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IllilTRIOJJD[]JCC:10.llil 

Los pueblos subdesarrollados posterior a la Colonia desa

rrollaron múltiples actividades económicas que le permi-

tieron hasta escasos años, su supervivencia pero con 

el advenimiento de las nuevas formas de producción capi

talistas, algunas se extinguieron y otras han permanecido 

ocultas, donde la propia cultura las ha conservado. 

En el Departamento del Atlántico, son pocos los pueblos 

cuyos nombres, están asociados directamente a la artesa-

nía, como es el caso del Municipio de Usiacurí donde 

la palma de Iraka se a constituido en elememto de subsis

tencia material y de sus identificación. 

Alrededor de la palma de Ira ka, o de la artesanía se 

ha presentado casi siempre el aspecto folklorico, lo 

cultural, lo artesanal, como una pieza de museo, y se 

ha olvidado diagnosticar y analizar las relaciones socio

económicas que se gestan y constituyen todo un proceso 

de adecuación-transformación donde el artesano y sus 

objetos entran en circulación económica dependiente a 
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la proporción de su tenencia. 

En el presente trabajo investigativo, como requisito 

a la obtención del Título de Economista, el cual se ha 

denominado "DETERIORO SOCIOECONOMICO EN LA ARTESANIA 

DEL MUNICIPIO DE USIACURI", se ha querido desarrollar 

un esfuerzo conceptual que satisfaga las razones económi

cas por las cuales coexisten viejas formas de producción 

en el interior del modelo económico social vigente, el 

cual tienen por objetivo la subsistencia del mismo, y 

la reproducción de una informalidad que reviste la forma 

de subsistencia; aún cuando la elaboración de tesis de 

grado, conlleva a un conjunto de limitaciones, pero que 

en nuestro caso particular, se ha logrado superar, toda 

vez que la investigación económica en la coyuntura con-

temporánea, implica una racionalización objetiva del 

fenómeno desde su interioridad. 

En el desarrollo de los capítulos, la 

sentada es la siguiente: 

problemática pre-

En el capítulo primero: "Los sectores económicos de Usia

curí y análisis de los niveles de deterioro artesanal", 

damos a conocer la tendencia y comportamiento de la acti-

vidad económica durante el período 1983 1985, y de 

como el sector primario ha venido sufriendo crisis esta-

cionaria que modifican su participación en el contexto, 
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de donde, la artesanía aparece como un sector que absorbe 

tales períodos, pero que en su interioridad genera su 

deterioro. 

En el capítulo segundo: "Evaluación de factores económicos 

de la artesanía usiacureña", se presentan los costos 

de financiación, precios, ingresos, "rentabilidad"; los 

canales de distribución, la monopolización del mercado 

y los efectos del deterioro artesanal frente a las condi

ciones socio-económicas. 

En el Capítulo tercero: "Análisis de las condiciones 

socio-económicas de la población artesanal", se confron

tan los niveles de materialidad con relación al nivel 

de ingreso del artesano, su proceso cultural y la vincu

lación con otras actividades económicas, ya es a nuestro 

juicio una de las premisas fundamentales a la informa

lidad. 

En el capítulo cuarto: "Participación de los ingresos 

que produce la artesanía frente a los costos de fabrica

ción y grados de rentabilidad", se plantean las relacio-

nes intrínsecas a la tendencia del ingreso artesanal 

y su articulación al deterioro. 

En el capítulo quinto: "Alternativas económicas al merca-
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do artesanal", hacemos referencia al análisis interno 

del fenómeno económico, en tanto que la problemática 

se le exige unos niveles organizacionales que le facili

ten expresar sus intereses y sus reivindicaciones. 

En este conjunto total, el deterioro artesanal en el 

Municipio de Usiacurí, corresponde a las categorías de 

la dependencia económica y a la expresión dominante de 

las nuevas formas de explotación, donde el sector prima-

rio, ya no constituye lo esencial, sino una parte en 

el contexto, viéndose reemplazado por otros sectores 

que aún no cuentan con una estructura dinámica, sino 

todo lo contrario, complementan el grado de informalidad 

reinante en el país. 

Los resultados obtenidos en esta investigación nos compro

meten a seguir ahondando sobre estos fenómenos económicos 

en la coyuntura de los procesos en transición al modelo 

económico vigente; que los juicios emitidos sean los 

lectores quienes evalúen dicho proceso. 
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xix 

0.1. PLA�TEA�IE�TO DEL PROBLEMA 

Dentro de las actividades agrícolas y ganaderas que cons-

tituyen la economía del Municipio de Usiacurí, la artesa-

nía aparece como "Una sección prolongada y continuista" 

que ayuda a constituir los ingresos económicos de las 

familias, se dice que "ayuda, en la medida en que la po-

blación familiar económicamente activa depende en un 90% 

de las actividades agrícolas. Pero la artesanía adquiere 

otras dimensiones socio-económicas que se reflejan en 

la composición familiar. 

La Artesanía como actividad económica insertada dentro 

de la producción rural vigente, desarrolla en su interior 

unos ciclos contradictorios y antagónicos que la enmar-

can, como una de las formas de producción individual 

pre-capitalista que de acuerdo a su contenido y a su de-

sarrollo desigual es absorbida por la economía capitalis-

ta en su totalidad. De allí entonces que la Artesanía 

en Usiacurí presenta en su desarrollo deterioros en los 

siguientes niveles: 



· Primer Nivel: Producci6n Individual Artesanal

Aquí el deterioro se refleja en que los artesanos le ven

den a los agentes Mayoristas y comerciantes del Municipio 

a precios que están por debajo del costo real de la mer

cancía u objeto. El precio es determinado unilateralmente 

por los intermediarios. Este derecho va más allá, porque 

precisamente el agente mayorista, es quien también vende 

la materia prima necesaria para el Artesano (Palma de 

lraka, alambres, agujas, tijeras, alicates); este comer

ciante al mismo tiempo tiene contratado dentro de la po-

blaci6n artesanal, 

que trabajan para él. 

un número considerable 

Segundo Nivel: Economía del Producto Artesanal 

de personas 

Aquí el deterioro se manifiesta en los ingresos prome-

dios del Artesano cuyos niveles no alcanzan a promediar 

el salario mínimo legal vigente, ejemplo de ello lo cons

tituye lo siguiente: En la fabricaci6n de una panera, 

el Artesano se gasta en compra de materiales: $332. oo, 

el agente Mayorista se la compra a $50,oo ( la redonda) 

a $60.oo (la ovalada) y el tiempo de fabricaci6n es de 

3 horas por cada panera; ahora bien, para que el artesa

no obtenga ingresos promedios de $500.oo a $600,oo diarios 

debe fabricar 10 paneras. Si el valor de la venta de las 
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10 paneras ($500,oo) se descuenta el valor de los mate-

riales ($322) se deduce que el artesano obtiene $178,oo 

de utilidades, para lo cual debe trabajar 30 horas equi-

valen tes a cuatro días laborales de ocho horas dia-

rias. Es decir que en este caso el artesano, obtendrá 

ingresos diarios de solo $44.50 a nivel ínfimo si se 

compara con el salario mínimo legal de $565,oo por día. 

De lo anterior se deduce que la artesanía no produce los 

ingresos mínimos suficientes para sostener familias que 

oscilan entre 6 y 7 personas, lo cual obliga a que un 

buen porcentaje de la población se desplace a otros cen-

tras en procura de mayores ingresos provenientes de activi-

dades distintas. 

Tercer Nivel: Coyuntura Socioeconómica de la Artesanía 

Aquí el deterioro se manifiesta por las limitaciones pro-

pias del sector rural colombiano y además por la carencia 

de capital por parte de los artesanos, que incide en su 

poco poder de negociación y falta de organización de 

base que lo oriente y lo asesore hacia un mejor mercado 

y nivel de la artesanía en general. 

El deterioro de la artesanía en el Municipio de Usiacuarí 

no hay que entenderlo como falta o disminución de la 
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población artesanal; el deterioro es el reflejo de las 

condiciones determinantes por la absorción de las relacio

nes pre-capitalistas a capitalistas, donde se objetiviza 

en la rno·.nopoli·zac'i·@n de los precios que están por debajo 

de su costo real y el tiempo socialmente necesario para 

su fabricación, la falta de estímulo por parte de orga-

nismos de promoción, especialmente del Estado como la 

Corporación Nacional de Turismo (CNT), a la ingerencia 

de los agentes intermediarios y mayoristas y la carencia 

de canales de distribución y mercadeo. Esta situación 

se materializa concretamente en las condiciones de vida 

de los artesanos propiamente dichos donde los ingresos 

por concepto de venta de artículos .no se constituyen en 

el soporte socioeconómico, lo cual ocasiona por consiguien

te, un desplazamiento hacia otras formas de relación labo

ral. 

De acuerdo a los niveles de la presente investigación 

se pueden formular las siguientes cuestiones: 

lº. En qué medida puede constituirse la artesanía, como 

un sector fundamental en la satisfacción de las necesida

des sociomateriales de su población y como elemento partí

cipe en el desarrollo del Municipio? 

2º. La actual estructura del mercado artesanal por su 
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típico sistema de fijación de los precios por debajo de 

su costo real, conlleva a deterioro masivo de la artesa

nía Usiacureña?. 

O • 2 • O.BUJETJ[WOS 

0.2.1. Objetivo general. Evaluar el deterioro de la ar-

t e s a n í a c o·m o e 1 eme n t o f u n d ame n t a 1 e n 1 a e c o n o m í a 1 o ca 1 

y l a p a r t i c i p a c i ó n e n s u d e s a r r o 11 o , d ad as 1 a s c o n d i c i o n e s 

de vida de la población artesanal y confrontación con 

la coyuntura actual. 

O. 2. 2. Objetivos específicos 

Analizar 

mercadeo, 

los factores de fabricación, distribución, 

precios y organización, a fin de establecer 

el nivel de deterioro económico y sus efectos en la pobla

ción artesanal en los factores que inciden en la monopo

lización del producto artesanal. 

Analizar las condiciones socio-económicas de la pobla

ción artesanal y confrontarla con los niveles de subsisten

cia normal para determinar que la artesanía no produce 

movilidad laboral, como consecuencia de las relaciones 

de producción capitalista típicas del proceso artesanal 

de Usiacurí. 
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Medir la participación de la artesania en los ingresos 

familiares de la población como factor determinante en 

las condiciones materiales de vida. 

Confrontar los niveles de ingresos que produce la arte

sanía con los costos de fabricación, a fin de estable

cer en grado de rentabilidad de la misma. 

- Presentar las alternativas tendientes a una mayor parti

cipación del artesano tales como: creación de una organi

zación cooperativa, asesoramiento y capacitación que les 

permitan mejores niveles económicos, sociales y desarrollo 

local. 

0.3. J�STIFICACIOI E IKPORTA�CIA 

El propósito de la investigación es hacer un análisis 

de la economía artesanal y las implicaciones socio-econó

micas_ a nivel de satisfacción de necesidades tanto fami

liares como de empresa. 

La presente investigación es importante debido a que el 

artesano de Usiacurí no ha tenido un tratamiento analí

tico, tanto social como económico en los siguientes as-

pectos: determinaciones monopólicas en la comercializa-

ción, pérdidas del mercado tanto regional como nacional, 
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deficiencia en los ingresos económicos de los artesanos 

que les permita satisfacer las necesidades de subsisten-

cia, grado de inadecuación de los organismos de prorno-

ción y desarrollo para colocar o ubicar la artesanía corno 

un renglón de actividad económica privilegiada o corno 

elemento autónomo en el desarrollo socio-económico del 

municipio. 

Se espera que los planteamientos, diagnóstico, evaluación 

y otros antecedentes propuestos en este trabajo sirva 

de base para profundizar todavía mas en las problernáti-

cas de las artesanías que permita a potencialidades inte-

resados proponer soluciones prácticas que mejoren en todo 

sentido ( económico, social, turísticos) el desarrollo 

de una actividad " preñada " de diversas dificultades 

y que hasta el momento no ha tenido el apoyo suficiente 

que la saque de su actual estado de deterioro. 

0.4. DELI�IYACIOOOES 

O. 4. l. Espacial. La presente investigación está ubicada 

en el municipio de Usiacurí, localizado en la parte cen-

trica del departamento del Atlántico a unos 38 kilómetros 

de la capital. 

O . 4 . 2 . Temporal. En cuanto se refiere al período investi-



gativo éste comprenderá un análisis histórico a partir 

de 1980 a 1986 y una exposición estadística que tendrá 

como referencia el lapso comprendido entre 1984 y 1986. 

0.4.3. De contenido. La presente investigación fundamen-

ta las cuestiones relevantes a la problemática socio-econó

mica del artesano Usiacureño, donde el eje central es 

la explicación del deterioro, no a nivel de fabricación 

sino en el nivel de la producción individual y en los 

niveles de condiciones socioeconómicas, para luego plan

tear las diversas alternativas en su organización. 

0.5. 

O. 5. l. Marco teórico. La artesanía propiamente dicha, 

como actividad económica dentro de nuestro sistema de 

producción capitalista vigente, no se puede caracterizar 

como actividad típicamente de producción, en la medida 

que ésta es individual y rudimentaria, es decir, que los 

únicos instrumentos en su fabricación son las manos del 

artesano y la palma de Iraka, con todo el ingenio y la 

creatividad del tejido que se quiera; lo de rudimentaria 

es por aquello de que sus instrumentos de trabajo, al 

fabricar cualquier objeto artesanal, no entran en una fabri

cación en serie, sólo en repetición de los tejidos con 

las mismas características del anterior, donde no inter-
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viene la " técnica instrumental " propia del sistema capi

talista moderno; en este sentido la actividad artesanal 

al entrar en las relaciones sociales de producción capita

lista, lo hace bajo la forma de actividad precapitalista 

porque las relaciones determinantes en su fabricación 

y comercialización dependen de las relaciones pre-monopóli-

cas. 

Al iniciarse el proceso de circulación de mercancías, 

ellas y sus precios ya están determinados por las relacio

nes capitalistas, por la influencia de los agentes mayo

ristas e intermediarios que son los que precisamente acapa

ran el mercado y los canales de distribución, ejerciendo 

en el seno mismo del mercado precapitalista artesanal 

una doble explotación; laboral y monopólica en sus pre

cios; por esta relación podemos afirmar que la artesanía 

tal como se encuentra en la coyuntura actual, no es una 

actividad eminentemente de producción capitalista, pero 

que al entrar en contacto con el proceso de ampliación 

de capital por parte de los agentes mayoristas e interme

diarios adquiere un nuevo proceso: el de expansión y deter

minación monopólica por acción de las relaciones de produc

ción capitalista. 

"En la coyuntura económica colombiana, la artesanía apa

rece como elemento propio de la cultura en el proceso 
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de asimilación del indigenismo c.on la mezcla del proceso 

de mestizaje, esto es confrontable por ejemplo dentro 

de las familias indígenas de los Caribes, los Catíos, 

los Nutabes, los Tahamíes, quienes conocían el hilado 

y fabricaban mantas de tela de algodón, al igual que los 
1 

Paeces, Guambianos y Quillacingas". 

Posteriormente con el proceso de colonización y mestizaje 

de las culturas tanto indígenas como española, la artesa-

nía adquiere elementos religiosos y económicos que entran 

en el proceso de comercialización, hoy por ejemplo dentro 

de las tribus indígenas de la Guajira, se intercambian 

sus mochilas y mantas por otros productos para la alimen-

tación, otros las venden directamente en las poblaciones 

cercanas como Maicao y Riohacha. 

Aquí la artesanía entra como un proceso complementario 

a las actividades económicas propiamente dichas y no como 

actividad ex clusivamente económica, aún cuando la situa-

ción socio-material esté en pésimas condiciones. 

En el departamento del Atlántico, la artesanía como una 

actividad que sistemáticamente se ejecuta y donde por 

1
GONZALEZ COBA, Fajardo. El proceso de mestizaje en Colombia y formas 

de economía tradicional. Publicación Universidad Nacional ,Bogotá, 
1968. p.14. 
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tradición histórica de sus antepasados aún persiste, se 

da con mayor ahínco en el Municipio de Usiacurí, donde 

el tejido se ha convertido para sus habitantes en el algo 

cotidiano, que el más apático de ellas, en tiempo de 

ocio, teje aunque sea " 
un corazón " A partir de las 

décadas del 70 cuando la artesanía Usiacureña empieza 

a conocerse en el territorio, tanto departamental como 

nacional, debido a la calidad finísima de los objetos 

allí fabricados, la población dedicada a ella en ese 

tiempo no llegaba al 20% del total; posteriormente la 

artesanía va entrando al proceso de comercialización y 

es cuando más personas comienzan a trabajar constantemente 

en ella, como actividad única y exclusiva a pesar de la 

escasez de la materia prima. 

El proceso de comercialización es tan importante que la 

aparición de los Agentes Mayoristas e Intermediarios se 

constituyen en los " acaparadores " del mercado tanto 

departamental como nacional, imponiendo los precios y

las condiciones socio-laborales. 

La artesanía ya como elemento endógeno, cual es la imposi

ción del precio por parte del agente mayorista hacia el 

artesano fabricante, inicia un proceso de deterioro, 

donde el costo de los materiales en su fabricación están 

por encima del precio impuesto por el agente mayorista 

ya que él es quien lo compra para luego distribuirlo en 
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los grandes almacenes de la ciudad de Barranquilla que 

expenden artículos de artesanía Colombiana; el precio 

al cual se le compran ni siquiera compensa el tiempo so-

cialmente necesario en su fabricación; ahora bien, el 

incremento de la población artesanal que depende de ella 

en su 85% de la composición del ingreso económico fami

liar, no puede continuar en tales condiciones de explota-

ción. 

El deterioro artesanal, como se ha venido afirmando no 

depende del número de la población existente como tal, 

depende intrínsecamente de las condiciones laborales y 

de la comercialización actual donde los costos son supe

riores al precio de compra por parte de los agentes mayo

ristas e intermediarios, que entre otras cosas, son los 

que venden la Palma de Iraka, ejerciéndose así un sólido 

comercio monopólico. 

Hoy, este deterioro se manifiesta en los siguientes ni

veles: 

Producción individual, economía del producto, coyuntura 

socio-económica y alternativas del mercado artesanal; 

donde la investigación presente quiere relevar y rescatar 

no solo el lugar de la artesanía dentro de la economía 

campesina, sino mostrar que ella funcionaría bajo con-
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diciones adecuadas de financiaci6n y mercadeo con sus 

propios canales de distribuci6n y una s6lida organizaci6n 

que controle y busque el mejor nivel de bienestar socio-

econ6mico del artesano; pero la situaci6n es otra. 

O. 5 .1.1. La fuerza laboral en el Municipio de Usiacurí

y su incidencia en-el desarrollo artesanal. 

El desarrollo económico requiere de cambios con
tinuos en la estructura productiva en una econo
mía a medida que aumenta su ingreso por habitan
te. Esos cambios son más notables en los países 
de ingresos medios tales como Colombia; en los 
cuales los patrones de industrialización interna
cional se alejan cada vez más de las exporta
ciones primarias.2 

Es de conocimiento que para obtener buenos resultados 

es necesario cambios en la producci6n y el intercambio 

reflejado en la transformación de fuerza de trabajo y 

un reordenamiento para nuestro caso en la producci6n arte-

sanal, el problema de la fuerza laboral en nuestro país 

debido al carácter dependiente de nuestra economía, re-

quiere de la transformación estructural caracterizada 

por los cambios en la composición de la demanda, la pro-

ducción, el intercambio, el empleo y otros factores que 

están últimamente ligados con el crecimiento del ingreso 

2HOLLIS B, Chenery.
ral Colombiano, 
Sep. 1986.

Economía Colombiana. El problema labo
Diagnóstico y perspectiva. Bogotá, 
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percápita, nos preguntamos sí los actuales cambios en 

la oferta laboral son compatibles con los cambios pre-

sentes y persiste a nivel de la demanda. Los factores 

que afectan la oferta incluyen el crecimiento de la pobla-

ción, la migración, la urbanización, la educación, el 

incremento de la participación de la fuerza de trabajo 

masculina y femenina, la demanda de trabajo en el munici-

pio de Usiacurí a nivel artesanal está determinada por 

el crecimiento del producto. Observamos que a nivel comer-

cialización, del crédito, del cambio tecnológico no pode-

mas afirmar lo mismo por cuanto los tres factores menciona-

dos anteriormente contribuyen al deterioro de esta región. 

0.5.2. Marco geográfico.' Usiacurí, municipio del departa-

mento del Atlántico, está localizado a 10 º 45' de latitud 

norte y 74 º 59 ' de longitud al oeste de Greenwich con 

una altura sobre el nivel del mar de 95 metros; su tempera-

tura es de 29 a 30 ° durante el día y por las noches baja 

a 27 ° . Dista de Barranquilla 38 kilómetros. 

El área municipal es de 93 kilómetros cuadrados y limita 

por el norte con Juan de Acosta, por el Sur con Sabana-

larga, por el Oriente con Baranoa y por el Occidente con 

Piojó. 

El terreno es ligeramente quebrado con elevaciones que 



exceden de 250 metros sobre el nivel del mar, destacándo

se las lomas de Valería, la Chavaría y Salitral. 

Sus tierras corresponden al piso térmico cálido y en 

tiempo de invierno la riegan los arroyos de Chorrito, 

la Aguada y Playón. Usiacurí es una de las más pintoresca 

poblaciones del Atlántico por su topografía y las formas 

en que han sido construidas sus casas sobre lomas y en 

las explanadas. 

Usiacurí tuvo el privilegio de contar con manantiales 

de aguas medicinales en el perímetro urbano que seg6n 

creencia servían para curar enfermedades de la piel, estó

mago, sífilis, vista, lepra y muchas otras pero a causa 

de la instalación del acueducto los manantiales desapa

recieron, contribuyendo esto, a terminar con el turísmo; 

estos manantiales eran el " Higuerón del Italiano", "La

zorra" y otros menores; sin embargo en la región denomi

nada "Agua Fría" existen todavía fuentes que son utiliza

das porque son ricas en azufre, hierro y soda. Dentro 

de la zona urbana aún se puede utilizar un poco el manan-

tial de " Chacanita " rico en sulfato, razón por la cual 

era usado por las vías digestivas. 

Su economía depende principalmente de las artesanías, 

agricultura y la ganadería. Sobresalen los cultivos de 
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plátano, saragoza, ajonjolí, maíz, yuca, millo, etc. 

Se encuentran yacimientos de petr6leo y de aguas minerales 

inexplotadas. Se comunica por carretera con Baranoa. 

O . 5 . 3 . 

do por 

Marco 

los 

hist6rico. El 

términos USIA 

nombre de Usiacurí está formc1-

que significa señorío y CURI 

nombre del cacique que habitaba en este lugar a la llegada 

de los españoles a la América y por quienes más tarde 

fueron sometidos. 

El territorio que hoy comprende Usiacurí está habitado 

por la tribu comandada por el Cacique Curí y por pequeñas 

agrupaciones o caseríos que dependían directamente de 

su gobierno; estos indígenas vivían de la agricultura 

y la caza, sostenían relaciones comerciales y amistosas 

con los "Tubures", eran sumamente pobres pues no contaban 

con los ricos yacimientos, de minerales, cuya abundancia 

en otros territorios de América despert6 la codicia de 

los españoles. 

La industria principal de esta tribu consistía en el teji

do de la palma de Iraka, esta palma la conseguían en las 

regiones del sur, a seis leguas de distancia del lugar. 

Siempre se han preguntado los historiadores c6mo llegaron 



a conocer estos indios la técnica del tejido?. No existe 

ninguna versión sobre este punto, tal vez algún desconoci

do español los instruyó en estas labores y les dejó este 

precioso legado el cual con el transcurso del tiempo se 

ha ido perfeccionando y constituye hoy la ocupación de 

la mayoría de las mujeres. 

El cacique Curí no opuso resistencia a los españoles a 

su llegada y con un raro sentido de coexistencia pacífica, 

dejó a los españoles establecer una población a la que 

llamaron "GRANADA" junto a sus bohíos en 1569 este terri

torio fue encomendado a Don Alfonso de Montalbo deseen-

diente de los conquistadores, después al valiente Nuño 

de Castro, y luego a su mujer Francisca Padilla. Después 

de que tantas personas tuvieron su propiedad, el municipio 

lo recibió el Concejo <le Jndias y lo cedló a Franclsco 

Jiménez de Inciso, quien finalmente lo dió a quienes lo 

erigieron como parroquia bajo la protección de San Jacin

to. 

Por su situación geográfica enmarcadas por pequeñas coli

nas este municipio estuvo olvidado hasta que la muerte 

del gran poeta boyacense Julio Flórez ocurrida en su terri

torio lo dió a conocer al resto del país. 
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0.5.4. Marco Conceptual 

DETERIORO ARTESANAL. Denominamos deterioro artesanal a

las difíciles condiciones bajo las cuales el campesino 

artesano produce sus tejidos, a las determinaciones impues

tas por los agentes mayoristas y distribuidores que se 

reflejan en la calidad del producto, en la medida del 

promedio de cierto margen de subsistencia que a su vez 

se refleja en los diversos diseños elaborados. 

El deterioro artesanal no está en la baja cuantitativa 

de la artesanía en sí, estriba en las condiciones en que 

se los ingresos y en el sometimiento impuesto 

por 

produce 
I 

en 

parte de los agentes mayoristas y distribuidores que 

acaparan el mercado. 

AGENTES MAYORISTAS. Son aquellos individuos que frente 

a la producción artesanal monopolizan tanto el comercio 

interno como el externo en la medida que son ellos quie-

nes compran a los artesanos la producción, la materia 

prima y establecen los precios de los diferentes artí

culos. 

Los agentes mayoristas poseen suficientes materias primas 

(Palma de Iraka, alambre, etcétera) que son compradas 

a los campesinos del sur del Departamento de Bolívar quie-
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nes llegan hasta el municipio de Usiacurí. Los agentes 

mayoristas tienen sus respectivas tiendas-almacenes, 

donde exponen a los turistas los diversos objetos arte-

sanales; ellos no tienen un vínculo directo con la produc-

ción artesanal, solo las compran y las venden, además 

controlan el transporte y el comercio. 

MERCADO ARTESANAL. Está constituido tanto por las ventas 

directas ejercidas por los artesanos en sus residencias, 

corno las tiendas-almacenes que expenden los artículos 

artesanales. En forma mas organizada, el mercado artesa-

nal se efectúa a través de las "ferias" que se desarrollan 

en los meses de mayo y diciembre en la ciudad de Barran-

quilla, organizada por la Asociación de Artesanos del 

Atlántico, aunque también se dan entre algunos pueblos 

del mismo departamento, como lo son: Puerto Colombia, 

Ponedera y Repelón, al igual que Juan de Acosta. 

PRODUCCION PRE-CAPITALISTA. En 

subsisten formas atrasadas de 

la sociedad capitalista 

producción, formas que, 

aunque sometidas al régimen capitalista en su dinámica 

de funcionamiento, suponen formas de producción diferen-

tes a las típicamente capitalistas. Estas clases subsis-

ten pero se someten tanto social como económicamente 

a las nuevas clases que se desarrollan con el capital. 
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La producción pre-capitalista subsiste con las formas 

capitalistas de producción de pequeños empresarios inde

pendientes, artesanos. En la forma artesanal y campesina A 

el propietario de los medios de producción es a su vez 

trabajador, sin existir todavía la separación entre el 

capital y el trabajador directo. 

PRODUCCION INDIVIDUAL. Es la realizada por los miembros 

que integran una familia en particular, es decir los 

económicamente activos, aunque hay que tener en cuenta 

que en cualquier familia la artesanía, es menester a 

todos, es por ello que tanto adultos como pequeños reali

zan los tejidos, de ahí que sea la familia una unidad 

económicamente artesanal. 

Dentro de los miembros dedicados a la artesania, las 

mujeres en su mayoría son las que desarrollan, dentro 

de la producción individual la mayor cantidad de objetos 

artesanales. 

INTERMEDIARIOS. Son aquellos distribuidores menores que 

no siendo típicamente artesanos, poseen un capital, 

compran lo producido por los artesanos y lo venden tanto 

a los mayoristas como en las tiendas especializadas en 

objetos artesanales en la capital del departamento o 

a determinados vendedores ambulantes del mercado. 



TRABAJADORES IMPRODUCTIVOS. Para la definición de este 

tipo de trabajo, nos hemos apoyado en la conceptualiza-

ción que hizo Carlos Marx en su obra " Historia crítica 

de la teoría de la plusvalía y esencialmente en el capi

tal". 

"La expresión de trabajo productivo e improductivo no 

es más que la manera abreviada de expresar la relación 

y el modo como la fuerza de trabajo figura en el proceso 

de la producción capitalista y esta distinción con respec

to a todas las demás clases de trabajo es muy importante, 

pues nos indica la forma exacta que sirve de base a toda 

la producción capitalista y al propio capital".p.37. 

y más adelante afirma: " Allí donde el capital acapara 

toda la producción, haciendo desaparecer la pequeña indus

tria casera que no produce mercancías, sino valores de 

uso destinados al consumo personal, es evidente que los 

obreros improductivos, o sea aquellos que cambian direc

tamente sus servicios por renta, ectétera, que producirán 

verdaderos valores de uso. 

Es indudable que estos obreros improductivos no producen 

mercancías, pues las mercancías, consideradas como ta-

les no se destinan nunca directamente al consumo, sino 

que representan siempre, valores de cambio. Una vez que 
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la producción se desarrolla seran muy contados los obre-

ros de esta clase que puedan intervenir directamente 

en la producción material. Sólo intervendrán en ella 

mediante el cambio de sus servicios por rentas". p.139. 

0.6. RECURS@S DE LA I�WESTIGACIOI 

O. 6. l. Tipo de estudio. De acuerdo a la problemática 

expuesta se nota que en el análisis de deterioro artesa-

nal en el municipio de Usiacurí, convergen una serie 

de factores tanto internos como externos que la determi-

nan. De ahí que la investigación sea de carácter descrip-

tivo-analítico: consiste en realizar recuentos sistemá-

ticos, análisis e interpretaciones de los hechos reales 

que se dan en el presente, con el fin de determinar ver-

clscles o comportamientos sobre tales hechos. 

Tales hechos de estudios se presentan combinados de 

acuerdo al género de la investigación; partiendo del 

análisis, objeto de estudio observando las característi-

cas del todo a través de una descomposición de sus par-

tes a fin de entender su dinámica 

correspondientes. 

I O. 6. 2. Método. Entendido éste como 

y sus relaciones 

la concepción del 

mundo que tenga el investigador, hemos escogido el método 
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inductivo que consiste en observar sistemática y periódi

camente los hechos reales, que ocurren en torno al fenó

meno en cuestión para descubrir los patrones constantes, 

y de alli esclarecer hipótesis que de comprobarse adquie

ran la categoría de leyes; para nuestro objeto lo acompa

ñaremos de la deducción para mirar el fenómeno artesanal 

en el Municipio de Usiacuri y así practicar diversas 

experiencias lógicas fabricadas al nivel del conocimiento. 

0.6.3. Técnicas de la investigación. 

O. 6. 3 .1. Técnicas estadisticas. En el diseño de la inves-

tigación las técnicas estadisticas están constituidas 

por el acopio de datos y su clasificación en cuadros 

estadísticos de acuerdo a la tabulación de variables 

propuestas para su estudio a través de las encuestas 

diligenciadas dirigidas a la población artesanal. 

O . 6 . 3 . 1 . 1 . Universo. El universo está basado en el cál-

culo de viviendas para el Municipio de Usiacuri. teniendo 

como base el censo de 1984 cuya población urbana fué 

de 5.163 habitantes y tomando en cuenta 4ue el promedio 

de personas por vivienda urbana para el mismo año era 

de 7 personas. 

N . = 
5.163 

7 

754 viviendas 
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0.6.3.1.2. Tamaño de la muestra. Se utilizará para 

la determinación del tamaño de la muestra, la fórmula 

de la curva normal. 

N 
n 

1 + E
2

• N 

En donde: 

n Tamaño de la muestra. 

N = Universo ( número de viviendas a investigar) 754 

E Error de muestreo ( 5%). 

n 
754 

1 + (0.05)
2 

(754) 

754 754 
n 

l+(0.0025)
2 

(754) 1+1,885 

n 754 

2,885 

754 

2,885 

± 261 Encuestas ( que corresponde al 34.62% del Univer

so). 

0.6.3.2. Técnica documental. La investigación además 

utilizará documentos tales como "Censo Artesanal", los 
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estudios elaborados por el SENA, la Cámara de Comercio 

los elaborados por el Equipo Investigativo de síntesis 

econ6micas y de otros documentos ( como diapositivas) 

que significan informaci6n de interés para el desarrollo 

del presente estudio. 

0.6.3.3. Instrumento de trabajo. Estarán constituidos 

para la recolección de datos por la observación directa, 

entrevistas y encuestas; para el análisis de los datos 

por las gráficas y cuadros que se deriven de los anterio

res para la presentaci6n formal por las normas estable-

cid as por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

(ICONTEC). 
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l. L�S SECTORES KCOIO�ICOS �E WSIAC�RI i A�ALISIS IDK LOS

OOJVKLHS DRL �HTERIORO A�YESA�AL 

1.1. ASPECTOS ECO�O�ICOS �HL �U�ICIPIO DE �SIACURI EOO EL 

CO�THXTO DHPARTA�EOOTAL 

En este capítulo se trata de analizar la composición 

de los sectores de la Econo�ía de Usiacurí que básicamen

te son dos: la Agricultura y la Ganadería como represen

tntiva del sector primario y la Artesanía en represen

tación del sector manufacturero o secundario. 

El sector agropecuario incluye el 

de ganado vacuno, porcino, ovino, 

número 

caprino, 

de .:abezas 

caballar. 

asnal, y mular y la producción de aves, leche y huevos; 

comprende este sector además las viviendas rurales. 

instalaciones agrícolas y ganaderas, cercos, habilita

ción de tierras, plantaciones y pastos, leche, maderas 

y demás actividades agropecuarias. 

El sector manufacturero que en 

se subdivide en dos estratos: 

términos 

Industria 

d e e c o n o r.1 í a 

fabril e 
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Industria artesanal, diferenciados por l a  dimensión 

de las empresas según su volumen de produccjÓn, número 

de trabajadores y técnicas empleadas. 

;� n cuan t o al suelo , el i'·'l un i c i pi o de U si a cu r í t iene te r re -

nos erosionados que no son realmente aptos para la explo-

tación agrícola y ganadera, pero a pesar de ello se 

puede deci.r que la producción agropecuarja es de subsis-

tencia, en ra zón que sólo satisface 

locales y en 

c 1 i 1:1 ,3 t i c a s • 

bajas escalas debido a 

las necesidades 

las influencias 

En cuanto a las formaciones vegetales la distri bucjÓn 

de las plantas en los diferentes tipos de pi.sos son 

obras obras de l os factores ecolÓgjcos. Estos factores 

ecológicos son principalmente el clima, el suel o,  el 

relie ve y la influencia de otras plantas, de los anima-

113 
les y del hombre . 

Con base en el mapa ecológico, Usiacurí se encuentra 

dentro de la formación de bosques muy seco tropical, 

esta formación se presenta en el Atlántico en los 

3 MARRERO, Levi s. La Tierra 
195 5 , p . 2 44 . 

y sus Recursos. Cultura Venezolana, 
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lugares abjertos a la influencia de los Vientos Alisjos 

y tiene como límites climáticos un promedjo de lluvia 

entre 500 y 1.000 mm. 

Según el lnsti"tuto Geográfico Agustín Codazzi, Usiacurí 

tiene un clima variable entre tropical y húmedo y tropi-

cal y estepario presentando una tendencia a la aridez. 

La djstrjbución de los períodos clamáticos está bien 

definida pues se puede apreciar que la estacjón seca 

se inicia a mediados de diciembre y dura hasta finales 

de marzo y a veces hasta principios de abril En esta 

época soplan los Vientos Alisios del norte que refresc8n 

el ambiente y son particularmente fuertes. Durante este 

lapso los potreros se secan completamente, la tierra 

se agriet8 y en general la vegetacjÓn se presenta como 

si hubiera sufrido un incendio, la temperatura oscila 

entre 28 º y 33 º C. 

�n cuanto a los regímenes de lluvia y humedad dicho 

p e r i. o d o c o m i e n z a a m e d i a d o s d e a b r i 1 y s e p r o 1 o n g a a 

mediados 

general 

durante 

de noviembre. Las 

durante 

e] tiempo 

poco 

de 

tiempo 

lluvia 

precipitaciones por lo 

el 

pero son 

ambiente 

torrenciales, 

se cubre de 

bochorno al saturarse la atmósfera de humedad debjdo 

u 1a escasc7. de vientos. 
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L.él alta evaporacjÓn causada por las fuertes temperaturas

y las lluvias periódj cas relatj vamente escasas favorecen 

la aridez es una tendencia propia del Departamento 

del Atlántico. 

En base a las consideraciones anteriores se analizarán 

como se dijo. especialmente la composición de la 

agricultura y la ganadería. 

l. l. l. Actividades de la Población. Nos referimos en 

este aparte a los trabajos proponderantes a los cuales 

se dedican los habitantes de Usiacurí. 

l. l. l. l. En el sector primario. En Usiacuri se conserva 

fuertemente el predominio de un sector primario aunque 

limitados por las condiciones clamáticas y los escasos 

recursos económicos de los habitantes. La agricultura 

y la ganadería son las principales actjvidades reali-

za das por la población a nivel de subsistencia como 

ya se di jo anteriormente, solamente se obtienen produc

tos de tierra caliente como la yuca (170 hectáreas), 

millo y guandúl. 

El área agrícola según el tipo de aprovechamiento está 

formada por tierras en cultjvos temporales y en descenso. 
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En cuanto a la actividad ganadera la distribución de 

su inventario queda integrado de la siguiente manera 

ent re: 

TABLA l. Inventario de Recursos Ganaderos. Munici pio 

de Usiacurí

Recursos Ganaderos Número de Cabezas 

Vacunos 3.300 Cabezas 

Caballar 375 Cabezas 

Mular 203 Cabezas 

Asnal 447 Cabezas 

Porcino 1.050 Cabezas 

Ovino 250 Cabezas 

Caprino 192 Cabezas 

Aves 8.237 Cabezas 

FUENTE: Caja Agraria. Informe anual. Censo Agropecuario 

Departamental 
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A 31 de diciembre de 1984 e] número de cabezas de ganado 

vacuno en Usiacurí era de 4.772 repartidos de la 

siguiente manera: 

T Ai3LA 2. Número y clases de ganado, 

Usiacurí 1984

Municipio de 

RAZA Nº. Cabezas 

Cebú Criollo 1.970 

Cebú Pardo 1. 11 O 

Holstein criollo 220 

Terneros nacidos en el año 736 

Terneras nacidas en el año 736 

TOTAL 4.772 

FUENTE: Caja Agraria, Censo Agropecuario Departamental. 
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El valor aproximado en pesos corrientes del inventario 

anterior asciende a la suma de $125.092.000, pesos para 

el 84, esta informaci6n suministrada por la Caja de 

Crédito Agrario de Baranoa cuyas cotizaciones son de 

$33.000 para terneros de un año. 

Los pastos más utilizados para el desarrollo 

ganadería son generalmente pastos naturales 

especies "Anglet6n" "Guinea y Ganadillo" que 

de la 

en las 

abarca 

una extensi6n de 4.096 hectáreas utilizadas especial-

mente para ganadería de doble utilidad. Existen u nas 

100 hectáreas en pastos de corte de las especies elefan

tes y kingros que aprovechan también en la ganadería 

antes mencionada. 

1.1.1.2. Cu] ti vos sobresalientes en Usiacuri. En econo-

:n í a a g r í c o la se conoce como cultivo permanente aquel 

en que el tiempo comprendido entre las siembras y las 

cosechas es generalr.:iente de varios años; la planta no 

desaparece después de la primera cosecha, con U núa dando 

frutos por varios años. Dentro de los cultivos permanen

tes se consideran los siguientes: limones, pina. café, 

naranja, etcétera. 

En Usi.acurí. sobresalen como frutos de cultivos perma

nentes las guayabas, los cítricos y los mangos que se 
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encuentran extendidos en casi todo el territorio en 

forma t r ad i c j_ o na 1 , par a e 1 ca so de 1 mango sirve de so m -

bra y suplemento alimenticio para el ganado. 

Bajo el concepto de cultjvos temporales se incluyen: 

Aquellas cuyo ciclo de crecimjento es menor de un 

afio a veces sólo de unos meses y que tienen que ser 

nuevamente sembrados y plantados después de la cosecha 

de cada uno de ellos. Ejemplo de éste tipo de cuJtivos: 

el maíz. arroz. frijoles, yuca. Los cu] tj vos 

que permF.1necen en el campo más de un año deben consi-

derarse temporales si al cosecharlos se destruye la 

planta por ejemplo: la yuca. 

Las Uerras dedicadas a praden:is temporales en ]as 

cuales se cu] ti van p 1 antas f'b r rajeras que se usan en 

el período lluvioso para evjtar las djfjcultades practi

cadas que pueden surgj r al hacer la distrj bución entre 

praderas temporales y praderas permanentes se considera 

como temporal todo tipo de rotación que no exceda de 

cjnco años. 

L;1s tiC'rras dedicadas a huertas caseras que comprende 

las ocupadas por cultivos de hortalizas, flores, bulbos, 

etcétera. 
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En Usiacuri al no presentarse ninguna mecanización ni 

cambio tecnológico, 

nece estancada 

Normalmente en el 

dj sponi bU.idad de 

la productividad obviamente perma-

segundo semestre se presenta may8r 

tierras para diferentes cultivos 

debido al régimen de lluvias. 

A manera informativa se incluye la Tabla 3 ilustrativa 

de los costos de producción de yuca, maíz, y millo por 

hectárea en el Municipio y los márgenes de utilidad 

por cosecha para los mismos productos en la Tabla 4. 

1.1.1.3. Técni.cas de cultivos. Según investigaciones 

ade]antadas por el ICA, los pequeños productores de 

los t-íunicipios de Baranoa y Usiacuri utilizan las formas 

tradicionales de producción corno se demuestra en la 

Tabla 3. 

Adecuación de Tierra: Los agricultores comienzan esta 

labor en época de verano en el mes de enero con tumba 

de monte a machete, una vez la maleza se haya secado 

se procede a quemarla; generalmente no se emp]ea 

mecanizacjÓn. 

Siembra: El maiz, es sembrado a chuzos, colocando 

4 a 6 granos por sitio. El sistema de siembra del millo 
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TABLA  3. CU ad  r O C O m par á:\_i V O e i 1 U S t r a ti V O de 1 OS C OS t OS 

de produccióo por h ectáreas de  yuc a, millo 
., 

y maíz en  Usiacurí en 1984. 

RELACION DE LOS COSTOS 

l. Labores

YUCA 
$ 

Preparación previa a mano pago de 

Jornaleros 4. 200 

Socola quema y pago de Jornaleros 700 

Siembra: Pago de jornales 1.750 

Desyerbes:pago de jornales 14.000 

Recolección: pago de jornales 3.500 

Desgrane:pago de jornales 

Empacada, pesada, jornales 

Aplicación insecticida 

SUB-TOTAL LABORES 

2. Materia Prima

Semilla (Kilogramos)

Empaques

Insecticidas

SUB-TOTAL MATERIA PRIMA 

3. Gastos generales

Arrendamiento por cosecha

Transporte al mercado/ Ton.

Amortización de herramientas

Imprevistos

Administración

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES

COSTOS TOTALES

24.150 

4.000 

2.000 

6.000 

1.000 

5.000 

1.000 

650 

683 

8.333 

38.483 

MILLO 
$ 

4.200 

1.400 

1.400 

7.700 

4.500 

2.800 

700 

22.750 

450 

800 

2.000 

3.250 

1.000 

2.000 

800 

190 

200 

4.190 

30.190 

MAIZ 
$ 

4.200 

700 

l. 750 

7.700 

2.100 

2.100 

700 

700 

19.950 

900 

500 

2.000 

3.400 

1.000 

2.000 

800 

190 

200 

4.190 

27.540 

FUENTE: Caja Agraria. Baranoa. 
1 _ 2 -3: Corresponde a la suma de: Costos laborales, materia prima

y gastos generales. Jornal diario : $350,oo 
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TABLA 4. Rentabilidad de los productos temporales transitorios sobre

salientes en Usiacurí 1984. 

PRODUCTO 

CONCEPTO 

Costos totales de producción 

por Hectáreas 

Ingresos por hectáreas según 

rendimientos 

Utilidad por cosecha 

RENDIMIENTOS 

Yuca = 6.000 Kgs.- Ha. 

Millo = 2.000 Kgs. - Ha. 

Maíz = 2.000 Kgs. - Ha. 

FUENTE: Caja Agraria. Baranoa. 

YUCA MILLO MAIZ 

38.483 30.190 27.540 

90.000 46.000 46.000 

51. 517 15.810 18.460 

PRECIO DE VENTA POR KILOGRAMOS 

$15 

$23 

$23 
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es igual al sistema del maíz, pero con la diferencia 

de que este se utilizan 8 a 10 semillas por sitio, para 

hacerle un realeo posteriormente. 

La yuca se siembra en forma vertical y sin ningun 

tratamiento previo a la semilla; la distancia de 

siembra es de 150 entre plantas. 

Control de maleza: Esta labor se hace en forma manu;::il 

de acuerdo al cultivo con dos o cuatro limpias. 

Fertilización: 

fertilizantes. 

En 

Control de Plagas: 

sentido 

Este 

general no 

control es 

se utilizan 

deficiente y 

generalmente se utiliza un sólo producto para todo tipo 

de plagas. 

1.2. 'TitC�ICAS T APROVRCBAMIEWTO DE LA TIERRA 

Se entiende por 

jurídica entre el 

tenencia 

producto 

de 

y su 

la tierra la 

explotación, 

relación 

o sea la

forma como el productor tiene la tierra que explota 

ya sea en calidad de propietario, arrendatario, colono, 

aparcero, cosechero o mediero. 
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El área agrícola según el tipo de aprovechamiento está 

formada por tierras en cultivos permanentes, temporales 

y en descanso, que en conjunto ocupan 8. 750 hectáreas, 

explotadas por 113 propietarios y 175 aparceros para 

un total de 288 fincas. Del total anterior 98 fincas 

están ubicadas en la Vereda 

Xunicipio de Usiacurí. Tabla 5 .  

Luridiza y 190 en el 

1.2.1. 

usos. 

Superficie en descanso, en pasto y en otros 

Las cifras arrojan como resultados una utiliza-

ción en pasto de 4.196 hectárea que representan el 

47,95% 

28,57% son 

del total de la 

descanso 

superficie cultivada; el 

áreas en 

16,58% aprovechadas con otros 

y ocupan 2.500 hectáreas; 

usos, 4,57% en cultivos 

transitorios y 

Tabla 6. 

el resto 0,04 en cultivo permanente. 

En Usuacurí para el año de 1984 se encontraban registra-

das en 

asciende 

el 

a

particulares 

estatales 

Catastro 342 

$97.221.300, 

por valor 

predios rurales 

de los cuales 340

de $94.504.700,

cuyo valor 

son predios 

y dos son 

(del Municipio) por valor de $2.716.600.

l. 2. 2. Número de explotaciones 

abarcan las 

y 

288 

de superficie. Las 

parcelas ya mencio-8.750 hectáreas que 

nadas se distribuyen en seis tipos de tamaño como se 
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TABLA 5. Ubicación y Número de fincas y superficies de las mismas, 

tamaflo, promedio de las parcelas. 1984. 

NOMBRE DE LAS 

VEREDAS 

Luridiza 

Usiacurí 

TOTAL 

NUMERO DE LAS 

PARCELAS Y/O 

FINCAS 

% 

98 34,03 

190 65,97 

288 100 

SUPERFICIE 

TOTAL DE LAS 

VEREDAS 

(HAS.) 

% 

2.950 33,71 

5.800 66,29 

8.750 100 

FUENTE: Caja Agraria. Insagropecuaria, febrero de 1984. 

TAMAÑO PRO

MEDIO DE 

LAS PARCELAS 

30 

30 
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TABLA 6. Usos de la tierra y área dedicada a cada uno. 1983. Municipio 

de Usiacuri, Atlántico. 

usos HECTAREAS % 

Cultivos transitorios 400 4,57 

Cultivos permanentes 4 0,04 

En pastos 4. 196 47,95 

Tierras en descanso 2.500 28,57 

Otros usos 1.450 16,58 

Inservibles 200 2,29 

TOTALES 8.750 100 

FUENTE: Caja Agraria. Insagropecuarias, febrero de 1983. 
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puede apreciar en la Tabla 7 cuyo mayor porcentaje se 

concentra en parcelas de cinco a menos de 20 hectáreas, 

seguidas de las parcelas de uno a menos de cinco 

hectáreas. 

La mayor superficie se concentra en las parcelas de 

100 a menos de 500 hectáreas 

En esta distribución de números y tamaño de las parcelas 

o fincas se muestra la concentración de la tierra en

pocas manos ya que las grandes extensiones de terrenos 

están ubicadas entre 500 hectáreas y más, correspon-

diendo a un número de cuatro fincas con una superficie 

de 1.443 hectáreas. 

Se observa además que a medida que van aumentando los 

tamaños de las parcelas o fincas se va disminuyendo 

su número y aumentando su extensión como lo vemos en 

la Tabla 7. 

l. 2. 3. Manejo de las explotacio�es y créditos ot0r-

gados. El manejo o vigilancia de las explotaciones

se supone puede estar en manos del propio productor 

que bien puede ser el mismo propietario, el arrendata-

rio, el aparcero, el colono, etcétera, o mediante 

administración controlada y en tal caso el manejo es 

delegado en otra persona que recibe el nombre de 

administrador. 
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TABLA 7. Número y tamaño de parcelas o fincas. 1984. 

EXTENSION 

Menores de 1 Ha. 

De 1 a menos de 5 

Hectáreas 

De 5 a menos de 20 

Hectáreas 

De 20 a menos de 50 

Hectáreas 

De 50 a menos de 100 

Hectáreas 

De 100 a menos de 500 

Hectáreas 

De más de 500 Hectá-

reas 

TOTALES 

NUMERO 

56 

109 

so 

39 

30 

4 

288 

% 

19,31 

38,00 

17,24 

13,73 

10,34 

1,38 

100 

SUPERFICIE 

(HAS) 

112 

935 

1.050 

1.660 

3.550 

1.443 

8.750 

FUENTE: Caja Agraria. Insagropecuario, Febrero de 1984. 

6 0  

. % 

1,228 

10,68 

12,00 

18,97 

40,57 

16,50 

100 



El número de explotaciones ya mencionadas es manejado 

entonces en un 72, 14% por el productor y bajo la forma 

de delegación administrativa en un 27,86%. Las cifras 

de reparto se aprecian en la Tabla 8. 

La Caja de Crédito Agrario es la única institución que 

atiende las necesidades crediticias de Usiacurí. 

Los préstamos otorgados para. el sector agropecuario 

exclusivamente por la Caja de Crédito Agraria Industrial 

y Minero provienen de los recursos ordinarios o dineros 

disponibles con que cuenta la entidad. La tasa de 

interés que se cobra varía de acuerdo a la capacidad 

empresarial del propietario que dicha institución finan

ciera clasificada del siguiente modo: 

Pequeños: Son aquellas cuyo patrimonio total 

los $300.000 (empresas). 

no supera 

Mediano: Son aquellas empresas cuyo patrimonio total 

oscila entre $3.000.000 y $6.000.000. 

Grande: Son quellas empresas con un patrimonio de los 

$6.000.000 

otorgados 

del Fondo 

en adelante. En este caso 

deben efectuarse con dineros 

Financiero Industrial, los 

los préstamos 

provenientes 

dos fondos 
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TABLA 8. Reparto de las explotaciones agrícolas en Usiacurí. 1984. 

MANEJO 

Por el productor 

N Q. DE EXPLOTA- % 

CION 

208 72,14 

Por el adminis trador 80 27,86 

TOTALES 208 100 

SUPERFICIE 

EN HAS. 

3.000 

5.741 

8.750 

FUENTE: Caja Agraria. Insagropecuario, febrero de 1984. 

% 

34,39 

65,61 

100 
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enuncia;dos prestan dinero sin límites en su cuantía pero 

no tienen utilización toda vez que los mismos no regis

tran operaciones crediticias en Usiacurí. 

Para las dos primeras clases de empresarios, es decir 

pequeños 

mente de 

y medianos, los préstamos se 

los recursos ordinarios de la 

otorgan normal

Instituci6n de 

los dineros del Fondo de Desarrollo Rural Integral (DRI). 

Los réditos o tasas de interés que la entidad aplica 

en las operaciones son variables de acuerdo a tres tablas 

o modalidades, tasa que la . Caja de Crédito Agrario uti

liza de la siguiente manera: 

MODALIDAD 1: Para cultivos alimenticios incluido el plá

tano, se cobra una tasa de interés que depende del activo 

total o patrimonio bruto de los usuarios de la siguien

te forma: 

- 18% para patrimonio hasta de �300.000.

12% para patrimonios superiores a $300.000 y hasta 

$1.800.000. 
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- 29% para activos brutos superiores a $1.800.000.

MODALIDAD 2: Para cultivos diferentes a los alimentos 

se aplican tasas de interés que correspondan también 

a otros tipos de inversiones como las artesanías. En 

este caso las tienen las siguientes variaciones dependien-

do como la anterior de las variaciones del patrimonio 

bruto del usuario. 

-18% si el patrimonio alcanza un tope hasta de $100.000.

23% si el efectivo total es superior de $100.000 y 

hasta $120.000. 

- 29 para activos brutos de $1.200.000 y mas.

MODALIDAD 3: 22% para todos los tipos de créditos otar-

gados por el Fondo Financiero Agropecuario y el Fondo 

Financiero Industrial que son líneas de crédito que 

redescuenta el Banco de la República. 

Normalmente estos créditos se otorgan para operaciones 



de Fomento sin incluir las artesanías. 

1 .2.4. Créditos por sectores 

SECTOR PECUARIO: Para el año de 1984 según informaci6n 

de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, Agencia 

Barranquilla ,
4 

otorgó préstamos por el orden de 

los $ 16.369 .500,oo de los cuales solamente fueron ainor-

tizados $4.243 .960 ,oo es decir que el balance a diciembre 

31 del mismo año arroja un saldo pendiente por cancelar 

de $12.125.600,oo. 

SECTOR AGRICOLA: El sector agrícola recibi6 solo 

$1 .236.600,oo por concepto de créditos de los cuales 

sólo se amortizaron $ 320.600 ,oo para un saldo pendiente 

en diciembre 31 de $916.000 en términos estadísticos 

y tomados los dos sectores en conjunto el 100 %  estaría 

representado por un valor total de $17.606.160,oo de 

los cuales el 92% corresponde al sector pecuario y el 

7.02% al sector agrícola.

Información de Ejecución Crediticia Regional Atlántico Oficina 
Principal, Barranquilla, Diciembre 1984. p.10. 
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Es de advertir que estos créditos fueron otorgados a 

la tasa del 21%. Es decir para empresarios cuyo patri-

monio bruto oscila entre los $300.000 y un $1.000.000. 

La suma total fue otorgada a 176 usuarios repartidos 

en 43 del sector agrícola y 113 del sector pecuario 

que representan el 24,43% y el 75,57% respectivamente. 

De las 176 familias favorecidas, 56 se encuentran ra-

dicadas en el casco urbano del Municipio de usiacurí 

y 120 en el sector rural. 

Usuacurí presenta un serio problema en este aspecto 

por cuanto existe una baja demanda del crédito y una 

débil promoción del mismo. 

1.3. UBICACION DEL DETERIORO Ain'ESA�AL E� LA ECOHOHIA 

CAPITALISTA 

El contexto de la actividad ' . econom1ca colombiana y a

p a r t i r d e 1 a s re 1 a c i o n e s so c i a 1 e s d e p r o d u c c i ó n vi ge n .. t e 

y de manera particular durante las tres últimas décadas 

dicho modelo 

desiguales que 

económico 

contrasta 

como una manifestación 

se han 

con el 

concreta 

generado unas formas 

desarrollo desigual 

de las dependencias 

articuladas a las viejas formas de producción, así por 
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e j e m p 1 o : en 1 a d é ca da d e 1 7 O e 1 p ro b 1 e m a ce n t r a 1 d e 1 a 

economía agraria era la lucha por la tierra y su respec

tiva tenencia; en el período 78 - 80 la lucha se centró 

en el modelo de una política industrial paralela al 

sistema de comercio exterior; en el periodo 82 84 

el modelo se centra en el diseño de una participación 

comunitaria dirigida por el Estado y al mismo tiempo 

una política de reducción del gasto público y reciente-

mente la formulación de los alimentos "de una economía 

social". Todas estas orientaciones de política económica 

han determinado la existencia de formas de producción 

que todavía persisten donde el sistema capitalista no 

ha resuelto tales contradicciones en virtud de una 

coexistencia pacífica que trata de equilibrarse mejor; 

las viejas formas intentan acomodarse el modelo vigente, 

así por ejemplo, coexistencia entre aparcería y grandes 

unidades de provisión agrícola capitalista. 

La permanencia de sistemas tradicionales de producción 

precapitalista frente a la del orden capitalista; (la 

gran industria). 

La producción artesanal (diversas modalidades) frente 

a la existencia de las grandes multinacionales y

consorcios. 
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Estas relaciones heterogéneas del desarrollo desigual 

son precisamente la que posibilitan ubicar la economía 

artesanal como una forma de producción histórica que 

es contradictoria a la permanencia del sistema ca pita-

lista, en la medida en que sus relaciones de pendenR 

de los actos voluntarios pero cuyos ciclos económicos 

estan determinados por las fuerzas económicas que susten-

tan dicha relación. 

Paralelamente a esta ubicación estructural la artesanía 

de Usiacurí constituy e un ejemplo; claro, real de que 

su interde pendencia en el ciclo económico se halla 

concatenada a lo que hemos denominado "deterioro" defi-

nido como: las difíciles condiciones socio-laborales 

bajo las cuales el campesino artesano produce sus 

tejidos por las determinaciones impuestas por los agen-

tes mayoristas, lo cual se refleja en la calidad del 

5producto y en su "márgen de utilidad". 

Este deterioro en las artesanías en sentido general 

no solo significa una disminución externa a la problemá-

tica sino todo lo contrario; aquellos factores que del 

5ver Anteproyecto, Marco Conceptual, p.19. 
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orden interno desarticulan la producci6n y la distribu

ción y se reflejan las condiciones la�orales, organizati

vas, de mercado y fabricación; es al mismo tiempo produc

to de las condiciones históricas en que la producción 

individual y a partir de la diversificación del trabajo 

se constituyen como elementos cuyo período o ciclo de 

distribución de las mercancías depende del proceso de 

las relaciones sociales de producción capitalista. 

Hasta qué punto las artesanías usiacureñas presentan 

determinado deterioro? 

No podemos inferir que las . condiciones de la producción 

artesanal obedecen al carácter naturalista sino todo 

lo contrario, son las condiciones económicas e históri

cas las que moti van y perpetualizan dicho sistema, es 

decir la reproducen ya que la artesanía como manifesta

ción económica han entrado al circuito económico capi ta

lista no por su aspecto cultural que invoca las raices 

ancestrales del patrimonio étnico a nivel de identidad 

del pueblo, sino por cuanto dicha producción cultural 

en relación a las actividades económicas no generan 

una sólida estructura: 

(tejidos artesanos) como 

surge la 

forma 

producción cultural 

esencial del proceso 

de subsistencia material, lo cual implica concluir, 

que el hecho cultural 

económico. 

se halla supeditado al hecho 
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Tanto 1 a s e s t r u c t u r a s d e 1 d e te r i o r o a r te san a 1 como 1 a s 

formas en que se da se encuentran definidas por distin

tas fases entre las cuales podemos enumerar: 

1. Por carecer el Municipio de Usiacurí de una actividad

económica que se constituya en el renglón fundamental 

del ingreso de la población, surge la producción indi-

vidual artesanal como instrumento mediante el cual las 

familias "resuelven" el problema de subsistencia. No 

es que descarte que la actividad económica sea la agrí-

cola pero dada la coyuntura económica de ésta, la pobla

ción se ha desplazado hacia la producción individual 

artesanal. 

2. El ciclo económico en el cual la artesanía se ve

insertada, está sujeto a las relaciones que se estable

cen entre canales de comercialización del orden capita

lista y canales de un comercio de trueque primitivista. 

3. La presencia de agentes distribuidores mayoristas 

en lo que se refiere al mercado artesanal imponen las 

condiéiónes laborales y de remuneración quedando el 

artesano como un simple instrumento de trabajo. 

4. Si bien es cierto que en el conjunto total de las

mercancias las artesanías logran ingresar en la órbita 
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capitalista de distribución, también es cierto que en 

el mismo proceso de distribución adquiere nuevas condi

ciones de reproducción del sistema precapitaliita. 

5. Los beneficios económicos a partir de los márgenes

diferenciales de precio constituyen de por sí la ausen

cia de formación de capital. 

Cada uno de estos factores demuestra lo siguiente: 

El deterioro artesanal en la economía capitalista 

se ha articulado en forma independiente entre las distin

tas fuerzas que limitan su propio ciclo depresivo. 

El artesano fabrica sus tejidos ininterrumpidamente 

y a cambio de su venta recibe un nivel de salario que 

reinvierte de nuevo en la compra de materiales. 

El campesino artesano continúa reproduciendo el siste

ma en sus condiciones sin que ello refleje un mejora

miento de sus condiciones sociales. 

- El deterioro artesanal a nivel de fabricación se refle

ja por las condiciones laborales, a nivel de financia

ción, de mercadeo y de organización. 
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1.4. GEIIESIS Y DESARROLLO DEL DETERIORO ARTESASAL 

Paralelamente a las condiciones del deterioro, producto 

de las desigualdades económicas anotadas anteriormente, 

se hace necesario ubicar los distintos niveles del dete-

rioro, entre los cuales tenemos: 

- A NIVEL DE FABRICACION

- A NIVEL DE CONDICIONES LABORALES

- A NIVEL DE MERCADEO

- A NIVEL DE ORGANIZACION.

Estos cinco niveles permiten plantear que la artesanía 

de carácter rural es una fuente complementaria de ingre

sos que otras veces constituyen los ingresos directos 

sin otras fuentes. 

Otra �e las características de la artesanía usiacurefia 

es que genera participación en el contexto de la econo

mía local, en la medida en que su producción se distri

buye, utilizando canales de comercialización en forma 

rudimentaria y los del mercado propio donde lógicamente 

se presenta reformación de los precios, elemento que 

es precisamente el que permite la monopolización. Se 

analizará cada uno de los anteriores niveles. 
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l. 4 .1 A nivel de fabricación. 

da para la fabricación de la 

básicamente la Palma de Iraka 

La materia prima utiliza

artesanía la constituye 

que es vendida por los 

intermediarios y comerciantes que son al mismo tiempo 

compradores mayoristas del producto terminado de acuerdo 

a su calidad que deterrnjna el precio. 

La fabrjcación de estos tejidos depende en gran parte 

de los estilos que impriman los- artesanos. 

El deterioro a nivel de fabricación se manifiesta: 

1. Que exista una repetición tradicional de los distin-

tos modelos, como elemento que coarta la creatividad 

de los artesanos en la medida en que muchos productos 

tienen salida al mercado más rápidamente que otros inde

pendientemente del precio. 

2. En algunos casos cuando el artesano es contratado

produce los artículos exigidos por el "patrón" sin pres

trarle la debida atención a la calidad; como consecuen

cia lógica de éste tipo de relación laboral. 

3. Como la artesanía se ha constituido para parte de

la población artesanal en fuente directa de ingresos 

de subsistencia, descuido por esa razón la calidad del 

producto. 
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4. El deterioro a nivel de fabricación tambjén se ve

afectado por el volúmen de producción ya que el artesano 

debe producir la mayor cantidad posible de un bien para 

mantener un nivel de ingreso adecuado, pero lo anterior 

trae como consecuencja bajos njveles en la calidad del 

tejido y por consiguiente una baja del precio. 

1.4.2. A nj veles de condiciones laborales. La relación 

laboral que establecen los c�mpesinos artesanos y los 

mayoristas distribuidores, son relaciones de tipo 

interdependiente en la medida en que el campesino artesa-

no depende de los vínculos que establecen los comprado-

res directos y los agen�es mayoristas que controlan 

la producción y los precios. En este sentido el dete-

rioro de las artesanías se establece por: 

l. La "dominación" ejercida por los mayoristas y distri-

huidores que obliga al artesano a comprarles la materia 

prima bajo la condición de venderle a esos mismos 

agentes los productos ya terminados. De no hacerlo así 

el artesano se verá presionado por la circunstancia 

de no obtener los materiales en próximas oportunidades. 

2. La inexistencia de relaciones laborales contractuales

que aseguren al artesano un ingreso equivalente siquiera 

a un salario , . 

m1n1mo. 
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Gráfica l. Condiciones laborales del artesano usiacureño. 

ELEMENTOS DE ELEMENTO 

DOMINACION 
( Campesino 

(Mayorista Distribuidor) 

NIVELES DE INGRESO PARA SUB

SISTIR� 

DOMINADO 

Ar tesano) 
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3. El campesino artesano se convierte en un "explotado"

que trebaj� para sostener niveles de ingreso de simple 

subsistencia. 

4. La i orma

configurada 

especiales. 

a 

de trabajo 

manera de 

más usual 

"contrato 

en Usiacurí queda 

por obra" y épocas 

s. Los mayoristas establecen "relaciones laborales" 

de dominación generados por el monopolio de las materias 

primas y de la compra de los artesanos. 

6. Esto significa que las.' condiciones laborales frente

al deterioro artesanal, genera ciertos conflictos en 

la medida que el artesano sólo depende de le vente 

directa "fuerza de trabajo". 

1.4.3. A nivel de financiación. Si en los ni veles ante-

riores se ha determinado que no existen las garantías 

socio-económicas para generar un verdadero proceso que 

conlleve a un mejor nivel de subsistencia, las fuentes 

de financiación tanto por parte de Instituciones Credi

ticias generan un mayor nivel de deterioro en tanto 

que dichas fuentes no ofrecen el apoyo que la artesanía 

requiere, máxime cuando la producción que se desarrolla 

es una producción de tipo interno en un mercado cerra-
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do. Además las Instituciones -Corporación Nacional de 

Turismo y Asociación de Artesanos de Colombia-, no han 

de sar rol lado has ta la presente unas condiciones fa vora

b les que permitan la canalización de dichos recursos 

que converjan hacia la reactivación de las artesanías. 

En sentido 

se presentan 

especifico 

por: 

los problemas de financiación 

l. Aunque hay disponibilidad de crédito (Caja Agraria)

no hay respaldo por parte del artesano campesino, quien 

no cuenta o no puede aportar las garantías exigidas 

por las cantidad crediticia. 

2. En la mayoría de los casos la financiación la ofrece

el mayorista para acaparar la producción, lo cual no 

permite al artesano convertirse en trabajador indepen

diente y en el mejor de los casos en un microempresario. 

3. La falta de promoción por parte del Estado.

1.4.4. A nivel de mercadeo. Las artesanías usiacureñas 

en lo que respecta a las distintas formas de su mercadeo 

se presentan así: 

l. Venta Directa: la cual se establece entre campesino
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artesano y los distintos compradores que bajo contadas 

excepciones, son los mayoristas distribuidores. 

2. Almacenes o Tienda: de los mayoristas y distribuido

res; éste agente al comprar la existencia de mercancía 

a los campesinos artesanos establece el contacto entre 

los distintos puntos de venta en la ciudad que por lo 

general son las "boutiques" logrando mayores márgenes 

de utilidad. 

3. Las ferias artesanales y foU::lbricas: estas son orga

nizadas por la Asociación de Artesanos del Atlántico 

en las temporadas de junio y diciembre y que se desarro

lla en la ciudad de Barranquilla donde participan distin

tos artesanos del país y donde las artesanías usiacure-

ñas han venido 

cuando siempre 

participando 

son los mismos 

significativamente, aún 

ya que esto implica 

trasladarse a la ciudad pagando los derechos de partici

pación, gastos de transporte, alimentación donde muchas 

veces las ventas no compensan dicho esfuerzo. 

4. Ventas ambulantes: dada la crisis económica y las

mismas condiciones del deterioro mucho desempleo tanto 

como urbanos como moradores del Municipio y fuera de 

él, han visto en la venta de artesanía una salida 

temporal al problema del desempleo, ubicados en los 
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pustos ambulantes del centro de la Ciudad de Barran

quilla, en las centrales de transporte y en los puestos 

de "San Andresito". 

1.4.5. A nivel de organización. Indiscutiblemente uno 

de los principales problemas que inciden en el deterioro 

artesanal es la ausencia de organización y gremio de 

este tipo que han sido infructuosas; así por ejemplo; 

se tiene que a finales de 1981, la Cámara de Comercio 

fomentó una Cooperativa· de Artesanías de Palma de 

Iraka, pero los intereses personales y económicos de 

algunos de sus socios hjzo desintegrar dicha organiza

ción, situación que ha sido el obstáculo en la población 

artesanal que se ha mantenido bastante reticente a cual

quier tipo de organización; de ahí que estos prefieren 

desarrollar su actividad en forma independiente sin 

la participación de algún ente oficial o privado. 

Cada uno de estos niveles han conducido al sector arte

sanal de Usiacurí a un deterioro socio-económico y ha 

permitido de�arrullar la hipóte�ls en el sentido que 

la actividad artesanal en el desarrollo económico es 

una fase de retroalimentación del sistema capitalista 

a partir de que las relaciones de producción que genera 

la artesanía es un tipo de relación precapitalista, 
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Gráfica 2. 

H VISITANTES 

Relaciones entre canales de comercializa-

ci6n y mercado actual. 

ARTESANO CAMPESINO 

MAYORISTAS 

HPARTICIPACION EN FERIAS L. � BOUTIQUES 
r

....... i .. 

VENDEDORES AMBULANTES ,... - EXPORTACION
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TABLA 9. Comportamiento del crédito agrícola, según sectores en el Municipio de Usiacurí. 1984. 

CREDITOS PRESTAMOS % NUMERO DE 

OTORGADOS USUARIOS DE 

CREDITO 

Pecuario 16.363.500 92,98 133 

Agrícola 1.236.600 7,02 43 

TOTAL 17 .606.100 100 176 

% AMORTIZACION 

DEL CREDITO 

75,7 4.243.960 

24,43 320.600 

100 

SALDO REPARTO POR FAMI-

POR CAN- LIAS FAVORECIDAS 

CELAR = 176 

12.125.600 €asco urbano 56 

916.000 Sector rural 120 

176 

FUENTE: Caja Agraria. Regional Atlántico. Información de Ejecución Crediticia. Barranquilla. 1984. 



en tanto que las unidades productivas no son superiores 

a cinco personas cuyos niveles salariales no alcanzan 

a promediar el salario mínimo. 

81 



2. EVALUACION DE FACTORES ECONOMICOS DE LA ARTESAMIA

UJSIA ClDREIA

2. l. COSTO DE FABRICACION, PR�CIOS, INGRESOS Y RKliTABI

LIDAD 

Según se ha establecido en los niveles de deterioro arte-

sanal, uno de los condicionamientos que ejerce mayor pre-

. , 

SlOn para las mercanc1as artesanales, es que su valor 

de cambio se queda en la órbita de la subsitencia material 

para el campesino artesanal, mientras que el agente mayo-

rista en el precio final establece márgenes de rentabili-

dad que frente al valor total de las mercancías se consti-

tuye en una verdadera renta, a consecuencia de los inter-

cambios de contratación y subcontratación laboral. 

En este proceso de fuerzas interrelacionadas los costos 

de fabricación están participando en dos direcciones a 

saber: 

12• En sentido de retroalimentación al margen de utilidad.
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2 ° . En sentido de permanencia de las relaciones sociales 

de producci6n. 

Veamos a continuaci6n c6mo se presentan y se desarticulan: 

2.1.1. En sentido de retroalimentaci6n al margen de uti-

lidad. De acuerdo a las oscilaciones de los precios impues-

tos por los agentes mayoristas, éstos retroalimentan su 

margen de utilidad por cuanto: 

- Poseen el mayor volumen de capital.

No dependen exclusivamente de la comercialización de 

las artesanías en virtud que ejercen otras actividades 

económicas. 

- Monopolizan las ventas de materia prima.

Establecen relaciones contractuales entre campesinos 

artesanos, contituyendo un grupo de proveedores de artesa-

n1.as. 

Según la coyuntura del mercado artesanal, establecen 

los precios de la compra para el artesano independiente 

y el precio de ventas en sus respectivos puestos de comer-

cializaciones. 



Según se desprenden de los anteriores elementos la retro

alimentaci6n al margen de utilidad se proyecta sobre la 

base de que el artesano que produce tanto su puesto de 

trabajo como también los niveles de ingresos y que gastan 

en su propia subsistencia es decir el artesano fabrica 

para vender y luego subsistir. 

Veamos a continuación las siguientes ilustraciones: 

TABLA 10. Costo de fabricación objetos artesanales ( 10 

paneras). 

MATERIA PRIMA 

Palma de Iraka 

Alambre 

Aguja 

Costo Total M.P. 

CANTIDAD 

1 Mazo 

1 Kilo 

1 Unidad 

FUENTE: Instrumerito de Recolección 

de la investigación directa. 

de datos 

COSTO 

$110,oo 

$200,oo 

$ 12,oo 

$322,oo 

a partir 

Nótese que el artesano para la elaboración de 10 paneras 

necesita de $322 que representa el costo de las materias 
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primas: si incluimos el tiempo socialmente necesario para 

su e 1 abo ración que es de tres ( 3: O O) hora s. por panera 

obtendremos que se necesita de treinta (30) horas equiva

lentes a cuatro (4) días laborales de 8 horas diarias; 

es decir que en este caso el artesano obtendrá ingresos 

diarios de sólo $44,50 ya que el valor de cada panera 

impuesto por los intermediarios es de $50,oo. En términos 

numéricos se liquida así: 

Valor de venta de las 10 paneras: 10 x $50 

Menos 

Costo de la Materia Prima 

Ganancia 

$500,oo 

322,oo 

$178,oo 

Reparto de la ganacia en el tiempo socialmente necesario pa-

ra su elaboración $178 
= $44,50,oo 

4 días. 

En esta relación donde se presenta el proceso de retroa

limentación de subsistencia y por ende conlleva a lo que 

hemos venido denominando deterioro socioeconómico de las 

artesanías. 

2.1.2. En sentido de permanencia de las relaciones socia-

les de producción. Si el artesaño Usiacureño independien....! 

temente del canal de distribución vende sus objetos a 
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los precios que en el mercado se dan, (aún cuando los 

agentes mayor�stas además de controlar el mercado, venta 

de materias primas y movilizar el mismo), queda reducido 

a un intrumento que facilita el desarrollo socioecon6mico 

de las fuerzas monop6licas, es decir le da un proceso 

de articulación entre fuerzas dominantes y poblaci6n arte

sanal que generan la reproducción del sistema de produc

ción pre capitalista, en tanto que el artesano usiacureño 

por producir objetos de servicios y objetos de decoración 

donde la fuerza del valor trabajo, es determinada por 

el sistema monopólico que es precisamente lo que sucede 

al interior del desarrollo desequilibrado y por consi

guiente la coyuntura misma del mercado genera sus ciclos 

depresivos, tal como se puede apreciar en la Gráfica l. 

El ciclo depresivo artesanal es generado tanto por los 

controles del mercado artesanal por parte de los agentes 

monopolistas como por las exiquidades que se dan al inte

rior de la venta de fuerzas de trabajo, conllevada enton

ces a la permanencia de las relaciones sociales de produc

ción vigente. 

Al observar entonces que los precios de los productos 

artesanales en general dependen en grado sumo de las rela

ciones monopólicas, hay que ac lara·r que 1 as condiciones 

de los precios dados por el productor, se hallan en víncu-
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Esquema l. 

MEDIOS DE PRODUCCION 

�;IGENTE�MAYORISTA CONTROL AL  MERCADO ARTESANAL 

ARTESANO VENDE SU -:FUER- _ _, 

ZA DE TRABAJO 

REPRODUCCION DEL 

SISTEMA ECONOMICO 

SUB SISTENCIA 

CICLO DEPRESIVO 

ARTESANAL 

BAJOS 

INGRESOS 

CONTROLOO 

CANALES 
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lo estrecho con lo que en la actualidad se ha planteado 

con la Misi6n Chenery: "El d proceso e desarrollo está 

siempre acompañado de cambios de gran importancia en la 

estructura de actividad econ6mica . La participaci6n del 

sector primario (en particular de las actividades agro-

pecuarias) en la producci6n global tiende a disminuir 

al tiempo que aumenta aquella que proviene de actividades 

manufactureras y de algunos . . " 6 servicios , y más adelante 

continua el informe: "Las últimas transformaciones de" 

la economia nacional han provenido del sector primario 

pero que durante los últimos tres períodos ha venido incur-. 

sionando el sector servicios no sólo en el comportamiento 

de la economia en sí, sino también en la generaci6n de 

empleos, independientemente de que éstas sean denomina-

·das semitemporal y fortalecimiento de las poblaciones

7
subempleadas". ·' 

Si analizamos que al interior del sector manufacturero 

y de servicios el surgimiento de l a  poblaci6n económica-

mente activa y dentro de ésta los denominados trabajadores 

independientes, familiares no remunerados, el cawpe�ino 

artesanal al entrar en el proceso econ6mico de la venta 

6 CHENERY, Holly. Misi6n de empleo, Informe Final. Bogotá, 1986.
p. 2 •

.7
CHENERY, Holly. Op. cit. p.3. 
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de fuerza de trabajo y la mercancia en el proceso de pro-

ducci6n de capital, no s6lo esta actividad se articula 

al mismo modo de producci6n vigente sino que genera en 

su proceso interno unas relaciones de producción del orden 

precapitalista que se refleja desde el mismo proceso de 

fabricación, precios y la utilización de canales de comer-

cialización. 

Veamos a continuación una lista de precios que incluye 

lo que el artesano denomina "ganancia"(Ver Tabla 11). 

Si analizamos la columna tres (Tabla 11), observamos como 

la diferencia entre el costo de fabricación y el precio 

final no obedecen a un orden previo, pues ella (la utili-

dad) ingresa nuevamente a los costos de fabicaci6n; a 

medida que el precio final se incrementa la diferencia 

se mantiene mas o menos de la mitad de las "ganancias", 

los ingresos promedios por venta final del producto no 

contituyen bajo ninguna modalidad la proporción matemá-

tica y , . 

economica de rendimientos de inversión, es más, 

converge a lo que hemos denominado "ciclo depresivo artesa-

nal". 

En este ciclo se halla el precio en el cual es artesano 

productor logra cierto "margen de rentabilidad" a partir 

de la diferencia de los costos de fabricación y que depen-
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TABLA 11. Relaci6n entre el precio final y costo de fa-

bricaci6n de los productos artesanales. Usiacurí. 

PRODUCTOS 

Paneras 
Individuales 
Papeleras 
Porta vasos (doce-
nas) 
Bolsos 
Cofres (juegos de 
tres) 
Binchas 
Abanicos 
Canastos 
Servilleteras 

* 

PRECIO 

FINAL 

$ 50,oo 
40,oo 
80,oo 

180,oo 
150,oo 

130,oo 
12,oo 
30,oo 

150,oo 
30,oo 

COSTO 

FABRICACION 

# 32,oo 
24,oo 

·ss,oo

100,oo 
100,oo 

60,oo 
3,oo 

13,oo 
90,oo 
10,oo 

TOTAL 

1 - 2 * 

$ 18.oo 
16,oo 
25,oo 

80,oo 
50,oo 

70,oo 
9,oo 

17,oo 
60,oo 
20,oo 

!�.PRECIO FINAL: Impuesto por el intermediario.

2° .COSTO DE FABRICACION: Es la sumatoria ocasionada por los 

costos de los elementos necesarios para la elaboraci6n dé 

los diferentes objetos artesanales. 

3° TOTAL DIFERENCIA: Es la diferencia que queda entre el pre-

cio final y costo de fabricaci6n, y que �l artesano supone, 

"ganancia". 

FUENTE: Instrumento de recolecci6n de datos basados en la 

muestra. 
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den en gran parte del numero de objetos bajo consideracio-

nes fluctuantes. en el mercado interno, así por ejemplo, 

encontramos precios tales como: 

Pantallas $1.200,oo 

Bolsos grandes 700,oo 

Licoreras 250,oo 

Portacarteras 300,oo 

Juego de floreros (3) 400,oo 

Baúl juego (3) 500,oo 

Estos precios frente a los primeros conllevan como dijimos 

un mayor proceso de comercializaci6n directa en virtud 

que el artesano productor desarrolla sus ventas direc-

tas logrando así mantener los niveles de ingresos que 

no obstante están sometidos a las presiones del mercado 

interno, entran también al proceso de producci6n del dete-

rioro artesanal. 

Para plantear los niveles de ingreso de la poblaci6n arte-

sanal tendremos en cuenta la poblaci6n, en el caso rural, 

en el municipio de Usiacurí; según datos estimados del 

Censo de poblaci6n de 1973 y los de 1985, la muestra estra-

tificada del presente estudio y las tendencias de la pobla-

ci6n económicamente activa para luego inferir la pobla-

ción artesanal. 



TABLA 12. Poblaci6n urbana rural. Municipio de Usiacurí. 

AÑOS 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

URBANO 

4.882 

4.905 

4.989 

5.076 

5 .163 

5.609 

SECTORES 

RURAL 

759 

772 

785 

798 

812 

350 

TOTAL 

5.581 

5.677 

5.744 

5.874 

5.975 

5.959 

FUENTE: Anuario Estadístico Departamento del Atlántico. 1985 

DANE. 

La población del municipio de Usiacurí en el período seña

lado según se desprende del anuario estadístico no ha 

sufrido una significativa tasa de crecimiento ya que el 

incremento anual pasó de 1973 a 1984 al 1. 56%; ha sido 

su estructura económica la que como en los demás municipios 

del departamento, presentan algunas transformaciones como 

la actividad agropecuaria, no sólo ha disminuido en el 

volumen de su productividad sino también en el incremento 

de la tasa de desempleo, la monopolización de la tierra 
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y la distribuci6n de la misma. 

Estos sectores determinan que la poblaci6n econ6micamente 

activa según ramas de las actividades econ6micas y en 

especial la industria manufacturera ha entrado en una 

severa crisis, donde la poblaci6n se ha desplazado a la 

actividad artesanal como una alternativa a la misma crisis, 

pero esta permanencia que al parecer se hacía temporal, 

se ha constituido ya en fen6meno intrínseco entre dos 

fuerzas contradictorias: por un lado la transferencia 

de la tecnología agroindustrial en manos de una clase 

capitalista del agro "burguesía rural" y por el otro lado 

las relaciones precapitalistas cuyos protagonistas son 

la poblaci6n artesanal que de una u otra forma proviene 

de los sectores de los campesinos sin tierras, de los 

trabajadores familiares sin 
. , 

remunerac1on y de ciertos 

aparceros, es decir la artesanía como actividad misma 

es en ese proceso de convergencia de fuerzas opositoras, 

aparece como una estructura , . 

econom1ca de aparente genera-

ción de empleos y de ingresos, en la medida que esta pobla-

ci6n desde el mismo proceso hist6rico converge hacia el 

modelo de reproducci6n de la forma de explotaci6n del 

sistema vigente. 

Veamos a continuaci6n la evoluci6n de la poblaci6n e cono-

micamente activa en el municipio de Usiacurí. 
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TABLA 13. Municipio de Usiacuri, Población económicamente 

activa. 1973 - 1984. 

POBLACION 

DESCRIPCION 
1973 1984 

% % 

Activa 1.228 24.80 3.538 59.21 

Inactiva 3.726 75.20 2.437 40.79 

Total 4.954 100.00 5.975 100.00 

FUENTE: DANE. XIV Censo Nacional de Población y III de vi-

viendas. Octubre 24, 1973. 

La población económicamente activa de Usiacurí para el 

año de 1973 es de 1.228 personas las cuales, constituían 

un 24.80% de la población, o sea, 3.726 personas corres-

ponden a lo económicamente no activos, a aquellos incapa-

citados para trabajer o me!!0res de 15 años, estudiantes, 

esta población económicamente 
1 

activa corresponde a las 

edades entre 15 y 65 años considerando la población en 

edad de trabajar. 

En 1984 la población económicamente activa es de 1 orden 
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de 3 • .S38, o sea, el 59.21% de su poblaci6n total que as

ciende a 5.975 habitantes. 

Basado en la definici6n Poblaci6n Económicamente Activa 

(edades entre 15 y 65 años) que para el municipio de Usia

curí suman 3.538 personas que deduce que al restar la 

fuerza de trabajo compuesta por 1.212 personas tendremos 

el índice de desempleo para 1984 del orden de personas 

equivalentes al 37.48% total de la fuerza de trabajo. 

Si dentro de esta poblaci6n económicamente activa clasifi

camos la población artesanal del municipio de Usiacurí 

a partir del diseño de la muestra obtenernos los siguientes 

resultados (Ver Tabla 14). 

Corno se puede apreciar en la Tabla 14, de la población 

encuestada el 45.76% son artesanos, superando casi en 

la mitad a la actividad agropecuaria, esta población arte

sanal combina en su gran mayoría las dos actividades inde

pendientemente del sexo, también se nota que la población 

dedicada a otra rama de actividad secundaria para lo cual 

podernos afirmar que no existe en el municipio alguien 

que no sepa tejer aún cuando sea de manera esporádica, 

de ahí entonces que los ingresos de este sector presenten 

ciertas inconsistencias para lo cual analizaremos inmedia

tamente. (Ver Tabla 15). 
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TABLA 14. Distribuci6n de la poblaci6n por rama de acti

vidad. 1985.

SECTORES OCUPADOS 

Agropecuarios 541 

Manufacturero 1.012 

Electricidad (gas 

agua) 32 

Construcción 160 

·comercio 113 

Transporte 32 

Establecimientos

financieros 113 

Servicios comunales

sociales 86 

No específicos 123 

Total :2.212 

PARTICIPACION POR 

SECTOR· 

24.46% 

45.76% 

1.45% 

7.26% 

5.09% 

1.45% 

5.09% 

3.87% 

5.57% 

100.00% 

En el sector manufacturero se halla ubicada la población artesanal. 

FUENTE: Directa tabulación manual resultado encuesta. 
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TABLA 15. Distribución de la población por niveles de ingresos en sectores. 1985 

SECIU<ES MEID3 lE $5.(XX).... $10.(XX).... $15.(XX).... $20.(XX).... $25.(XX).... �.(XX).... $35.(XX).... $40.cro $45.(XX).... $:().ero �-TOTAL 

$5.cro $'9.cro $14.cro $19.cro $24.cro $29.cro $34.cro $39.cro $44.cro $49.cro y MAS 

Agrope-
cuario 75 187 171 21 21 16 16 11 11 6 6 541 

Mmufact. 825 lffi 21 1.012 

Elá::tric. 
(G.Agua) 11 11 5 5 32 

Coostnx:. 16 00 43 21 43 100 

Carercio 5 32 16 38 11 11 113 

'I'rans¡x>rte 12 5 5 5 5 32 

Establee.:-· 
Finaocieroo 32 27 16 32 6 113 

Servicios C. 

Sociales 16 11 27 11 5 11 5 ffi 

No especí-
fi.co. <l3 22 16 16 5 11 5 123 

'IOI'AL 953 402 :ro !.:() 1213 00 37 33 21 11 17 2.212 

FUENJ.E: Taoolaci.6n mmual. Resultado de Fncuestas. 

'° 
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Los ingresos de la poblaci6n que oscilan en menos de 

$5.000,oo representados en el 37 .30% no s6lo cons.t,ituyen 

la mayoría de la poblaci6n artesanal, sino que también 

se ven sometidos por las relaciones de dependencia: 

Los ingresos del segmento de la población que oscilan 

entre $5.000,oo y $9.000,oo, representados en el 7.50%, 

desarrollan una mayor capacidad de venta y se constituyen 

en pequeños intermediarios, ya que éstos los venden a 

precios un poco mas elevados, y en el proceso mismo de 

la circulación de mercancias, éstos generan sus propias 

demandas, 

Los ingresos del segmento de la población que oscila 

entre los $10.000,oo y $14.000,oo, representan el 0.94%, 

están constituidos por artesanos que al tener su propio 

mercado, éstos distribuyen directamente para alm�cenes, 

boutiques para las ciudades de Barranquilla, Cartagena 

y Santa Marta, además son quienes participan en forma 

.regular en las ferias artesanales organizadas por la Aso-

ciación de Artesanos del Atlántico, con sede en Barranqui-

lla. 

Si vemos la anterior situación en la Tabla 16, notamos 

que el 0.94% de la población artesanal representa en la 

movilidad del ingresos una posición más que sólida frente 



al resto de la poblaci6n que en el conjunto total de la 

poblaci6n artesanal (el 45.76%) se constituyen en los 

agentes monopolizadores del mercado artesanal, como 16gica 

consecuencia del desarrollo desigual de las fuerzas socia

les de producción de capital, donde los flujos de renta

bilidad oscilan de acuerdo a la coyuntura misma del canal 

que comercializa. 

TABLA 16. Distribución porcentual de la población artesa

según nivel de ingresos. 

NIVEL DE INGRESOS 

·Menos de $5.000,oo 825 

De $5.000,oo a $9.000,oo 166 

De $10.000,oo a $14.000,oo 21 

Total 1.012 

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. 

% 

37.30 

7.50 

0.94 

45.76 

Ahora bien, de acuerdo a los precios establecidos en el 

mercado de la artesanía y teniendo en cuenta su hetero

geneidad, al establecer determinados márgenes de rentabi

lidad, no podemos generalizar como si se tratara de un 
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producto de bien intermedio o de consumo, en primera ins

tancia, porque la artesania como mercancia que entra al 

circulo de transf ormaci6n de capital e ingresos, la "ren

tabilidad" que se puede establecer o reducir depende en 

grado sumo de: 

1 2 • Controles a los precios según canales.

2 2
• Calidad del producto y su mercado interno; esto sig

nifica que la rentabilidad no es suma total, es consecuen

cia inmediata del proceso determinante en el precio dife

rencial que en el conjunto total de las mercancías, el 

excedente, se constituye -como la "rentabilidad" que en 

sintesis no es más que lo que queda al artesano para sub

sanar sus necesidades y socializar el tiempo y costo de 

la mercancía, sobre todo si se analiza la composición 

o distribución promedio de los costos de las artesanías

en porcentajes. 

- Tendremos que la "rentabilidad" ocupará una proporción

inversa al total de ingreso, el cual reproduce los gastos, 

como las fases de dependencia que implícitamente conllevan 

al deterioro de la artesanía, donde solamente un segmento 

de la población si amplía sus ingresos y genera mayores 

márgenes de rentabilidad, en virtud que constituyen la 

monopolización. 
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TABLA 1 7. Distribuci6n porcentual de los costos de los 

artesanales. 

ITEM 

Materia prima 

Mano de obra 

Gastos generales 

Total 

% 

45.0 

45.0 

10.0 

100.0 

FUENTE: Cálculo estimado del autor. 

En sintesis, encontramos que los costos de fabricación, 

precios, ingresos y rentabilidad, constituyen solo un 

proceso de convergencia hacia el deterioro artesanal, 

mientras unos logran capitalizar para ampliar la esfera 

de dominaci6n, otros, apenas subsisten para vitalizar 

sus necesidades socio-materiales pero ambos factores inde

pendientes de su rol económico sustentan el deter.io�o, 

porque cada uno de ellos, genera su contradicción para 

retroalimentar la transición de la dependencia precapita

lista a la capitalista, tal como se aprecia en el F.sq'ue·m:a 

2. 
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Esquema 2. 

COSTOS REALES 1 + I PRODUCCION .1 = COMERCIALIZACION 

RENTABILIDAD ....--

SUBSISTENCIA DETERIORO ARTESANAL 



2.2. CAIALES DE DISTIIBUCIOS Y MOIOPOLIZACIOI DEL MERCADO 

En el proceso de fabricaci6n de objetos artesanales en 

el Municipio de Usiacurí, la materia prima básica la cons

·tituye la palma de Iraka, que es cultivada en el Departa

mento de Bolívar ( Municipio de Maria La Baja) cuyas

tierras fértiles se adaptan a su cultivo, situación adver

sa en el propio Municipio de Usiacurí, donde se cultiva,

ni se ha efectuado un proyecto de factibilidad frente

a tal cultivo.

Entonces, la situació se constituye en otro factor parale

lo al deterioro artesanal, originándose el acaparamiento 

por parte de los mayoristas quienes lo distribuyen. Además 

de obstaculizar el proceso normal de fabricación, se cons

tituye en un problema para incrementar los costos y -el 

precio final del producto. 

La distribución del producto se inicia mediante la mono 

polización de la venta de la palma de Iraka, bien sea 

distribuida desde Maria La Baja, Planeta Rica, hasta 

Usiacuri, donde los propios monopolizadores, son quie-

nes la expenden. Es decir, no sólo venden la materia 

prima (mazo) sino que le compran la producción 
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artesanal al campesino, situación que da pie para generar 

una doble dependencia: 

1 ª . Venta de materia prima. 

2 ª . Compra de sus productos, 

proceso. 

y lo que implica todo el 

Cómo se revela al interior de la comercialización, 

la monopolización del mercado?. 

Qué tipo de agentes intervienen y cuál es la inciden

cia frente al precio final y al comprador?. 

Si bien es cierto que la fabricación de artesanías usia

cureñas no es acompañada de un proceso técnico comple

jo sí se dan relaciones contradictorias en su propio 

mercadeo, como por ejemplo: 

- Precios finales.

- Coyuntura externa e interna.
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- Situaci6n general de la economía, etcétera.

Esto nos prueba que los canales de distribuci6n demuestran 

su propio deterioro. 

En la canalizaci6n de las artesanías intervienen los si-

guientes agentes: 

AGENTE MAYORISTA: Está constituida por un reducido 
,numero 

de personas naturales que no son estrictamente campesinos, 

sino que se dedican a otras actividades , . 

economicas, como 

por ejemplo al sector transporte de pasajeros y al seE-

tor agrícola. 

Estos agentes tienen su propia demanda, ya que al poseer 

capital cuentan con una tienda donde además se vende la 

materia prima (palma, alambre), establecen ciertas rela-

ciones como por ejemplo: 

- Entregan a un grupo de campesinos artesanos una. determi-

nada cantidad de materia prima, para qu.e elaboren ciertos 

pedidos; al cabo de una semana el agente le cancela el 

val.or de los productos (tejidos). Aquí se establece una 

forma de artesano asalariado, donde solamente este vende 

su fuerza de trabajo. 
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- El agente compra cualquier cantidad de productos artesa

nos (independiente de quien sea) y los vende en su tienda 

o almacén.

AGENTES INTERMEDIARIOS: Este le compra al agente mayorista 

o a un grupo de artesanos independientes sus productos,

y éste se encarga de venderlos por diferentes municipios 

y almacenes en las ciudades de Barranquilla, Cartagena 

y Santa Marta. 

AGENTE MINORISTA: Lo constituye un segmento representati

vo de artesanos, casi siempre de los mejores tejedores 

quienes imponen los modelos y creaciones, éstos los venden 

mediante pedidos seleccionados, bien sea para personas 

independientes como a determinados almacenes. 

La intensidad del. proceso de comercialización y monopoli-

zación depende en 

que ellos están 

gran parte de la coyuntura de la demanda 

generando, sobre todo de las caracterís-

ticas de precios entre un 

la diferencia no sea mucha; 

ce en esta relación en la 

comerciante y otro, aún cuando 

lo fundamental.que se estable

capacidad de producción que 

es acaparada por el mayorista, donde muchas veces el· arte

sano por sus dificultades económicas, sugiere un anticipo, 

que va destinado a los gastos de su casa (familia). En 

esta forma, el grado de dependencia y monopolización se 
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da en términos absolutos donde el artesano se constituye 

ya en instrumento de y para su monopolizaci6n, es decir, 

el tránsito de jornaleros y aparceros a un artesano asa-

lariado o lo que es igual: de un trabajador familiar no 

remunerado a un trabajador artesano asalariado, cuya fun-

. ' cion es la de producir y profundizar la 
. . ' 

esc1c1on entre 

el capital y la fuerza asalariada explotada; paralela 

a los agentes, hay otra forma de comercializaci6n cons-

tituida por la feria artesanal organizada por la Asocia-

ci6n de Artesanos del Atlántico, donde participan los 

distintos artesanos tanto de la Costa Atlántica, como 

del resto del país. 

En lo que respecta a los artesanos de Usiacurí, son reduci-

dos, quienes participan en la feria (no mayor de 3), que 

generalmente no es artesano, que a su vez, son miembros 

activos de tal 
. . ' 

asoc1ac1on, logrando unos 

aceptables que otros campesinos artesanos. 

En síntesis, los canales de comercializaci6n 

márgenes 
' 

mas 

y los grados 

de monopolizaci6n que se establecen en el deterioro de 

la artesanía usiacureña, se hallan articuladas a la depen-

dencia estructural de su reproducción de capital y a la 

reproducci6n de su fuerza asalariada, que en conjunto 

generan su propia coyuntura 
. ' . 

soc1oeconom1ca, donde la pers-

pectiva de la demanda se cuantificará según la fuerza 
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que la establece y la periodiza. 

2.3. PEISPECTIY A DE LA DEMANDA ARTESANAL DEL NUJUCIPIO 

DE USIACUII 

Hemos planteado que mientras la artesanía usiacureña se 

mantenga frente al monopolio de los agentes mayoristas 

e intermediarios, no puede establecerse una flexibilidad 

en su demanda, no porque no se pueda crear, sino fundamen

talmente por las relaciones que se presentan ya que cada 

agente al generar su propia demanda adquiere sus propias 

características. 

Si hacemos un cálculo estimado de venta de uno de los 

agentes y lo proyectamos su demanda en su cobertura, po

demos inferir los datos que se observan en la Tabla 18. 

Nótese que los períodos de mayor venta lo constituyeron 

los meses de Mayo, Junio y Julio, (último trimestre) del 

primer semestre de 1986, por cuanto hay eventos que susci-

tan el incremento (día de la Madre, Feria . Artesanal), 

además (factor determinante) que el agente mayorista tam

bién es transportador, lo cual facilita para aumentar 

y cualificar la demanda, por los municipios cicunvecinos, 

y por las ventas en Cúcuta, San Antonio (Venezuela). 
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TABLA 18. Venta estimada de productos según cantidad y 

PERIODO 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Total 

FUENTE: 

pesos de un agente mayorista (Agustín Ujueta:El 

Porvenir). Usiacurí 1986. 

NQ DE OBJETOS % 

1.048 8.0 

1.790 13.6 

1.638 12.5 

1.745 13.3 

2.314 17.6 

2.036 15.5 

2.515 19.2 

13.086 100.0 

VOLUMEN DE VENTAS 
(Miles de pesos). 

$17.048 

19.936 

18.431 

19.317 

26.349 

24.186 

26.789 

$152.056 

Datos suministrados por el Señor Agustín Ujueta, 

basados en una rústica libreta de cuentas. 
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Si la mayor participaci6n porcentual pas6 del 17.6% 

en Mayo a 19.2% al finalizar Julio respectivamente, el 

incremento obedece a que los mayoristas utilizan a un 

grupo de vendedores, quienes se encargan de la promoci6n 

especialmente en las ciudades. 

- Los ingresos por concepto de venta por ser heterogéneos,

da un promedio mensual de 1.869 objetos para un total 

de $21.722 y una participaciin del 14.2% del conjunto 

total. Lo que significa un stock bastante aceptable, ya 

que la artesanía no constituye su actividad 
, . 

economica 

central. Vemos que los agentes mayoristas al estar generan-

do su propia demanda, van· logrando acentuar el capital 

de manera especial porque considera " que cualquier teji-
8 

do se vende" y esencialmente porque poseen el capital. 

Ahora bien, si analizamos el comportamiento de la demanda 

estimada en un agente minorista, o artesano independien-

te para poder hallar las diferencias y las perspectivas, 

encontramos los siguientes datos: (Ver Tabla 19). 

El promedio de 'fenta mensual en el periodo señalado 

es de 70 objetos para representar el 14.2% del volumen 

y $6.033, lo que demuestra las características intrínse-

8 
Hace alusión que en el mercado Artesanal no importa la calidad 

del tejido ( según el mayorista ) ya que ésta se vende por sí 
sola. 
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TABLA 11. Venta estimada de productos según números y pesos 

de un agente minorista y/o artesanos independien-

tes. 

PERIODO NUMERO DE OBJETOS % VOLUMEN DE VENTAS 

Enero 45 9.1 4.436 

Febrero 70 14.2 6.138 

Marzo 53 10.7 3.987 

Abril 33 6.7 2.874 

Mayo 109 22.1 9.436 

Junio 94 19.1 8.049 

Julio 87 17.7 7.312 

Total 491 100.0 42.232 

FUENTE: Datos suministrados por la señora LIA DE PAJARO,ba

sados en sus cálculos. Recopilaci6n del autor. 



cas al proceso de deterioro y de proletarizaci6n del cam-

pesinado artesano. 

- Al ocupar una posici6n de mera subsistencia la tendencia

de la demanda es estática y se genera por las fuerzas 

del propio mercado artesanal. 

- La tendencia no sólo es estática, sino además se cons-

tituye en una herramienta de obstáculo al desarrollo econó-

mico, en virtud de su desplazamiento y la población para 

poder subsistir se ubica en otros sectores 

logrando ciertos márgenes " mas estables". 

' . 

econom1.cos, 

Es entonces concluyente, que la perspectiva de la deman-

da de artesanía, al no generar ciclos _de retroalimentación 

y reactivación, se da por efectos de la tradicionalidad 

y consuetudinaria ac ti vid ad que conlleva a una asimila-

ción de factores subdesarrollados, consecuencia del modelo 

económico imperante. 

2. 4 . EFEC'!'QS DEL DE1EIIORO AKU!SA.NAL Y SU IKCIDEllllCll 

EK LAS COllllDICIOllllES SOCIO� ECOROKICAS 

El comportamiento de la economía nacional, los distintos 

sectores generan su participación en el desarrollo econó-

mico, pero si tenemos en cuenta el último cuatrenio en 
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lo que se refiere al producto interno bruto el sector 

informal ha acentuado su desarrollo hasta el punto de 

participar en la generaci6n de empleos, no así ha sucedido 

con las _artesanías, no tanto porque el Estado no haya 

formulado algún plan sectorial, sino que la misma dependen-

cia , . 

economica ha conllevado al estancamiento de ella; 

la situación no es manejable o controlable por medio de 

créditos o asistencia técnica, el problema artesanal no 

está solamente vinculado a ésta carencia e xclusiva de 

infraestructura sino que se trata de unas razones más 

fundamentales, que han permitido lo que el profe sor Osear 

Delgado llama 11 la readecuación y/o transformación de 

9 
la proletarización del campe�inado" esto es, el artesano 

al producir directamente con su fuerza laboral, su labo-

riosidad, tradicionalidad y tejido artesanal, se consti tu-

ye en mercancía para s í  donde su " valor" al no repre-

sentar el contenido real, se traduce entonces en la depen-

dencia de formas atrasadas de producción con respecto 

a la imperante, es decir, la vinculación de dos formas 

de producción subsistentes: La precapitalista y la capita-

10 
lista. 

10 

DELGAOO, Osear. La estructura Agraria en Colombia. Economía Co
lombiana NQ. 160-161. Agosto- Septiembre 1984, Bogotá, p.41. 

Significa que independientemente de los canales de comercialización, 
siempre existe un volumen de venta, más no canaliza por factores 
externos sino por la importancia que cuenta la artesanía. 

113 



Las Artesanias del Municipio de Usiacuri, como otras de 

distintas regiones del pais, no han sido significativas 

durante el proceso de desarrollo econ6mico, esto se consta

ta en que la mayoría de su poblaci6n se está vinculando 

a otras actividades econ6micas distintas. 

No se trata de "pérdidas de valor.es " o " pérdida de las 

tradiciones " de alguna forma el Estado debe explicar 

el porqué de la existencia de las viejas formas de produc-

ción y afirmando que hoy la artesanía está en manos de 

la población de la tercera edad, es una prueba suficiente. 

Esta coexistencia de formas .de producci6n es lo que deter

mina que la Artesanía Usiacureña se inserte en tal proceso 

y por ende se presentan las fases del deterioro donde 

las condiciones de su población dependiente, aún persiste 

en la proletarizaci6n. 

Veamos en el esquema como se adecuan y se retroalimentan 

las contradicciones, donde la artesanía, es una forma 

avanzada de la dependencia capitalista y de como se sos

tiene desarrollando una forma de producción que le antece

de. 

En la primera fase: Producción Manual o Artesanal, se 

elaboran todos aquellos productos que van a ingresar 
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Esquema 3. 

Producción Manual 

ly/o Proceso de 

Venta 
Artesanal 

D' 

D'= Dinero que revierte al proceso de producción. 

al proceso de comercialización, donde éste ya tiene su 

precio; una vez que ingresa es objeto de venta por cual-

quiera de los canales establecidos, donde el precio ha 

sufrido su primera metamorfosis: Precio de producción-

precio final, donde se indica la segunda fase, que consis-

te en que una vez determinado el precio, el artesano dis-

tribuye su " cuota " una parte que revierte al proceso 

de producción, es decir, nuevamente a la fabricación arte-

San al D Y la Otra Parte ( D' ) t. t 1 t . cons 1. uye e porcen aJe 

de " rentabilidad". 

No se trata de dos factores aislados que se contraponen, 
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por el hecho de que una constituye un segmento de " renta

bilidad", antes por el contrario, es un solo proceso uni

ficado al darse los distintos precios y modificaciones 

de su relaci6n, genera el ciclo de efectos socio-econ6mi

cos, que podemos puntualizar así: 

Los niveles de ingresos por concepto de ventas de ar

tesanías, es intrínseca a la ubicación económica en el 

contexto de los grupos que constituyen dicha población. 

- El deterioro artesanal, no significa que ésta se " aca

be" en cuanto a existencia· se refiere, se articula a la 

pérdida de calidad y en los niveles de rentabilidad. 

La movilidad socio-económico y ascenso de distintos 

grupos de campesinados al proceso de proletarización gene

ran los bajos ingresos. 

La vinculaci6n de la población artesanal a otras ramas 

de actividad económica, es consecuencia inmediata de la 

transformación en las relaciones precapi talista, el cual 

constituye el máximo grado de deterioro artesanal. 

Tales efectos socio-económicos, en su unidad histórica 

particularizan la forma en que el campesinado sin tierra., 
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�1 trabajador familiar no remunerado, en última instancia, 

el artesano, ha estado obligado a soportar silenciosamente 

los estragos de la dependencia e�on6mica, donde no se 

dará su extinci6n total pero si grados más agudos de su 

deterioro, reflejados en su proletarizaci6n masiva. 
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3. A§ALISIS DE �AS COIDICIOBES SOCIO-ECOBOMICAS DE LA PO

BLACION AE'lrESA§AL

3.1. PAIYICIPACIOI DEL IIGRESO ECOIOMICO DEL AR'lI'ESA§O El 

EL CONTEXTO DE LAS COIDICIORES SOCIOMATERIALES 

Se ha venido planteando que la actividad artesanal como 

forma económica que permite subsistir a un determinado 

segmento de la población usiacureña, lo hace en virtud 

de las condiciones económicas en que el municipio se 

halla inmerso, ya que éste no escapa de las inconsisten

cias de la política económica agrícola que mantiene el 

Estado, es por eso, entonces que la participación del 

ingreso económico por concepto 

de acuerdo a lo o bservadó en 

del trabajo artesanal 

la Tabla 16 es sólo una 

porción de las contradicciones entre las relaciones pre

capitalistas a capitalistas, en tanto que: 

El 37,30% de la población artesanal, (mayoría) presenta 

los más bajos ingresos del orden de menos de $5.000. 

Esta situación relevante pone de manifiesto, que en 

118 



informal, es por ejemplo, que en el Municipio de Usiacu-

rí, dan ventas ambulantes, ventas de bol is, hielo, fru-

tas; 'se prestan servicios personales tales como: arregle 

de belleza, modistería, sastrería y otras; donde los 

ingresos económicos tratan de equilibrar las condiciones 

socio-económicas, se encuentra que el artesano mientras 

trabaja como tal, tembién desarrolla actividades como: 

ebanistería y albañilería; porque el artesano es conscien-

te que a través del trabajo. artesasnal, sus ingresos 

no pueden satisfacer las necesidades sociomateriales. 

Haciendo un análisis comparativo entre los ingresos que 

provienen de la artesanía,. y de las otras actividades 

económicas, encontramos los siguientes factores: 

12. Los ingresos económicos provenientes de la artesa-

nía son inferiores que los provenientes de otras activi-

dades, como producto de las relaciones interdependientes 

entre una forma y otra. 

2 2
• Los promedios salariales en su contexto, provenientes

de la artesanía no son suficientes a la realidad mate-

rial, en tanto que las coyunturas 

los niveles del deterioro artesanal. 

, . 

economicas determinan 

32. Las relaciones socio-laborales tanto la artesanía
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cualquiera de las otras actividades, el ingreso es mayor, 

aún cuando la relación de dependencia y explotación se 

caracteriza en el valor del trabajo que refleja la prole-

tarización del campesinado, esto es, mientras que el 

campesino aparcero recibe su jornal diario que oscila 

entre los $250 y $350 aproximadamente, el artesano por 

10 horas de trabajo sólo puede fabricar hasta tres pan e-

ras, que le representan el costo de la materia prima 

el cual oscila entre los $ 100 y $ 110 respectivamente, 

y el valor de dichas paneras son $80 cada una, lo cual 

el ingreso para el artesano oscila entre $130 y $140 

diarios, siempre y cuando el precio de la mercancía le 

satisfaga al mayorista. 

Ahora bien, si anal izamos que sólo el O'.. 94 %, de la po bla-

ción económicamente activa (en el proceso investigativo) 

es el que cuenta con ingresos que oscilan entre los 

$10.000 y los $14.000, el cual depende de otras activida-

des económicas,, como el comercio, el transporte y con 

mayores ingresos (superior a $50.000), los ganaderos. 

En este aspecto de la investigación, cabe preguntar: 

- En qué medida la artesanía se constituye en la activi-

dad , . 

economica 

cultutral? 

esencial o es sólo una cuestión etnica-
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Si nos atenemos a la distribución del ingreso económico 

por concepto de la fabricación de artesanias, encontrarnos 

que: 

El 37,30% tiene ingresos de menos de $5.000 mensuales. 

El 7.50% tiene ingresos de menos de $5.000 a $9.000 

mensuales. 

El 0,94% tiene ingresos de menos de $10.000 a $14.000 

mensuales. 

Pueden �stos ingresos representar y satisfacer las necesi

dades sociornateriales? 

Vernos pues, que sin duda alguna la tendencia del ingreso 

en el artesano implica desarrollar otras actividades 

económicas complementarias, pero tales actividades se 

circunscriben en el sector informal y que de alguna mane

ra, en el conjunto total del ingreso, sólo alcanzaria 

para.satisfacer rnínimamen�e rleterminadas condiciones. 

El ingreso económico del campesino-artesano al no satis

facer sus necesidades sociomateriales, obedece no tanto 

a su lenta o estancada productividad, ya que corno dijimos 

anteriormente, independientemente del volumen de produc-
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tos y los "margenes de utilidad" los ingresos aún no 

plenamente las condiciones materiales de satisfacen 

producción, lo que conlleva al artesano a movilizarse 

de una actividad económica a otra, para· poder establecer 

ciertos grados de complementariedad. 

Esta situación donde los ingresos al ser mínimos, y donde 

éste nuevamente participa en el ciclo del deterioro, 

no es más que la reproducción· simple de sus "ganancias 

minimizadas", es decir, la diferencia establecida entre 

el precio de venta inicial y el precio final al compra-

dor, del total de suma de las mercancías vendidas, nueva

mente revierte a la compra de las materias primas, indis

pensables para la fabricación; en este sentido, el ingre

so económico no encue·ntra una salida al propio mercado 

y a la elasticidad de la propia demanda, donde las necesi

dades tales como educación. salud, transporte y alimenta-

ci6n quedan reducidas a mínimos grados en el estableci-

miento de un desarrollo social equilibrado, y de ahí 

que encontremos que muchos municipios del Departame·nto 

del Atlántico, generan aún las contradicciones internas 

del desarrollo del capitalismo. 

3.2. COXDICIOXES MATERIALES DE SUBSISTEmlCIA 

En el conjunto de la problemática del deterioro artesanal 



y en sus respectivos niveles de manifestaci6n, encentra-

mos que el campesino - artesano, no escapan de las partí-

cularidades concretas en que se da la proletarizaci6n 

el campesinado, donde cada vez, se dá una concentraci6n 

monop61ica de la tenencia de la tierra. 

T ABLA 20. 

MENOS 1 HA. 

Nº. HA 

Distribución de la tierra según numero y tamaño 

de parcelas en el Municipio de Usiacurí 1985. 

DE 1 A MENOS DE 5 HA. 

Nº HA. 

28 112 

DE 5 A MENOS 20 HA. TOTAL 

Nº . HA. Nº . HA. 

55 395 83 507 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Caja de Crédito Agrario Industrial 

y Minero,Inventario de aspectos físicos, sociales y económi-

cos. Departamento del Atlántico, Barranquilla. 1985. 

Al no presentar el Municipio de Usiacuri, parcelas menores 

de 1 hectárea según se desprende del inventario efectuado 

por la Caja Agraria, 1985, · y donde los créditos agrícolas 

se hayan concentrados en terratenientes ausentístas median-

te diferentes modalidades de crédito, no se puede allí 

gestar un proceso de reactivación en dicho sector agrico-

la, aún cuando el jornalero, y el aparcero como actividad 

asalariada persiste, baj o elementos de dependencia mini-

fundista. 
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Estas condiciones econ6micas generan mayor grado de mini

mizaci6n social, donde el campesino, tiene que recurrir 

a cualquier tipo de actividad económica, cualquiera que 

sea su ingreso; pues no nos extrañe encontrar que una 

familia constituida por 11 miembros, 

<liando 3, y en grados de educación 

como se aprecia en la siguiente Tabla: 

solo se hayan estu

básica primaria, tal 

TABLA 21. Grado educativo, seg6� población escolar censada. 

GRADO 

Primaria 

Secundaria 

Universitaria 

Total 

POBLACION 

445 

109 

8 

562 

PORCENTAJE 

79.18 

19.39 

1.43 

100.0 

FUENTE: Instrumento de recolección de datos, aplicación 

de encuesta directa. 

De acuerdo a estos datos, encontramos que dentro de la 

población escolar censada, se mantiene un nivel educativo 

bastante bajo por razones de presión económica, ya que 

la constitución del ingreso familiar, le exige a la pobla

ción escolar, desplazarse al centro de ocupación; parale

lamente es significativo, que en el Municipio, haya 4 
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escuelas de educaci6n básica primaria y un establecimiento 

d e e d u ca c i 6 n me d i a , y e l. n ú me ro d e m a t r i cu 1 a d  os a 1 f in a -

lizar 1985 era de : 

TABLA 22. Alumnos matriculados según nivel educativo Usia-

curí 1985. 

NIVEL DE EDUCACION Nº DE ESTABLECIMIENTOS Nº ALUMNOS VARIACION 
MATRICULADOS % 

Educación primaria 4 1.050 71.8 

Educación secundaria 1 412 28.1 

Población total 1.462 10 0.0 

FUENTE: Secretaría de Educación Departamental, Barranquilla. 1986. 

S i  comparamos la población total del Municipio de Usiacurí, 

según el último censo 1985, que asciende a 5.959 personas, 

y donde solamente se hayan estudiando 1.462 esto nos indi-

ca que apenas el 2 4. 53% del total de la población, se 

haya en proceso de educación presencial. 

En lo que respecta a la tenencia de la vivienda, el campe-

sinado Usiacureño, no presenta graves problemas, ya que 

en su 63.98% es de su propiedad, aún cuando se dá la figu-
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de 
11 

"cedida", representada en el 8 .82% y en pocas o por tu-

nidades en arrendamiento, un 27.20% de la m uestra seleccio-

nada. 

TABLA 23. Distribuci6n de la tenencia de vivienda según 

categoria posicional. 

TENENC IA NUME RO PARTICIPACION PO RCENTUAL 

Alquilada 71 27.20 

Cedida 23 8.82 

P ropia 167 63.98 

Total 261 100.00 

FUENTE: Instrumento de rec olección de datos. 

En lo que se refiere a las c ondiciones f isicas y loca ti-

vas de la vivienda, encontram os la sig uiente situación. 

( Ver Tabla 24). 

El 29.88% presenta tech os de Eternit, y paredes de block, 

11 
El .término " cedida" significa cuando en una familia, alguno de 

los hijos se casa o compromete, los padres les ceden o bien 
una parte de la vivienda, una vivienda o un lote para construir. 
Nota del investigador. 
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TABLA 24. Condiciones fisicas y tipologia de la vivienda 

del artesano Usiacurefio 

CONDI CI ONES NUMERO PORCENTAJE 

Techo de Eternit y 

paredes de block 78 29.88 

Techo de paja-zinc 

y paredes de bahareque 183 70.12 

Total 261 100.00 

FUENTE: Instrumento de recolección 'de datos muestra directa. 

y en algunos se h allan combinadas con tec h os de teja de 

cemento; el 70.12%, mantiene con el tec ho clásico campe-

sino ( de paja) donde casi siempre las paredes son de 

ba hareque, en términos generales no presentan descuido, 

tal vez lo 
, . 

UnJ.CO que de pronto preocuparía es el estado 

de los pisos en algunas de las viviendas, donde todavía 

persiste el llamado " piso de tierra". 

En lo que respecta al transporte urbano intermunicipal 

y estado de las vías, es preocupante ya que la carretera 

que conduce al municipio , en mas del 55% se h aya en mal 

estado, mientras que el transporte de pasajeros es has-

tan te regular, la empresa " Transporte Guajaro" tiene 
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la ruta Usiacuri- Barranquilla Usiacuri, en horarios 

hábiles, aún cuando se nota una insuficiencia de buses, 

para prestar el servicio durante los dias sábados, domin-

gos y feriados. 

En síntesis, las condiciones de materiales de subsistencia 

del artesano Usiacureño se hayan inversa bajo las determi-

naciones socio-económicas del sistema vigente, y par ale-

la a las actividades productivas, en especial, el sector 

agrícola, el cual no ha sido lo bastante dinámico que 

al decir de Víctor Manuel Moncallo: 

" Es de esa manera como las relaciones precapitalistas 

y particularmente los productores directos, se convierten 

en agentes de su propia descomposición, en beneficio de 

las necesidades históricas del capitalismo naciente, sumí-

nistrando fuerzas de trabajo en condiciones de incorporar

se libremente al nuevo régimen"� 2 

En este sentido, el deterioro artesanal implica una trans-

formación de la mera aciividad laboral, en la reproducción 

del modelo cultural y su sostenimiento, en la medida en 

que su posición económica frente al desarrollo, solo se 

12 
M ONCALLO, Víctor Manuel. Poli tica agraria y desarrollo capitalista 

en problemas agrarios colombianos.Siglo XXI. CEGA. Bogotá, 1986. 
p.89.
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convierte en un agente disyuntivo de su propio modelo 

econ6mico donde la poblaci6n artesanal al constituirse 

en asalariada las condiciones del régimen capitalista. 

3.3. "RELACIOI EIYRE LA ACTIVIDAD ARTESANAL COI OTRAS 

ACTIVIDADES ECOIONICAS 

Hemos visto que la artesania corno actividad , . 

econornica 

de alguna manera significa la obtención de ciertos ingre-

sos, pero éstos no alcanzan a cubrir tales necesidades, 

es por eso que el campesino artesanal requiere desarrollar 

otras actividades, entre las cuales tenernos: 

- Agricultura

- Ganadería

- Comercio

- Servicios personales

Sector informal

Estas actividades económicas, como en la agricultura, 

también se presentan en cesiones como son: OrdeñFJdores, 

aparceros, jornaleros, cuyos ingresos tampoco alcanzan 

a cubrir el salario mínimo en la misma forma que la gana-

dería también se presenta. 

Una de las actividades por las cuales la artesania entra 

129 



en relaci6n estrecha, frente al sector informal, es por 

ejemplo, que en el Municipio de Usiacurí se dan ventas 

ambulantes, venta de boli, hielo, frutas; se prestan ser-

vicios personales tales como: arreglo de belleza, rnodis-

te ría, sastrería y otras; donde los ingresos económicos 

tratan de equilibrar las condiciones . , . 

socio-economicas, 

se encuentra que el artesano mientras trabaja como tal 

también desarrolla actividades tales como: Ebanistería 

y Albañilería; porque el artesano es consciente que a 

través del trabajo artesanal, sus ingresos no pueden sa-

tisfacer las necesidades socio-materiales. 

Haciendo un análisis comparativos entre los ingresos que 

provienen de la artesanía, y de las otras actividades 

económicas, encontrarnos los siguientes factores: 

1 11 • Los ingresos económicos provenientes de la artesanía

son inferiores a los provenientes de otras actividades, 

corno producto de las relaciones interdependientes entre 

una forma y otra. 

2 11 • Los promedios salariales en su contexto, provenientes

de la artesanía no pueden ser suficiente a la realidad 

material, en tanto que las coyunturas económicas determi-

nan los niveles del deterioro artesanal. 

3 11 • Las relaciones socio-laborales tanto de la artesanía
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como las demás citadas se hallan interactuadas mediante 

las relaciones pre-capitalistas de producci6n que en el 

conjunto de la problemática del deterioro artesanal, gene

ran unas nuevas condiciones de dominaci6n, como es el 

caso, de . los salarios y de las características de la pro

ducción. 

En síntesis la relación entre la actividad artesanal con 

los demás obedece al carácter · de inelasticidad entre el 

mercado laboral y la generación de fuentes de empleo., 

lo que motiva el desplazamiento hacia otras actividades, 

como el caso del sector informal, originándose los niveles 

determinantes de las condiciones socio-materiales. 

3.4. NIVELES Y DETERNIIIAHTES &:I LAS COJJDICIOIIES SOCIO

NlTERIALES 

Hemos analizado hasta ahora, cómo las condiciones socio

econ6micas se hayan en relación al nivel y tendencia del 

ingreso, como también a la coyuntura misma de la artesa-

nía, en tanto que su movimiento se adecúa interdepenUi.en-

temente a las relaciones sociales de producción en tran�i

ción entre las formas precapitalistas y las capitalistas, 

donde el deterioro artesanal se constituye en un resultado 

de dicha desigualdad; para una mayor comprensión de los 

distintos niveles, los hemos calificado en endógenos y 
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ex6genos, para luego analizar sus respectivas incidencias 

econ6micas frente al nivel de vida del artesano. 

3.4.1. Niveles e�d6genos. Estos nivéles end6genos los 

hemos asimilado como los principales factores que se hayan 

actuando de manera directa en la estructura de las condi

ciones socio-econ6micas de la poblaci6n artesanal; entre 

las cuales tenemos: 

1 2
• Promedio del ingreso según lo establecido en la Tabla

16 y su análisis respectivo en la medida en que los ni

veles de ingreso de la población artesanal, al colocarse 

por debajo del salario mínimo legal, y donde en gran parte 

de la poblaci6n, la constituyen campesinos, aparceros 

y sin tierra, pero han encontrado en la artesanía su modus 

vivendi; aún el ingreso en cuanto a su promedio continúa 

desvertebrado frente al tipo de relaciones econ6micas. 

La gran población de artesanos independientes tienen un 

promedio salarial que oscila entre menos de $5. 000 hasta 

$9.000, frente a las condiciones materiales, obviamente 

no se puede constituir en garantía, ya que la actividad 

artesanal que por sí sola no genera los suficientes elemen

tos de reactivación tanto económica como social, además 

por cuanto en la artesanía el nivel de ingreso depende 

de la coyuntura del mercado, que entre otras cosas, se 
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hallan monopolizadas por los agentes distribuidores mayo-

ristas. 

22
• La composici6n familiar y la unidad de la poblaci6n 

artesanal económicamente activa (U.P.A. E .A,) paralelamente

al nivel de ingreso, la composici6n familiar de los campe-

sinos artesanales, se presenta así: 

TABL A 25-. Distribución de artesanos según su composici6n 

familiar 

NQ. D E  FAMIL IAS 

24 

81 

113 

25 

9 

9 

261 

C OMPOSICION FAMILIAR N2 ARTESANOS 

Más de 14 Mbr 7 

Más de 12 Mbr 5 

Más de 10 Mbr 4 

Más de 7 Mbr 4 

Más de 6 Mbr 2 

Más de 5 Mbr 2 

Promedio de artesanos 
por familia 4 

% 

9.1 

31.0 

43.3 

9.5 

3.4 

3.4 

100 

FU ENTE: Instrumento de recaudación de datos, basados en 

la elaboración de las encuestas. 

Esto significa entonces que el número de artesanos de 

acuerdo al número de miembros que constituyen la unidad 
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familiar es de 4� a6n cuando se presentan excepciones, 

de 16 miembros, hay 7 artesanos; es significativo que 

el 43. 3% representando 113 familias con un promedio de 

10 miembros haya 4 artesanos. 

Aquí hay que considerar, que los artesanos tienen una 

edad mayor de 20 años, no hemos considerado la población 

menor de 20 años en la muestra, ya que éstos son estudian

tes y en el tiempo de vacaciones es cuando desarrollan 

la actividad artesanal, como elemento económico. 

Nótese que la unidad de población económicamente activa 

artesanal por familia, es de un promedio de 4 miembros, 

donde predomina el sexo femenino, cuyas edades oscilan 

entre los 35 y 60 años de edad aproximadamente. 

3Q. Vinculación de la población desempleada y subempleada 

en actividades informales. Si las condiciones determinan

tes provenientes de la contracción del mercado laboral 

donde un gran segmento de la población se dirige a distin

tas actividades económicas para poder promediar el ingreso 

económico y que están sujetas a las mismas condiciones 

climáticas de la producción, en la medida en que las condi

ciones sociales y económicas se minimizan o lo que es 

igual, se proletarizan, la población desempleada en el 

Municipio de Usiacuría desarrolla temporalmente ciertas 
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actividades clasificadas dentro del sector infor mal, entre 

las cuales están: 

- Venta de boli y de hielo

Venta de dulces caseros ( arropillas), cocadas, bollos

de maíz.  

- Minitiendas - billares

Servicios domésticos en forma temporal y categorizadas 

( durante una se mana una señora lava y en la  otra planch�, 

y así sucesivamente). 

Situaci6n que refleja el proceso en el cual la estructura 

econ6mica formalmente e ons ti t uid a le da paso a pequeñas 

unidades , . econo micas donde la poblaci6n flotante logra 

desarrollar ciertos niveles de baja productividad que 

al decir del investigador Hugo L6pez: 

11 En la estructura econ6mica, el sector infor mal aparece 

como desigualdad entre el ciclo del mercado de trabajo 

y las ofertas hist6ricas donde las unidades pequeñas de 

producci6n apenas logran subsistir';} 

131..0PEZ, Hugo. El sector informal en las principales ciudades del 
país. Lecturas de economía colombiana NQ 21. Diciembre 1986.p.141 

135 



Esto significa que al no existir una economia integrada 

en el Municipio de Usiacuria la poblaci6n desempleada 

y subempleada establece sus propias relaciones laborales 

donde el sector informal aparece como alternativa a dicha 

coyuntura estructural. 

4 2 • Mercado contraido. En el capítulo anterior se anotó

que una de las dificultades en el deterioro artesanal 

era precisamente la ausencia de unos canales que permi-

tieran una mayor ampliación de su cobertura en el mismo 

mercado, en la medida en que dichos canales y las relacio-

nes contractuales que se establece entre ello, no corres-

ponde para que el campesino artesano obtenga un promedio 

de ingresos, además porque el mercado de las artesanías 

no ha podido superar la relación precapitalista de la 

cual hemos venido sostiendo ya que sus ventas se hacen 

a través del contacto directo con el cliente, por interme-

dio del mayorista y de las ferias artesanales, las cuales 

no son suficiente para relevar su posición en el contexto 

de la economía tanto regional como nacional, además por 

�uanto las mismas políticas , . macro-economicas durante los 

últimos 4 años no han tenido en cuenta la presencia de 

las determinaciones , . economicas y la presencia del sector 

informal y sobre todo 'porque las relaciones interdependien-

tes con el sector moderno de la economía concentra la 

mayor población laboral sin que la artesanía esté presen-
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te en dicho desarollo. Es diciente por ejemplo, la afirma-

ci6n del profesor Hugo L6pez cuando dice que " el empleo 

informal urbana se concentra en un 82% en tres grandes 

-sectores: Comercio, servicio e ind us tria, incluso en la

industria, en principio un sector moderno el 42% del

empleo es generado por empresas de hasta 10 personas y

el 33% por empresas de hasta 5 personas que predomina

en las confecciones y cuero, los alimentos, la madera

y muebles, y las empresas metalmecánicas": 4

En este sentido los factores asociados a las caracterís-

ticas del mercado artesanal determinan que en sus relacio-

nes ésta permanece bajo condiciones de una contracción 

de ciclos económicos no reactivos. 

3.4.2. Niveles exó genos, En este nivel hacen parte aque-

llos fen6menos que de una manera indirecta influ yen en 

el contexto de las condiciones . , . soc10-econom1cas y que 

corresponden al mismo grado de desarticulación en que 

ha generado las artesanías U siacureña. Entre éstos f ac-

tores exó genos tenemos: 

12. Las organizaciones crediticias. En el primer artículo

14 LOPEZ, Hugo. La misión Chenery: Una invitación a pensar en el media
no y largo plazo. Lecturas de economía N2 20. Mayo y Agosto 
1986. p. 57,
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se dijo c6mo uno de los elementos que ha contribuido al 

deterioro artesanal es precisamente la ausencia tanto 

de organización como de crédito institucional;'muy a pesar 

que a finales de 1984 se hubiese dado las primeras formas 

de dichas organizaciones, pero los intereses predominantes 

en los agentes mayoristas han primado con los intereses 

colectivos de la gran población artesanal, al no existir 

una organización o movimiento de carácter dinámino y al 

no haber fuentes de financiación en los artesanos directos 

para poder mantener no sólo un stock de mercancías sino 

también mejor calidad del producto al igual que sus ingre-

sos, las condiciones socio-materiales cada vez son mínimas 

en tanto que al campesino artesano no tiene apoyo de nin-

guna especie donde los niveles productivos quedan determi-

nados por la ausencia del crédito y la desorganización 

como movimiento socio-económico. 

Como consecuencia de esta situación encontramos artesanos 

que la venta de su producción tiene distintos canales 

y cobertura en ventas, así por ejemplo, mientras unos 

se dirigen al con,sumidor final otros en cambios se dirigen 

a almacenes especializados, donde obviamente los ingresos 
1 

van a estar bien diferenciados. 

2 o. El tipo de canales y demanda a satisfacer. El mercado 

artesanal por ser tan heterogéneo y de difícil cuantifi-
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caci6n se desplaza teniendo en cuenta la calidad del pro

ducto y los niveles de precios donde la mayo.ría de veces 

es a través de las ferias artesanales, la gran poblaci6n 

consumidora tuvo la �ayor disponibilidad frente a la adqui

sici6n de dichas artesanías, es por ello entonces que 

frente a las condiciones ·socio-materiales, frente a la 

demanda que genera la artesanía, implica la utilizaci6n 

de estrategias y mecanismos que permiten una mayor de

manda o lo que es igual, una ampliación de su cobertura 

que mientras que no la tenga, su consumo no podrá proyec

tarse en que ésta debe ser requerida. 

3 2
• Las migraciones rurales. El Municipio de Usiacurí

por estar localizado en el bloque noroccidente del Depar

tamento del Atlántico, cuyas condiciones se diferencia 

de los municipios, corno por ejemplo, Sabanalarga, Repelón, 

en los cuales a pesar que no existen proyectos industria

les de gran significado, en sus estructuras econ6micas 

cuentan con una gran distribución de actividades ocupacio

nales que le permiten a dicha población obtener ciertos 

márgenes de ingresos más o menos paralelos a dichas condi

ciones, además las condiciones del mercado laboral también 

determinan que dicha población se localice rápidamente 

en las principales actividades económicas, situaci6n que 

en el Municipio de Usiacurí se presenta de manera adversa 

en virtud de que la actividad agropecuaria que es la bási-
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ca, durante los últimos años se ha deteriorado tanto en 

el volumen de la producci6n agrícola; rendimientos por 

hectáreas como la disminuci6n de la poblaci6n econ6micamen-

te activa. 

Esta condición de movilidad entre los distintos municipios 

a partir de la variedad de sus productos y su temporali-

dad, posibilita la tendencia migracional, en tanto que 

la poblaci6n subempleada y desempleada en tales períodos, 

los hace trasladar de un municipio a otro, lo que constitu-

ye un tipo de migración forzada y 11 cíclica", tal como 

lo expresan Gabriel Montes y Alejandro León: 

" La fuerza de trabajo en el empleo rural, durante los 

últimos 5 años, no s61o aumenta en términos relativos 

sino que opera como un síntoma del cambio tecnológico 

introducido, el cual permanece gran parte del tiempo de 
15 

la productividad". 

Esta coyuntura a partir de la inelasticidad del mercado 

laboral es lo que ha conducido a que el campesino Usia-

cureño, el campesino sin tierra el estudiante y el profe-

sional en potencia tenga que dirigirse a los centros de 

l�NTES, Gabriel. LEON, Alejandro. Lineamientos de una política de 
empleo para el sector agropecuario. CEGA, Mayo 1986. p.23. 
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mayor " atracci6n econ6mica " donde por lo general se 

dirigen a la ciudad de Barranquilla, donde encuentran 

las grandes d if icul tade s que una ciudad en la presente 

década ésta condici6n trae consigo para el emigrante 

los problemas estructurales de su subsitencia material. 

Estas migraciones rurales en su esencia generan en el 

deterioro artesanal un proceso que es irreversible en 

tan t o que e 1 c a m pes in ad o ar te ·san a 1 mu y a pe s ar que en 

su totalidad se dedica a la artesanía, se nota evidente-

mente una gran disminución de dicha población artesanal 

con respecto a años anteriores. 

4 !:l . Calidad del producto. Si bien es cierto que las arte-

sanías independiente de su problemática tanto en lo econ6-

mico como en lo social siempre han tenido una gran impor-

tancia en las esferas y estratos de la colectividad, han 

logrado un mayor· puesto debido a la calidad, de acuerdo 

al proceso histórico en que se ha movido; éstas han sufri-

do serias modificaciones donde el producto ha estado moti-

vado por distintos fGctores que la coyuntura 
, . 

economica 

ha suscitado, así por ejemplo, tenemos que mientras algu-

nos artesanos han logrado producir artículos finos, otros 

en cambios debido a las condiciones 
. , . 

soc10-econom1cas no 

han encontrado mejorarlo en la medida en que el tiempo 

mismo y la necesidad económica acelera la mayor producción 
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para poder lograr promedios salariales, sin hacer uso 

de la buena calidad. 

En sintesis la calidad del producto debido a la condici6n 

del mercado genera que el producto se fabrique teniendo 

en cuenta los factores de venta y de necesidad socio-mate

rial que éstos quieran satisfacer. 

5 2
• Organizaciones comunitarias. Si 1 os an ter iore s facto

res han establecido que el deterioro artesanal es el refle

jo del proceso de desarrollo desigual y de la vinculaci6n 

de condiciones en que las relaciones sociales de produc

ci6n se vinculan de una manera interdependiente en la 

medida en que la artesania reproduce viejas formas de 

producci6n y entre las cuales la población misma a través 

de las distintas fases del deterioro las encarna, donde 

al no haber una organizaci6n o asociación que reivindique 

sus propios intereses, necesidades, es una prueba de que 

las artesanias en la coyuntura económica no se articula 

a una proceso de socializaci6n o lo que es aún a las condi

ciones que produce una economia social. 

En una visi6n de conjunto los niveles determinantes en 

las condiciones socio-materiales que son producto del 

deterioro artesanal no s6lo condicionan los ingresos sa

lariales sino también obstaculizan que en el proceso mismo 
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de las necesidades socio-materiales se reproducen las 

caracteristicas que la artesania de Usiacuri en el contex

to econ6mico no reflejan las condiciones que deberian 

garantizar mejores niveles del Bienestar socio-econ6mico 

por eso en el proceso investigativo que se adelanta se 

hace necesario proponer algunas alternativas econ6micas 

al mercado artesanal. 

6 º . Vinculaci6n de la artesanía en la economia regional.No 

ha sido posible que la artesanía en Colombia se haya vin

culado al contexto general de la economía nacional a pesar 

que en todas las regiones naturales de nuestra geografía, 

la artesanía esté presente dada las condiciones ancestra

les de nuestro patrimonio étnico cultural, además que 

en las investigaciones realizadas por centros de inves

tigaciones como la Universidad Nacional, se hayan plantea

do algunas alternativas para poder desarrollar una mejor 

ubicación como también su presencia en la economía na-

cional. Siendo Usiacurí un Municipio cuyas artesanías 

han sido conocidas tanto en lo nacional como en lo ínter-

nacional y� que éstas han incursionado en mercados centro

americanos y del Caribe con también en Norteamerica y 

Europa, sin embargo la Asociación Nacional de Artesanos 

frente al problema el cual se ha venido exponiendo no 

ha podido ejercer alguna labor 

de créditos institucionales. 

de carácter investigativa, 

La artesanía Usiacureña 
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no p u ede l imitarse a la g eogra fia excl usiva del De parta-

mento del Atlántico sino antes por el contrario de b e  pro-

yectarse en otras reg iones donde seg uramente lograria 

espacios signif iéativos. 

Para poder determinar qu e la artesanía en la economia 

reg ional sea presencial, impl ica el diseño de una pol íti-

ca multisector ial donde se esta bl e zcan prioridades tanto 

en lo econ6mico como en lo social para poder así o ptimi-

zar las condiciones socio-material es de la población arte-

sanal. 

NIVELES EXOGENO 

- Organizaciones crediticias 

- Tipo dé canales y demanda a

satisfacer

- Migraciones

- Calidad del producto

- Organizaciones comunitarias 

- Vinculación de la artesanía en 
la economía regional.

NIVEL ENDOGENO 

- Promedio del ingreso

- Composición familiar y la unidad

de población artesanal económi

camente activa.

Vinculación de la población 

desempleada y subempleada en 

actividades informales 

- Mercado contraído
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4. PAITICIPACIOS DE LOS IWGIESOS QUE PRODUCE LA ARTESAKIA

FIEIITE A LOS COSTOS DE FABRICACIOX T GRADOS DE REXTABILIDAD 

4.1. RELACIO• EWTRE IKGIESOS ECO•OMICOS Y COKSUMO FAMILIAR 

Se ha planteado a lo largo del trabajo, que el deterioro 

artesanal en cuanto a su movimiento en el contexto econó

mico rural del Municipio de Usiacuri, estriba en las rela

ciones de dependencia que se yuxtaponen de acuerdo a las 

operaciones del mismo mercado, donde el ingreso del arte

sano fluirá según dicha relación frente a los canales 

de distribución monopolista, el cual vienen generando 

un proceso de desarticulación no sólo en las condiciones 

socio-materiales de la población ( familias ) sino también 

en el mismo mercado de la fuerza de trabajo, de manera 

especial cuando los ciclos naturales torpedean los distin

tos cultivos. 

Ahora bien, este deterioro económico también se refleja 

en la relación ingreso- consumo familiar, como resultado 

del proceso de desintegración económica, en la medida 

en que el costo de vida no sólo se ha incrementado, sino 

145 



que también, el ciclo de productividad agrícola ha venido 

disminuyéndose c�da vez más. 

Por otro lado, en el Municipio de Usiacurí permanecen 

aún las Pequeñas Unidades Agrícolas (PUA) menores de 

5 hectáreas, las cuales se hayan bajo una relaci6n de 

una economía que de por sí tradicional, donde los cultivos 

predominante son para subsistencia (pancoger), que como 

afirma Kalmanovitz . 

••• Mientras esto ocurre con la agricultura empre
sarial, el campesinado parcelario, ubicado en 
las tierras menos fértiles del país, crece demo
gráficamente y fragmenta el espacio de su pro
piedad, desarraigando parte importante de sus 
efectivos más j6venes, que abandonan sus parcelas 
tornándose en obreros trashumantes agrícolas, 
obreros ocasionales de la construcci6n, en fin 
ocupando todo un campo de actividad1, en permanen
te descomposici6n y recomposiciones. 

Esto significa que si el campesino Usuacureño, en la 

proporci6n que posee el 1. 28% ( según Tabla 7) de menos 

de 5 hectáreas, en periodo de recesi6n econ6mica, encuen-

tra en la artesanía una " opción " frente al ingreso, 

aún cuando éstos no representan mayor solvencia. En lo 

que respecta al consumo familiar frente a la . ' proporc1on

del ingreso artesanal éste no es representativo, tal 

·�7KALMANOVI1Z, Salom6n. La agricultura en Colombia. El ciclo de precios 
agrícolas, la fuerza de trabajo rural y la distribuci6n del 

ingreso. Punta lanza, Bogotá, 1979. p.108. 
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como se puede apreciar en la siguiente Tabla! 

TABLA 26. Cuadro comparativo entre el 'nivel de ingreso 

y consumo familiar del Artesano UsiacureñQ 

1985 ( Variaci6n Porcentual). 

CONSUM) FAMILIAR INGRESO PROMEDIO 

MENSUAL ALIMENTOS VESTUARIO TRANSP. MISCELA- TOTAL 
NEOS. 

Menos de $5.000 86.0 2.0 6.5 5.5 100.0 

De $5.000 a $9.000 87.4 4.6 6.0 2.0 100.0 

De $10.000 a $14.000 90.0 2.5 7.0 0.5 100.0 

F UENTE: D atos suministrados por la población encuestada. 

No hemos incluido vivienda, por tratarse de que en el 

municipio de Usiacurí más del 85.9% es propietario de 

ella; en su remplazo, acogemos el consumo por transporte, 

por la gran movilidad que se presenta entre las sectores 

, . economicos de las diferentes actividades; respetando 

el criterio selectivo del esquema de la nueva metodolo-

gía implementada por el D ANE, en materia de índices al 

costo de vida. 
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TABLA 2J. Distribuci6n de la poblaci6n laboral en el 

sector manufacturero según nivel de ingreso 

M unicipio de Usiacuri. 1 985. 

MANUFACTUREROS 

1 .0 1 2 

INGRESO 

MENOS DE DE $5.000 A 

$5.000 $9.000 

% N� 

825 81.52 166 

% 

16.40 

FUENTE: Tabulación directa de la encuesta. 

DE $10.000 

$1 4.000 

% 

21 2.08 

Nótese que en el segmento de la población de menos de 

$5. 000, oo el cual representa el 81. 5 2% del total en el 

sector manufacturero, frente a su nivel de ingreso, el 

86.0% de éste, está destinado a los alimentos; el 2.0% 

vestuario; el 6. 5% transporte y el 5. 5% misceláneo; lo 

que significa que el reng16n alimento está ocupando más 

de la mitad del ingreso; situación que se presenta en 
1 

los otros dos niveles, siendo en el último, el mayor 

porcentaje; de una manera general, el promedio de consumo 

por alimentos, ocupa el 87. 8% del ingreso; el vestuario 

el 3.03%; el transporte el 6.5% y misceláneo el 2.6%.En 

síntesis el problema del ingreso frente al consumo f ami-
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liar no escapa a las coyunturas del incremento del costo 

de vida durante los últimos 5 años, como también no esca-

pa a las relacione·s de proletarizaci6n y al flujo migra-

cional, a la no diversidad de actividades agricolas y 

la presencia de la informalidad en la economia agrícola 

tradicional, así como planteará Soledad Ruíz: 

Es así como una parte importante de la antigua 
fuerza de trabajo en el campo ha sido deslizada 
completamente de la hacienda y llevada al jorna
leo; proceso similar opera dentro del campesina
do parcelario que aumenta el número de semipro
letarios, y expulsa migran tes, mientras que, 
finalmente, el desarrollo de la gran agricultura 
aumenta la tendencia hacia la proletarizaci6n 
del campesinado colombiano, como se hace evidente 
en las zonas comerciales que muestran poca agri
cultura parcelaria)6 

Esta carac terizaci6n al interior del campesino parcelario 

la tendencia a la proletarización, genera que el artesano 

Usiacureño permanezca en dicha movilidad, sobre todo cuan-

do la producci6n agropecuaria depende de los ciclos natura-

les y de la temporalidad de los mismos cultivos; en este 

sentido el ingreso y el consumo se hallan articulado in-

trínsecamente al proceso del deterioro artesanal. 

4.2. KELACIO• E•TKE COSTOS DE FABKICACIOS E IWGKESOS 

QUE PRODUCE LA AKTESA•IA 

1 6Rurz, Soledad. La fuerza de trabajo en el arroz y el
algodón. DANE, Bogotá, 1973. p.41. 
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Indudablemente que las condiciones econ6micas del Artesa

no Usiacureña están condicionadas no s6lo por los facto

res antes mencionados, sino también por las relaciones 

entre el mercado de la artesania y sus valores, indepen

dientemente del canal distribuci6n porcentual de los cos-

tos que aparece en la Tabla 17, el cual por concepto 

de materia prima y mano de obra, el artesano gasta el 

45% respectivamente, y el 10% en gastos generales; ahora 

bien, frente al ingreso la proporción que se establece 

es la siguiente: 

- En el sector de ingresos de menos de $5.000,oo al gene

rarse menores márgenes de utilidad, éstos nuevamente re

vierten al costo de la materia prima. 

- En el sector de $5.000,oo a $10,000,oo, cuya participa

ción en los llamados " márgenes de rentabilidad" es supe

rior al anterior grupo ( Menos de $5.000,oo), es diciente, 

que se establezca cierto control a los costos, generando 

así, una pequeña elasticidad en su manejo. 

- De los ingresos en el sector de $10.000 a $14.000 pes9s

la proporción frente a su costo de materia prima, además 

de tener mayor elasticidad, éste inicia un proceso de 

competitividad con los agentes intermediarios, que van 

en provecho del margen de utilidad. 
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Veamos en la siguiente Tabla, la anterior relaci6n, tenien-

do como referencia el ingreso de un artesano d·uran te un 

mes, con un margen de $4.436,oo a fecha 1986. 

TABLA 28. Relaci6n entre el costo de fabricación con respec 
to al promedio de ingreso y variación porcentual 

(Caso primero). 

PROMEDIO DEL INGRESO ARTESA 

NO ( UN MES) 

$4.436.oo 

Variación porcentual:100% 

COSTO DE FABRICACION 

Materia prima Mano de obra 

1.996.20 2.439.80 

45.0 SS.O 

FUENTE: Cálculo estimado por el autor en base a la recolec-

ción de los datos. Usiacurí. 

En lo que respecta al caso anterior, donde el promedio 

de ingreso es menor que $ 5. 000, oo la relación entre ma-

teria prima y mano de obra, se encuentra en 
. . ' una pos1.c1.on 

disyuntiva, en i..érmi'nos de que el promedio de mano de 

obra es mayor ( 55%) que ,el costo de materia prima (45%), 

donde en el costo de la mano de obra, el artesano lo igua-

la a la categoría de " ganancia", pero que en el proceso 

de circulación de las mismas, éstas revierten a la satis-

facción de algunas necesidades del orden inmediatista 
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y en proporci6n minima a la compra de más material. 

4.3. GRADOS DE REKTABILIDAD SECUII TIPO DE AGENTES 

Se ha visto hasta ahora las formas en que el deterioro 

artesanal se manifiesta desde la misma infraestructura 

en que se producen los tejidos hasta el comportamiento 

e incidencia de las condiciones socio-económicas; se trata 

ahora de establecer de acuerd� a los distintos canales 

en que se comercializa la producción artesanal de como 

la II rentabilidad II se adecúa de acuerdo al comportamiento 

de los ingresos. 

4.3.1. En el campesino artesanal. En el capítulo 2 se 

hacia referencias de que en el mercado artesanal y tenien-

do en cuenta su heterogeneidad se establecían los dis-

tintos márgenes de 11 rentabilidad 11 la cual es definida 

aquí como la diferencia entre el precio de venta y el 

costo de producción, el cual es revertido a la compra 

de los materiales requerido y subsanar algunas condiciones 

socio-materiales. Desde este punto de vista la rcr.tabili-

dad en el campesino artesanal ( representada en el 37.30% 
1 

de la población investigada Tabla 16) los ingresos oscilan 

en menos de $5. 000, oo donde la II rentabilidad" adquiere 

las siguientes características: 
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TABLA 29. Rentabilidad de un artesano de ingresos de menos 

de $5.000.oo 

COSTO DE FABRICACION 
TOTAL INGRESOS (PROMEDIO 

MENSUAL) Costo materia 
prima. 

Mano de"Rentabili 

$4.436 

(100%) 

$ 1. 996 

(45%) 

obra. dad". 

$2.439.80 

(55%) 

(O) 

FUENTE: Cálculo estimado con base en la muestra. 

1 2 • En este caso no se presenta la 11 rentabilidad". en 

raz6n de que el ingreso es infimo y por la interdepen-

dencia en el volumen de productos que el artesano vende. 

pues el 100% de los costos son variables lo cual en la 

medida en que se incrementa la producci6n y venta. estos 

costos se incrementan. 

2 2
• Las relaciones entre costos de fabricaci6n y la posi-

ci6n porcentual que éstos ocupan determinan la no existen-

, cia de la "rentabilidad". 

3 2 • Si bien el· ingreso al ser mínimo por concepto de venta 

de artesanías. y al no darse 11 rentabilidad 11 según el 

caso ejemplificado nos demuestra de manera concreta la 
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situaci6n del deterioro artesanal. 

Si analizamos ahora en el contexto de la poblaci6n cuyos 

ingresos son de $5.000 a $10.000 ( representado en el 

7.5% de la población investigada Tabla 1 6) y cuyo volumen 

de venta se ha incrementado el artesano logra vender en 

un mes 109  objetos para un total de $9.4 36, se deduce 

el 25% para el costo de materia prima, el 45% para costos 

de mano de obra y el 10% gastos generales tenemos en su 

conjunto el volumen total del valor de las mercanc1as 

ocupa el 80% y el 20% restante es asimilado a lo que hemos 

denominado rentabilidad; hay que entender que es la que 

constituye la diferencia entre el precio inicial y el 

precio final y la participación que ocupa en algún momento 

de la producció la retribución económica que esta le produ-

ce que según el ejemplo _se distribuir! asi: 

TABLA lO. Rentabilidad en un artesano de ingresos de $5.000 
a $10.000 

TOTAL INGR ESO (PROMEDIO COSTO DE FABRICACION 

MENSUAL) Costo de .Mano de Costos, Rentabili 
materia obra Grales dad. 
prima 

$9.436 2.359 4.246.20 943.60 1.887 .20 

100% 25% 45% 10% 20% 

FUENTE: C!lculo estimado con base en la muestra. 
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N6tese que los $1.8 87.2 0 tal como se presentan y su posi-

ci6n frente al ingreso es lo que la artesania le revierte 

al campesino para lograr el ciclo prbductivo y de alguna 

manera garantizar ciertas necesidades. 

Para el caso en que el número de objetos vendidos ascien-

de a los 1 93 productos y el volumen de venta asciende 

a $14.240 ( representada en el 0.94 % de la población inves-

tigada Tabla 1 6) donde la distribución del costo es el 

35% para el costo de materia prima, el 30% mano de obra 

y el 10% gastos generales; el 25% restante lo constituye 

la rentabilidad del producto en los términos antes mencio-

nados. 

TABLA 3l. Rentabilidad en un artesano de ingresos de 

$10.000 a $14.000 

TOTAL INGRE SO (PROMEDIO 

ME NSUAL 

$14.240 

100% 

COSTO DE FABRICACION 

Costo mate- Mano de Gastos Rentabili 
ria prima obra Grales dad 

4.984 

35% 

4.272 1.4 24 

30% 10% 

3.560 

25% 

FUENTE: Cálculo estimado en base en la muestra. 
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En estos tres casos concretos, los hemos ilustrado para 

po_der plantear que el concepto de " rentabilidad " en 

el campesino artesanal es más que todo del orden social 

y de permanencia cultural corno elemento identificativo 

de su cultura más que el dinero circulante que reprodu-

ce los distintos índices de las libertad de precios, pero 

el control de los diferentes agentes monopolistas, situa-

ción que nos refleja no sólo la condición de perpetuidad 

de las relaciones de producción que establece en forma 

precapitalista, la actividad artesanal, sino también los 

elementos intrínsecos a la estructura del deterioro ya 

que el nivel de rentabilidad que se presenta no se puede 

consideran bajo una connotación económica financiera sino 

antes por el contrario bajo una concesión de beneficio 

social y que de alguna manera refleja determinado interés 

económico. 

Si se analiza dentro del contexto del ingreso la posición 

porcentual que ocupa la rentabilidad notamos que en el 

rango de ingreso que oscila entre los $5.000 y los $10.000 

la rentabilidad ocupa el 20%, lo que equivale a decir 

que es una pequeña porción después de deducir tanto los 

costos como el volumen total de mercancias vendidas; y

en lo que se refiere al rango de ingreso de $10. 000 a 

$15.000 la rentabilidad ocupa el 25% en los mismos térmi-

nos que lo anterior. 



En sintesis la rentabilidad en el campesino artesano no 

es más que la mecánica que le posibilita la reproducci6n 

de la artesania como acti.vidad tanto cultural como econ6-

mica en donde no hay formas de considerar que se constitu-

ye en una verdadera forma de ingreso en el sentido clá-

sico en que se plantea o dentro del concepto de la econo-

mía del mercado. 

TABLA 32. Posici6n porcentual -de la " rentabilidad " en el 
contexto del ingreso artesanal 

INGRESO % RENTABILIDAD($) VARIACION % 

9.436 100 1.887.20 20.0 

14.240 100 3.560.00 25.0 

11.838 100 2.723.60 22.5 

FUENTE: Cálculo estimado del autor basado en la recolecci6n 

de datos. 

4.3.2. En el mayorista distribuidor Paralelamente a 

las condiciones anteriores, la
11 rentabilidad " presenta 

unas diferencias bien marcadas en tanto que su ubicación 

en el mercado artesanal está sujeta a la libertad de pre-

cios que él establece frente a los artesanos independien-

tes: "El compra a bajo precio y vende a buen precio". Si-

tuación que nos demuestra como se establecen las suprema-

• 
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cia de éste canal distribuidor en primera instancia porque 

cuenta con un capital el cual le permite someter a su 

libre albedrio los precios, impone en la misma forma la 

venta de las materias primas necesarias en la fabricaci6n, 

establece vínculos laborales con artesanos independientes 

el cual les entrega la materia prima y éste en forma asala

riada le corresponde con dichos valores ( aún cuando éstos 

no están sujetos a su valor real); éstas condiciones del 

mayorista también reproducen los factores que se dan al 

interior de un mercado libre en períodos de fuerte compe

tencia, en la medida en que en el Municipio de Usiacuría 

aún cuando sólo existen 5 miembros que establecen tal 

relación donde cada uno de ellos condiciona sus propias 

estrategias de compraventa aún cuando éstas se muevan 

dentro del concepto librecambista de " competencia legal 

e ilegal". 

El agente mayorista cumple una funci6n económica y social 

que va en detrimento de las condiciones materiales del 

artesano campesino en la medida en que éste desarrolla 

una ac"ti v idad económica distinta a la del ar te sano " que 

se relaciona en el campo de la agricultura y la ganadería, 

que son precisamente las actividades que le proporcionan 

el capital para poder monopolizar la actividad artesa

nal". No solamente este agente determina la relaci6n de 

dependencia en la actividad agrícola, sino también la 
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utiliza como un instrumento de explotaci6n y sostenimien-

to en la medida en que muchos artesanos independientes 

no satisfechos por los ingresos provenientes de las arte-

sanias se convierte en aparceros y jornaleros de los mis-

mos mayoristas, situaci6n que se ha venido planteando 

a lo largo de la exposición y que constituye la demostra-

ci6n que la artesanía Usiacureña en el contexto de la 

economía agrícola del Municipio se haya bajo las condicio-

nes interdependientes y en transición de una economía 

precapitalista a una de tipo capitalista incipiente. 

Se nota a continuación de como la rentabilidad obtenida 

por este agente nos demuestra su función dominante y que 

también s e ha d i ch o , t i en e un a e s f e r a de t i p o p o 1 í t i c o', 

la cual se explica más adelante. 

T ABLA 33. Margen de rentabilidad en un agente mayorista 

N12 DE OBJETOS PRECIO DE COMPRA PRECIO DE VENTA MARGEN DE R % 

303 13.470 2.2 .899 9.429 70.0 

FUENTE: Datos suministrados por el Señor Agustín Ujueta. 

*· La rentabilidad corresponde a una semana de venta (1985 Usiacurí).
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Según se desprende de la Tabla el mayorista invierte una 

cantidad de $13.470 y compra 303 objetos artesanales cuyos 

precios son heterogéneos en raz6n de la diferencia de 

estilo y cantidad de tejido como por ejemplo: Un juego 

de cofre lo compra el artesano en $60. oo y lo vende en 

su almacén en $130.oo para un margen de $70.oo; un canasto 

que 16 compra a $90.oo lo vende a $150,oo y asi sucesiva-

mente. Los 303 objetos comprados en su volumen total los 

vende por la cantidad de $22.899 y estableciendo el margen 

de rentabilidad se obtiene que representa el 70% para 

el caso que se analiza. 

En una visión de conjunto ,el agente mayorista establece 

en el proceso de la artesania Usiacureña una coyuntura 

paralela a lo que se ha venido denominando deterioro a 

nivel de precio no por lo que éstos sean bajos o altos, 

sino esencialmente por lo que pos i bi 1 ita en forma de ter-

minante que los márgenes de rentabilidad sean del 60% 

y 70% para el mayorista, mientras que al artesano indepen-

diente solo le queda la vinculación étnica-cultural y 

la forma de hacer perdurar las artesanias como elemento 

constitutivo de nuestro patrimonio acenstral. Para el 

artesano su rentabilidad es o bien nula o apenas si alean-

za porcentajes inferiores al 22%, lo cual implica que 

en el contexto de la econom1.a agricola las artesanias 

exigen tanto para el Departamento del Atlántico como a 



nivel municipal una formulaci6n de fuentes de financiaci6n 

y de organizaci6n de mercado, que le permitan vincularse 

en forma real con estabilidad y lograr así· una mejor posi

ci6n o ubicaci6n de dicho contexto para que su relevancia 

trascienda las esferas aleativas que de alguna manera 

el Estado Colombiano ejerce en Artesanías de Colombia 

lo que conllevaría a una formulación de un Plan Nacional 

para el Fomento y la investigación de la artesanía nacio

nal. 

4.3.3. En el comercio. Si el artesano productor se halla 

vinculado a la comercialización impuesta por parte de 

los agentes mayorista, en ·el comercio local ( urbano) , 

la relación adquiere una mayor dependencia económica, 

ya que ésta se enmarca bajo los criterios de los propie

tarios de los almacenes que expenden artículos folclóri

cos y típicos de las regiones naturales de Colombia, el 

cual llega al Municipio de Usiacuri, con antelación, donde 

los artesanos ( los más independientes ) quienes les 

compran tales tejidos a los precios que ellos monopolizan. 

Los grados de rentabilidad en el comercio o por parte 

de éstos mayoristas, se hallan en una posición directa 

y de mayor cuantía que el mayorista distribuidor, ya que 

genera una dependencia y un radio de acción de carácter 

nacional e internacional, asi por ejemplo: 
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- El almacén ARTESORO con sede en Barranquilla y Cartage-

na, expend� un juego de II paneras ovaladas con tapa" que 

cuesta $1.050 y en el mismo Municipio de Usiacuri $250.oo, 
. .

es decir 4 unidades se podrian pagar. 

En sintesis, los 3 tipos de agentes, de acuerdo al "grado 

de rentabilidad " constituyen un. factor al desarrollo 

cualitativo de la artesanía, como fuente de ingresos econ6-

micos, donde s6lo el carácter c�ltural es apenas un elemen-

to disperso, lo cual fundamenta la mayor escisi6n dentro 

del proceso de deterioro artesanal. 



5. ALTERSATIVAS ECOXONICAS AL MERCADO ARTESAKAL

5.1. ORGAKIZACI05ES ESTATALES Y PRIVADAS 

Casi todas las actividades 
, . 

econom1cas han estado siempre 

acompañadas por una serie de organismos y asociaciones 

que reivindican sus intereses, pero tales actividades 

económicas, también presentan ciertas inconsistencias 

y con mayor preocupaciónc cuando éstas carecen de un 

apoyo más decidido por parte del Estado como es el caso 

de las artesanías. 

Dentro de esta actividad artesanal, el Estado Colombiano 

median te las artesanías de Colombia, ejerce el fornen to, 

pero frente a las del Municipio de Usiacurí, ha distado 

mucho; éstos han desarrollado su potencial en forma 

individual sin el apoyo de artesanía de Colombia y en 

forma paralela, la comunidad artesanal no lo ha reclama-

do. 

Hacia finales de 1982 y 1983, mediante la Cámara de Co-
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mercio de Barranquilla y la Fundaci6n Barranquilla, se 

estableci6 por primera vez un convenio de ases.oramiento, 

el cual estuvo reflejando por la conformaci6n de una 

cooperativa, la cual desarrollaría entre otras activida-

des las siguientes: 

- Elementos de Mercado Artesanal en el parque de Bellavis-

ta de Barranquilla: un kiosko para los artesanos de Usia-

curí. 

Creaci6n de una microemprea para el fomento y produc-

ci6n de la artesanía. 

- Organizar a la comunidad y capacitaría mediante conve-

nio con el Sena. 

Que en algunos apartes afirman: 

La Corporaci6n Nacional de Turismo, por interme
dio de su Gerente, informó ampliamente a los 
asistentes sobre el proyecto del Parque Artesa
nal de Bellavista y ofrece a los artesanos de 
Usiacurí, un kiosko para expresar y mercadear 
directamente su· producto. 

La comunidad consi
l

dera que un programa de de
sarrollo artesanal en Usiacurí procurará. 

Generar empleos y por ende mayores ingresos y 
niveles de vida del Municipio. 
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Evitar la migraci6n a la ciudad. 

Conservar los valores e identidad cultural de 
nuestro pueblo' y, 

Fortalecer las finanzas del Municipio, lo que 
redundará en obras de beneficio común. 

La intervención de estos organismos privados, independien-

temen te del año en que se promete tal participación f or-

mal, no se concretiza tal . ,accion particular en ese mismo 

año. 

Un hecho significante es precisamente que en las dos 

organizaciones de los Artesanos: Asociación de Artesanos 

y Cooperativa de Artesanos, sus directivos eran los propie-

tarios de las casas Intermediarias y Dirigentes civico-

políticos, que controloban de alguna manera la opinión 

pública artesanal. 

Estas dos asociaciones, dado el interés particular existen-

te en sus directivos, no pudieron de manera alguna crista-

!izar las propuestas que trataban de reivindicar sus pro-

pios derechos, lo cual condujo a su desintegración. 

Estas condiciones son las que no permiten plantear que 

las poli ticas de intervención del Estado y sus organis-

Actas de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Mayo 5, 17 y 25 de 
1983. 
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mos de Fomento a la actividad artesanal, en el caso de 

Usiacuri exige un replanteamiento no solo de un estudio 

sistemático sino del desarrollo y expansi6n de la misma, 

a través de mecanismos de participaci6n comunitaria, donde 

las organizaciones de base tengan decisiones sobre su 

propio elemento de desarrollo socio-económico. 

5 . 2 . OKGANIZACIO�ES DE BASE 

Dentro de la actual coyuntura de participación comuni

taria, los organismos de base, viene dando respuesta a 

la ineficiencia del Estado así por ejemplo, encontramos 

que las comunidades populares son organismos de base, 

realizan actividades d-e autodesarrollo, entre las cuales 

se destacan: 

- Programa de autoconstrucción: Solución de vivienda popu

lar. 

- Programa de infraestructura vial.

- Programa de salud, recreación y ampliación de la cober

tura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

- Programas de microempresas.

Frente al deterioro artesanal y a la ausencia de estos 
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mecanismos de organizaci6n social, surge la imperiosa 

necesidad de conformarlo bajo la identidad de empresas 

de tipo que mejoren el Bienestar Econ6mico y Social de 

la comunidad, como también, el de proyectarse a las esfe-

ras gubernamentales tanto en el Municipio como en el 

Departamento. 

La conformaci6n de tales organizaciones de base, se genera-

rían a partir de los siguientes· mecanismos, 

- Juntas de Acción Comunal.

- Microempresas asociativas.

En primer lugar las Juntas de Acción Comunal tienen la 

representatividad en la opinión popular y se pueden esta-

blecer mediante una estratificación, que precisamente 

tenga en cuenta al mayor numero de población artesanal 

independiente, ( especialmnete a los de bajos ingresos). 

En segundo lugar mediante la microempresa, se aglutinarían 

los demás artesanos ( exceptuando a los mayoristas) bajo 

la característica de producci6n y mercadeo, para poder 

así eliminar a los intermediarios. 

Esta forma asociativa pretende a establecer en la organi-

zación artesanal los siguientes elementos: 



1 12
• Capaci taci6n artesanal en el diseño de nuevos modelos 

y tejidos. 

2 12
• Capacitaci6n en el factor de determinaci6n de los 

precios. 

3 Q . Vinculaci6n directa en el mercado artesanal . 
.. 

4 12
• Proyecci6n de cobertura geográfica ( Demanda). 

S Q . Consolidaci6n del artesano como gremio para poder 

presionar ante los organismos del Estado. 

6 12
• Solicitud ante los organismos del Estado (Artesanía 

de Colombia) la entrega de créditos dirigidos como los 

de asesoría, para poder establecer parámetros de proyec

ci6n. 

Ahora bien, si los organismos de base, mencionados adquie

ren una relevancia fundamental y hace conciencia del signi

ficado en la economía local, sin duda alguna se constitui

rán en las herramientas que viabilizan un notable
1
mejora

miento de las condiciones socio-econ6micas de la colecti

vidad artesanal. 

Hemos pensado en la Microernpresa, como alternativa viable 

al problema de la desorganizaci6n gremial y 16gicamente 
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al deterioro artesanal, en la medida que sus estructuras 

y su organizaci6n comercial genera en la poblaci6.n arte

sanal unos beneficios socio-econ6micos que permiten encon

trar una mayor dinámica a la si t uaci6n, de manera es pecí

f ica, frente a los canales de distribuci6n. 

Paralelamente a esto, por la estructura del capital y 

el plan de inversiones que se pueden realizar mediante 

la Organizaci6n Microempresarial, para poder establecer 

las bases del llamado "Margen de Utilidad". 

Mientras la poblaci6n no encuentre una organizaci6n de 

base distinta no se puede· proyectar la artesanía como 

una estructura que colectivice sus intereses y se inserte 

de manera concreta en la economía familiar y en el la 

del Municipio en general. 

5.3. PROYECCIO� DE LA ECO�ONIA AITESAKAL 
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5.3.1. A nivel de financiaci6n. En el transcurso de la 

exposici6n se ha venidc planteando q�c en el deterioro 

Artesanal la financiaci6n I es uno de los graves problemas,

en la medida que el artesano no cuenta con un capital, 

ni mucho menos con planes de Crédito Institucional que 

sirva para tal fin. En este sentido, al constituirse la 

Microempresa u otro de los organismos de base de financia

ci6n estaría ocupando una situaci6n privilegiada en tanto 



que se podrían exigir a los afiliados determinados apor-

tes que en algún momento sirvan para constituir un Plan 

de Inversi6n y por otro lado que se contara con el apoyo 

de las instituciones del Estado, como es el caso de Arte

sanías de Colombia. 

A nivel de financiación, medio de los programas de 

Microempresas que 

de 

adelanta 

por 

la "Fundación Barranquilla", 

11 Asociaci6n 

otros programas 

Microempresarios del 

en distintas ciudades 

Atlántico", u

del pais, como 

de 

la 

de " Compartir", "Fundación Carvajal", se puede canalizar 

este tipo de recursos crediticios, siempre y cuando las 

condiciones de servicios de la deuda sean ampliamente 

favorables. 

5.3.2. A nivel de capacitación artesanal. Paralelamente 

a las condiciones de financiación que exige la producción 

Artesanal, se hace evidente una capacitación en términos 

del mejoramiento del tejido y del diseño en los distin

tos modelos que salen al mercado interno y sobre todo 

cuando estas artesanías tienen presencia en el exterior; 

esto significa entonces, que el artesano una vez asociado 

en un Organismo de Base, éste se proyecte mediante la 

extensión de su mercado; mientras no haya una Óptima cali

dad ( sin demeritar la existente) no se puede proyectar 

una demanda efectiva. 
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Esta capacitaci6n Artesanal puede ser dirigida por los 

propios artesanos, de manera especial los que se viene 

d e s tac a n d o p o r 1 a ca 1 id ad y 1 a f in e za. en su e 1 e b ora c i 6 n , 

además por quienes ya poseen un mercado determinado en 

los clientes de la ciudad de Barranquilla (Tiendas de 

Artesanías, Boutiques), de tal manera que se puede "

"sistematizar" todo el proceso requerido para la elabo-

ración de los productos; esto permite adelantar futuras 

investigaciones que ahonden en el aspecto artístico y 

folclórico de la Artesanía Usiacureña en si. 

La Capacitación Artesanal debe proyectar al artesano para 

que en su estructura 
' . 

economica se presenten las mejores 

condiciones de ingresos, de tal manera que a través de 

la Capacitación se lograrían no solo efectos econ6micos, 

sino también del orden social. 

5.3.3. A nivel de promoci6n y �ienestar socio-económi-

co. El conjunto de los elementos anteriores, la promoción 

y el Bienestar socio-económico, resultan como una con se-

cuencia lógica y racional en el procesmo mismo del de-

sarrollo del Deterioro Artesanal; en este sentido la arte-

sania, vista desde la perspectiva económica integrada 

a la región, posibilita un proceso de socialización de 

los intereses, donde la artesanía deja de ser un elemento 

sui generis, para convertirse en lo fundamental, en una 

171 



herramienta de totalización de las estructuras dominadas. 

Esquema S. 
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Esquema 6. 
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En síntesis la proyección de la economía artesanal usia

cureña se fundamenta en la reciprocidad de concatenación 

de los elementos de organización, financiación, capacita

c ión y promisión; para que en conjunto retroalimenten 

los niveles de ingreso y por ende del nivel socio-material. 
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co•CLIJJSIOl!ES 

En el desarrollo de la problemática expuesta en los capí

tulos concernientes al deterioro socio-económico de las 

artesanías del Municipio de Usiacurí, bajo una visión 

totalizadora en sus estructuras económico-sociales pode-

mos concluir los siguientes elementos: 

12. El Municipio de Usiacurí en lo que respecta a sus

actividades económicas y al igual de los demás municipios 

del Atlántico presenta en forma similar las mismas estruc

turas dependientes a los sectores tales como la agricul

tura, ganadería y servicios; donde el sector primario 

presenta una gran concentración de tierra, dondé los 

cultivos permanentes presentan apenas 0,04% y en contra

posición los cultivos transitorios representado en el 

4,57% respectivamente; lo que ha dado como consecuencia 

la desaparición lenta de la aparcería, en tanto que la 

fuerza laboral se viene desplazando hacia actividades 

distintas a la primaria como flagelo de la política 

que ejerce el Estado en materia agrí-

cola. 
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El Municipio de Usiacurí ha sido conocido en la esfera 

nacional e internacional en primera instancia por ser 

el lugar donde murió el célebre poeta julio Flórez, 

segundo, por los denominados pozos de aguas "termales", 

por último por sus famosos tejidos de palma de Iraka 

que constituye la artesanía. Si bien es cierto que la 

económia agrícola del Municipio usiacureño también depen

de del comportamiento y ciclos de la economía nacional 

bajo esfera de desarrollo capitalista, a su turno la 

artesanía como actividad económica y en donde más del 

75% de la población depende en grado sumo de ella presen

ta unos factores tanto históricos como socio-económicos 

bajo fuerzas del desarrollo precapitalista. 

El deterioro artesanal aquí desarrollados y demostrado 

no obedece al carácter naturalista de que los tejidos 

actuales no han podido superar los tradicionales, sino 

que obedece a un circuito económico capitalista que frena 

su desarrollo, como elemento integrante del ingreso fa

miliar, a su vez el deterioro es producto de las relacio

nes intersectoriales en el contexto de la circulación 

misma de la artesanía. 

El deterioro artesanal se refleja en los niveles de fabri

cación de las condiciones laborales, del mercado y el 

de organización; en lo que respecta al primero se refleja 

porque hay una repetición tradicional de los distintos 
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modelos, el artesano es contratado por un agente mayoris

ta el cual debe producir una determinada cantidad de 

objetos sin ningún tipo de calidad, en donde sus ingresos 

van a oscilar por debajo de un salario mínimo legal de 

la época; en lo que respecta a las condiciones laborales 

la dominación es ejercida por los mayoristas y distribui

dores que obligan al artesano a comprarle la materia 

prima bajo la condición de venderles a éstos mismos los 

productos ya 

explotación 

terminados, 

en la medida 

también 

en que 

se da una relaci6n de 

hay un 

objetos tejidos y en épocas especiales 

"contrato" por 

donde depende 

sus ingresos; a nivel de financiación no existe para 

la artesanía fuentes de crédito por parte de las entida

des de Gobierno como por ejemplo: artesanías de Colombia 

y a nivel de mercadeo el artesano ha utilizado canales 

como la renta directa, los agentes mayoristas distribuido-

res, las ferias artesanales y las ventas ambulantes, 

finalmente no hay una organización· las 

condiciones socio-económicas y culturales de la situa

ción artesanal bien sea por parte de los mismos artesanos 

0 de parte de una organización particular. 

2Q. Entre los factores económicos de la artesanía usiacu

reña ésta se presenta en dos sentidos. 

En el sentido de retroalimentación el margen de utili-
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dad y en el sentido de permanencia de las relaciones 

sociales de producción; la primera-� se presenta porque 

los agentes mayoristas poseen el mayor vo·lumen de capi-

tal, no depende exclusivamente de la comercialización 

de las artesanías en virtud que ejercen otras activida

des económicas, monopolizan las ventas de materias pri

mas, establecen relaciones contractuales entre campesinos 

artesanales, constituyendo un grupo de proveedores de 

artesanías, y según la coyunt.ura del mercado artesanal 

establecen los precios de compra para el artesano inde

pendiente, y el precio de venta en su respectivo puesto 

de comercialización; según esto los ingres�s del artesa-

no reproduce tanto en la fuerza de trabajo como también 

los niveles de subsistencia. 

En el sentido con la permanencia de las relaciones socia

les de producción, el artesano en cuanto a su fuerza 

y valor de trabajo queda determinado a la coyuntura 

desequilibrada entre los costos de fabricación y sus 

niveles de ingresos lo que determina los distintos nive

les de ganancia que van a oscilar de acuerdo a las fuer

zas del mercado artesanal y que se refleja a través de 

los distintos canales ·de distribución y monopolización 

como lo es la venta directa, agentes intermediarios y 

agentes minoristas. 

178 



Los efectos del deterioro artesanal y su incidencia en 

las condiciones socio-económicas se hallan bajo unas 

condiciones contractuales de adecuación y proletarizaci6n 

del campesinado, en la medida en que la artesanía no 

se escapa a la realidad rural sino que antes por el con

trario ésta refleja la vinculación de formas de produc

ción la cual ha sido explicada por el proceso de transi

ción entre formas precapitalistas que permiten ahondar 

el deterioro artesanal yq que. en su producción manual 

y en el proceso de circulación, las artesanías generan 

en formas disyuntivas la relación de clase, una clase 

que posee y monopoliza y otra clase que es sometida y 

que genera todo el proceso artesanal. 

3g. En el análisis de la condiciones socio-económicas 

de la población artesanal, el ingreso al ser mínimo y 

en el ciclo del deterioro, no es más que la reproducción 

simple de su ganancia minimizadas, es decir la diferencia 

establecida entre el precio de vente inicial y el precio 

final al compredor, del total de suma de las mercancías 

vendidas nuevamente revierte a la compra de la materia 

prima indispensable para la fabricación en este sentido 

el ingreso económico no encuentra una salida al propio 

mercado y a la elasticidad de la propia demanda, donde 

las necesidades tales como educación, salud, transporte 

y alimentación quedan reducidas a mínimos grados en el 

establecimiento de un desarrollo social equilibrado, 
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y de ahí que encontremos muchos municipios del Departa-

mento del Atlántico generan aún las contradicciones inter

nas del desarrollo del capitalismo. 

Los ingresos económicos provenientes de las artesanías 

:son i n f e r i o r e s q u e 1 o s p r oven i e n t e s d e o t r a s a c t i vi da d e s 

·como productos de las relaciones interdependientes entre

una forma u otra. Los promedios salariales en su contexto

provenientes de la artesanía no son suficientes a la

realidad material en tanto que la coyuntura económica

determina los niveles del deterioro artesanal. Las rela

ciones socio�laborales tanto en la artesanía como en

las otras se hallan interceptadas mediante las relacio-

nes precapitalistas de producción que en el conjunto

de la problemática del deterioro artesanal generan nue

vas condiciones de dominación como es el caso de los

salarios y de las características de la producción.

Los niveles del deterioro artesanal se han clasificado 

en niveles endógenos y exógenos en cuanto al primero 

estos son el promedio del ingreso, composición familiar, 

la unidad de la población artesana económicamente activa, 

la reistalación de la población desempleada y subempleada 

en actividades inferiores, y el mercado contraído; siendo 

las exógenas: las organizaciones crediticias y el tipo 

de canal y demanda, las migraciones rurales, la calidad 

del producto, las organizaciones comunitarias y la 

H�O 



vinculación de la artesanía en la economía regional, 

el cual en su conjunto ésta constituye la estructura 

económica y social del deterioro artesanal. 

42. La relación existente entre los ingresos que produce 

la artesanía con relación a los costos y a los grados 

de rentabilidad, éstos son del siguiente orden: en el 

sector del ingreso de $5.000 al generarse menores márge-

nes de utilidad, estos nuevamente revierten al costo 

de la materia prima. 

En el sector de ingreso de $5.000 a $10.000; cuya partici-

pación en los llamados márgenes de rentabilidad es supe-

rior al anterior grupo en el cual se establece cierto 

control en los costos generando así una pequeña elasti-

cidad en su manejo. 

De los ingresos en el sector de $10.000 a $14.000 la 

proporción frente a su costo de materia prima, además 

de tener mayor elasticidad éste inicia un proceso de 

competitividad con los agentes intermediarios que van 

en promedio del márgen de rentabilidad. En cuanto a la 

rentabilidad se refiere, ésto no es mas que una mercancía 

que le posibilita a la artesanía se reproducción como 

actividad cultural y económica donde el ingreso es sola-

mente un concepto y no en su proceso de distribución. 
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5 ° . En el desarrollo del proceso investigativo las formas 

organizacionales que pueden generarse como una alternati

va al problema del deterioro artesanal se ha enmarcado 

a partir de las organizaciones de base representado en 

una cooperativa y una microempresa a través de canales 

como son las fuentes de financiación por parte de las 

instituciones del Estado como es el caso de artesanías 

de Colombia o de alguna organización de fomento a la 

microempresa. Tales organismos. implementarían actividades 

tanto del orden crediticio, capacitación artesanal y 

mayor beneficio de los canales de comercialización del 

orden socio-económico y en el caso de que los organismos 

estatales no ejercieran tal acción las alternativas esta-

rían en el orden del proceso de reivindicación socio-

económica que le represente una mayor reciprocidad y 

concordenación para los niveles de ingresos y por ende 

en el conjunto total de la economía. 
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• J. 

11.Bl'C«JllPIU!DACIOIES 

Sin duda alguna que la investigación económica en la 

actual coyuntura del país no puede seguir sosteniéndose 

bajo el criterio logístico de la descripción de los 

fenómenos sino también implica el desarrollo articulado 

de las formas y propuestas concretas de nuestra realidad 

que en este caso no han motivado desarrollar, no tanto 

por el afán de obtener algunos ingresos particulares 

sino en lo esencial en mejorar las condiciones socio-

económicas y cultural a partir de lo que ha significado 

la artesanía en el Municipio de Usiacurí. 

Nuestra recomendación es del orden integral en la medida 

en que el Estado a través de las instancia planificadora 

se diseñe un plan nacional para el fomento de la artesa

nía con sus respectivas alternativas y proyectos;· y que 

fuera complementado por las organizaciones de la economía. 

Para los organismos del Estado en el caso de artesanías 

de Colombia, ésta diseñe un plan de fomento crediticio 

para los artesanos y a la vez se desarrolle una investí-
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gación sistemática que cualifique todo el proceso que 

implique la artesanía como actividad económica y social 

y no seguir en el andamiaje del proceso étnico-cultural 

del contexto patrimonial. 

184 



BIBLIOGRAFIA 

ANUARIO Estadístico. Departamento del Atlántico. DANE, 
1985. 

CORREA ASMUS, Gustavo. Guia Práctica de Metodología para 
la elaboración de trabajos. Editorial Centro de Inves
tigaciones de la Facultad de Economía, Bogotá, 1982. 

FALS BORDA, Orlando. Campesino de los Andes. Estudio 
sociológica de la Vereda ,de Saucio. Universidad Nacio
nal, 1978. 

F. G. Bailey. La visión campesina de la vida mala. Siglo 
XXI. México. D. F. 1980.

HOLLIS B, Chenery. Economía colombiana. El problema labo
ral colombiano; diagnóstico perspectivas y prácti
cas. Editorial Contraloria General de la República. 
Separata NQ 10 Agosto-Septiembre 1986. 

INFORMACION DE EJECUCION CREDITICIA REGIONAL ATLANTICO 
Oficina Principal. Barranquilla, Diciembre de 1984. 

KALMANOVITZ, Solomon. La agricultura en Colombia, Bogotá 
Punta de lanza, 1979. 

KAZIMIERZ, Docrowolski. La cultura campesina tradicional 
siglo XXI. México. D.F. 1983. 

LOPEZ, Hugo. La misión Chenery: Una invitación 
en el mediano y largo plazo. Lecturas de 
NQ. 20. Mayo-Agosto 1986. 

a vender 
Economía 

185 



MARRERO, Levis. La tierra y sus recursos. Cultura Venezo
lana, 1955. 

MONCAYO, Víctor Manuel. Politica agraria y desarrollo 
capitalista �n problemas agrario colombiano. Siglo 
XXI. Bogotá, 1986 p. 89.

REDFIELD, Robert. Sociedad Folk y antropología social. 
Siglo XXI. México D.F. 1979 

SCHJETMAN, Alexander. Economía campesina: Lógica interna 
articulación y persistencia. CEPAL, Santiago de Chile 
Agosto, 1980. 

SOLAR!, Aldo. Sociologia rural latinoamericana. Paidós, 
Buenos Aires, 1978. 

SOLEDAD, Luis. La fuerza del trabajo en el arroz y el 
algodón. DANE, Bogotá, 1973. 

186 

.,.-



.Affl!E:10 



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR 

FACULTAD DE ECONOMIA 

" EL DETERIORO SOCIOECONOMICO D� LAS ARTESANIAS EN EL MU-

NICIPIO DE USIACURI" 

l. IDE�TIFICACIOK

l. Municipio Lugar de procedencia 

2. Nombre de la familia Barrio 

----

�����---- -���������

3. N º . de personas hogar N 2 .de familias 
������- -----

4. Estado conyugal:

Unión libre 1 

Casado 2 

Soltero 3 

Viudo 4 

Separado o di-

vorciado 

11. COHPOSICIO• FAMILIAR

Sexo 
NQ. P�rentesco M F 

Edad 
M F 

5 

Ocupaci6n Tiempo de trabajo 
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III. SIWEL SOCIO- CULTURAL 

No. Nivel 

Sexo 

M - F 

IV. I�GRESOS EC050MICOS 

Edad 

M F 
Curso 

l. Qué tipo de artículos produce o realiza usted?

2. Cómo establece el precio del artículo producido por

usted?

3. Puntos de Venta:

Casa 1 
-----
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Mayorista o 

Distribuidor 2 

Cooperativa 3 

Venta I/te. 4 

Otros 5 

Cuáles: 

V • POil..ITICAS . 

l. Cree usted que el mercado de las Artesanías se encuen-

tra deteriorado?

Si 1 

No 2 

2. Reciben los Artesanos apoyo del Gobierno o entidades 

particulares? 

Si 1 

No 2 

3. Está usted afiliado a Cooperativa o sindicato de Arte-

sanos?

Si 1 

No 2 



4. Qué actividades o estrategias realiza la agremiación

a la que usted pertenece?
�����������������-
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