precisamente el motivo que hoy nos congrega 
en Santafe de Bogota, es resaltar sus virtudes. 
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LA ARTESANIA EN TIEIVIPO DE CRISIS 

Tras la bonanza petrolera de los afios 70, sobrevino una aguda crisis

econ6mica, que trajo fuertes cambios al sector artesanal. El desempleo 
pro1:,rresivo por el cierre de las empresas, convirti6 en artesanos a una 
infinidad de personas. Profesionales de la Medicina, la Economia, la 
Arquitectura, etc. b uscaron en la actividad manual un nuevo modus vivendi. 
Amas de casa que nunca habian tenido que trabajar para completar el 
ingreso familiar, tambien se vieron obligadas a aprender algun oficio 
artesanal. Como resultado de todo esto, se registra un fen6meno nuevo en 
las principales metropolis del pais: cientos de personas en las calles 
vendiendo sus productos y compartiendo con los buhoneros los espacios 
disponibles para transitar. 

Se acabaron los incentivos del gobiemo, se restringieron los creditos, 
se dio fin a los programas de desarrollo artesanal y se culmin6 con el cierre 
de EVENAR. 

Las materias primas se encarecieron tanto, que los artesanos quedaron 
imposibilitados para adquirirlas. La madera, el cuero, la Jana y los hilos 
industriales, subieron de precio por efectos de la devaluaci6n de la moneda 
y muchos artesanos, no tuvieron mas remedio que dejar su trabajo 
tradicional. Pese a la st1plica de sus madres, los hijos abandonaron el oficio 
de fabricantes de instnunentos musicales, para convertirse en albafules, 
taxistas o simplemente vendedoi:es ambulantes. 

Como salvaci6n y resguardo de la artesania tradicional, el CONAC, 
(Consejo Nacional de la Cultura) concedi6 a las mujeres artesanas un 
subsidio, que !es pennitia al menos mantener su trabajo. De otro lado la 
demanda de artesanias creci6 y los objetos que en la decada anterior no 
tenian mercado, como las vasijas de barro, se pusieron de moda en la 
decoraci6n de los hoteles y sitios publicos, con lo cual se vio favorecido por 
lo menos el mbro de la ceramica. 

Hay que reconocer que un nutrido grupo de mujeres ha sabido resistir 
a los cambios y en ci rcunstancias totalmente adversas para su trabajo, ell as 

han continuado tej iendo pacientemente, amasando el barro y tall an do la 

madera, como lo aprendieron desde ninas. Gracias a esa fuerza 
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indestnictible que tiene la tradici6n, llegamos al S XXI con un patrimonio 
cultural Latinoamericano, que seguramente las nuevas generaciones tratara 
de defender y preservar. 

En los afios 50, los destacados investigadores venezolanos: Juan 
Lizcano, Mil:,ruel Acosta Saignes ( + ) e Isabel Aretz anotaban en sus 
infon11es que las artesanias tradicionales estaban desapareciendo con la 
muerte de las viejitas, puesto que los j6venes no querian continuar el trabajo 
de sus padres. Cincuenta aiios despues de aquel anuncio podemos apreciar 
el trabajo de las mujers que para aquella epoca eran las j6venes que no 
querian seguir el ejemplo de sus padres. Seguramente, muchos estudiosos de 
hoy pueden decir lo mismo, pero ya no sera por falta de seguidores de la 
tradici6n, sino por motivos ajenos a su voluntad, como la escasez de las 
materias primas, problema de! cual nadie se ha ocupado en forma decidida 
para tratar de solucionarlo. 

No cabe duda que en este periodo de crisis econ6mico, la actividad 
artesanal se convirti6 en la mejor altemativa de sustento para quienes no 
tienen otra fuente de empleo. la industria domestica o como se le llama: 
economia infon11al, ha tornado mucho auge. En estos modemos talleres se 
elaboran objetos peque1los, faciles de hacer y de vender, sin ningtm valor 
cultural o relaci6n con la identidad nacional. 

La comercializaci6n de las artesanias, se ha visto favorecida por una 
fuerte demanda de! mercado intemo y para exportaci6n. Al contrario de lo 
que pasaba hace IO aiios, los precios en ten11ino de d61ares son muy bajos. 
La cotizaci611 de la moneda americana a Bs. 174 ha convertido en estos 
mementos la artesania venezolana en una de las mas baratas. La misma 
hamaca que costaba I .000,oo d61ares, ahora vale 400 d61ares y asi 
sucesivamente otros productos. 

Actualmente la demanda de artesanias es inmensa, los exportadores 
recorren el pais haciendo pedidos y no consiguen suficiente producci6n� 
pues ya vimos como el artesano no tiene credito para adquirir las materias 
primas y produce en pequef1a escala. 

La situaci6n de desamparo en que se encontraba el Sector Artesanal 
llev6 a la Comisi6n de Cultura del Con6rreso y al CONAC, a apoyar a los 
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artesanos para solicitar ante el Congreso la aprovaci6n de la Ley de 
Fomento y Protecci6n al Desarrollo Artesanal. 

Despues de tres afios de estudio, la Ley fue aprobada y entr6 en 
vigencia en diciembre de 1993. Di cha Ley cre6 la Direcci6n Nacional de 
Artesanias adscrita al CONAC. la cual inici6 sus labores en julio del af'io 
pasado. El Gobiemo Nacional declar6 al sector artesanal materia prioritaria 
en el nuevo Plan de desarrollo. 

No solamente la crisis econ6mica ha afectado el desarrollo de las 
artesanias. Otros factores tambien han concurrido, por ejemplo las medidas 
tomadas en los Liltimos a11os para proteger el medio ambiente, prohiben el 
corte y transporte de la madera y otros recursos naturales que utilizan los 
artesanos. Los pennisos del Ministerio del Ambiente se le otorgan a 
comerciantes de estos productos y no a los artesanos directamente. 

De todas maneras, al plantear estas circunstancias, no puedo 
generalizar. No todos los artesanos necesitan el auxilio de! Gobiemo para 
adquirir las materias primas, hay varios talleres bien organizados que han 
podido enfrentar la crisis. 

ARTESANASDESTACADAS 

En Venezuela se cuentan por miles las mujeres que se han destacado 
en la actividad artesanal, que merecen mi mas rendido homenaje en esta 
reunion convocada por el WCC y la UNESCO, por haber llevado de la 
mano nuestra herencia cultural, sin desanimarse ante las condiciones 
adversas en que les ha tocado trabajar. 

Teresa Gonzalez, famosa artesana Guajira, fundadora del Taller 
Hartaluz, donde se hacen los mas bellos tapices preferidos por los 
coleccionistas nacionales y extranjeros. Sus hijas y nietas conocen todos los 
secretes del tej ido, porque el la les 111 fundio desde nii'las el lema de la estirpe 
Wayuu: .. ser muJer, es saber tejer". 
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La insigne tejedora de! Estado Lara, Marcolina Mendoza, en la 
pequefia local idad de Tintorero, el centro text ii mas importante de! pais en el 
siglo pasado, trabaJa con toda su familia para abastecer el mercado nacional 
de cobijas, manteles, hamacas y tapices en lana, algod6n y fibras 
industriales. 

Una de las mas destacada ceramista de! pais, Eloisa Torres de! Estado 
Trnjillo, con 90 aiios cumplidos sigue haciendo las figuritas del pesebre y

escenas campesinas, con singular ingenuidad, para complacer la demanda de 

los coleccionistas. 

Berta Vargas, no ha dejado todavia de hacer las munecas de trapo que 
invent6 hace 50 al1os para proporcionarse ingresos que le pennitieran ayudar 
a su marido en la educaci6n de los hijos. En Cerezal, casi al final de la 
cary-etera de Oriente, ella fue la maestra de todas las artesanas de la 
localidad que siguieron su ejemplo y hoy se dedican a elaborar negritas con 
pelo rnbio. 

Otras artesanas y artistas populares que no puedo dejar de mencionar, 
son : Josefa Torrealba, Ramona Mendez, Esther de Canduri, Elda, y Adita la 
Cruz, Amelia Moreno, Rafaela Baroni, Josefa Sulbaran, Natividad de Nino, 
Dulce Maria Briceiio, Rosalbina Rojas, Isabel Matheus, Mercedes y Mery 
Polanco, Cannen Castro, Ramona Mendez, Juanita de Rendon y Dolores 
Perez. 

COMENTARIOS 

Hace 10 dias se encotraban reunidos en Copenhagen 70 Jefes de 
Estado y repre�entantes de 130 paises de] mundo, buscando en la Cumbre 
Social una fonnula para erradicar la pobreza y el desempleo. 

En esta perspectiva, cabria se11alar que, en lo que atafle a America 
Latina, bastaria una dec1si6n politica para dar asistencia a las 20 millones de 
artesanos que habitan en su territorio y de esta manera librarlos de caer en 
pobreza critica. Cuando se trata de solucionar algunos de los problemas, se 
requiere mas de la buena voluntad que de dinero. En mas de una ocasi6n la 

mediaci6n ante las autoridades competentes basta para soluc1onar problemas 
relacionados con las materias primas que requieren pennisos especiales para 
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su transporte. La comercializaci6n estaria resuelta, facilitando puestos de 
venta en las metropolis, en paradores turisticos en las carreteras y 
adelantando campai\as publicitarias para incrementar el consumo de las 
artesanias. 

La UNESCO elabor6 un estatuto para el artesano que contiene 10 
recomendaciones para mejorar el nivel de vida de los artesanos, el cual 
deberian poner en practica todos los paises. 

Si.1giero que las conclusiones y recomendaciones que tomemos en esta 
reunion, sean dadas a conocer a los diversos Organismos Internacionales, 
que se ocupan d.e probrramas para el desarrollo de la mujer, tales como: 

Comisi6n Interamericana de Mujeres. 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. 
Programa de Desarrollo de la Mujer del BID. 
ILPES, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificaci6n 
Econ6mica y Social. 
La CEPAL. 
La V Conferencia Mundial sobre Mujeres. 

Para concluir
1 
quiero hacer referencia a la Guia Metodol6gica para la 

captaci6n de infonnaci6n que es otro de los temas de esta reunion. 
En primer lugar me complace felicitar a la UNESCO por haber hecho 

la publicaci6n del trabajo tan completo realizado por Joselyn Etienne, en 
segundo lugar lamento no haber tenido a mi disposici6n una guia como esta, 
hace 20 afios, cuando empece a trabajar con la revista Artesania y Folklore. 

Espero que esta guia sea conocida y utilizada por todos los 
Organismos Pt'1blicos y Privados que realizan trabajos de campo con los 
artesanos. 
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SITUACION DEL PRODUCTOR ARTESANAL 

EN IBERO AMERICA 

I estudio de los sistemas productivos artesanales 
iberoamericanos debe considerarse en relaci6n a 
los contextos culturales y socioecon6micos en los 

cuales estos se manifiestan. 

Normalmente la actividad artesanal es de caracter 
complementario a partir de las diversas actividades 
rurales que los productores priorizan, es asf que 
agricultores, crianceros o productores pecuarios en 
pequena escala, peones de campo, pequenos 
comerciantes, docentes o estudiantes de arte, realizan 
actividades artesanales con bastante asiduidad y no se 
registran en ning(m censo econ6mico como tales. A 
pesar de esta subvaloraci6n incorporada de la actividad, 
la artesanf a es quizas, culturalmente la mas importante, y 
actua generalmente como bisagra comunicante o de 
relaci6n con el resto de los trabajos individuales y/o 
comunitarios. 

Creemos que esto deviene en que los productos 
artesanales, son generalmente considerados como 
valores de uso con posibilidades de venta, pero no 
intrf nsecamente ligada a algun tipo de operaci6n 
comercial, esto hace que la mayorfa de las artesanfas 
esten destinadas al autoconsumo y no representen para 
sus creadores un generador estable de divisas. 
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en la mayor[ a de lberoamerica la artesanfa esta todavfa 
entre las llamadas actividades informales de producci6n, 
en la cual sus portadores operan casi siempre dentro de 
sistemas marginales o llamados "en negro". 

Consideramos de importancia analizar las 
relaciones que se establecen entre las distintos tipos de 
productores artesanales pertenecientes a sistemas 
microecon6micos diferentes -pero todos de una 
producci6n muy importante- para las llamadas 
"economfas regionales." 

Normalmente e hist6ricamente la producci6n 
artesanal, tal coma hoy la concebimos y conocemos, es 
el resultado de procesos complejos que parten desde la 
asignaci6n del valor de bien de cambio al producto, el 
cual era destinado inicialmente a satisfacer necesidades 
de la comunidad y la de su propio productor. 

Este sistema productive hace que raramente el 
artesano · tenga la posibilidad de hacer acopio de su 
producci6n y dada -par otro- lado la lentitud de la 
elaboraci6n, donde la tecnologfa es siempre elemental o 
apropiada a las formas culturales en las cuales esta 
inmerso el artesano, la competitividad esta por debajo de 
los estandares de cualquier esquema medianamente 
cercano a los sistemas capitalistas de producci6n y 
comercializaci6n. 

Habitualmente la elaboraci6n de artesanfas tiene 
coma grupo preponderante a la llamada "unidad 
domestica de producci6n", sin que esto signifique 
necesariamente que esta es un nucleo estrictamente 
familiar, sino que el grupo (no parental) se encuentra 



relacionado o vinculado por un sistema de roles d, 
trabajo, de distintos aspectos, que cubrirf an casi todo e 
circuito de producci6n ( o recolecci6n de la materia prima 
hasta la elaboraci6n y posiblemente la comercializaci61 
del producto. 

Estos grupos domesticos de producci61 
normalmente se ven en la necesidad de establece 
contactos con otros -parentales o no- para cumplir un; 
parte del proceso. 

Por un lado es importante el abastecimiento de lo. 
insumos y materias primas y por otro el product( 
terminado debe llegar al consumidor, por lo cual e 
necesario e importante recurrir a personas que ester 
fuera del sistema productivo domestico (llamese a I; 
unidad familiar o comunitaria). 

Ademas, es casi seguro que fuera de las unidade 
domesticas o familiares es donde se encontrara le 
suficiente capacidad financiera que permitira sostener e 
sistema en aquellos mementos de escasez -materie 
prima, clientes- u otros inconvenientes (enfermedades 
fiestas, etc.). 

Generalmente casi todos los productore 
artesanales, sea el que sea su status como productor 
tienen a su alcance sistemas de creditos o financiaci61 
que los hacen dependientes. Puede ser el comerciante c 
"bolichero" local que le da credito o le "ffa" los insumos : 
alimentos necesarios para la manuntenci6n del grupc 
familiar, el intermediario que le da a cuenta materi; 
prima o dinero y un margen de tiempo hasta le 
terminaci6n de sus productos, o en algunos casos accede 



a las circuitos del credito formal -cooperativas, mutuales, 
bancos- o programas de credito para 
microemprendimientos o pequerios productores. 

El escaso manejo de los sistemas crediticios, la 
cantidad de documentaci6n y avales, la burocracia y 
generalmente el desconocimiento de la oferta hacen que 
las productores artesanales que relativamente son los 
mas necesitados de apoyo para poder despegar en un 
sistema de producci6n pierdan las oportunidades que 
desordenadamente se le ofrecen. 



ANALISIS DE LOS OBJETIVOS 

' omo primera visualizaci6n de la realidad, 
· identificamos los factores que nos muestran el

· desarrollo artesanal como un problema cuya
actualidad hace plantear urgentemente la delimitaci6n del 
mismo y sus partes. 

La crrs1s econ6mica regional -comun a la mayorf a 
de los paf ses de lberoamerica en tos ultimas veinte arias
ha ptanteado un marcado deterioro de las estructuras 
productivas al cual ta artesanfa ha opuesto resistencia, 
debido a ta diversidad abarcativa que presenta. 

Esta realidad no ha sido evatuada, a niveles 
estadf sticos, por los organismos responsables debido a 
ta falta de informaci6n oportuna y confiable (por su 
marginalidad y dispersi6n). 

Salvo honrosas excepciones, ha faltado 
"intencionalidad potrtica" en ta mayorfa de los estados 
iberoamericanos para diseriar planes dirigidos al sector. 
Puede mencionarse que recien en la segunda cumbre 
iberoamericana de Jefes de Gobierno -Madrid 23/24 de 
junio de 1992- se menciona en el documento de 
conclusiones el "apoyo a las artesanfas". 



Un tercer factor externo y desconocedor del sector 
artesanal, conspira contra el desarrollo de la actividad y 
esta referido especfficamente a la falta de coordinaci6n, 
el desconocimiento de los grupos productores y la falta de 
criterios para orientar eficazmente las acciones que se 
pudieran llevar a cabo en beneficio del sector. 

Un cuarto factor apunta decididamente a las 
carencias, desorganizaci6n y atomizaci6n de los 
productores artesanales, su escaso interes en ingresar a 
sus sistemas laborales tecnologf as apropiadas o de 
alternativa que hagan mas rentable su producci6n y 
mejoren el resultado final de la artesanf a elaborada. 

La mayorf a de los pafses iberoamericanos ha. 
establecido diagn6sticos generates o puntuales, 
especfficos y parciales sabre determinados oficios, con el 
afan de difundir sus productos o ante ta necesidad 
polftica de promover algunas regiones de sus geograffas 
nacionales. 



NECESIDAD DE IDENTIFICACl6N 

DEL ORIGEN DEL PRODUCTO 

nte la mayor difusi6n e informaci6n por parte de 
los consumidores se puede establecer una 
cualificaci6n de los productores artesanales sean 

estos artesanos urbanos, aborf genes, artistas populares 
y/o folkl6ricos, lo cual hace que la inserci6n de los 
productos en el mercado sea mas exigente. Esto d ficulta 
el acceso irrestricto de las artesanfas a los grandes 
centros consumidores. 

Si a esta altura de nuestra evaluaci6n y ante la 
necesidad de los potenciales compradores de conccer en 
forma fehaciente el origen de lo que compra -ma:x;me en 
el caso de un producto artesanal, que se supone conlleva 
consigo una importante carga cultural y de identificaci6n
apl icaramos en el esquema productive la "matriz de Igor 
Ansoff", practicamente no reconocerfamos a simple vista 
el origen de los productos artesanales. [Ver GRAFICO I] 

Por un lado la diversidad de la oferta y por otro lado 
aquello de que "artesanos campesinos" pueden hacer 
artesanf as de acuerdo a las practicas y los modelos 
urbanos y que muches artesanos urbanos producen 
artesanfas al uso y forma campesina o tradicional, hace 
mas que necesaria y de suma importancia la certi'icaci6n 
del origen del producto. No pensando en un corrplicad 



GRAFICO 1 

ARTESANOS 

URBANOS CAMPESINOS 

TRADICIONALES 
1 2 

NO 

4 

Matriz de Igor Ansoff 

1. Tecnlca.s tradtclonales por artesanos urbanoa
2. Tecntca.s tradiclonales por artesanoa campesinos
3. Tecnica.s no tradtclonales por artesanos urbanos
4. Tecnicas no tradtclonales por artesanos campesinos
* (Folldorlcos - etnograficos y semi)



mecanismo o de los llamados certificados de calidac 
artesanal (importante y a veces necesario, por cierto) sine 
en la valoraci6n y constancia de la autenticidad del 
producto y -fundamentalmente- de la region de d6nde 
es oriundo. 

Esto ayudaria a evitar el engario al comprador 
confiado, a valorizar ciertos productos y a determinar 
fehacientemente cuales son las regiones en las que el 
desarrollo de la actividad artesanal es sostenida, bien 
par la calidad de su producci6n, por la variedad de 
modelos o por su adaptaci6n permanente a lo que 
apetece el publico consumidor. 

Evidentemente la actividad artesanal campesina 
aun en los casos en que configure o se determinen 
unidades productivas campesinas UPC, a las cuales se 
integran las unidades domesticas de producci6n UDP, se 
encuentran generalmente asentadas en organizaciones 
sociales precarias con gran movilidad de sus integrantes, 
generalmente por falta de trabajo o de recurses que les 
permitan subsistir en sus lugares de origen. Estas UDP 
tienen como fundamento la producci6n de bienes para un 
autoconsumo determinado muchas veces por los usos, 
costumbres y el determinismo geografico temporal qus 
marca la existencia del grupo. 

De ninguna manera esta modalidad productive: 
constituye economf as natural es ya que la invasion d 
informaci6n producida por los medias de comunicaci6� 
hace que los integrantes de las comunidades descubrar' 
las falencias propias ante la desmesurada oferta que s 
les plantea. 



Aquf se observa el primer pivote que deviene de la 
inserci6n mercantil respecto a las productos planteados 
originalmente para el auto-consume. En esta etapa 
aparece indefectiblemente la intermediaci6n del dinero 
con lo cual el producto artesanal se consolida coma 
mercaderf a. 

Si bien la artesanf a tradicional (rural-campesina) 
esta considerada coma una actividad productiva familiar 
en la que colaboran casi todos los miembros del grupo 
con una mayor o menor division del trabajo, debemos 
tener en cuenta que responde en una primera etapa al 
tipo de artesania casera, donde el concepto del taller es 
desconocido o basicamente ignorado. La excepci6n la 
marcan muchas veces los tipos de .especializaci6n 
regional que se plantean por la fama y/o cualificaci6n de 
determinados productos que se originan en la que 
podrf a mos llamar· comunidad campesina artesanal -CCA-. 

Aqui se trata ni mas ni menos que un determinado 
grupo humane adecua sus sistemas sociales, econ6micos 
y de producci6n a las caracteristicas de lo que podriamos 
considerar una comunidad taller, cuyo producido si bien 
es cierto que es un continuon o consecuencia uasi ./ 
natural de las actividades agrfcolas y pecuarias el 
sistema termina cerrando en la comercializaci6n 
(mercantilizaci6n) del producto terminado. 



SOBRE LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

EN LOS CENTROS URBANOS 

obre la decada de los 60 surge, a rafz de la: 
nuevas filosoffas de vida una serie de movimiento: 
contestatarios y rebeldes def "establishment". DE 

estos multiples grupos el que mas se destac6 y proyectc 
en el mundo de la producci6n artesanal fue e 
denominado movimiento hippie. Los coletazos de estE 
llegan a las puertas del ano 2000, en algunos casoi 
enquistados como productores de determinado tipo dE 
artesanf a", en otros en las formas productivas y dE 
comercializaci6n de las mismas. En general aquelloi 
artesanos identificados con los modelos feriales c 
feriantes son los que, desprendidos del hippismo, s� 
asientan en las comunidades urbanas productoras, mai 
cerca del subempleo y del desempleo, como los 11amadm 
artesanos urbanos o neoartesanos. 

Es indudable que estos productores estar 
bastantes alejados del otro tipo de artesanos, aquellm 
denominados "de oficio" los cuales, con tallere� 
establecidos, con cierta tradici6n artesanal, manejo dE 
tecnicas cuya formaci6n excede muchas veces el ambitc 
familiar, tratan de desprenderse de tos anteriore� 
formando en muches casos verdaderas "cofradfas"c 
"gremios" productores de bienes o servicios que podemo! 
identificar coma muy calificados: muebleros, tallistas 
sastres, joyeros, ebanistas, etc. los cuales tratan dE 
diferenciarse de las armadores, ceramiqueros, hacedore! 
de manualidades o de los productores de "regionales". 
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Este movimiento de "expresi6n de una subcultura 
urbana" , que no debe desecharse desde el punto de vista 
productive, tiene sus aspectos positives las cuales 
(debidamente ordenados y promocionados) pueden 
revertir la situaci6n de muches marginados laborales en 
los centros urbanos, que han recibido de la camparia o de 
las pequerias ciudades del interior importantes cantidades 
de migrantes, muchos sin la capacitaci6n suficiente para 
integrarse a los mercados de trabajo que exigen las 
grandes concentraciones poblacionales. 

Generalmente la dependencia del productor esta 
relacionada con las distintos tipos de roles que en 
muchos casos detentan en forma superpuesta tanto los 

organismos comercializadores -sean estqs estatales y/o 

privados- como los comerciantes, acopiadores y otros 
artesanos que se encuentran mas cerca de la cuspide de 
la piramide comercializadora. En estos casos, los 
artesanos productores de base, es decir aquellos que por 
su estructura productiva o por su ubicaci6n socio
econ6mica dentro del estrato comunitario estan mas lejos 
de ta cuspide, son tos que generalmente mas trabajan y 
los que menos beneficios reciben por su labor. 

Este esquema es et que se repite generalmente en 
todo el mapa iberoamericano. Sotamente se togra 
escapar de et mediante la formaci6n de asociaciones y/o 
cooperativas y con la implementaci6n por parte de tos 
organismos publicos de polfticas de promoci6n y, 
fundamentalmente, de desarollo de la actividad artesanal, 
concibiendo esta coma generadora de puestos de trabajo, 
distribuidora de los beneficios de ta producci6n en 
relaci6n al tiempo invertido en la realizaci6n del producto 
y ordenadora de la actividad dentro de un contexto 
generador de bienes. 



Se puede estimar que las polfticas de promoci6n y 
desarrollo de la actividad deben estar contenidas dentro 
de programas con objetivos ctaros y acciones concretas y 
creemos que estos planes, tanto de reactivaci6n de la 
actividad coma de integraci6n a otros programas 
regionales, deben plantearse a partir del cumplimiento de 
cinco premisas basicas: 

+ La capacitaci6n y la transferencia tecnol6gica

• La organizaci6n de la producci6n

• Diserio

• La comercializaci6n organizada

• El asociacionismo

lndudablemente esto hace necesario tener en 
cuenta todos los condicionamientos que de una manera u 
otra impiden el desarrollo arm6nico de la actividad. 
Partiendo desde la capacitaci6n de las artesanos en 
cuanto a organizarlos como productores, entendemos que 
todo artesano por sf mismo configura una unidad 
productiva -o empresa artesana o emprendimiento (no 
importa su tamario) - productora de un determinado tipo 
de bien: ARTESAN[A, que necesita relacionarse y 
conocer todas las posibilidades, problemas y soluciones 
que la vida moderna y el actual sistema econ6mico 
imperante le presentan. 

Creemos que desde la organizaci6n de los 
productores con los cambios actitudinales necesarios 
para aceptar los ingresos -paulatinos o no- de 
Transferencia tecnol6gica (apropiada o de alternativa}, 
revalorizaci6n de sus diserios y creaci6n de nuevos 
adaptados a las necesidades cada vez mas crecientes de 
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las grupos consumidores, mejoramiento de las estandares 
de calidad, para un publico cada vez mas exigente y la 
practica de un asociacionismo positive se puede revertir 
la situaci6n de gran parte de las productores artesanales 
americanos. 

Es evidente que las estructuras de producci6n y de 
comercializaci6n de los artesanos dependen de distintas 
variables en las que se conjugan la ubicaci6n cultural de! 
grupo productor, la capacidad de financiaci6n de! mismo, 
el estado de! mercado (relacionado tanto con la economf a 
de! sector consumidor, la moda o la diferenciaci6n de la 
oferta). Estos tres vectores son concurrentes en el 
momenta en que se incurre en el acto comercial. 

1. Ubicaci6n cultural def grupo productor: las multiples
diferencias estan dadas no solamente por la relaci6n
cultura-producto, sino por los mecanismos relacionados
con el manejo de los tiempos, las ceremonias
incorporadas al sistema productivo (Ej. no urdir un dfa
sabado -en el NO def Neuquen- Sauguy 1975); la
decision parental de participaci6n en los trabajos y la
importancia dada por el artesano al destine final de la
obra.

2. La capacidad financiera del productor o grupo artesano
limita en la mas de las veces las posibilidades
productivas, incluso cuando hay predisposici6n efectiva
para la compra de los productos, como en el caso de
las selecciones de artesanias para ferias o negocios de
exportaci6n.

3. El estado de! mercado es muchas veces determinante
de la inserci6n de algunos productos en el mismo. La



falta de adecuaci6n a los canones modales, bajos 
estandares de calidad, falta de oportunidad en la oferta 
y depresi6n monetaria son algunos de los elementos 
conspirativos. 

Dentro de las multiples forrnas en las cuales se 
mercantiliza el producto artesanal, es indudable que el 
trueque, el pago de servicios y el intercambio por dinero 
(comercio propiamente dicho) son las mas comunes, 
aunque en varias comunidades la entrega de productos 
artesanales como dote o en pago de 0mandas" o 
promesas ocupa una parte de esta amplia gama de 
posibilidades en que se inserta la mercantilizaci6n de los 
productos artesanales. 
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LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

EN LOS GRUPOS RURALES 

n las cases especfficos de las comunidades 
productoras de artesanfas ubicadas en el ambito 
rural, las situaciones de comercializaci6n (canje 

del producto par dinero) son escasas. La normal situaci6n 
de aislamiento espacial, cuando no de marginalidad en 
que se encuentran estas comunidades artesanas -CA-, 
las dificultades de comunicaci6n y el cr6nico olvido de 
incluirlos en planes y programas de desarrollo limita la 
efectivizaci6n de los mismos, siendo indudable que ta 
baja densidad poblacionat conspira tambien en ta mayorfa 
de tos casos, ya que et valor poblador-voto es retativo y 
sin incidencia en las c6mputos globales que aportan 
sustanciatmente at PBI o at peso polftico partidista de los 
gobernantes. 

En estos casos es donde el intercambio directo de 
productos par trueque se transforma en una practica 
comun. Este tipo de intercambio, forma de supervivencia 
cultural de otras epocas, hace en atgunos casos que 
mediante complejas retaciones tanto parentales coma 
comerciales, et producto artesanat llegue a los 
consumidores de otras latitudes, especialmente 
compradores urbanos que recictan et hecho comercial y 
en la vuelta pueden llegarte al artesano articulos de 
consume urbano -herramientas, maquinas, radios, 



linternas, armas, etc.- como una forma de acercar los 
bienes urbanos al ambito rural. 

Si bien entendemos que de esta manera tambien se 
acerca el productor artesanal a los procesos de 
mercantilizaci6n comunes a las sociedades del siglo XX, 
estos procesos aportan muy poco al desarrollo sostenido 
de ·1as economf as de subsistencia de las CA , por lo cuat 
es importante apuntar que estas -en muchos casos
apl ican estrategias de subsistencia que les han permitido 
mantenerse hasta nuestros dias. 



MERCANTILIZACl6N DE LAS ARTESANiAS 

i nalizando la amplitud con que se manejan hoy los 
mercados y la extension de los operativos 
comerciales, podriamos inferir que en muches 

cases las productos artesanales no tendrf an, en principia, 
dificultad de acceder a las puntos de venta que 
supanemos existen en todo el orbe. Sin embargo, en el 
analisis de las distintas situaciones, creemos que es mas 
diffcil en la medida que al mercado se accede solamente 
mediante complicadas reglas, donde el marketing, la 
promoci6n y la difusi6n alcanza niveles diffcilmente 
comprensibles para las productores rurales. 

Los multiples procesos de crrsrs en las que 
continuamente se ven insertos las productores dan coma 
resultado un acelerado cambio en las actividades 
productivas. ya que -frente a ta notoria expulsion 
poblacional de las comunidades campesinas hacia tos 
conglomerados urbanos en crecimiento, cuyos integrantes 
se transforman en mano de obra (tanto temporal como 
definitiva) pasando estos a engrosar en muchos casos las 
listas de subempteados en relaci6n con la escasa 
capacitaci6n que detentan para desarrollar sus 
actividades en ta urbe- se pierden de esta manera gran 
cantidad de tecnicas en pos de un burdo aprendizaje para 
la supervivencia. 



Es importante sef'lalar la participaci6n en los 
procesos de producci6n artesanal de los menores y de las 
mujeres. Si bien es cierto que, en algunos grupos 
campesinos, determinados "oficios" estan 
mayoritariamente en manos femeninas -tejenderas de 
grupos criollos y aborf genes de la Patagonia y tejedoras 
de chaguar del NE argentino- muches productores 
artesanales dan escasa participaci6n a los nirios (salvo 
en el caso de aprendices declarados) y a las mujeres en 
las labores artesanales. 

En algunas artesanfas pueden tener a cargo la 
recolecci6n de la materia prima, su preparaci6n y en el 
mejor de los casos alguna ayuda en la terminaci6n o 
"prolijamiento" de la pieza semiterminada. 

Esto hace que, por un lado, se diluya una 
importante cantidad de fuerza de trabajo y por el otro 
conspira contra la especializaci6n en determinadas tareas 
artesanales que serf an importantes a la hara de organizar 
y sistematizar los procesos productivos. 

La limitada incorporaci6n de j6venes a la labor 
artesanal hace que tambien sea escasa la apertura a la 
aceptaci6n de nuevas tecnologias por lo cual los 
procesos artesanales generalmente se encuentran cada 
vez mas lejos de la optimizaci6n productiva necesaria 
para la incorporaci6n del artesanado al siglo XXL 

Es necesario comprender la posibilidad de 
encuadrar a los integrantes de los grupos campesinos 
coma individuos o grupos de riesgo laboral ya que -a 
pesar de su gran movilidad en cuanto a la multitud de 
oficios o disciplinas que pueden llegar a desarrollar-



siempre estan un escal6n mas abajo de sus pares 
urbanos que aprehenden con mayor facilidad las 
oportunidades de trabajo y desarrollo. 

Si bien esta movilidad laboral es necesaria para ta 
supervivencia def individuo y se acomoda casi siempre a 
las necesidades def grupo a que pertenece, esta actitud 
va en detrimento de las posibilidades de desarrollo def 
individuo y sobrecarga al grupo con las falsas 
expectativas de mejora socioecon6mica que se plantea 
cad a vez que se cambia de trabajo. 



HACIA D6NDE VAMOS? 

I
hara bien: si se elaboraran planes de desarrollo 
estructurados para lograr que todo un sector de la 
sociedad -grupos de campesinos/suburbanos y 

urbanos en situaci6n de marginalidad (subempleo o 
desempleo) - pueda hacer conocer las habilidades que 
detenta , y se incluyeran estas en programas reales y 
practices, podrf a mos avanzar bastante en el mejoramiento 
de las condiciones de trabajo para un importante sector 
social. 

No debemos olvidar en este analisis la participaci6n 
que en los programas de promoci6n y/o desarrollo 
artesanat tienen las Iglesias, las agencias de desarrollo y 
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las 
cuales desde hace varies arias vienen financiando de 
atguna manera ta actividad. 

Si bien es cierto que en muchos casos algunas de 
las organizaciones tienden a cumplir un papel paternalista 
en el problema, ha sido mucho y positive lo que se ha 
conseguido a cambio, especialmente en lo que hace a la 
organizaci6n grupal y comercializaci6n de los productos. 

Los estudios y diagn6sticos referidos al sector 
adolecen generalmente de falta de datos y actualizaci6n, 
ya que por la diversidad de temas y dada la gran amplitud � 

21 



geografica en que se encuentran los productores, casi 
siempre en zonas alejadas o marginales, hacen que las 
mismos esten fuera de la realidad al memento de hacer 
los planes y programas que beneficiarf an al sector. 

Es asf que centenares de proyectos -generalmente 
muy bien realizados e intencionados- duermen en 
cajones y archives acompariando cantidades similares de 
estudios de factibilidad, programas de desarrollo y planes 
de promoci6n artesanat como resultado de ta 
desactualizaci6n de datos, de la improvisaci6n o de la 
falta de monitoreo en la aplicaci6n de las mismos. 

Las artesanf as como producto de las variadas 
subculturas nacionales, generalmente no son reconocidas 
como una actividad productiva, sino como resabios 
culturales que hacen que la tarea promocional y de 
desarrollo se tome diffcil. Serialamos que la diversidad 
conceptual existente sabre el tema hace comptejo -a(m 
entre las expertos- comprometer sotuciones. 

Entendemos que desarrollando distintos pasos de 
un programa: investigaci6n y diagnostico (con plazas 
breves de realizaci6n), ptanificaci6n de ta actividad con la 
inclusion en ella de Capacitaci6n, Asistencia Tecnica y 
Transferencia de Tecnologf as apropiadas, mas la 
conformaci6n de grupos asociativos, con una 
intencionalidad potftica de los organismos publicos 
responsabtes del sector, se podrfa en plazas no muy 
extensos revertir el problema de involuci6n que afecta al 
artesanado. 

Las multiples posibitidades que ofrecen los medias 
actuales de comunicaci6n, las herramientas tecnol6gicas 



aplicadas al diseno y la comercializaci6n -escasamente 

utilizadas por los productores artesanales- permitiran un 
mejor acceso a los mercados y centres culturales o de la 
moda, en la medida en que los artesanos accedan 
sistematicamente a ellas y los organismos publicos 
optimicen su utilizaci6n. 
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HACIA UN PROGRAMA 

DE DESARROLLO ARTESANAL 

I 
econociendo la necesidad de que tecnicos y 
expertos artesanales de lberoamerica realicen la 
puesta a punto de una actualizaci6n conceptual 

que involucre tanto al producto coma a su hacedor, 
reconociendo las diferencias culturales vigentes en los 
paf ses iberoamericanos, con una base cultural comun a 
Espana,. aceptando los distintos tiempos operativos que 
las comunidades y pueblos poseen, planteamos la 
posibilidad de sistematizar un patron programatico para la 
aplicaci6n de UN PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD ARTESANAL, que contemple en profundidad 
y amplitud todos los mecanismos que tiendan a optimizar 
el funcionamiento del sector. 

Proponemos: 

Considerar la artesanf a como UNA ACTIVIDAD 
ECON6MJCA (bienes y servicios), con una fuerte 
IDENTIDAD, respecto a su origen, que presupone la 
existencia de !Jn CREADOR (artesano), portador de 
determinadas TECNICAS (tradicionales y/o urbanas). 

Si hist6ricamente la situaci6n del ARTESANO ha 
oscilado entre los siguientes aspectos: 

0 Negativos: Actitud de producir y comercializar dentro 
de un sistema precapitalista que: 



=> Lo hace dependiente de los circuitos de 
comercializaci6n por lo cual: 

=> Consigue escasa rentabilidad por su 
trabajo dado que su ritmo de producci6n, al 
emplear tecnicas obsoletas, es lento y 
oneroso. 

0 Positives: ya que es duerio de su fuerza de trabajo, su 
producto es valorable como factor de identidad, sus 
piezas generalmente son singulares y (micas y existen 
niches especfficos para su inserci6n comercial. 

podrf a mos estimar que los artesanos en su mayorf a son 
COMERCIALMENTE VULNERABLES, SE LE IMPONEN

MODELOS (presi6n cultural externa), CAMBIA DE 
ACTIVIDAD (busca ryiedios de vida mas rentables) y NO 
TRASMITE LAS TECNICAS (identifica artesanfa con 
pobreza). 

Se debe considerar si: 

INTERESA PRESERVAR, PROTEGER Y DESARROLLAR 
LA ACTIVIDAD ARTESANAL, ya que 

• Afianza identidades culturales (el origen).

• Resuelve a corto plaza problemas de desocupaci6n en
zonas marginales sin grandes inversiones.

• Logra una buena distribuci6n de ingresos.

• Afianza las poblaciones y comunidades evitando
migraciones negativas.

A estos efectos intentaremos 

• RECONOCER la actividad,

• VALORAR al artesano como creador y

• MINIMIZAR la intermediaci6n parasitaria,

tendiendo a: 



aplicar planes de desarrollo 

• EFECTIVOS

• COHERENTES

• SISTEMATICOS

• ESTABLES

• CON ALTERNATIVAS

que propendan a: 

• Estabilizar la situaci6n del sector que se
encuentra a pesar de su crecimiento cuantitativo
en franco deterioro.

• Dignificar la actividad mejorando su rentabilidad
MEDIANTE

* LA PROMOCl6N

* EL ESTIMULO

* PRODUCCl6N ORGANIZADA

* COMERCIALIZACl6N SISTEMATICA Y
ORDENADA.

Si nos planteamos que los nucleos basicos de la 
actividad artesanal son el estrmulo, la promoci6n, 
producci6n y comercializaci6n y responden a un 
concepto organizativo de la actividad artesanal, no 
debemos descuidar los factores externos que en ella 
inciden como son: disponibilidad de materias primas, 
capacitaci6n y avance tecnol6gico, valoraci6n del 
producto e ingreso en las mercados y la intencionalidad 
de los poderes publicos respecto a la actividad. [Ver 
GRAFICO 2] 

En teorf a la serie de elementos constitutivos de los 
dominios que afectan a los conjuntos de la actividad 
pueden simplificarse a traves del siguiente esquema. 
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ESTIMULO: Marketing de productos 

O Ferias y exposiciones (individuales y 
colectivas) 

o Creditos.

O Capacitaci6n. 

O Catalogaci6n para la oferta. 

O Publicaciones especializadas. 

PROMOCl6N: Documentaci6n. 

O Asesoramiento permanente. 

0 Difusi6n de tecnicas y productos. 

O lnformaci6n continua sabre la actividad 
(red informatica) 

PRODUCCl6N: Organizaci6n de productores. 

O Controles de calidad(materia prima y 
productos). 

O Transferencias tecnol6gicas. 

O Adecuaci6n de los diseflos. 

Como toda actividad productiva-comercializadora 
debemos plantearnos el sistema organizativo, su cultura 
organizacional que ordena la estructura y las funciones 
que cumplen los individuos dentro de ella (recurses 
humanos), todo esto balanceado con el tercer pilar del 
sistema que es la financiaci6n adecuada. 



El plantearnos una investigaci6n que nos 
diagnostique tanto los aspectos favorables coma 
desfavorables del sector, nos permite seleccionar una 
hip6tesis de trabajo para desarrollar un programa que 
cumpla con determinadas metas. Estas estrategias deben 
contemplar en todo momenta los posibles cambios de 
metodo y de metas, y a su vez el programa contemplar el 
presupuesto con los tipos de recurses (internos y 
externos) que lo financian. [Ver GRAFICO 3] 

Volviendo al concepto de artesanfa como producto 
con identidad de origen, es importante plantearse 
cantidad y calidad de productores, tecnicas que poseen y 
lo que elaboran. La herramienta adecuada es sin duda el 
censo, que nos permite detectar artesar:ws dispersos, 
comunidades y talleres artesanos, en este ultimo caso se 
facilita el control de la calidad, la utilizaci6n de tecnicas y 
nuevos materiales y el acceso por parte del artesano a 
mejores disenos. [Ver GRAF1co 4] 

En este punto del esquema consideramos que 
tenemos el producto (ARTESANIA), quien lo realiza 
(ARTESANO) que nos obliga a: 

• Priorizar objetivos.

• Seleccionar alternativas.

• Elegir metodologf as.

de manera que se pueda cumplir con el fin especifico del 
programa de desarrollo: 

Lograr la AUTOGESTl6N DEL ARTESANO para 
que: 



=> defienda la actividad 

=> la haga rentable, y 

=> se independice 

lntentaremos esquematizar las funciones de la actividad 
las que dividiremos en: 

1. OPERACIONALES:

1.1. Que prevean la conservaci6n de 
determinados oficios artesanales. 

1.2. Que propongan la creaci6n y mantenimiento 
de talleres de producci6n. 

1.3. Que difundan y promocionen la actividad. 

1.4. Que mantengan en una permanente 
comunicaci6n intersectorial a las productores. 

1.5. Que realicen una sostenida acci6n al exterior. 

2. GENERALES:

2.1. Que estimulen ta formaci6n de expertos, 
tecnicos y capacitadores; 

2.2. Que investiguen y documenten tecnicas y 
mercados; 

2.3. Que administre el sistema mediante: 

2. 3.1 .. Legislaci6n 

2.3.2 .. Planificaci6n 



2.3.3 .. Financiamiento 

Siendo significativa la sumatoria de tedes estes aspectes 
que involucran: 

O los marces legates existentes, 

O las lnstituciones cemprometidas (eficiales y 
privadas), 

o los recurses financieros disponibles y

O la indelegable responsabilidad primaria de los 
propios artesanos, 

se nos hace necesario que se prioricen tes criterios que 
-de manera urgente- necesita el sistema para:

• Aprovechar las materias primas y les recurses
naturales.

• Generar permanentemente una ptena ocupaci6n
de la mano de obra disponible, y

• mejerar definitivamente la calidad de vida def
principal actor de tode este preceso: EL
ARTE SANO.
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"criancero": pequerio criador de caprinos u ovinos asentado 
generalmente en tierras fiscales. 

"en negro": dfcese del trabajador aut6nomo que no paga 
impuestos ni contribuciones de ley. 

"bolichero": el pequerio comerciante de ramos generales en 
las comunidades y localidades con escasa poblaci6n. 

"fia" I "fiar'': tipo de credito sin documentar, generalmente de 
comestibles. 

UPC: Unidades productivas campesinas. 

UDP: Unidades domesticas de producci6n. 

CCA: Comunidad campesina artesanal. 

CA: Comunidad Artesana. 

"regionales": tipo de producto fabril que imita a las 
artesanfas. 

"tejenderas": dicese de las artesanas del tejido en la 
patagonia argentina. 

"chaguar'': fibra producto de una cactacea similar al 
henequen. 

"prolijamiento": la terminaci6n o acabado de una pieza 

artesanal. 
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Programa de desarrollo de las artesanias 

neuquinas. Rodriguez - Lombera 1975 

El tejido en el NO del Neuquen. Sauguy INA 
1975. 

Manual sobre artesanias regionales argentinas. 

CFI 1979. 

Apuntes sobre comercializaci6n de artesanias. 

Ministerio de Industria y Energia Madrid 
1987/89. 

Tecnologia y Artesanias. OEA 1985. 

La artesania en el Uruguay. CEART 1990. 

Apuntes de clase, charlas y conferencias de los 

autores. 
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LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LOS 

PROCESOS DE CONSERVACION DE LAS 

TECNOLOGIAS PRODUCTIVAs 

n casi todos los sistemas productivos campesinos la 
conservac16n d� la tecnologfa esta generalmente en 
manos de la mu1er . 

Las escasas posibilidades que, en raz6n de las actividades 
relacionadas con la crianza de los hijos y el manejo de la 
economf a domestica, tienen las mujeres de abandonar el 
habitat y tomar contacto con otros referentes culturales son 
una de las principales causas de que estas se transformen en 
guardianas de la memoria de las manos o en definitiva las que 
resguardan determinadas tecnicas que luego seran trasmiti
das a sus descendientes. 

El var6n posee mucha mas movilidad por sus actividades, 
caza, pezca, trashumancia ganadera etc.que determinan 
variados contactos con otros referentes culturales y que 
producen los inevitables intercambios que enriquecen las 
culturas. 

Es asf que la mujer, a pesar de que en muches casos no es la 
portadora de las tecnicas especificas de determinados oficios 
artesanales como lo pueden ser la metalisterfa, la madera o la 
piedra y si lo es fundamentalmente en la ceramica o la 
textilerf a,actua casi siempre como referente de ciertos 
aspectos o magicos o tecnol6gicos que hacen al complejo 
mundo cultural relacionado con la producci6n de bienes para 
uso o intercambio del campo de la artesanfa. 



En casos muy evidentes como en las comunidades mapuche 
de la patagonia o en grupos campesinos del NO argentino es 
necesariamente la mujer la portadora de la mayorfa de las 
tradiciones que coesionan tanto al grupo familiar come 
parental a la que pertenecen. En los casos de que la mujer 
ademas es portadora de otro tipo de bienes- sobre naturales o 
paranormales-(muy comun en las comunidades con 
componente cultural aborigen ) y se desemperia ademas come 
comadrona(partera) o medica (bruja o hechicera) el cumulo de 
conocimientos tradicionales que tiene que custodiar excederfa 
el mejor tratado constumbrista. 

En todo caso salvo las contadas y cada vez mas escasas 
ecepciones de hombres portadores de los conocimientos 
tradicionales que se desemperien como custodies de los 
bienes culturales del grupo a que pertenecen es innegable que 
la figura de la "mujer custodio" ha estado presente en casi 
todas las culturas campesinas tradicionales y esta figura pasa 
a ser muy importante en tiempos en que los medics de 
comunicaci6n posibilitan la traslaci6n de conocimientos e 
informaci6n entre grupos de muy diferente origen. 

Una muestra de este proceso lo observamos no solo en 
comunidades campesinas de origen (geograficamente 
localizadas) y con asentamientos poblacionales estables, sino 
tambien en los grupos marginales desplazados de sus 
poblaciones y asentados en los cordones marginales (villa 
miserias-favelas-cantegrilles).Allf es comun que la mujer, 
incluso las reasorvidas por los sistemas laborales periurbamos 
de la marginalidad,sean las mantenedoras de la cohesion 
grupal. 

Es innegable por otro lado que las primeras traslaciones de 
bienes culturales son por vfa materna y en el caso de las 
artesanas,en la mayorf a por no decir la totalidad de mujeres 



de los grupos campesinos y aborfgenes,sus ninos "apreendenn

desde el regazo los manejos laborales de su madre ya que es 
su obligado compariero durante el largo tiempo de la crianza. 

Este aspecto, pocas veces contemplado en la traslaci6n de 
bienes culturales generacionales, adquiere importancia en el 
momenta de planificar las acciones de capacitaci6n o 
transferencia de tecnologf as apropiadas en las comunidades o 
grupos artesanales donde la actividad deja de ser 
complementaria de otras labores y pasa a transformarse en 
una fuente de ingresos importante. 

Aquf la participaci6n de la mujer es decisiva al momento de 
que el grupo decida la incorporaci6n de determinados 
elementos a su sistema productive y su posterior 
mantenimiento en los "usos y costumbres" comunitarios. 
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LA MUJER: TRANSMISORA DE UNA HERENCIA CULTURAL 

PANORAMA GENERAL DE LAS ARTESANIAS EN EL ECUADOR. 

AL HABLAR DE LAS ARTES POPULARES Y DE LAS ARTESANIAS, NO S 

PUEDE IGNORAR EL HECHO FUNDAMENTAL DE QUE LOS OBJETOS QUE PRODUC 

EL HOMBRE, DESDE SU MAS REMOTA ANTIGUEDAD, SON EL RESULTADO DIREC 

TOY EL REFLEJO VIVO DE LAS EXPERIENCIAS HUMANAS PARA RESOLVER SU 

NECESIDADES. LO QUE EL HOMBRE ELABORA CON SUS MANOS REPRESENTA U 

NA INMENSA VARIEDAD DE IDEAS Y DE ENSAYOS TECNICOS, EXPERIMENTA 

CON MATERIAS PRIMAS Y MODOS DIVERSOS DE ELABORACION� QUE ELTRA

BAJO ARTESANAL CONVIERTE EN OBJETOS UTILES AL SERVICIO DEL HOMBRE. 

ESTOS OBJETOS NECESARIAMENTE TIENEN VALORES CULTURALES, TECNOLOGI 

COS Y ARTISTICOS QUE LE DAN UN SIGNIFICADO PLASTICO A LA CULTUR 

QUE VA CREANDO EL HOMBRE A TRAVES DEL TIEMPO. 

EL HOMBRE HA CREADO Y SIGUE CREANDO IMAGENES PLAST_ICAS UTILES 

CON PROPOSITOS CLAROS Y PRECISOS PARA RESOLVER PROBLEMAS CONCRETO 

DE LA VIDA DIARIA, DE LA CULTURA EN LA QUE VIVE, DANDO ASI SOLUCil 

ONES A NECESIDADES MATERIALES, RELIGIOSAS, CEREMONIALES Y ESPIRI

TUALES. 

ESTO OBLIGA A DELIMITAR, ANTE TODO, EL UNIVERSO DE LAS ARTEJ 

POPULARES, EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO; A CALCULAR SU PROFUNDIDAD C 

�� 
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MO EXPERIENCIA HUMANA, ACUMULATIVA, UTILITARIA, TECNOLOGICA Y AR

TISTICA. 

PARA TENER UNA BREVE VISION DE LAS ARTESANIAS Y DEL ARTE PO

PULAR DEL ECUADOR, CREO CONVENIENTE DIVIDIR EN TRES REGIONES NATU 

RALES CORRESPONDIENTES A ZONAS GEOGRAFICAS BIEN DIFERENCIADAS CUL 

TURALMENTE COMO ENTES SEPARADOS Y DIVERSOS: COSTA, SIERRA Y ORIEN 

TE. 

ESTE ENFOQUE ESTA DIRIGIDO A LAS ARTESANIAS TRABAJADAS POR 

MUJERS: 

EN LA COSTA: 

LA PRODUCCION ARTESANA SE CONGREGA EN PEUQENAS POBLACIONES UR 

BANAS, CONVIRTIENDOSE EN ENTIDAD PRODUCTORA, EL TALLER FAMILIAR Y 

MANTENIENDO LAS CARACTERISTICAS DE ARTESANIA URBANA. 

EN EL ORIENTE: 

CONSERVA EL TIPO DE ARTESANIA AMAZONICA DEL RESTO DE PAISES 

SELVATICOS DE AMERICA DEL SUR, LAS ARTESANIAS MAS REPRESENTATIVAS 

DE ESTE SECTOR SON:LA ALFARERIA CON UNA ENORME RIQUEZA EN FORMAS; 

DECORADOS UNICAMENTE POR LA POBLACION FEMENINA QUE ALCANZA UN ES

TATUS MUY ESPECIAL DE ACUERDO A LA DESTREZA DE LA DECORACION, UTI 

LIZANDO PINCELES DE PELO NATURAL, ME REFIERO ESPECIALMENTE A LACE 

RAMICA DE SARAYACU, ORIENTE CENTRAL. LA CESTERIA QUE NO HA CESA-
�� � 

DO EN J,J<'PRODUCCION DE FORMAS UTILES Y BELLAS, TRABAJADAS y;N LA 

MISMA MANERA_s;m( QUE LO HACIAN HACE MILES DE ANOS, UTILIZANDO DI

FERENTES PLANTAS SILVESTRES, CON LA PARTICIPACION DE MUJERES EN EL 

MAS ALTO PORCENTAJE. 

PERO ESTE PANORAMA TAN DIVERSO DE CADA ZONA DEL ECUADOR, LO

GRA UNA IMPORTANCIA MAYOR EN.LA SIERRA, ES DECIR EN LA ZONA ANDI

NA DONDE LA ARTESANIA PRIHISPANICA SE HA VISTO ENRIQUECIDA CON EL 
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DE GRAN CALIDAD Y CREATIVIDAD. 

TODAS ELLAS CONSERVAN, EN MAYOR O MENOR GRADO, TECNICAS, FOR

MAS Y ELEMENTOS DECORATIVOS TRADICIONALES, QUE LES DISTINGUEN D 

ARTESANIAS SIMILARES DE OTRAS PARTES DEL CONTINENTE AMERICANO. 

EN LA ACTUALIDAD NO SE PUEDE HABLAR NI PRECISAR DE ELEMENTOS 

CULTURALES QUE ENTRARON EN JUEGO, MEZCLANDOSE CON LAS ARTESANIAS A 

BORIGENES AMERICANAS, QUE HAN DADO COMO RESULTADO LO QUE DEBEMOS 

LLAMAR EL ARTE POPULAR AMERICANO, PERO SIEMPRE CONSERVANDO SU PRO 

PIA IDENTIDAD. 

POLITICAS PARA EL SECTOR ARTESANAL 

EN 1975, SE ORGANIZO EL CIDAP. ME INCORPORE COMO DIRECTORA 

TECNICA, JUNTAMENTE CON EL DR. DANIEL RUBIN BORBOLLA, ASESOR DE LA 

O.E.A. PARA LA ORGANIZACION DE ESTE CENTRO. DESDE ESE MISMO ANO, 

SE HAN VENIDO DICTANDO ANUALMENTE VARIOS CURSOS, EN LA SEDE DEL 

CIDAP, LA CIUDAD DE CUENCA Y EN OTROS PAISES. EN 1978 SE DICTA EL 

PRIMER CORSO DE DISENO ARTESANAL EN SANTAFE DE BOGOTA Y EL ANO SI

GUIENTE EN POPAYAN, LUEGO HA RECORRIDO DIFERENTES PAISES AMERICA -

NOS. HASTA LA FECHA ESTOS CURSOS HAN DADO LOS MEJORES RESULTADOS, 

SE HAN INCORPORADO LOS DISENADORES AL CAMPO ARTESANAL, Y AMBOS, DI 

SENADORES Y ARTESANOS AL TRABAJAR JUNTOS, HAN CONSEGUIDO INCORPO

RARSE Y ADAPTARSE A LAS EXIGENCIAS MODERNAS. INTERVIENE EL DISENA 

DOR, NO CON LA INTENCION DE CAMBIAR NADA, SINO, DE ADAPTAR LA PRO

DUCCION ARTESANAL A NUEVOS USOS DE LA VIDA MODERNA, AL HACERLO DE 

ESTA MANERA, EL DISENADOR PROCEDE CON EL MAYOR RESPETO Y CONCIEN 

• 
CIA, LUEGO DE UNA INVESTIGACION SERIA EN EL CAMPO QUE VA HA INTER-

VENIR, A PARTIR DE LO CUAL EMPIEZA A SURGIR Y CREAR NUEVOS CONCEP-



- 4 -

PROPIOS Y EXTRANOS. ESTA POLITICA HA HECHO QUE LOS OBJETOS ARTESA 

NALES SE APLIQUEN A LA MODA, TALES COMO: LOS TEJIDOS, BORDADOS, JO 

YERIA Y OTROS. GRACIAS A LA INTERVENCION DE LOS DISENADORES SE HA 

DESARROLLADO ESTA LINEA PARALELA, ADAPTANDOSE A LA VIDA CONTEMPORA 

NEA CON GRAN CALIDAD ARTESANAL, AL MISMO TIEMPO QUE SE HA CONSEGUI 

DO BENEFICIOS ECONOMICOS PARA LOS ARTESANOS. ASI ES COMO PARALELA 

MENTE A LA CONSERVACION DE DIRERENTES TECNICAS TRADICIONALES QUE 

CADA PAIS DEBE MANTENER COMO SU PATRIMONIO CULTURAL, SE DESARROLLA 

ESTE NUEVO CONCEPTO QUE FORTALECE EL QUEHACER ARTESANAL, FIJANDOLO 

EN SU LUGAR DE ORIGEN, SIN FAVORECER A LA MIGRACION. 

PARA PODER DESARROLLAR ESTOS PROGRAMAS SE REQUIERE DE UNA 

-VALORACION DEL TIPO DE ARTESANIA,

-INVESTIGACION PREVIA EN SITTO,

-CONTACTO CON LOS ARTESANOS,

-ASESORAMIENTO FINANCIERO,

-ASESORAMIENTO EN MATERIAS PRIMAS. PARA CONSE 

GUIR UN CONTROL DE CALIDAD RIGUROSO, DESDE SU MISMO TALLER ARTESA

NAL, DE ESTA MANERA SE DESARROLLA UNA COMPETENCIA POR CALIDAD MAS 

NO POR PRECIO, SE INCENTIVA LA PRODUCCION ARTESANAL Y EN LUGAR DE 

EXTINGUIRSE LAS ARTESANIAS, HAN SURGIDO; LOS ARTESANOS AHORA VIVEN 

MEJOR Y SON CONCIENTES DE LO QUE HACEN. 

PROYECTOS DESARROLLADOS: 

ME REFERIRE A ALGUNOS PROGRAMAS CONCRETOS: EL SOMBRERO DE PA 

JA TOQUILLA, EL BORDADO, Y EL TEJIDO CON LA TECNICA DEL IKAT, QUE 

SON ARTESANIAS TRABAJADAS POR SECTORES FEMENINOS. 

SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA: LOS SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA QUE CON� 

TITUYEN PARA EL PAIS, UNA FUENTE DE INGRESQ3 ECONOMICOS MUY IMPOR-
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MUJER DE TRES PROVINCIAS ECUATORIANAS: AZUAY, CANAR Y MANABI. LA 

MUJER APORTA CON LA MANO DE OBRA DE ESTA ARTESANIA, QUE ES LA DE

MOSTRACION DE CALIDAD, DE FINURA Y DE BELLEZA QUE PUEDE REALIZAR 

EL SER HUMANO, EN ESTE CASO, LA MUJER DE ESTA ZONA DEL ECUADOR. 

ACTUALMENTE SE ESTA DESARROLLANDO UN PROYECTO CON NACIONES 

UNIDAS DESTINADO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES SOCIALES DE LA 

MUJER TEJEDORA, APOYANDOLAS EN LA CONSECUCION DE MATERIA PRIMA Y 

DESARROLLAR UNA LINEA ALTERNATIVA DE FIGURAS EN PAJA Y CONSIGUIEN 

DO NUEVAS LINEAS DE COMERCIALIZACION EN MERCADOS EXTRANJEROS. 

LOS BORDADOS: SE HAN ORGANIZADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY VARIAS 

COOPERATIVAS,LA MAS IMPORTAN'lETRABAJA CON EL ASESORAMIENTO SUIZO, 

REUNE A MAS DE 220 MUJERES CAMPESINAS DISTRIBUIDAS EN 11 COMUNIDA 

DES EN GUALACEO, PAUTE Y CUENCA, SE HA LOGRADO UNA PRODUCCION CON 

GRAN CALIDAD PARA LA EXPORTACION, INCREMENTANDO ENORMEMENTE SUS IN 

GRESOS FAMILIARES. 

EL TEJIDO DE IKAT: TECNICA DE TRADICION MUY ANTIGUA, UTILIZADA P� 

RA TENIR LOS HILOS DE LA URDIMBRE O DE LA TRAMA PARA CON ESTOS E 

LABORAR EL TEJIDO. ESTA TECNICA SE ENCUENTRA EN VARIAS PROVINCI

AS DE EL ECUADOR, COMO EN LOS FAMOSOS PONCHOS CEREMONIALES DE NA 

TABUELA O CACHA, 0 EN LOS CUZHMAS DE CANAR, PERO LOS MAS NOTABLES 

SON LOS PANOS DE LA CHOLA CUENCANA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY. 

ESTA TECNICA ES ELABORADA UNICAMENTE POR MUJERES EN LA POBLA 

CION DE BULLCAY Y BULZHUN. 

LAS MADEJAS DE HILO SON AMARRADAS O CUBIERTAS, CON CABUYA DE 

TAL MANERA QUE AL MOMENTO DEL TENIDO, IMPIDEN LA PENETRACION DEL 
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VARIEDAD DE LOS DISENOS, QUE APARECEN SOLAMENTE LUEGO DE TEJER. 

CADA DISENO ES UNA OBRA DE ARTE, OBRA DE LA CREATIVIDAD DE LA AR 

TESANA; PUES, COMO TODA CULTURA ORAL, NADA ESTA ESCRITO, CADA FA

MILIA CONSERVA UN DISENO DIFERENTE, LO CUAL SE TRANSMITE DE MADRES 

A HIJAS. LA TECNICA ES COMPLICADA Y LABORIOSA. LOS ELEMENTOS DECO 

RATIVOS AGRUPAN DISENOS DE GRAN VARIEDAD, COMO MOTIVOS SIMBOLICOS 

Y REPRESENTACIONES GEOMETRICAS, FITOFORMAS, ZOOMORFAS, 0 ANTROPO

MORFAS. LA COMBINACION DE COLORES ES AMPLISIMA. LAS MATERIAS PR! 

MAS EMPLEADAS EN LA ACTUALIDAD SON: LANA, SEDA Y ALGODON. LUEGO DE 

QUE ESTAN AMARRADOS LOS HILOS DE LA URDIMBRE CON UN DISENO DETER 

MINADO, Y TENIDOS CON COLORANTES NATURALES O INDUSTRIALES SE DES

CUBRE EL AMARRE. EN LA PARTE CUBIERTA NO HA PENETRADO EL TINTE, 

OBTENIENDOSE DE ESTA MANERA,� TENIDOS Y NO TENIDOS, DE LOS MAS 

DIVERSOS DISENOS. EN ESTE MISMO ORDEN SE PASA A UN TELAR MANUAL, 

PRECOLOMBINO, DE CINTURA, Y SE TEJE. HASTA HACE POCOS ANOS ERA 

EL UNICO PROCESO EN EL TEJIDO EN EL QUE INTERVENIA EL HOMBRE,PERO 

ESTABA CREANDO UNA DEPENDENCIA. LA MISMA MUJER HA APRENDIDO A TE 

JER Y CUMPLE TODO EL PROCESO. SIEMPRE LA PARTE CREATIVA ESTUBO EN 

MANOS DE LA MUJER, ES DECIR EL AMARRE. 

AL FINAL CON LOS HILOS SOBRANTES DE LA URDIMBRE -EL PANO TRA 

DICIONAL DE LA CHOLA CUENCANA- TERMINA CON UN HERMOSO FLECO, QUE 

TAMBIEN ES ELABORADO POR LA MUJER, ENCONTRANDOSE UNA GRAN VARIEDAD 

DE DISENOS QUE FORMAN GUARDAS, ESCUDOS, DESDE LOS MAS ANTIGUOS CO 

MO LOS DE LA CASA DE AUSTRIA O DE LA ESPANA BORBONICA O NOMBRES, 

FECHAS, YA VECES MENSAJES AMOROSOS, ENTRE OTROS. 

ESTA ES UNA DE LAS TECNICAS QUE ESTOY APLICANDO A UNA LINEA 

DE MODA ACTUAL. DE ESTA MANERA HE LOGRADO CONSERVAR UNA TRADICION 

OUE PERTENECE A NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL Y AL MISMO TIEMPO HA 
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SUS PROPIAS COMUNIDADES. PUES EN 1978 HICIMOS UNA INVESTIGACION, 

Y ENCONTRAMOS QUE ESTA TECNICA UNICA Y SINGULAR ESTABA EN PROCESO 

DE DESAPARECER. NO EXISTIAN MAS DE DIEZ ARTESANAS DE SETENTA A 0 

CHENTA ANOS, QUE TEJIAN EL PANO DE LA CHOLA. A SUS HIJOS NO LES 

INTERESABA APRENDER ESTA LABOR QUE COMO USTEDES COMPRENDEN,ES COM 

PLICADA,LABORIOSA Y CARA. POR OTRA PARTE ESTAS NUEVAS GENERACIO

NES IBAN DEJANDO DE USAR EL TRAJE TRADICIONAL DE LA CHOLA CUENCA

NA. HABIA LLEGADO LA HORA DEL BLUE JEAN Y DEL SUETER. NO FALTA

BAN RAZONES PARA PRESUMIR, QUE, COMO A TODO LO HUMANO, TAMBIEN A 

ESTA ARTESANIA LE LLEGABA SU HORA FINAL. 

SIN EMBARGO, CON ANIMO FIRME, VOLUNTAD Y ESPERANZA SE PUSO EN 

MARCHA UN PROYECTO DE RESCATE Y REVITALIZACION DE ESTE PROCESO MA

NUAL Y MENTAL DE LAS ARTESANAS DE ESTAS DOS PEQUENAS POBLACIONES 

ECUATORIANAS. 

EL PROYECTO PASO POR VARIAS INSTANCIAS: LA INVESTIGACION, LA 

CONSERVACION DE TECNICAS DE TEJIDOS, LOS TALLERES DE TINTES PARA 

RECORDAR COMO HACIAN SUS MADRES Y ABUELAS, LAS MATERIAS PRIMAS OB 

TENIDAS Y ENTREGADAS DIRECTAMENTE A ELLAS, Y LA PROMOCION EN FE

RIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, NOS LLEVO A LOGRAR QUE EL NUME 

RO DE DIEZ SENORAS QUE ESTABAN EN-TRANCE DE EXTINGUIRSE EN 1978, 

SE MULTIPLICASE RAPIDAMENTE HASTA ALCANZAR UNA CIFRA DE APROXIMA

DAMENTE MIL TALLERES ARTESANALES FAMILIARES, SOLAMENTE EN UNA PE 

QUENA ZONA. 

FACIL ES IMAGINAR LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES QUE 

HAN TRANSFORMADO LAl'VIDAj DE ESTAS PEQUENAS POBLACIONES Y PORQUE 

NO DECLARAR ANTE USTEDES, QUE PERSONALMENTE, PARA MI, ESTOS RESUL 

TADOS ME HAN DADO UNA SATISFACCION QUE HA LLENADO MI VIDA. 
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MUCHAS GRACIAS POR HABERME CONCEDIDO ESTE HONOR DE DIRIGIRME 

A USTEDES. 

GERENTE DE 

KINARA TESOROS DE ARTE 



INTERNATIONAL EXPOMEETING OF CRAFTHANSHJP 

ENCONTRO INTERHACJONAL E EXPOSICXD DE ARTESANATO 

Rio d� Janeiro, � a 18 d� dezemb�o de 1194 



O riuc di 1·c;,1r1os tu, novu.s fJCo"l'U.(;�:\es'? 0 q1.1E- d<? I >«·A1'<;'1110� como l<·?Sl(';·m1.rnho dC:!' 

de no&so& prop6sito&? 0 ciue 

h i st ,:,1· i ,l. 

int e1r .:� t j YO, 

de conYci�ncias 1 

CO 11 C: I' E' l i :.: ,"\ d 01' cl (i: �ID 11 h Cl l:i I C: CJ 11 St I' IJ l C>I" rJ Cl f 1.1 l: IJ r· Cl , 0 t 1r a iJ c\ ] h O C D l el i V Cl C.' 

1:� cl 1:: �; t ,:: I III p 1J 1 �; ci cw d e:: n c1 d cw q tJ 1:.' c: on �-. t: r tJ ( 111 e> G n Cl !:i �:; C> f ,, z e 1-· IH,' fl t <:.' E n c on t r· o

l n l c1·· n ... ,c I on .:•.1 , 

c:I o ,, 111 a 11 h \� • I m P tJ 1 i; o do +·a:.:� E· 1·· e cJ c:i pen H ,:\ 1·· , i mp tJ 1 �, r.> cl c, c n ri r,; t r 1J i I" p i:"\ 1' .,, i:"\ 

P (? I' l\l <l l'l l� rt C j 'ii. • 

IH\ cl i.l. cf O <jlJ e f j Z 0: 1r Ill D f, SC:: I' cl g I' ,:\ l: IJ j t O () IJ j flC:t11HIC::CiUC:�11 t e. Em c tHJ c:1 

cie::�r::Jamos, do mundo que sonhainos, do mundo de que:: necessitamofu. r 

calelivame11te, na intera�io entre todos os agentes da hi�t:dria: 

l 1' ,1.1:t a 1 h ad o 1-· <� �; , 

en f i 111, l CJclo1.. o�; c: i dc.HJr:;os. 

polit:ic:os, 



Con vnc: iHI O!j; CJ IJ I' c\ Soci.,l Lim (J Sc> 1 , 

Scmin,fr io l n l ci1·· n ,.\C: I t;n ,:\ 1 ·o Sc;:t:01' 

d� d�zambro dR 19Y4, com o apolo dos Minlst�r io& �o 8cm-Est:a 

Social, R�la�3es Exteriores, Ci&ncia e Tecnologia, SEf:1C. SEN AC 

representantem dos pa{ses: Brasil, Espanha, Fran�a, Mixico, Equador 

RECOl1E:NDACelES 

1 - JMPORT�NCIA ECONOMICA DO SETOR ARTESAHAL 

M�nifeota-ee a lmpcrtincia e on6mica do Setor A�te&anal pelo alt 

n(vel da mSo de obra e111pre�ada B sua caracldade de gerar e111pregos 

t:,·u1to pc-:'la a::po1•b:1.<.:t,o <·? vm1dlu int:twna\i i.\0'.5 t:1.Wi!.;b:\$, como PC:a'l 

�;1Jb!i)t/t1Ji�:t�c> d;., in1pcirt .. ,d:ic)J vis��ndo ,, .. ,tiY>faze:.·r- c\11 nl,:cc;.·\a\'iicli1.dc;: 

1oc,·Ai·;;, i:i0.·"l,, 

recon6mic:oa Em ipocas de 

d,!.S C 

e&envolvimento e ab�orvi-la em Jpoca d 

rEcessio, tendo em vista sua localizn;io tanto rural como urban; 

seu baixo consume Eneraitlco e poucc riscc d8 ccntamina;ic. 

2 - PRODUCXD E QUALIDADE 

Quante ao asrecto d� produ,i i precimo intsrvlr na qual idade Ji q� 

priorit:Jria rara a permanincia E de&envolvjmento do sett 

... �·, ... 



Oual I dad� no �ent lcio dw qual IOacte total, 

nECER�lciad�& do connumldor, abrangRndo de�de a mat�ria-rr 

rrocesGo de produ�io, o p�oduto acabado e o &i�lema de venda 

de enlrega, embalagem .•. ) e 9ErYi�os posterlcres � venda. 

3 - DESEHHO E TECNOLOGIA 

Assume-s� � recomencia,io aprovada no 3o. SEMIN�RIO I8EROAAERI 

COOPERnCiU EM ARTESANATO, real izado em Tenerlfe - Esranha · 

"Entcnciendo por desEnho u111 rrocesso Integral no qual a 

rrcduto comrreende a considera�io de a9rectos eGtiticos, 

or n ,,1111:::n t i:1 Ii;, fun c: i on a I s e s I 111 b ,:', 1 i cos c:: ,:1 �\ f o nn i.\ s d £1 

lratando-se neste ca�o d� rrocesuos rrodutlvos artesanais, 

a c om1.1 n i ,_; a,;: fi.o do produlo �rn aspectos lais como: ernba 

No quc se refere �s novas lecnologias, rentendemos como 

util izai�D d� matirian primas e equjpamento ticnico niu tradlc 

na rrodu�Jo d� obJRtos artesanais, 

at�ibutoa diferenclaciores em rela�io mos 6eu� ham� 

Com ba&E nas considera,Se5 anterlore& se recomenda: 

Que o lrabalho de desenho e a  arl ica�io de novas lecnologi; 

du-vem ser orlent�do� a part ir da pe5quisn 

... �J ... 



t:ol�1.lm1u\\:f.t cJifl='l'i:?1'1<.:ia.d<lt:, de c.J.da nai;Ho os q1..L\.\I!, nc-.-cesi�it:,,111 um 

t�alamento adequ�do com b�se em suas caracter{stlcas, com obJ�tivo 

de nmrliar.as pasuibil ldades no mercado atual preservando aqueles 

d�racnhcs 8 ticnica� q�e deflnam a imagem nacicnal. 

... D c.:.·,:; en h C> E' t E.' c: n <:> 1 u g I ,Hi t r .. , d i c I c1 n c\ i t:I q u E.' P <:: r 111., n e c: c;.- Ill c;: 111 btJ <:1 f Cl r Ill n 

01·· i 9 111a1. 

l c: C 11 CJ "1 () /J j ,'.\ '.i> • 

en t P.n d id os <: 0111c1 

t 1-c1d I c ion.� is 

(Jlj 

OU nrJV<:\6 

-- N () '.,I ti 6 c1 (i,' s r:: 11 h O Yi C C) m t (:,' c: 11 0 1 Cl 9 I l:\ l.'i t I' .. , d i C i trn i:"\i s C) I.I 11 0 V"' s ti;.• C 11 l) 1 C) g i "!!..

4 - COOPERACXO T�CNICA 

� coor�rarSc internaclonal interdisclpllnar sm a�sunt:os relaclonadoij 

,J.o st·d:01· c.wtesn.nal t �lemanto de i;ingula.1' lmportincia para um 

desenvolvimento sustentdvel da Jr�a para a consol IJ��So dos avanros 

consEauidos e dos instrument:o� de promo,io e deBenvolvimento, o que 

dlflcilments poderia ser conseguido de formi i�clada. 

Hcc:omr-m<..l.:>.···jj;C:? qi.Le, C 011 J 1,Ln t O com O'io If lVCi.'l'SO<; 01" !.l �.n i SlllO<.; 

i 11 t <'.' 1•· n i."\ c: i CJ 11 r."\ i ltt , 

�xp�rif11ciam de forma a 58 chegar com maier raride2 � efic�cio, l 

cunsCTcu�So da objetlvos acesYiveis. 

·- 4 .•.



i dli:nt I ·I' i cad.,� definldas, dando-s� 

c 1 nr n.mG-n t e::· 

import:incla .\u; 

- ·1 L '  tnc·11c>lo<1l·l" �o,�mac,.·io, snslno, comerclallza�io a 
,l';: 1:1(,]\; Ir Q <."\ \'. I vaS 'c'l ,, • .. < .>, T 

promotSo do setor.

5 - FORMACXO 

d '.:'S<·rn vo 1 v i mc�n to do 1Hd:01• canst I tu i pan1 o 

�perf�iioamento dos a&pectos produt ivos �conSmicos e cultural� 

,·.i I'' (;' ;l �; tecno16gica e comerc:ial coma elementos 

i 11 C C)r" p u1r (;.'Ill c1 S 

I� c?c.: cJ11wn d ,i ·-··· r:.- a ind ,1 q•H! 1.1m .. , ad e 111.1.:uJ a fl o 1 it i c .. , fo1� mat i vu �l i 1· i :.i id i'! ;:;.u 

Setor dEve contar com as 

6 - COMERClhLlZACiO 

con�1.1mldo1· e & l11l1· inslcamentc·? n::lac: ionad .. , .i.o i;�·to1' tu1· i'i;t ico. 

1l Dignificar e valorizar c produto por meio de: 

··· i n Cl\' •'H'. [\ 0 t €:' C IHJ 1 ,;, g j C i� I 

·-· �� .... 



... p ,- o j c t o $ ch: cl ,� 5 <:: n h e> c:'1> c "' ti P 1.1 
J 

• , c, . "' , 1 I d ( I l I C: I• t' ., r.l �· I;' m b i.\ 1 a g E.' 111 , <:: t I q •.1 e

Cl: t: • ) I 

2) Apl /car e�tratigias comerciais competltivas med/ante:

- Profisalonal lza��o do setor;

·�· dc�f/r1 r i;:tfo do sc;:gme::ntc, dc1 mercrula1
·:· 

d () ll l"Od 1.1 t: CJ t (:'11Clenc: i <J.S ca1·ac:te1· i·,;t i <:i.�t, 

Pl'Dd1.1tcH,1 p1-lnclp.�lment1:.· o�. c .. 'IIH'li�; profist:;/011:i\iVI e p�1-m�lne:.·ntra· 

11 �: c: 1.1 1 i i., 1·· i cl ,, d Ci: u Ii.' v ;,1 l or e,• ti d i f c;: r '" n c i c'\ d c, r; d o t, p r· a rJ 1..1 t CHI 1 

,� 1· o d 1.1 t I v a ; 

manuten,io do rigor na� pol {ticas de pre�e> adequadas aos canai
d e c:: o 111 p 1- .. , ; 

1.1 l i 1 i ;;: cl\�; �fo d Ci' t: e c; fl j C i'\ G p I" 0 f i t� ,:.; i D 11 c1 i �I P •"' i.'\ C CJ Ill I.I 11 i Ca dfo C: C)IU
111e1-ca.do coni;.1.1mido1·.

::J > A 'I c an �: ,v o F.i III r,: , .. c "' cl o fil 'I o c .. , I ti> e n i:\ c: I n n a i s p e l a : 

·- •;;.i.11J t; t i t: '.l i c;: G'.t, d oi; p 1· od u t oi; i 111p 01" t ,id os;



b •Hi c ;;111 u c> o t I m i z c:\ 1· a " +· c.:: r· t.., em n� 1 ad{ c, c1 o me,. c ad o I n t 

ti.w ( 1, l i c.: o , 

p ,, e:: v 1,, n �: l� o c u n t n, .. , t c.:: 11 d & n c I a a ca:; I" i ,., c c, 5 d c.:: 111 � q •J c1 1 I cj ad io• , · 

-- an,i.lise do c.:om1,od:ame-11to do p1·oduto 110 m<.'1·cado local corno 

de aval ia�io camparatlva. 

4) Alcan,ar os mercados externos mediante:

- dEfiniiSO da oferta £KPo�liveli

- elabora�ffo de material promocional;

- adequa,io da embalagem para a exporta;io;

negocia�Jo do apoio ihstiluclonal dos organismos vollados

1:, c;:::pcw t ... �� f{c>,

·- �a C':' ht(,: �( 0 <.J O 1& Ill(?,. tc'Hl () � fJ () t (,? 11 C i <l i \; I

·- •H i 'l i ;: ,'.\ c; � o cl c;: rl �, t 1·· ,, t e:: .'J I i., �. ., de 'I u ., d ,:H·, �H'I r" ,i d £ f c-: s ;., c c> n t n,1 

1 illlll,:,,i;:;)(·�S o.O 'J iv1·(� COlllel'C io, 

Re�om&nda-58 ainda que as informa,3e� dispon(vC':'is sobre os mere 

0.' <:\ �; C ),q:, (-;'I' i &n C i ,rn C Olll(·?I' C i ,A i !, ,� s r,'1.l 5 ,. C-t�,,.11 tad oi. se j ,rn, C 01\'tFI .�rt I l h.

c;,·nt:r·e.· o�. pa1·�1es. 

7 - MEIO AMDIENTE 

Jorn ad.,, Tier 

Iberoamericana sabre Arte�analo, Turi�mo e Meio Ambiente, real I· 

de O ai2 dE Jynho de 1992, no Rio de Janelio, durante a Confer&, 

daK Nn�Be� Unidag sabre Desenvolvimento e M�lo AmblentE: 



1> No imbito das Na;6�s Unidas, 

Lalin,), de um rlano da desenvolvimento integral e.integrado do 

1,artlcular aten�Sc �quelas atlvldade& arteaanai& pre&�ryadoras 

CJU(� d G'YC,'111 

71 O apoio � ado��o de tecnologias aproprladas cu adaptadati, 

con !� e CU�: f� Cl d c:> s C) I) J !z' t i V C> !� d C> cl i:' "'en y O "J V i Ill C n t CJ <I IJ t CJ .... i IHI t cm t i:"\ V f: l , . ,. 

... () ··-



8 - IMPORTANCIA CULTURAL DO ARTESANATO 

Num rroces50 de inteyra�io i n8cessirlo fortalec�r a 

cultural dos povos atravds do dlJlo90 int�rinatituclona1 que se 

m�nifE�la claramEntE na cultura popular. 

0 ;.i.1··t:<.:',;,rn,·!.to i::·1;pccial11H:?11l:e nos pai'i,e:s d() TG'1'C:<·�l1·D Mundo exp1·ess,:\ <·?

rEf18te cs valores de5ta cultura. Nio hi d�vida de que a cultura 

popular encerra um dado valiosc de perman&ncla de saberes e 

Pl'i'Al j Cc.1(5. 

�ecomendam-se pol {t ica5 foment em 0 de�1Envolv i mentcJ d C) 

c1.i'l t.1.1nd 1··efo1·c;.i r� de1H�11d{.i-nc la. 0 .. ,1·t«·lio1.n,1to <f int:e11n:\d,.>1· .iJ q1.w 

1'· e:: �. p '" 1 t i.\ t{ c:I i v <:: I" s i dad c-: c: u l t u 1• a 1 •

9 - ACORDOS INTERNACIDNAIS 

lfrco111�ncla-9,l': c, intr,•91·,,dfo clo ti�'to1· a1·te�;an .. ,1 no a111blto doi. �,co1•cfo�. 

acon8mico� Jd exist�nteH, tais come Mercosul, Naft:a, Paclo Andino, 

Comunidade Eccn3mica Europ�la e Caricom. 

10- CONCLUS�ES GERAIS

Intera��o para o 

F'i.1 t 1.ll" o. So'! i c it v.111 a i; ci.l..l t cw Id ad (!S comp elc:,·n t �·s q1.1e i;<·? 1:w oc eo a. a 

I" e C Cl Ill p i 1 "'d, Cl c.=: r O !al t �· I' i (:)I" p l..l b 1 i C "' (j: t{ cJ d r.\ <..; C: 0 n (: 1 IH; ,:: f:' s e I'' (:: C l) fl\(� I\ d c\ c; ;;: e �i 

,·,uot.-At1,·1.!, n,1.c; ,i ive1·s;:H, rc1.1n 12:�'!, int<·,rl'l<:1.C io1Eliu <101; 1.l1t imo\, anos noi; 



di versos pa{ses Iberoamer lcanos, de forma que flque documenta�a a 

express�o da cooperar;�c Iberoamericana em matirla arte�anal. 

Sol icitam �s aut6ridades braGileiras que tomem conhecimento deetai 

conclu93R� para que as mesmas seJam asGumidas e pastas em prJtlca. 

Sol icitam o co�promisso efet ivo das autoridade� do$ diversos paises 

Ibercamerlcanos com rela,io aom programa� governamentais para a 

p1-on1or;fi'.o do �H?tc,1' a1·tcsan,:1.'l I cc>m<) S<":'i:1111<-rnto�. incJ ispC":.'11<.s,.lvei�; p,·.u·a 

C () n t i fl IJ << d� ti d D �-, P l"t:> j C:-: t O �> € C On S () 'I i d i:\ c: a O cl D !i, (� �:; f DI" (j'. 0 $ r'!::' i., 1 j Z i.'\ d tJ �. E: m 

cad a pa. ,· s • 

[spC":.·1-amos e tn.,b .. ,'lha,·emps !:lemp1•e p,H'i:1 qr.1t� <:>!.", sonhe:>s e ,Hi utopias que:: 

11 (?I' i:;:,H; 1;,rn1 11 CJ'£; IS a·.� v· C":.'C: ornc:,:n d ar; :::o(;"i!i i:; i;:- .J ,J.m t 1· an 1; f onnad o !; em ,. 'i!\'l. 'l i c! ,·HJ e. 

Rio de Jan�lro, 09 de de�embro d� 1994 
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PRODUTO 

- Materia-prima principal? 
secundaria 

onde adquir-.1.r 

a que custo? 
industrial? 

? 

'? 

e}: tra ti vista? 
estoca - coma? 

Nomes do produto? 
F'eso do produto? 
Dimensaes do produto? 
Pre�o do produto (USS)? 
Tempo de elaborac;1o? 
Func;-�o? 

Tecnologia? 
F'rocesso? 
Equipamentos utilizados ? 

- Forma de produ�lo 

·7

? 

? 

? 

individL1al? 
familiar? 
empresarial? 

local-:=· 
n2'.cionc::d? 
.1.mportada? 

em cooperativa? 
Volume da produ�Jo / m�s? 
Estoca o produto? 
Embala o produto? 

-0��



ARTES�O 

Quem sJo? Ouantos s�o? 
Grau de instru�Jo? 
Onde est1o (enderec;o)? 
se:-:o masculine? 

teminino? 
H� quanta tempo desenvolve esta atividade? 
F a i :,.: <=<. e t � t- l. a? 

- 0 que produzem linhas de produc;]o? 
Oual sua renda M�dia pessoal/m�s? 

familiar/mes? 
Onde produz em casa? 

na associac;Jo? 
na cooperativa? 
em oficina pr6pria? 

- alugada?

Onde vende sua produc;Jo? 
Para quern vende sua produc;Jo? 
Ut�liza cr�dito ou financia sua produc;�o? 
Como vende sua produc;lo por encomenda? 

a prazo? 
Efetua controle de qualidade no produto? 

no processo? 
coma? 
sob que orientac;�o? 

- Recebe apoio para produzir de quem- Governo? 
-Instituic;]o p�bli,

- Possui vinculo instit�cional 

-Instituic;�o privac
financeiro? 
treinamento/ informa��o 
formal? 
a que CLtsto? 
para desenhar o produto? 
para o processo de produc;� 
para a comercializac;Jo? 

associac;�o? 
cooperativa? 
sindicato? 
Partido politico? 

Est� vinculado � Previd@ncia Social? 
Ouais os principais problemas que enfrenta 

.-: f inanciamento? 
comercializac;�o? 
desenho ? 
embalagem? 



INSTITUI<;�ES 

Quais s1o - name? 
Onde estJo endere;o? 
Onde atuam municipal? 

estadual? 
regional? 
nacional? 
internacional? 

- Em que setores atuam - Linhas de produ�Ao C OU t- 0 ·') 

111 i:1 d ,? i ,- a -:-· 
te;·: tJ.1? 
cet-ami ca"? 
metais? 
pedras? 
f 1 ores/ f r-u tos? 

1 � L.'Q..r.� 

Ouais os seus objetivos f i 1 an tropi cos·-::· 
··1�·

:empresariais / produ��o? 
comerciais / luc�os? 
educacionais? 
culturais? 

- Como apbiam a atividade artesanal financia? 
tre1.na : .. 

- A qL1em ap6iam artes'.:los? 
associac;oes? 
cooperativas? 
empresas? 
outras instituic;oes? 

assiste tecnicamente? 
comercializa? 
promove / divulga? 
pesquisa? 

- De que recurses dispc5em humanos - n8mero de t�cnicos? 
com nivel superior? 

:'financeiros - US$? 
m�teriais - �rea? 

- Exig�ncias para oferecer apoio
- equip21mentos?

garantia? 
prazo ? 
car·€incia? 
taxa de juros? 



Quais sJo - Nome? 
Onde estJo - enderei;o? 
0 que compra? 
Onde compra? 
Que volume compra? 

COMERCIANTE 

Com que periodicidade compra? 
Como paga dinheiro? 

materia-prima? 
Com que prazo paga somente ap6s a venda/ consigna��o? 

ate quinze dias? 
ate uin mes? 
mais de um m�s":·· 

- Para onde vende cidade? 
estado? 

Brasil? 
e:-:terior Europa? 

Estados Unidos? 
Austr"='lia? 
Canada? 
Asia? 
Pa.i.ses Arabes? 
MERCOSUL? 

- Para quern vende p�blico em geral? 
instituii;oes? 
indt:,str ias? 
outros comerciantes? 

- Como vende a prazo? 

Qual 
Qual 

a vista? 
em loja? 
itinerante? 
em teiras? 

a margem de lucre (%)? 
o maier custo de sua atividade

Como transporta o produto? 
Utiliza estrategias de "marketing"? 

Interfere na produi;io desenho? 

compra do produto? 
aluguel".'.' 
fun c ion c1t-1os? 
impastos? 

fornece mat�ria-prima? 

financia? 
tecnicamente? 
modifica a funi;�o do produto? 

- Exige o produto embalado?



ESPECIALISTAS 

Quern s�o - name? 
- Onde est�o?

Possui vinculo institucional

Possui nivel superior? 
- � me5tre-artes�a?

H� quanta tempo trabalha no
- Como transfere conhecimento

associa�Jo? 

cooperdtiva? 
empresa? 
outras institui�Ses� 
Governo? 

setor? 
curses? 
palestras? 

trabalha direto? 
par escrito? 

-.Quanta ganha�aproximadamente�com este trabalho (UsS/m�s)? 

- 0 que conhece particularmente bem artesanato em geral? 
legisla��o? 

- Real1za pesquisa atualmente onde? 

desenho? 
marketing? 
embalagens? 
couros? 
madeira? 
textil? 
cer�mica? 
metais? 
pedras? 
flares / frutos? 

sabre o que? 
ha quanta tempo? 
com que meios? 



• 

GOVERNO 

- Quais slo os OrgJos federal? 
estadual? 
municipal? 

Onde est:lo 

Como atuam 

endere<;o? 

financia? 
pesquisa? 
treina? 
comercializa? 
normatiza? 
legisla? 
cadastra? 

promove? 

divulga? 
publica? 

Qual o 5eu or<;amento? 
promove coopera<;�o com outros Org�os p8blicos? 

com institui<;ges privadas? 

com outros paises? 



LEGISLAt;�O 

- Impastos IPI 

!CMS

FOB 

sabre exportac;io 

sabre 1mportac;lo de materi� prima 

CIF 

Previdenciaria 

Trabalhista 
ambiental 

- e>: portac;lo especificac;oes e tarifas 
Europa 

Sabre associac;oes? 
- Sabre cooperativas?

Sabre empresas artesanais?

,. 

Estados Un1dos 
Australia 

Canadc1 
Asia 

F'aises Arabes 

MERCOSUL 

couro 

made 1. t-a 

te:-: te1s 

me ta 1 s 
pedras 

flares / 
frutos 



- ARTES�OS

"PERGUNTAS QUE N�O CALAM" 

Quern ensina sabre 

Onde ensinam? 

desenho? 
embalagem? 
tecnicas? 
mar-keting? 
legisla<;�o? 

Quern for-nece mater-ia-prima? 
Quern fornece equipamento? 
Como se e:·:por-ta? 
Par-a onde se exporta? 
Como embalar? 
Como transpor-tar-? 
Que eventos existem? 

- BIBLIOGRAFIA indexada per- autor? 
indexada per- assunto? 
indexada per titulo? 



LA CONTRIBUCION DE LA 

ECONOMICO Y EDUCATIVO 

INTRODUCCION 

MUJER ARTESANA AL DESARROLLO SOCIAL, 

Buscando considerar el tema de la contribuci6n de la rnujer 
artesana al desarrollo, esta ponencia torna corno objeto especifico 
la producci6n alfarera rural del Paraguay. Simplificando un terna 
cornplejo y dificil, esta exposici6n sostiene la idea que, a 
trav�s de una historia entrecortada y desde posiciones de g�nero 
asirnetricas, las ceramistas campesinas han contribuido a moldear 
aspectos fundamentales del imaginario social. Estos aspectos, en 
cuanto definen rasgos identitarios de la sociedad rural, entran a 
jugar un fuerte papel en la configuraci6n cultural del Paraguay. 

Tal consideraci6n no niega la incidencia de las mujeres en otros 
niveles del desarrollo (social, econ6mico, educative, etc.) pero 
se .centra en lo simb6lico enfatizando un momenta que deberia ser 
confrontado con otros. Mi exposici6n supondr�, por lo tanto, un 
modelo complejo de desar-rollo: este no se agota en .lo econ6mico y 
lo t�cnico sine que propane un crecimiento sirnetrico capaz de 
integrar diferentes aspectos de la sociedad. Considero, adern�s, 
importante no s6lo cuestionar el economicismo desarrollista sine 
tarnbi�n un concepto evolucionista que opone lo moderno a lo 
tradicional y considera a este coma un estadio anterior, 
inferior, que debe ser superado. 

El trabajo toma como referencia el rasgo de g�hero, decisive para 
pensar m�s especificamente el aporte femenino. Por eso, esta 
ponencia parte del hecho de que, aunque tal aporte haya side (y 
sigue siendo) fundamental. la posici6n de la mujer no ha sufrido 
modificaciones proporcionales a su contribuci6n y presencia. Me 
baso en lc=1 diferencia entre "condici6n" y "posici6n" trabajc=1da 
por Kate Young, seg8n la cual el primer concepto se refiere al 
estc=1do material en el cuc=1l �e �ncuentrc=1 lc=1 mujer mientras que la 
"posicion" supone lc=1 ubicaci6n soc�al de las mujeres respecto a 
las hombres. En este sentido� creo que el trabc=1Jo creativo de las 
artesanas campesinas replantea e� Am�ri�c=1 Latina el lugar social 
de las mismas y abre posibilidades que podrian servir para un 
posicionamiento distinto. 

Parc=1 terminar estc=1 introducci6n quiero referirme al m�todo 
utilizado en el desarrollo del tema: la ponencia parte de una 
breve contextuc=1lizaci6n hist6ric� de dicho tema en el Paraguay 
para concluir con la presentaci6n del case concreto de dos 
artesanas del �ueblo de It�: una relaci6n, casi anecd6tica, que 
puede servir de modelo 
que nos ocupc=1. 

par0 analizar en poco tiempo la cuesti6n 



HISTORIAS: FRAGMENTOS. 

La historia social del Paraguay es una historia de fragmentos y 

de recodes, de mementos silenciosos, silenciados. La historia de 

las mujeres es la historia de lo que sostiene, en secrete, la 

parte visible que narra y celebra la historia oficial: el tiempo 

�pico de las acciones guerreras y las gestas masculinas, de las 

grandes fechas, de los personajes pDblicos. La producci6n 

artesanal campesina, b�sicamente femenina, no aparece en el 

recuento heroico y el inventario mitico oficial. Las artesanas no 

tienen nombres ni tienen fechas sus producciones. Pero esos 

haceres call ados y an6nimos constituyen una reserva de 

creatividad que nutre a las identidades colectivas con las 
razones oscuras de formas que cruzan y animan aquella historia. 

Por eso, estas mujeres van ajustando los nudes invisibles de 
imaginaries que sostendr�n un tejido social aunque fuere �ste 

vacilante y plural siempre. Y, por eso, la obstinada producci6n 

de la cerAmica acompa�a la suerte desigual de un tiempo largo y 
quebrado y se vuelve un factor fundamental para la conformaci6n 

de las identidades, base �stas de toda tarea cultural. Y cuando 

hablamos de identidades no nos referimos a esencias que floten 
por encima del tiempo sino a procesos incompletos, efimeros a 
veces, continues siempre. 
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Tiempo indigena 

Es dificil afirmar que las mujeres tuvieran en el mundo guarani 

precolonial una posici6n sim�trica con respecto a la masculina, 

pero es seguro que la misma no estaba signada con las 

desigualdades que trajo la colonia: entre los guaranies, el 

hombre hacia el fuego, la mujer lo guardaba. Y lo utilizaba para 

fraguar las formas que ella moldeaba con la arcilla, esa materia 

fundamental que estaba en el fondo de todo el ciclo cultural 

indigena: las vasijas de cer�mica servian para la cocina y para 

guardar el agua; pero tambi�n eran usadas como urnas funerarias; 

como dep6sito de la chicha, n�ctar esencial de toda gran 

ceremonia, y como recipiente del sambrio ritual antropof�gica. 

El papel fundamental que tenia la cer�mica en el cantexto de la 

cultura agricola del guarani se encontraba avalado par las 

razones oscuras del mito: seg�n el relate primigenio, la primera 

mujer guarani fue encontrada bajo una vasija de barro. Y esta 

vasiJa 1 metAfora matricial originaria, se vuelve signo del hacer 

cultural misma: hacer que moldea la materia pl�stica elemental 

sameti�ndola a las usos distintas que requieren las azares de la 

historia; hacer que fragua y captura la forma; que deviene en 

fragmentos, a veces. 



4 

Los siglos de la raz6n . (La colonia). 

En pleno siglo XVIII, el cura jesuita Sanchez Labrador registra 
coma al pasar, un data interesante. Conscientes del papel 
fundamental que cumplen las alfareras indigenas coma guardi�nas 
de la tradici6n del barro y del fuego, las responsables de las 
misiones jesuiticas habian decidido oficializar la pr�ctica de la 
ceramica poniendola a cargo de varones, afectandola al servicio 
del culto cat6lico y alterando las tecnicas tradicionales de su 
confecci6n (se dejaron de lado las procedimientos manuales y se 
introdujo el uso del molde y el torno). Pero ocurri6 que, en 
forma paralela y casi clandestina, las mujeres siguieron en sus 
ranchos modelando obstinadamente las vasijas prohibidas segGn el 
curso de sus memorias antiguas. En los tAva, lo pueblos 
provinciales -sujetos a un control menos sitematico y abiertos, 
por eso, a procesos flexibles de mestizaje y transculturaci6n
tambien se dio una escisi6n entre la producci6n de ceramica 
orient�da a la exportaci6n y la afectada a usos domesticos. Este 
desdoblamiento fue menos dramatico, ya que la producci6n alfarera 
sigui6 en mano de mujeres. Pero tambi�n signific6 la continuidad 
paralela y marginal de una practica que soportaba en silencio el 
peso de la memoria. 

Es que la imposici6n del orden colonial habia significado el 
desmantelamiento de las estructuras socioculturales indigenas. Y 
el cambio de la posici6n de la mujer. Ahora, es el hombre el 
agente de la producciOn y el sujeto de la historia. Y este 
relegamiento se ve reforzado con la imposici6n de un nuevo modelo 
econ6mico: el mercado. Los bienes de uso familiar y comunitario 
pasan a convertirse en mercancias afectadas al intercambio y a  su 
nueva 16gica. Esta alteraci6n habr� de significar un desafio a la 
producci6n de la cer�mica. 
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La multiplicaci6n de los fragmentos: la Guerra. 

La guerra que el Paraguay mantuviera en el siglo pasado, entre 

1865 y 1870, contra la Triple Alianza, integrada par Brasil, 

Argentina y Uruguay, constituy6 un carte profundo en la historia 

del pais, replante6 el lugar de la mujer y afect6 la continuidad 

de las formas culturales. La llamada Guerr-a guasu, "guerra 

grande" .• termin6 con tres cuartas partes de la poblaci6n 

masculina adulta y dej6 un pais devastado e indigente. En ese 
escenario fracturado la mujer adquiere un papel protag6nico: ella 

se constituye en sost�n de la continuidad biol6gica y cultural, 

en guardiana, otra vez, del barre y del fuego. Obviamente, todos 

los oficios masculines heredados de tradici6n indigena y colonial 

desaparecieron siguiendo la suerte de sus hacedores. Pero el 
trabajo de la mujer logr6 cruzar la historia, po� debajo de las 

trincheras y las heridas, par detr�s de la memoria rota: continu6 

moldeando formas heredadas de las guaranies y crecidas con 

funciones importadas que impuso la colonia y con la sensibilidad 

diferente que levantaron las tiempos mestizos. Las mujeres 
reordenan, pues, las fragmentos esparcidos de la historia. Los 

guardan o los desechan, los usan de antipl�sticos para 

confeccionar nuevas formas. La cer�mica que hoy se sigue 

produciendo en el Paraguay contin�a esa marcha la�ga que ha 

sobrevivido a la guerra. 
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El dictador y los tiempos modernos. 

Otros fragmentos. Otras continuidades: la dictadura estrena 

nuevos tiempos y nuevas amenazas. Por un lade, concept8a a las 

productos de la creaci6n popular como fetiches folkl6ricos y 

residuos cosificados de un nacionalismo abstracto; convierte a la 

creaci6n popular en vulgar artesania de areopuerto. Por otro 
lado, plantea un modelo de modernizaci6n reflejo y espurio que 

reniega de las alternativas tradicionales en cuanto las considera 

Raradigmas de atraso cultural y signos de pobreza. Este modelo no 

s6lo posterga a la artesana� tambi�n relega a la mujer. Las 

estrategias desarrollistas implantadas en el Area rural de 

Am�rica Latina por el capitalismo perif�rico suponen tanto la 

modernizaci6n tecnol6gica coma un cambio de mentalidad: ambos 
supuestos erosionan tanto el papel de la cultura tradicional como 

la posici6n de la mujer puesto que, en la aplicaci6n de tales 

politicas, ellas no han sido convocadas o han sido llamadas coma 

mano de obra de segunda. 

Tanto el nacionalismo militarista coma el desarrollismo 

modernizador intentan enviar al exilio de la historia a las 

expresiones tradicionales. Ambas actitudes quieren abolir la 

diferencia. Pero las formas contin8an, una vez m�s a contrapelo 

de los designios adverses de la historia, su terca labor de 

mezcla y fragmento, su quehacer antiguo: su faena cotidiana 
renovada dia a dia. 
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DOS MUJERES 

It� es un peque�o pueblo rural fundado en el S. XVI sabre la base 
de un antiguo asentamiento indigena que ya conociera la pr�ctica 
del barre. Durante la colonia, fue centre active de confecci6n de 
c�ntaros que, en pleno S. XVIII eran exportados masivamente a la. 
Argentina (ciudades de Corrientes, Buenos Aires y Santa F�). It� 
fuej adem�s, sede de producci6n carpintera y constituy6 un t�va, 
un pueblo de indios atendido par curas franciscanos y autoridades 
civiles de la provincia. Hoy, el pueblo de It� se halla rasgado 
por una ruta de asfalto que dividi6 su casco urbane y lo vincul6 
directamente a Asunci6n, la capital del pals. Esta vinculaci6n lo 
hizo vulnerable a las influencias de aquel modelo de 
modernizaci6n acelerado y desigual, especialmente im�ulsado por 
la dictadura de Stroessner. 

En un barrio de este pueblo, en la localidad llamada CaaguazG, 
viven en una parcela de terreno de 12 x 25 mts. Juana Marta Rodas 
y su hija Julia Isidrez. La primera, nacida en 1926, representa 
el mundo del Paraguay rural anclado en una jornada sin horas: el 
tiempo de las guaranies, del mestizaje, de la colonia, el tiempo 
que, atravesado por la guerra, sobrevivi6, entero, hasta rnediados 
de nuestro siglo. Nacida en 1967, la hija, Julia, vendia su 
fuerza de trabajo como dependiente en una casilla del mercado 
central de su pueblo. Desde 1989 cornenz6 a dedicarse a la 
cer�mica aprendida de su madre corno una actividad secundaria, 
primero, y coma su principal tarea, hoy. Es decir, asumi6 el 
compromise antiguo que pasa de madre a hija, de generaci6n en 
generaci6n, el secrete de la arcilla y de la forma. Cada mujer 
recibe de otra la pasta de una tarea que es la misma y que es 
otra cada d1a. 

Juana Marta y su hija Julia ocupan una vivienda conformada por 
dos espacios: el uno, techado con paja y levantado con paredes de 
adobe 1 sirve para la vida cotidiana; el otro, provisto de 
electricidad y techo de tejas, corresponde al modelo urbane y 
consta de un estar y un comedor que, quizA, nunca hayan sido 
usados m�s que para guardar los muebles y albergar la cerAmica 
reci�n quemada. MAs que para atestiguar una modernizaci6n que 
siempre ser� un poco ajena. 
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A partir de hace dos d�cadas se ofrecen en It� pasajes directos a 

Buenos Aires por via terrestre. Desde este pueblo se exporta mano 

de obra barata de albaniles y servicio domestico. Todas las 

mujeres j6venes del pueblo se sienten atraidas por la gran ciudad 

y la promesa del salario en moneda extranjera. Julia se dedic6 el 

ano entero a trabajar en la cerAmica. Julia dej6 la casilla del 
mercado y par dentro tambien siente la seducci6n permanente de 

viajar a Buenos Aires. 

Madre e hija obtuvieron el ano pasado el premio m�s grande que, 

en el �rea de las artes visuales se otorga en el Paraguay a los 

artistas contempor�neos. Es decir, un Jurado, compuesto par 

criticos locales y extranjeros bien calificados, no las 

distingui6 en cuanto artesanas populares sino, simplemente, en 

cuanto artistas. �Que habia pasado? Que Juana Marta y Julia 

habian presentado una obra que estaba ya m�s all� de la tradici6n 

mestiza heredada de los tiempos indigenas: sus formas sueltas, 

delirantes, intensamente expresivas, se mueven impulsadas par una 

libertad que inventa saluciones nuevas y rompe no pocos cAntaros 
de arcillas serenas y perfiles manses. Otros fragmentos. 

Pero estas formas que recuer·dan a Picasso y a Munch, que desafian 

a Botero, mal padrian ser afj.liadas a la tradici6n moderna. Son 
formas bifrontes, crecidas en el espacio ambiguo que une o separa 

casas de techos distintos, mundas, diferentes. Son cacharros 

nutridos con naturalidad y con fuerza, con violencia a veces, de 

las imAgenes extranas acercadas par la madernidad perif�rica. 

Son tiestos capaces de integrar los elementos y repertories m�s 

dispares. Par un lado, estas figuras estupendas coinciden en 

alg0n punto con esa sensibilidad urbana ya contaminada par la 

deformaci6n feraz de los primeros expresionistas, per las 

c<JJ:.tcionaciones surrea 1 is tas .• por e 1 espacio quebrado ( y t-earmado) 

de los cubistas. Par otro, es indudable que las mismas mentan las 

antiguas estructuras guaranies de las grandes urnas funerarias, 
nombran todas las vas1Jas inventadas para contener agua y 
sustento y hablan de las bestias domesticas y miticas de la 
iconografia mestiza. 

Estas dos mujeres cruzan con naturalidad -coma cruzan aquel 

espacio que separa sus dos casas- las f�onteras que separan los 

suelos arcaicos de la tradici6n de los turbulentos terrenos 

modernos. Sus cer�micas crecen en un lugar abierto a 
sensibilidades distintas; surgen en un paraje ambiguo ubicado m�s 

all� de las palabras: el lugar que concilia conceptos 
adversaries. Las formas del a rte log ran resolver muches 
conflictos por otros medics insolubles. Por eso, ciertas 

cuestiones planteadas en la presentaci6n de esta ponencia 

(oposiciones entre lo cultural y lo socioecon6mico, entre la 

tradici6n y la modernidad, entre el lugar relegado de la mujer y 

la importancia grande de su apo�te) encuentran en estas formas 



9 

arcaicas y actualisimas al mismo tiempo, una posibilidad de ser 

consideradas desde la perspectiva amplia que funda la 

creatividad. Perque el hacer de los artistas no s6lo profundiza 

la percepci6n de lo real: tambi�n permite que sus productores 

relocalicen sus posiciones, fuercen desde ellas el lugar 

subalterno que tantas veces les asigna la historia y promuevan 

una sede mejor para la diferencia. Gran parte del future 

democr�tico de nuestros paises se juega en este sitio. 
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LA ttUJER ARTESANA EN EL URUGUAY 

El quehacer artesanal engloba en el Uruguay a concepciones de 
disefio y manejos productivos particularmente heterogeneos. La

artesania uruguaya ae diferencia, en el contexto latino
americano, por circunatancias hist6ricas. Inciden en ella la 
casi inexistencia de raicea pre-hispcinicas y las 
caracteristicas peculiares de la etapa colonial en este 
t<:!rritorio. 
Esta marcada por una poblaci6n :fundamentalmente europea, con 
una escasa presencia africana y un componente indigena 
recesivo. Los primitives grupos pobladores fueron 
progresivamente exterminados durante la colonia en los inicios 
de la independencia. 
Tambien singulariza a nuestra artesania el ser, coma 
manifestaci6n cultural. un reflejo de la amplia cobertura que 
alcanz6. en las primeras decadaa.de este siglo, el sistema 
educative uruguayo. 
Como consecuencia de convulsiones econ6micas y politicas, a 
fines de los afios 60 y la decada del 70, hubo sectores de la 
poblaci6n desplazados hacia nuevas actividadea dando lugar a 
un crecimiento acelerado del sector artesanal, convertido en 
los ultimas 30 afios en una alternativa laboral 
muyoritariamente marginal. 
Todoa estos factores confluyen actualmente en un complejo y 
active dimensionamiento de lo artesanal; han aurgido gremioa, 
asociacionea, organiamos oficiales, mercados y ferias 
artesanales. 

UN POCO PE HISTORIA 

Los pobladores pre-colombinos 
alcanza�on un desarrollo tecnico a 
e industrias del hueso. S6lo en 
industria ceramica, alfareria 
decoraci6n incisa. 

de nuestro territorio 
nivel de industrias liticas 

algunas zonas aparece una 
sencilla de piezas con 

En el periodo colonial las escasas artesanias indigenas se 
vinculan a manejos es�afioles y portugueses para conformar una 
artesania rural vinculada a las necesidades del "gaucho". 
Seran las artesanias manuales 'del Uruguay colonial y 
po3teriormente independiente: con el cuero y la plata, 
constituiran el apero del caballo asi como el adorno y el 
�suipo del gaucho, poncho, chiripa, rast�a. S8 utilizara la 
lana, la guampa (cuernos vacunos) y el mate (calabaza) 
grc:1bado. Aqui aparecen las ind us tr ias ar· tesanalt:,s t ipicarnente 
femeninaa, el hilado, el tejido, el bordado, el crochet, la 
confecci6n de las prendas, etc. 



CURRICULUM VITAE (RESUMEN) 

NOMBRE: Osvaldo Salerno 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Asunci6n, 1952. 

FORMACION: Es arquitecto por la Universidad Nacional de Asunci6n. 

Realiz6 diferentes cursos de artes visuales en Buenos Aires 

(Taller de Alfredo De Vicenzo) y Madrid (Academia de Arte de San 

Fernando). 

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

Arquitectura: entre 1974 y 1983 oper6 como 

proyectos de viviendas y montaje de exposiciones. 

arquitecto en 

Diseno grafico: Es diagramador de catalogos, revistas, afiches y 

libros relacionados fundamentalmente con asuntos culturales. 

Curadoria: Desde 1974 organiza diversas exposiciones de 

seminarios y coordina diferentes eventos relacionados 

cultura popular y la critica en el pais y en el exterior 

Unidos, Portugal, Chile, Espana, Argentina, Brasil). 

arte y 

con la 

(Estados 

Gesti6n cultural: Desde 1991 se desempena como asesor general de 

la Direcci6n de Cultura de la Municipalidad de Asunci6n. Es 

representante del Paraguay ante la World Crafts Council 

International con actual sede en Sri Lanka. Es fundador del Museo 

del Barro de Asunci6n (1979), instituci6n de la cual se 

desempena como director a partir de 1983 . En 1981 funda en 

Asunci6n la Galeria de Arte "Fabrica". 

Publicaciones: Desde 1979 

publicaciones relacionadas con 

organiza y edita diferentes 

la cultura popular del Paraguay. 

Actividad artistica. Desde 1974 viene realizando numerosas 

exposiciones individuales en Asunci6n y en el exterior. Ha 

obtenido diferentes premios en el campo de las artes visuales, 

distinciones entre las que cabe mencionar: el Premio de Cultura 

"Gabriela Mistral" otorgado por la Organizaci6n de los Estados 

Americanos, O.E.A., Washington, 1990; la menci6n especial 

concedida en el I Bienal de Arte sobre Papel, Buenos Aires, 1986. 

Seminaries y conferencias. Invitado por el Departamento de Estado 

de los E.E.U.U., participa en 1982 del Seminario "El Arte y los 

Artistas de los Estados Unidos". En 1986 es invitado por el 

gobierno de Israel a visitar museos y centres de arte de ese 

pais. En 1988 asiste a la conferencia internacional de la World 
Crafts Council en Sidney. Invitado por la instituci6n reci•n 

citada, en 1991 participa coma ponente en el seminario sabre 

diseno en la artesania realizado en Bogota. En 1994 participa 

como ponente en el seminario "Hacia una Cultura para la 

Democracia en el Paraguay'' realizado en la Universidad de 

Maryland, Washington. 



Siglo XIX v comienzos del siglo XX 

!:.6. actitud cultural de los montevide:anos -la "cultura" era 
europea, los mantenia ajenos a una valoraci6n de las 
artesanias rurales. 
A �ediados del siglo XIX un incipiente desarrollo industrial 
j�stifico el inicio en Montevideo de la ensenanza tecnica en 
las Talleres de la Maestranza que luego se transforrnarian en 
la Escuela Nacional de Artes y oficios. Esto coincidiria con 
la llegada al Uruguay de numerosos inmigrantes europeos que 
aportaron su adiestramiento en oficios y tecnicas. 
A partir de 1915 la Escuela impulsa durante un afio y media un 
ti?O de formaci6n fundamentalmente experimental. A traves de 
la opcion de materiales y criterios de dise�o marca una 
vcl�ntad de identidad americana. 
En 1934 Joaquin Torres Garcia desarroll6 su "Teoria del Arte 
Constructive" en el que reivindic6 "un arte an6nimo, arte de 
todos y para todos y gue tendria que manifestarse no solo en 
la. pintura y escultura, sine en toda suerte de objetos 
necesar·ios a la vida de cada dia" UJ k'En 1942 la Escuela pas6 a llamarseuniversidad del Trabajo del 
Uruguay, y hasta el dia de hoy mantiene la fc..rmaci6n 
artesanal y tiene centres distribuidos en todo el pais. 
Aument6 progresivamente la cantidad de mujeres que asisten a 
estos centres donde se ensefian las siguientes disciplinas 
artesanales: metales, joyeria, esmaltes, bisuteria, 
o?::::ebrer ia, ceramica, artesanias del cuero, f ibras vegetales, 
madera, piedra, tapiz y textiles. 
La Escuela Nacional de Bellas Artes, per su lade a�rob6 un 
Plan de Estudios a traves de la practica de diversas 
actividades creativas, algunas de ellas artesanales. 
Es asi coma va surgiendo con fuerza una artesania urbana y 
culta frente a un decrecimiento de la artesania rural. 
Con la fundaci6n de Manos del Uruguay en 1968, se inicia el 
encuentro de sectores de la artesania rural, -fundamentalmente 
la textil- con los criterios de disefio manejados por creadores 
llrba:1os. 

La situaci6n hoy: 

�a artesania uruguaya, salvo la actividad tex�il que es la que 
genera mayor ocupaci6n en el medic rural, es un fen6meno 
predominantemente urbano. La mayor parte de los 20 a 25 mil 
artesanos (segun estimaciones variables), que componen el 
sector, residen en Montevideo y en las ciudades del interior 
del pais. 
El trabajo artesanal se realiza en forma individual, en grupos 
familiares o en talleres con pocos miembros; incluso las 
empresas artesanales que trabajan con empleados no suelen 
3uperar los diez integrantes. 
�l movimiento cooperative es intenso en el interior del 
A las 18 Cooperativas de Manos del Uruguay se suman 
independientes en la actividad textil, el trabajo del 
fibras vegetales y ceramica. 
(1) Universalismo Constructivo
Bs.A3 . .l.94.4

-Joaquin Torres
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LA MUJER (un esbozo sabre el status de la mujer en el Uruguay) 

En las primeros anoa de la independencia dos hechos 
aignificativos sefialaron la situaci6n de la mujer uruguaya: 
esclavitud y abnegaci6n. En el ano 1756 se introdujeron 
esclavos africanos -las mujeres negras estaban destinadas al 
servicio domestico- en aquella epoca mujeres libres 
desempefiaron el papel de enfermeras. E5ta aptitud de 
beneficencia y sacrificio personal fue la primera 
manifestaci6n de la mujer uruguaya en favo� de la Sociedad y 
de su propia emancipaci6n de las tareas excluaivamente 
domesticas. 
En el Uruguay, coma en toda Latino America se heredaron 
costumbres y leyes europeas y orientales que establecian la 
absoluta dependencia de la mujer del padre y del marido. En la 
epoca colonial muchaa mujeres eran analfabetas; la primer 
escuela para ninas fue creada en 1795 por iniciativa privada. 
Como en todas partes la emancipaci6n de la mujer en el Uruguay 
comenz6 con la educaci6n. 
La reforma escolar de Jose Pedro Varela (1877) en el Uruguay, 
estableci6 la ensenanza obligatoria y gratuita para nifios y 
nifias. 
Segun afirma la Dra. Paulina Luisi, las mujeres uruguayas 
fueron las primeras latinoamericanas en iniciar 
organizadamente el movimiento de emancipaci6n femenina y las 
primeras que solicitaron a los poderes publicos el 
reconocimiento de sus derechos. 
La Constituci6n de 1830 negaba rotundamente la ciudadania a la 
mujer y par lo tanto el derecho al sufragio. 
Luego de gran actividad desplegada por las mujeres uruguayas y 
despues de muches anos de debates se les concedi6 el derecho 
al sufragio en 1932. En 1995 hay en el Uruguay, mujeres 
profeeionales en todas las carreras universitarias, tenemoe 
una mujer Ministro de Trabajo y Seguridad Social, hay varias 
en el Parlamento, al frente de Organismos, etc. En Montevideo 
hay 14 ONGs nacionales con programas o proyectos vinculados a 
la mujer. Entre sus muchas actividades, tienen talleres para 
educaci6n no formal, capacitaci6n en artesania y en gesti6n. 
En el interior hay 37 ONG y grupos de mujeres mas las 18 
Cooperativas de Manos del Uruguay. 
En este contexto es que ubicamos a la mujer artesana de hoy. 

La muier en el trabaio 
En la Encuesta de Hogares realizada en 1977, el porcentaje de 
hombres activos era de 74,40% y de mujeres activas 36,5% 
(dates respecto a la mujer activa solamente en el Departamento 
de Montevideo). 
El termino "active" abarcaba entonces a personas de 14 o mas 
afios que trabajaban par remuneraci6n o ganancia. Pero eran
consideradas (y lo son aun) "inactivas" las amas de casa y
los/las trabajadores familiares que desarrollaban su 
actividad en el hogar sin recibir una remuneraci6n formal. 
La mayoria de las mujeres artesanas trabajaban entonces en sus 
hogares, en empresas familiares por lo tanto pueden haber sido 
consideradas "inactivas" par la Encuesta de Hogares. 



En el case de las artesanas urbanas no hay hoy mujeres 
analfabetas y su nivel de educaci6n formal es elevado, 
recordemos que en la �poca de la dictadura aparecen artesanas 
de todas las clases sociales; con respecto a su formaci6n 
artesanal, un gran porcentaje son autodidactas, aunque la 
mayoria adrnite tener forrnaci6n en artes pl�sticas o haber 
seguido curses en la Universidad del Trabajo o en un taller 
particular. 
�s importante senalar el escaso porcentaje de artesanas cuya 
!cr�aci6n proviene de la tradici6n familiar.
Sa expansi5n de las artesanias urbanas registrada en las 
0ltimos anos se asocia a un proceso de deterioro econ6mico de 
sectores medias y bajos de la sociedad uruguaya y al 
estancamiento productive. Representa una de la opciones para 
i�cremer.tar las ingresos familiares en forma complementaria 
del trabajo del marido o de otras actividades y a veces 
exclusiva. Ese complemento le ha servido mucho a la rnujer, hay 
una revalorizaci6n de su rol en el hogar. 
Al tener poco acceso a las fuentes de trabajo "fo�·males" las 
mujeres se volcaron naturalmente al sector informal coma un 
mode de sustentar a sus familias. 

· A::::·tesanas urbanas: Hacemos referencia a<;�ui e>:clusi vamente a
las arte3anas que tienen una actividad econ6mica productiva 
destinada a la comercializaci6n, es decir a lo que denominamos 
empresarias-artesanas o asalariadas de pequenas empresas 
artesanales. 
En el area rnetropolitana se da, par una escasa diferencia 
porcentual, un mayor n�mero de hombres artesanos que de 
mujeres. 
Es fundamentalmente femenina la opci6n par la tapiceria y el 
tejido y es practicamente equivalente en el caso de la 
ceramica. 
Se calculan aproximadamente entre 4.500 y 5.000 artesanas en 
Montevideo. (Poblaci6n de Montevideo 1.700.000 habitantes 
aproximadamente). 
En las empresas artesanales familiares hombre y muje:r· a menudo 
trabajan juntas, repartiendose las tareas. Estas unidades 
artesanales presentan los rasgos tipicos de l�MYPES, es decir 
escasa capitalizaci6n, falta de garantias para acceder al 
credito y alto grado de informalizaci6n con respecto a las 
normativas vigentes. 
En el area urbana, la artesana tiene acceso a niveles de 
capacitaci6n que no tiene la artesana en el media rural, puede 
conocer las tendencias del mercado y se convierte en pequena 
empresaria. 
Existen

1
en las ciudades, muchas posibilidades de capacitaci6n 

para la formaci6n artesanal pero no capacitan para una 
mentalidad empresarial. Son pocas las empresas artesanales 
que han podido "despegar" e insertarse en un mercado estable. 
En muches cases cuando la artesana tiene exito en su 
emprendimiento productive, el marido pasa a intcgrar la 
empresa coma distribuidor, cobrador, relaciones publicas, 
asistencia a ferias, etc. 



Comercializaci6n.-

Interna: Boutiques de regalos, un Mercado de las Artesanos, 
ferias vecinales, etc., en todos estos lugares vende y compite 
la artesana urbana con la del;interior del pais. Al ser un 
pais pequeno la producci6n de ambas esta en las mismos 
mercados. 
La presencia de varios locales de Manos del Uruguay, donde 
venden sus productos, asi come el apoyo de la Secretaria del 
Consejo Mundial de Artesanias, con sus conexiones 
inter�acionales les ha abierto la posibilidad de nuevos 
mercados tanto a nivel local come internacional. 
Hay una comercializacion zafral relacionada con el turismo, en 
ferias y boutiques en los Balnearios durante el verano.Hay 
ferias relacionadas con fiestas religiosas (San Cano, La 
Virgen del Verdun, Yemanya), y tambi�n ferias rurales donde 
ofrecen las artesanias locales, adoptando el producto al 
evento. 
En estos ultimas anos el Uruguay se ha visto"invadido" de 
artesania de todo el mundo de buena calidad en general, esto 
ha obligado a las artesanas a mejorar la presentaci6n, a ser 
mas estrictas en el control de calidad, etc. 
La comercializaci6n es para la artesana una de las mayores 
dificultades para su sobrevivencia y el desarrollo de su 
artesania. 
Hoy en dia, la mujer artesana que antes hacia un producto 
personalizado segun el pedido tjel cliente, tiene gue estar 
atenta al mercado y conocer sus;reglas de juego. 
Exportaci6n: En terminos de destine del comercio de las 
artesanias se puede sefialar gue/ segun una encuesta realizada 

J en 1989 per la Comisi6n Naciqnal Coordinadora del Trabajo 
Artesanal, el 80% del mismo se dirige al mercado interno- con 
un 61,25% hacia el mercado local y 38,7% hacia el nivel 
nacional- y el 20% restante orientado a la exportaci6n. 

Apovos gubernamentales v ONG's 

Es para esas exigencias del mercado y en �poyo a estos 
emprendimientos productivos artesanales que han aparecido una 
serie de servicios promovidos par el gobierno par un lado, y 
per distintas ONG's. 
La Direcci6n Nacional de Artesanias del Ministerio de 
Industria y Energia de pequenas y medianas empresas presta 
desde 1991 un decidido apoyo al sector, en informaci6n de 
ferias, promoci6n, fortalecimiento, contactos con delegaciones 
extranjeras, articulaci6n con las gremiales artesanales, 
impulse de ferias locales, etc. 
Una Organizacion no gubernamental coma es FUNDASOL (Fundaci6n 
de Cooperaci6n y Desarrollo Solidario) cumple una funci6n 
importante en materia de capacitaci6n y asistencia tecnica y 
en algunos casos asistencia finaqciera. 
Tambien !PRU (Instituto de Promoci6n Econ6mico 
Uruguay); CCU (Centro Cooperativista Uruguayo); 
el Banco de la Hujer cumplen una '. tarea de apoyo 
seguimiento en sus emprendimientos productivos. 

y Social del 
Fora Juvenil y 
al sector y de 

Estas Organizaciones han hecho enfasis especialmente en el 
aspecto empresarial. 



Situaci6n Legal de la artesana.- El 90% de las artesanas del
Uruguay (excluyendo las artesahas integrantes de Manos del
Uruguay) se encuentra en el sector informal, no tiene
protecci6n alguna, ni jubilaci6n. Puede entrar a_ sector
formal inscribi�ndose come pequefia empresaria, pero con un 
costo muy elevado para sus ingresos. Se trata de un aporte
mensual, cuando en la mayoria de los cases sus ingresos son
zafrales. 
_ _. relaci6n cor. la elaboraci6n de u:'1 :narc� jur·idico
estimulante para el sector, luego del impulse en torno al tema
generado con el informe del especialista Carlos Laorden,se
presentaro� una serie de proyectos de ley sabre Artesania al
Parlamento. Ultimamente dos senadores, en una iniciativa de
caracter mas general sabre las micro y pequefias empresas, 
re�lantearon la cuesti6n y segun informaci6n generada en el
ambito parlamentario este proyecto es el que tiene
pos�bilidades de concretarse en este afio. 
Y para terminar, entendemos que las roles multiples que hoy
asurne la mujer artesana, la colocan en el mejor lugar para
equilibrar las metas sociales, culturales, ecol6gicas y
politicas con el desarrollo 
La mujer artesana tiene claro que el fin de una actividad 
econ6mica es satisfacer las necesidades humanas y sociales. 

Ahora le cede la palabra a Rufina 1 Roman, que hablara sabre la 
experiencia de la organizacion artesanal mas importante del 
pais, de la cual es actualmente Preeidente: Manos del Uruguay. 
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La Mujer Embera: 

" ARTESANA HACEDORA Y CREADORA DE OBJETOS" 

La cesteria, que universalmente se genera por la aplicaci6n de fibras 

vegetales duras, sometidas previamente a un proceso de adecuaci6n hasta 

converfirlas en cintas, hilos y varillas para la elaboraci6n de objetos de uso, es 

la actividad artesanal principal de la mujer Embera, quien produce 

esencialmente contenedores para el uso domestico y agricola yen los uttimos 

anos para el consume de la sociedad nacional e internacional. 

Los Embera, jun to con los Waunana son las dos grandes familias aborigenes 

de la costa pacifica colombiana. Las comunidades que estan localizadas sobre 

los rtos Saija, Sanquianga, Naya, Cajambre y sus afluentes son los Eperaras

Siapidaras, que se llaman a si mismos, de acuerdo con la fonologia de su 

dialecto, Eperas ' 

Las mujeres Eperas, hace cinco anos formaron dos organizaciones de 

artesanas compuestas por 80 mujeres de 60 familias indigenas agrupadas en ' 

cuatro localidades. Estas mujeres hacen parte de las 900 familias Eperaras

Siapidaras distribuidas en 24 asentamientos de los departamentos de Narine, 

Cauca y Valle del Cauca 2• Su trabajo se desarrolla en los Resguardos lndigenas 3 

de San Miguel de Inti, Guangui y desembocadura del rio Saija, del Municipio de 

Timbiqui, al sur del puerto de Buenaventura desde el que existe una distancia de 

ocho horas de navegaci6n 

El habitat de los Embera Eperara Siapidara son las selvas humedas 

tropicales del Pacifico colomblano, que se caracteriza por los severos regimenes 

de lluvias, vientos y humedad a que est6 sometido y porque en terminos 

absolutes posee la mayor biodiversidad del mundo. 

La cesteria y otros productos los elaboran de dfferentes fibras que 

generalmente y jun to con algunas plantas tint6reas, recolectan de los mismos 

bosques; pero especies como la tetera ( Stromanthe lutea) de la cual se extrae 
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la materia prima de la cesteria producida en mayor volumen para el mercado 

nacional, provlene de sitlos cercanos a las vivlendas, en las zonas aledai'ias a 

los nacimientos de agua y pequenas quebradas y cuya siembra, Rmpieza y 

cuidado est6n a cargo de las mujeres y en forma muy marginal del hombre. 

Esta intervenci6n de la mujer se d6 a partir de una organizacion natural 

alrededor del trabajo de adecuacion de los terrenos , del cultivo de la palma y 

de stJ procesamlento posterior. 

Los Embera, han representado tradicionalmente su vision del mundo a 

troves de diversas pr6cticas de caracter esteffco: tradici6n oral, musica, pintura 

facial y pintura corporal; y de producci6n de objetos: cesteria, ceramica, talla 

en madera, tejidos en chaquiras, objetos rituales y labrado de canoas . 

. Estas practicas 
4 

se entrecruzan, expresan y proyectan la concepci6n que 

tienen del hombre como individuo y como ser social y en las actividades 

ceremoniales y cotidianas en las que se produce una lnteracci6n social con la 

naturaleza y la dlmensl6n estetfca. 

Desde muy temprona edad, entrando apenas en su adolescencia, la mujer 

de esta comunidad establece relaciones de pareja, por lo que su dedicaci6n 

mayor se centra en la procreacion, la atencion a su familia y el desempeno de 

diversas labores del campo. Tambien participa en espacios comunitarios y 

otras ocupaciones tradicionales como la artesania. 

La organizacion de la mujer en esta region del pois y su compromise con 

el frabajo que ejerce con gran dedicaci6n en todas las areas de la vida fammar, 

la hon convertido en el centro y nucleo de estas comunidades consolidando 

procesos que contribuyen al desarrollo del pois y a salvaguardar las tradiciones 

y la cultura de sus grupos. 

La muj�r Epera produce artesanias como una actividad coffdiana 

aprendlda desde la lnfancla y durante el proceso de convivencla con la mad.re. 

La vfda de estas comunldades transcurre en medfo de la produccf6n 

agricola basada ·en los cultivos para la subsistencia como: platano, yuca, maiz, 

chontaduro y algunas especies vegetales como la palma tetera utilizada en la 



producci6n artesanal; recolecci6n de frutales y manejo de plantas medicinales 

completan su dieta alimenticia con el producto de la caza de animate 

selvattcos, de la pesca fluvial y algunas especies marinas. 

La producci6n artesanal posee dos niveles, uno ritual y de autoconsumo 

y otro orientado hacia el mercado. En el primer nivel se producen collares, 

cestos, tallas en madera y labrado de canoas. El segundo se desarrolla 

aprovechando fundamentalmente el conocimiento del oficio y se ha orientado 

basicamente a la producci6n de cesteria y algunas tallas en madera, con las 

que se articulan a la economia de mercado. 

La artesania para las mujeres es una practica decisoria en la conservaci6n 

y perpetuaci6n de la cultura e identidad de los pueblos Embera y hoy dia es 

ademas, uno de los medics por los cuales la comunidad establece relaciones 

con el mundo exterior a ella, con una producci6n con valor agregado que se 

sumo al del cultivo del pl6tano y el chontaduro -ya que ellos no parttcipan del 

proceso de extracci6n de madera caracteristico de todo el pacifico 

colombiano- con lo que su grupo familiar adquiere una capacidad adquisitiva 

de acuerdo a las reglas del juego de esta economia de mercado. 

Esto les permite obtener ingresos que destinan a fortalecer su dieta 

alimenticia y teniendo en cuenta que la ubicaci6n geografica de estas 

comunidades las hace propensas a la� enfermedades de tipo tropical, parte de 

ellos se destinan igualmente a la obtenci6n de servicios medicos que 

complementan sus terapeuticas tradicionales. 

El nivel escolar de las mujeres es minimo y casi inexistente ya que por su 

temprano ingreso a la vida conyugal se ha visto marginada del mismo. Lo mas 

comun es encontrar mujeres lletradas y su acceso a la escuela es muy reciente, 

alcanza apenas los grados prlmero o segundo de la educaci6n primaria; es 

excepcional el caso de mujeres que hon logrado la primarla completa y la 

secundarla y mucho mas las que
'
han tenldo acceso a la Universldad. 

Las mujeres se comunican fundamentalmente en su lengua native, no 

manejan las relaciones con el mundo externo al suyo y la expectativa de 
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partfcipaci6n en la vlda comunltaria se basa en una division de los roles 

femenino y masculine en los que la fortaleza esta asignada al hombre. 

EN BUSCA DE lA "ESPERANZA" Y DE "NUEVOS HORIZONTES" 

El primer paso de las mujeres Eperas para superar este rol tan estrecho y 

potert1ciar su participaci6n dentro de su comunidad fue la creaci6n de las dos 

primeras asociaciones "La Esperanza" y "Nuevos Horizontes
u

, que fueron la base 

de la Asocioci6n de Mujeres Artesanas lndigenas del Rio Saija, que esta en 

proceso de conformaci6n y que integra a las mujeres artesanas de ofras 

comunidades Eperas . 

. Esta organizaci6n mayor posee como papel principal el de ente 

coordinador, regulador def desempeno de los grupos locales, mediador entre 

los grupos y las entidades u organizaciones externas, asf como facilitador de 

alternativas de mercadeo y comercializaci6n de las artesanias. 

f ue asi como con el esfuerzo de Rosalba y Agustina Pertiaga, Gabriela y

Peregrino Gonzalez, Adetta e Ines Chiripua, Agustina e Hilda Chirimia, entre otras, 

iniciaron como una de sus primeras actividades como asociodas un diagn6stico 

participativo en el que identificaron problematicas y oportunidades, desde la 

posici6n de la mujer, como productora y reproductora, lo que les permltf6 la 

formulaci6n de un "idear· que se traduciria en unas metas concretas para el 

proyecto. 

El diagn6stico condujo a identificar situaciones tales como que la mujer 

cumple un papel fundamental en la reproducci6n biol6gica y en la 

reproducci6n de la cuttura, pero que a pesar de eso, ellas sentfan tnsatlsfacct6n 

por la poca colaboraci6n y reconocimiento def hombre. 

La mujer artesana es "responsable de todo el proceso productivo ( en el 

que es casi fnexistente la particlpaci6n def hombre, salvo cuando nino, que 

apoya a su madre en algunas labores de culdado de los cultivos), hasta la 

elaboraci6n del objeto final. Antes de tener organizado el proyecto productive 



artesanal, las mujeres perdian el dominio sobre la comercializaci6n y la fijacl6 

de los precios de sus productos, que eran asumidos por el hombre. 

Esta falta de particlpaci6n en la definici6n del precio de las artesanias 

en la venta de las mismas, propiciaba dos problemas: Primero, el que su 

compafieros viajaran a los centros urbanos de la region ausent6ndose por vario 

dias de la comunidad y de su hogar. Y segundo, al regreso, el hombre no daba 

clara cuenta de las ventas, llegando con poco dlnero o sin el. Esto estaba en 

directa correspondencia, con el hecho de que cuando habia buenas ventas, se 

acentuaba el consumo de licor de los hombres de la comunidad, lo que estabo 

desestimulando a la mujer en la elaboraci6n de artesanias pues lo relacionabon 

con un claro desmejoramiento de la vida familiar. 

Adem6s, se evidenci6 el temor de los hombres, frente al af6n de estudiar 

que demosfraron sus mujeres, a la inquietud de salir tambien al mundo exterior, 

al interes de asumir un popel mas decisorio en reuniones y a su deseo de que 

en los frabajos comunitarios su papel fuese tan importante como el de los 

hombres. Esto, gener6 celos, disgustos y desconfianzo, que llevaron a un mayor 

"encerramiento" de la mujer. 

Toda esta situaci6n se discuti6 con hombres y mujeres quienes aceptaron 

responsabilidad comportida en la problematica, por lo queen acuerdo se fueron 

deflnlendo las bases del Proyecto productive artesonal que se lmpuls6 y cuyo 

objetivo central ha sido desde sus inicios el de "Promover la participaci6n de la 

pareja indigena (hombre-mujer) en el proceso de administroci6n, mercadeo y 

comercializaci6n del proyecto artesanar· y que hoy, en el mediano plazo, 

evidencia cambios y muestra logros concretos: 

Uno muy importante ho sido el reconocimiento y valoroci6n del papel que 

cumple la mujer en la vlda comunitaria como reproductora de la cultura, lo 

necesidod de que se vlncule al mundo escolar, ocordondo estroteglas de 

capacltacl6n tales como alfabetizaci6n, intercambios, partlcipaci6n de las 

mujeres en las reuniones con voz y voto para tomar declslones. 

El otro, es el acceso a la capacitaci6n de hombres y mujeres, sobre 
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aspectos contables y de gesti6n, de manera que los representantes y lideres 

fortalezcan sus habifidades y adquieran herramientas baslcas que les permfta 

orientar sus propfos procesos y el aprendizaje de la mujer a fijar ella misma los 

precios de sus productos. 

Ademas. se vi6 la necesidad de la cualificaci6n del trabajo artesanal a 

partir del dominio de practicas externas come el tinturado con anilinas 

com�rciales y el manejo conceptual de los colores foraneos y la revitalizaci6n 

de conocimientos y practicas tradicionales, come el tinturado con vegetales y 

mediante oxidaci6n. 

Pero entre los mas importante es, que se logr6 la destinaci6n de las 

ganancio� de la mujer, en reformas de la planta fisica de sus viviendas, en el 

vestldo tradiclonal y en la crra de especies menores ( gallfnas y otras) para 

mejorar la anmentaci6n de su famma. 

Por ultimo, como logros concretos se organizaron grupos o comites 

artesanales en coda uno de los poblados, siguiendo la estructura 1Tadicional. 

Los Epera tienen una organizaci6n socio-politico segmentaria por su 

conformaci6n en niveles exclusives, como: famma nuclear, familia extensa, 

parentelas o "parcialidades" y la naci6n-sociedad o "provincias" 5
• 

SU CULTURA PREVALECE 

Esta organizaci6n es el eje de los diferentes asentamientos poblacionales, 

que de acuerdo a las clrcunstancias par!lculares hist6ricas y temporales de los 

grupos genera tendencias hacia la atomizaci6n o hacia la nucleaci6n. Los 

poblados o caserros se establecen a lo largo de los rfos y los conforman ocho 

a cincuenta vivlendas, que mantienen estrecha relacl6n en1Te si. 

La orlentacl6n del nucleo de parentesco la ejercen mfembros del grupo 

que ocupan niveles dlferentes en la estructura social, de acuerdo a la 

especificidad del poder socio-cultural conferido; entre ellos tenemos al Jaibana, 

las personas que guardan las leyendas, los que fabrican canoas, los que 
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conocen las plantas y los Tachinabe o caciques que pueden ser hombre o mujer. 

Las figuras mas sobresalientes son las de los JAIBANA y TACHINABES yd 

sus funciones en la comunidad se desprende el poder social, religioso y politico 

El Jaiban6 6 es el que cura y su poder se extiende hacia el entorno social y 

natural que lo rodeo, la figura del Tachinabe es quien posee el poder politico 

y religioso de la comunidad, se accede a el en forma hereditaria, es decir de 

padres a hijos; estando este poder actualmente a cargo de dos hermanas 

qulenes en su debldo memento deberan seleccionar de entre sus hijos el sucesor. 

C ado grupo de parentesco posee su propio Jaibana, lo que ha incidido 

en forma importante en los procesos de segmentaci6n que distinguen a la 

sociedad Embera. Asi mismo todas las activldades que emprenda la 

comunidad y las decJsiones por las que se opte estan tuteladas por la figura de 

las Tachinabe quienes tienen actualmente repartldo el terrltorio para un mejor 

manejo del mismo. 

ENTRECRUZANDO ILUSIONES 

El proyecto PRODUCTIVO de las mujeres indigenas artesanas del rio Saija 

y Guangui es promovido y atendido en forma integral por el convenio suscrito 

entre la Corporaci6n Aut6noma Regional del Cauca CVC y la Comunidad 

Econ6mica Europea CEE, con cofinanciaci6n econ6mica y apoyo tecnico y 

comercial de Artesanias de Colombia S.A., a troves de dos convenios realizados 

con las comunldades de San Miguel de lnfi y Guangui 7, donde estan localizados 

los grupos "La Esperanza" y "Nuevos Horizontes". 

Los productos elaborados prlnclpalmente por las Epera son canastas, 

esteras y abanlcos, elaborados con chocolatlllo y tetera, objetos todos de 

utllldad practlca en la vlda de la comunidad: las esteras se usan para dormlr 

sobre ellas, los canastos para transportar allmentos, los abanlcos para avfvar el 

fuego de las coclnas, las petacas o cestos de menor tamano para guardar 

objetos personales. lgualmente teJen para sus nlnos juguetes que imitan la flgura 
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de alg(m animal conocido. 

El proceso producttvo se inicia con el culfivo de la planta, seguido de la 

adecuaci6n de la fibra, la elaboraci6n del objeto, hasta su utilizaci6n o su 

comercializaci6n. 

El cuidado de la planta y su transformaci6n en materia prima se resume 

respecto a la tetera en los siguientes pasos: socola o adecuaci6n del terreno, 

siembra, derriba o tumba, drenaje, roza o limpieza de malezas, corte del tallo 

que es la parte utfl, raspar, secar al sol, sobar con piedra, humedecida, sacado 

de la vena interior hasta formar cintas de uno a ocho ems, colocar nuevamente 

al sol para blanquear la fibra, favor, secar, corte de la cinta segun el ancho 

deseado de acuerdo a la finura y grosor deseado en el tejido. 

En los planffos de tetera se ufiliza la slembra del cogollo vertical, tecnica 

validada durante varlas generaciones y de especial manejo por parte de las 

mujeres adultas. 

El chocolatillo ( lschinosiphon aruma} se encuentra en areas distantes a los 

poblados y su obtenci6n se realiza mediante recolecci6n de acuerdo a las 

faces de la luna 8
• El proceso con el chocolatillo se inicia desde su recolecci6n 

y transporte, seguido de la adecuaci6n de la fibra y tanto del chocolatillo como 

de la tetera, la parte utilizada en la cesteria es el tallo. 

Estas organizaciones de artesanas contemplan dentro del cronograma de 

sus proyectos comunitarios, el intercambio de experiencias con las otras 

comunidades del Saija. 

Con respecto al mejoramlento del producto elaborado para el mercado 

nacional, se logr6 a troves de la relaci6n directa entre artesana y disenador 

industrial ( Proyecto INCONTRO flnanclado por Artesanias de Colombia) la 

solucl6n del problema tecnico presentado con las anilinas conseguidas en los 

mercados reglonales, que daban un color vlstoso, muy apreciado por el 

comprador, pero que se corrra o "escurria" mientras era sacado por el rio desde 

la casa de la artesana hasta su punto de venta, problema presentado por lo 

lncomprenslble para ellas las fnstrucclones en espanol, lo que se solucion6 con 



la fijaci6n de color a naves de practicas entendibles para la artesana y con 

aditivos propios de su entorno. 

Comunmente, si el producto va ser de color, se procede a su tinturado 

bien con tintes naturales como el achiote, mopushi, bija, por oxidaci6n lograda 

al enterror lo fibra en barro negro proveniente de las orillos de los rios o 

quebrodas; o bien con minerales conseguidos en el comercio nacional, 

prc'.Jctfca esta aprendlda durante el contacto con la sociedad mayoritarla. 

lgualmente y en esta misma relaci6n artesana-disenador se lograron 

algunas lnnovaciones en cuanto al acabado de los tejidos, que son en diagonal 

de alto resistencia y con los que se logran excelentes acabados en el producto 

final. 

La base principal del tejldo es la obsfTaci6n geomefTica y la concepci6n 

matemc'.Jtica de coda efecto o textura que posibilita el que el mismo se repita en 

un solo producto cuantas veces se desee. 

Segun observaci6n tecnica de la Disenadora lndusfTial Mario· de los 

Angeles Gonzalez , la relaci6n de los elementos que se entrecruzan en forma 

diagonal y transversal son 1 x 1, 2x 1 y 1 x2x3x-4x5; generando en el objeto 

variedad de texturas que a su vez son las que sustentan las representaciones y 

simbolismos. 

T ambien en esta relacl6n en ire artesano y disenador se experiment6, 

aplicando a los bordes algunas puntodas del inicio o del cuerpo del producto, 

combinondo colores naturales con artificiales, texturas de un objeto para la 

agricultura con texturas de objetos del hogar y objetos de cesterra con formas 

de objetos de madera 

Los productos elaborados con esta asesorla en muchos comunldades del 

pois, se encuentran hoy dia itfnerando en Galerias y Museos de Alemania, Italia, 

Francia, Espai'ia y o1ros pafses europeos. Tambien hon sldo presentados 

dlrectamente en la Feria Internacional de ortesania fTadlclonal de Santiago 

Chile en 1993, a la que fueron como lnvltadas y en EXPOARTESANIAS Colombia 

creativa 1994, realizada en Santafe de Bogota con el ausplclo de Artesanias de 



Colombia. 

La participaci6n en estos eventos y en otros de car6cter regional ha side 

tornado por las indigenas como un proceso de aprendizaje de la mujer sobre 

el manejo del mundo externo a su grupo y de construcci6n de lazos de 

solidaridad entre ellas y sus companeros, al posibilitarse el viaje de la pareja o de 

un hombre y una mujer. 

CONTINUANDO EL CAMINO 

Las mujeres participantes en este proceso y durante la fase evaluativa 

realizada en 1995, plantean que el Proyecto de Organizaci6n y capacitaci6n de 

las artesanas lndigenas debe conttnuar con su caracter social y debe ser inclurdo 

dentro de los planes globales de fortalecimlento etno-educativo. 

Como grupo especiflco de mujeres artesanas definieron como segunda 

fase de su proyecto el fortalecimiento de sus organlzaci6nes locales, la insercl6n 

de un plan de mercadeo en cadenas o redes de productores que permitan 

minimizar costos en los deplazamientos y permanencias en los centros de 

mercado, gastos que a menudo no se compensan con las ventas; ventas por 

catalogo en lo que ven una gran oportunidad una vez manejen mas su 

dinamica y lograr acceder a las redes internacionales de apoyo al mercadeo 

de artesania indigena. 

De esta forma, Gabriela, Adelfa, Agustina y sus demos companeras, 

pretenden segulr fortaleciendo su papel decisorio alcanzado en la vida 

comunitaria , en la familiar y sobre todo, proyectando su papel cultural -social 

y econ6mlco en beneflclo de su familfa, de su comunldad y de su proplo 

desarrollo como mujeres. 

,. 

Lyda del Carmen Droz L6pez 

Profeslonal Unidad Tecnlca 

Artesanias de Colombia S.A. 
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NOTAS 

1. Los "EPERAS". De acuerdo a los estudios de Pardo,M. (1987).hacen parte de las
grandes familias de la costa padfica colombiana, cuyos antepasados son los
Poya descendientes a su vez de los Citara o Cirambira quienes de acuerdo a los
estudios etnolinguisticos de Aguirre, A. (1993). conforman el grupo linguistico
Choc6, variante de una lengua 6 tronco comun denominado Proto-choc6. Los
estudios mencionados dan cuenta que "a partir de la instauraci6n de la
colonizaci6n minera en la region del pacffico. durante los siglos XVI y XVII, el
territorio Embera se fragment6 socio-politico y espacialmente. Como una forma
de resistencia los Embera emprenden migraciones en diferentes direcciones. Los
Cirambira de los afluentes orientales del rio Baud6 y afluentes occidentales del
no San Juan migraron en dos direcciones: al Pacifico Sur y al Bajo rio Baud6",
donde encontramos sus descendientes. quienes comparten su territorio con las
comunidades Afrocolombianas desde los primeros tiempos del dominio espanol
de nuestras tierras.

2. Estes asentamientos forman parte de las 50.CXX) personas que constituyen la
actual poblaci6n Embera que representa el 4% del total de la poblaci6n indigena
colombiana.

3. Los Resguardos son Territories reconocidos a las comunidades indigenas. Son
politico y administrativamente aut6nomos pero imprescriptibles e intransferibles y
fueron creados mediante la ley 89 de 1890

4. Segun los estudios de Ulloa A. (1993)

5. De acuerdo a los diferentes estudios de la publicaci6n COLOMBIA PACIFICO 1993.

6. Segun los estudios de Vasco Uribe(l 993)

7. El proyecto inici6 hace cinco arios por solicitud de las autoridades tradicionales
quienes buscaban apoyo para el trabajo individual y familiar de las artesanas.

8. Actualmente se realizan experimentos de metodos de propagaci6n en
comunidades Embera Eperara Siapidara de los territories de Jose-Boca de Vibora,
Nueva Floresta, Caimanes y El Turbio, de los rios Satinga y Sanquianga en el .
Departamento de Naririo.
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