
2. FUNDAME TOS CONCEPTUALES Y METODOS PARA 
INCORPORAR LA APLICACION DEL DISENO EN LA ARTESANiA 

Presentamos a continuacion la compilacion de los fundam entos conceptuales, 
metodos y reflexiones que se han propuesto y desarrollado a fin de incorporar la 
aplicacion del disefio en la artesania colombiana en el periodo comprendido entre 
1972 y 2005, teniendo para su estructuracion como metodos la historiografia y el 
analisis de discurso. 

2.1. PROYECTO ESTUDIO DESARROLLADO 

POR A N GEL D E CHLWARRI 

La problematizacion 0 el pensar sobre la aplicacion del disefio ala artesania emerge 
a principios de la decada de los setenta del siglo xx en Colombia, dentro de un 
proceso de acontecimientos relevantes . En este sentido retomanos el Proyecto 
estudio ' dirigido por el doctor Angel de Chavarri, para el Programa de Desarrollo 
de las Naciones Unidas, el cual se recomendaba con el proposito de fomentar el 
desarrollo del sector artesanal: "Ia necesidad de implementar nuevos disefios para 
las artesanias", planteando para ello como estrategia la creacion de un Centro de 
Disefio e Investigacion Artesanal, que debe ria contar con la participacion de enti
dades publicas y privadas, dirigido por una junta compuesta por artesanos califi
cados, arquitectos, artistas plasticos, disefiadores y antropologos. 

Proponia tambien que dicho centro, deberia estar integrado por un comite de 
expertos en disefio que tendria el objetivo de asesorar en aspectos tecnicos 0 

artisticos, para 10 cual los di sefiadores buscarian su inspiracion en motivos autoc
tonos propios que serian presentados segun los gustos y preferencias de la epoca. 
Por otra parte, estos disefiadores serian quienes "escogerian y mejorarian, si fue
ra el caso, las buenas y originales ideas que los artesanos fueran presentando en 
concursos de disefio" . Se proponia tambien como actividad integral para desarro-

I De Chava rri , Ange l. Proyecto Col - 3 10 - 043 - TA. Bogota, Programa de las Naciones Unidas 
para e l Desarrollo . UNCTADI GATT, nov ic lllbre 197 1. 
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liar en este centro, la ensefianza de di sefio al artesano y como estrateg ia para 
alcanzar la cobertura de estos conocimientos en e l sector, e l que los di sefiadores 
ense fi aran sobre su di sciplina a los dirigentes artesana les y estos a su vez a l 
artesano. 

En esta propuesta observamos que hay una clara idea que se ori enta a generar 
una articulaci6n entre e l di sefiador y el artesano, en donde a l di sefi ador se Ie as igna 
la funci6n de aseso r, es decir, quien da consejo, de legando as f mi smo en esta 
fi gura, la potestad en la toma de dec is iones sobre los lineamientos de innovaci6n 
de la artesanfa y su ori entac i6n hac ia e l mercado. Esto supone establecer una 
jerarqufa diferenc iada socialmente entre el di sefi ador y el artesano. 

AI considerar el contexto hi st6ri co en que fue esc rito este estudio, observamos 
que tanto en sus recomendac iones se pl antea una ruptura en re lac i6n con las 
fo rmas de pensar y hacer en el ta ll er artesanal tradicional, en donde e l artesano 
in tegralmente, de acuerdo con una estructura socio cultural, es quien concibe sus 
creac iones, las produce, las comercia li za y, en muchas ocasiones, usa como parte 
de su economfa de autosubsistencia. 

Del ana l is is de las estrategias deri vamos que hay una propuesta de sacar a l 
artesano de su casa taller para transitar hac ia un "Centro de disefi o e investigac i6n 
artesanal", espac io planificado para el encuentro con los di sefiadores e investiga
dores. Vemos tambien que hay un interes por vincular aspectos propios de l pensa
miento moderno en el que es muy importante introducir la innovaci6n como 
argumento de promoci6n y comercia li zaci6n. As f mismo, se observa un interes 
por adecuar el producto a un mercado a parti r de observar sus gustos y preferen
cias , considerando para su fundamentac i6n los mot ivos aut6ctonos que deben 
servir de inspi raci6n. En este sentido se busca arti cular a traves de l trabajo del 
di sefiador 10 correspondiente al lugar de origen con las expectati vas de los consu
midores, aunque es un planteamiento interesante por los vfn culos que propone, 
vemos que el artesano bajo esta propuesta queda reducido a ser va lidado so lo 
como trabaj ador manual que maneja una tecnica ya que es al di sefi ador a quien se 
Ie ha dado el liderazgo de orientar y determinar nuevos disefi os. 

Encontramos en esta primera inic iativa dos planteamientos de implementac i6n 
del di sefio a la artesanfa uno es mediante la asesorfa y e l otro es con la ensefi anza 
de di sefio. Asf, se conduce ados fonnas diferentes de re laci6n entre e l di sefio y la 
artesanfa, entre el di sefiador y e l artesano. En este esquema de ensefianza, se 
establecen roles de poder asimetricos al plantear form as de transmisi6n del cono
cimiento desde el di sefiador al dirigente artesanal y desde este al artesano. 

2.2. I NVESTIGACIOI DESt\ RROLLADA PO R D AVlD Vi D 0 1\f1\ IELEN 

Retomamos para esta misma epoca los conceptos y planteamientos propuestos 
a partir de la investigaci6n2 elaborada por David B. Van Dommelen, profesor aso
c iado del Coleg io para e l Desarro llo Humano de la Uni vers idad de Pennsylvania, 

Van Domme len, Dav id . Fundacion Ford. Las arlesanias en Co lombia . Bogota. Art esanias de 
Co lombia. Cenda r. 1972. 
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quien durante los meses de mayo y abril de 1972 habia viajado por Colombia 
realizando una investigacion , financiada por la Fundacion Ford, sobre la situacion 
del artesanado colombiano y, en general , sobre los aspectos sociales, culturales y 
economicos de la artesania, de acuerdo con los objetivos de la Asociacion Colom
biana de Promocion Artesanal y Artesanias de Colombia, entidades que estaban 
interesadas en hacer un diagnostico del sector artesanal con el proposito de esta
blecer politicas para el fomento y desarrollo de este sector. 

El reporte preliminar de esta investigacion, recoge una vision general sobre las 
artesanias en Colombia para ese momento, basicamente compuesto por un diag
nostico y evaluacion de las artesanias de varios nucleos artesanales tradicionales, 
de 10 cual se desprenden varias conclusiones y recomendaciones. 

Dentro del diagnostico general se destacan principal mente problemas tecnicos 
y de disefio en las artesanias colombianas. En 10 referente a aspectos tecnicos, 
sobre todo, se enfatiza en el anal isis en aquellas artesanias que eventualmente 
habian encontrado ya, para aquel momento, mercado en Estados Unidos, citando 
en relacion con ella casos concretos de carencias tecnico funcionales en la cera
mica de Raquira y, en general , de fijacion de color en productos textiles, para 10 
cual recomendaba incorporar ayuda tecnica para resolverlos, ademas, se conce
bia este mecanismo de ayuda como un puente de informacion para el artesano y 
para las agencias exportadoras. 

En 10 referente a aspectos de disefio se destaca la falta de creacion 0 desarrollo de 
nuevas propuestas, se hace una critica a la copia exacta 0 a la reproduccion de 
objetos de museo y a las artesanias que han utilizado como inspiracion "objetos 
historicos y precolombinos"3, se hace ver como esta opcion representa algo negati
vo con calificativos como: " la peor degeneracion del disefio", "contaminacion histo
rica de las artesanias contemporaneas", atribuyendo la razon del desarrollo de este 
enfoque a los lideres comerciales, quienes veian "el pasado como indicador de la 
cultura colombiana". Se cita el caso especifico de objetos de ceramica y cuero. 

Observamos a partir de estas dos vertientes que plantea el autor como nu
cleos problematicos en las artesanias para aquel momenta historico, que deriva 
de alii un planteamiento claro de conceptualizacion del disefio que se centra en 
generar innovacion en las artesanias colombianas, para 10 cual no se valida la 
opcion de reproducir, retomar, hacer referencia 0 inspirarse en objetos preco
lombinos 0 del pasado, esto evidencia una idea del aporte del disefio en terminos 
de generar novedad. Asi mismo, un planteamiento que busca mejorar la calidad 
de las artesanias colombianas mediante conocimientos tecnicos y con ella la 
intencion de promoverlas hacia mercados externos, especificamente hacia el 
mercado estadounidense. 

En cuanto a categorizacion de los objetos artesanales y su relacion con aspec
tos de disefio valora la artesania indigena como la de mejor nivel y para ella argu
menta que los objetos "provenientes de estas culturas primitivas, reflejan el mundo 
y las tradiciones en las cua les el artesano crea", en este sentido analiza el caso de 
la ceramica del Vaupes, centrando la ejemplificacion en este senti do en ilustrar " 10 
que el di sefio representa des de el punto de vista personal y expresivo" . 

J Ibid. 
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Observamos con estas apreciaciones que el profesor Van Dommelen hace un 
reconocimiento de los objetos como reflejo de la cultura y valora en ellos su 
expresion y pertenencia a un grupo humano. 

En cambio hace una critica de la influencia espanola en e l objeto artesanal, 
estas ideas se hacen manifiestas en expresiones como: "a medida que los espano
les fueron mas poderosos la cultura pre-colombiana fue siendo destruida y 
remplazada por motivos y disenos espanoles. Estos han sido perpetuados a 10 
largo de cientos de an os de influencia espanola en Colombia". Consideramos, en 
este sentido, que no reconoce la hibridacion en los objetos artesanales de comuni
dades campesinas. 

Son muy interesantes tambien las reflexiones criticas que el profesor Van 
Dommelen hace en relacion con la intervencion que realizaron los voluntarios del 
Cuerpo de Paz, en e lIas pone en evidencia que, por 10 general, estas personas 
carecian de conocimientos en artes 0 en diseno y que su trabajo genero un efecto 
negativo en las artesanias colombianas al introducir " no solo copias de objetos 
historicos colombianos, sino copias de objetos de otras culturas", y con ello pro
puestas de diseno alejadas de las comunidades artesanales, anal isis del cual deriva 
un planteamiento para el desarrollo de las artesanias donde: "el artesano debe 
reflejar su cultura y ambiente cotidiano y no una cultura pasada 0 ajena". 

Emerge con esta ultima idea una propuesta precisa que se orienta a concebir el 
diseno y desarrollo de las artesanias colombianas desde 10 que es propio de la 
cultura y desde las experiencias cotidianas del artesano. 

Tambien hace una mirada de la problematica del diseno y desarrollo de las 
artesanias desde el punto de vista educativo. En este sentido califica la artesania 
colombiana de bajo nivel de diseno y atribuye esta situacion a una carencia de 
"educadores en artes" en el sector artesanal, para 10 cual recomienda con caracter 
imperativo la necesidad de su vinculacion como estrategia para mejorar el nivel de 
diseno en las artesanias, en este orden de ideas propone la ensenanza de diseno al 
artesano, "para que este sea capaz de disenar como individuo. Los disenos no 
deben ser producidos por una persona e impuestos al artesano productor. El tra
bajo del artesano debe reflejar su cultura y ambiente cotidianos y no una cultura 
pas ada", planteamiento que especificamente se desarro lla para cada localidad a 
traves de determinar sugerencias a cad a una de las instituciones que para ese 
entonces intervenian en el sector artesanal, dentro de estas se cita al SENA que 
realizaba trabajos de capacitacion en oficios en Popayan, para la cual recomenda
ba "conseguir un experto consejero en educacion de arte 0 en diseno y asi lograr 
una aproximacion entre la creatividad en el diseno y el trabajo artesanal". 

En estos planteamientos hay implicita una estrategia donde se concibe la figura 
del educador en artes, consejero en artes 0 en diseno como un dinamizador de 
procesos creativos con un objetivo preciso, el de vincular la creatividad en el 
aprendizaje del oficio artesanal, todo esto para que se incorpore el diseno en rela
cion con la tecnica para la generacion de nuevas artesanias. 

Para el caso de Guatavita, en que expresaba que su problema radicaba en la 
copia de motivos precolombinos, siendo el diseno un aspecto para mejorar, suge
ria, por tanto, "tratar de dar a sus artesanias un caracter mas creativo y personal", 
y para ella proponia "el montaje de varios talleres dedicados a fomentar la creati-
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vidad en el disefio y a estimular en mejor forma la proyeccion del individuo en la 
produccion artesanal", aseguraba en este sentido, que estos talleres podrian fun
cionar en sesiones de una semana bajo la direccion de un asesor en disefio. 

Observamos que la idea de implementar talleres de creatividad bajo la direccion 
de un asesor en disefio buscaba el desarrollo de alternativas diferentes a la expe
riencia (mica de copia de motivos precolombinos, en este caso, especificamente, 
hacia la busqueda de la expresion personal y con ello a la identificacion del artesa
no con su produccion. En este sentido sugiere implicitamente un camino hacia la 
expresion de la cultura propia y la construccion de identidad. 

Para el caso de Artesanias de Colombia, recomendaba en primera instancia 
incluir un representante de una "organizacion de arte" y varios miembros del sec
tor educativo en su junta directiva , propuesta que nos conduce a pensar que al 
querer incorporar educadores, a las instancias de decision de artistas 0 represen
tantes relacionados con el arte, proponia abordar una dimension pedagogica para 
el desarrollo del artesanado y la intervencion de la artesania desde el campo del 
arte, planteamiento que se afirma con las sugerencias en que propone concreta
mente constituir y organizar un "equipo de capacitacion en arte compuesto por un 
profesor de arte, un especialista en artes y un disefiador industrial con el objetivo 
de e levar el nivel de disefio de las artesanias", para el cual estrategicamente propo
nia que debia trabajar: 

I. En los centr~s artesanales, creados por Artesanias de Colombia en la Chamba, 
Raquira, Pereira y en Sandona, dictando c1ases de creatividad y utilizando re
cursos didacticos tales como audiovisuales y transparencias e inspirandose en 
Fuentes colombianas. Este equipo dirigiria las clases y trabajaria con aquellos 
artesanos pertenecientes a las regiones aledafias. 
En este sentido, ejemplificaba la intervencion y la accion de cada uno de los 
miembros de este equipo de la siguiente manera: 

"el disenador industrial podrfa demostrar como los telares son hechos de ma
teriales primitivos; el especialista en artes aplicadas demos trarfa las tecnicas de 
tejidos y el especiali sta en educacion de arte podria presentar los problemas de 
diseno y como el imlividuo puede disenar con creatividad mediante el usa de 
Fuentes de inspitacion colombianas". 

En relacion con la duracion de las clases 0 sesiones de taller sugeria que estas 
estarian determinadas por las problematicas planteadas, de tal manera que po
drian variar de un centro a otro, siendo el mismo equipo quien se desplazaria 
entre los centros, dando continuidad y seguimiento a los programas iniciados. 
A traves de estas ejemplificaciones percibimos algunas de las conceptualizaciones 
que sobre disefio y sobre los campos de desempefio podria tener el equipo de 
profesionales que el consideraba debia participar con los artesanos a fin de 
lograr una capacitacion en artes. En este sentido observamos que vincula la 
posibilidad del aporte del disefiador industrial en relacion con la tecnologia, del 
especialista en artes en relacion con las tecnicas y del profesor de arte en 
relacion con las propuestas pedagogicas que dinamizarian los procesos de crea
tividad en los artesanos. 
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2. En la comunidad, planteaba que este mismo equipo de capacitacion en arte 
debia actuar como grupo de acercamiento a la comunidad, desplazandose para 
realizar las actividades propuestas en las comunidades, la diferencia fundamen
tal radicaba en el lugar donde se lie varian a cabo las actividades. 
Esta propuesta la consideramos interesante, pues el equipo al plantearse movil 
y cercano a las comunidades, a su situacion real , al taller, a la forma de produc
cion, a las cotidianidades, en fin a toda la complejidad de una comunidad y a su 
produccion artesanal , permitiria, a traves de la sensibilidad del acercamiento y 
contacto humano, el comprender la dimension de 10 que significa el hecho 
artesanal desde una perspectiva social , cultural y economica que derivarian en 
posibilidades de incorporar el diseno desde el propio entomo del artesano. 
Para el caso especifico de Sandona, se recomendaba establecer un program a 
integral orientado a desarrollar estudios experimentales de diseno de artesanias, 
planificacion familiar, educacion nutricional, centro de proteccion infantil y 
proyectos de desarrollo de la comunidad, para 10 cual proponia conformar un 
equipo de profesionales compuesto por un profesor y un especialista en arte, 
un especialista en artes industriales, un economista del hogar, un experto en 
encuestas, un sociologo rural y un administrador con experiencia en el campo 
de la economia del hogar. 
En esta recomendacion especifica el profesor Van Dommelen hace enfasis en 
su planteamiento de considerar el fomento de la artesania a nivel integral, pues 
la intencionalidad de su enfoque evidencia un trasfondo social que trasciende 10 
netamente comercial que se afirma en la forma como concluye el texto, ex pre
sando que el principal problema parece ser la necesidad de relacionar el desa
rrollo artesanal con el de la familia y la comunidad, a fin de elevar el nivel de 
vida de los grupos marginados tanto del area rural como urbana. 

2.3. PRIMER S EMINARIO SOBRE DTSENO ARTESANAL 

Las conclusiones recogidas tanto en el proyecto estudio del doctor Angel de 
Chavarri como de la investigacion desarrollada por el profesor David B. Van 
Dommelen, propiciaron el que se lIevara a cabo el Primer Seminario sobre Dise
no Artesanal, evento organizado por Artesanias de Colombia y la Asociacion 
Colombiana de Promocion Artesanal , que tuvo lugar en Bogota, entre el 28 y el 
31 de agosto de 1972, con el objetivo de trazar los caminos de gestion institucio
nal en materia de diseno para promover el sector artesanal en favor del artesano 
colombiano. 

En este primer encuentro basicamente se abordaron, en diferentes conferen
cias, cuatro nuc\eos tematicos fundamentales de reflexion : aspectos historicos, 
sociales y culturales relacionados con la artesania en Colombia, anal isis del desa
rrollo de la artesania en otros paises, fuentes del diseno y conceptualizaciones 
sobre la importancia de incorporar el disefio en la artesania. Cabe resaltar, en este 
evento, la diversidad de los conferencistas participantes: artistas, arquitectos, 
disefiadores industriales, educadores, antropologos, sociologos e historiadores, 
entre los cuales la figura central fue el profesor David B. Van Dommelen quien, 
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ademas de presentar varias conferencias, estuvo encargado de recopilar y socia
lizar las conclusiones de este Seminario. 

Entre los profesionales de las ciencias sociales que participaron en este even to, 
abordando tematicas referidas a aspectos historicos, sociales y culturales relacio
nados con la artesania en Colombia, se encuentra Ceci li a lregui de Holguin quien 
trato el tema de la artesania tradicional. En esta conferencia la autora realiza un 
resumen historico acerca de la trayectoria de la artesania, para hacer un exam en 
de su pasado y situarla dentro de la actualidad del pais. Describe la epoca de la 
Conquista como un tiempo en e l que las culturas precolombinas sufrieron 
traumatismos que afectaron la organizacion socia l, religiosa y politica. En la Colo
nia el patrimonio cu ltural fue enriquecido con el aporte espanol y africano, pero el 
periodo de la lndependencia empobrecio a los artesanos al abrir el mercado euro
peo, dejandolos marginados. Luego de describir esta trayectoria, afirma que la 
investigacion de este tema "no da espera porque en la conciencia de todos esta que 
nuestra industria artesanal ya toco fondo"4, y puso de manifiesto la urgencia de 
realizar investigaciones acerca de la artesania, a tin de abordar el tema de manera 
integral. 

Hace referencia a la experiencia de los Cuerpos de Pazs, a los cuales critica por 
sus acciones en el sector artesanal y los considera ignorantes de los factores 
cu lturales de nuestro pais, afirma que ellos 

"iniciaron en el pais una gran promocion artesanal enfocada a la exportaci6n de 
los productos. Esta ligereza es explicable porque no existia una conciencia res
ponsable para advertir que estaba en juego la cultura de un pueblo ( ... ) posible
mente su influencia no lleg6 hasta los sectores donde hubiera podido detenerse 
la vand:ilica destrucci6n como acaeci6 en algunos de l1uestros centros artesanales"r.. 

A partir de la apertura de nuevos mercados, se hizo perceptible un resurgimiento 
comercial acerca del cual hace referencia, afirmando que trajo resultados benefi
cos en 10 economico, y a la vez grandes trastomos. 

Cecilia Iregui realiza una dura critica hacia las acciones de intervencion de 
disefio en la artesania trad icional , en las que se valida solo e l resultado economico, 
dejando de lado aspectos culturales y sociales, trayendo como consecuencia el 

4 Iregui de Hol guin, Cecili a. " Artesania tradiciona l". Primer Seminari o sobre Di sefi o Artesana l. 
Bogota , Artesanias de Colombia, 1972. 

Los Cuerpos de Paz son una organizac i6n internacional de servicio que ti ene como mis i6n ayudar 
a los pueblos subdesarrollados a traves de vo luntarios, quienes trabajan en un pa is extranjero por 
dos afios y ay udan en las areas de sa Iud , educac i6 n, negoc ios y agri cultura, entre o tras. Los 
proyectos de los Cuerpos de Paz se elaboran loca lmente en cada naci6n en co laborac i6n con los 
organismos de l pa is anfitri6n y se centran en las neces idades mas urgentes a ni ve l comunitario. En 
Colombia es tuvo inserto en e l Programa Alianza para e l Desarrollo del Progreso promovido por la 
admini straci 6n Kennedy, en el que los j6venes norteamericanos fu e ron ex imidos de l se rvici o 
militar obligatori o en e l caso de pres tar estos se rvic ios. En la actua lidad, ex isten mas de 7.700 
voluntarios de los Cuerpos de Paz que trabaj an en 71 paises en todo el mundo. 

6 Iregui de Ho lguin , Cec ilia. "A rtesa nia trad ic ional". Primer Semina ri o sobre Diseiio Artesan a l. 
Bogota, Artesanias de Co lombia, 1972. 
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deterioro de las tradiciones y otros valores que por falta de conciencia no tienen 
marcha atras. A partir de esta critica tacitamente consideramos que hace un plan
teamiento para abordar con conocimiento y criterio los procesos que incorporan 
el disefio en la artesania de manera integral. 

La antropologa Yolanda Mora de Jaramillo, planteo en su intervencion, que en 
las diversas formas de hacer disefio, debe existir un proceso bilateral, en el que 
participa el disefiador y el artesano, y explica las ventajas que trae esta posibilidad 
de trabajo grupal: "El diseiio que viene de arriba hacia abajo tiene excelentes reper
cusiones. Beneficia indiscutiblemente a la artesania. El diseiio que viene de abajo 
hacia arriba, el que es producido por cualquier individuo, despues de que con un 
entrenamiento ha sentido liberada su capacidad de expresion, beneficia, desde 
luego mas al artesano que se sentira entonces mas contento, mas realizado, en la 
medida que mas se haya expresado"7. 

Retlexionamos en torno a estas ideas y observamos que la intencion del plan
teamiento se orienta a hacer ver que es posible que el artesano al contar con 
conocimientos de diseiio, puede con tar con una mayor autonomia para la elabora
cion de sus productos, en contraposicion con la relacion de dependencia en la que 
el artesano espera la propuesta del disefiador. 19ualmente observamos que la auto
ra considera el diseiio como un factor de bienestar para la sociedad. 

Dentro de los profesionales de las ciencias sociales en este nucleo tematico se 
conto con la participacion de Guillenno Abadia, con una ponencia titulada "Gente 
y artesania", la cual se centra en aspectos sociales en torno ala produccion artesanal. 
En este senti do sugiere que los programas de Artesanias de Colombia deberian 
orientarse a trabajar "primero con el artesano y despues con las artesanias"8. 

Dentro de sus propuestas centrales proponia que la intervencion del Estado, 
debia "estar en controlar los mercados artesanales, a favor de los campesinos y a 
favor del consumidor que tambien merece respeto"9, de tal manera que sugeria 
que el plan de Artesanias de Colombia debia atender los temas de disefio y el del 
control del mercado y sus precios. 

EI desarrollo del segundo nucleo tematico del seminario, estuvo a cargo del 
profesor Van Dommelen con la conferencia titulada "La artesania en otros pai
ses" , que presento con el propos ito de analizar el desarrollo de las artesanias en 
otros paises y los factores que incidieron en ello, de tal manera que pudieran ser 
tornados en cuenta para el caso colombiano. 

En este discurso el profesor centro su mirada en aspectos y factores que per
mitieron el desarrollo de las artesanias en Estados Unidos. Hace una resefia de la 
importancia que cobraron las artesanias en este pais a partir de la depresion de los 
afios treinta, en que la situacion de desempleo y crisis economica, motivo el sur
gimiento de programas de capacitacion y fomento de las artes y las artesanias que 

7 Mora de Jaramillo ,Yolanda. " Aspectos culturales". Primer Seminario sobre Diseno Artesanal. 
Bogota, Artesanias de Colombia, 1972 . 

, Abadia, Guillermo. " Gente y artesa nia" . Primer Seminario sobre Di se i'io Artesanal. Bogota , 
Artesanias de Colombia, 1972 . 

, Ibid . 
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fueron financiados por el gobiemo, asi mismo, describe como surgieron centros 
en las universidades donde se capacitaba en tecnicas artesanales y en diseno, 
ademas, relata el proceso de expansion de programas de extension de agricultura 
y economia del hogar, dentro de los cuales se originaron importantes programas 
artesanales que inclusive para 1972 seguian vigentes, en desarrollo y evolucion, 
citando especificamente el caso del Departamento de Economia del Hogar de la 
Universidad de Tennesse, que desarrollo program as como el 'The Future Home
makers of America" y el 4 H 10, con el proposito de elevar el nivel de vida y los 
ingresos de las personas. 

El discurso aborda una breve reflexion acerca de los procesos implementados 
en los paises escandinavos, en donde tanto el gobiemo como la industria habian 
incentivado y apoyado el desarrollo de artesanias, destacando tambien las estrate
gias de promocion y comercializacion en asocio con otras empresas que tenian 
exhibiciones en Estados Unidos. De la misma manera, comenta la versatilidad de 
estos paises al implementar estrategias de posicionamiento citando concretamente 
el caso de Suecia, pais que promovia sus artesanias para ese entonces como: 
"Artesanias maravillosas para la vida diaria". Consideramos que son interesantes 
las estrategias de promocion implementadas por estos paises, porque vinculaba la 
artesania a las posibilidades de usos cotidianos de la epoca. 

Respecto a las artesanias africanas destaca el interes que la sociedad estadouni
dense y especificamente aquella de procedencia afroamericana de aquellos anos, 
demostraba por los textiles y los objetos de madera provenientes de Africa, y en 
relacion con ella comenta el incremento de exportaciones de textiles que estaban 
haciendo paises como Tanzania y Nigeria. Por eso consideramos que trae una 
reflexion sobre el reconocimiento de la importancia del valor cultural de la arte
sania no solo al interior de la cultura que la origina sino, sobre todo, por aquella 
que ve en esta sus origenes y tambien por la valoracion de los mercados extemos. 

Para concluir este tema, enumera los factores que a su juicio habian tenido 
gran importancia en el desarrollo de las artesanias en otros paises, y los cuales 
sugeria debian ser tenidos en cuenta para el desarrollo de la artesania en Colombia : 
apoyo educativo, gubemamental, departamental , organizacion gremial y apoyo 
industrial. 

Dentro de los planteamientos e ideas expuestas por el profesor Van Dommelen 
en el contexto de este primer seminario sobre diseno artesanal , se registra tambien 
una conferencia titulada " Fuentes de diseno" . En esta ocasion presenta 10 que el 
considera son las mas importantes fuentes generadoras de ideas, a partir de las 
cuales puede trabajar el artesano para el desarrollo de su trabajo, a ellas se refiere 
como Fuentes de diseno. En este orden de ideas, afirma que la primera Fuente de 
diseno es la utilidad del objeto 0 su funcionalidad , esta afirmacion hace evidente la 
relevancia de un enfoque funcionalista marcado por el paradigma del momento, 
que trata de orientar la artesania a un fin utilitario del cual debe derivar la forma. 

Considera como segunda Fuente de diseno la materia prima, valorando las ca
racteristicas y propiedades que imprime el propio material a las piezas artesanales. 

'" 4 H derivo su nombre de las palabras manos, sa Iud, coraz6n y hogar que en ing les comienzan con h. 



32 ANA Cl EW QUINONES AG UILAR' GLORI A STELLA BA RR ERA JURADO 

AI respecto expresa enfaticamente que "Ia materia prima debe reflejar 10 que es", 
en este sentido amplia su postura haciendo una fuerte critica a opciones como 
pintar sobre la madera, pues considera que el caracter del material es destruido 
con ello. 

Presenta como tercera fuente de disefio la decoracion, que la conceptualiza 
como la posibilidad de afiadir omamento a los objetos, al respecto hace notar que 
este aspecto enriquece las piezas artesanales y les ayuda a expresar los sentimien
tos personales. 

Destaca, final mente, la importancia de mirar la propia cultura y el medio am
biente que nos rodea como fuentes de disefio a fin de generar una artesania acorde 
con la cultura y el ambiente cotidiano del artesano. 

En este sentido cita especificamente como fuentes de inspiracion e ideas para 
el desarrollo de nuevas artesanias colombianas: la naturaleza, la arquitectura, la 
gente, las flores y las plantas, los animales, la politica y los medios de transporte. 

En relacion con el cuarto nucleo tematico del seminario, correspondiente a 
conceptualizaciones sobre la importancia de incorporar el disefio en la artesania, el 
profesor Van Dommelen hablo sobre " Educacion, artesania y disefio en Colom
bia", en la cual brevemente retoma una serie de sugerencias ll en las que resalta la 
importancia de informar y orientar a las instancias gubemamentales sobre la per
tinencia disciplinar del disefio y su relacion en la educacion artesanal , esto con el 
proposito de encontrar apoyo financiero para crear un centro de disefio . Asi mis
mo, sugiere educar al consumidor en temas referentes a disefio e innovacion en 
las artesanias y sobre la importancia de las artesanias indigenas y campesinas. 

En este senti do, observamos que plantea un proceso de educacion orientado a 
los mercados con un doble propos ito, por una parte, sensibilizar hacia las posibi
lidades de innovacion, nuevas funciones y usos para las artesanias y, por la otra, 
educar para hacer reconocer el patrimonio cultural propio. 

Tambien propone implementar programas de disefio a nivel universitario para 10 
que recomendaba visitar departamentos de educacion en disefio, de educacion en 
arte y de bellas artes, con el propos ito de analizar como podrian establecerse 
departamentos simi lares en las universidades colombianas a fin de dar respuesta a 
los problemas de educacion en disefio, para 10 cual consideraba se debia constituir 
un equipo de educadores de artesanias proveniente de estos nuevos departamen
tos. En relacion con este equipo recomendaba que estuviera capacitado en disefio, 
artesanias, cultura y aspectos sociales. 

En este aspecto reconocemos que retoma y amplia los planteamientos expues
tos en la investigacion sobre promocion del sector artesanal en Colombia, tal vez 
con el fin de socializar y poner en comun los resultados de este trabajo en el 
contexto de este Primer Seminario de Disefio Artesanal. Lo interesante es que para 
este momenta historico pone de manifiesto un vacio en la formacion universitaria 
en disefio en el pais yes, precisamente, mediante la conformacion de un equipo 
con formacion universitaria y proveniente de instancias academicas, que conside
raba se debian implementar programas artesanales en varios ambitos . 

" Suge rencias y recomendaciones que se reg istran dentro de la in vesti gac ion sobre proll1oc ion de l 
sector artesanal financi ada por la Fundacion Ford, 1972. 
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Otro de los destacados participantes en este nucleo tematico fue el arquitecto y 
disefiador Romulo Polo Florez, quien en 1977 fundo la Carrera de Disefio Indus
trial en la Universidad Javeriana. En este seminario presento una investigacion 
analitica sobre las influencias positivas y negativas en la artesania colombiana; 
como punto de partida en su exposicion , hace un abordaje sobre aspectos 
epistemologicos del disefio, especificamente su definicion y determinantes dentro 
de 10 cual sefiala que esta referencia es la que propone para poder analizar los 
aspectos positivos y negativos de la artesania colombiana. Define el acto de dise
fiar como "aplicar un criterio de economia en la creacion de objetos que satisfacen 
necesidades humanas", argumenta que el criterio de economia pretende que se 
entienda en un sentido amplio como: "economia en el empleo de materiales, eco
nomia en el proceso productivo, economia en la apariencia, economia en el USO"12. 

Sobre esta propuesta en concreto, observamos que hay una apuesta por aplicar a 
la artesania conceptos y parametros que desde el disefio se toman como necesa
rios para reflexionar 0 valorar un problema 0 un objeto, 10 cual supone una mirada 
analitica diferente de la artesania y, por ello, una concepcion diferente de como 
esta era leida hasta entonces. 

Asi mismo, creemos que estas conceptualizaciones sobre disefio, evidencian 10 
que para aquel momenta se consideraba su razon de ser, 10 que se podia decir 0 

pensar acerca de su naturaleza y, por tanto, la orientacion de 10 que esta disciplina 
podia aportar en cuanto a concebir y producir objetos como satisfactores de las 
necesidades humanas, en este sentido observamos que hay una clara influencia 
del movimiento modemo, inclusive coinciden sus planteamientos con el manifies
to de Dessau de fa Bauhaus redactado por Walter Gropius. Es en este manifiesto 
en el cual se dan las bases que guiaron el proceso de disefio que dice "Simplicidad 
en la multiplicidad, economia en el uso del espacio, del material , el dinero y el 
tiempo"1 3. 

En esta conferencia el autor hace una breve descripcion historica que pretende 
dar cuenta de la evolucion de la organizacion social y la produccion de objetos, en 
la cual dice que la especializacion ha Ilevado a la formaci on de "elites de creadores: 
artesanos, artistas y disefiadores" 14. En relacion con la artesania afirma que es 
"disefio en si , en su forma mas pura y elemental", pues su proceso creativo y 
productivo, su manera de responder a necesidades humanas 10 determinan como 
tal , ademas de reflejar los valores de un grupo humano que com parte unas cos
tumbres , un medio cultural , un paisaje y unas creencias, en donde sus soluciones 
son objetos materiales, destinados a usos de diversa indole de acuerdo con la 
necesidad y que se realizan sobre la base de la utilizacion de mana de obra y con la 
caracteristica esencial de que el productor es duefio de los medios de produccion. 

Enumera posteriormente 10 que conceptualiza son las determinantes basicas del 
disefio: necesidad, materiales , tecnicas , ambiente social y cultura. Y los valores 0 

12 Po lo Florez, Romulo. " Inn ue nci as pos iti vas y nega tivas en la artesania co lombi ana" . Primer 
Seminario sobre Diseno Artesana l. Bogota, Artesanias de Co lombia, 1972 . 

Il Whitford , Frank . Bauhaus . Londres , Thames and Hudson, 199 1, pag. 203 . 

14 Po lo Fl orez, Romulo. " Innuen cias positi vas y nega ti vas en la artesania co lombi ana" . Prim er 
Seminario sobre Di seno Artesanal. Bogota, Artesanias de Colombia , 1972, pag. 3. 
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cualidades que considera corresponden al disefio-artesania relacionados con la 
forma: visuales, tactiles y auditivas. Considera como influencias positivas en la 
artesania colombiana todas aquellas asimiladas previamente por el artesano que se 
"manifiesten en respuestas consecuentes con su cultura, todas las influencias que 
provengan de cambios en su manera de ver la vida, captar las necesidades comu
nes y mejorar las tecnicas y los productos"1 5. 

Son muy interesantes las ideas aqui expresadas por el autor, pues plantea una 
reflex ion sobre el ambito de 10 propio y de 10 apropiado, al considerar la asimila
cion previa por un grupo humano de manera consecuente con su cultura y valida 
los procesos de experimentacion y auto seleccion por parte de la comunidad, es 
decir, de su propia capacidad de decision en relacion con su propio desarrollo y su 
patrimonio cultural. 

Concluye la conferencia con la afirmacion de que la artesania no se puede 
ensefiar sino orientar y que para ello consideraba necesario conocer el campo del 
disefio, el mercadeo y la promocion, pero fundamental mente conocer las comuni
dades artesanales, sus tecnicas, sus costumbres, sus posibilidades y necesidades 
sin olvidar que 10 mas importante no era el desarrollo de la artesania, ni del comer
cio de 10 artesanal , sino los artesanos del pais l6. 

Dentro de este nucleo tem:itico de conceptualizaciones sobre la importancia 
para incorporar el disefio en la artesania, el artista Carlos Rojas presento dos 
conferencias, una sobre la creatividad y la otra sobre e l disefio en la artesania, en 
la primera de ellas aborda el tema haciendo una reflex ion sobre la importancia del 
conocimiento acumulado por la humanidad a traves de su historia y sobre el cono
cimiento adquirido por las vivencias y la actividad pnictica, por tanto, afirma que 
el "conocimiento gufa a la practica de quienes reconocen la necesidad de un obje
tivo"1 7. AI respecto considera dos ambitos de trabajo diferentes: el "mejoramiento 
de 10 que puede ser mejor" y, por otra parte, el comenzar a promover una "actitud 
para producir en busca de un resultado nuevo y espontaneo que enriquezca la 
expresion de una sociedad 0 cultura". Comenta sobre e llo que " Ia libertad y nece
sidad de expresion supone estimulo tanto mental como economico" 18, afiadiendo 
que la responsabilidad del incremento y el desarrollo de la nueva produccion esta
ba en manos de los participantes al evento, en este senti do, entonces, propone que 
se deberia orientar al artesano. 

Asunto coyuntural de su di scurso, son las reflexiones que Ie suscitan los deba
tes entre los participantes al evento en que la opinion estaba dividida entre si se 
debe ria ensefiar, dirigir u orientar la produccion del artesano 0 no hacerlo. En este 
sentido y con un enfoque en que reconoce la dimension del otro, hace ver la 
necesidad de validar la mirada del artesano y tener en consideracion su opinion y 
capacidad de decision sobre la ensefianza que requiere, la orientacion que necesita 

IS Ibid. , pag. 6. 

1/, Ibid. , pag. 8. 

" Rojas, Carlos. "Crea ti v idad" . Primer Seminari o sobre Di se ii o Artesana l. Bogota, Artesanias de 
Colombi a, 1972, pag. I . 

" Ibid., pag. 2. 
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sobre su produccion artesanal y la ayuda que se Ie puede prestar para lograr un 
objeto mejor, que Ie permita acceder a los mercados para determinar desde alli 
cual seria el proceso por seguir. 

En este planteamiento reconocemos una propuesta de integrar artistas y 
disenadores con artesanos con un fin creativo y orientado hacia un proposito 
definido: el desarrollo social. Es muy interesante observar la preocupacion que 
demuestra este conferencista por conocer la opinion de los artesanos sobre estos 
temas, en contraposicion con la organizacion de este primer seminario en que no 
se registra la presencia y la participacion de artesanos, pues, comenta que hizo 
preguntas a varios artesanos sobre la pertinencia de que se les ensefiara disefio 0 

no y que ellos manifestaron el estar de acuerdo en recibir conocimientos sobre 
bases que " incrementaran la espontaneidad e imaginacion", afiadiendo que se pue
de y debe aprender a expresarse. Concluye su conferencia manifestando que se 
debe hacer un esfuerzo por el artesano, "no ensefiarles 10 que deben decir, sino 
darles la forma, darles el vocabulario y la facilidad para que puedan hablar con sus 
hechos , con sus productos, con sus cosas"19. 

En la segunda conferencia, Carlos Rojas aborda el tema del disefio en la arte
sania, centrandose en el acto creativo desde una perspectiva historica, argumento 
que para analizar este tema debiamos remontamos al primer hombre y a sus nece
sidades, sus relaciones sociales y a su accion en el medio ambiente que fue 10 que 
hizo posible que surgieran los primeros utensilios y que esto mismo es 10 que ha 
determinado el que se sigan desarrollando objetos en la historia de la humanidad. 
Argumenta que el caracter del objeto producido hace suponer la personalidad 
creadora y esta, a su vez, la forma individual de interpretar el mundo en el que se 
actua y tambien la personalidad de la sociedad a la que se pertenece, acentUa su 
idea expresando que el objeto "es un testimonio 0 documento de un individuo en 
si, de un grupo determinado, de una sociedad especifica en una epoca definida y 
en un lugar y tiempo establecido"20. 

Apreciamos aqui una apuesta para reconocer en el objeto, en la materialidad 
creada por el ser humano, una sintesis que surge de las necesidades humanas y 
que corresponde a una sociedad y a la expresion personal del que 10 idea y conci
be. Hace con esto una invitacion a leer en el objeto la huella del ser humano que 10 
creo, su sociedad, su cultura en un espacio y tiempo determinados. 

Como conclusion, afirma que la creatividad es imposible de ensefiar, pero que 
se puede orientar, que las fuentes y las bases de la creacion estan en la naturaleza 
y en el medio ambiente que rodea al ser humano y que el conocimiento de una 
tecnica permite e l desarrollo y el planteamiento de una idea. 

atro de los participantes en este evento fue el disefiador Jaime Gutierrez Lega, 
con el tema de diseno contemporaneo. EI expresa contundentemente que hay 
fundamentos del disefio industrial que pueden ser aplicados al disefio artesanal, los 
cuales propone deben ser abordados desde las determinantes funcion, tecnica, 
estetica, costos y mercadeo. La intencion del discurso se orienta a reflexionar 

,. Ibid ., pags. 4 y 5. 

'" Rojas, Carlos. " Disefio en la artesania" . Primer Seminario sobre Disefio Artesanal. Bogola, Artesanias 
de Co lombia , 1972, pags. I y 2. 
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sobre estas determinantes con la pretensi6n de que sirvan al artesano como funda
mento para la valoraci6n de su creaci6n. 

EI disefiador plantea que para realizar un disefio se deben tener en cuenta los 
conceptos de funci6n , la dimensi6n tecnica y tecnol6gica, la estetica, y los deter
minantes de costos. Propone que este analisis puede aplicarse a cualquier tipo de 
objeto "podria ser un avi6n, pod ria ser un alpargate, podria ser una flecha"21. 
Concluye expresando que todo objeto que corresponda a este anal isis y que apli
que estas determinantes para su disefio es un objeto bien disefiado. En este sentido 
observamos que propone categorias de anal isis y determinantes establecidas para 
el disefio industrial , para aquel momenta hist6rico, como una posibilidad para ser 
aplicada directamente en el disefio de artesanias, sin considerar las dinamicas 
hist6ricas, sociales y culturales imbricadas al interior de las comunidades artesanales 
y entomo a las artesanias de estos grupos humanos. 

EI arquitecto Heman Lozano, expuso tambien sus apreciaciones sobre este 
tema en la conferencia que present6 bajo el titulo: " La importancia del disefio en la 
artesania", haciendo una breve introducci6n sobre los procesos de relaci6n entre 
el disefio y la artesania en Europa que transitaron desde la competencia hacia un 
trabajo en equipo, dando como resultado para ese momenta el reconocimiento ya 
no s610 de la importancia del disefio en la artesania sino de la artesania en el 
di sefio, en este sentido cita el caso de Escandinavia en donde la formaci6n de 
disefiadores integra el aprender en un taller tradicional de artesanos. 

AI respecto consideramos que equipara los procesos de concepci6n y configu
raci6n de objetos en la artesania y en el disefio sin mayor argumentaci6n, desco
nociendo los aspectos socio-culturales, hist6ricos y epistemol6gicos que se dan 
en cada uno de ellos. 

Otro enfoque de anal isis 10 centra en la problematica de la carencia de medios de 
comunicaci6n. Argumenta que la artesania subsiste en Colombia porque existen 
grupos aislados a los cuales no les ha lIegado el producto industrial sustitutivo y 
estos se siguen viendo obligados a solucionar con sus propios medios sus propias 
necesidades. Comenta tambien, que la sociedad industrial imponia a los artesanos 
dinamicas hasta entonces para aquellos desconocidas dan do como resultado el des
conocimiento de las demandas que hace el mercado (quien quiere artesanias, por 
que las quieren, por que les gustan, c6mo se usan, c6mo se deben vender) y expresa 
que estas consideraciones en el argot de los disefiadores se denominan determinan
tes de disefio. Hace, entonces, un planteamiento y es el de considerar al disefio 

"como un mecanismo de comunicacion, de trabajo en equipo, en donde el 
conocedor de las nuevas determinantes de diseno, el disenador de nuestra socie
dad industrial y solo d, las pueda comunicar al artesano quien las puede inter
pre tar y conjugar con sus propias deterrninantes, para desarrollar el producto 
que quiere esa sociedad extrana con la que no tiene comunicacion"22. 

21 Gutierrez Lega, Ja ime. " Diseiio contemporaneo" . Primer Seminari o sobre Di seiio ArtesanaJ. Bo
gota, Artesanias de Colombia, 1972, pag . 9. 

"n Lozano, Hernan. " La importancia del di seno en la art esania". Primer Se minario sobre Di seno 
Arlesana J. Bogota, Artesanias de Co lombia, 1972, pag. 2. 
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Con este planteamiento detennina una fonna de incorporar el diseno en la arte
sania, atribuyendo un rol especial al disenador y es el de ser comunicador de las 
demandas del mercado y de como acceder a este. Es interesante analizar la pro
puesta, ya que opta por sugerir un trabajo en equipo dejando espacio para que sea 
el propio artesano quien luego cree y desarrolle el producto de acuerdo con su 
propia expresion, planteamiento que refuerza argumentando que considera que si 
al disenador, 

"por definici on conocedor de las necesidades y pretensiones del mercado mo
dem o, se Ie da posibilidad de actuar frente al fenomeno de la arresania, este 
podria establecer no solo los mecanismos de comunicacion entre el consurni
dor y el artesano sino los mecanismos de comunicacion entre el artesano y el 
consumidor" 23 , 

y con ello amplia el rol del di senador como puente y vinculo de comunicacion en 
esta doble via. 

EI recuento general de este primer seminario sobre diseno artesanal fue presen
tado por el profesor Van Dommelen quien decantaba de los debates y ponencias la 
importancia que tenia el abordar aspectos epistemologicos del ambito disciplinar 
del diseno, el ensenar tecnicas para el desarrollo de la creatividad a los artesanos y 
orientar e l desarrollo de su trabajo en materia de diseno, pues, se consideraba 
fundamenta l "dar a l artesano una oportunidad de manifestar su propia expresion y 
su espiritu"24. 

Como conclusiones generales del Primer Seminario sobre Diseno Artesanal 
quedaron consignadas25 : 

1. Investigar al artesano y sus problemas de produccion, diseno y mercadeo. 
2. Establecer nonnas de calidad y definir campos de diferentes artesanias. 
3 . Promover al artesano hacia nuevos disenos. 
4 . Conservar y respetar los disenos tradicionales. 
5. Promover la intervencion profesional en la orientacion de las artesanias. 
6 . Promover las artesanias en sus verdaderos valores publicitariamente. 
7. Establecer un Consejo Nacional de Artesanias que promueva eventos per

manentes. 

lJ Ibid ., pags. 4 y 5. 

24 Van Dommelen, David. " Recuento general", Primer Seminari o sobre Di seiio Artesanal. Bogota, 
Artesanias de Colombia, 1972, pug. 2. 

" Van Domme len, David, Polo , R6mul o, Roj as, Ca rlos, Iregui , Cec ilia, Mora, Yolanda, Abadia, 
Guillermo, Gutierrez, Ja ime, Lozano, Hernan. "Conclusiones generales Primer Seminario sobre 
Di seiio Artesanal" . Bogota, Artesanias de Colombia, 1972 . 
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2. 4. ESCUELA TALLER DE DISENO DE ARTESANIAS DE COLOMBIA 

Los fundamentos conceptuales, reflexiones y conclusiones ya analizados, impul
saron la fundacion de la Escuela Taller de Diseiio de Artesanias de Colombia en 
1973, bajo la direccion del artista Carlos Rojas. 

Dado que la politica artesanal de esta entidad para este momenta se orientaba a: 
descubrir, dignificar y organizar al artesano colombiano, con el fin de crear una 
base humana de calidades superiores, capaz de producir una artesania que sin 
perder ni deformar sus ralces nacionales, estuviera a la altura de las necesidades 
contemponineas, tanto en el aspecto utilitario como en el aspecto estetico, se 
proponia concretamente localizar al artesano y lIevarie una asistencia integraF6, es 
asi como la Escuela Taller de Diseiio fue considerada desde su origen como una 
herramienta fundamental de trabajo y ejecucion de los planes y programas de 
fomento y desarrollo del sector, iniciando sus actividades con cursos de diseiio y 
de aprendizaje de un oficio dirigidos a artesanos. 

Estos cursos se desarrollaban de la siguiente manera: el maestro Carlos Rojas 
era el profesor, director artistico y se contaba con maestros artesanos especializa
dos en las diferentes areas como profesores del oficio, una ceramista, un 
omamentador, un talabartero, una serigrafista, una tejedora, un joyero y una per
sona que conoela de manualidades en general. Los cursos se impartian todos los 
dias a partir de las cuatro de la tarde, cada uno de los alumnos manejaba un 
proyecto de diseiio de objetos artesanales de acuerdo con el oficio en el cual cada 
uno de ellos queria trabajar 0 ya trabajaba, Carlos Rojas impartia conocimientos 
sobre teoria del diseiio a los alumnos y revisaba el proceso de desarrollo de todos 
los proyectos, para ello contaba con la asistencia y el apoyo del arquitecto y 
diseiiador Jairo Acero en donde el metodo basicamente consistia en orientar a 
cada artesano de acuerdo con su propio proceso, se daba orientacion en aspectos 
de configuracion, tales como proporcion, estructura, composicion, decoracion, 
dando prioridad a la determinacion de las caracteristicas y cualidades de la forma 
de los objetos. 

Aunque el contexto, los enfoques y los objetivos son distintos, consideramos 
que en algunos aspectos como 10 es el buscar la integracion entre el artista y el 
artesano hay una clara influencia de los planteamientos de la primera fase de la 
escuela alemana Bauhaus27, al considerar que el origen y evolucion de esta escuela 
es ampliamente conocido nos enfocamos en retomar algunos apartes del primer 
manifiesto redactado por su fundador, Walter Gropius, donde se observa esta 
idea: "Por gracia del cielo y en raros momentos de inspiracion que trascienden a la 
intencion, el arte puede florecer inconscientemente a partir del trabajo de la mana 
pero los fundamentos de la actividad manual son esenciales para cualquier artista. 
Es ahi donde se encuentra la fuente primaria de la creatividad"28. 

26 Sam per de Berm udez, Grac iela. " Discurso presentado en el evento Los artesanos en el Colon". 
Teatro Colon de Bogota, 1972. 

27 Escuela que tuvo su origen en la ciudad de Weimar. 

28 Manifiesto de la Bauhaus publicado en abril de 19 19. Version publicada: Whitford, Frank. Bauhaus. 
London. Thames and Hudson , 199 1. 
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Como hemos anali zado en los discursos del maestro Carlos Rojas una de sus 
bllsquedas fundamenta les era e l desarrollo de la creatividad y el implementar pro
cesos que favorecieran el desarrollo creativo a partir de la propia expresion del 
artesano y de su cultura, esto se evidencia en a lgunas de sus frases que han s ido 
cOlllp iladas por Jairo Acero como textos ined itos de la e poca29 y que aq ui 
retomamos: " Mas que dar disenos al artesano, e l esfuerzo debe enfocarse a orien
ta r su capacidad de di seno encausandolo dentro de su propia creatividad y cultura 
con la perfeccion y func ionali smo del diseno dentro de una tecnica tradicional 0 

ind ustriali zada" . 
A partir de 1974 Graciela Samper de Bermudez, gerente en este entonces de 

Artesanias de Colombia, Carlos Rojas y Jairo Acero empezaron a rea lizar varios 
viajes por e l pais con e l propos ito de conocer la situacion de los artesanos de las 
dive rsas reg iones. Es de considerar que, ademas de hacer un reconocillliento de 
las comunidades artesanales, de su situacion social , econollli ca y de sus neces ida
des crearon una coleccion de objetos artesana les co lombianos a fin de estudiar los 
materiales, caracteristicas, propiedades y expresiones de cada cultura visitada. 

En 1975, la Escuela Taller de Diseno dio inicio a su trabajo con los artesanos de 
las diferentes regiones y comunidades del pais . En principio estas activ idades se 
rea lizaron en Bogota, a lgunos artesanos se desplazaron ala Escuela Taller de Dise
no, para junto con los di senadores iniciar un proceso en donde 10 fundamenta l era 
la retroa limentacion, los disenadores observaban como trabajaban los artesanos, 
estudiaban sus tecnicas y objetos tradicionales, dialogaban con los artesanos so
bre e llo, despues los di senadores proponian nuevas posibilidades de objetos 0 

mejora de los ex istentes, posteriormente los artesanos cOlllenzaban a desarroll ar 
estos objetos y dentro de este proceso incorporaban tambien sus ideas y propias 
ex pres lones. 

A partir de estas experiencias se vio la necesidad de viajar a las regiones y 
construir los fundamentos teoricos que debian orientar estos procesos. EI plan
teamiento directri z del trabajo de diseno para estas comunidades buscaba revitalizar 
la tradicion y fomentar e l desarro llo de la creati v idad en el artesano, e l metodo 
utili zado estuvo enmarcado dentro de la modalidad del tall er de di seno, como se 
puede observar en las s iguientes frases expresadas por el maestro Carlos Rojas: 
"EI campo de accion es la reg ion 0 nllcleo artesana l en si, los artesanos mismos, 
sus tall eres, los ay udantes y los aprendices. Localizados, definidos y selecc iona
dos los grupos de artesania de tradicion se debe establecer su historia, caracteris
ticas, modelos habitua les, cambios, procesos, metodos, tecnicas y variaciones, 
hasta lIegar a un estudio de la tradicion en su momento actual. A partir de los 
estudios y conclus iones pertinentes se pod ran establecer las caracteristicas, los 
metodos y los medios para actuar en la bllsqueda de incrementar la creatividad sin 
desv iltuar la costumbre. Esto no implica una ruptura con la tradicion , pues si e l 
proceso natural esta bien encausado la esencia al1esana l no se destruye, pues no 

,., Acero Nil'io , Jairo. Maestros del disei;o cololl1biano: Carlos Rojas . Tcxtos ineditos 1975 - 1976. 
Doc u111 ento presentado en el Diplo111 ado en Creac ion Cultura l, Di sciio Y Artes3 nia. Bogota, Uni
ve rsidacl Jave ri ana, 2000 . 
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se busca la modernizaci6n mal entendida de la mente del artesano sino la respuesta 
a sus necesidades contemporaneas. 

Dentro de esta primera etapa cabe resaltar que ex iste tambien en el maestro 
Carlos Rojas una clara preocupaci6n por identificar y definir categorias en la 
artesania colombiana, asi mismo, por reconocerla, estudiarla, analizarla, valorarla 
a fin de estructurar acciones para conservarla, que se aprecian en los parrafos 
siguientes que textual mente expresan estas ideas: "Esto, y tal vez faltando por 
citar puntos importantes, nos Ileva a plantear el problema aliesanal colombiano en 
tres grupos bastantes definidos: a) Artesania tradicional, b) Artesania contempo
ranea y c) Artesania de culturas indigenas". 

Foto 2.1. Mesas pkgablcs. Di seiio del decorado para burniL de Pasto 
;\rtista Carlos Rojas 

Fotn Archivo: Gloria Barrera Jurado 

En cuanto al perfil de los disenadores y su responsabilidad en el trabajo con los 
artesanos proponia: "EI equipo de trabajo debe estar configurado por gente id6nea 
de verdad que ame su trabajo y el de los artesanos y que conciente de la labor por 
desempenar este dispuesto a actuar s in dejarse intimidar por las dificultades 0 los 
contratiempos". 

En diciembre de 1975 el arquitecto y disenador .Iairo Acero es nombrado direc
tor de la Escuela Taller de Diseno, quien a nivel de direcci6n da continuidad a los 
procesos que se venian desarrollando de acuerdo con la base conceptual y con los 
planteamientos desanollados para aquel tiempo. 

En 1976 se impartieron cursos de creatividad en la Carcel Modelo, que dieron 
como resultado la diversificaci6n de productos en cacho. Dentro de las activida-



CONSPIRANDO CON LOS ARTESANOS 41 

des que desarrollo la Escuela en el ambito regional, se destaca el curso y asesoria 
en diseno que se dicto en Popayan para el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), 
que estuvo orientado al desarrollo de joyeria con piedras semipreciosas. 

En 1977 se vinculo a la Escuela Taller de Diseno el primer disenador titulado a 
nivel profesional, Carlos Baquero Angel, disenador grMico egresado de la Univer
sidad Jorge Tadeo Lozano, quien ingreso a la empresa con el propos ito de desa
rrollar material audiovisual para dinamizar los talleres de diseno en las comunidades. 
Desarrollo, tam bien en este ano, proyectos de diversificacion de productos en 
Pasto, integrando las entidades productivas de talla en madera y decoracion con 
barniz de Pasto. 

Este mismo ano, la Escuela Taller de Diseno dio inicio a un proceso de reflexion 
y anal isis sobre la artesania, Jairo Acero, Neve Herrera, Gladys Galindo, Oscar 
Garcia, Fernando Restrepo, Eduardo Libreros, desarrollaron una propuesta con
ceptual sobre la artesania como unidad de produccion que abordaba una mirada 
mas integral de la misma al considerar el conjunto de relaciones involucradas en 
su produccion, esta redefinicion del ambito de 10 artesanal lIevo a una nueva con
cepcion de los procesos que se desarrollaban a nivel de diseno, que fueron implan
tados posteriormente en 1978 que fue denominado el ano de la produccion . 
Respecto al concepto de unidad de produccion en principio consideraban debia 
ser entendido como "elemento concreto mediante el que se realiza la accion eco
nomica de la sociedad y luego como objeto de observacion y estudio"30. Concre
tamente se definio la unidad de produccion como: 

"el conjunto funcional de relaciones de disdio, organizaci6n, toma yejecuci6n 
de decisiones, distribuci6n del espacio, tecnologia, producci6n, especializaci6n e 
intercambio realizados por los individuos en niveles deterrninados de desarro
llo. Es decir un principio de orden de diferentes grados de coordinaci6n entre 
elementos (como personas, asi sea una sola, instrumentos y rmiquinas) , que se 
reunen en un todo integrado, montado para realizar, un fin que puede ser la 
producci6n de bienes 0 servicios, que sa tisfacen necesidades de los individuos 
en sociedad"31. 

Observamos que 10 que se deriva de estas conceptualizaciones tenia una clara 
intencion de orientar y enfocar el desarrollo de la artesania desde el punto de vista 
economico. 

En cuanto a las conceptualizaciones del diseno respecto a la unidad de produc
cion, se considero que 10 fundamental era "apoyar su estructura en el conjunto de 
relaciones de produccion dentro de las que se realiza su trabajo, su concepto, su 
materializacion y sintesis en productos"32. Se definio en tres niveles su intervencion, 
en la planeacion, en la ejecucion como proceso de produccion y en el producto. 

JO Acero, Jairo, Herrera, Neve. Ga lindo, Gladys, Garcia, Oscar, Restrepo, Fernando, Libreros, Eduar
do. Manllal de organizacion de 10 produccion. Bogota, Artesanias de Co lombia. 1978, pag. 16. 

]I Ibid ., pag. 16. 

12 Ibid ., pag. 24 
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Se definio, asi mismo, el concepto de disefio desde el punto de vista del artesa
no, del objeto y desde el punto de vista del medio. Desde el punto de vista del 
artesano, se determino que el disefio comprendia: 

I. La capacidad de manejo de los recursos, dentro del cual se debia considerar la 
calidad y cantidad de la materia prima, capacidad, rendimiento y estado de las 
herramientas y maquinas. Conocer el grado de habilidad de los artesanos y 
ayudantes y la organizacion interna de los talleres y sus instalaciones. 

2. La identificacion con el tema, dentro del cual se determinaba la necesidad de 
conocer los procesos y las tecnicas. En este aspecto se anotaba tambien la 
importancia de conocer los oficios ya que "algunos secretos que pertenecen a 
unas tecnicas no son aplicables a otras"33. Es de resaltar en esta oracion que 
tomamos textual mente como prevalece aun para aquel momento, una conside
racion propia del mundo del artesano premoderno, como es la noci6n de secre
to en el oficio. 

3. La etica profesional, dentro de la cual se expresaba que para el ejercicio del 
disefio y de la artesania, debia el artesano " tener conciencia clara y definitiva 
sobre el valor de su trabajo y sobre la importancia que este representa como 
fuente de ingresos para su familia . Tambien tiene otros valores que son muy 
dificiles de medir en dinero, pero que constituyen el exito de su trabajo, como 
son los valores culturales y de tradicion"34 . 
Desde el punto de vista del objeto, se determino que el disefio comprendia: 

I. Las caracteristicas formales , tales como proporci6n, textura, volumen, 
estructura, color, belleza y decoracion. 

2. Las caracteristicas funcionales , consideradas como las que definian la uti
lidad del objeto. 

3. Las caracteristicas esteticas, consideradas como aquellas que producian el 
deleite espiritual y el vehiculo de un mensaje de la vida del autor dirigido a 
otro 0 hacia otros. Se resaltaba que en este aspecto es don de "intervienen 
al maximo las capacidades creativas del artesano, su forma de ver el mun
do y tambien el manejo de los medios de expresi6n propios: el dibujo, el 
colorido, el detalle". Nuevamente aqui se hace ver la importancia de reco
nocer la expresion del artesano y su capacidad creativa. 

Desde el punto de vista del medio en el cual se desarrolla y al cual va dirigido, 
se determino que el disefio comprendia: la adaptacion de los objetos a las necesi
dades de los compradores. Tambien el utilizar los materiales sin desperdicio, fijar 
los precios adecuados y rematar completamente el objeto. Observamos que hay 
aqui un planteamiento en busca de calidad y responsabilidad con el medio ambien
te y los usuarios. 

En 1978, la Escuela Taller de Disefio logro visitar aproximadamente setenta 
nucleos artesanales teniendo como marco de referencia el programa de capacita
cion en la unidad de produccion . EI objetivo de este programa "era transmitir a los 

33 Ibid. , pag. 52. 

J4 Ibid. 
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artesanos el concepto de la produccion como unidad integral" 35 , de acuerdo con 
las conceptualizaciones y los planteamientos estructurados e implementar accio
nes concretas de conformidad con estas nuevas nociones, en este sentido se 
registran en los informes de este ano asesorias en diseno con el fin de diversificar 
productos a partir de tecnicas tradicionales, en que se contemplaban nuevos usos 
y objetos a partir de elementos de tradicion. 

Cabe destacar dentro de las actividades realizadas para este periodo el diagnos
tico sobre el sector del cuero, que fue elaborado en coordinacion con el experto de 
las Naciones Unidas Eric Onshuus. Asi mismo, el estudio sobre la guadua colom
biana que fue elaborado junto con e l experto Wei-Chin-Lin. 

En 1979 la Escuela Taller posibilito nuevas formas de comunicacion con los 
artesanos mediante el uso de la television como medio. Tambien se lIevaron a cabo 
visitas de asesores intemacionales expertos en diferentes materiales, por ejemplo, 
hubo una Mision china conformada por especialistas en el trabajo del bambu, en 
cenimica se conto con la visita del experto italiano Victor Hugo Cecconi, y para el 
desarrollo de productos en cuero e l apoyo de Robert Maseray y Tonino Bartelucci. 

En el transcurso de este ano se lIevo a cabo un intenso trabajo alrededor del 
montaje de nuevos talleres urbanos en varias ciudades, en los cuales se desarrolla
ron programas especificos para cada uno de ellos, por ejemplo, la disenadora 
Gladys de Tellez, da cuenta dentro de sus actividades para este periodo de la 
"creacion de un taller formado en el Centro Comunitario de Lourdes, en Bogota, 
de tapices en lana virgen"36. 

En las comunidades artesanales a nivel regional se lIevaron a cabo programas 
integra les considerando la extraccion de la materia prima, el diseno, la tecnologia, 
el proceso de trabajo y el destino final del producto. 

En 1980, la Escuela realizo un programa de diversificacion productiva en Narino, 
en el cual un grupo de artesanos de diferentes tecnicas actuaron como maestros. 
Esta experiencia dio como resultado la creacion de nuevos grupos productivos. 

EI programa del Bambu se consolido y genero muestras de productos con e l 
aporte de la Mision china. 

Asi mismo, dentro de las actividades que aparecen registradas se da cuenta de 
la continuidad en el trabajo de diseno a nivel de talleres artesanales urbanos, impar
tiendo varios cursos y asesorias con el aporte especial de Gladys de Tellez y 
Rosario Silva Corredor. 

En octubre de este ano, la Escuela Taller de Diseno de Artesanias de Colombia 
presento un informe general en el cual definia los a\cances de su actividad como 
instancia que pretendia cubrir " los campos de analisis y correccion referidas a las 
labores productivas del sector, entendido este en su conjunto como unidad 
transformadora de recursos naturales en recursos transformados , mediante la 

J5 Artesanias de Co lombia. " Informes individuales e informe general de la Escuela Ta ller de Diseiio 
de 1973- 1980". Bogota, oc tubre de 1980. 

l6 Gladys de Tellez. " Informe de ac ti vidades de asesoria en organ izacion, di seiio e investigacion. 
1973- 1980" . Bogota, Artesanias de Colombia, octubre de 1980. 
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accion de una mana de obra especializada y con un alto contenido creativo"37 . En 
el documento se definia, asi mismo, el perfil de la labor que debia ejecutar el 
funcionario de diseno, concretamente se proponia iniciar en "el campo de la in
vestigacion y terminar en el estudio de comportamiento del producto en el merca
do", se daban para ello las directrices generales y los pasos concretos por seguir 
para desarrollar estos procesos: 

I. Reunion de informacion sobre el grupo humano. Analisis socioeconomico de 
la produccion y su caracter. 

2. Definicion de la problematica productiva en el conjunto de materia prima, 
medios, producto, mercado y costos. 

3. Planteamiento de soluciones a diferentes niveles. 
4. Estudio de la diversificacion del producto. 
5. Dibujos y modelos preliminares. Estudio de materiales, formas , colores, ta

manos y comparacion de costos con los usuales del mercado. 
6. Estructuracion del programa de trabajo contemplando los aspectos didacticos, 

intensidad, metodologia y objetivos. Elaboracion de material auxiliar. 
7. Ejecucion del programa en el sitio con el grupo seleccionado previamente. 

Visita a los talleres de cada uno de los artesanos. Direccion y coordinacion del 
trabajo de mostrarlo. Recoleccion de las muestras 0 primeros modelos. 

8. Estudio, en la sede de la empresa del nuevo producto, por parte de un equipo 
de profesionales en diferentes areas tales como: mercadeo, costos, etc. 

9. Iniciacion de pedidos en mayor cantidad, que corresponde a las posibilidades 
instaladas. 

10. Seguimiento de la produccion para seleccionar posibles problemas de facil 
solucion (herramientas, materia prima). 

II. Seguimiento del nuevo producto en el mercado nacional a traves de los puntos 
de venta con cuestionarios y mediante comentarios del comprador. 

12. Envio de las ultimas recomendaciones al sector de produccion. 

Esta estructura metodologica no se consideraba como un proceso cerrado sino 
dinamico, que permanentemente podia estar expuesto a modificaciones de con
formidad con las necesidades de cad a comunidad y con sus formas de trabajo y 
produccion. Este metodo como base fundamental fue el implementado y el que se 
siguio por los funcionarios de diseno hasta 1984. 

En el transcurso de este ultimo ano, se vincularon los primeros disenadores 
industriales titulados a nivel profesional en el pais a la Escuela Taller de Diseno de 
Artesanias de Colombia, quienes trabajaron inicialmente en el desarrollo de tecno
logia, buscando optimizar en este ambito la produccion artesanal. 

En ese mismo ano y durante el siguiente, se lIevo a cabo el programa de preser
vacion de los recursos naturales utilizados por los artesanos, para 10 cual se hicie
ron siembras industriales de plantas tales como la iraca en Sandona y el bambu en 
el Valle de Tenza, Pitalito y Antioquia. 

37 Ibid., pag. 1. 
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2.5. DIV1SION DE DISE - 0 Y DIV1SION DE CAPACTTACTON 

DE ARTESANTAS DE COLOMBIA 

AI finalizar noviembre de 1984, Maria Cristina Palau es nombrada gerente de 
Artesanias de Colombia. Con la nueva gestion se inicio el fortalecimiento del tra
bajo institucional de Artesanias de Colombia a partir de tres Iineas de politica y 
accion para el quinquenio 1985 - 1990, que se orientaban a: 

I. Mejorar el nivel socioeconomico del artesano, haciendolo participe de un con
junto de servicios sociales que perrnitieran dinamizar su labor, para que esta 
redundara efectivamente al pais, como fuerza impulsora de desarrollo humano 
y social. 

2. Adelantar una labor de asistencia integral , involucrando el mayor numero de 
artesanos calificados, al desarrollo economico del pais, por encontrar en la 
actividad artesanal un instrumento de gran capacidad para generar nuevas fuen
tes de empleo. 

3. Promover la artesania como elemento integrante y representativo de la historia 
y la cultura nacionaP8. 

A fin de conocer mas el sector, centrando su interes en la situacion del artesano 
en el pais, la calidad de los productos, los beneficios de la produccion al artesano 
y la capacidad de comercializacion, se realizo un diagnostico durante 1985 . 

Asi mismo, en el transcurso del ano 1985 la nueva administracion analizo la 
evolucion que habia tenido la Escuela Taller de Diseno en dos ambitos: por una 
parte, en el desarrollo de asesorias en diseno a los artesanos y, por la otra, en el 
desarrollo de program as de capacitacion, analisis que provoco la creacion de dos 
divisiones, la Division de Diseno y la Division de Capacitacion, ambas adscritas a 
la subgerencia de forrnacion de la empresa. 

En 1986 fue nombrada como jefe de la Division de Diseno Maria Teresa 
Marroquin y como jefe de la Division de Capacitacion Jairo Acero , quien dio 
continuidad a los procesos hasta entonces desarrollados en el ambito de la forrna
cion, ampliando su proyeccion con programas educativos orientados hacia la for
macion integral del artesano, tenia por tanto a su cargo la Escuela Nacional de 
Artesanias 0 Escuela Nacional de Forrnacion del Artesano, ademas de la escuela 
de Forrnacion de Instructores puesta en funcionamiento ese mismo ano. 

Asi mismo, se dio inicio a un proyecto investigativo que tenia como objetivo la 
recuperacion de los saberes tradicionales de las comunidades indigenas y campe
sinas, el rescate de oficios y tecnicas en extincion, el reconocimiento de tecnolo
gias propias para su desarrollo y la conservacion, mejoramiento y diversificacion 
de los diferentes productos artesanales. 

Durante esta administracion se elaboraron mas de cien investigaciones, con 
grupos interdisciplinarios, los resultados de las distintas investigaciones sirvieron 
de base para el diseno de las diversas estrategias de fomento integral en las comu-

" Ministerio de Desarro llo Econ6 mico, Artesanias de Co lombia. La artesania un esJuerzo para el 
desarrollo. Bogota, 1990, pag. 6. 
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nidades artesanales del pais, pasando de un cubrimiento de cinco municipios a un 
trabajo en 200 lugares de trabajo y 40 comunidades indigenas. 

Igualmente, se tome como bandera el Program a Nacional de Formacion Inte
gral del Artesano, desde el cual se identificaron los programas educativos, los 
metodos, tecnicas pedagogicas, la prestacion de servicios de asistencia tecnica y 
asesoria profesional de la experiencia de intervencion de mas de diez afios por 
parte de la empresa. Fue importante ligar el aspecto del fomento al de la capacita
cion, para fortalecer los procesos educativos a partir del reconocimiento de pro
cesos socio-culturales y los procesos pedagogicos para lograr la participacion del 
sector artesanal en la economia nacional. 

EI Programa de Formacion Integral , tuvo como base la investigacion realizada 
por el lnstituto SER y las investigaciones realizadas en todo el pais, para la cualifi
cacion de las comunidades, teniendo en cuenta una estrategia de accion que tenia 
como busqueda " Ia conservacion de la artesania tradicional y el rescate, preserva
cion y difusion de los valores culturales involucrados desde el entomo artesanal. 
Procuran a su vez la promocion y autogestion del artesano tradicional y eI desarrolllo 
de la artesania contemporanea, apoyada fundamentalmente en la habilitacion para 
nuevos procesos de creacion y produccion de la misma, como altemativa que 
permita a otro volumen de poblacion nacional no artesano por tradicion, enfrentar 
la problematica del desempleo y la insuficiencia de ingresos"39. Para el logro de 
esta busqueda se realizaron los proyectos "Maestro Artesano" , que vinculo el 
conocimiento de los artesanos mas reconocidos como multiplicadores, el proyec
to de "Sabedores" en el que la capacitacion artesanal en las comunidades indige
nas fue impartida por miembros de la propia comunidad y el programa "manitas 
artesanas", que tenia como objeto la busqueda de la concienciacion de los nifios 
hacia el conocimiento de las tradiciones artesanales de sus comunidades. 

Como apoyo importante a la formacion integral del artesano estuvo el proyecto 
de asesoria y asistencia tecnica en disefio, como mecanismo para la 

"recuperaci6n de tecnicas y simbolos artesanales propios y distintivos del pais 
y la cualificaci6n del producto artesanal que permita colocarlo con mas facili 
dad en los mercados, haciendolo apetecible y creando nuevas motivaciones en 
los medios ar tesanales para depurar sus tecnicas y ampliar la diversificaci6n 
productiva"40. 

EI disefio de los productos artesanales, surgio como un resultado de un proce
so integral , compuesto por las actividades de investigacion, la capacitacion, el 
mercadeo, la comercializacion, 10 cual permitio que estos productos expresaran 
acertadamente las caracteristicas culturales, tecnicas y de uso de las comunida
des artesanales. Es asi como antes de que se diera inicio a cualquier trabajo de 
intervencion en una comunidad 0 nucleo artesanal se debia contar con la investi
gacion de base que permitia marcar los derroteros y orientar los procesos de 

.19 Ibid ., pag. 38. 

4() Ibid. , pag. 45. 
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FOlD 2.2 Taller parlicipalivo. Maestra arlesana COil sus aprend ices 
Sandomi, Nariiio, 1989 

FOlo Archivo: Gloria Barrera Jurado 

FOlo 2.3 Actividades de parlic ipacion. Asociacion de Artesanos de Paslo 
Dia del Artesano, 1989 

Foto Archi vo: Gloria Barrera Jurado 

47 



48 ANA CIELO QUI NONES AGUILA R ' GLORI A ST ELLA BA RR ERA JURA DO 

conformidad con las necesidades encontradas en cad a comunidad . En el trans
curso de estos afios se vincularon a la Division de Disefio, disefiadores industriales 
graduados de las diferentes universidades del pais con el proposito de apoyar 
estas actividades de investigacion. 

Algunos proyectos desarrollados importantes fueron : el de asistencia tecnica 
en textiles artesanales en el Sur del Cauca, con apoyo de las Naciones Unidas y el 
Fondo DRI, para reactivar la produccion textilera en fique . ]gualmente, el Proyecto 
Seda, con la Federacion Nacional de Cafeteros, para la elaboracion de productos 
en sed a y la promocion de grupos asociativos de mujeres tejedoras , el proyecto de 
cafiaflecha e iraca que busco la diversificacion de productos, el proyecto masca
ras y carrieles, en los que se lograron nuevos productos con las caracteristicas 
que identifican el Camaval de Barranquilla y en relacion con el carriel , se realizo 
una coleccion de disefios en tomo a este producto. 

En 1987 Carlos Baquero Angel es nombrado jefe de la Division de Disefio. A 
partir de este momenta fue redefinido el ambito de actividades de esta division 
como asesoria y asistencia tecnica en disefio, con el proposito de 

"desarrollar toda una acci6 n de recuperaci6 n de tecnicas y simbolos artesanales 
propios y distintivos del pais y la cualificaci6n del producto artesanal que perrni
ta colocarlo con rnas facilidad en los mercados, haciendolo apetecible y creando 
nuevas motivaciones en los medios artesanales para depurar sus tecnicas yalll
pliar la diversificaci6n productiva"41 . 

En 1988 se desalTollo el documento Instructivo de diseno en el cual se daban 
las directrices, planteamientos, conceptos basicos y derroteros para desarrollar la 
labor de disefio para este momento. En su primera parte este documento incluye 
las definiciones de los siguientes conceptos: artesano, artesania, objeto artesanal , 
taller, clasificacion de la artesania e identidad, dando con ello el ambito epistemo
logico de base para desarrollar el trabajo de disefio . 

Aborda en una segunda parte la naturaleza y la estructura de la division y las 
funciones asignadas a cad a uno de los cargos de esta division que estin determi
nados como: jefatura de la division, disefiador de planta y disefiador de proyecto. 

En la tercera parte establece los objetivos del trabajo del disefiador donde se 
especifica la importancia de su actividad en el reconocimiento del sector, la ade
cuacion del producto la recuperacion de los valores culturales, el impulso a la 
produccion, la organizacion de la produccion y la comercializacion , en este senti
do orienta el trabajo de disefio hacia dos Ifneas definidas: " Ia recuperacion de la 
tradicion e identidad cultural y el impulso ala produccion mediante el mejoramien
to, desarrollo e implementacion de la produccion de mejores piezas"42. 

En cuanto al reconocimiento del sector en el que el disefiador realiza su trabajo 
de asesoria, este debe elaborar un diagnostico de la situacion del nucleo artesanal , 
para establecer el tipo de asesoria segun la problematica observada. Para esto, se 

" Ibid ., pag. 45. 

" Artes3nias de Co lo mbi a. Ins/rue/i va de diseiia. Doc umento ori g ina l de Carl os Baque ro, Bogota , 
1988. 
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deb ian tener en cuenta las condiciones historicas, culturales y socio-economicas 
tomando los siguientes aspectos: localizacion geognifica, antecedentes historicos 
de tradicion y produccion, estudio de los productos y de los factores economicos 
en cuanto a recursos y tipos de comercio. 

En cuanto a la adecuacion del producto, el disefiador plantea el tipo de asesoria 
segun se requiera: rescate, conservacion, mejoramiento, diversificacion y crea
cion de nuevos productos. 

Se entiende por rescate, la recuperacion de una pieza, proceso 0 tecnica tradi
cional que se habia perdido por demanda del mercado 0 procesos de aculturacion, 
pero que se considera importante retomar, asegurando su permanencia. Esta deci
sion se toma a partir de una investigacion previa. EI rescate tiene varias modal ida
des : rescate de una pieza con su tecnica original , rescate de una tecnica con 
aplicacion a nuevas piezas, rescate de una funcion aplicandola en una nueva pieza, 
rescate de una pieza aplicandole la funcion a otra pieza, rescate de una tecnica 
aplicandola a otra funcion . 

La conservacion es un trabajo que tiene por objetivo mantener una pieza artesanal 
con sus caracteristicas originales, realizando un trabajo de concienciacion acerca 
de los valores tradicionales que representa esta pieza. 

En el trabajo de mejoramiento de una pieza artesanal , se realizan correcciones 
acerca de fallas que se encuentren en los procesos de produccion y en el disefio 
del producto mismo. 

Acerca del trabajo de diversificacion, se buscan disefiar nuevos y variados 
productos a partir de las caracteristicas de una pieza artesanal , segun las siguien
tes modalidades: redisefio a partir de la funcion de los productos, conservando su 
tecnica y materiales, cambio de la funcion de los productos, conservando el ma
terial y evolucionando su tecnica. 

La creacion de nuevos productos, como el resultado de la investigacion y expe
rimentacion de nuevos materiales, tecnicas , funciones 0 influencias culturales, 
con el propos ito de crear piezas nuevas en el contexto contemporaneo. 

En relacion con el impulso de la produccion, se plantea que es funcion del 
disefiador, realizar todas las mejoras posibles de las piezas artesanales, respetando 
sus valores inherentes, buscando nuevas alternativas de produccion, en la bus
queda de control de calidad de los productos artesanales. 

En relacion con la organizacion de la produccion, se plantea que el disefiador 
debe asesorar al artesano en la problematica de la produccion de una pieza artesanal , 
corregir las dificultades en los procesos, proponer innovaciones tecnologicas apro
piadas, disefiar el empaque y fijar metas productivas. 

Frente al tema de la comercializacion, se plantea que el disefiador debe buscar 
que el producto tenga espacios adecuados en el mercado, de man era que el artesa
no genere actividades de autogestion en este tema. 

EI documento final mente incluye el metod043 de trabajo desde el cual el disefiador 
partia para establecer el tipo de asesoria adecuada para dar solucion a la problema
tica de la comunidad estudiada. El trabajo realizado se debia concretar en dos 

4J Artesanias de Colombia. Ins/rue/i va de disena. Bogota. 1988. 
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documentos, el primero denominado "carpeta del oficio artesanal", y el segundo la 
"carpeta de disefio". En la carpeta del oficio artesanal, se debia incluir la siguiente 
informaci6n: introducci6n, localizaci6n geognifica, antecedentes, nucleo artesanal, 
proceso productivo, materia prima, equipos y herramientas, procesos de elabora
ci6n de las piezas artesanales, descripci6n de las piezas artesanales, producci6n, 
comercializaci6n, conclusiones, observaciones y recomendaciones, vocabulario, 
glosario y bibliografia. En la carpeta de disefio, se consignaba el desarrollo del 
proyecto teniendo en cuenta los siguientes aspectos: introducci6n, antecedentes, 
justificaci6n del tipo de asesoria, propuesta de disefio, justificaci6n de la propues
ta, bocetos e ilustraciones, gnificas de los prototipos de disefio, conclusiones, 
observaciones y recomendaciones. 

2.6. PROYECTO INCONTRO y S EMINARIO TALLER INTERDESIGN 

En 1990 Cecilia Duque Duque es nombrada gerente de Artesanias de Colombia. El 
inicio de esta administraci6n coincidi6 con la puesta en marcha de las directrices 
econ6micas, sociales y culturales trazadas por la nueva Constituci6n Politica para 
todos los estamentos encargados de cumplirlas tales como: la modemizaci6n del 
aparato estatal , la descentralizaci6n politico administrativa, la globalizaci6n y aper
tura de la economia nacional al mercado intemacional y el acatamiento de las 
politicas de la Banca Mundial. 

Artesanias de Colombia orient6 entonces sus programas con una visi6n es
trategica hacia el crecimiento de la artesania como rengl6n importante de la 
economia. 

La politica para el sector artesanal durante esta administraci6n, por 10 tanto, se 
determin6 "en el marco de una economia de mercado, en el contexto de modemi
zaci6n de las instituciones y reducci6n de la intervenci6n del Estado, para lograr 
una mayor competitividad en una economia globalizada"44. Ha propuesto para 
"mejorar las condiciones de vida y lograr el desarrollo econ6mico del sector 
artesanal, estimular la competitividad con innovaci6n y desarrollo de productos, 
fomentando diversas maneras de organizaci6n para la producci6n y el mercado 
con la adopci6n de canales de distribuci6n y especialmente con la formaci6n del 
recurso humano que depende y participa del sector"45. 

En el transcurso del afio 1991, la nueva administraci6n inici6 un proceso de 
analisis y replanteamiento de la Divisi6n de Disefio. En 1993, se llev6 a cabo el 
proyecto Incontro, realizado conjuntamente entre Artesanias de Colombia y el 
Studio Vinaccia de Milan, ltalia. Tenia como objetivo, "Desarrollar nuevos pro
ductos artesanales con miras a posicionarlos en los mercados de ltalia, Alemania y 
Francia. Todo a partir del encuentro 0 experiencia de interrelaci6n entre disefiadores 
europeos y artesanos colombianos, con la consigna de respetar las tecnicas y 

44 Artesanias de Colombia. Manual de diseno. Bogota, 1998, pag. 7. 

45 Ibidem. pag. 7. 
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procedimientos de elaboracion tradicionalmente aplicados"46. Este proyecto se 
desarrollo en los municipios de Pasto, San Jacinto, San Francisco, Guapi, Tuchin, 
Saban aI, Mompox, Raquira, La Chamba y Bogota. 

Los disefiadores europeos invitados fueron Giulio Vinaccia, Valerio Vinaccia, 
Ruedi Baur, Gabriela Raible, con la coordinacion general del Studio Vinaccia. Los 
disefiadores colombianos que participaron fueron Gladys Tavera de Tellez, Maria 
de los Angeles Gonzalez Perez, Margarita Spanger Diaz, Angela Lopez Giraldo, 
Claudia Uribe Jaramillo, Maria Clara Lopez Vargas, Adriana Ruge Pardo, Jairo 
Barbosa Neira. 

La gerente de Artesanias de Colombia expresa en la introduccion a la publica
cion del libro lncontro. encuentro de disenadores europeos y artesanos colom
bianos. que 

"para poder mantener activa la produccion de la artesania, tanto urbana como 
rural en el pais, requiere que esta se vaya adecuando poco a poco a las tendencias 
del mundo, sobre rodo cuando los productos tradicionales van siendo reem
plazados progresivamente por aquellos industriales, 10 que ha hecho necesario 
ir a la busqueda de nuevos espacios y nichos del mercado, nacionales e interna
cionales, investigando preferencias y mejorando la oferta a traves de la innova
cion tecnologica en unos casos 0 adecuando formas y cliseiios en otros"47. 

Tambien la gerente se refiere al objetivo del proyecto INCONTRO, sefialando que 
buscaba desarrollar una experiencia de interrelacion estrecha entre el trabajo del 
disefio profesional europeo y los aportes del ingenio creativo del artesano colom
biano. Se buscaba disefiar productos que mantuvieran la tecnologia original, para 
venderlos en e l mercado europeo y exhibirlos e l primer semestre de 1994, en 
ciudades como Milan, Paris y Munich. 

Este taller busco la adecuacion de disefios a partir de las tendencias e innova
cion tecnologica para encontrar nuevos mercados. EI planteamiento de disefio, 
esta centrado precisamente en el tema del mercado y no hay una propuesta en la 
que la tradicion y los conocimientos ancestrales se valoren, tam poco hay una 
reflex ion acerca del respeto de los valores propios de los objetos, para deterrninar 
cuales perduran 0 cuales no, en el ejercicio del disefio. Por otra parte, el artesano 
es considerado ingenuo, en contraposicion del europeo el cual es estimado como 
un profesional. Observamos en ella una propuesta de relaciones subordinadas, en 
que el disefiador europeo es el que sabe. Acerca del tema tecnologico, no es claro 
si se consideraba mantener las tecnicas tradicionales 0 se proponia optar por la 
innovacion tecnologica. 19ualmente, pareciera que el interes esta mas cerca de 
exhibir los productos en Europa, que pensar en el bienestar de los seres humanos 
artesanos. 

46 Artesanias de Co lombia. Geslion ins lill/ cional. Arlesanias de Co lombia 1990- 1998 . Bogota, 
1998, pag. 42. 

47 Artesanias de Colombia. Inconlro, encuenlro de diseiiadores y arlesanos colombianos . Artesanias 
de Colombia, Vinaccia Studio des ign, SENA, 1993. 
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En el mismo libro, Giulio Vinaccia retoma en su escrito un texto de Garcia 
Marquez, expresando una busqueda coincidente desde la literatura hasta Incontro , 
"una nueva y arrasadora utopia de la vida, don de nadie pueda decidir por nosotros 
hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felici
dad, donde las estirpes condenadas a cien an os de soledad tengan por fin y para 
siempre una segunda oportunidad sobre la tierra"48. Esta apuesta por la autonomia 
de Giulio, entra en contraposici6n con las de Valerio Vinaccia, con respecto a 10 
que expresa en su experiencia en La Chamba, respecto a la cual escribe que se 
emocion6 por " las artesanas y la forma como nuestras intervenciones eran acep
tadas y asimiladas hasta vol veri as propias"49, en una manifestaci6n de pensamien
to en que se acerca mas a procesos de dominaci6n, que de toma de determinaciones 
proplas. 

A partir de 10 anterior, observamos que en la experiencia de INCONTRO, los arte
sanos debieron aceptar y asimilar decisiones de disefio extemas, para volverlas 
propias. Los disenadores extemos influyeron sin mucha responsabilidad en deci
siones de diseno, en un trabajo de campo que no permitia tener conocimientos en 
profundidad de los facto res sociales, culturales y econ6micos de las comunidades 
visitadas e intervenidas. Un diseno es propio, cuando en una comunidad se decide 
que recursos 0 acciones se apropian y se observa en el tiempo si estas decisiones 
se asimilaron. 

En esta experiencia se tomaron decisiones acerca de cambios en los productos 
artesanales tradicionales, en unos casos en su funci6n, en otros en la forma. En 
relaci6n con el cambio de su funci6n , en la comunidad de Raquira, Gabriela Raible 
expresa que "esta alfarerfa es utilizada en los jardines en el exterior: l,Por que no 
utilizarlos para pequenos muebles?So. Igualmente, cuando Valerio Vinaccia asegu
ra, a partir de su experiencia en Raquira, que "este centro artesanal dedicado a la 
producci6n de la cenimica es comercialmente muy importante. Esto se refleja en 
su buen nivel tecnol6gico y es una gran mezcla formal. Estas dos caracteristicas 
me lIevaron a una intervenci6n fuerte , con formas y funciones completamente 
nuevas"SI. 

Con respecto a la comunidad de San Jacinto, existe una propuesta de cambio 
significativo con respecto al color. Gabriela Raible expresa que "ante mis ojos 
alemanes una hamaca parece un tapete volador. Entonces i,Por que no hacer un 
tapete real , con la misma increible manualidad, pero de colores neutros?S2. 

En la experiencia de La Chamba, se lIegaron a plantear cambios importantes en 
la forma, como afirma Ruedi Baur, "tratando de crear una nueva estetica"S3 , y 
acerca de la funci6n se plane6 el diseno de floreros, en contraste con los objetos 
de servicio de mesa que se han elaborado tradicionalmente. 

48 Ibid. , pag. 10. 

'9 Ibid. , pag. 22. 

50 Ibid. , pag. 36 . 

51 Ibid. , pag. 42. 

" Ibid. , pag. 74. 

53 Ibid ., pag. 24. 
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Foto 2.4 Incontra. Prayecto para la Comunidad Artesanal de La e hamba 
1993 

Foto Archi vo: Ana C ie lo Quinones Aguilar 
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En 1994, entre el 23 de noviembre y el 7 de diciembre, se lIevo a cabo el 
Seminario Taller Interdesign Colombia, titulado "La artesanfa en la decoracion de 
interiores", con el fin de desarrollar propuestas innovadoras, mediante el uso y 
aplicacion de materiales y procesos tecnologicos tradicionales y contemponineos 
que impulsaran el posicionamiento de las artesanfas en el mercado interno y exter
no. Este evento fue establecido por el Consejo lntemacional de Sociedades de 
Disefio Industrial , ICS ID, y conto con la participacion de disefiadores y artesanos 
colombianos y disefiadores internacionales. 

En este evento se crearon 10 grupos de trabajo conformados por artesanos, 
disefiadores colombianos y disefiadores internacionales. Entre los invitados inter
nacionales estaban: Gabriela Raible, Diederik Bernard Jacobs, Eduardo Barroso 
Neto, Heloisa Crocco, Ivens Fontoura, Gianfranco Zaccai, Mai Felip Hosselbarth, 
Cristian Argot, Licides Marquez, Larry St. Croix, Avram Granr, Giulio Vinacc ia. 

Se brindo informacion previa a los participantes acerca de fibras naturales, 
madera y materiales, con conferencias y con la ayuda del texto denominado "Do
cumento Inforrnativo-Interdesign", el cual es una gufa de oficios, que describe los 
oficios de cordelerfa, tejedurfa, cesterfa, trabajos en madera, en cuero, cacho y 
metales. En este documento, se plantea que el evento busca que las propuestas 
para desarrollar involucren mas de un oficio y/o material , 10 cual finalmente "au
mentara las posibilidades del disefio en el sector artesanal"54. EI punto de partida y 

54 Artesanias de Colombia. Documenlo Inlel'desigl1. La arlesania en la decoracion de inleriol'es, 1995 . 
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lI egada fueron las tecnicas y los materiales, utili zados tradic ionalmente en la arte
sania colombiana, no hubo un aporte signifi cati vo en relac i6n con las refl ex iones 
sociales, culturales y econ6micas de los artesanos. 

2.7. L ABORATORIO COLONffiIANO D E DISENO PARA LA ARTESANiJ\ 

Y LA P EQUENA EMPRESA DE ARTESAN1AS DE COTD Nm l A 

En 1993 se esbozaron las primeras ideas para desarro lla r e l Laboratori o de Disefio 
para e l Desarrollo de la Artesania y la pequefia empresa, bajo la ori entae i6n de l 
bras il eiio Eduardo Barroso en ese entonees director de l Laboratorio de Di seiio 
para la Industri a en Bras il. 

Estas ideas base y el profundizar sobre los derroteros que ha planteado la eco
nomia de mercado y los procesos de globali zac i6n al sector artesanal di eron ori 
gen al Laboratorio de Diseiio para la Artesania y la pequeiia empresa en 1995, con 
sus unidades de Santafe de Bogota y Armenia, esta ultima asumi6 la eobertura de 
las areas geogrMicas de Q uindio y de l eje cafetero y la Unidad de Bogota e l cubri 
miento del resto del pais. 

Cabe anotar que la unidad de Armenia se e re6 por eonveni o finnado entre 
A rtesanias de Colombia, con la Gobemae i6n del Q uindio, la Camara de Comerc io 
de Armenia, e l Sena Regional, la Caj a de Compensaci6n Familiar de l Quindio la 
Escuela de Administrac i6n y Mercadotecnia de l Quindio, Lacados Mundia l y la 
Asoe iaci6n de Artesanos del Q uind io. 

EI Laboratorio de Diseiio para la Artesania y la Pequefia Empresa se ere6 con e l 
prop6sito general de "contribuir a l desarrollo del sector artesano colombiano, e le
vando la competitividad del mi smo, con ea lidad, a traves de procesos integrados 
de innovaei6n y desa rrollo de productos, los cuales se dirigen hacia la producci6n 
y haeia e l mereado"55 . Se formularon dos estrategias para la implantaei6n de esta 
politica de di seiio: la primera comprende la innovaei6n y mejoramiento teeno l6gi
co como instrumento para adeeuar la produeei6n artesanal a las ex igencias de l 
mercado y la segunda la investigac i6n y desarro llo de produetos. 

En relaei6n con la poli tiea de di seiio observamos aqui nuevamente la impronta 
de un concepto de di seiio inmerso y cargado de e lementos inherentes a la moder
nidad, orientado a los paradigmas propios de la di sc i pi ina dentro de la experi encia 
modem a a la innovac i6n de produetos y al desarro llo teeno l6gico dentro de la idea 
de progreso y el concepto de proyecto, es dec ir, incluyendo la planificaci6n rac io
nal donde se privileg ia la novedad, 10 nuevo, que implica en su aeepei6n ruptura 
conceptual y expres iva con e l pasado, cabe preguntarse, entonces, a l eonsiderar 
que se trata de un producto artesana l, por los va lores de tradici6n y por los e le
mentos cultural es . 

As i mi smo, cabe pregun ta rse por las fo rmas de representac i6n y expres i6n 
propias de las cul turas en relac i6n con la neees idad de adecuar e l produeto a las 
ex igencias del mercado, l,acaso el mercado cuando busca un producto artesanal 

" Artesanias de Co lombia. Manllal de diseiio. Bogota. 1998, pag. II . 
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no esta buscando aquellas representaciones, expresiones y connotaciones cultu
rales propias del productor?, l,acaso el mercado para productos artesanales no 
esta buscando un vinculo con aquello que es y que esencia simbolicamente estos 
objetos?, l,acaso no hay una necesidad en el mercado por significados de mundos 
paralelos y diversos, un deseo por encontrar y relacionarse con los mundos del 
productor que se vehiculan en la artesania? Surge tambien un cuestionamiento por 
el concepto de calidad en la artesania, l,que se entiende por calidad en la 3liesania? 

Dentro de los procesos de descentralizacion, al considerar los datos demo
graficos de ta poblacion artesana y practicas de oficios artesanales del suroccidente 
colombiano, en 1996 se fundo el Laboratorio de Diseiio para la Artesania y la 
Pequeiia Empresa unidad de Pasto, que asumio la cobertura para los departa
mentos de Nariiio , Putumayo y Cauca. Este Laboratorio se creo a traves de un 
convenio interinstitucional de Atiesanias de Colombia, la Gobemacion de Nariiio, 
la Camara de Comercio de Pasto, la Alcaldia de Pasto, Acopi , el Fondo Mixto 
para la Promocion de Nariiio, la Fundacion Centro de Investigaciones Economi
cas -FUC IE-, la Asociacion Escolar Maria Goretti, Contactar, Artemanos, la Fede
rac ion de Artesanos de Nariiio y Putumayo, la Universidad de Nariiio y el Sena. 

Desde su creacion ha prestado asesoria para el desarrollo de nuevos productos 
en los oficios de bamiz de Pasto, enchapado en tamo, talla en madera, ceramica, 
cuero repujado, aplicaciones en tela, tejeduria en lana y tejeduria en fibras como 
fiq ue, tetera y paja toquilla. 

Foto 2.5 Product as desalTollados pa r el Laboratorio Colombiano de Diseno para la Artesania, 
sede Pasta en interacc ion con los artesanos de Nariiio. 

2000 
Fota Archivo: Ana Cielo Quinones Aguilar 
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Foto 2.6 Productos desarrollados pa r el Laboratorio Colombiano de Diseiio para la Artesania, 
sede Pasta en interacc ion con los artesanos de Narino. 

2000 
Foto Archivo : Ana Cicio Quillones Aguilar 

En 1997, la antropologa Lyda del Cannen Diaz asumio la direccion del Labora
torio de Diseno para laArtesania y la Pequena Empresa, unidad de Bogota. En este 
mismo ano se implanto una dinamica de trabajo por equipos de disei'io estructurados 
por profesion y oficio, que genero una actividad de seguimiento del proceso y 
evaluacion en conjunto. 

En 1998 se reestructuro el Manual de diseiio del Laboratorio Colombiano de 
Diseno para laArtesania y la Pequena Empresa, mediante el desarrollo de un traba
jo conjunto de la unidad de Bogota y de los coordinadores de las unidades de Pasto 
y Annenia, documento que contiene las directrices, objetivos, funcionamiento y 
dinamica de trabajo, algunos criterios generales por considerar para el trabajo de 
diseno, la informacion pertinente sobre los instrumentos de trabajo y de registro 
de la infonnacion, los aspectos fundamentales sobre las categorias de muestras 
de diseno y su manejo y, finalmente, los criterios de evaluacion y seleccion de los 
productos para la Feria Expoartesanias. 

En este Manual se detenninan y especifican diez tipos de actividades que se 
pueden realizar en la Unidad de Diseno de confonnidad con los objetivos y nece
sidades del sector y de cada comunidad aItesanal. Estas son: planeacion, investi
gacion, memoria del oficio, diagnostico, asesoria en diseno, asistencia tecnica, 
curso-taller, gira educativa 0 taller movil, seminarios, seguimiento y evaluaciOn. 



CONSPIRANDO CON LOS ARTESANOS 

Las asesorias en disefio se definen en esta etapa como aquellas que 

"permiten la aplicacion del disefio a la artesania, con base en el trabajo conjunto 
entre disefiadores y artesanos sobre aspectos previamente detectados en areas de 
la artesania 0 grupos artesanales en donde sea aplicable y / 0 necesaria, de acuerdo 
con las inves tigaciones de disefio, mem orias del o ficio y diagnosticos"S(,. 

57 

Al igual que en el periodo anterior, se considera que los cuatro mod os de interven
cion mediante la asesoria en disefio son: el rescate, el redisefio 0 mejoramiento, la 
diversificacion y la creacion, sin embargo, a diferencia con el anterior, desaparece 
la instancia de conservacion. 

En el documento se establece la directriz para definir el modo de la intervencion 
de la asesoria por desarrollar, en donde se determina que se deben analizar los 
productos que se e1aboran tradicionalmente y hacer una evaluacion de los produc
tos en cuanto a disefio, calidad y comercializacion. 

En este periodo el metodo de trabajo fundamental propuesto y lIevado a cabo 
en las asesorias era el siguiente: 

1. Estudio de los antecedentes de las asesorias prestadas. 
2 . Analisis del mercado desde una perspectiva extema y bajo las pautas marca

das por el area comercial de la empresa. 
3. Diagnostico para determinar la situacion de la actividad artesanal de la comu

nidad, taller 0 artesano y del estado de la pieza artesanal objeto de interven
cion. Y a partir de alii establecer el modo de intervencion de la asesoria en 
disefio que se requiere . 

4. Propuesta de disefio, definicion de productos 0 lineas de productos. 
5. Analisis de las muestras de disefio. 
6 . Determinacion del esquema productivo, proceso, capacidad, costos, control 

de calidad y proveedores. 
7. Determinacion de aspectos de comercializacion en relacion con los mercados 

sugeridos, propuesta de marca, etiqueta, sello de identidad, propuesta de em
paque y de embalaje. 

8. Aprobacion de muestras. 
9 . Produccion de prototipos. 
10. Prueba de mercado. 
11 . Produccion piloto. 

Como parte del proceso se propone que el disefiador antes de viajar a las comu
nidades debe hacer sondeos de mercado y conocer cuales son las tendencias para 
el disefio de los productos, asi mismo, conocer los gustos y preferencias de los 
segmentos de mercado para los cuales esta trabajando. 

A partir del afio 2003 se establecen los Centros de Disefio de Artesanias de 
Colombia, que se definen como 

56 Ibid ., pag. 26. 



58 ANA CIELO QUINONES AGUILAR · GLORIA STELLA BARRERA JURADO 

"proyectos estrategicos que hacen parte del Proyecto Nacional Laboratorio Co
lombiano de Diseiio para la Artesania y la Pequeiia Empresa, en que se busca 
integrar el sector productivo artesanal y la pequeiia empresa a los procesos de 
desarrollo economico y social, mediante la introduccion del componente de 
diseiio para la innovacion de productos, el perfeccionamiento de la calidad y la 
competitividad de los mismos, con el fin de adecuar la oferta de productos a la 
demanda del mercado nacional e internacional; hace enfasis en conocimientos 
cientifico - tecnologicos, dirigidos al artesano y su actividad dentro de la proyec
cion al nuevo siglo. As! mismo, se resalta la articulacion del trabajo del diseiiador 
con programas de organi zacion comunitaria, de organizacion para la produc
cion y comercializacion, formacion y capacitacion para manejo y sostenibilidad 
de los recursos narurales"s7 

Dentro de estas conceptualizaciones se mantiene el enfoque que se orienta privile
giando la innovaci6n sobre la preservaci6n, la adecuaci6n del producto a la de
manda de los mercados sobre la expresi6n cultural y sobre los elementos 
tradicionales, la exigencia del mercado sobre los val ores de identidad, se incorpora 
ademas un planteamiento que hace enfasis en conocimientos cientificos y tecno-
16gicos dirigidos al artesano. Esto nos permite reflexionar en que esta propuesta 
no considera un dialogo de saberes entre el disefiador y el artesano, al contrario, se 
privilegian los conocimientos cientificos tecnol6gicos sobre otras formas de co
nocimiento como, por ejemplo, el artistico, e l filos6fico 0 el teol6gico entre otros. 
En este senti do cabe resaltar que en principio el conocimiento es estrategia adaptativa 
al entomo, cad a grupo social , cad a comunidad, ha construido en el devenir del 
tiempo su cosmovisi6n, su propia manera de dar cuenta del mundo, consideramos 
que el reconocimiento de estas cosmovisiones forma parte de la riqueza y la diver
sidad etnica y cultural en Colombia. 

Como objetivo general se plantea, 

"ejecutar planes de desarrollo en 10 relativo al diseiio aplicado a la artesania, en 
consideracion a las necesidades de la poblacion artesanal y de las diferentes 
dependencias de la empresa. Esto con el fin de fortalecer la produccion de la 
artesania y el desarrollo de productos diferenciados, con caracter culrural-tradi
cional, elaborados con base en la demanda del mercado" 58. 

Y como objetivos especificos: 

1. "D efinir los limites de accion de las actividades de diseiio aplicado a la 
artesania. 

2. Involucrar el concepto del diseiio en la produccion artesanal. 
3. Fomentar programas de formaci on y especializacion en el area de diseiio 

aplicado a la artesania. 
4. Coordinar acciones dirigidas a fortalecer la identidad del producto artesanal. 
5. Propender por la conservacion, uso y renovacion de los recursos narurales"5? 

57 www.artesaniasdecolombia.com.co/publicaciones.jsp 0 111 1/2005 . 

58 Artesanias de Colombia. Manual de diseno. Bogota, 2002. 

,9 Ibid. 
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En relacion con estos objetivos especificos cabe anotar que es interesante eI 
planteamiento de definir los limites de accion de las actividades de disefio aplicado 
a la artesania, ya que con ello se evidencia conciencia y responsabilidad [rente a 
los procesos que se implementan y desarrollan, asi mismo, observamos una apuesta 
responsable en relacion con el medio ambiente, su conservacion y sostenibilidad. 

En relacion con los mecanismos de trabajo propuestos, definidos y estructurados, 
observamos que se compilan y reunen esquemas propuestos en periodos anterio
res como los seminarios-taller denominados interdisefios, definidos como espa
cios en donde los disefiadores interactuan con artesanos a fin de estudiar, analizar 
y buscar soluciones a problemas de disefio mediante el desarrollo de propuestas 
innovadoras para el posicionamiento en mercados intemos y extemos, tambien 
talleres de creatividad, en donde se busca un intercambio creativo de conocimien
tos, en estos se propone la figura del disefiador como orientador, a fin de incentivar 
la creatividad del artesano a partir de su propio entomo y otros que de conform i
dad con las posibilidades que a la sociedad contemponinea han dado los desarro
Ilos tecnologicos, a traves de las nuevas tecnologias de la informacion y la 
comunicacion y el software desarrollado en terminos de disefio asistido por com
putador, que dentro de un proceso se han ido implementado en los laboratorios de 
disefio de Artesanias de Colombia. En este orden de ideas se plantea este ambito 
como un proceso que inicia con un taller corto de acercamiento del artesano a las 
tecnologias de la informacion y comunicacion y su aplicacion al quehacer artesanal, 
luego se trabaja directamente con el artesano en el desarrollo de productos que se 
apoyan en propuestas virtuales que se e1aboran con la asesoria de profesionales 
del area de disefio. Asi mismo, se plantean las asesorias puntuales como un meca
nismo de trabajo en donde los artesanos de manera espontanea acceden a las 
instalaciones de Artesanias de Colombia, solicitando a los disefiadores bien una 
opinion, bien un aporte de disefio, en relacion especifica con sus productos, en 
este caso se realiza la actividad a partir de las muestras fisicas de los productos y 
de los catalogos presentados por los artesanos60

. 

De manera mas amplia se expresa acerca de los objetivos del trabajo de disefio 
aplicado a la artesania que 

"busca propiciar un encuentro del artesano con su producto para identificar 
debilidades y fortalezas, mediante un proceso creativo de diseiio e innovaci6n. 
Este proceso debe generar una propuesta con identidad cultural, dotada de 
elementos que permitan al artesano desarrollar nuevos modelos y visualizar el 
enfoque que marcan las tendencias del mercado"61 . 

Aqui, observamos una clara intencion de trabajar en tomo al ambito de elemen
tos culturales y de identidad cultural , sin embargo, no se estructura un plantea
miento respecto a como se puede generar una propuesta con identidad cultural en 
relacion con las implicaciones que plantea el desarrollo de nuevos modelos y el 
enfoque que marcan las tendencias del mercado. 

60 www.artesaniasdeco lombia.com.co/publicaci ones.jsp 01111 12005. 

" Artesanias de Colombia. Manual de diseno. Bogota, 2002. 
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Al respecto, traemos a colaci6n a Ronald Inglehart que ha expresado que "Ia 
identidad cultural se plamea como un instrumento construido a partir de la 
experiencia y es generador de semido para las personas. Este sentido, que puede 
ser religioso, nacional, emico, territorial 0 de genero, es fundamental para la vida 
de las personas y caracteriza el mundo tanto como 10 hacen la globalizaci6n y las 
tecnologias"62. 

Tambien consideramos relevante retomar algunos conceptos que sobre identi
dad cultural expresan Horacio Calle y Jorge Morales en su libro Identidad cultural 
e integraci6n del pueblo colombiano. Estos son: 

"la perspectiva hist6rica de larga duraci6n, es indispensable para apreciar la co
munidad de sentirnientos tanto nacionales como regionales que producen iden
tidad sentida y manifiesta. Esta identidad se construye y se altera a traves de 
procesos hist6ricos, no siempre de indole estrictamente econ6mica, que tien
den muchas veces a mostrar su origen en tiempos ubicados como lejanos"6J 

Es de interes observar que en estos ultimos afios se viene estructurando la idea 
de incorporar los diversos aspectos que comprenden los desarrollos te6ricos con
temporaneos sobre gesti6n de disefio y su implementaci6n hacia la producci6n 
artesanal , dentro de ella se definen las siguientes instancias en el Manual de diseno 
de Artesanias de Colombia. En relaci6n con la gesti6n en disefio, se tienen en 
cuenta las tendencias e indicadores del mercado para la actualizaci6n de produc
tos artesanales, en relaci6n con la gesti6n en producci6n, se definen los esquemas 
productivos y tecnol6gicos para la racionalizaci6n de procesos de producci6n, y 
con respecto a la gesti6n en comercializaci6n, se determinan los mercados y la 
presentaci6n comercial. 

En cuanto a los mecanismos de intervenci6n en disefio para el desarrollo de 
productos se mantienen algunos conceptos desarrollados en period os anteriores 
redefinidos de la siguiente manera: 

En cuanto a rescate se entiende que 

"es mirar hacia atras, hacia el pasado, hacia los abuelos, la tradici6n, los valores y 
las connotaciones sobre los cuales se levant6 0 cre6 la artesania; representa la 
transmisi6n de saberes y contenidos que dieron origen al objeto artesanal y a la 
evoluci6n de los objetos desde sus origenes has ta hoy. E l fin es recurrir de 
nuevo a la historia del objeto y traer algo que se ha dejado atras para rescatarlo, 
modernizarlo y / 0 ac tualizarlo"64. 

En este planteamiento hay una noci6n de integraci6n entre tradici6n y modemi
dad. Consideramos que es un fundamento conceptual propio, desarrollado para el 
sector artesanal interesante y valido en su direcci6n a la recuperaci6n de elemen-

62 Inglehart Ronald . " La identidad cultural en un mundo g loba li zado". Foro sobre Globalizaci 6n, 
Identidad y Di vers idad . Forum Barce lona, 2004. 

63 Ca lle, Horacio y Morales, Jorge. Idenlidad clIlllIral e il1fegracion del pueblo colombiano. Bogo
ta, OEI, 1994, pags. 34 y 35. 

'" Ibid. 
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tos culturales olvidados y/o perdidos. Se enmarca dentro de una idea de renova
cion, es decir, traer al presente 10 anterior, 10 anti guo, 10 de antes, 10 viejo. 

En cuanto al mejoramiento se entiende que "es retomar una pieza que se ha 
elaborado y mejorar los aspectos tecnicos, de color, acabados y ergonomia, entre 
otros, para incentivar la competitividad y la funcionalidad del producto" . 

En este ambito anotamos que tal como se presentan muchas veces los fenome
nos de moda y las tendencias, marcan directrices de color 0 de acabados que en 
su caracter efimero, y de cara al mercado, pueden hacer variar elementos en un 
producto artesanal, que para la comunidad productora pueden ser valorados como 
una marca sintactica importante de identidad cultural , tal vez el mercado valore 
aque llo que esencia tam bien a la artesania, es decir, el valor cultural que representa 
para la comunidad productora. 

Por redisefio se entiende la incorporaci6n 0 eliminaci6n de elementos a una 
pieza ya creada, para proporcionar una nueva vida y dinamica al producto. 

Se definen, tambien como mecanismos de intervencion en disefio la diver
sificaci6n entendida como "volcar un producto tradicional hacia nuevas expe
riencias en utilidad y desarrollar alternativas de usa, comercializaci6n y/o 
funcionalidad y por creacion la invencion y desarrollo de un producto inexis
tente en la localidad"65. 

Cabe anotar que frente a estos mecanismos de intervencion en disefio plantea
dos, consideramos que es fundamental tener presentes los elementos culturales y 
la tradicion. Desarrollar nuevas altemativas de uso desde la tradicion necesaria
mente implica conocer e interactuar a profundidad con la comunidad productora 
y con 10 que es y ha sido su artesania, no solo conocer las tecnicas 0 las materias 
primas del lugar. 

65 Ibid. 




