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INTRODUCCION 

La artesanía ha sido una labor utilizada en los siglos anteriores co

mo fuente de ingreso y de economía en determinadas regiones, países 

fundamentalmente en el viejo continente, como América antes del des

cubrimiento. Fu� e desplazada por la industria, en donde paulatina -

mente los artesanos eran absorvidos por la nueva modalidad renacien

te del capitalismo. 

Hoy en día esta labor que se ha venido estimulando cada día más por 

el gobierno central central como una vía para contrarrestar el desem

pleo que agobia a grandes masas del país hasta tal punto que existen 

unas dos mil quinientas microempresas que han generado centenar de 

empleo. 

Como respuesta a la falta o a la absorción de las personas aptas para 

trabajar, se ha venido formando una serie de microempresas de todas 

las especies que de una u otra forma han generado una serie de em

pleos, que le permite sobrevivir, a quienes se encuentran cesantes, 
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en el estudio sobre las microempresas caseraif"'se-ñan-veni-d�izan-

do unas series de teorías propias a esta parte del estudio, llegando a 

analizar la forma de producci6n artesanal del Municipio de Usiaeurt; 

pero en las formas en que se dan en la actualidad no se cuenta con 

los avances tecnológico, administrativo, que le permit.a tener clar i

dad y progreso en sus labores artesanales que beneficien tanto a ellos 

como a sus familias. 

En lo que concierne a la artesanía laborada en el Municipio de Usia

curí, sus orígenes se remonta a siglos pasados, en donde ésta ha si

do labor de generación en generación, sierldo la base de fuente de em

pleo y constituyéndose hoy en día en ser la muestra más representa

tiva que Ldentifica la artesanía Atlá.nticense. 

Una vez analizando sus or Lgenes se llega a examinar la problemática 

que presentan los artesanos tomandose de la totalidad el diez por c Len

to en donde se tiene un conocimiento detallado de los estados caren

ciales hasta plantearse como una de las alternativas o desarrollar 

cooperativas que trate a superar los problemas sociales y económi

cos que estos presenten. 

En lo concerniente a la intervención profesional, esta se apoya en 

las teóricas de Trabajo Social y a las nuevas tendencias de esta <lis-
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ciplina y puesto que su radio de acci6n constantemente ha venido am

pliando su proyección, lo que refleja la necesidad de que constante

mente se incrementa debido a la falta de recursos para sobrevivir en 

esto medios que asfixian a la clase desprotegida. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

O. 1. 1 Problema

Intervención del Trabajador Social en las Microempresas Caseras de 

Artesanos del Municipio de Usiacurí del Departamento del Atlántico. 

O. l. 2 Descripci6n del Problema

El Municipio de Usiacurí localizado al centro y norte del Departamento 

del Atlántico; tiene un área municipal de 93 kilometros cuadrados y lí

mita por el Norte con Juan de Acosta y Baranoa, por el Oriente con 

este último Municipio, por el Sur con Sabanalarga y por el Occidente 

con P iojó. Cuenta con una población de 6. 000 habitantes aproximada

mente, en la cual sus pobladores, un sector minoritario se dedica a 

producción agrfculoa y ganadera; el otro es donde un gran número de 

sus habitantes laboran en artesanías manuales, especialmente en lo 

relacionado al tejido de bolsos, sombreros, papeleras, canastos, co

fres, portavasos, cepille ras, individua.les, costureros, arreglos na-
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videños en miniatura, paneras; esto son tejidos con una palma deno-

minada iraca, que es cultivada en los municipios de Bolívar, Magda

lena, cada palma tiene un valor aproximadamente de ciento treinta 

pesos por mazos y un solo mazo no les alcanza para hacer sus tra-

bajos ya que el procedimiento es humedecerla y limpiarla. 

A esta labores se dedican todos los miembros de la familia, los pa

dres e hijos y otros, elaborados sus productos venden estos a un pre

cio ínfimo a los mayor itar íos explotando los por sus labores, ya quie

nes van a tener mayor ganancias son estos últimos; vendiendo estas 

artesanías a grandes almacenes de la ciudad de Barranquilla y a 

otras ciudades del pais, al exterior, especialmente a Estados Unidos 

y Venezuela; mientras que los primeros tendrán poco beneficio de su 

trabajo y el dinero ganado no les alcanza para satisfacer sus necesi

dades básicas, lo que lleva a que en ellos se le presentan problemas 

de todo orden como son: Económicos, educativos , recreativo y so-

cial. 

A pesar de haber existido una cooperativa y desintegrada por la mala 

administración se hace necesario ver la importancia de la reorgani-

zación para que brinden programas de Bienestar Social a los afilia

dos que los productos fabricados por ellos sean comprados a precios 

justos, para que los pequeños artesanos de este municipio puedan 
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satisfacer sus necesidades básicas acorde con la realidad del tiempo 

y espacio en que se desemvuelven. 

Con la realización de esta investigación se busca fortalecer las lla

madas microempresas caseras� y a su vez lograr un desarrollo de los 

habitantes del Municipio de Usiacurí. 

17 



O. 2 DISEÑO DEL ESTUDIO

O. 2. 1 Objetivos

O. 2. 1.1 Objetivos General

Fortalecer el desarrollo de las microempresas caseras de artesanos 

del Municipio de Usiacurí con el fin de poder satisfacer sus necesida

des básicas que estos presentan. 

O. 2.1. 2 Objetivos Específicos

Analizar la problemática que presentan los artesanos del Municipio de 

Usiacurí y presentarle alternativas con el fin de minimizar sus pro

blemas, y de esta forma logar un mejor Bienestar Social de ellos y 

sus familias. 

- Intervenir en las Microempresas Caseras de artesanos del Munic i

pio de Usiacurí, desde la perspectiva de Trabajo Social y presentán-



dotes alternativas tendientes a un desarrollo de estas. 

O. 2. 2 Justificación

Las mi.croempresas son importantes en la medida que generan empleo 

u ocupación y salarios a quienes se dedican a la elaboración de pro

ductos artesanales. 

Es importante tratar el tema puesto que los resultados que presenten 

contribuirán a brindar pautas que llevarán a mejorar sus condiciones 

de vida. 

La razón de realizar la investigación, se fundamenta en la explotación 

que presentan los artesanos del municipio de Usiacurí, se justifica 

la realización del estudio por ser el Trabajador Social un profesional 

que organiza, moviliza, orienta, capacita al individuo grupo o comu

nidad para que ellos mismos sean forjadores de su propio Biene·star 

Social tanto de ellos como de sus familias, y de una mejor forma de 

trabajo. 

Los resultados de la investigación le permiten a los Trabajadores 

Sociales, adquirir experiencias en el manejo de las microempresas 

y así mismo ayudará a fortalecer con este estudio los conocimientos 
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de la profesión a otras disciplinas de las ciencias sociales, realizar 

investigaciones desde su perspectiva, lo que aportará enr iquecimien

tos a las ciencias sociales. 

O. 2. 3 Delimitación

O. 2. 3.1 Delimitación Temporal

El estudio se realizará entre los meses de Enero a Julio ( 1986) en 

donde se analizará. la forma de intervenir el Trabajador Social en las 

microempresas caseras del municipio de Usiacurí. 

O. 2. 3. 2 Delimitación Especial

Se realizará la investigación en el caso urbano del municipio de Usia

curí, tomando para su efecto cien familias que se dedican a este ofi

cio siendo la totalidad de estos mil equivalentes al 10% total de la 

muestra. 

O. 2. 3. 3 Delimitación Histórica

El origen de las artesanías se remonta al sistema feudal en el antiguo 

continente en donde con el descubrimiento de América, trajer6n pro-

20 
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pio del feudalismo encontrándose en la última fase del sistema feuda-

lista en Europa, siendo este país uno de los más atrazados. 

Con la venida de los Españoles al nuevo Continente y con la puesta en 

marcha de su sistema impusieron su modo de vida a los aborígenes 

destruyendo así la mayor parte de su economía, su cultura su aspec

to polftíco, social, religioso dejando mínimas costumbres, es así 

como se dá prolongación de la forma de producci6n en todo latino 

am�r ica. 

Los pobladores del municipio de Usiacurí que desde tiempo atrás se 

dedica a las labores artesanales que ultimamente, a partir de la dé

cada de los años 1970 ha venido tomando un auge hasta exportar sus 

productos a otros países, especialmente a Estados Unidos y Venezue-

la. 

O. 2. 4 Aspectos del Estudio

El desarrollo del estudio se basará sobre los siguientes aspectos: 

- Breve recuento de la artesanía.

Se hará un breve recuento del surgimiento de la artesanía para luego 
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llegar hasta los orígenes de la artesanía del municipio de Usiacurí, 

explicando la forma como elaboran los productos, iniciandose con la 

compra de la palma, su procedimiento para finalizar con el artículo 

terminado. 

- Enmarcaclón de la artesanía en la forma de producción de subsis

tencia. 

En esa parte de la investigación se tomarán las teorías de la econo

mía quién enmarcará. la producción de la artesanía dentro del sistema 

de producción del país, y el sector en que se encuentra ubicada. 

Además de apoyarse el estudio en esta teoría se analizará su merca

do en lo relacionado en la oferta y la demanda del producto . 

• 

- Problemática de los Artesanos del Municipio de Usiacurí.

Se hace necesario el estudio de la problema tica que presentan los 

artesanos del municipio de Usiacurí puesto que a través del estudio 

conoce remos en forma concreta el modo de vida, las necesidades 

y satisfacci6n de ellas, como base fundamental para la realización 

del estudio. 
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- Intervenci6n del Trabajador Social

Para la realización del estudio Trabajo Social deber� basarse en teo

rías propias de su quehacer profesional relacionándolas con el �rea 

general y el tema abordado; para llegar a planear alternativas que 

beneficien el desarrollo de las microempresas caseras del municipio 

de Usiacurí. 

O. 2. 5 Marco de Referencia

O. 2. 5.1 Marco Conceptual

Artesano 

Persona dedicada a la ejercitación de un arte u oficio específicamente 

manual. 

Bienestar Social 

El Bienestar Social se designa como el conjunto de leyes� por una 

parte y los programas, beneficios y servicios que, por otra parte se 

establece para asegurar o mejorar y robustecer la provtsión de todo 

aquello que se consideran las necesidades básicas para el Bienestar 
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Humano y mejoramiento Social. 

Cooperativa 
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Es una asociación de personas, con el fin de ayudarse mutuamente, 

ahorrar, producir, distribuir y consumir, se caracteriza por no per

seguir fines lucrativos, ya que las cooperativas tienen un carácter 

democrático y sus fines son de servicios. 

Exp lo tac ión 

Apropiación gratuita y abusiva de los resultados del Trabajo ajeno. 

Exportación 

Salidas de mercancías, capitales y servicios con destino al mercado 

exterior. La exportación es condicionada por el desarrollo de la pro

ducción y por la división internacional del trabajo. 

Micro-empresas 

Es una entidad de produce ión con escasa división del trabajo, en el 

sentido de que la mayor parte de los trabajadores desempeñan más 
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de una actividad del proceso de producci6n (o de que una proporción 

apreciable de las actividades del proceso de producción son realiza

das en forma conjunta por los distintos trabajadores). 

Ocupación 

Según la OIT, han de considerarse ocupados los siguientes grupos de 

personas clasificadas de acuerdo a su categoría de ocupación. 

- Trabajadores dependientes de empleadores privados o públicos.

- Empleadores

-. Personas que trabajan por cuenta propia sin empleados. 

- Trabajadores familiares sin remuneración

- Producción

Suma total de actividades y operaciones del proceso económico, que 

convierte algo en un bien de uso; extracción de materias primas y su 

transformación, transporte y almacenamiento, con vista a ser puesta, 

sacadas al mercado. 
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- Tejido Manual
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El Tejido Manual es aquel en donde él hombre a través de sus propias 

manos sin herramienta alguna, elabora productos como: Bolsos, som

breros, cofres, cepilleras, papeleras y otros. 

O. 2. 5. 2 Marco Teórico

En la realizaci6n del marco teórico se recurrirá a las diferentes teo-

rías existentes sobre las microempresas y el desarrollo de ellas, co

mo base fundamental que permita tener una claridad sobre el desen

volvimiento de los pequeños artesanos del municipio de Usiacurí, y de 

esta forma poder intevenir en las microempresas caseras existentes 

en él. 

Las microempresas es el resultado de una serie de factores negativos 

de las grandes industrias en donde se ha tomado por hombres expe

rimentados que han dedicado su vida a trabajar ciertos poructos ini

cian una apertura de nuevas empresas minoritarias con bajo capital 

y escasa promoción de sus productos en el mercado se diferencia de 

los siglos XVII por la tecnologia y proceso de maquinarias a pesar que 

mucha de ellas existen teniendo un conocimiento pragmático de la ela

boración del producto. 
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Las Microempresas se caracterizan 11Por que en ellas no es plena 

la separación entre trabajo y capital. Por el contrario, el microem

presario participa directamente en el proceso de producción:¡ reali-

zado personalmente algunas de sus actividades" . Trabajando como 

un empleadoµ obrero más de su propia empresa, pero sin descartar 

que es un capitalista más. 

La unión del trabajo y capital se manifiesta además en la presencia 

del trabajo familiar no remunerado o sobremunerado. 

Este aclara la diferenciación que existe entre microempresa y las pe

queñas empresas; las microempresas son talleres pequeños en donde 

por épocas del año tienen demanda de sus productos En la actualidad 

los artesanos de 1 municipio de Usiacurí agrupan a todos los miembros 

de sus familias para que les colaboren en la elaboraci6n de las arte

sanías para entregar pedidos en épocas navideñas; 

Las pequeñas empresas son aquellas que tienen ·u n capital constante 

y una produce ión regular, sufriendo altibajos pero más frecuentemen

te buscan la superproducción. 

1. PARRA ESCOBAR, Ernesto. M icroempresa y desarrollo. UNICEF.
Bogotá. 1984. p.13 



Una de las grandes diferenciaciones entre ellas es que las microem

presas son una unidad "Producción con escasa divisi6n del trabajo 

en el sentido de que la mayor parte de los trabajadores desempeñan 

más de una actividad del proceso de producción (o de que una propor

ción apreciable de las actividades del proceso de producción son rea

lizadas en forma conjunta por t.os distintos trabajadores). 

En cambio en la pequeña empresa, los operar íos tienden a especiali-

2 
zarse cada uno en una actividad" 

Otros de las diferencias entre las microempresas es que guardan al

gún aspecto manual, siendo más predominante éste que las máquinas 

las microempresas se hallan en los siguientes sectores: 

- Sector Primario: en este se halla la producci6n agropecuaria mini

fundista (campesina), pequeña minería, pesca artesanal. 

- Sector secundario: (Manufacturero), fabricación (procesamiento)

de productos alimenticios. 

Fabricación de prendas de vestir ( confecciones) 

Fabricación de artículos de cuero, excepto calzado. 

2. Op. cit. p.13
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Fabricación de calzado de cuero 

-Fabricación de artículo de mader, excepto muebles (carpintería)

Fabricaci6n de muebles y accesorios 

Imprentas editoriales e industriales conexas 

Fabricación de objetos de barro loza porcelana 

Industrias básicas de hierro y acero (cerrajería u ornamentac i'on) 

Industrias básicas de metales no ferrosos 

Otras industrias manufactureras (artículos de mimbres y otras fígu

ras) 

- Sector Comercio

Comercio al por mayor 

tiendas de barrios 

Ventas ambulantes 

Restaurantes, cafés y otros establecimientos que expenden comidas 

y bebidas. 

- Sector Servicios

Servicios de transporte 

Servicios de reparación y mantenimiento 

Servicios eléctricos y servicios electrónicos 

Servicios de mecánica automotriz 

Servicio de reparaciones domésticas 

Otros servicios. 
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La microempresa aborda como tema de análisis del presente estudio 

se encuentra ubicada en el sector secundario, manufacturero. 

La microempresa en su interior presenta una serie de dificultades en 

su producción, siendo la más frecuente el municipio de Usiacurí, la 

inversión, no contando con suficiente dinero para realizar sus labores 

otro aspecto es la producción de los artículos artesanales, sus produ

cciones son variadas, muchas vece-s existen demandas en sus labores, 

en otras son ellos los que ofrecen sus artículos, lo que no han podido 

tener un mercado en el territorio nacional, el existente es acaparado 

por dos o tres mayoritarios. 

En el país existen más de cuatrocientos mil microempresas. en donde 

gobierno a tratdo de sitemat.izar lo que antes era un trabajo informal. 

Quienes trabajan en este sector empiezan a ver uno de los principales 

problemas que les agobia luego del de la producción son el mercado 

y el crédito. 

Para ambos existen una vía a la que nunca se le ha dado oportunidad 

real en el país, sino que es una de esas experiencias de laboratorios, 

utilizadas sobre todo para darle una caramá.s amable al capitalismo, 

que permitiría fortalecer realmente al sector informal y darle capa-
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cidad de negociación en la economía. De dar ese segundo paso depen

de que en el fondo que la fiebre de la microempresa se convierta en 

un desarrollo social significativo. 

O. 2. 5. 3 Hipótesis

O. 2. 5. 3.1 Hipótesis General

La desorganización de los artesanos lleva que sus productos sean com

prados a precios bajos ocasionando insatisfacción de sus necesidades . 

O. 2. 5. 3. 2 Operacionalización

- Variable Independiente

Desorganización de Artesanos 

- Indicadores

Mala administración de cooperativas 

Falta de orientación 

Falta de capacitación 

- Variable dependiente

Insatisfacción de necesidades 
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- Indicadores

Carene ia de Bienestar Social 

Reducción de la canasta familiar 

O. 2. 5. 3. 3 Hipótesis de Trabajo

Los precios ínfimos de los productos artesanales llevan a la no satis

facción del Bienestar Social de ellos y su familia. 

O. 2. 5. 3. 4 Operacionalización

- Variable Independiente

Precios ínfimos de productos artesanales 

- Indicadores

Explotación de la mano de obra 

B ajas ganancias en los tejidos 

Alto precio de la materia prima 

Oferta del producto 
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Insatisfacción del Bienestar Social de ellos y sus familias 

- Indicador es

Escasez de: Recreación 

Educación 

Salud 

Seguridad Labor al 
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O. 3 PROCESO METODOLOGICO

O. 3. 1 Método

Dentro de la investigación social existen diferentes métodos deriva

dos del método científico, permiten obtener nuevos conocimientos 

en el campo de la investigación social, ya sea en una forma general 

o particular.

Para trabajo social se utiliza una investigación aplicada con fín de 

diagnosticar las necesidades y problemas que presentan los artesa

nos del municipio de Usiacurí a efectos de aplicar los conocimientos 

prácticos. 

El método a utilizar en et estudio será el método básico, el cual per

mitirá planear alternativas en busca de una mejor forma de vivir, 

tanto individual como colectiva de los artesanos del municipio de Usía-

curí. 



l·-uÑ1vrns1;Ao si;,,o;;;L;A=;-,
BleUOfEG,i\ 

(j�R?·· �J·_·¡¡ L4 

El, proceso a utilizar de acuerdo al método serán ios-"'Siguienle�r:-· ·-�- -

Investigación, interpretación, planificación, ejecución 

O. 3. 2 Nivel de Estudio

El nivel de estudio a emplear en la investigación es el expliativo en 

donde se dará a conocer en forma detallada de la realidad, de como 

se desenvuelve el proceso de la elaboración del producto y la forma 

de ventas de estos, analizándolo dentro de un contexto teórico, de 

modo que permita incluírlo en una determinada generalización de la 

economía. o legalidad. 

0.3.3 Técnicas 

Las técnicas son herramientas que le sirven al investigador tener un 

conocimiento, ya sea empírico o teórico. 

Entre las técnicas a utilizar están 

- Observación

La cual permite tener una participación directa con la realidad, se 
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utilizará en las modalidades participativos de donde suceden los fenó

menos, además se harfi en forma grupal. 

- Recopilación Documental

Esta técnica es de importancia en el estudio de investigación puesto 

que sirven como base teórica para la realización y los datos se obten

drán a través de documentos escritos. 

- Entrevistas

Es una de las herramientas que se utilizarán para tener conocimien

tos sobre la situación real que viven los artesanos del municipio de 

UsiacurL 

- Encuesta

Es una técnica en donde se recojerá la información detallada sobre 

las necesidades y problemática presentada por los artesanos del mu

nicipio de Usiacurí en una forma simultánea. 

- Muestra

Se tomará como muestra para el estudio cincuenta familias dedicadas 

36 



a este oficio, siendo una representatividad del universo total de los 

artesanos. 

Una vez obtenido los datos se procederá a clasificarlos realizándose 

operaciones de tabulación. 
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1. MICROEMPRESA CASERA

En la realización de este capítulo se recurrió a las diferentes teorías 

existentes sobre las microempresas y el desarrollo de ellas, como 

base fundamental que permita tener una claridad sobre el desenvolvi

miento de los pequeños artesanos del municipio de Usiacurí, y de esta 

forma poder intervenir en las microempresas caseras existentes en 

él. 

Las microempresas es el resultado de una serie de factores negativoq 

en donde estas, no han podido absorver la mano de obra calificada 

como el factor financiero, y o las políticas establecidas por el esta

do, esto ha originado que hombres experimentados han dedicado su 

vida a trabajar ciertos productos, inician una apertura de nuevas em

presas minor itor ias con bajo capital y escasa promoción de sus pro

ductos en el mercado, se diferencian de los siglos XVII por la tecno

logía y procesos de maquinarias, a pesar que muchas de ellas existen 

teniendo un conocimiento pr; agmático de la elaboración del producto. 



Las microempresas se caracterizan "por que en ellas no es plena la 

separación entre trabajo y capital,. Por el contrario, el microempre

sario participa directamente en el proceso de producción, realizando 

personalmente algunas de sus actividades, trabajando, como un em

pleado u obrero más de su propia empresa. pero sin descartar que 

es un capitalista más. 

La unión del trab_ajo y capital se manifiesta además en la presencia 

del trabajo familiar no remunerado o subremunerado. 

Surgen las microempresas como respuesta al desempleo y subdesem

pleo que es uno de los problemas más serios que enfrentan actual

mente las naciones en desarrollo. Esto se debe al hecho de que el 

crecimiento en la oferta de mano de obra en las naciones subdesarro

lladas tiene un exceso apreciable al crecimiento en la oferta de mano 

de obra en el sector moderno y en los sectores agrícolas y los tra

diconales que ya están limitados. Se nota un aceleramiento de la 

oferta de mano de obra urbana, esto debido al acelerado crecimiento 

de la población y por la migración de los campesinos hacia las ciu

dades. 

El salario es el producto del trabajo, y un mejoramiento de este úl

timo no aumenta el empleo
., 

por el contrario cuando no sebrindan 
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todos los elementos del bienestar social no puede haber un progreso 

y desarrollo de la empresa; ya sea grande o pequeña. 

El volumen de ocupación depende en determinada situación de las téc-

nicas, los recursos y los costos, el ingreso tanto real como moneta-

r io. 

En todo aspectos hay que tener en cuenta los factores psicológicos y 

relacionarlo con la comunidad, pues del desenvolvimiento de los mi

croempresarios dependerá notablemente en la comunidad con relación 

al ingreso. 

El volumen total del proletariado aumenta a medida que se desarrolla 

el capitalismo, trayendo esto como consecuencia una masa considera

ble de obreros que se ven limitados a encontrar empleo. 

Para solucionar el problema del desempleo en lo que se refiere a po

líticas económicas, en América Latina y especialmente en Colombia 

la CEPAL ha propuesto el desarrollo industrial informal como estra

tegia para la reducción de las tasas de desmpelos y subdesempleados 

en corto plazo. 

El gobierno Colombiano entre las estrategías para disminuír las ta-
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sas de desempleo y subempleo está la de fomentar, o impulsar el 

sector informal, que se define como toda actividad econ6mica que 

no está. legalizada, organizada y no tiene un reconocimiento oficial. 

El fomento al sector informal se dá a través de las microempresas, 

que son pequen.as unidades productivas que disponen de escaso capi

tal operando en pequeñas escalas utilizando una tecnología tradicio

nal. 

El Plan Nacional "Cambio con Equidad 11 para el desarrollo de las 

microempresas tiene como objetivo "Incrementar la productividad 

y rentabiHdad de la misma, crear nuevos puntos de trabajo y mejo

rar el bienestar general de los ocupados en estas actividades". 

l. 1 CARACTERISTICAS DE LAS MICRO EMPRESAS

Se define la microempresa aquella que reune las siguientes caracte

r is tic as: 

l. Tamaño pequeñísimo que, en términos de ocupaci6n de mano de
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obra contratada, arroja un promedio de dos a seis trabajadores. 

2. Las medidas de ventas brutas mensuales por trabajadores frecuen

temente menor a dos salarios mínimos . 

3. Las técnicas de trabajo son a la vez extremadamente simples e

ingeniosas. 

4. Son negocios familiares.

5. La gran mayoría corresponde a empresas ''Clandestinas" por

no estar registrados en la municipalidad. 

6. No llevan libros de contabilidad.

7. La comercialización de los productos es muy precaria.

8. Es rasgo universal la falta de capital.

9. Precaria e ineficiente gerencia o administración.
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1. 2 DIFERENCIACION DE LAS MICROEMPRESAS CASERAS CON

LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

Esto aclara la diferenciación que existe entre microempresa y las 

pequeñas empresas: las microempresas son talleres pequeños en don

de por épocas del año tienen demandas de sus productos. 

Las pequeñas empresas son aquellas que tienen un capital constante 

y una producción regular, sufriendo altibajos pero más frecuente

mente buscan la superproducción. 

Unas de las grandes diferenciaciones entre ellas es que las microem

presas son una unidad de "producción con escasa división del trabajo 

en el sentido de que la mayor parte de los trabajadores desempeñan 

más de una actividad del proceso de producción (o de una proporción 

apreciable de las actividades del proceso de producción son realiza

das en forma conjunta por los distintos trabajadores) . 

En cambio, en la pequeña empresa, los operarios tienden a especia

lizar se cada uno en una actividad. 

Otras de las diferenciaciones entre las microempresas es que guar-

dan algún aspecto manual, siendo más predominante éste que las má-
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quinas. 

l. 3 CATEGORIA DE LAS 1VIICROEMPRESAS

La microempresa en función de las políticas de desarrollo es reduci

da ya que existen notables diferencias al interior de ellas en cuanto 

a las condiciones internas y externas, ellas inciden en el desarrollo 

de la política económica del país. 

Es preciso diferenciar el desarrollo de las microempresas de acuer

do a la región, sector y nivel de desarrollo. 

En lo que respecta al nivel regional es importante recalcar que exis

te en las ciudades pequeñas dedicadas a la tradicción artesanal, an

cestral conserva una forma de organización interna de la empres.a y 

estructura en el mercado; en este sentido en la s ciudades industria

les ha perdido gran auge mientras que en las ciudades pequefias y 

zonas fronterizas presenta una dependencia externa que no se siente 

practicamente en las grandes ciudades del interior del país. 

Más importante son las diferenciaciones sectoriales de un renglón 

de producción a otro, la forma específica de artículación de las mi

croempresas con los mercados de producciones finales, de insumo y 
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materias primas de capitales y tecnología. 

1. 4 LAS MICROEMPRESAS Y SU INTERIOR

Dentro de las microempresas es necesario tener en cuenta las teorías 

de la economía de las empresas que sirven de marco de referencia 

para analizar en su interior el desenvolvimiento de ellas de acuerdo 

a esto es necesario tener en cuenta: 

1. La dotación de la microempresa con capital, trabajo y tecnología.

2. La motivación del microempresario para producir su racionabili

dad él la toma de decisiones porductivas y la estructura de costos de 

la misma microempresa. 

3. La productividad de la microempresa como resultante de la inter

vención de los factores anteriores: Teniendo en cuenta el primer aspec

to en lo referente al capital se comprueba la escacez de dinero con un 

alto sector del microempresario lo que implica un desajuste de estas 

preliminares empresas. 

En general la escasez de capital implica que el empresario no pueda 

disponer de la más avanzada tecnológica por lo tanto su productivi

dad tiende hacer inferior a la empresa industrial; sin embargo en el 

municipio de Usiacurí se nota la falta de dinero para que estos puedan 

producir, y de esta forma puedan sobrevivir, lo que ha llevado a 

una superexplotaci6n de los artesanos, reflejando en ellos la insufi-
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ciencia del capital, del trabajo para atender los requer1m1enros- de in-=

sumos, materias primas bienes intermedios y terminados que lleven 

a la realizaci6n producto. 

Viendo de esta forma la microempresa, "Se caracteriza por consi-

guiente por una estructura inadecuada de capital en la que el capital 

fijo suele poseer un escesivo peso relativo frente al capital de trabajo. 

Dejando para otro lugar la discusión de. sus causas inmediatas, ano

temos este desequilibrio tiene como consecuencia inevitable la inefi

ciencia económica, capacidades ociosas, retraso en la producción 

incumplimiento en el mercado etc". 
3 

En lo que respecta a la mano de obra productiva suele decirse que 

esta personas tienen un dominio sobre su oficio que desempeña por 

lo cual no presentan problemas de producción pero sin embargo al 

microempresario manufacturero a pesar de presentar un ahinco de 

su labor muestra fallas en el proc,eso de confección de los artículos 

Presenta a su vez poca variedad en la elaboración de los productos. 

En lo relacionado al factor empresarial hay que tener en cuenta los 

diferentes aspectos: el mercadeo� es poco el conocimiento que tie

nen estas personas dedicadas a las labores artesanales sobre las 

3. Op. cit. p. 23.
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oferta s y demandas que se producen o sea que dentro de ·ellos no 

existen una verdadera planificación administrativa para tener una ma

yor ganancia, pero esta producción no es realizada en forma planeada 

tecnológica sino en una forma debil que lo lleva a una estrechez de las 

condiciones económicas que los obliga a vivir concentrados sobre la 

brega <liar ia. 

La organización que se dá internamente es monopolistica tomándose 

al microempresar io todas las funciones directivas sin que sea una 

linea descendiente a la autoridad. 

En lo relacionado al area contable estas carecen de una contabilidad 

simple y en lo mejor de los casos hace apunte desordenados y caren

tes de toda sistematización que sirvan para no olvidar ciertos datos 

importantes, esto es consecuencia también de un capital constante 

y financiero de este sector por lo general el pequeño artesano mezcla 

y confunde los recursos financieros con el prespuesto familiar de igual 

forma los anticipos entregados por el cliente para iniciar determinado 

trabajo con el capital del trabajo necesario para acabar el trabajo an

terior a los dineros destinados a pagar las obligaciones financieras 

para pagar las materias primas. 

De este desorden administrativo resultan consecuencias como el ar-
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tesano se le hace imposible conocer los ingresos reales producto de su 

trabajo, incapacidad de decir con seguridad si el trabajo est� arrojan

do perdidas o ganancias. 

1. 5 PARTI CIP ACION DE LA MICRO EMPRESA EN LA GENERACION

DE EMPLEO 

El sector de la gran industria, se considera el más dinámico en el 

país y el primero en cuanto a generación de empleo. 

Dentro de este sector la industria textilera es la más representativa 

( el 14 7% de toda la manufactura) y la segunda por el valor de la pro

ducción bruta ( 11 1 %) . 

Como es sabido la industria en todos sus niveles (grande, mediano y 

pequeña) está pasando por una crisis Desde principios del año ante 

pasado los diferentes gremios económicos vienen sosteniendo que la 

industria colombiana y en especial la de textil, presenta claros sig

nos de reseción. 

Son muchos los factores que han incidido en esta situación t.ales como 

las altas tasas de interés y el grado de endeudamiento de las sociedades 

y el incremento del contrabando las han descapitalizado 
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Según análisis realizado por fedesarrollo demuestra que la industria 

manufacturera Colombiana empleaba a fines de 1982 el mismo número 

de obreros que 10 años atrás habían desplazado desde 1979, 64 626 

obreros. 

En este considerable recorte los que más sufrieron fueron los obre

ros con mano de obra calificada, ocasionando crisis es la baja pro

ducción. Solo el sector del tabaco y el de los plásticos está generando 

fuertemente empleo 

El gobierno ha lanzado una política de crédito para obviar en parte la 

situación que vive actualmente la industria sin embargo fedesarrollo 

considera que el ofrecimiento de crédito, sugerida por el gobierno 

como mecánismo reactivador de la industria, podría volverse redun ... 

dante mientras no se ataque 1 'la verdadera fuente de restricción de 

las ventas11

• la depresión de la demanda agregada. 

1 'Sin una clara definición por parte del gobierno de la responsabilidad 

por los riesg os de los préstamos o empresas en dificultades, la 

utilización del crédito de fomento se entorpece" Dice el estudio 

Fedesarrollo se inclina más por la opción del estímulo del gasto pú-

blico como efectivo mecanismo de reactivación. 
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Dice que el efecto positivo de la política de compras oficiales podría 

verse contrarestado si se adopta una política de austeridad en el ges

to total para reducir a corto ptazo el déficit fiscal 

Si se desea la reactivación industrial rápidamente habría que impul-

sar la expansión del gesto de demanda final, bien de parte de los ho

gares o del estado. 

La figura laseñala como en los últimos cinco años se han combinado 

la construcción y disolución de empresas dentro de la industria manu

facturera 

En ambos casos se muestra los sobre saltos que ha registrado la ac

tividad Los expertos no confían en la construcción de nuevas socie

dades por cuanto éstas, ó no operan o solo utilizan el 50% de- su capa

cidad real. En cambio, se muestran profundamente preocupados por 

el cierre de empresas entre el 78 y el 82, entre ellas algunas de reso

nada trayectoria. 

Si hacemos un balance de la situación actual de la industria manufac

turera en la e iudad de Barranquilla podemos observar una tendencia 

negativa en la que a desarrollo se refiere. El panorama es bastante 

oscuro, ya que entre 1978 y 1982 han sido cerrados cincuenta y nueve 
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empresas de la industria manufacturera dejando en la calle a 3. 590 

obreros inientras el sector muestra hacia el primer .trimestre del 

83 una de las tendencias recesivas m�s criticas de los últimos tiem-

pos. 

De estas empresas ligadas un 25% corresponde al �rea de la produc

ción de alimentos, otro 39% se la reaprten textileros y confeccionis

tas los sub-sectores restantes corresponden al metal-mecanico, 

químico por las porporaciones 

Igualmente el encarecimiento de los insumos constituyó a crear grue

sos y oscuros nubarrones sobre la industria manufacturera 

Por ejemplo, el año pasado en ésta actividad industrial decreció en 

un 6 4% y la remuneración real sin incluir prestaciones sociales 

creció solo en un 51 %, lo cual indica una reduce ión del 1. 8% com

parado con el año anterior la producción bruta no se incrementó si

quiera en 1 % en términos reales, debido a los altos costos de pro

ducción 

En cualquier caso, los datos disponibles muestran que ningún tipo de 

familia o profesión es absolutamente ajena a la economía irregular. 

si bien lo más generalizado es el trabajo manual, acompañado de cier-

51 



ta especialización como en el caso del montador de televisores, o 

máquinas deescribir que hace reparaciones en sus horas libres, com

pitiendo con los servicios oficiales de su empresa (que al tener que 

soportar gastos centrales, cargas sociales, impuestos, etc. son más 

caros), no es este el único tipo de ejemplo. De hecho, las profesio

nes independientes (de prestigios) son las que están en mejor posi

ción par a ocultar lo esencial de sus ingresos: médicos, abogados, 

asesores y demás pueden ofrecer importantes rebajas en sus facturas 

si no queda ningún tipo de constancia documental de sus cobros. 

La motivación esencial para que las familias entren en la economía 

irregular es económica y está asociada con la penuria, la voluntad 

de mejorar el nivel de vida o buscar una vía de promoción social o 

profesional Junto a estos motivos están también los vocacionales de 

quienes no pueden desarrollar sus aficiones en su trabajo oficial o no 

podrían vivir del trabajo que les gusta si lo declarar plenamente, 

como suele ocurrir en muchas actividades que tienen un componente 

artístico parecido al motivo vocacional es el de quien tiene aversión 

a disciplina laboral y se conforma con trabajo ocasionales que le per

miten vivir sin asumir obligaciones estables. En este grupo puede 

incluírse la voluntad de realización profesional, como en el caso del 

ejecutivo de una gran empresa que desarrolla una labor parcelada en 

su ocupación oficial y que es capaz de aplicar en otros ámbitos sus 
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conocimientos al asesorar a pequeñas empresas en lí'or"as=uores o 

vacaciones 

En el Departamento del Atlántico se ha fomentado aproximadamente 

2 .500 microempresas en donde ha generado una serie de empleos de 

diferentes modalidades (artesanal, carpintería, zapatería, panadería 

y otras) en donde se han incrementado la mano de obra, en la fundaciÓl 

Barranqullla entidad de supervisarlo como Uconal no existe datos pre

e isos; sino en las informaciones dadas por los directivos de estas ins

tituciones se ha visto que en la actualidad esto ha tenido un auge pro

ducto del desempleo reinante en donde más grupos de profesionales 

se han organizado para poder ganar algún dinero que les lleve a sobre

vivir en este medio que cada día asfixia a la masa trabajadorea espe

cialmente los de escaso recursos económicos 
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2 ANTECEDENTES DE LA ARTESANIA EN COLOMBIA 

Los orígenes de la artesanía en Colombia se remonta a la era primi

tiva lo que llev6 a los indígenas al verse su desarrollo y a la falta de 

utensilios se vieron en la necesidad de ir desempeñando objetos para 

su uso tanto personal (vestimenta, como implementos de trabajo en 

cada uno de ellos se nota la evolución se ve en la necesidad de ir dise

ñando nuevos, objetos estos estaban ubicados de acuerdo a las zonas 

donde residían y el clima como costumbre que estos tenían, entre 

los principales exponentes fueron los chibchas y caribes. 

Se entiende por artesanías los oficios de carácter utilitario o artís

tico que no salen del amb ito familiar, es decir, de los taller es domés

ticos, que el hombre instala de manera muy primitiva, desde las 

áreas indígenas hasta las destribalizadas y campesinadas y aún urba

nas. Se distinguen unica y fundamentalmente dos tipos de artesanías:: 

La tradicional y empírico, que es la folcl6rica y la artesanía indus

trial, que muchas veces constituyen una neo-artesanía. 



En la artesanía hay una clasificaci 6n racional por materiales que en 

ellas se usan y se seleccionan de las siguientes formas: 

Artesanías 

En alfeñique 

En algodón 

En arcilla 

En azúcar 

En barniz de pasto 

En bejuco 

En calabazo o totomo 

En cafía 

En caucho 

En cera 

En coco 

En crin 

En cuero y tripa 

En cuerno 

En dientes 

En fique 

En guadua 

En harinas y cereales 

En hierro y acero 

SS 



En hojas vegetales 

En junco 

En madera 

En lana 

En palma ( chonta , bo9a, etc.) 

En paja 

En mimbre 

En plomería 

En lo que concierne al tema abordado como objeto de estudio, se hace 

énfasis a la artesanía elaborada en las diferentes clases de palma, en 

la cual se manufacturan abrines, atarrayas, busacas, catabres, capo

teras, cedazos, coladoras, chinchorros, escobas, chinques, esteras, 

collares y sombreros. 

En el Departamento del Atlántico el origen de la artesanía se da en 

los municipios de Malambo en donde se realizaban trabajos de alfa

rería en toda la comarca; esto ha llevado a tener una forma tcnto na

cional como internacional por sus diseños. 

En el municipio de Tubará en donde los vertigiosos indígenas sobre

salen en nuestra época; ellos hacían collares hechos de cuencas de 

arcillas, los cuales hacían ellos mismos por medio de bolitas deba-
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rro muy finas y a los cuales se le daba diferentestorma, estas bo;.: ... 

litas las perforaban antes de ser cocidas y para esto utilizaban una 

estileta cilindrica de madera o de hueso; otra forma de artesanía 

realizada por los indigenas de Tubará los famosos tejidos en algo

dón hecho en una fibra prenne y cultivada en la misma región, uno de 

estos tejidos era la hamaca y se caracterizó por su durabilidad. 

En el Municipio de Usiacurí en donde se centra la investigación sus 

or igenes son de descendencia ingígena en donde la tribu pertenecía 

al del cacique tribu del cual tomó el nombre la población, siendo la 

principal dedicación artesanal. 

Sin embargo cada artesano plasma en sus obras algo de su sentir, sin 

salir se de lo tr adíe ional. 

Emplea su"institución pero la fuente de conocimiento se encuentra en 

las experiencias de antepasados, y el artesano se sujeta a l<E formu

laciones de origen tradicional al introducir modificaciones propias. 

El artesano no está exento de distinguir su creación imprimiéndole 

algo su personalidad, o individualidad, lo cual se traduce en calidad, 

perfecei6n etc. En otras palabras el artesano tiene libertad de crea-

ción sin salirse del marco trazado; así vemos como hay objetos arte-
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sanales que conservan simbolos religiosos de lo cual se traduce que 

objetos artesanales buscan materializar un símbolo y adquirir adi

ción o enr iquececimiento que introduzca al obrador, conllevar su 

significado. 

La naturaleza y función de las artesanías en las diferentes regiones 

o secciones como se anotó anteriormente, juzga un papel importante,

cumpliendo en cada una de las comodidas una función utilitaria, dis

tintas que conlleva a las consecuencias de materiales, herramientas, 

colores, formulas, moldes, etc. 

2. 1 ARTESANIAS DEL MUNICIPIO DE USIACURI

Las artesanías son productos elaborados en mano, empleando proce

dimientos tradicionales si la ayuda de maquinarias ni herramientas 

complicadas, entrada unicamente al ejercicio de habilidad manual, 

es decir es una actividad innata que no precisa de largos años de 

aprendizaje y especialización y es elaborada comúnmente a pequeñas 

escala, 

"El producto de la artesanía es la manifestación de un arte más bien 

que de nna ciencia" su creación no depende de una formación profe

sional y aunque haya sido elaborada por la misma persona, posee
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cualidades que lo distingue de los demás productos de su misma espe-

cie. 

Esta es una de las características encantadoras de las artesanías, en 

época como en estas en que los mercados se hallan indundados de pro

ductos fabricados en series. 

"Por su condición expontanea de manera de ser, sentir o actuar, por 

su relaci6n directa con el habitante que en ciertos modos le otorga 

personalidad, por su constante adecuación a la característica de con

secuencias históricas y sociales en su dinámica funcional, real y 

efectiva el saber popular participa efectivamente en la conformación 

de las fisonomías regionales y nacionales de los pueblos" 

Toda creación de origen popular lleva así caractedsticas que lo peeu

l:er izan distinguen e identifican, son todos portadores de la tr adicci6n 

ya que generalmente se mueve dentro de líneas rígidas de condiciones. 

El arte popular es un patrimonio conocido y en el que nadie se le pue

de ocurrir hacer valer derechos personales por su creación. 

"La artesanía es un conjunto de actividades destrezas y técnicas em

píricas practicadas tradicionalmente por el pueblo mediante las cua

les: 
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a. Se crea o producen objetos destinados a cumplir una acci6n o

funci6n utilitaria cualquiera. 

b , O bien se le decore o adorne con el mismo o distinto material 

realizado la labor manual individualmente o en grupos reducidos por 

lo común familiares. Unduciendo en los productos caracter o estilos 

típicos generalmente acordes a los predominantes de la cultura tra

dicional de la comunidad. 

El  objeto artesanal además de su deleite encanto sus formas o colo-

res sus motivos decorativos, generalmente son elaboradas por las 

clases proletarias de las zonas urbanas o rurales en cada región son 

típicas y se caracterizan es así como la de el Municipio de Usiacurí 

es famosa por los tejidos en palma de iraca. Tulua por los bordados, 

etc, Estas diferencias de artesanías están condicionadas a las moda-

lidades de vida. 

2. 2 CARACTERISTICAS DE LA LABOR ARTESANAL

De la definición de artesanía se desprende como consecuencia lógica 

sus características. La conservación de las mismas depende de su 

modo de producción, o sea debe s-er hecha a mano, de lo contrario 

pasaría a ser un objeto industrial. 
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El artesano siempre está en contacto con los materiales que emplea 

su saber es tradicional, es decir tos principios. Por los que se rige 

se hallan registrados a través de la historia. "Folklor es lo que el 

pueblo sabe sin que sepa quién se lo ha enseñado. 

Son todas las costumbres y leyendas, danzas, medidas, documentos, 

trabajos típicos, creencias, superficiosos, tradiciones, económicas 

arraigadas en el alma del pueblo". 

Era preciso hacer esta introducción para saber y tratar de entender 

como la artesanía, arte folklorico,. es patrimonio sin propietario co

nocido, además de que no representa un enfrentamiento con los pro

blemas de la existencia humana <liar ia. Este artesano del pueblo tie

ne multiples funciones íntimamente ligados con toda la vida del grupo 

de donde procede este arte: "Estas funciones van desde la estética 

hasta la economía, al igual que ejerce su función con la vida del gru

po que lo consume". 

Las funciones podrán enmarcarse así: función utilitaria, función 

ceremonial, como demostración de riqueza, función estética, función 

sicológica, función económica, de difunción. 

La filosofía del trabajo que nos interesa para identificar la obra ar-
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tesanal es la necesidad que exige siempre un objeto en que satisfacer

se, ya que bajo el imperio de esta necesidad, el hombre entra a con

siderar la actividad como un elemento esencial de su existencia, esta 

actividad es creativa y productiva, mediante ella se dan objetos en 

los que se plasman fuerzas humanas; en base a esto se dice que el 

trabajo es creaci6n de objetos útiles a la vez que un acto de plasma

ción de ideas, pensamientos y sentimientos humanos en un objeto con

creto material. 

Las artesanías están clasificados dentro del folclor como técnicas 

transformador as en el folclor material o del trabajo argológico. 

Las artesanías de orden prehistórico pertenece a aquellos tribus o 

comunidades que conservan su integridad racional desde épocas ante

riores a la conquista, lo constituyen artesaní:as de técnicas primitivas 

que se especializan en la fabricación de elementos de caza y pezca. 

La fabricación de objetos de cerámica de utilización entre las tribus 

indígenas, la elaboración de instrumentos musicales de persecusión; 

también se incluye dentro de la artesanía de origen prehistorico pres

tigiosos afr icanoides que prevalecieron entre ciertos cinco grupos de 

raza negra descendientes de esclavos. 
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2. 3 FORMA DE ELABORACICN DE LOS TEJI:OOS EN EL MUNICIPIO

DE USIACURI 

Los tejidos artesanales que se confeccionan en el municipio de Usia

curí son realizados con fibras de una palma conocida con el nombre de 

11palma de iraca11

• Según entrevistas obtenidas con los artesanos mani

fiestan 1 1Que esta se debe a la señora Cor ina Urueta, quién a princi

pios de siglos su esposo en un viaje realizado al Japón le trajo cestas 

de este paí:s, inquieta por su elaboración; vió la facilidad como ensa

yó con alambre, no dando resultado hasta llegar a utilizar esta palma, 

para iniciar la elaboración de cestas". 

Hoy en día este producto es conocido a nivel nacional como interna

cional ; la palma es comprada en el municipio de María La Baja del 

departamento de Bolívar, vendiendose de esta planta unicamente el 

cogollo; su venta se hace por ciento a un valor de ciento treinta pesos 

cada uno. 

El ciento de la palma es vendido en el municipio por dos señores uni

camente, lo que demuestra el acaparamiento, estos señores compran 

el artesano los tejidos a un precio ínfimo para luego venderlo a un 

alto precio a los almacenes de la ciudad de Barranquilla y a otras 

ciudades del país, como a quienes los exportan; una vez obtenido el 
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mazo de cogollo, se inician la elaboraci6n de los tejidos los cuales 

humedecen las fibras que permiten confeccionar los tejidos, EStas 

personas no tienen un lugar fijo donde tejer los productos, como lo 

demuestran las entrevistas realizadas a los artesanos del municipio 

de UsiacurL 

A veces lo realizan en la sala de sus viviendas, pero prferencialmen

te lo hacen en los patios bajo los arboles frondosos. 

A esta labor se dedican por lo general todos los miembros de las fa

milias, elaborando, correas, zapatos, cofres, bolsos, papeleras, 

cepilleras, sombreros, paneras, lámparas, arreglos navideños, ca

nastas y en épocas de carnaval sortijas, aretes, gafa, pulseras. 

2. 4 ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA PROBLEMA

TICA SOCIO-ECONOMICA DE LOS ARTESANOS DEL MUNICIPIO 

DE USIACURI 

En el municipio de Usiacurí existe un total de 1 000 familias aproxi

madas dedicadas al oficio de la artesanía; para tal efecto se encues

taron el 10% de los artesanos dando como resultado a 100 de ellos, 

en donde, se encuestaron al azar y en diferentes sitios del municipio 

en el cual residen los artesanos, para obtener informaciones y pre-
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cisas de las problematicas presentadas tanto por ellos como de su 

familia para generalizar de esta forma la problemática que se pre

sentan en estas personas quienes han dado realce a los artesanos del 

Atlántico. como del país, tanto en el interior de la nación como en 

el exterior. 

Dentro de las encuestas se obtuvieron la edad, sexo, estado civil. ni

vel de estudio, personas dedicadas a la labor, horas y lugar de tra

bajo, ganancias obtenidas implementos utilizados, aspecto recreacio

nal enfermedades ocasionadas por el trabajo, concepto de Trabajo 

Social. 

En las edades por sexo se encuentra a personas que oscilan entre los 

16 a más de 72 años en el primer intervalo de 16 a 2 9 años, 33 de los 

encuestados, 28 son mujeres y 5 hombres para igual porcentaje, en 

las edades de 30 a 40 años en total se encontraron 28 personas todas 

ellas del sexo femenino mientras que de 44 a 57 años 3 son masculi

nas 14 femeninas para un total artesanos, 14 de los tejedores sus eda

des fluctua entre 58 a 71 años, dos son masculinos y el resto feme

nino a má.s de 72 años se halló un total de 8 tejedores distribuidos en 

igual número de sexo. 

En total de tejedores predominan más las mujeres que los hombres 

en un total del 86%, el resto 14 pertenecen al sexo masculino. 
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en un 18% entre las edades de 1 6  a 57 años lo que reflejó que la po

blación se dedica a esta labor como uno de los únicos medios para 

poder subsistir, si se analiza al resto de personas puede tomarse 

como ocupación y a la vez se tiene como una terapia ocupacional 

por sus edades que los permite tener sus mentes ocupadas en un 

determinado momento (ver tabla Nºl). 

En lo que respecta al estado civil por nivel de estudio se halló que 

21 de los artesanos son analfabetos distr ibuídos así: 2 son solteros, 

17 casasdos y 2 en unión libre. En la primera incompleta son solte

ros 21, casados 7 en unión libre para un total de 31 personas, mien

tras que 26 han terminado la primaria, 6 de ellos su estado civil 

es soltero, 16 son .casados , 1 es viudo y 3 viven en unión libre. En 

el nivel de secundaria incompleta 8 son solteros, 9 casados, 1 sepa

rado y 1 vive en unión libre para un total de 19, 3 de los artesanos 

apenas han terminado la secundaria. 

Como se puede notar en la tabla número 2 los artesanos del mu-

nicipio de Usiacurí tienen un nivel bajo de educación puesto que 

un 78% no han completado sus estudios de primaria. 

Esto refleja el bajo nivel cultural que tiene y :i.l poco desarrollo 
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TABLA N
º 

1 

EDADES POR SEXO 

SEXO MASCULINO FE MENINO TOTAL 

EDADES N
º 

¼ N
º 

¼ N
º 

¼ 

16 - 29 5 s 28 28 33 3 3 

30 43 
- - 2H 2B 28 28 

44 - 57 3 3 14 1 4 17 1 7 

sa - 71 2 2 12 12 14 14 

72 4 4 4 4 8 e 

T o T A L 1 4 14 86 86 10 0 100 



TABLA N
º 

2 

ESTADO CIVIL POR NIVEL DE ESTUDIO 

E5TAD 0 CIVIL 50LTERO C A5AD0 VIUDO 5EPAR AD 0 U. LIBR E TOTA L 

NIV EL D,E E5TUD10 N
º 

¼ N
º 

¼ N
º 

°/o N
º 

¼ N
º 

¼ N
º 

¼ 

ANALFABETO 2 2 17 1 7 2 2 21 21 

PR IMARIA COMPLETA 6 6 16 16 1 1 J 3 26 26 

PRIMARIA INCOMPLETA 3 3 21 21 7 7 31 31 

5ECUNARIA COMPLETA 3 3 3 3 

SECUNDARIA INCOMPLETA 8 8 9 9 1 1 1 1 19 19 

OTROS 

T o T A L 22 22 63 63 1 1 1 1 13 13 100 100 



que le han podido dar a las microempresas caseras y a la explotación 

que estos padecen. 

En lo que respecta a los integrantes de las familias dedicadas a la 

labor del tejido el estudio arrojó que el 39% se dedican las madres e 

hijos, nuera el 5% hermanos el 7% toda la generación de 1, 2 y 3er. 

orden el 17% las esposas unicamente con igual porcentaje, mientras 

que los señ.ores el 5% y otros familiares el 3% dando un total del 100% 

esto refleja que los habitantes del municipio de Usiacurí por lo gene

ral se dedican a la labor de la artesanía constituyéndose a su vez una 

fuente de la cultura en el departamento del Atlántico y aún del país. 

Desde el punto de vista económico es un m dio de susbsitencia en 

donde debe laborar toda la familia, con el fin de obtener recursos eco

nómicos que les permita subsistir. (Ver tabla No. 3). 

Esto demuestra que el 34% dedica un gran tiempo a este oficio mien

tras que el 62% lo intercala con actividades del hogar y oficios del 

campo, esto refleja que las actividades del campo no dan satisfacción 

a todas las necesidades que se presentan en las familias. 

Lo que se nota constantemente que las familias se están ocupando en 

esta producción para má.s ganancias y menos perdidas de dinero. Que 
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TABLA Nº 3 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA DEDICADOS A 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA DEDICADOS A ESTA LABOR N
º 

MA ORE PADRE HIJO S 8 

M A  ORE HIJ� NUER A s 

MADRE HIJOS 39 

HERMANOS 7 

ESPOSO HIJO NUERA NI E TO SOBRINO 17 

E 5PO 5 A 17 

E SPO 50 5 5 

OTRO S FA MI LIARE S 3 

T o T A L 100 

ESTA LABOR 

¼ 

8 

s 

39 

7 

17 

17 

s 

3 

100 
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en las siembras de cultivo especialmente para las parcelas y pequeños 

campesinos (ver tabla N° 4). 

Haciendo un análisis cuantitativo y cualitativo de la tabla Nº5 las per

sonas residentes en el municipio de Usiacurí dedicadas a las labores 

artesanales escogen sus lugares donde sentirse cómodos a la elabora

ción de los productos puesto que la realización de cualquier labor del 

ser humano necesita comodidad para mayor producción. 

Los artesanos de Usiacurí que el 54% prefiere laborar en la sala de 

sus casas y un 4S% prefiere laborar en otros lugares de sus viviendas 

como en el patio, comedor, puerta, corredor, haciendo una observa

e ión a la tabla Nº 6. 

Los implementos que son utilizados en la elaboración de los artículos 

artesanales estos dependen del objeto producto a realizar, pero esen

cialmente se utiliza el alambre, agujas y tijeras, siendo más usuales 

el 54% de ellos utilizan además de lo anterior, pinzas y cuchillas en 

un 17%, mientras que otros artesanos no utillzan las cuchillas pero 

si los anteriores implementos lo que dá como resultado un 18% sin 

embargo un grupo minoritario de un 6% utilizan hilos en la elaboración 

de los artesanos, hay otro 5% aunque no utilizan hilos, emplean los 

anterior es implementos y reglas que dá un total del 100% como se 
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TABLA N º 4 

HORAS DE 

HORA5 DE TRABAJO 

2 4 

5 7 

8 10 

11 13 

T o T A L 

TRABAJO 

N
º 

¼ 

S 4 54 

8 8 

11 11 

27 27 

1 O O 100 
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TABLA N
º 

5 

LUGAR DE TRABAJO 

LUGAR DE TRABAJO 

5A LA 

C OMEDOR 

PA Tro 

SALA PATIO CUARTO 

CUARTO 

SALA COMEDOR 

5A LA PUERTA 

5A LA PATIO 

SALA PATIO PUERTA 

CORREDOR 

T o T A L 

N
º 

5 4 

7 

5 

3 

2 

3 

6 

2 

8 

10 

100 

¼ 

54 

7 

5 

3 

2 

3 

6 
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TABLA N º 6 IMPLEMENTOS UTILIZADOS EN LA 

EL ABORACI ON DE LOS ARTICULOS 

IMPLEMENTOS UTILIZADOS EN LA E LAEORACION DE LOS ARTICULO S  N
º 

1/o 

PALMA ALAMBRE S  AGUJAS TIJERA S 54 54 

PALMA ALAMBRES A GUJAS PINZA S CU C Hf L L AS 1 7 1 7 

ALAMBRE PALM A AGUJAS PINZA S 1 8 18 

ALAMBRE PAL MA AGUJAS HILOS TIJERA S 6 6 

ALAMBRE PALMA AGUJAS RE GL A  5 5 

T o T A L 100 100 



puede observar (Ver tabla N"7). 
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En lo que respecta sobre la recreación de los artesanos del municipio 

de Usiacuri es más frecuente la recreación pasiva que activa en donde 

predomina en ellos oir radio en un 2% ver televisión, o:ir radio y ver 

futbol en un 3% otros toman los tejidos como medio de recreación al

ternando con los oficios domésticos otros se distraen en la mediste-

ría, en los tejidos labores domésticos y viendo televisión en un 12% 

mientras que el 14% unicamente en la televisión y un 17% en ver tele-

visión, oir radio y las labores domésticas. 

Es frecuente ver que la única distracción es la pasiva lo que refleja 

la poca integración entre ellos y a su vez disminuir las tensiones so

cio-econó micas que padecen como, aliviar las tensiones físicas y 

psíquicas. 

Usiacurí presenta una peculiaridad muy particular no se dá. con mucho 

exparcimiento los juegos de mesa, las cantinas en todos los diversos 

sitios del municipio como en otras regiones del departamento (ver 

tabla Nº8). 

En lo que respecta en las enfermedades padecidas por el oficio a que 

se dedican se encontró que el 2o/osufre dolores en la columna, el 6% 
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TABLA N
º 

7 

GANANCIAS OBTENIDAS POR LAS VENTAS 
' 

GANANCIAS OBTENIDAS POR LA5 VENTAS N
º 

¼ 

1000 4000 6 2 62 

5000 8000 2 2  22 

9000 12000 13 13 

13000 16000 3 3 

T o T A L 10 0 100 
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TABLA N
º 

8 

ASPECTO RECREACIONAL EN QUE SE DISTRAEN 

ASPECTO RECREACíONAL E N  QUE 5E DISTRAEN N
º 

1/o 

RADIO TELEV1510N 22 22 

RADIO TELEV1510N OFICIOS DOMESTICO$ 1 7 1 7 

RADIO TEJIDOS óFICI 05 DOMESTICO$ 7 7 

TE LEVI 510N 1 4 14 

R ADIO 2 2 

T. v. RADIO CANCHA DE FUTT BAL 3 3 

O FICIOS D OM E5TIC05 23 23 

MODl5TE RIA TEJIDOS TE LEV1510N LABORES DOME5TICA5 12 12 

T o T A L 100 100 
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mientras que el 13% sufre cansancia en la vista y er
l

.8% presenta do-

lores en el cerebro, el 63% de las personas encuestadas en este ofi

cio, aunque el 38% de los artesanos del municipio de Usiacurí pade

cía ciertas enfermedades no cuentan con alguna institución o estamen

to que le permita velar por la salud de ellos, es conveniente de que 

se afilien a alguna entidad oficial para que les ofrezcan no solo servi

cios médicos sino los hospitalarios y drogas proyectándose hacia la 

familia, quién más que el propio estado que se encargue de velar por 

la salud de los colombianos, contradictorio a esto el estado no brinda 

ninguna satisfacción a las necesidades de salud de los colombianos por 

el contrario cada día los servic LOS oficiales de salud privatizan y ale

jan a las personas de escazos recursos a la asistencia de estos pro

gramas, tampoco motiva al sector que se encuentra en la economía 

informal para que se inscriba a los seguros sociales que les brinden 

los servicios que estos ofrecen, aunque no son óptimos alivian los 

problemas de salud que se encuentran afiliados, esto demuestra aún 

más que el estado se interesa es por defender los intereses de las 

clases sociales que obtengan el poder como es la burgesía, en donde 

para protegerla ha equipado a las fuerzas militares para defender 

los ínter eses delas clases bur gesas de los integrantes de las fuerzas 

militares la satisfacción de las necesidades del orden Bienestar So-

cial (Ver tabla Nº9). 
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La tabla N"lO hace referencia a disposición a reorganizar la coopera

tiva ya que en años anteriores existió en este municipio la coopera

tiva de pequeños artesanos, la desintegración interna condujo a la 

disolución de esta entidad, que al comienzo brindó buenos servicios 

a todos los cooperados, ante esta variable sobre el deseo de reorga

nizarla solamente el 36% contestó negativamente opinando el 20% que 

no tienen provecho sobre ella mientras que el 16% opina que no brinda 

nada y el 5% se limitó a no responder esta pregunta mientras que el 

59% contestó afirmativamente, respondiendo el 4% que es necesario 

la reorganización por que a través de este consigue la materia prima 

a bajo precio, el 6% respondió que es fuente de garantía a sus labo

res, el 8% manifestó que con la reorganización de la cooperativa se 

le ayudaría a solucionar sus problemas, el 18% respondió que la fuen

te de trabajo se ampliarfan y obtendría mejores ingresos, el 23% con

ceptuarón que es importante la reapertura de la cooperativa que por 

medio de ella se obtendrán mejores pagos de los productos artesana

les elaborados por los Usiacureños. 

La organización de la cooperativa es importante porque con ellos se 

disminuye los efectos de las explotaciones de los bajos salarios so

bre los productos artesanales, las cooperativas son importante por 

que buscan ofrecer garantías del orden social y económico de los 

cooperados con el fin de disminuir las necesidades sociales que estos 
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padecen de igual forma incrementar las ventas y los productos de los 

artesanos, especialmente para contrarrestar el acaparamiento, ese 

acaparamiento existente en el municipio de las compras de los pro

ductos a bajo precio (Ver tabla Nº lO).

Sobre el concepto de la profesión de Trabajo Social solamente el 9% 

afirmarán tener un concepto general sobre su quehacer profesional 

el 40% se admitió de conceptuar, mientras que el 51 % opinó descono

cer el ejercicio profesional de esta disciplina. 

La profesión en el país en relación a otra disciplina de las ciencias 

sociales es comparativamente nueva por que la mayor parte de los 

colombianos sin resaltar los va.lores educativos desconocen verdadera

mente las funciones de Trabajo Social,es importante que cada profe

sional de Trabajo Social sea un vocero de la intervención profesional 

(ver tabla Nºl 1). 
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TABLA N
º 1 O DISPOSICION A REORGA NIZ AR 

DISPOSíCION A RE ORGANIZAR LA COO PERATIVA 

51 NO NO C ONTESTO 

N
º 

1/o N
º 

1/o N
º 

¼ 

MEJOR PAGO DEL PRODUCTO 23 23 no tiene beneficio 20 20 5 5 

FUENT E DE TRABAJO 18 18 no brinda nada 16 16 

AYUDA A SOLUCIONAR PROBLEMAS e 8 

G A RAN TI AS 6 6 

MATERIA PRIMA A BAJO COSTO � 4 

T o T A L 59 59 36 36 5 5 

.



TABLA N
º 

11 

CONOCIMIENTO DE TRABAJO SOCIAL 

CONO CIMIENTO DE TRABAJO SOCIAL N
º 

1/o 

SI 9 9 

NO 51 51 

NO CONTESTO 40 40 

T o T A L 100 100 
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3. INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL ANTE

LA PROBLEMATICA DE 1.DS ARTESANOS DEL MU

NICIPIO DE USIACURI 

El Trabajo Social en el transcurso de la historia ha tenido una acep

tación que cada dí.a ha venido llevando a forzar a nuestra disciplina, 

lo cual debe responder a una realidad que cada día agobia a las dis

tintas clases sociales que conforman la estructura social de este sis-

tema. 

En donde las clases sociales altas como bajas, sufren una serie de 

problemas sociales, que les impide su normal desenvolvimiento, 

siendo más notorio en las clases sociales desposeídas de los medios 

sociales, económico, el cual su función esencial es orientar y enca

minar para que luchen para lograr satisfacer las necesidades socia

les conviertiéndose en un problema social, conllevando a estos que 

se originen en conflictos. Es aqúí en la cual se comienza a plantear 

programas de bienestar social, en donde interviene el Trabajador 

Social para lo cual puede desempeñarse como diseñador, ejecutor, 

de las políticas del llamado Bienestar Social. 



3.1 COOPERATIVISMO 

El cooperativismo es una resultante de las grandes explotaciones que 

se presentan dentro de la estructura social y económica capitalista, 

reinando en el ínter ior de ellas una igualdades sociales y económicas 

en donde imponen al hombre a alcanzar una meta a través de un pro

ceso integral de desarrollo. 

El Trabajador diario no es suficiente a pesar de que impulse sicoló

gicamente al hombre hacia los procesos de cooperación y de solidari

dad, es necesario que el medio socioeconómico posibilite su ejerci

cio a través de una organización sociopolítica, en la cual se garantiza 

a todos los hombres una vida digna y la satisface ión de sus nec esida

des económica y cultural. 

El dualismo entre conflicto y cooperación que se ha dado a nivel de la 

práctica social originó dos tendencias en las teorías que explican el 

comportamiento del hombre, de un lado aparecieron los c ientfficos 

que fundamentaron la razón de ser de la conducta humana en el egoís

mo y del otro lado los enfatizan la solidaridad como necesaria para 

mejorar las condiciones entre los hombres. 

Entre las teorías basadas en el individualismo, se encuentran las de: 
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THOMAS HOBBES, ROUSSEAU, THOMAS MALTHUS P. KROPOTKIN. 

quienes conceptuaron que el egoísmo reinante en ese entonces no per

mitían al hombre tener avances socio-económico y cultural, esto 

llevó a que en el hombre existiera una competencia individual y no 

una integración, contrapuesta a esta teoría nace la solidaridad en la 

cual "Propusieron la alternativa de buscar una organización social 

que se basará en el sentimiento de solidadr idad que existe en el hom

bre y colocaron como premisa la disposición humana. Los teór leos 

de la doctrina de la cooperación buscaron ante todo soluciones a los 

conflictos más que explicaciones a la conducta del hombre". Entre 

los principales precursores de esta teoría se encuentran: HENRI DE 

SAINT, SI1VION, CHARLES FOURIE.R, ROBERT OWEN, WILLIAN 

KING. 

En el país el cooperativismo se remonta en este siglo en la década 

del treinta. 

3.1. 1 Cooperativismo en Colombia 

En el país el cooperativismo se remonta en este siglo en la década 

del treinta en la cual se antecedieron de gestaciones especialmente 

la iglesia seguida del estado, los trabajadores y los partidos tradicio

nales, sin embargo para 1923, el doctor JORGE ELIECER GAITAN, 
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en una asamblea desarrollada en Cundinamarca y como representante 

de este departamento pedía "A los representantes que encaminase de 

preferencia, sus actividades parlamentarias a la labor eficiente, atre

vida y vigoroza por los problemas sociales; no a base de simples re

formas objetivas y procedimentales, sino en la concreción de normas 

tendientes a otorgar una equivalencia de los resultados, bajo la for

ma cooperativa así en la producción como en el reparto y consumo, 

a las distintas clases sociales". 

Transcurrieron unas series de tareas para que en año de 1931 se ex

pidiera la primera ley de cooperativismo en el país lo cual fué de gran 

importancia, ya que en esta década dieron como cambios políticos, 

económicos y sociales que tuvieron gran influencia en el país en donde 

los gobiernos de ese entonces ganarón el apyo de los sectores. obre

ros y populares, con acciones como el fomento de la sindicalización 

y su encuadrenamiento legal llevando al impulso el estado de las em

presas, dependientes en buena parte de esta, y en los centros indus

triales muchas veces en contra de la posición de ésta. 

Bajo el frente nacional tiene una ampliación de la base social del coo

perativismo de importantes esfuerzos de integración. Dentro de las 

industrias de bienes de consumo y de bienes intermedios van surgien

do empresas con una tecnología avanzada que contribuyen a la apar i-
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El cooperativismo, empieza a desarrollarse en el seno de nuevos gru

pos sociales "medios 11

, especialmente en las líneas de actividad ya tra

dicionales, del consumo y del crédito. 

En este período se observa también la expansión de las cooperativas 

en el sector de los servicios (transporte, educación, salud), así como 

en el sector de vivienda urbana. 

Es también el período de la creación y el desarrollo de organismos 

de integración, como entidades de grado superior y como instituciones 

auxiliares del cooperativismo, especialmente con objetos de repre-

sentación, financiamiento y educación. 

Durante el período del frente nacional el cooperativismo tuvo un auge 

puesto que empezó con 639 cooperativas con 384. 824 socios y finaliza 

este período con l. 060 cooperativas y l. 02 7. 185 soc íos, En la actua

lidad la integración cooperativa en el sector financiero es e l  más 

solido e importante: Existen tres entidades a nivel nacional que con

centran la mayor parte de los recursos financieros cooperativos, y 

estatales a través del cupo de redescuentes del bano de la República. 
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Sin embargo existen dos situaciones que han impedido una mayor in-

cidencia esta actividad cooperativa en el total de la economía. 

a. En primer lugar la falta de vinculación estrecha entre las finan

zas cooperativas y la producción cooperativa, agravada por la debi

lidad de éste último sector. 

b. La ausencia de orientación real del crédito hacia el sector pro

ductivo. 

Durante la administración del Doctor ALFONSO LOPEZ MICHELSEN 

se dieron algunos pasos positivos en apoyo a las cooperativas a tra

vés de una política de fomento desde la superintendencia Nacional 

de cooperativas. 

La Superintendencia dirigió sus esfuerzos en la promoc i6n de coope-

rativas de producción en el campo de mercadeo y consumo inscr i -

biéndose esta acción en la política del plan para cerrar la brecha . 

La política cooperativa del gobierno del doctor JULIO CESAR TURBA Y 

AYALA giran en torno del plan nacional de desarrollo cooperativo -

PLAN DECOOP- un factor fundamental en la formulación de este 

plan fue la dirección de la IT, que en la práctica sirvió de interme-
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diario entre las cooperativas y el gobierno. 

El primer trabajo que emprendió el plan de cooperativas fué la ela

boración del diagnóstico del cooperativismo colombiano y la consti

tución de comités de concertación con base en el diagnóstico se for

muló el plan. 

Planeación Nacional considera que las cooperativas deben servir para 

organizar el sector informal y en beneficio de los sectores de más 

bajos ingresos, deberá dirigirse a grupos pobres de la población con 

probabilidades de desarrollo concentrado aquí su esfuerzo, buscando 

eficiencia interna y generación de empleo. 

Las cooperativas deben contr ibuír a la demanda de trabajos producti

vos a través del desarrollo de las empresas individuales, se hace ne

cesario que las acciones de fomento asociativo se oriente hacia formas 

de producción, distribución y consumo, lográndose de esta manera 

impactos positivos sobre el mercado de mano de obra y sobre la eco

nomía en general. 

Durante el gobierno del doctor JULIO CESAR TURBAY AYALA, se 

produjeron hechos de significativa importancia como la formación 

del concejo cooperativo colombiano, y de la asociación nacional de 
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fondos de empleados, lo mismo que la realización del primer con

greso nacional de sociedades mutuarias. 

Podemos concluír que el gobierno del doctor JULIO CESAR TURBA Y 

A YALA, representó para el cooperativismo un avance en la moder

nización de las relaciones institucionales a traves del DANCOOP, y 

el plan del desarrollo cooperativo, pero hay que anotar que a esta 

situación contribuyó enormemente la intervención de la OIT. 

El candidato de la izquierda GERARDO MOLINA hizo referencia en 

su campana a las cooperativas vinculándolas con su proyecto de so

cialismo democrático. Para GERARDO MOLINA, existen dos concep

ciones sobre el socialismo 11 Uno es el centralizado, jerárquico, au

toritario, que se aplica en la mayor parte de los países que han hecho 

la revolución: es un modelo que lleva al aumento notable de los pode

res del estado, de el depende directamente o indirectamente en el ma

nejo de la empresa, mediante una planificación rigurosa y una demo

cracia y cada dfa tendrá mas atribuciones hasta el punto de que llega

rá a constituír un freno al ejercicio de las libertades- personales". 

A este modelo, MOLINA enfrenta otro por el cual se pronuncia a su 

favor y que es 11 Descentralizado, flexible, en el que la planeación 

también es aplicada, pero conmayor libertad de movimientos en el 

91 



plano regional, sectorial o empresarial. Es un modelo que se expre

sa en la fórmula sabia de ' socializar sin estalizar'. El se manifiesta 

de diversas maneras todas suceptibles de funcionar simultaneamente: 

en la empresa autogestionada, en las empresas cooperativas, las que 

permiten que haya propiedad sobre los bienes aportados por cada 

miembro; las empresas estatales en áreas estratégicas del desarro

llo económico y social, con participación de los trabajadores en la 

gestación, o sea en la co-gestac ión. 

En el gobierno del doctor BELISARIO BETANCOURT, el cooperati

vismo está mucho más desarrollado tanto cualitativa como cuantitati

vamente y con posibilidades reales en algunos sectores en lo que ha 

incursionado. 

Un hecho quemuestra la actitud presidencial en el aspecto cooperativo 

es la creación de la Secretar 1a de Desarrollo Social y formas asocia

tivas como unidad asesora del presidente. 

Creó la comisión de concentración del desarrollo cooperativo, con 

las funciones de discusión y análisis de los planes sobre el desarrollo 

del cooperativismo que preparen los organismos gubernamentales. 

En lo que constituye las bases del plan del desarrollo del gobierno del 
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doctor BELISARIO BETANCOUR CUARTAS, se definió en uno de sus 

puntos "Aprovechar las sociedades comunitarias, el sistema coope

rativo para la comercialización, el transporte de los bienes agrope

cuarios, en forma complementarias con la apertura de vías de pene

tración y acceso a los lugares de compra-venta, eliminar el aisla

miento del campo en relación con las ciudades, aprovechar el coope

rativismo y otras formas asociativas para la producción, el transpor

te, la comercialización, con asistencia técnica financiera y el apoyo 

que la administración dentro de sus naturales limitaciones podrá ofre-

cer. 

El cooperativismo se vinculó igualmente a los programas complemen

tarios a la ley de Amnistía. 

3. l. 2 Requisitos para la Creación de una Cooperativa

Los requisitos para la creación de una cooperativa son de dos clases: 

Generales y Legales. 

a. Entre los primeros, debe enumerarse la presencia de una necesi

dad común y la imperiosa obligación de la educación pre-cooperativa, 

en donde exista un problema económico, social o cultural, la creación 

de una cooperativa tiene un objeto y un fín, ya que ella es ante todo 

un instrumento de lucha para suprimir la miseria humillante y uno de 
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los medios eficaces para conquistar el hombre. 

La educación pre-cooperativa de los futuros asociados es indispensa

ble a la sociedad en vía de legalización, para que así puedan solucio

nar exitosamente las ur gene ias común que la motiva. 

b. En cuanto a los requisitos legales para la constitución estos se en

cuentran previstos en los artículos 29 y siguientes del decreto ley 1958 

de 1963. En ello se dispone que la fundación de toda cooperativa podrá 

hacerse en forma descrecional; y por documentos privados o por es

er itur a pública, siempre y cuando se aporte el haber social, bienes e 

inmuebles, obligatoriamente la constitución tendrá que hacerse por 

escritura otorgada ante el notario público. 

El mismo decreto determina que la creación se hará en asamblea ge

neral en donde se aprobará el contrato de sociedades (Estatutos), con 

toda sus implicaciones y cláusulas. 

Igualmente, se indica en el citado decreto la necesidad de integrar un 

concejo provisional de administración, cuyas únicas funciones consis

ten en el celoso manejo y custodia de los bienes recaudados como ca

pital inicial y la realización de las diligencias encaminadas a obtener 

la personería juridica por parte de la Super intendencia Nacional de 
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Cooperativas. 

El reconocimiento de la Personería Jurídica es requisito para el fun

cionamiento legal de la sociedad constituída. 

Efectuada la constitución en asamblea general de fundadores, el ge

rente provisional debe solicitar de la nombrada Super Intendencia la 

correspondiente previdencia de reconocimiento, previo el lleno de 

los siguientes enumerados en el artículo 33 del decreto 1958 de 1963. 

l. La constitución debe hacerse por números de personas no infe

rior a 20, salvo las cooperativas agr icolas y las de municipalidades 

que pueden iniciarse con 10 socios .. 

Los afiliados deben ser personas mayores de 18 años, a excepción de 

los socios de las cooperativas escolares o juveniles, y no estos afec

tados de incapacidad legal. 

Igualmente las entidades de derecho público, como las personas jurí

dicas que no persigan ánimo de lucro, pueden ser socios de las coo

perativas. 

2. El capital inicial no es determinado, pero siempre debe ser lo su-
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ficiente para el normal funcionamiento y desarrollo de la soéiedad. 

Basta acreditar el pago de un 2 5% por lo menos, del capital suscrito 

para que la cooperativa pueda ser habilitada por el estado para ejer

cer derechos, contraer obligaciones y ser representada judicial y 

extra-judicialmente. 

3. La respectiva solicitud debe ir acompañada de un estudio socio

económico que permita apreciar la existencia de una necesidad común 

solucionable por el sistema cooperativo. 

La Super Intendencia del ramo, a solicitud de parte, puede de eximir 

del cumplimiento de este requisito, siempre y cuando se le demuestre 

la incapacidad económica de realizarlo o contrariarlo, reservándose 

el derecho de realizar investigaciones de oficio, a fin de comprobar 

directamente el proceso de fundación, la capacidad para iniciar ope

raciones y que la sociedad irá en constante progreso. 

3. 2. INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LAS MICRO

EMPRESAS CASERAS DE ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE 

USIACURI 

El Trabajador Social ante las series de necesidades que presentan los 

artesanos del Municipio de Usiacuri enmarca su intervención profe-
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sional en el "Bienestar de defensa, para disminuir los efectos de los 

monopolios, la explotación y los bajos ingresos"es así como surge 

la nueva tendencia para dar respuesta a los problemas que agobian al 

artesano, las cooperativas se presentan como uno de los medios eco

nómicos para ir logrando una economía humana realmente justa, que 

logran una mejor distribución de la utilidad del trabajo, estas accio

nes para lograr que las producciones esten al servicio de los hombres 

y no sean estos esclavos de ellas. 

Esto lleva al Trabajador Social que dentro de las cooperativas cum

plan una serie de funciones con el propósito de que sean ellos mis

mos quienes trabajen por sus necesidades, para de esta forma lograr 

que los propios artesanos del municipio de Usiacurí trabajen por la 

satisfacción de las necesidades del ··.orden del Bienestar Social, con 

esto se pretende una liberación y desarrollo, del proceso de produ

ce ión y como consecuencia el desarrollo de los artesanos y del muni

cipio en general, esto lleva al Trabajador Social a colectivizar la 

prestación y calidad de los servicios en una forma racionalizada me

diante políticas de Bienestar Social planes, programas , bienes y re

cursos, conllevando esto al fortalecimiento de la cooperación la ayu

da mutua la igualdad, la participación efectiva de los bienes, recur-

sos y servicios. 
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Ante esto es importante que el Trabajador Social cree las condiciones 

necesarias para movilizar recursos institucionales proyectados a la 

formación de la cooperativa para canalizar "intereses y provocar el 

estímulo necesario para que los colectivos unifiquen esfuerzos y des

plieguen la acción conjunta en la consecución de los medios para sa

tisfacer sus necesidades". 

Para esto es necesario que dentro de ellas se cumpla una función edu

cativa con el fin de que los artesanos conozcan detalladamente el fin 

que persiguen las cooperativas, y por intermedio de ellas conozcan 

la realidad de las explotaciónes de trabajo, la interpreten y partici

pen efectivamente en los procesos de transformación social que pa

decen estas personas y con ellos se lleve a mejorar las condiciones 

de vida, pues a esto se le agrada que el profesional por capacitación 

recibida tiene que darle un trabajo organizado y coordinado con los 

funcionarios de UCONAL para tener un provecho potencial de estas 

personas, para lo cual es importante darle sentido y estructura, "A 

estos programas de Bienestar Social, implementando, adecuando y 

facilitando la coordinación de las actividades y proyectos. Definiendo 

las formas operativas que se deben adelantar simultaneamente, la 

secuencia y controles. 

Coordinar el esfuerzo humano, facilitar los trámites procesos y re-
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consideraciones para aumentar la capacidad en el logro de los obje

tivos propuestos". 

Todas estas series de actividades llevan a que el Trabajador Social 

capacite a los artesanos del Munici.pio de Usiacurí, con el fin de in

troyectar nuevos valores de conocimientos tendenciales para asumir 

nuevas funciones o una preparación hacia el nuevo desarrollo que de

be tener la artesania en esta región del departamento. 

Esto lleva a que el Trabajador Social su accionar induzca a la reorga

nización de la cooperativa que funcionó en la población siendo esto una 

nueva area de intervención profesional para lo cual es importante efec

tuar unos canales de comunicación suficiente que permita un mejor 

desarrollo de la estructura de la finalidad social. 

La intervención profesional del Trabajador Social en el sector coo

perativa permite abordar la problemática en sentido concreto, está 

la existencia de un diagnóstico de las condiciones sociales, y de la 

estructura de servicios diagnósticos que nos conducen a la elabora

ción y diseño de unas alternativas que tiendan a mejorar las condicio

nes sociales de los cooperados y de una mayor ingerencia de la co

munidad. 
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La proyección del Trabajador Social en el sector cooperativo se cir

cunscribe sobre la base de estructura y participación democrática en 

la comunidad, no puede en ningún momento presentar soluciones de 

tipo individual a partir de la conseción de créditos y servicios uniper

sonales, se trata que el sector por tener una ingerencia social en la 

comunidad presenta algunas alternativas que faciliten su intervención 

frente al modelo de desarrollo social vigente y paralelo a los elemen

tos que la realidad social les permita. 

ObjetLvo 

Proporcionar adiestramiento y capacitación técnica 

Propender por el mejoramiento del ingreso de las familias credita-

rias. 

Crear en las esposas conciencia de la necesidad de asumir papeles 

más acordes con la situación socio-familiar que afrontan sin que ello 

implique el desplazamiento permanente de sus hogares. 

Concientización y motivación a través de medios inductivos, lleván

dolas hacia un análisis crítLco de situación familiar, despertando en 

ellas las necesidades de participar activamente en el mejoramiento 

del ingreso económico a través del trabajo en actividades productivas. 
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donde se expresan la determinación de unos objetivos y 

funciones para la acción profesional, encuadrando progra

mas de Bienestar Social y enrolándose en estas actividades 

con el ánimo de mejorar las condiciones de vida de los 

artesanos del municipio de Usiacurí y sean ellos quienes 

forjen para mejorar su bienestar social, en la cual es 

importante que el profesional aplique la metodología de 

comunidad orientada a la promoción para fortalecer el 

sentido de pertenencia a la comunidad empresarial, para 

esto es importante activar a los artesanos en la partici

pación activa y deliberante en el análisis de situacio

nes y el compromiso en la adopción de decisiones, en este 

trabajo, el Trabajador Social cumple funciones de investi-

gación, acción, para el lo se hace necesario ser responsa

ble en el trabajo adoptando una actitud crítica frente 

a las situaciones anómalas que presentan los artesanos 

producto del sistema imperante, para ello es necesario 

que el Trabajador Social: 

Tenga un amplio conocimiento sobre las características 

humanas de quienes van a intervenir en el proceso de 

participación. 

Un objetivo concreto sobre el alcance y las limitacio

nes de la participación en el ámbito empresarial. 
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Una determinación clara y precisa de las funciones 

y responsabilidades frente al programa. 

Una justificación confiable de los programas. 
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4. PROGRAMAS A REALIZAR CON LOS ARTESANOS

DEL MUNICIPIO DE USUACURI 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 

los artesanos del municipio de Usiacurí se propone un programa su

ceptible de realizar que permite a ellos trabajar mancomunadamente 

con el propósito de minimizar las necesidades que se presentan en el 

ínter ior de ellas reflejadas en la colectividad en donde se nota la mi

seria en que se encuentra producto de la falta de integración para tra

bajar por sus intereses. 

En primera instancia se hace necesario que los artesanos se agrupan 

para formar una cooperativa que trabaje en la consecución de mate

ria prima y sea esta quien se encargue de la venta de los productos 

artesanales para terminar así una vez con los intermediarios quienes 

son los que obtienen mayores ganancias, a su vez velar por la satis

facción de las necesidades del Bienestar Social, para lo cual es nece-

sar io. 



4. 1. PROGRAMAS

4. l. 1 Formación de la Cooperativa

Ufü�tt3l� 'r 

¡ .. 
1 .

Para la formación de la cooperativa es necesario organizar a los arte

sanos para que ellos tengan un conocimiento detallado sobre en si cual 

es el papel que cumple esta, para esto es preciso educarlo sobre las 

funciones que deben cumplir los artesanos ante la cual se hace nece-

sario que Uconal, entidad encargada de formación de cooperativas, 

realice estas actividades de capacitación y a su vez puedan ingresar 

en el cooperativismo para que le brinde las asesorías pertinente a su 

funcionamiento. 

Una vez formada la cooperativa es necesario crear comités encami

nados a disminuír las necesidades que se le presentan. 

Es importante y de acuerdo a los resultados arrojados por la investi

gación formar un comité de salud dentro de la cooperativa para que 

vele por los problemas de salud presentados por los artesanos como 

la de su familia, tanto en atención médica y odontológica y de esta 

forma se disminuirá la morvilidad - mortalidad en la población espe

cialmente la infantil; esta atención médica y odontológica se haría en 

forma diaria con una duración de dos horas para atenderlos ante esto 

¡·, 
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es necesario hacer contactos con médicos y odontólogos esencialmen

te profesionales natales de este municipio que presenten estos servi

cios, la consultas se harían a precios modicos y el alcance de toda 

la población. 

Otro de los programas a realizar es el educativo para lo cual se ha

ce necesario impulsar un proyecto de alfabetización con el propósito 

de disminuir el alto indice de existente en la población artesanal, pa

ra de esta forma puedan comprender aún mejor las negociaciones 

realizadas; y con esto se obtendría una elevación artesanal. Los cur

sos se realizarán en las horas nocturnas con una duración de tres 

horas diarias en los días hábiles, para lo cual es importante que se 

tenga contacto con la Secretaría de Educación y el programa CAMINA 

para que 'faciliten la ayuda didáctica indispensable en la ejecución del 

proyecto. 

Sobre el recurso humano el municipio de Usiacurí cuenta con un cole

gio de bachillerato que les permite a ellos poder alfabetizar y sacar 

eventos a estos iletrados que verdaderamente necesitan una atención. 

En el programa de recreación y según los datos arrojados por el es

tudio es importante rescatar los valores patrios como el 20 de julio, 

7 de agosto. 12 de octubre, 11 de noviembre y el día del ahorro (31 de 
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octubre) esto va encaminando especialmente en la poblaci6n juvenil 

e infantil en los mayores se fomentar6n los juegos de mesa que lleve 

a una integraci6n y así poder lograr un desarrollo de la cooperativa 

y de 16gica de los artesanos. 

Por último es importante fomentar el programa de auto de constru

cción de viviendas con el fin de mejorarlos lo que trae beneficios a 

los artesanos pues permite tener una mejor salud tanto físico como 

sico social. 
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CONCLUSIONES 
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Al finalizar el presente estudio sobre la intervención del Trabajador 

Social en las microempresas caseras de artesanos del municipio de 

Usi.acurí del Departamento del Atlántico se llegó a concluír. 

Que la artesanía en el municipio tiene características caseras puesto 

que en ella se reunen varios miembros de la familia cuyo fin es lograr 

un ingreso que les permita sobrevivir tanto a ellos como de sus fami

lias, notándose que el trabajo se realiza en forma empírica, en la 

cual no desarrollan una tecnología que le lleve a obtener progreso en 

estas faenas. 

A pesar de existir instituciones del estado que asesoran las microem-

presas. en el municipio de Usiacurí se observa la ausencia de estos 

organismos que asesoran a los artesanos y que colaboren a mejorar 

sus trabajos artesanales, que lleve a lograr mejores ingresos, y de 

esta forma poder satisfacer sus necesidades que tanto los agobia, im-

pidiéndole un normal desenvolvim.iento. 



Las artesanías ha llevado a mantener ocupado a los habitantes de 

este municipio, pero las ganancias obtenidas no les permite mejorar 

sus condiciones de vida a consecuencia de la explotación que le pro

duce el acaparamiento de compradores existentes en Usiacurí. 

La artesanía del municipio de Usiacurí bien se puede decir que es la 

principal característica artesanal del departamento del Atlántico, si

tuación que ha llevado a tener un auge en el país, como en el exte

rior. 

Nuestra artesanía hace parte del folklor de la Costa Atlántica, una 

de las características es el tejido de la palma en sus diferentes es

pecies. 

La elaboración de los productos realizados en el Municipio de Usia

curí se hace en una forma rudimentaria, notándose la escazes de 

tecnología en la ejecución de los trabajos artesanales. 

En el estudio empírico realizado a los artesanos se encontró preca

rias condiciones de vida propio de la carencia de buenas instituciones 

oficiales que atiendan los problemas que presentan, como es la ne

gligencia de los líderes en trabajar por estas, para disminuír la ins

talalación de sus necesidades ante la inoperancia de la junta anterior
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de la cooperativa es importante que se impulse y se emotive a los 

artesanos para que se reorganicen y trabajen por las necesidades en 

el interior de ellas. 
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A N E X O S 



CORPORACION MAYOR DEL DESARROLLO SIMON BO LIVAR FACULTAD DE 

TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA SOCIO-EC ONOMICA APLICADA A LOS ARTESANOS DEL 

MUNICIPIO DE USIACURI 

IDENTIFICA C I ON 

SEXO 

Soltero 

Separado 

( 

( ) 

NIVEL DE ESTUDIO 

Primaria 

secundaria 

Analfabeto 

Otros 

ASPECT O LABORAL 

Casado 

Viudo-a 

Completa 

Completa 

EDAD 

( ) 

( ) 

( ) 

( 

Unión Libre ( 

Incompleta ( ) 

Incompleta 

cuantas personas de la familia se dedican a esta labor 

Quienes 

Horas de trabajo 

Lugar de trabajo 

Implementos utilizados en la elaboración de los artículos 

artesanales 

Ganancias obtenidas por las ventas 

Aspecto recreacional en que se distraen ________ _ 

Que enfermedades le ha ocacionado el trabajo 
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Esta dispuesto a reorganizar la Cooperativa 

SI NO POR QUE? 

Conocimiento de Trabajo Social 

SI NO 

No contesto. 
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ENTREVISTA 

1.- A como compra usted el mazo de palma? 

2.- Porque hay demanda de la materia prima? 

3.- Es decir que el invierno perjudica la producción de los arti 

culos artesanales en el Municipio de Usiacurí? 

4.- Esta es una las pocas señoras que no utiliza el acaparamiento 

en el Municipio de Usiacurí y le vende a las señoras de Esta 

dos Unidos? 

5.- Usted tiene más demanda para los Estados Unidos? 

6.- Las señoras de los Estados Unidos le diseñan a usted el pro 

dueto ? 

7.- Vemos que usted en todo momento utiliza el alambre, es decir 

es la base primordial para hacer el trabajo con la palma? 

8.- Usted le gustaría ingresar a la Cooperativa? 

9.- Que sugerencia le haría usted a la Cooperativa? 

10.- Usted es una de las principales señoras que tejen hacia el 

exterior? 

11.- Que esta haciendo en estos momentos Doña Luz? 

12.- O sea usted esta trabajando para Navidad ? 

13.- O sea que tiene bastante demanda sobre su trabajo? 

14.- O sea que usted gana en dolares ? 

15.- Y como se los pagan ellos? 



16.- Aproximadamente cuanto vale cada articulo, Ej: La copa de Ca 

liz y el Corazón? 

17.- Cuales son los productos que ellos más desean? 

18.- Porque? 

19.- Cuantas personas le colaboran en el trabajo suyo? 

Le damos gracias a la señora Luz por habernos colaborado en 

este proceso del trabajo. 

En este momento se encuentra tejiendo un Arbol muy bonito el señor Cle 

mente para la época de Dicembre. 

l.- Que tiempo demora para hacer este articulo? 

2.- Cuantos se hace al día? 

3.- Es su unico oficio? 

4.- Que edad tiene? 

Esta es una muestra del trabajo de la terapia ocupacional a 

la edad de los 70 años, que le permite al señor distraerse. 

5.- Se distrae bastante en su trabajo? 

6.- No se ocupa demaciado en el? 

Este es importante a la edad senil en cuanto nosotros debemos demostrar 

que en Usiacurí no hay edad unica de un año a 70 para que la persona 

trabaje bién principalmente a la edad senil que se interesa en este tra 

bajo, se prolongue puesto que ocupamos en ellos algunas terapias y es la 

terapia ocupacional en el cual permite a ellos estar ocupados en un mo 

mento dado. Psicologicamente permite al señor para estar trabajando y 



produciendo para el hogar. 

Es importante que en todo momento estas personas trabajen puesto que a 

ellos los ayudan y ayudan tambien a vivir sus familias. 

Esencialmente esta es la parte que más interesa en nuestro trabajo de 

investigación; los artesanos de escasos recursos ecónomicos. Este es un 

barrio llamado igualmente CARRIZAL como uno de Barranquilla, un barrio 

tugurial marginado donde unicamente la gente se dedica a esta labor. 

Veamos la situación que presentan las personas de este sector de Usiacu 

rí un barrio de invasión que poco han surgido. La unica actividad es 

la artesanía. 

Esta es una las casas muy características, encontramos que está cons 

trida de puro bareque en el cual unicamente como subsistencia tienen la 

Artesanía; veamosla en sus aspectos exteriores simplemente cuenta con 

un techo de teja y las paredes de bareque, que constantemente estas for 

mas de trabajo arquitectonico se viene perdiendo en la Ciudad y en los 

Municipios del Atlántico.Esto nos enseña la forma pauperrima en que vi 

ven los artesanos del Municipio de Usiacurí; ni el estado ni ninguna 

entidad privada ha dado la mano para que esta gente tenga un equilibrio 

podia decir mínimo en el desarrollo social. Entendiendose que el desa 

rrollo social es la parte ecomomica, sin ecomomia no hay nada no hay 11 

un desarrollo social y sin el dinero no podríamos tener recreación, sa 

lud, educación que permite un avance tecnologico a los artesanos de es 

te Municipio de Usiacurí. Veamos la casa como esta destruida, en un pe 
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queño salon que hace las veces de sala, comedor y cocina, solamente 

tiene dos cuartos º Veamos los cuartos de ellos donde duermen aproxima 

damente entre 5 y 6 personas produciendo hacinamiento que perjudica no 

tablemente la salud de quienes residen en ella, totalmente la familia 

se dedica a la producción artesanal como en la clase alta, veamoslo in 

teriormente en todo ello. 

Característico de encontrar en casa tugurial un radio y muchos afiches 

de los compositores costeños y aun predomina siempre un santo y es San 

Martín de Loba el santo que predomina en cada lugar de esta residencia, 

la situación no lo dice muy bien, es clase tugurial baja, baja, baja. 

Este es el interior de los cuartos, encontramos las camas, miren como 

estan compuestas simplemente de blok y donde duermen aproximadamente 

tres y cuatro personas lo que hemos dicho hay un hacinamiento que inude 

en la salud de la población, aunque no se ha detectado y no se ha teni 

do pendiente la colaboración de los medios que nos ayuden a detectar 

las grandes enfermedades que producen, no se podía descartar que en 

esta población exista la famosa enfermedad de la gliseria de los cordo 

nes tuguriales corno lo es la T º B.Sº que perjudica notablemente e incide 

en ellos especialmente en la clase infantil. No poseen para guardar lo 

que llamaríamos el vestuario simplemente lo organiza en unas cuantas 

cajas de cartón que le sirve como nosotros llamaríamos en la sociedad 

moderna Closeth o Escaparate. 

Esta es la forma en que viven estas personas y no se descarta que toda 

vía el siglo veinte no ha pasado por la clase social marginada y tugu 
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rial del municipio de Usiacurí. Encontramos total retraso socio-econo 

mico y cultural que incide notablemente en la clase desprotegida donde 

el Trabajo Social debe proyectar su accionar profesional en busca de 

que estas personas agrupen, trabajen y sigan trabajando por ese bienes 

tar colectivo que le beneficie tanto en forma individual corno colectiva. 

Doña Fanny es una de las personas del Municipio de Usiacurí esencialmen 

te pertenece a lo que nosotros a nivel de estudio teorico llamariamos 

clase baja; es la encargada de sostener este hogar con su esposo, que 

en este momento está gozand o del día del Campesino que se celebra en es 

te Municipio y en esta región de la costa Norte Atlantica y del País.Do 

ña Fanny emplea para su trabajo a toda la familia y además que no exis 

te una adecuada planificación familiar tiene nueve niños que van de las 

edades de 21 hasta 4 años y todos ellos y cada uno como los muestra es 

tan tejiendo y realizando sus labores, ellos empiricarnente lo que noso 

tros llamamos empirico estan aprendiendo a laborar y desde la pequeña 

edad, lo que nosotros llamariamos el trabajo de la familia en el cual 

cada uno de ellos tienen que ayudar al sustento de la familia sin tener 

en cuenta que le hacemos un daño. ¿ Cual es el que el niño no tiene y 

no progresa psicologica, sooial y biologicamente debido a que tiene que 

estar colaborando al sustento del hogar. 

1.- Doña Fanny quién les enseña esto a sus hijos, como aprenden 

el los a realizar estas obras ? 

2.- Doña Fanny cuales son los artículos que usted hace? 

3.- A quién se los vende usted una vez terminados? 

4.- Y quienes son los que se los compran? 
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Hemos sabido que el señor AGUSTIN URUETA es una de las personas que más 

compra en este município. 

5.- A como se lo compra ? 

6.- Se lo compra a usted? 

O sea que se le está comprando a un precio minimo; y usted 

no se lo podria tratar de vender más alto. 

7.- Y la ayuda a sostener el hogar la venta de sus articu1os? 

8.- Cuantos tejidos se hace diarios usted? 

9.- Le sirve para sostener el hogar? 

Le estamos proponiendo trabajar por la Cooperativa, sabien 

do que la Cooperativa le trairia muchos beneficios tanto de 

Salud, recreación, educación. 

10.- A usted le gustaría ingresar a ella? 

11.- Pero usted alguna vez ha tratado ingresar a ella ? 

Esta respuesta que nos da doña Fanny es la respuesta común de todas las 

personas de clase baja, baja producto de la explotación que ha sufrido 

de la Cooperativa existente anteriormente. 

Esta es la falla que tuvo la anterior Cooperativa por eso es que noso 

tras debemos seguir trabajando en lucha para que estas personas logren 

Bienestar Social y la facultad de Trabajo Social de la Universidad Si 

món Salivar debe realizar estas personas. 

Es aquí una de las problematicas que sufre el artesano, pauperrimamen 

te vive la sociedad, la han destrozado, estan subyugado al acaparamien 



to de aquí de Usiacurí, ninguno de nosotros ni Trabajo Socia1, ni 1os 

Médicos, ni los Abogados, ni los Sociologos trabajamos al beneficio de 

e11os es por eso que las Cooperativas deben formarse para que los niños, 

los artesanos, las edades adu1tas y los ancianos trabajen y puedan con 

que recrearse, con que tener una buena salud, una buena educación para 

sus hijos; por eso es que 1os niños de1 municipio de Usiacurí y 1os pe 

queños artesanos no cuentan con nada, simplemente tejer, tejer, para po 

der subsistir en este medio que constantemente estan explotando el sa1a 

río, el ingreso, la inflación que constantemente sufrimos nos queda por 

debajo, que artesanos con$ 200 no puede vibir en este medio capitalis 

ta en el cual nosotros no podemos y el Trabajo Social debe seguir lu 

chando y deberá tener para que estas personas logren tener una Coopera 

tiva que trabaje para el desarrollo. 

Esta es una de 1 as parte de 1 a casa de Doña Fanny dode encontramos 1 o 

que se llama cocina, su principal elemento es 1a leña. 

Este es uno de 1os lugares en el que nosotros llamaríamos de acuerdo a 

1a situación una c1ase social media, media, en el cua1 el municipio de 

Usiacurí no es ajeno a la estratificación socia1. 

Este es uno de los pequeños a1macenes existente en el municipio. Nos 

encontramos en casa de Doña GRACIELA CABALLERO DE LA HOZ. 

Doña Gracie1a quien ganó el primer premio de productos artesanales en 

e1 año 1.984 en la muestra que hubo en la Ciudad de Barranquilla, ella 

es quién vende sus productos a JHON SONY y éste exporta estos productos 



a 1 exterior, veamcs estos productos: 
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1.- Doña Graciela está usted de acuerdo en que los artesanos del 

Município de Usiacurí reintegren la Cooperativa? 

2.- Que beneficio le traería a usted la reorganizaci6n de la Coo 

perativa? 

3.- Como cuales? 

4.- Usted cree que con la Cooperativa lograría obtener la mate 

ria prima o sea la palma y por medio de esta Cooperativa se 

lograría obtener mejores beneficios, para todos estos artesa 

nos de este bello Municipio? 

5.- Usted se beneficiarian en los aspectos relacionado s a la edu 

cación, salud, recreación y otras cosas para su bienestar? 

6.- Que opina usted al respecto? 

7.- Se sugiere que los artesanos se agrupen para que puedan bene 

ficiarse de los servicios que presta los Seguros Sociales? 

8.- Que opina usted de esto? 

9.- Ha tenido usted ayuda del gobierno actualm�nte ? 

Esta señora es una de las pioneras de la artesanía que elabora en el 

Municipio de Usiacurí es una de las lideres que nosotras las Trabajado 

ras Social debemos tener en cuenta para que impulse y motive a todos 

los artesanos, sin distingo de clase, religión, de partido político, pa 

ra formar la Cooperativa Artesanal, para que no se siga dando en forma 

i nd i v i d ua 1. 

10.- Por último que sugiere Doña Graciela en lo relacionado a la 



a la formación de la Cooperativa Artesanal ? 

11.- A::lemás de usted pertenecer a la Asociación, porque usted esta 

trabajando a nivel del departamento y no del municipio de Usía 

curí ? 

Este es el lugar donde se vende la palma de Iraca a los artesanos para 

la elaboración de los productos artesanales. 

El propietario de este a1macen es el señor AGUSTIN URUETA quién compra 

los pr cx:iuctos artesanal es a 1 os artesanos para luego vender los al exte 

rior, él es el mayorista de este municipio. 

Realizamos entrevista a la esposa del señor Urueta, 

1.- Que productos artesanales vende usted? 

2.- A como vende usted estos productos ? 

3. - A como vende la palma de Ira ca ? 

4.- A que se debió el aumento de la palma cuando en meses ante 

riores estaba a bajo precio ? 

Podemos observar a una señora artesana que va a vender sus productos 

artesanales al almácen. Pregunta a la señora artesana; 

1.- Que tiempo empleó usted para la elaboración de estos produc 

tos? 

2.- Para que le sirve el dinero que recibió? 

3.- No puede usted canprar el alambre y la palma en otra parte ? 



Entrevista al señor Agustín Urueta. 

1.- A quienes les exporta usted los productos? 

2.- A nivel nacional a quien le vende los productos artesanales? 

3.- A como vende la palma de Iraca ? 

4.- Con un mazo de palma cuantos productos pueden elaborar los 

pequeños artesanos de este municipio? 

5.- Cbtiene usted ganancia en venta de estos productos? 

6.- Podría usted informarnos a que se debió la desintegración de 

la Cooperativa de artesanos del municipio de Usiacurí? 

7.- Estaría usted de acuerdo con que los pequeños artesanos rein 

tegran la Cooperativa? 

8.- A qué se debe esa conformidad? 

9.- A usted le traería grandes perjuicios esta conformidad? 

10.- Por qué? 




