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4- CUE.ROS

ARTF.SAlffAS DE <X>l04BIA SJ .. 

Estrictamente hablando se llama cuero la piel de diterentes 
especies animales que han sido sometidas a los procesos de curtido. 
Sin embargo, no toda la piel que se desprende de un animal muerto 
puede transtormarse en cuero debido a que "la piel de los animales 
como la de las personas, esta tormada de tres capas independientes: 
la delgada capa exterior llamada epidermis, se desprende muy

tacilmente ••• no sirve para curtir. Debajo de ella hay una mas 
gruesa llamada dermis o verdadera piel, esta es la que se hace 
cuero. Mas protundamente esta ubicada una capa de grasa o carne que 
tampoco sirve al tin indicado. Las capas superficial y protunda son 
desprendidas de la piel y la que se curte es la tuerte y gruesa 
capa intermedia" (Nueva Enciclopedia Tematica, 1.969; 5: 168-169). 

La piel de la mayoria de animales puede ser curtida, pero la 
proporci6n mas grande de cueros proviene de los domesticos; las 
vacas y sus terneros, los caballos, las ovejas, las cabras, los 
pollos y los cerdos, aunque tambien se curten pieles de animales 
salvajes terrestres o marinos como siervos, bufalos, cocodrilos, 
serpientes, lagartos, morsas, tiburones, ballenas y hasta ranas. La 
mayoria de pieles se usan para fines especiales, los tipos de 
cueros fabricados con estas pueden ser mas numerosos que las clases 
de animales de las que provienen (idem). 

En el Departamento de Narino la mayor parte de las pieles curtidas 
son de ganado vacuno, el proceso mediante el cual se obtienen se 
denomina curtici6n, y es la base de una cadena productiva que 
involucra varios of icios artesanales que utilizan como materia 
prima para la elaboraci6n de sus productos cuero natural, terminado 
en diferentes colores (tenido con anilinas o pintado con pinturas 
industriales), napa, gamuza o gamuz6n. 

De otra parte, la torma en que se han tratado o denominado los 
trabajos desarrollados con pieles procesadas varia segtin el tipo de 
entidad o investigador que realiza un estudio sobre este tema. Para 
entidades como Corponariflo-gtz, Contuturo, Planeaci6n Departamental 
y algunas f irmas consul tor as, estos oticios no son propiamente 
artesanales sino que podrian ubicarse dentro de las microempresas 
o manutacturas, a proposito un documento que estudia la economia
regional dice; "un gran componente de este sector [manutacturero]
son las pequenas industrias caseras que no permiten incluirse en el
sector manufacturero por su tamano, caracteristicas y volumen de
producci6n. Si ban logrado mantenerse se debe a algun tipo de
tecnologia que ban apropiado, el aprendizaje de las tecnicas
manuales trasmitidas de generacion en generaci6n y el empleo de
mano de obra familiar, aqui se pueden ubicar las talabarteras,
marroquinerias ... 11 (Corponariflo, 1.991: 26), mas adelante el mismo
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texto dice: "los subsectores industriales con mayor desarrollo son: 
alimentos, bebidas alcoh6licas y no alcoh6licas, confecciones, 
maderas de aserrios y talleres, editorial, cuero en curtiembre, 
marroquineria . .. " ( idem J • 

Estas clasificaciones contradictorias sabre las actividades 
productivas que utilizan el cuero como materia prima, se deben 
fundamentalmente a que dichas actividades se ban desarrollado y 
expandido de una forma vertiginosa en los ultimas anos, lo cual ha 
tenido como consecuencia que las entidades encargadas de atender al 
sector las valoren y analicen como "punta de lanza" de futuros 
procesos de industrializaci6n, ya que ocupan una gran cantidad de 
mano de obra, utilizan ( sabre todo la curtiduria) insumos y 
maquinaria industrial y producen rendimientos econ6micos 
importantes en relaci6n con otras labores similares, en este 
sentido, el texto ci tado anteriormente dice que "El sector de 
cueros se cons ti tuye en el Departamento en una rama con muchas 
posibilidades de desarrollo industrial, la gran presencia de 
establecimientos dedicados a la curtiduria y a  la transformaci6n 
del cuero, alrededor de 600 establecimientos, es decir, cerca del 
18% de los pequenos establecimientos manufactureros que segun el 
Censo Econ6mico operan en el Departamento [asi lo demuestra] ... 
Estos sectores se constituyen en un componente basico del proceso 
de industrializaci6n de Narino, tanto en su origen como en su 
evoluci6n, desempenan un papel de importancia en la conformaci6n 
regional de cadenas productivas al aprovechar recursos naturales 
generados en la region" (Corponarino, 1.991: 28). 

Teniendo en cuenta lo anterior y a  fin de clarificar el caracter 
artesanal de estas actividades, posteriormente se exponen los 
oficios agrupados bajo el titulo de cueros encabezados por el de 
CURl'IEHBRE, que relaciona los procesos encaminados a la obtenci6n 
de cueros a partir de las pieles, TALABAR'l.'ER1A, antiguo oficio cuya 
producci6n esta orientada fundamentalmente a la elaboraci6n de 
objetos relacionados con la vaqueria, IIARROQUINER1A, moderno oficio 
de elaboraci6n de maletines, maletas y bolsos, REPUJADO, actividad 
encaminada a la obtenci6n de relieves sabre la superficie del cuero 
que en la actualidad ha quedado reducida al cincelado y CONFECCI6N 
generalmente de prendas para vestir. 

La descripci6n pormenorizada de cada uno de estos oficios sera la 
fuente necesaria para argumentar su caracter microempresarial, 
manufacturero, semi industrial, industrial o artesanal, sin 
embargo, es necesario aclarar de antemano que a pesar de lo 
observable, fundamentalmente desde la perspectiva econ6mica, los 
procesos desarrollados para la producci6n de los articulos 
elaborados con cuero son fundamentalmente manuales ( aun en la 
curtici6n), al respecto algunos artesanos de gran trayectoria daran 
sus opiniones y aportes y sobre todo mostraran coma su conocimiento 
y experiencia adquiridos en general de forma tradicional, ban 
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jugado un papel definitivo en la expansion y crecimiento de estas 
labores, ademas tambien se evidenciara que es necesario tener en 
cuenta otra serie de factores de caracter extraregional e incluso 
extraeconomico que tienen gran importancia en el crecimiento del 
sector. 

Podriamos afirmar sin temor a equivocarnos que lo mas relevante en 
la expansion de las actividades de producci6n de objetos elaborados 
con cuero, ha sido la conjugaci6n afortunada de una gran cantidad 
de factores, en donde, la disposici6n de mano de obra calificada 
(que en realidad es casi un recurso natural en Narino) capaz de 
asumir procesos tecnol6gicos novedosos (en relaci6n a las tecnicas 
ancestrales) para mejorar el oficio y su bajo nivel de salario, asi 
como su forma de organizaci6n familiar y la existencia de gran 
cantidad de pequenos talleres (que han permitido el crecimiento 
distribuido sin las concentraciones y monopolios propios de la 
actividad industrial e incluso manufacturera) han jugado un papel 
fundamental constituyendo a Narino en una region con ventajas 
comparativas importantes para el desarrollo de estas labores en 
relaci6n a otras zonas del pais con las mismas caracteristicas. 

De otra parte, en la producci6n de articulos de cuero se siguen 
conservando una serie de rasgos propios de las actividades 
artesanales como grados de especializaci6n del trabajo y 
productividad bajos, es decir, se mantiene el caracter colectivo 
del conocimiento de los oficios y sus tecnicas y se conserva la 
naturaleza manual de la producci6n, lo que explica el escaso nivel 
de mecanizaci6n y la baja productividad. Esto nos indica que aunque 
oficios como la marroquineria y la curtiduria tiendan a volverse 
mas actividades manufactureras con procesos de produccion casi 
fabriles, aun no han sufrido del todo dicha transici6n y a  pesar de 
encontrarse en este proceso es probable que conserven sus 
caracteristicas elementales, en tanto, han demostrado ser 
et icientes en la adecuada calidad de los productos y en la 
competitividad en los mercados nacionales y algunos 
internacionales. Lo anterior no quiere decir que la producci6n 
Narinense de cuero y articulos elaborados en este material sea de 
alta calidad (en muchos casos es deticiente), pero se produce para 
una franja de poblaci6n cuya demanda es posible satisfacer con los 
productos elaborados en el Departamento. 

Por otro lado, en Nariiio se observan dos caracteristicas muy 
especificas, en primer lugar, tiene la mayor cantidad de poblaci6n 
dedicada a estos trabajos en el pais, (Corchuelo, 1.991: 15) y en 
segundo lugar, el desarrollo y crecimiento de estos oticios no 
fueron limitados por la escasa disposici6n de materia prima 
(pieles) en la region. Estas caracteristicas evidencian lo peculiar 
de la actividad cuerera en el Departamento en relaci6n con otras 
regiones del pais. Finalmente, es importante anotar que el proceso 
de florecimiento de las actividades realizadas con cuero estuvo 
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determinado por razones hist6ricas relacionadas "con el desarrollo 
temprano de una clase artesanal dedicada a la curtiduria y a  la 
manufactura de productos de cuero. Es probable que la cercania a un 
gran centro ganadero como es la region del Patia haya promovido 
este desarrollo" (Corchuelo, 1.991: 16), lo cual explicaria en 
principio el hecho de que la producci6n de articulos en cuero no 
hubiera sido afectada por la limi tada disposici6n de mater ias 
primas locales 

Sin duda alguna las razones expuestas anteriormente dejan claro la 
importancia del cuero en la econonua, tradici6n artesanal e

historia de algunas zonas del Narino, por ello, a continuaci6n se 
presentan los oficios que tienen como fin o materia prima este 
material, intentando cubrir todos los aspectos y especialmente 
reconstruir el hilo conductor que va del nacimiento de estas 
labores hasta su evoluci6n actual. 
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4.1 CCJRTIBHBRE O TBNBR1A Y PBLBTBRiA 

ARTES.OOAS DE rowmIA S.A. 

En Narino los oficios de curtiembre y peleteria de pieles no se 
pueden analizar independientemente porque en general siempre se 
encuentran asociados, un curtidor puede facilmente realizar las dos 
actividades dependiendo de los productos quimicos que utilice para 
curtir y los colores y calidades que desee obtener. Se podria decir 
que en el Departamento la curtici6n incluye la peleteria, por 
cuanto, no existen especialistas en cada proceso, todo se realiza 
dentro del mismo taller o curtiembre por los mismos oficiantes. La 
curtici6n de "pieles en pelo", que constituye lo que se denomina 
como peleteria es un oficio escaso mientras que la elaboraci6n de 
cueros terminados en colores y de diferentes calidades es la labor 
mas comun. 

Observando la historia de estas actividades, se pueden identificar 
dos momentos importantes y defini tivos en la evolucion de la 
curtici6n: el primero, la introducci6n de sustancias no naturales 
para curtir y pintar el cuero como los productos quimicos, y el 
segundo, la aparici6n de maquinaria industrial que implic6 un mejor 
aprovechamiento del cuero a partir del uso de la maquina divididora 
cuya utilizaci6n permiti6 abrir el material en dos obteniendo la 
flor y la carnaza, dos productos con finalidades diferentes. 

El hecho de disponer de la flor del cuero, material delgado y facil 
de mane jar, seguramente hizo que los talabarteros ( artesanos 
tradicionalmente dedicados a los oficios realizados con cuero) 
probaran la elaboraci6n de articulos menos toscos y duros que los 
zamarros, sillas de montar o petacas elaborados normalmente en 
suela (cuero completo con carnaza y flor), esta transformaci6n 
probablemente dio origen en Narino a la marroquineria cuya linea de 
producci6n son los bolsos, maletines o maletas elaboradas con 
cueros de distintos colores. Obviamente todo lo anterior fue 
posible gracias a la demanda creciente de un mercado interno de 
productos elaborados con cuero que exigia calidad, diversificaci6n 
de modelos y estilos y sobre todo existencias, es decir, productos 
terminados disponibles inmediatamente y no a traves de encargos o 
pedidos. La produccion necesariamente tuvo que ser mas dinamica y 
disminuir el tiempo de elaboraci6n de los articulos, por ello la 
f lor o aun la carnaza fueron materias primas adecuadas a las 
demandas del mercado ya que por su grosor y facilidad de manejo 
permitieron que se realizaran los productos en menor tiempo y con 
mas facilidad que antes. La consecuencia de estos cambios tue la 
creciente demanda de cueros curtidos terminados en colores variados 
y la disminuci6n de mercado para las "pieles en pelo", en franca 
decadencia y cuyo proceso era mas demorado y dispendioso. Quiza por 
este proceso de evoluci6n hist6rica hoy dia la curtiembre y la 
peleteria son en si un solo oticio. 

Como se observa, de la curtici6n y sobre todo de las 
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caracteristicas de su producto final, el cuero, dependen en parte 
las calidades de los articulos producidos en otros oficios que lo 
utilizan como materia prima. Con la teneria cuya materia prima son 
las pieles crudas se inicia la cadena productiva del cuero cuyos 
eslabones nos llevaran paso a paso por cada uno de los oficios que 
la componen. 

4.1..1. DEFINICION Y CARAC'I'ERIZACION 

"Naturalmente no se puede usar la pie] del animal tal como se le 
desprende del lomo. Pronto se pudriria y reduciria a pedazos, por 
ello hay que someterla a algun tratamiento para evitar su 
descomposicion y al mismo tiempo, hacerla adecuada para el uso al 
cual se destina, lo que se hace a la piel para evitar que se pudra 
es el curtido" (Nueva Enciclopedia Tematica, 1.969; 5: 167). segrln 
Neve Herrera (1.989: 13) curtiembre o teneria es el "proceso de 
adobamiento o aderezamiento de pieles crudas mediante la aplicaci6n 
de sustancias quimicas y /u otras preparaciones organicas 
ablandadoras. Comprende tambien el tratamiento de descarnado, 
rebajado, dividido (en carnaza y flor), tenido, aireado, asoleado, 
secado y estiramiento para dar necesarios grados de plasticidad y

mejorar la resistencia de las pieles. Procesos a los que se someten 
para su aplicaci6n en los trabajos de talabarteria, marroquineria, 
confeccion, repujado y demas especialidades de la produccion 
cuerera. Una linea especializada de la curtiembre es la peleteria 
que se dedica al aderazamiento de pieles finas y que cuenta con 
tecnicas especiales para el mantenimiento y mejorado del pelo". 

Los oficiantes dedicados a estas actividades reciben el nombre de 
curtidores. 

Este trabajo se puede denominar como Artesania Tradicional Popular. 

4.1..2 UBICACION SOCIO CULTURAL Y GEOORAFICA 

En Narino la elaboraci6n de cuero se concentra casi exclusivamente 
en dos municipios; en Pasto en donde las curtiembres se ubican en 
el barrio Pandiaco, hecho que seguramente tiene que ver con la 
cercania al rio Pasto, en cuyas aguas se deposi tan todos los 
desechos del proceso de curticion y al norte del Departamento, en 
el municipio de Belen, en donde la actividad de la curtiduria se 
desarrolla preferencialmente en los barrios aledanos a la quebrada 
Mocondino. 

Segun el Censo Artesanal179
, existen en el Departamento 68 

179Artesanias de COlonbia S.A., Censo Artesanal Nacional, Departamento de lfariiio, Santa fe de Bogota, 
1.994. 
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personas dedicadas a actividades generales relacionadas con el 
trabajo del cuero, de los cuales 67 se encuentran en el municipio 
de Belen y 1 en la Cruz. En relacion con los curtidores el Censo 
relaciona 15 artesanos ubicados casi todos en Belen (13), y los 
restantes en Pasto y La Cruz. Estas cifras son cuestionables 
teniendo en cuenta que segun estimativos realizados por Alberto 
Corchuelo (1.991: 14), en Belen existian en 1.991 alrededor de 80 
talleres de curticion, si esta cifra se conservo hasta la fecha en 
que se realiz6 el presente trabajo ( 1. 994 )180 y aunque no se 
disponen de datos al respecto sobre Pasto, supusieramos que hay en 
esta ciudad unas 40 tenerias, nos resultaria un estimativo total de 
120 curtiembres en Narino. Hacienda el ejercicio de multiplicar el 
ntimero total estimado de talleres dedicados al procesamiento de 
pieles por un promedio de tres trabajadores por taller, tendriamos 
un total de 360 oficiantes dedicados a la curtici6n en el 
Departamento. 

Sin embargo, estas cifras no son del todo confiables, aunque 
teniendo en cuenta la opinion del Senor Copernico Delgado, 
(curtidor con gran experiencia, respetabilidad y conocimiento) a 
proposito del numero de pieles curtidas en el municipio de Belen, 
no resultan en absoluto desproporcionadas. Segtin este artesano en 
Belen se curten aproximadamente 35.000 pieles mensuales, con un 
volumen de producci6n tan alto es imposible que trabajen menos de

trescientas personas en este of icio, sobre todo si se tiene en 
cuenta el bajo grado de mecanizacion de la actividad (especialmente 
en Belen), lo que implica que la utilizaci6n de mano de obra sea 
mas intensiva. 

La poblaci6n dedicada al oficio de la curtici6n tiene grados de 
escolaridad heterogeneos aunque en general son bajos ( primaria 
incompleta la mayor parte y algunos parte del bachillerato), casi 
todos los oficiantes son hombres adultos. 

4.1.3 HISTORIA 

Lo unico que podemos decir del dia en que el hombre comenz6 a 
curtir pieles de animales es que seguramente tenia fri6, por eso la 
primera tecnica para su procesamiento fue la peleteria. El pelo de 
los animales muertos ayudo a los hombres a conservar su 
temperatura, pero la eliminaci6n de este permiti6 un gran y 
significativo avance. La utilizaci6n de plantas, minerales y otros 
materiales para "sol tar" el pelo y curtir las pieles permi tieron 
diferentes calidades de cuero de acuerdo al uso requerido; duro 
para zapatos, blando para prendas de vestir, fuerte para lazos y 
muy blando para guantes. Es muy probable que estos procesos fueran 

180Segl1n el Equipo de Asesoria a Municipios, EDAM, que asesoro la realizaci6n del Plan Ind1cativo de 
Desarrollo Orbano de Belen, existen en este nunicipio 150 curtienbres y 1.200 curtidores. 
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desarrollados por las mujeres despues del descarne de la piel que 
seguramente realizaban los hombres que cazaban las presas, por 
ejemplo, entre los indios Sioux de norteamerica, la tarea de 
preparar el cuero la realizaban las mujeres y por cierto, lo hacian 
muy bien, aunque nada conocian de la quimica moderna, "inventaron" 
un excelente metodo de curtido para obtener cuero suave, el de 
"piel de ante" que los colonos blancos se apresuraron en aprender 
(Nueva Enciclopedia Tematica, 1.969, V: 168). 

En America el proceso para la curtici6n de cueros fue importado por 
los espanoles, que ensenaron a algunos nativos esta actividad. En 
principio, la curtici6n se realiz6 fundamentalmente para la 
elaboracion de articulos producidos por talabarteros cuyos 
productos principales eran elaborados con suela, un hecho probable 
es que en principio el mismo talabartero fuera tambien curtidor, ya 
que podia manejar completamente todo el proceso productivo y asi 
obtener las calidades que deseaba en su materia primau1

• En 
general, la actividad se mantuvo en terminos relativamente
domesticos hasta adentrado el presente siglo, cuando en algunos
lugares de Colombia surgieron nucleos de poblaci6n dedicados a

estos of�cios como fruto de la economia del cafe. Nadie puede negar
la importancia del carriel como simbolo de la cultura paisa gestora
de la expansion y crecimiento de la producci6n cafetera en el pais.

En Nariiio182 los dos centros productores de cueros parecen haber 
tenido historias diferentes, veamos en primer lugar el caso de 
Pasto. Como ya se ha dicho anteriormente, en esta ciudad durante 
todo el siglo XVIII y XIX se cons ti tuy6 un artesanado bastante 
diversificado tanto en oficios como en productos, en donde, la 
elaboraci6n de articulos de talabarteria era la especialidad de 
quienes se dedicaban a trabajos realizados con cuero (probablemente 

181Llana la atenci6n que en los censos realizados en los ailos de 1.581 y 1.864 no se incluya coDO oficio 
de los babitantes del Distrito de Pasto ningu.na persona de profesi6n curtidor, por ello, la suposici6n de que 
en principio los talabarteros que si aparecen relacionados en todos los ailos fueran tallbien los que curt1an las 
pieles crudas que posterioraente utilizaban en la elaboraci6n de sus productos no es 11era1ente una especulaci6n, 
sin embargo en el Censo de 1.867 aparece la profesi6n de curtidor. Aunque no sabellOS si finalnente la curtidur1a 
se convirti6 en una especialidad y se separo de la talabarterfa o si por el contrario sienpre fue un oficio 
particular, es sugerente que Felipe Perez (1. 982: 48, cit. por Cer6n 1. 993a: 7) afine que a 1ediados del siglo 
XIX, (precisanente cuando por estas fechas se debi6 llevar a cabo el Censo de 1.851), existian en la ciudad de 
Pasto entre otros estableci1ientos dedicados a actividades artesanales curtieabres, igual1ente Rivera (1.906: 
223, cit. por Cer6n 1. 993b: 3), casi cuarenta ailos despues de reall zado el censo de 1. 867 en 1. 906, relaciona 
6 tenerfas entre los estableci1ientos que se dedican a actividades artesanales en la ciudad de Pasto, (ver esta 
infornaci6n en el Tono I del presente estudio, paqinas 46 y 47), cono quiera que sea es claro que el cuero se 
producia casi exclusiva1ente para zapaterias y talabarterias. 

182Bn el Departaaento todos los oficios desarrollados con cuero co1parten en parte la aisna historia, 
por eso, en repetidas ocasiones se hara nenci6n a alqunos que no son nateria de analisis en los capitulos 
respectivos, pero que es necesario citar a fin de intentar reconstruir el pasado de estos trabajos. 
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en principio los talabarteros curtian las pieles destinadas a los 
zapateros), esta tradici6n se capitaliz6 posteriormente en las 
primeras curtiembres modernas de propiedad de algunos extranjeros 
alemanes, a prop6si to Don Jose Isaias Santander ( a juicio de 
algunos artesanos, el mas "viejo" de los curtidores que atin viven) 
dice que aprendi6 la curtici6n "con un mister que era aleman y se 
llamaba Max Bon Garden •.• [yo] tenia unos 22 anos ••• hace 45 anos me 
dedico al oficio, yo me crie en esto, ••. eso [se] trabajaba en ese 
barrio las Cuadras, [a orillas del rio Pasto] hace unos treinta 
anos estoy aqui en Pandiaco .•• esto es relativamente un 
Tugurio"183

• 

Sobre el procedimiento utilizado para curtir se sabe que "los 
curtidores de Pasto trabajaban de manera artesanal, existian 
piletas de cemento y en ellas se hacia el proceso desde la pelambre 
has ta el curtido, se hacia con los "pies", duraba un mes o dos para 
llevarse a cabo, sacaban de 10 a 20 cueros, en burros de madera se 
estiraban y escurrian entre dos personas para que perdieran 
humedad. Tambien se tenia con encino y estiercol de hormiga, ahora 
se estan reemplazando por los quebrachos o momosas que son 
vegetales. De alli el desarrollo ha sido leve, los metodos de 
curtici6n no ban cambiado mucho. En Pasto no habia vias de 
penetraci6n el agua se traia por aljibes; el desarrollo empresarial 
ha sido minimo. Decia un espanol que el sector de curtiembres era 
hace 25 anos igual que hasta ahora, que se ban creado muchas 
curtiembres de 3 hasta 12 obreros pero todo a nivel artesanal; no 
hay tecnica en los procesamientos, ni tecnologia en el desarrollo 
de las maquinas ..• Pandiaco era una planada, la unica casa era la 
de curtidos Jaguar"1 

... Esta curtiembre fue practicamente la
primera ubicada en Pandiaco, era de propiedad de "Chepe" Santander, 
quien despues de un accidente sufrido por la infecci6n de una 
herida al contacto con cromo, se asocio con algunas personas que en 
ese entonces eran clientes suyos, hasta que la enfermedad y una 
crecida del rio lo obligaron a ceder la fabrica a los actuales 
propietarios. 

A prop6sito el artesano Santander hablando sobre la historia de su 
oficio comentaba que; "en la epoca en que mi taller era grande no 
habia maquinas de dividir en Pasto, viajaba para Cerrito (Valle) 
donde unos senores Quinteros, de aqui llevabamos la piel, alla la 
dividiamos y la volviamos a traer, ..• curtia cuero en tanino para 
hacer sillas y unas maletas como cajoncito grabadas bonitas, eso 
era bastante vendible eso transportaban hasta alemania ... fui el 
primer curtidor de Pandiaco, luego vino curtiembres Galeras, yo le 
arrende a este senor Juanito Lasso, de ahi le hicieron un prestamo 

183Entrevista con Jose Isaias Santander, eurtidor (peleteria), Pandiaco (Pasto), Enero 26 de 1.994. 

184Entrevista con Alparo Ordonez, Gerente de curtidos Jaguar, Pasto, enero 27 de 1.994. 
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en la Corporacion Financiera Popular, compro un lotecito, hizo unas 
ramaditas ahi y siguio para adelante, fue un senor de suerte, el 
senor murio en un accidente yendo a Ipiales, los hijos son buenas 
personas y siguieron con el of icio" 18

5
• 

Como se concluye de los relatos anteriores Pandiaco como zona

dedicada a la curtiduria tiene una historia que no pasa de cuarenta 
anos, en principio, debio ser una area ale jada puesto que el 
perimetro urbano de Pasto llegaba por el norte apenas hasta el 
Barrio Las Cuadras que se convirtio en el sitio residencial mas 
exclusivo de la ciudad, lo que seguramente llevo a que las 
curtiembres que se encontraban en este mismo lugar sobre las 
orillas del rio Pasto se trasladaran hacia Pandiaco que era en ese 
entonces un suburbio. En la actualidad este sitio es un barrio, en 
donde la mayor parte de los pequenos curtidores tienen sus casas de 
habitacion. 

De otra parte, el proceso de curtido vegetal es el mas antiguo 
utilizado en Narino y aunque ha entrado en desuso era el mas 
adecuado sobre todo para obtener cueros gruesos o suelas, las 
cortezas de arboles como el capuli o capulicillo, el encino o 
encinillo y el mangle se usaron tanto en Pasto como en Belen, 
"antes era mas rudimentario para pelambrar, solo tocaba cal no 
habia divididora, solamente a puro cuchillo y munequin para raspar, 
[ver foto No. 94] hace mas de diez anos no habia quimicos, el 
proceso era mas lento y el cuero mas tieso y feo, con cascaras de 
un arbol de encino, con eso se curtian y daban el color"18

6
• 

Una artesana comentaba que el proceso que se hacia a las pieles 
para curtirlas cuando no habian quimicos era el siguiente: "el 
cuero se curtia con taninos que era una cascara de un arbol, se lo 
majaba [machacaba] hasta que quedaban trozos pequenos, eso soltaba 
una tinta cafe y alli se colocaban los cueros, se tenian por tres 
meses (olia rico), luego trajeron la cal y todo lo demas que se vio 
ahora, se curtia a base de cal y corteza de encino, en un tanque de 
cemento hecho en la tierra de un metro por uno y medio o dos de 
ancho, se dejaba alli hasta que curtiera bien, despues se sacaba, 
lavaba y engrasaba, no se dividia"18

7
• 

185Jose Isaias santander, entrevista citada.

18
6Entrevista con sa1per Ordonez, <i>rero de antielbre, Pasto, enero 27 de 1. 994. 

187Entrevista con Teresa Ortega de Bolanos, lla.rroquinera, Belen, Harzo 22 de 1. 994.
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Algunos historiadores importantes de la region como Luciano 
Herrera1.aa y Alejandro Santander89 anotan que Pasto en la segunda 
mitad del siglo pasado poseia una importante actividad de tenerias 
dedicadas a la curticion de cueros para la industria de la 
talabarteria. "El gobernador Buchely, en su Memoria al Ministro de 
Hacienda y Tesoro (1.907), al hacer el inventario de las industrias 
libres, que entonces estaban en pleno auge" (Santander y Fuertes, 
1. 982: 48-49) dice que la teneria es una importante actividad
explotada mediante pequenas empresas, con buenos resul tados. En
1.945 el Censo Industrial realizado por la Controlaria General de
la Republica arrojo como resultado 175 establecimientos
industriales en Narino, de los cuales el 18.3% trabajaban con cuero
y otros materiales, el segundo Censo Industrial de 1.953 estableci6
que la produccion bruta de los establecimientos manu.factureros del
Departamento, fue de $28'099.054 en la cual el cuero aporto el 5.2%
(Op.cit.: 50).

Lo expuesto anteriormente es una reconstruccion primaria y escueta 
sobre algunos aspectos de la historia de la curtiduria en la ciudad 
de Pasto, a continuacion veremos lo propio para el caso de Belen en 
donde la especializaci6n en estas actividades parece haberse 
iniciado solo hasta comienzos del presente siglo y por razones en 
principio fortuitas. Como carecemos de fuentes secundarias para 
establecer los comienzos, continuidades y cambios de esta 
actividad, nos hemos valido de la memoria colectiva fijada en la 
oralidad de dos de los mas reconocidos artesanos de la curtici6n en 
este municipio. El primero es el senor Salomon Ordonez "persona de 
acreditada experiencia y conocimientos del inicio y 
desenvolvimiento de esta actividad", este testimonio se trascribe 
del trabajo de tesis de economia realizado por Roberto Fuertes y 
Omar Santader en 1.982 titulado "La Pequena Industria del Cuero en 
Narino", el segundo es Copernico Delgado, uno de los curtidores mas 
reconocidos y de mayor experiencia y respeto en la actualidad, la 
entrevista que contiene estos aspectos fue realizada para el 
presente trabajo, el 22 de marzo de 1. 994, es decir doce anos 
despues de la de Ordonez. Escuchemos entonces en primer lugar a Don 
Salom6n190

: 

'Despues de la guerra de los 1.000 dfas todavfa quedar6n algunos soldados que persegufan el ganado, es 

1.aaEn su trabajo titulado 'Me1orias Sobre el Estado Industrial y Progreso artistico de las Provincias 
del Sur", citado por santander y Fuertes en "La Pequefia Industria del CUero en Harifio", Pasto, 1.982.

1.s9Bn su obra 'Biograffa de Lorenzo de Aldana y Corograffa de san Juan de Pasto, I1prenta de Gonez 
Her1anos, Pasto, 1.896.

1.9o5e transcribe el texto tal y coDO aparece en el trabajo de santander y Fuertes, creeDOs que los dos 
investigadores toaaron el testi1onio del artesano y lo adecuaron al lenguaje y coaposici6n que debfa tener su 
trabajo, por ello, la historia aparece en algunos parrafos co10 frag1entada y pierde ribo. 
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decir lo pedian coao auxilio de guerra teniendo cono pretexto que iba a continuar la guerra, algunas 
reses gue sacrificaban eran especial1ente de la vereda la Llanada, las pieles no las utilizaban sino 
que las vendian a bajo precio y algunos influyentes entre ellos Benigno Bernabe y Daniel Ordoiiez 
co11praban esas pieles. Las cuales eran te1pladas en los potreros y en los caninos sin ninguna 
preparaci6n previa, despues de estar secos arnaban petacas y zurrones los cuales eran cosidos con tiras 
obtenidas de las 11isnas pieles, las petacas las utilizaban para el acarreo de piedras para las 
dif erentes construcciones. A partir de 1. 920 se coaenz6 a curtir las pieles en pozos de ti err a 
colocandoles algunos ele11entos cono cortezas de arboles, encinos silvestres, estiercol de bormiga que 
era traido del departaaento del Huila y adeaas cono reactivo de curtici6n se utilizaba la ceniza. Lueqo 
se lo ablandaba a fuerza de golpes con un 11azo o sobre una superf icie resistente, proceso que se 
denoninaba de golpeado, de ahf se lo llevaba al tefiido con colorantes natural es entre ellos, las 
<2Scaras de encino y carbonero, dicbas cortezas eran disueltas y taceradas en agua. A partir de 1.950 
el proceso de curtici6n fue evolucionando hasta que posteriornente se enpleo tanques de desaglie a los 
cuales se les agreqaba cal que era traida de Malbachapilco (San Jose de Alban) y del Cballizo (San

Pablo), se enpleaban adenas los arboles de notil6n silvestre, luego se los traia de Tajwlbina (La Cruz) 
y de Pasto. En algunos talleres se adquirieron las pri11eras maquinas de coser o de  talabarteria que 
taJbien se denoainaban, colbinandose la elaboraci6n a aano y a  aaquina. Las pieles para la curtici6n 
se las traia de la Cruz, San Jose, San Pablo, La Uni6n y Pasto. Se elaboraban cabrestros, correas, 
petacas, coyuntas y de1as aparejos para los bueyes de tiro, galcipagos, tonturas, sandalias y suecos. 
Las petacas se las utilizaba para guardar y transportar la ropa" (Santander y Fuertes, 1. 982: 41-43). 

Ahora escuchemos la historia del of icio de curtiembre en Belen 
relatada por Copernico Delgado191

: 

'La cuesti6n de co10 y cuando [se co1enz6 a curtir los cueros en Belen] exactal!lente el dia no lo puedo 
decir pero unas investigaciones que henos becho (cuando estaba en el coleqio ne toco hacer un trabajo 
de esto) y investigando a unos aayores que tenfan bastante edad, 1e ban dicho que esto coaienza a 
finales del siglo pasado 1.895, entre 1.895 • 1.905, ha ocurrido esto. Ho sabenos la fecha exacta pero 
en ese espacio, resulta que en este tie11po hay una gran 1igraci6n de europeos a latinoamerica, claro 
que aqui a Colonbia no ha venido nadie, estos se asentaron nas que todo en Argentina y Chile ... y ellos 
ten1an sus conflictos taabien, resulta que en estos tie1pos 1.905 en Colo1bia, hay un conflicto y se 
organizaban grupos, en ese tie1po no se llaaaba guerrilla, les dicen sequn 1e contaban cbusneros ... 
entonces resul ta que han pasado por aqui, ne recuerdo 11ucbo lo que De dec1a una anciani ta ( ella no 
decia una cuadrilla, ni grupo, decfa una punta de chusneros) y diga usted unos cuarenta, porque aqui 
este pueblo era diga usted unas diez casas, unas diez cbozitas ... y esto as.{ coDO la costUJlbre de la 
guerrilla abora han llegado aca, ban 1irado que hay unos llanos 1uy bonitos, gue habia ganado y han 
hecho sacrificar once reses, once anitales y han co11ido, han co11ido todos y han dejado lo cueros ahi 
y se ban ido, pasaron unos tres dias ... en ese entonces esto se llanaban caninos ... y esos caninos 
obligatorianente pasaban por aqui, los que venfan de Pasto a Popayan tenfan que pasar por aqui, se 
llamaba ca1ino real, entonces por aqui ha pasado un senor y aqu1 en la casa del vecino ... han hecho el 
experimento con un ale11an que pasaba de nollbre Tomas Muller, el tra1a una 11ula, y donde cargaba las 
cositas el, sus utensilios personales, eran unos cajones pero no eran de nadera, eran en cuero pero 
tenian la dureza de ser co10 1adera o 1as fuertes. Bntonces lleqado aca y 1iro de pronto los cueros y 
les ha ensefiado que de esos cueros es que se hacen esas cajas que le llanaban petacas y les ha enseiiado 
coDO se hacen, coDO se les quita el pelo y aqui en esta casa del vecino de un seiior de nollbre Arsecio 
Ordoiiez le ha dicbo que para quitarle el pelo a estos cueros los envolverenos en una boja de una planta 
de platano que hay en este cli1a que no produce platanos, ... tiene unas bojas que son gigantescas, las 

191El texto se trascribe literal1ente de la entrevista. 
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ban envuelto las pieles en esas bojas y ban becbo una cantidad de lodo, una tierra con agua y las ban

aetido ahi dentro de ese lodo y diga usted en dos dias los cueros ya ban perdido el pelo, luego con una 
pala les han guitado el resto gue tengan y el botbre les ha enseiiado a bacer eso gue se llanban las 
petacas, luego a cortar correas de ese cuero, las tuercen as1 y tienen los rejitos gue sirven para 
enlazar el ganado, entonces agui conenzaron a bacer eso. El aleJlall se guedo ocbo dias y es gue lo 
estaban persiguiendo y entonces el ten.(a gue irse. Entonces estos siguieron haciendo estas cosas y les 
dijo gue en el futuro si guerian gue ese cuero no fuera duro, obtuviera ,as flexibilidad, [co10] esto 
por aca arriba todo ba sido 1ontaiia, entonces gue cortaran de esa corteza de los arboles de encino de 
uno gue llaiaban notil6n o sea arboles ricos en tanino, gue esa cascara cogieran y la »olieran y la 
aetieran en esos pozos, en ese tienpo no babia cenento los pozos los bacian con cal y piedras, luego 
le echaban el cebo del cuero para gue la cal no guedara al contacto con los taninos, todavia por ahi 
hasta bace uno aiio todavia bab.(a un ejenplar de un poto de esos, yo creo gue ya lo destruyeron porgue 
bicieron una casa, eso los bacian asf en la tierra ... los tenfan llos cueros] ah.i en cal diga usted un 
tes y aas de un aes, luego los teruan en agua para neutralizar la cal, solaaente en agua otro 1es (ya 
van dos 1eses) y los aetf an en esa soluci6n de cascaras de encino y los dejaban tres 1eses y ya 
lleva1os cinco 1eses, los engrasaban, cog.fan la cabeza del aniaal y le sacaban los sesos y le sobaban 
allf co»o es grasoso, y con eso suavizaban el cuero, obtenian un "cuerito" pero 11uy, 11uy , ya ten1an 
un cuero pero bastante dificil para trabajar. Y entonces estos sefiores deaoraban cinco aeses para 
curtir un cuero. Luego este senor parece gue unos afios despues de unos diez afios se ba residenciado en 
un pueblo gue Ilana la Oni6n, a �l le gustaba 1ucho los cueros y ban venido y ban encontrado una aina 
de cal por agui cerca en San Bernardo y ahi van a traer la cal y pelaban ya los cueros con cal, ya 
continuaron el proceso, de Alenania traian lo gue se Ilana el crono, sulf ato acido de crono y

continuaron asf en forna rudinentaria, basta bace unos veinte aiios gue colocaron el primer Bo11bo ••• y 
luego trajeron la prinera naguina de dividir, de resto todo se bacia artesanalnente, [los cueros J 
salian 1uy duros porgue no habia la qrasa necesaria y adenas no los dividian" 192

• 

Como se observa las versiones sobre el origen del oficio de 
curtici6n y consecuentemente de las demas actividades realizadas 
con cuero en el municipio de Belen son diferentes, sin embargo, no 
hay que olvidar que la historia se escribe desde el presente y cada 
vez se pueden encontrar distintos detalles en el relato de cada 
autor sabre los mismos hechos. Estas dos "historias" pueden no ser 
ciertas estrictamente hablando pero son y expresan (a pesar de las 
diferencias) la forma en que el pasado reciente es apropiado por 
las generaciones posteriores a los pioneros, a los gestores de los 
sucesos que constituyen el ayer en este caso de una oficio 
artesanal. 

Otros aspectos importantes de la evoluci6n del oficio son expuestos 
por Santander y Fuertes de la siguiente manera: "en 1. 957 las 
curtiembres y talabarteras como tal dieron cierta iniciaci6n a raiz 
de ensayos en la curtici6n y en la elaboraci6n de los diferentes 
objetos realizados en forma manual y con algunas maquinas, gracias 
a la observaci6n directa para la realizaci6n de esta actividad de 
las personas dedicadas a esta labor manufacturera", tambien 
argumentan que "es de anotar y de reconocer la inclinaci6n, 
constancia y dedicaci6n de las primeras personas en dicha curtici6n 

192Bntrevista con Copernico Delgado, curtidor, Belen aarzo 22 de 1.994. 
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y elaboraci6n de los productos en cuero; estas personas tuvieron 
que afrontar un sin numero de inconvenientes come las innumerables 
rechiflas y apodos de algunas personas y vecinos. Vencieron todos 
estos inconvenientes y siguieron con esta actividad, dandose cuenta 
que aquello representaba alguna entrada econ6mica para cubrir 
necesidades personales y familiares. Aquellos que iniciaron fueron 
oriundo de Belen come la familia Ordonez, Bolanos, Ortiz, etc., 
esta actividad fue desarrollandose ano a ano come per herencia de 
padres a hijos" (Op.cit.: 43-44). 

Una importante parte de lo que fue antes la curtici6n de pieles en 
Belen y seguramente en Pasto, es el proceso tecnico para la 
obtenci6n de los cueros, algo se ha dicho anteriormente en relaci6n 
con este aspecto, pero no se ha logrado establecer exactamente cual 
era el procedimiento, si existian varias formas de realizarlo y 
come se fue transformando hasta nuestros dias, por esto a 
continuaci6n don Sebastian Ordonez artesano del cuero (trabajo en 
curtiernbres, en talabarteria y marroquineria e incluso durante 
mucho tiempo comercio con productos terminados) nos cuenta corno se 
realizaba la curtici6n en el pasado y corno se fue convirtiendo en 
lo que es hoy. 

'Yo 1e acuerdo cuando era 1uchacho que 1i papa (el era profesor), el ta1bien trabajaba este asunto de 
cuero y en ese tienpo que trabajaba los cueros se los consequfa crudos y se les netia en proceso de 
cal, en las pocetas de cal, luego se de110raban ahi collO 30 dias, luego se les sacaba y se les netia en 
tanque de agua pura con corriente, tanto coao entraba talbien la 1isna sal1a, ahi se deaoraban un 
espacio de unos 15 dias, en primer lugar habia que descarnarlo, lo que se llama abora deshuesarlo, 
[aquf ya estaban pelados], se les lavaba, se les dejaba un dia, nadrugaba uno a descarnarlos con una 
cucbilla. Bueno, ya que se les descarnaba, se estaba todos los <tias dandoles Dano por la piel y por el 
derecho, se les da la nano hasta que el cuero iba aflojando, iba ablandandose, con un nachete nocho se 
les daba [la 1ano] por la piel, aunque si se les va a dar con un 1achete bien filudo los 'desfloraba", 
les volaba la piel porque es 1uy delicada, tocaba darle con un aacbete tocho para que saliera la cal, 
porque ese cuero venia con cal, algunos se pasan de cal y entonces ahi era para sacarles la cal, babia 
lo que llaDall "aanar" el cuero, era darle las cepilladas con el aachete, bueno eso toca estar asf un 
tienpo de 15 dias, ellos le ponen el dedo a la piel, cuando en la piel se for11aba una rayita o quedaba 
una partecita en el cuero, e1pieza el cuero ya a estar, cuando se le pasa el dedo y queda la huella ya 
estaba, entonces ahi se veia que el cuero ya no tenia cal, por gue con cal no se bubiera podido poner 
o pintar porque el se negreaba y eso salia tiesisino, entonces ya listo se quardaba bien aguado, bueno
de ahi llegaba a la pinta ... de ahi ya se lo sacaba, y se lo ponia en otra poceta pero con tinta, una
tinta que se sacaba de los arboles, de la cascara de los arboles co10 encino, el encinillo y 1oti16n
silvestre, ... aqui se dan en la parte alta, nosotros ibaAos a sacar esas cascaras y eso aajabamos en
una piedra con unos mazos hasta que eso guedaba un poco bien 11ajado se revolvia todo eso y se le ecbaba
el aqua y eso tenia, pues gue estuviera con bastante cascara y luego se sacaban los cueros de donde los
tenian haya donde ya estaban aaasados y los ponian en ese tanque, se les estaba ecbando tinta y se les
estaba volteando, los cueros se sacaban y volvian a echar otra vez, a veces se les echaba tinta por el
nedio gue cubriera con agua y babia que estar ecbandole tinta, a veces sacar la vieja y echar la nueva,
eso a veces era ... eso ah1 deaoraba lo que pues a veces un 1es, 1es y 1edio, hasta dos meses. Para saber
que el cuero estaba tasado uno cogia un cucbillo y le cortaba en anca que es la partecita mas gruesa
y couo uas fina del cuero, se cortaba un pedacito y se le nachucaba que votara un poco el aqua, si no
estaba tasado le gueda una raiz en el centro, se ve que esta blanco, entonces no esta ... hay que
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dejarlo otra vez y ecbarle nas tinta y estarlo viendo, cuando ya no le quede esa rayita el cuero 
esta ... [lueqo] nosotros sacabanos el cuero de ahi, lo lavabanos y los engrasabaJlos, le ecMbanos una 
grasa que se la preparaba ... esa grasa venia siendo de aceite de pescado con jab6n coco, rebanavanos 
el jab6n coco lo revolviamos con ese aceite y lo ponfanos a cocinar, lueqo que se cocinaba se fornaba 
una pasta gruesa pero blandi ta, ya se lo engrasaba el cuero y lo poniaios a secar esa era la 
ter1inaci6n pues del cuero pues lo que es la parte gruesa ... ya se iba 1ejorando un poco con la 
tecnica, ya descubrieron que habfa un cro10, bueno ya curtiaJOs con eso y fonaba1os un piquelao de sal 
y bueno ya pasabaJ,os el cuero en esa sal ... ese crono se lo cogia, se lo cocinaba o se lo berv1a y 
lueqo se le dejaba enfriar un poco y cogiaaos bastante, le ecbabaaos ese crono, ahf batianos el cuero 
harto rato hasta que se tasara parejo, por que si se va o lo tira habia parte que pasaban y partes que 
no pasaban, nosotros hacfatos era toverlo. Bueno, ya despues de eso ya al otro dfa lo sacabanos, ya 
lo lavaba1os y lo so1etia1os, pri1ero en un tie1po lo dejabatos en el color del cro10, quedaba azul asf 
0010 el color del croto, despues llego otro aetodo, ya vino el colorante, lleqo coto en el 45, [con la 
tinta del arbol quedaba 0010 ledio rojizol, bueno, en esas horas lleqo una droga que se llataba 
alunbre, nosotros tanbien pasabanos cueros en alunbre pero en grueso, en vez de la tinta para grueso 
lo pasaba1os en ese alUJ.bre, y ese lo ocupaba1os para sacar correaje, las correas de la cincha, las 
correas de los quardabarros, asi ocupabanos este cuero grueso ese era en alunbre porque quedaba nas 
resistente y el otro lo sacaba1os en cascara con la corteza de arboles, bueno de ahi en adelante 
despues vino una tinta que la llaaaban estiercol de horniga, esa la sacaron en el Buila ... no se que 
clase de honiiga pero esa honiiga iba botando una cosa lo que se 00111a pues lo botaba y esa era la 
tinta y esa la escoq1an y asi por bultos y la trafan a vender, no solaaente aqui la vendfan en toda 
parte, entonces co10 esa tintica era a1arilla curta1os con eso, cocinaba1os ese estiercol de hontiga 
y cogfanos unos pedazos y cernfanos la escurrfanos y ya quedaba la tinta anarilla y eso era bastante 
fornabaDOS unos batanes llenos de eso y despues nos ponianos a darle color, volt1anos los cueros que 
se sacaban del crono, entonces los estendianos por el lado de la piel, por el derecho, eso era lo que 
lla1aba11os darle color ... se les sacaba, se les engrasaba, se les acoaodaba bien bonito, habian unos 
polvos que se les echaban y quedaban bien lisos y despues ya se iba a bacer los zaaarros, los que se 
pone uno para 1ontar al caballo, pues sf, ese es el proceso 1as antiguo porque los otros son 1as 
nodernos ... entonces ya dejanos el tanino porque era nucha denora, perdia uno basta dos 11eses esos 
cueros ah1 ecbandoles tinta y no se pasa.ban y en canbio con el crono duraba dos dfas ... 

cuando yo estaba estudiando ya bab1an otros ancianitos que trabajaban, hacian las sillas y curtian el 
naterial, cuando trabaje en la corteza de eso tue poco tienpo, el crono lleqo ligerito ya se quito, es 
que con esa corteza de arbol eso batallaba nucho. Tenfa uno que irse todos los dfas,... nos 
nadrugabanos a sacar de esos arboles ... nosotros le cortaballos y le picabamos as.i a la redonda, despues 
lo partfanos y le fbanos sacando asi tajaditas y despues le cortanos otro pedazo y le fbanos sacando 
asi tajitas, y esas cascaras ya nos las terciaballos y nos ven.iamos, se cortaba con nacbete, esa corteza 
no era adenas gruesa, unos dos o tres centi1etros [despues de pelado el arbol] a unos les volvia a 
salir corteza, otros se podrian, otros se secaban, si se le naltrataba 1ucho se secaba. De esos arboles 
de encino todavfa ahf pero ya no engrosa la cascara, eso no tiene ni nedio centinetro, eso ya no sirve 
para nada, iEs que la 1onta.iia se acabo!. Despues, lleq6 ... una pinta que llanba 1angle 1 pero eso era 
de por alla del Putunayo o de Tunaco, ese si era de una cascara de unos 10 centfoetros de gruesas y eso 
habia que nolerla en una naquinita de notor, uno lo ponia y eso va cbispiando, tenia una piiia de hierro 
y esa piiia iba volteando, uno le ponfa la cascara y eso iba volando pues con esos dientecitos iba 
noliendo, y lo hacia polvo, eso si era facil, ya no hab.ia que darle con un nazo en una piedra y 
[ecbaban en agua lo nisno que la cascara], la nisna cosa, lo nisno que nosotros lo preparabanos, lo 
ecbabanos al pozo ese, se lo batia bien batido, uno alzaba el agua que estuviera bien cargada cono ahi 
se veia, cuando se vefa 1edio pura pues le falta, [esto no lleqo a Belen], yo trabajaba de obrero en 
Pasto y eso lleqo por toneladas, yo trabaje en unas curtielbres en Las CUadras, [con el 1angle) era 
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rapido, era de boy para 1aiiana, la suela se la sacaba a los cinco seis dias"193.

Por otra parte, un importante cambio en el oficio que signific6 
transformaciones fundamentales en el proceso de producci6n y en el 
aspecto de los talleres de curtici6n fue la introducci6n de los 
bornbos, tarnbien llamados fulones o tarnbores. Este hecho marca el 
inicio de la mecanizaci6n de la teneria dejando atras los largos y 
dispendiosos procesos de antafio, segun Don Jose Santander los 
fulones se empezaron a utilizar primero en las curtiembres que 
colocaron los alemanes, "yo le vide en unos catalogos que tenia [el 
aleman con quien trabajaba] y yo lo hice hacer asf". 

De esta manera las curtiembres pasaron del galp6n o ramada en donde 
se construian las pocetas y los tanques para la curtici6n, (unica 
infraestructura requerida para la ejecuci6n del of icio) , a espacios 
mas grandes y especializados en donde de acuerdo a las condiciones 
econ6micas del propietario se encuentran desde los bombos o fulones 
(maquina imprescindible hoy dia) hasta maquinas rebajadoras y 
divididoras. 

Un aspecto fundamental sobre la curtici6n es que siendo la base de 
la cadena productiva del cuero (que comienza con la piel cruda), ha 
sufrido transformaciones importantes producidas por los carnbios y 
las necesidades de los oficios que tienen como materia prima el 
cuero, es decir, la curtici6n fue y es importante en tanto la 
calidad y di versificaci6n de sus productos es necesaria para 
satisfacer las demandas del mercado fundamentalmente de articulos 
de marroquineria. Quiza debido a esta raz6n las entidades han 
mostrado un marcado interes por asistir tecnicamente a los 
curtidores. El desarrollo, crecimiento y expansion de la 
marroquineria que tuvo en principio como origen la talabarteria, 
implic6 que se hiciera necesaria la capacitaci6n de los curtidores 
por ello se dictaron cursos y seminarios por parte de entidades 
como el SENA, Artesanias de Colombia, Proexpo, Corporaci6n 
Financiera Popular, Caja Agraria, Fucie e incluso los laboratorios 
de qufmicos. 

Como fruto de la intervenci6n institucional (gubernamental o no 
gubernamental) en Belen ocurre una "revoluci6n" en el oficio de la 
curtici6n; "en marzo de 1. 977 se elabora un proyecto para la 
consecuci6n de una maquina divididora, la cual es adquirida poco 
tiernpo despues [con el concurso de Artesanfas de Colombia] 
figurando como la primera maquina que llega a esta regi6n" 
(Santander y Fuertes, 1.982: 46). En mayo tambien del 77 cornienza 
un curso que trata sobre tecnolog1a y practica de la curtici6n por 
parte de un experto en estos temas, en junio y julio se realizan 

193Entrevista con Sebastian Ordonez, curtidor, talabartero, Coaerciante de articulos de aarroquilleria, 
Belen, 22 de aarzo de 1.994. 
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visitas que continuan con la dinarnica del curso inicial, en abril 
de 1.978 se realizan seminaries de asistencia tecnica por parte de 
Proexpo, en junio esta misma entidad aplica una encuesta a los 
artesanos del cuero en Belen y "en abril y mayo de 1.979 se dicta 
un curso sobre curtici6n por Robert Mazerey y Tonino Bertelussi de 
la Organizaci6n para las Naciones Unidas para el desarrollo 
Industrial .•. de agosto 3 a septiernbre 12 de 1.979 es contratado 
Erik Onshuus, experto en curtici6n, por el Ministerio de Desarrollo 
Econ6mico de Colombia y la ONUDI con el objetivo de realizar 
asesoria en curtici6n ..• y en la elaboraci6n de las manufacturas de 
cuero •.. [este ultimo curso tambien fue dictado en Pasto]. en junio 
12 de 1.980 se presenta un diagn6stico sectorial realizado en la 
poblaci6n de Belen para la adecuaci6n de productos en cuero, por el 
sefior Pico Gil de Proexpo" (Op.cit.: 47). 

Como se observa, los cursos y acciones encaminadas a la asistencia 
tecnica en curtici6n fueron de vital importancia en la expansi6n de 
estos oficios, a juicio del Artesano Copernico Delgado el curso 
dictado por Onshuus fue definitive para el mejoramiento de algunos 
procesos de curtici6n en Belen. 

Ademas de la acci6n institucional en la expansi6n y avance 
progresivo de la curtiduria en Narifio, hay otros factores 
importantes que han dinamizado aun mas este oficio. En primer lugar 
el hecho de que la mayor parte de las pieles curtidas provenga de 
mercados extraregionales permiti6 un contacto continue con 
comerciantes de otras zonas del pa1s que sab1an mercadear, por 
tanto, conocian los gustos de los clientes potenciales de productos 
elaborados con cuero, por ello, fueron actores de primer orden en 
los carnbios y transformaciones del trabajo en tanto "aconsejaban" 
a los productores sobre lo mas vendible, lo que ten1a mas salida o 
lo que se pedia mas, quiza poco a poco pasaron de ser consejeros a 
ser clientes, porque traian las pieles crudas y le pedian al 
curtidor (que en principio tambien era talabartero y posteriormente 
marroquinero] que elaborara tal o cual producto con tales 
caracteristicas, comprometiendo la producci6n del curtidor
talabartero-marroquinero por cierto tiernpo, poco a poco estas 
"exigencias" se convertian en los modelos de los articulos que se 
elaboraban. 

La interrnediaci6n de estos comerciantes aunque no es equitativa en 
cuanto a los rendirnientos que podian tener los productores 
directos, si abri6 puertas, quiza tambien estableci6 contactos y 
porque no, permiti6 "abrir los ojos" a algunos artesanos que se 
dieron cuenta que la cornercializaci6n podia dejar rnejores ingresos 
que la producci6n, algunas personas se arriesgaron, viajaron a 
otras regiones y tarnbien "rnercadeaban" expandiendo la demanda y 
exigiendo a su vez mayor oferta. El trabajo floreci6 a la luz y 
amparo de los comerciantes que distribuian los productos a otras 
ciudades en donde los art1culos eran competitivos por sus bajos 
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precios. 

Otro importante factor fue la gran demanda gue tuvieron ciertos 
articulos que serv1an de camuf la je a sustancias no permi tidas, 
obviamente como todos los oficios estan encadenados, se produjo un 
efecto multiplicador que aumento los pedidos de cueros, el trabajo, 
los ingresos, los materiales, etc., escuchemos a un artesano 
hablando de este tema: "hace como ocho o diez afios a Bel�n venfa 
mucha gente se encontraba gente de todas partes, eso parec1a como 
en el oeste, cuando hicimos el Censo para hacer el municipio, ahi 
esta escrito de donde era la gente, encontramos tres personas gue 
venfan de la Gua jira a descargar pieles, eran chof eres, dos de 
Tumaco y habfa como otras tres persona como del Arauca eso hizo gue 
el estudio sirviera para hacer el municipio, porque este es muy 
pequefio tenemos s6lo cinco mil habitantes. Siendo Corregimiento 
tenfamos banco, Caja Agraria, Colegio. Hubo tanto auge porgue la 
gente estaba aqui, cada casa era un taller, luego la gente se fue 
porque encontr6 mejores oportunidades en la ciudad para poner a 
estudiar a los hijos, entonces fueron saliendo y realmente han 
encontrado mejores posibilidades, hay mucha migraci6n hacia Pasto 
pero en la epoca de la Bonanza1tt habia mucha migraci6n de Pasto, 
del Huila, del Cauca y de otras partes y en ese tiempo diga usted 
que el salario seria unos cuarenta y cinco mil pesos en una ciudad 
donde hay que pagar arriendos caros y todo caro y aqui se sacaban 
sesenta mil pesos y aqui la vida es rnuy barata, luego estos han 
aprendido y han ido a montar sus fabricas en otras partes y Belen 
se va quedando, se va quedando porque la gente va saliendo a buscar 
mejor forma de vi vir . . . la gente inteligente trata de irse" 19s.

A prop6si to de lo anterior se sabe que la "acti vidad de la 
curtidur1a en Belen, tom6 importancia desde 1.988 cuando encontr6 
mercados significativos en Venezuela, Bogota y Cali principalmente" 
(Corponarifio, 1.991: 37). 

Como todo pasa, el buen tiempo paso, pero dejo la experiencia, 
algunos ahorros a los artesanos mas disciplinados y sobre todo el 
conocimiento del mercado y sus fluctuaciones. De esta forrna se fue 
conformando un importante nucleo de producci6n de articulos 
elaborados con cuero que tiene grandes perspectivas y posibilidades 
en el concierto del mercado nacional e internacional. 

194Para 1ayores detalles sobre el te1a de la 'bonanza• de art.iculos elaborados en cuero, ver cap.itulo 
de historia del oficio de talabarteria. 

195Copernico Delgado, entrevista citada. 

364 



lMVESTIGACI6K SOBRE ARTESANfAS EK EL DEPARTAMENTO DE MARINO 

4.1.4 PROCESO PRODUCTIVO 

4.1.4.1 Unidad Productiva 

a. Pequefias curtiembres

ARTFSOOAS DE ro1.oom. S.A. 

Los talleres de las curtiembres en Narine son en general 
pequefiosi.96

, esto quiere decir que solamente se cuenta con el 
espacio necesario para los procesos elementales del procesamiento 
de las pieles, tienen de dos a cinco obreros, se cuenta con las 
herramientas fundamentales y no se dispone de maquinarfa. 

En relaci6n con las condiciones de estos talleres podemos afirmar 
que el uso intensive del agua y la sal, hacen que el ambiente se 
torne humedo, ademas el olor producido por los quimicos utilizados 
(sobre todo los acidos) es bastante fuerte y molesto. 

En general, estos talleres no cuentan con un buen sistema de 
ventilaci6n e iluminaci6n, los servicios sanitaries son comunrnente 
deficientes. 

La maquina indispensable con la que cuentan estos los talleres es 
el bombo o fulon (que puede ser arrendado), las herramientas mas 
utilizadas en estas curtiembres son las albercas o tanques de 
cemento, potros para colocar los cueros y algunas bigas o 
colgaderos. 

b. curtiernbres medianas

Tienen en promedio de 5 a 10 operarios. 

Cuentan con las herramientas y maquinarias basicas sin llegar a 
tecnificar la producci6n, la propiedad de estos equipos es 
generalmente del duefio del taller. 

En algunas ocasiones se pueden tener diferentes espacios para 
realizar cada proceso. 

Cuentan con buena iluminaci6n, la ventilaci6n es poco adecuada y se 
siente constantemente el olor de los quirnicos. 

c. Curtiembres grandes

Las curtiembres grandes (Galeras, Enar's, Jaguar y Concha) tienen 

1.
965eqlin Alberto Corchuelo ( La cadena Productiva del Cuero en Marino", 1. 991) en Marino ex is ten

aproxi1ada1ente 600 estableci1ientos que trabajan con el cuero o bien como producto final (curtienbres) o bien 
cono nateria pri11a (marroquinerias), de estos solo dos corresponden a e11presas de nas de diez trabajadores lo 
que auestra la gran di1ensi6n que tienen en estos oficios los pequefias unidades productivas. 
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en general adecuada disposici6n de espacio y especializaci6n de 
zonas de trabajo. 

Cuenta con minimo 13 operarios de planta y otros por contrato o 
temporales. 

La propiedad de las curtiembres varia, puede ser en arriendo (en 
donde el contrato incluye el bombo, las albercas y demas 
instrumentos de trabajo que tenga el taller) o propio, en general 
las curtiembres arrendadas son con mas frecuencia las pequefias. 

Debido a que las curtidur1as se ubican cerca a los rios se 
encuentran en zonas de riesgo debido a las crecientes y avalanchas 
que pueden producirse197

• 

4.1.4.2 Organizaci6n de la Producci6n 

a. Pequefias curtiembres

Los pequefios talleres de curtici6n se caracterizan por poseer poco 
personal empleado como fuerza de trabajo, hay normalmente un 
curtidor y dos personas permanentes, dependiendo de la demanda se 
contratan oficiales para realizar determinadas labores. 

El dueno de la curtiembre en general es quien ejerce las labores 
administrativas y dirige la producci6n, se encarga de comprar las 
pieles, vende los cueros, compra los insurnos. En algunos casos 
puede confiar el manejo administrative de la curtiembre a uno de 
los empleados al que le tenga mayor confianza, en ocasiones este 
empleado actua como celador ya que vive dentro de la curtiembre con 
su familia. En general, los propietarios de las curtiembres 
pequenas trabajan en igualdad de condiciones que los obreros. 
Manejan actividades productivas y administrativas. 

Aunque existen algunas mujeres dedicadas al oficio de la 
curtiduria, normalmente realizan labores complementarias como la 
pintura o el estirado de los cueros, su labor es fundamental en los 
procesos de acabado por que es mas delicada y cuida los detalles, 
generalmente no participa en el manejo de quimicos o maquinarias. 

El hombre realiza labores come el pelambre, engrase, descarne, etc. 
Los ninos no intervienen directamente en el proceso de la 
curtiduria, aunque es comun que en algunas ocasiones compren 
algunos quimicos que no son peligrosos o se los encargue del 
cuidado de los cueros cuando se sacan a secar al aire libre. 

197

por ejenplo, el taller de Don Jose Santander fue literalaente borrado del mapa por una avalancha 
producida por la creciente del r1o Pasto, en este accidente perdi6 todo lo que ten1a. 
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La mayor parte de estas curtidurias no poseen sino el bombo, 
alquilan a otros talleres medianos o grandes la divididora o 
rebajadora. 

b. Curtiembres medianas

El dueno de la curtiembre participa en el proceso de producci6n 1e 
los cueros, sin embargo su intervenci6n es esporadica, las labores 
fundamentales son de administraci6n. 

Normalmente la propiedad de la curtiembre y de las maquinas es 1e 
un grupo de socios que pueden ser familiares. 

Las maquinas, el bombo o el espacio general de la curtiembre puede 
ser alquilado de forma permanente o temporal, en general, las 
maquinas siempre se alquilan para la realizaci6n de un proceso 
especifico, la utilizaci6n de la maquina la hace un operario de la 
curtiembre que presta el servicio de divide, rebajado y planchado. 

La mayor parte de los oficiantes son hombres, las mujeres y los 
ninos no tienen mayor participaci6n en la producci6n. 

c. Grandes

La rnaquinaria es de propiedad de la curtiernbre, y esporadicamente 
alquilan los servicios de las maquinas entre las que se encuentra 
el tolin o tongle que se utiliza en epocas de invierno para templar 
y secar los cueros. 

Los dueftos de estas curtiernbres no trabajan directamente en la 
producci6n, curnplen labores de administraci6n y supervision. 

Las curtiembres grandes se especiali zan en producir cuero para 
diferentes usos; exclusivarnente para calzado, garnuzas para 
confecci6n o cuero para chaquetas, etc. Estas curtiembres, 
generalrnente comenzaron con una pequefta producci6n y han logrado 
crecer en la rnedida en que se ha expandido la dernanda, cuando esto 
ocurre se estructuran forrnalrnente a tr aves de la def inici6n de 
jerarquias y funciones sintetizadas en organigramas, es decir, 
primero funcionan corno organizaciones farniliares donde los cargos 
del organigrama de la empresa esta repartidos entre los miembros de 
la farnilia que han sido elegidos por los dernas, los cargos de 
elecci6n familiar generalmente son gerente, administrador, 
almacenista, vendedor, tecnico de producci6n y jef e de plan ta, 
puede presentarse tambien que hermanos o familiares trabajen co�o 
operarios cuyo salario no es acordado previamente por la familia. 
Generalmente, las utilidades de este tipo de curtiembres se 
liquidan y reparten birnestral o trirnestralmente en una reuni6n en 
donde tambien se analiza el funcionamiento del negocio. 
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En estas curtiembres los obreros se especializan en desarrollar 
determinada labor, por ejemplo, hay desguisadores, emparejadores de 
carnaza, templadores, encargados del manejo del fulon y el dueno 
que es el que administra las cantidades de quimicos y superviza su 
adecuado manejo. 

En este tipo de talleres se pueden disponer de varies bombos, que 
se especializan en ciertos procesos de producci6n, por ejemplo, en 
uno se tintura el cuero, en otro se curte y en otro se lava. 

4.1.4.3 Materias Primas 

Aunque en Narine la materia prima principal de la teneria es la 
piel de ganado vacuno "el punto de arranque de la industria del 
cuero lo constituye la poblaci6n ganadera, tanto de ganado vacuno 
como ovino y el proceso de producci6n de la carne (matanza de 
ganado), alli es donde se origina la materia prima fundamental de 
la Industria del cuero; la producci6n de pieles. En gran medida la 
disponibilidad de pieles, su calidad y costo dentro del pai.s o 
regi6n ha sido determinante para la constituci6n de una industria 
de transformaci6n de la piel en cueros y de estos en distintos 
productos" (Corchuelo, 1.991: 8) 

De otra parte, "Narine no cuenta con una gran riqueza de recurse 
ganaderos si se mide su actual producci6n de pieles por el 
sacrificio de ganado vacuno, el ganado ovino tarnbien tiene escasa 
importancia, esta no llega a 35.000 anuales, apenas un 1% de la 
nacional ... estimativos efectuado por un productor de Narifio 
seflalan que el consume de pieles alcanza en la actualidad un 
volumen de 22.000 pieles mensuales, alrededor de 250.000 pieles 
anuales (pieles de res), un 8% de la producci6n nacional" 
(Corchuelo, op. cit.: 14-15). 

Aunque no se tienen dates de pieles curtidas en Pasto, se 
estableci6 que "en Belen [segun) unas investigaciones que he hecho 
con unos amigos en este momenta se estan curtiendo 35.000 mensuales 
aunque se sacrifican dos reses semanales ... entonces esas pieles 
tienen gue venir de otra parte111118

, segun dates de Corchuelo, en 
1.991 se curtian 15.000 mensuales en Belen, si nos atenemos a este 
data y a  la informaci6n del artesano Copernico Delgado tendriamos 
que en tres afios, se aumento el consume mensual en 20.000 pieles, 
es decir en un 133.33%. No se dispone de informaci6n al respecto 
sabre Pasto. 

Las pieles que llegan a Belen provienen de mataderos de diferentes 
municipios de Narine, (especialmente de Pasto que a pesar de tener 
curtiembres no pueden cubrir la oferta que llega al departamento), 

198Copernico Delgado, entrevista citada. 
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de los Santanderes, Cauca, Huila, Caqueta, Valle, Llanos 
Orientales, Putumayo y Ecuador (los cueros provenientes del vecino 
pais se traian de contrabando pero con las actuales disposiciones 
aduaneras este tipo de comercio se legalizo, hoy dia llegan a Belen 
pieles incluso de Venezuela). Las pieles son transportadas desde 
sus lugares de origen en camiones y se compran en lotes de 500 o 
600 piezas, ver foto No. 95. A Belen y Pasto llegan negociantes de 
pieles de todas las regiones del pais. En algunas ocasiones se 
curten por encargo cueros de otros animales diferentes al ganado 
vacuno come caballos, ovejas, guios, conejos o cabros. 

Segun los artesanos, el cuero de mejor calidad es el de ganado 
"friano" 199 ya que por el clima es mas sane (no presenta dafios 
causados por nuches o garrapatas), tambien tienen buena calidad los 
del Valle y Atlantico. Los cueros de especies rnenores se usan para 
confecci6n. 

Un factor a tener en cuenta para el mejoramiento de la calidad de 
los cueros son los cuidados del ganado, como la piel es casi un 
"subproducto" de la econornia ganadera porque fundarnentalrnente la 
crianza de vacunos se realiza para la obtenci6n de leche o carne, 
no existe una linea de producci6n de rnateria prirna especializada 
para la curtici6n, lo cual irnplica que las calidades de las pieles 
sean heterogeneas y determinadas por factores clirnaticos o el azar, 
es recornendable que los ganaderos tornen conciencia de los 
beneficios que podria traer el comercio de pieles de buena calidad 
a fin de tener en cuenta este aspecto de la producci6n. 

Tarnbien af ecta la calidad del cuero el hecho de que cuando se 
realiza el sacrificio del ganado y se saca la piel no se tiene 
cuidado en no causar rayones con los cuchillos lo cual afect.a 
sustancialmente la buena calidad de los cueros curtidos. 

4.1.4.4 Herra.mientas y Maquinarias 

La rnaquina basica de cualquier curtiernbre son los fulones, tarnbores 
o Bombos, estos son una especie de barriles con adaptaci6n rnecanica
y/o electrica para que azote y produzca la maceraci6n, el 
neutralizado, recurtido y engrase, ver foto No. 96. Para fabricar
un bombo se gastan tres semanas o un mes, los encargados de esta
labor son carpinteros expertos, que trabajan directamente en el 
lugar en donde se va a instalar el fulon, el procedimiento para la
realizaci6n de esta rnaquina es el siguiente: primero se escoge el
terreno, luego se debe sacar la tierra, es decir hacer una
concavidad en el suelo (ver foto No. 97), luego se hacen los huecos
de las bases y posteriormente se precede a hacer el bornbo, el

199Es escaso porque la producci6n ganadera en zonas de cli1a fri6 en el pais es sustanciallente 1enor 
en relaci6n a la de regiones calidas. 
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ens amble de las di ferentes partes se real iza en el mismo si tio 
donde se va a colocar el tambor, los carpinteros llevan el banco y 
las herramientas al sitio de trabajo; "todo se hace aqui en el 
puesto en donde el va a estar, despues hacemos las ruedas [circulos 
de las tapas], las paramos ahi y luego seguimos armando, terminado 
esto, ya se termina de arreglar los listones, .•. se les arregla ahf 
y se les sigue colocando, se lo sigue armando y entonces queda en 
su respective puesto, ya no hay necesidad de estarlo moviendo para 
nada, si se tiene que hacer algun arreglo posterior se los saca de 
las bases. . . para mover una cosa de esas pesadisima, eso queda 
pesadisimo, por ahi por lo menos una tonelada y media el s6lo bombo 
no mas porque el herraje es pesado"200

, resumiendo hacen primero 
las ruedas y luego empiezan a pegar los listones a lo largo uniendo 
los bordes de las ruedas, van asegurando, pegando (con colb6n), 
clavando y cerrando poco a poco, asi se van logrando el contorno o 
ruedo hasta terminar, la madera en que se elaboran los bombos es 1 
achapo y la duraci6n de 15 a 20 afios, dependiendo del uso y 
cuidado. 

Normalmente, en las curtiembres de Belen y Pasto esta maquina esta 
accionada mediante un motor electrico que le permite movimientos 
circulares hacia delante o atras, en el centro de la tapa delantera 
tiene unos huecos o conductos por donde se introducen mangueras que 
llevan agua hacia dentro del bombo o embudos con los cuales "se 
vacean" garrafas con los productos quimicos necesarios. 

Tambien se utilizan otras maquinas coma las siguientes: 

secadora 
planchones de descarne 
planchas grabadoras 
rebajadora 
divididora (ver foto No. 98) 
compresor 
pulidora 
juego de molinetes 

Entre las herramientas comunmente utilizadas tenemos: 

tanques, albercas o pocetas 
potros 
marcos de secado, estiramiento y templado 
alicates 
martillos 
machetes 
serruchos 

200Entrevista con Juan y Antidio caiza, Carpi.nteros-ebanistas fabricantes de bolbos, Belen, iarzo 23 
de 1.994. 
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bascula 
cuchillos 
carretillas 
pistolas para pintura 

ARTFSAKfAS DE ror.amrA S.A. 

En la curtidurfa desarrollada en Narifio las herramientas y las 
maquinarias no siempre son de propiedad del curtidor, en las 
pequefias curtiembres los bombos, pozos y pocetas pueden ser 
alquilados (termino utilizado por los curtidores, no dicen nunca 
arrendados) o incluso prestados, las herramientas de mano 
normalmente son de propiedad del oficiante. Las maquinas como la 
divididora y la rebajadora son escasas debido a los altos costos 
que representa su adquisici6n, por ello es normal encontrar 
sociedades entre varios curtidores gue las compran especfficamente 
con el fin de alquilarlas. En 1.991, Corchuelo reportaba que en 
Belen habfa dos maquinas para dividir, una para rebajar y una para 
planchar, en la actualidad hay cinco divididoras, una rebajadora, 
y una prensa. A juicio del curtidor Copernico Delgado en Belen se 
requiere mucha maguinarfa para el 6ptimo procesamiento del cuero 
pero su adquisici6n es demasiado costosa. Como se observa, para un 
municipio con una actividad de curtici6n tan intensa el nivel de 
mecani zaci6n es mini mo, por ello, el traba jo gue se real i za es 
practicamente manual. 

De otra parte, existe buena relaci6n entre curtidores de Belen y

algunas curtiembres grandes de Pasto como Galeras, Concha y Enar's 
a guienes "cubren" en el servicio de curtici6n cuando la maquinaria 
de estas tiene algun problema. 

4.1.4.5 Insumos 

Los insumos fundamentales para la curtiduria son todos los 
productos guimicos para el proceso de pelambre, curtici6n, engrase, 
recurtido, etc. Algunos de estos productos son: 

sal 
acido sulfurico 
sulfuro de Sodio 
acido formico 
Anilinas 
tinher 
resinas 

bisulfato de sodio (bicarbonate de 
sodio) 
sulfate de Amonio 
pigrnentos 
grasas vegetales y animales 
quebrachos201 

cromo 

En Pasto estos insumos los distribuyen las casas comerciales, en 
Belen los comercializa Quimica Comercial Andina, Quimipiel, 

201productos vegetales para recurtir que dan tersura y suavidad. 
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Quimisan202
, 

productos a 
ciudades de 
Medellin. 

Anilco, Trumper y Quimicueros, todas venden los 
creditos y el plazo es hasta de cuarenta dias. Las 
donde provienen estos insumos son Cali, Bogota y 

Otros insumos son: 

clavos 
guantes 

cabuyas 
delantales 

manilas 
betas 

Debido a que el agua es necesaria en todos los procesos para 
curtir, se la puede considerar un insurno. Sin embargo, en Belen 
existen problemas en la disposici6n de este recurse ya gue el 
acueducto que abastece el municipio no es adecuado a las 
necesidades de las curtiembres, constantemente hay razonamientos, 
por lo cual es almacenada en grandes tanques. La quebrada Mocondino 
gue recibe todos los residues de las curtiernbres se encuentra 
al tamente contaminada. En Pasto, tambien se presentan razonamientos 
con alguna frecuencia, sin embargo, en general se dispone del agua 
necesaria. 

Aunque la electricidad no se puede considerar corno un insumo 
propiamente dicho, es de anotar que en el municipio de Belen "el 
servicio es def iciente en todas las veredas y en la cabecera 
municipal, siendo un factor que influye negativarnente en la 
economia municipal gue es rnuy dependiente de este servicio debido 
a las necesidad que de energfa implica la industria marroguinera y 
la de procesamiento del cuero" (Plan de Indicative de Desarrollo 
Urbano de Belen, 1.990: 21). 

4.1.4.6 Proceso de Elaboraci6n de los Objetos 

La curtici6n de una piel se realiza mediante diferentes procesos 
gue involucran la utilizaci6n de insumos come productos quimicos, 
agua y di versas maguinas y herramientas. Aunque en general se 
siguen los mismos procedimientos, existen algunas variaciones 
debido al tarnaflo de las curtiernbres y la utilizaci6n o no de 
maquinar1a especializada, a continuaci6n se describe la forma en 
que los curtidores de Belen y Pasto desarrollan su trabajo desde la 
recepci6n de las pieles en crude hasta la obtenci6n del cuero en 
sus distintas calidades o modalidades. 

202esta e11presa se encuentra en el 11unicipio de Belen desde hace 15 aiios, cuenta con cuatro 
trabajadores, un gerente, una secretaria y dos distribuidores de aercancia que son los que asesoran y ensefian 
a 11anejar lo productos, cada mes ingenieros de Bogota y ale11anes dictan cursos, los productos que mas denanda 
tienen son aceites para engrasar el cuero (Triano!. Tue), sulfuro de sodio y crollo. A juicio de los ellpleados 
de este laboratorio 1uchos de los curtidores ahorran en la coapra de productos dis1inuyen las cantidades 
indicadas para cada proceso sequn el peso de las pieles, lo que lleva a que el curtido no sea de 6ptiDa calidad. 
Los productos vienen via Bogota- Pasto Belen de acuerdo a los pedidos que realicen los dependientes. 
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La duraci6n del proceso de producci6n que a continuaci6n se detalla 
es variable pero en promedio es de 8 a 15 dias curtiendo 100 
pieles, las curtiembres "trabajan entre 12 y 14 horas diarias con 
un promedio de 3 trabajadores por taller" (Corponarifio, 1.991: 37). 

1. Estado de las pieles en el momento de la compra

Las pieles que llegan a las curtiembres de Pasto o Belen provienen 
de los mataderos locales, de diferentes municipios del Departamento 
o de otras regiones con producci6n ganadera, por ello, el estado en
que se adquieren es variable, pueden ser:

a. Frescas: con sangre y carne debido a que el sacrificio de la res
es reciente.

b. Saladas: con una fuerte capa de sal sobre el lado carnoso
utilizada para proteger las pieles de la putrefacci6n producida per
los germenes, bacterias y demas micro organismos que pueden
dafiarlas definitivamente.

Los vendedores son normalmente los encargados de salar las pieles 
pues deben conservarlas en buen estado puesto que deben resistir 
climas calidos y frios hasta que se vendan o lleguen a su destine 
final, en algunos mataderos las pieles van almacenandose hasta 
contar con un numero adecuado para venderlas a los comerciantes, en 
este caso se salan despues de extraerlas del animal y se guardan en 
dep6sitos o bodegas, a veces cuando se demora la venta se deben dar 
varias "manes" de sal, para evitar cualquier problerna. 

Las pieles llegan a las curtiembres en camiones que transportan 
lotes de 500 a 1.000 unidades. 

2. Selecci6n de las pieles

Cuando el curtidor cornpra las pieles las examina para seleccionar 
las mejores, los criterios que determinan la buena calidad de una 
piel son que no presente huellas de zancudos, nuches, rasgufios per 
alambres, chuzones o marcas por maltrato. Las pieles de mejor 
calidad (las de ganado friano) son las mas costosas, aunque hay 
pinturas que pueden disimular defectos como huecos o rasgufios. 

3. Conservaci6n de las pieles

cuando los curtidores compran las pieles normalmente no las someten 
de inmediato al proceso de curtici6n sino que las almacenan en 
bodegas que se denominan "saladeros", en donde se van colocando en 
pilas con el fin de evitar el calor interno que es un agente 
propicio para la descomposici6n y la multiplicaci6n de agentes que 
generan la putrefacci6n porque "el cuero es digamos un terreno rnuy 
abonado para que se desarrollen alli muchos organismos y bacterias 
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por se que es la parte de un cadaver... la cual comienza a 
descomponerse inmediatamente [despues del sacrificio), 
sometiendolos a una soluci6n bastante saturada o sal s6lida 
entonces usted puede mantener el cuero unos dos o tres meses"203

• 

Si se van a dejar almacenadas por un tiempo largo, las pieles son 
sometidas nuevamente a una capa de sal en grano a fin de que no 
sufran deterioro, tambien pueden sumergirse en una soluci6n de 
agua-sal muy saturada y posteriormente dejarlas secar al aire 
libre. Algunos curtidores salan la piel en "salmuera" (agua-sal) y 
posteriormente le vuelven a echar sal en grano. 

4. Remojo y/o Lavado

cuando se va a iniciar el proceso del curtido de pieles se trae del 
"saladero" un lote que en promedio tiene de 50 a 100 unidades. Este 
procedimiento tiene por objeto sacar la sal, y demas impurezas o 
suciedades ( sangre, estiercol, tierra, barre, bacterias, etc. ) 
ademas de "disolver parcialmente las proteinas solubles en agua y 
en sales neutras, llevando la piel al estado de hidrataci6n que 
tenia en el animal vivo y que habia perdido mas o menos por causa 
del proceso de conservaci6n" (Santander y Fuertes, 1.982: 98) este 
proceso se realiza de dos formas segun el curtidor o el tamafio de 
la curtiembre: 

a. En tanques o pilas

Las pieles se colocan en tanques o albercas de cemento con agua 
durante 3 o 4 dias, el agua debe ser cambiada constantemente porque 
las pieles vienen muy sucias. Para evitar la putrefacci6n o 
degradaci6n al agua se le agrega sal. 

b. Directamente en el fulon o bombo

Algunos curtidores lavan las pieles en el bombo con abundante agua 
y un detergente llamado Moyescal. Este proceso dura varias horas a 
juicio del curtidor. En el bombo las pieles son movidas 
circularmente hasta lograr que arrojen todo la sal y rnugre que 
traen. 

cuando una piel ha tenido problemas de conservaci6n debido a que ha 
sido atacado por bacterias u otros micro organismos, en el remojo 
se le aplican bactericidas con los cuales se garantiza que la 
"infecci6n" no progrese, y el cuero no vaya a sal ir de mala 
calidad. 

203Copernico Delgado, entrevista citada. 
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5. Pe 1 ambre20
• 

A fin de lograr la eliminaci6n del pelo y la epidermis (la capa 
superficial) de las pieles a curtir se realizan los siguientes 
procedimientos segun se utilicen albercas o bombos: 

a. albercas o tanques

Las pieles son colocadas en albercas o tanques ( se denominan 
"caleras") con una soluci6n de cal (muy poca) y sulfuro de sodio 
(algunos artesanos utilizan sal -cloruro de sodio-), cuando ya se 
ha ca1do el pelo, se vuelve a agregar una soluci6n de cal con mayor 
concentraci6n que la primera, esto se realiza para "que la piel se 
hinche, para que tenga bastante grosor 11205

• Este proceso dura unos 
dos dias. 

b. En bombo

Las pieles son colocadas en el bombo en remojo con una soluci6n de 
sulfuro de sodio y cal, se dejan treinta minutes en movimiento y 
"luego toca dejarlo durante veinticuatro horas en el agua, hay que 
estarlo abriendo cada hora, cada cinco, cada diez minutes, segun 
come vaya el bombo... luego llega y se lo mete otra vez a la 
poceta, pero ya no en esa misma agua como antes, sine ahora con un 
poquito de cal, eso se llama moscalero"2

�, Ver foto No. 99. 

Despues de este procedimiento la piel queda sin pelo, blanda, 
esponjosa y lisa, efecto producido por un aflojamiento de la 
estructura fibrosa de colageno que contiene la piel. 

6. Desguisado o Descarne

Con cuchillos (que venden en los rnisrnos almacenes de qu1micos) y 
mediante presi6n ejercida sobre la herramienta, se qui tan los 
pedazos de carne o manteca que estan sabre la piel por el lado 
contrario al del pelo. El borde del cuchillo debe ser romo porgue 
puede dafiar el cuero. 

20••1os 1etodos e1pleados para lograr el afloja1iento del pelo son de tipo quiaico o enzfaatico y en
la nayorfa de ellos se aprovecha la escasa resistencia de las proteinas de la capa basal de la epidernis frente 
a las enzinas o sustancia catalizadoras de las celulas vivas y a los alcalis y sulfuros. Por degradaci6n 
hidr6litica de estas proteinas protoplasnaticas, asf coao de las celulas del foliculo piloso se destruye la 
uni6n natural entre el coriUJI y la epideniis, al 1is110 tienpo que se ablanda la raiz del pelo y se puede separar 
faciltente en el proceso de depilado 1ecanico" (Santander y Fuertes, 1.982: 99). 

205Entrevista con Jose Vicente Concha, eurtidor, Pasto, 2 de febrero de 1.994.

206Bntrevista con Jorge Nadronero, eurtidor, Pasto, enero 17 de 1.994. 
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7. Di visi6n207

El cuero desguisado se lleva a la maquina divididora (ver foto No. 
98) gue lo abre en dos20

•: carnaza (parte inferior del cuero, la
que esta del lado de la carne del animal) y flor (parte superior de
la piel gue esta debajo del pelo). "La divididora es la maguina que
desdobla el cuero en dos de donde sale un producto que se llama
carnaza [gue] cuando sale de buena calidad se utiliza para guantes,
calzado, bolsos, lo que quiera, cuando sale de mala calidad es
materia prima para hacer geles (gelatinas, geladitas [es] materia
prima para las confiterias), eso es muy limpio, ademas es solo la
proteina del cuero la que se ofrece.

Luego de dividir los cueros si la carnaza sale de buena calidad 
sigue el mismo proceso del cuero"209

• Se puede obtener cuero en 
flor de 1 \2 milimetro a 5 m.m., de acuerdo al calibre de la 
maquina, el obrero gue acciona la di vididora debe tener gran 
habilidad, destreza y experiencia. 

8. Desencalado2w

Como su nombre lo indica, este proceso consiste en guitar del cuero 
la cal que se le ha adicionado en los procesos anteriores; esta 
puede "separarse de la piel mediante el lavado a fondo con agua y 
utilizando agentes desencalantes como acidos [clorhidrico y 
sulfurico) y sales arn6nicas, los cuales neutralizan a los alcalis 
y dan sustancias mas o menos solubles facilmente eliminables por 
lavado con agua" (Santander y Fuertes, 1.982: 100). Las sustancias 
utilizadas como desencalantes pueden variar pero las mas usadas son 
el sulfuro de sodio y el sulfite, los cueros son introducidos en el 
bombo con una soluci6n al treinta por ciento de agua mas alguno de 
los productos mencionados anteriormente. Al bombo "se lo deja 
radar" una hora. El cuero desencalado se lo denomina "tripa". 

207cuando se van a curtir pieles para talabarteria no se abre en flor y carnaza sino que se trabaja el 
cuero co1pleto, este tipo de curtido se realizaba al tanino co110 se expuso en la parte referente a la historia 
del oficio, sin elbargo, en Narifio ya nadie curte de esta for1a, por tanto si se necesita este 1aterial debe 
co1prarse en alaacenes que la traen de Bogota. 

208Ho bay que olvidar que la parte de la piel que se so11ete a curtici6n es la denis que es la capa 11as 
delicada y la aas apreciable. 

209Copernico Delgado, entrevista citada. 

21°Con el desencalado co1ienza el proceso propia1ente dicho de la curtici6n ya que se inicia •el 
tratuiento propia1ente de la pie! en tripa con agentes curtientes que se conbinan irreversiblenente con la piel 
con el objeto de que el [cuero)no se cornifique al secar, sea i11putrescible y estable" (Santander y Fuertes, 
1.982: 101). 
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Aunque pocos artesanos realizan pruebas para saber si ha elirninado 
del cuero la cal que absorbi6 (la experiencia les perrnite saber el 
punto de desencale) estas pruebas se pueden realizar "con un 
reactive haciendo un corte fuerte en el cuero le aplicarnos una 
g6tica de fenolftaleina para mirar si en el cuero la cal esta 
totalmente neutralizada o si por el contrario todavia queda cal 
viva y si al aplicarle la fenolftaleina tenemos un corte rosado, 
entonces el cuero esta con cal y hay que aurnentar la cantidad de 
sulfate de amonio y rodar el bombo hasta que al cortar y probar con 
fenolftaleina quede totalmente blanco11n1

• 

9. Pesaje

Las pieles en "tripa" son pesadas con el fin de medir la cantida de 
quirnicos requerida en los procesos que se deben realizar a 
continuaci6n. 

10. Purga

La purga consiste en agregar al bane en donde se encuentran las 
pieles despues del desencalado unas enzimas pancreaticas212

, con 
el fin de eliminar la proteina del cuero y lograr que en los 
espacios dejados por esta se depositen las sustancias curtientes. 
La purga permite obtener mayor flexibilidad, elasticidad y tersura. 
Para realizar este proceso las pieles se dejan rodar en el bombo de 
45 a 60 minutos. 

11. Lavado

Las pieles se lavan con bastante agua, en este memento los cueros 
tienen un P8 de ocho a diez y con el siguiente proceso deben pasar 
de tres a tres cinco. 

12. Piquelado

Para realizar el piquelado se aplica a los cueros una soluci6n de 
agua con sal (bastante saturada) y se dejan rodar durante diez 
minutes en el bornbo, posteriormente se aplica el piquel que es 
acido sulfurico en una proporci6n de o.s y 0.4 de acido 

211copernico Delgado, entrevista citada. 

212De acuerdo al laboratorio que produzca las enzi1as el producto tiene diferentes no1bres por ejenplo 
Basf de Ale1ania lo deno1ina Basitan, pero hay de otras firnas con diversos nolbres cono Coroson, Batan, 
Purganal, Purganol, etc. 
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f6rmice2n
, les cueros ruedan en esta soluci6n de 3 a 4 horas 

dentro del bombo. resistente. Posteriormente se aplica el cromo. 
Luego se adiciona soda o bicarbonate para que neutralice y no se 
salga el cromo. 

13. curtici6n

En el mismo bane donde se realiz6 el piquel se le agrega a las 
cueros cromo, "pero como el cromo es un metal y [ como tal] no 
trabaja como curtiente, hay que reducirlo, para esto la industria 
ha hecho lo que se llama el bicromato que es [a su vez] reducido 
con etros productos quimicos y tenemos el sulfate de acido de cromo 
que es el que se utiliza para curtir los cueros. A esta soluci6n de 
sulfate de acido de creme se someten los cueros en un porcentaje 
del 5% segun el peso de las pieles, si tenemos 100 kilos de cueros 
hay que meterle el 5% de cromo [recerdemos que antes de realizar 
este proceso el cuero ha side previamente pesado]... en este 
preceso hay que tener muche cuidado y dar mucha reversa [al bembo] 
para que el producto cubra uniformemente los cueros evitando que se 
manchen, el tiempo de duraci6n es de dos horas, [despues de las 
cuales] aplicamos una soluci6n de bicarbonate de sodio en una 
proporci6n del 1%, durante 30 minutes ... Estas drogas hay que ser 
muy cuidadosos para disolverlas porque (las reacciones pueden ser 
muy peligresas), cuande se mezcla agua y acido, al agua se le echa 
el acido porque son reactivos y van a desprender mucho calor al 
realizar el procese a la inversa, hay gue disolver de uno a diez 
los acidos o sea un kilo de acido par 10 de agua y en el 
bicarbonate vamos a utilizar el doble o sea uno a veinte (un kilo 
de bicarbonate y veinte de agua). Esto se le echa con intervalos de 
treinta minut�s y luego se deja completar echo horas y los cueros 
guedan totalmente curtidos. 

La gran experiencia que tienen los curtidores hacen que no las 
sometan (a las cueros] a pruebas pero deberfan someterse a una 
prueba para ver si el cuero esta totalmente curtido, una prueba de 
ebullici6n, [esta consiste] en cortar un pedacito de cuero y 
dibujarlo en un papel [para ver que dimensienes tiene], y luego 
meter el pedacito en agua caliente durante cinco minutes, despues 
se saca el pedacito y se coloca encima de la silueta que habiamos 
dibujado, si el cuero ha recogido [encogido] esta mal curtido y hay 
que aplicar mas cromo, si no quiere decir que vamos bien" 214 •  Ver 
foto No. 100 

213aplicar una sal y un acido es realizar "plasnalizaci6n de la celula por osoosis ... despues de esto 
el cuero queda delgadito" (Copernico Delgado, entrevista citada), alqunos artesanos utilizan cono piquel sal 
industrial y acido sulfurico. 

214Copernico Delgado, entrevista citada.
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14. Escurrido y ultima aplicaci6n de bicarbonato de sodio

Posteriormente a la realizaci6n del proceso anterior se sacan los 
cueros del bombo y se colocan en unos caballetes o bancos en donde 
se dejan estirados para que escurran el aguas, se dejan "reposar" 
durante 24 horas despues de la cuales se vuelven a meter al bombo 
y se lavan con suficiente agua durante 20 minutes, este bane se 
desecha y se recoge nuevamente agua y se aplicando bicarbonato de 
sodio al 1% y se deja rodar el bombo durante dos horas. 

15. Rebajado

Este proceso consiste en desbastar el cuero por el lado del reves, 
hasta lograr una superficie uniforme, logrando un espesor igual en 
toda la piel, del rebajado se obtiene como subproducto una virusa 
o viruta que se desecha, ver foto No. 101. El rebajado define el
calibre definitive que va a tener el cuero.

Cuando los cueros han llegado a este punto del curtido, se pueden 
seleccionar las pieles y las carnazas2

.1
5 que se hayan curtido.

Para elaborar cuero tula se pasa de este proceso al tenido con 
anilinas basicas, para el cuero acabado en diferentes colores se 
precede a la recurtici6n, el tenido y el engrase. 

16. Recurtici6n

"El cuero despues de curtido no es un articulo cornercial utilizable 
y debe someterse a una serie de tratamientos para que le den 
aplicabilidad practica y valor comercial. Las propiedades que 
afectan a su aspecto interno son color, brillo, superficie, etc., 
y las propiedades que afectan sus caracter1sticas f isicas son 
flexibilidad, suavidad, dureza, etc. Estas propiedades se pueden 
[obtener del] cuero despues de una serie de tratamientos quimicos, 
cuyo objeti vo es mejorar la calidad del producto lograda en la 
curtici6n" (Santander y Fuertes, 1.982: 103). 

El recurtido qui ere decir un curtido mas resistente, en este 
proceso se logra flexibilidad y resistencia se utilizan productos 
como Qebracho, Bacitan D (liquido o en polvo), Relugan (W, WL o 
RS), etc., hay recurtientes sinteticos y vegetales. 

17. Tefiido

Para realizar el tenido de cuero se necesita agua caliente para 
disolver las anilinas, una vez disueltas se dejan rodar los cueros 
en el bombo con esta soluci6n durante treinta minutes. 

2
.1

5con estas se puede obtener carnaza en ganuza, carnaza ganuz6n o carnaza esplit depende del proceso 
de curtido que se realice. 
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18. Engrase

ARl'P.SANI!S DE OOLOIBI! S.A. 

En el mismo bafio del colorante se aplica la grasa, hay aceites 
sinteticos, natural es, animales y mineral es, el engrase es par 
obtener suavidad y resistencia. Los cueros engrasados se afirman 
con acido f6rmico que se adiciona al bombo, despues de este proceso 
se dejan "reposar" en un potro las pieles 24 horas o de un dia para 
otro, ver foto No. 101. 

19. Secado

Despues de que el cuero esta engrasado se saca al sol para que 
segue, en Belen se coloca al aire libre en todos los pastisales que 
se encuentran alrededor del casco urbane del municipio, ver foto 
No. 102. En Pasto algunas curtiembres grandes disponen de maquinas 
secadoras ( en la parte interna tienen unas mallas en donde se 
tiempla el cuero, posee unos conductos que funcionan come un 
ventilador para lograr el secado, a esta maquina se la denomina 
tolin) que eliminan la humedad de los cueros y tambien los tiemplan 
y estiran "para que abra lo que uno necesita" y no queden 
arrugados. En el procedirniento manual los curtidores estan sujetos 
al clirna, lo que implica que el proceso de obtenci6n de los cueros 
terminados se alargue sobre todo en epocas de invierno y que se 
requiera templarlos rnanualmente. 

20. Templado o estirado

Cuando el secado se ha realizado al aire libre los cueros se 
ablandan metiendolos al ful6n en seco, posteriormente se tiemplan 
en unos marcos de rnadera que aseguran las puntas a ganchos que se 
encuentran en los lades del rnarco ( se denorninan "guanchas"), el 
estiramiento tiene su punto pues "si uno lo trata de templar 
demasiado no es tan resistente, no lo puede ternplar porque se 
arranca, entonces toca hasta donde dan 11216

• El estirado se realiza 
para que la superficie del cuero quede lisa y sin arrugas, ver
fotos Nos. 104 y 105.

El cuero que se obtiene despues de este proceso es el denorninado 
natural o tula hoja seca. El cuero para conf ecci6n, cal zado o 
marroquineria es sometido a un proceso de terminado en el cual se 
cubre la super! icie con pinturas o lacas que deben tener las 
calidades necesarias para adaptarse a la flexibilidad del material 
y a  los uses a los cuales esta destinado. El terminado incluye los 
siguientes procesos: 

216Jorge Madronero, entrevista citada. 
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1. Fondeado

ARTESAIUAS DE <Xll.04BIA S.A. 

Esta capa de ligantes de polimerizacion o pintura puede ser 
transparente o en color, se apl ica normalmente a mano con una 
esponja o felpa sobre la superficie del cuero, su funci6n es la de 
hacer de fondo preparando el material para la aplicaci6n del color 
definitivo. 

2. Secado

Una vez se aplica el fondo el cuero se deja secar al aire libre, 
ver foto No. 106. 

3. Aplicaci6n de laca

Con pistola se aplica laca sobre la superficie del cuero y se deja 
secar. 

4. Planchado

El cuero se pasa a la plancha a temperatura aproximada de 75 a 80°

Cy una presi6n de 150 a 200 atm6sferas, "esta maquina funciona con 
vapor y es utilizada para alisar el cuero, le quita las arrugas, 
pero siempre queda con fall as. . . que son de orig en del cuero" 217

, 

ver foto No. 107. Cuando se desean cueros grabados, las planchas 
tienen unas placas con diferentes clases de grabados que perrniten 
mediante presi6n realizar sobre la superficie del cuero relieves. 
Este procedimiento se hace por partes de acuerdo al tarnafio de la 
placa, paulatinamente se va cubriendo toda la superficie del cuero. 
Cuando el operario tiene experiencia se demora de 3 a 5 minutes 
realizando el grabado de una piel. 

5. Aplicaci6n de pintura y laca

Despues de que el cuero se plancha se le aplica con cornpresor y 
mediante pistola una capa de pintura del color definitive y se deja 
secar, luego se aplica otra capa de laca y se deja secar 
nuevamente. 

6. Segundo Planchado

El cuero pigmentado se vuelve a planchar en las mismas condiciones 
que la primera vez. 

7. Aplicaci6n de la capa final de laca

Con compresor y pistola se aplica al cuero una capa final de laca 

:i
17Jose Vicente Concha, entrevista citada. 
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y se deja secar, la funci6n de esta capa es dar protecci6n contra 
los agentes externos (sol, agua, fluctuaciones de temperatura, 
etc.), suavizar la superficie y dar brillo (hay laca para 
terminados brillante o mate). El cuero terminado se mide para saber 
las dimensiones y el precio de venta. De acuerdo a los pedidos se 
lo empaca y envia a los almacenes o se vende a los marroquineros. 

Control de Calidad 

Uno de los problemas graves de la calidad de los cueros curtidos en 
Belen es que no se utilizan las cantidades necesarias de productos 
quimicos en el proceso de curtici6n por ello el cuero presenta 
problemas de calidad. 

4.1.4.7 Disefios 

No existen disenos propiamente dichos en el trabajo de curtido de 
cueros, sin embargo, cuando se realizan cueros grabados los disenos 
obedecen a las placas utilizadas para lograr el relieve. 

4.1.4.8 Subproductos y desechos 

De los oficios artesanales que se estudian en el presente estudio, 
sin lugar a dudas la curtiembre es el que genera mayor cantidad de 
subproductos y contaminantes, puesto que los residues quimicos que 
resultan del proceso de curtici6n de las pieles son arrojados a los 
cauces del r1o Pasto (Pasto) y la Quebrada Mocondino (Belen) sin 
ningun tipo de tratamiento o precauci6n. 

Entre los desechos o desperdicios que arrojan las curtiembres a las 
aguas tenemos pedazos de carne, cuero, viruta (exceso de cuero que 
se obtiene en el rebajado), ripio, pelo y el agua que va saliendo 
con los diferentes productos qu1micos que se utilizan en cada 
proceso, ver foto No. 108. 

"La microcuenca de Mocondino que afecta a la cabecera municipal y 
algunas veredas circundantes, es la que mas se encuentra 
perjudicada actualmente tanto en la disminuci6n de su caudal como 
en su contaminaci6n. La causa principal de la disminuci6n de su 
caudal es la deforestaci6n de la zona adyacente a la microcuenca. 
En lo que respecta a la contaminaci6n, los residues de la industria 
del cuero afectan grandemente esta fuente de agua, ya que caen 
directamente a la corriente sin previo tratamiento, otro aspecto 
que influye en la contaminaci6n es el desague de los 
alcantarillados que tampoco presenta tratamiento en la zona en 
menci6n" (Plan Indicative de Desarrollo Urbano de Belen, 1.990: 
29), otro documento consultado dice al respecto que "la principal 
microcuenca en el municipio de Belen es la de Mocondino, ya que 
abarca un area considerable que incluye las veredas de 
Sebastianillo, Potrerillo, Campo de Maria y la Palma, ademas es la 
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que surte el acueducto de la cabecera municipal. Esta rnicrocuenca 
a pesar de la importancia que reviste para esta zona, por cuanto, 
en ella tiene asentarniento la mayoria de la poblatci6n municipal y 
donde se desarrollan gran cantidad de actividades agropecuarias, no 
ha sido tratada con la seriedad que requiere, ya que no existen 
estudios que involucren un plan de manejo que procure darle 
soluciones a f'actores que inciden en el perjuicio como son la 
deforestaci6n •.• y la contarninaci6n por residuos de la industria 
procesadora de las pieles que hacen que el ecosis.tema acuatico se 
vea ostencible!mente perjudicado una vez que la quebrada ha 
sobrepasado la cabecera municipal" ( Jhonson Munoz., 1. 991: 40). Una 
de las estratE!gias propuestas para disminuir 1a contaminaci6n 
causada por las curtidurias es el tratarniento de las aguas 
residuales con recuperaci6n del crorno. 

En Pasto aunque entidades como Corponariflo y las oficinas de 
Saneamiento Ambiental Municipal realizan control y vigilancia sobre 
los desechos que se arrojan al rio, existe bastante contaminaci6n, 
una parte de la cual se genera en las curtidurias de Pandiaco. 

Por otra parte., algunos de los subproductos que se generan en el 
procesarniento de pieles en Belen y Pasto s:e relacionan a 
continuaci6n. 

En Belen con la guisa producida en el descarne se E!laboran acei tes, 
o se usa conjuntamente con la carnaza (cuando no es curtida) para
hacer el pegante que se utiliza en carpinteria y ebanisteria
conocido como "cola", tambien son utilizadas para retobar los
fustes de las sillas de montar, ya que al ponerlas al sol se secan
formando una capa dura que protege el fuste de cualquier golpe.

cuando el pelo no es arrojado a las fuentes de agua circundantes a 
las curtiembres o se saca en seco es utilizado para el relleno de 
sillas de montar o cojines de carros. 

Ademas de los uses anteriores la guisa es lle:vada a Pereira, 
Barranquilla o Medellin para fabricar chicles o gelatina. 

La producci6n de carnaza es altisima en Belen en donde el uso de 
las divididoras ha permitido disponer de 20 toneladas de carnaza 
mensuales que se despachan a Manizales para la1 preparaci6n de 
gelatinas218 • 

con la "virusaw (lo que sabra del cuero al rebajarlo) se fabrican 
las odenas que son utilizan para divisiones de bolsos, como cuero 
de refuerzo y en zapateria. En tiempos pasados este subproducto se 
vendia para la fabricaci6n de tejas de eternit pero esta demanda se 

21
8lnf onaci6n s1U11inistrada por Copernico Delgado, eurtidor de Belen.
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acabo sin gue pudieramos establecer la causa. 

Una practica muy comun en Belen es la utilizaci6n de los retazos de 
cuero como combustible para los hornos de ladrillo y tejas de 
barre. 

En Belen la carnaza y el cuero de mala calidad se utiliza para 
fabricar guantes industriales, este producto tiene una alta demanda 
para las siderurgicas por lo que ahora lo realizan companias de 
Bogota o Cali que lo venden a bajos costos porque tienen una 
producci6n mecanizada (para el corte utilizan troqueladoras) 
mientras que en Belen se realiza manualmente (el corte se hace con 
cuchillo) , lo gue trae como consecuencia que el producto sea 
completamente incompetente frente al producido industrialmente. 

Un date interesante sobre este tema es que en Belen se multa con$ 
10. 000 a quien mate un gallinazo o "chulo" porque son de gran 
importancia en el control de los desechos de las curtiembres. 

4.1.4.9 Productos Artesanales 

Los productos del proceso de curtici6n son los cueros y las 
carnazas que aunque se pueden considerar un subproducto cuando son 
de buena calidad se utilizan casi como un cuero normal, las usan 
para hacer zapatos o en marroquineria, tanto el cuero come la 
carnaza pueden ser de distintas calidades. 

En Narino parece existir cierta especializaci6n en la producci6n de 
cuero natural, este "no tiene pinturas extras ..• porgue la 
industria de uhora le esta metiendo arreglos como polimerizando la 
parte superficial del cuero, entonces pierde emotividad porgue eso 
es ya sintetico, entonces pierde emotividad porque eso es 
artificial y la gente siempre busca el cuero natural, sobre todo en 
el exterior porque son cueros unicos, la belleza de este cuero es 
gue es de un tacto muy suave, (se] miran las huellas gue dejan los 
pelos del cuero, tiene un color esencial, es unico, hecho a mano ... 
el cuero tula es mas fine porque no se tapan las imperfecciones, 
aunque en Pasto lo vendan al mismo precio. . . para producir en 
grandes cantidades cuero natural en Colombia no se puede porgue no 
tenemos materia prima, no tenemos suficiente ganado friano 11219

• 

Tambien se producen cueros polimerizados y pigrnentados (algunos 
grabados) destinados a Marroquineria, zapateria y confecci6n. La 
pieles en pelo son un producto escaso que casi exclusivamente 
realizan algunos curtidores de gran experiencia por encargo. 

El cuero que se utiliza por el reves es gamuz6n y debe ser de 

219Copernico Delgado, entrevista citada. 
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calidad excelente, se usa en la confecci6n sobre todo de chaquetas 
(algunos artesanos curten la ca.rnaza como el gamuz6n y lo venden 
como tal). La napa es el cuero1 mas delgado que se utiliza para 
chaqueta es cuero recurtido y rebajado. 

En las pequenas curtiembres se 1realizan reparaciones de carteras, 
chaquetas, tulas, zapatos, canilbios de cremalleras o correas y 
color. 

4.1.4.10 Costos de Producci6n 

La industria del cuero mueve grandes cantidades de dinero, los 
costos de producci6n son altos, veamos en detalle dos casos, el 
primero para una curtiembre grande que posee toda la maquinaria y 
cuenta para el procesamiento de 100 pieles con 3 obreros de planta, 
el tiempo para realizar este trabajo es de B dias (ver Cuadro No. 
22), el segundo para una curtiembre pequefia, que no posee ninguna 
maquinaria y que por tanto debe alquilar este servicio a las 
curtiembres grandes ( ademas de! que depende del clima para el 
secado), contrata obreros por obra que participan en la producci6n 
conjuntamente con el duefio de la curtiembre, el tiempo de curtici6n 
es de 12 dias (considerando gue el proceso de secado del cuero se 
realiza al aire libre, tomamos como referencia la duraci6n de la 
curtici6n en tiempo de invierno a fin de comparar las ventajas que 
tienen las curtiembres que poseen la maquinaria indispensable para 
estos procesos) para las mismas 100 pieles (Ver Cuadro No. 23). 

Las cifras que se presentan en los dos cuadros se establecieron en 
las entrevistas realizadas durante el primer trimestre de 1.994 y 
corresponden a las informaciones suministradas por curtidores tanto 
de Pasto como de Bel�n, los castos son promedios. Vale la pena 
anotar que en las curtiembres grandes que cons ti tu yen empresas 
modernas con una organizaci6n adlninistrativa adecuada se llevan 
registros contables gue incluy'en el calculo de los costos de 
producci6n, con base en estos se establecen los precios de venta de 
los cueros procesados, mientras gue en las curtiembres pequefias no 
se llevan este tipo de control de gastos, por lo que los 
estimativos de costos son reali��ados de forma intuitiva por parte 
del curtidor, saben "al ojo" si tienen perdidas o ganancias. 

De otra parte, tanto las curtiembres pequefias como las grandes 
compran los insumos (con plazos lhasta de 45 y 60 dias) e incluso la 
materia prima (normalmente se adquieren en lotes de 500 piezas o 
mas) a credito, con el compromiso de que a la venta de los cueros 
se cancelan las deudas. 
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CUADRO No. 22 

ARTF.sAKL\S DE ro1.oom s 'A. 

<mroo DE PllOOOOCllll Pill IL PIOCISWD'!O DE 100 � II UIA COffll&I Gl!IDI! SIGUI CXIIC!PIO, <XmO roR 
OIIDAD, <mTO TOTAL, <mTO PRCIIEDIO IU UIIDAD Y <mTO PR<IIEDIO rorAL220 

COHCEP'TO 

MATERIA PRIMA: 
PIELES CRUDAS 

IHSOMOS: 
QOfHIOOS 

MANO DE OBRA 

SERVICIOS 
PUBLIOOS 

DEPRECIACIOH 
DE KAQ0INARtA5 

OTROS COSTOS6 

1 por piel 

cosro POR UNIDAD 
(en pesos ctes.) 

$1 20.000 - 30.000 

$1 3.000 - 6.000

$2 15.000 - 25.000 

2 salario por obrero 

OOSTO TOTAL 
(en 1iles) 

$ 2'000 - 3'000 

$ 300 - 600 

$3 45 - 75 

s· 30 - 45 

$ 182 - 208

$ 60 - 70 

3 salario en los 8 dfas de producci6n para tres oficiales 

oosro PROHEDIO oosro PROHEDIO 
POR UNIDAD TOTAL 
(en pesos ctes) (en pesos ctes.) 

$ 25.000 $ 2'500.000 

$ 4.500 $ 450.000 

$ 20.000 $ 60.000 

$ 37.500 

$ 195.000 

s 65.000 

TOTAL $ 3'307.500 

'teniendo en cuenta acueducto, electricidad y alcantarillado, el valor corresponde a 8 dfas. 
5 Bonbo, divididora, rebajadora, plancha y secadora, el valor total de esta naquinaria es de 
aproxinadamente $ 175'000.000 a$ 200.000.000, se aplica el 5% de depreciaci6n anual, y se liquida 
el valor de la depreciaci6n senanal. 
6 Costos ad.ainistrativos, valor de otros inswios (poliaerizantes: pinturas y lacas), e imprevistos 

Como se concluye del cuadro anterior en una curtiernbre grande con 
todas las maquinarias"1 el valor de las pieles es el m4s 
representative, seguido por el de los insurnos, la depreciaci6n de 
maquinarias, los gastos administrativos (no hay que olvidar que 
este tipo de curtiduria cuenta con personal especializado en el 
rnanejo administrative rnientras que en las pequenas estas funciones 
las cumple el dueno de taller), la rnano de obra y el valor de los 
servicios. 

220cifras establecidas en el primer trinestre de 1.994 

221Seg11n santander y Fuertes ( 1. 982: 69) la foversi6n de capital realizada por los curtidores de Nariiio 
esta distribuida de la siquiente nanera: en instalaciones 28.98%, en naquinarfa y equipo 48.38%, en naterias 
primas 21.5% yen otros 1ateriales de trabajo el 1.11%. N6tese la iaportancia de la inversion realizada en 
1aquinaria y equipo, esto debido a los altos costos de estos activos. 
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Para las curtiembres pequeiias lois costos mas representativos estan 
jerarquizados primero por el valor de las pieles crudas, los 
insumos, alquiler de maquinaria, valor de la mano de obra, (tanto 
la que trabaja directamente en la curtiembre como la que realiza 
procesos por fuera de esta), otros costos y los servicios ptiblicos. 

De otra parte, si comparamos los costos de producci6n para procesar 
100 pieles en una curtiembre grade versus una pequefia, encontramos 
que en apariencia resulta mas barato la curtici6n de los cueros en 
las pequeiias unidades producti vas, sin embargo, esta dif erencia 
nace de la alta inversi6n en actives fijos (inmuebles y maquinaria) 
que se realiza por parte de los: grandes curtidores (mientras que 
este tipo de bienes no representan mayor inversi6n en el caso de 
los pequeiios productores), el pago a la mano de obra ( en las 
empresas tienen una asignaci6n inensual correspondiente al salario 
minima legal, cuentan con prestaciones sociales y estan afiliado al 
seguro social, mientras que en 1as pequefias se paga por obra y no 
se tiene ninguna prestaci6n ni seguridad social) y el valor de los 
servicios ptiblicos (por el consume de energia realizado por la 
utilizaci6n de la maquinaria). 

Podriamos afirmar que el bajo costo de producci6n que existe en las 
curtidurias pequefias y medianas ( que son la gran mayoria) esta 
sustentado en un bajo nivel de mecanizaci6n y una alta 
intensificaci6n en la utilizaci6n de mano de obra remunerada con 
salaries bastante bajos, ademas de una disminuci6n de las 
cantidades necesarias de insumos (quimicos), lo que baja la calidad 
de los cueros curtidos. Este tipo de producci6n se puede calificar 
como preindustrial, por cuanto, la ba ja inversion de capital 
constante (maguinaria) se sustE:mta en una alta utilizaci6n del 
capital variable ( mano de obra) , sin embargo, a medida que la 
acti vi dad crece el capital variable va siendo susti tuido por 
capital constante hecho observable en el proceso de crecimiento de 
las grandes curtidurias de Nariiio, lo que probablemente implica que 
estemos viendo la transformacicin de una pequeiia producci6n casi 
completamente artesanal a una producci6n industrial. 
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CUADRO No. 23 

ARTFSAK!AS DE <X>LOOm S.A. 

COSTos· DB PROD0CCI6H PARA EL PROCBSAHIENTO DE 100 PIBLES ER UH! PEQUBNA CURTIEMBRE SEGOH CONCEPTO, COSTO 
POR U1fIDAD, COSTO TOTAL, COSTO PROHEDIO POR U1fIDAD Y COSTO PROMEDIO TOTAL222 

CONCEPTO COSTO POR OHIDAD COSTO TOTAL COSTO PROHEDIO COSTO PROHEDIO 
(en pesos ctes.) (en 1iles) POR OHIDAD TOTAL 

( en pesos ctes) ( en pesos ctes. ) 
KA'l'ERIA PRIMA: 

PIELBS CRUDAS $ 15.000 - 25.oooi $ 1'500 - 2'500 $ 20.000 $ 2'000.000 
IKSOHOS: 

QUfMICOS $ 2.500 - 5.0002 $ 250 - 500 $ 3.750 $ 375.000 
KA.NO DE OBRA $ 15.000 - 25.0003 $ 45 - 753 $ 20.000 $ 60.000 

SERVICIOS 
PUBLICOS $ 20 - 25• $ 22.500 

AUJOILER DE 
MAQOitlARfA 
1. DIVIDIOORA $ 500

5 $ 50 $ 50.000 
2. REBAJAOORA $ 5005 $ 50 $ 50.000 

PAGO PROCESOS6 

1. DESCARNE $ 2507 $ 25 $ 25.000 
2. SECAOO $ 1007 $ 10 $ 10.000 
3. TEHPLAOO $ 1007 $ 10 $ 10.000 
OTROS COSTOS8 

$ 40.000 

TOTAL $ 2'642.500 

• calculados suponiendo que el sitio donde funciona la curtienbre, COIIO el bonbo y las herranientas son
de propiedad del curtidor.
2 por piel, las curtielbres pequenas co1pran a 1as bajos precios porque no realizan los 1is1os procesos 
de selecci6n y control de calidad que se llevan a cabo en las curtie1bres grandes 
2 utilizan nenos guinicos y conpran productos de nenor calidad para disninuir costos 
3 salario por obra durante los 15 dias del procesaniento de las pieles de acuerdo al tie11po trabajado por 
cada oficial (se le puede pagar diario), el dueno del taller trabaja sin tener en cuenta el valor de su 
salario, la renuneraci6n de los obreros no alcanza el salario 11ini110. 
4 valor del servicio de energia electrica y acueducto, co10 en general s6lo se dispone del bolbo no 
se tiene un costo nuy alto por este concepto 
5 costo por piel 
6 incluye procesos que se realizan por fuera de la curtiellbre co110 la desguisada o descarne, el secado 
y la tenplada o estiraDiento 
7 por piel 
8 pinturas para terainado del cuero, costo de transporte de las pieles a los lugares donde se dividen o 
rebajan ($ 40 a$ 50 por piel) e inprevistos 

222Cifras establecidas en el priaer triaestre de 1.994. 
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Los pequefios curtidores que no poseen sino las herrarnientas de mano 
basicas alquilan adernas de las maquinarias mencionadas en el cuadro 
anterior el bombo, por cuyo alquiler pagan$ 600 por piel, o sea 
que el costo para curtir 100 pieles subiria para este caso en$ 
60.000 en relaci6n a los $ 2'642.500 que se habian calculado antes. 

A fin de presentar un comparative de los costos de producci6n en 
curtidurias grandes o pequefias tenemos que en las prirneras el costo 
promedio para curtir una piel es de$ 33.075 mientras que en las 
segundas es de$ 26.425, no hay que olvidar que estos son valores 
promedios, por tanto, los costos reales pueden estar por debajo o 
por encima de estas cifras. Segun los calculos realizados por un 
curtidor de Belen la ganancia que se obtenia por piel era en 
promedio de unos $ 3.500, hecho probable si observarnos las cifras 
anteriores. 

De otra parte, "a pesar de los mayores costos que pueden enfrentar 
[ los curtidores] en sus rnaterias prirnas para una determinada 
cal idad y los costos asociados al transporte de sus productos 
finales, su producci6n resulta cornpetitiva a escala nacional, ello 
gracias a la gran intensidad de mano de obra de sus procesos 
productivos y a  los bajos niveles de salario" (Corponarino, 1.991: 
38). 

4.1.5 MERCADOS, 
ECON6MIC0S 

COMERCIALIZACI6H, PRECIOS Y RENDIMIEHTOS 

La producci6n de cuero Narifiense resulta competitiva a escala 
nacional gracias (come se ha ilustrado anteriormente) a la gran 
intensidad de mano de obra utilizada en sus procesos productivos y 
a los bajos niveles de salarios, hecho que ha permitido, que la 
actividad crezca sustentada en la producci6n de pequefios talleres. 

Las curtiernbres grandes de la ciudad de Pasto (Galeras, Enar's, 
Concha y Jaguar) venden su productos tanto en el departarnento come 
fuera de el, algunas de estas curtidurias envian cueros a Cali, 
Bogota, Medellin y Popayan (tarnbien venden en el Ecuador), y aunque 
la dernanda local es bastante grande por la gran cantidad de 
talleres de marroquineria que existen tanto en Pasto coma en Belen, 
este mercado lo cubren fundarnentalmente las pequefias curtiernbres 
que venden los cueros mas baratos y al detal. Sin embargo, en 
algunas marroquinerias que trabajan productos de calidad s6lo se 
cornpran buenos cueros, par lo que las curtiernbres grandes tarnbien 
cubren parte de esta demanda. 

El producto de mayor demanda es el cuero natural, seguido por los 
cueros pintados o polirnerizados, las garnuzas, los gamuzones y las 
napas (cueros muy delgados para confecci6n), las ventas se realizan 
directamente con los clientes a los cuales se les da plazo hasta de 
30 dias para el page de las cueros, los de mayor calidad son 
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vendidos mas c:aros. Sin embargo, el curtidor se encuentra en 
desventaja, per cuanto, en la compra de las pieles crudas cuando 
son adquiridas en lotes, en muchas ocasiones el vendedor no le 
perrnite seleccionarlas sine que se las vende todas (buenas, malas 
o regulares) al mismo precio (en promedio $ 22.000), si se tiene
suerte se puedle hacer un buen negocio, si no se pierde dinero
porque en la cu1rtici6n de un cuero se incurre en Jlos mismos costos
sin importar s:i la calidad es buena, regular o nuala, esto quiere
decir que hay mayor exigencia en la calidad de los cueros que en la
de las pieles, aspecto que es necesario tener en cuenta a la hora
de me jorar la producci6n de estos articulos en el Departamento. Por
otro lado, los productos elaborados con cuero no son baratos y
aunque no se podrian calificar coma suntuarios si. representan una
inversi6n no despreciable, por tanto, los compradores de estos
productos cada vez exigen mejores calidades.

Los meses de mayor demanda de cueros coinciden con los de mayor 
venta de produc::tos de marroquinerias, especialmente los meses de 
octubre, noviembre y diciembre. Las ventas normal1mente se realizan 
a credito de 30, 60 o 75 dias, en general segtln el ritmo de venta 
de los productos de marroquinerias. 

De otra parte, cuando los cueros son vendidos a intermediaries 
existe un intercambio desigual entre productores y distribuidores, 
por cuanto, los curtidores requieren de dinero y "los 
intermediarios ofrecen lo gue guieren y como sabe:n que aqui se le 
ofrece la platat a la gente, toca venderles"223• 

Como se dijo anteriormente, una importante demanda la constituye el 
mercado de articulos elaborados con cuero tula o natural, sobre 
todo en el exterior en donde estos productos son bastante 
apreciados. 

En relaci6n a Jlos precios de venta se estableci6 que un cuero de 
muy buena calidad con un area de 50 pies puede venderse en $ 
35. 00022

' en B1elen, si se tiene en cuenta gue el costo de
producci6n promedio para las pequeflas curtidurias (son la mayoria
en este rnunicipio) es de$ 26.425 tendriamos una ganancia del orden
de 24.5%, es decir, $ 8.575, sin embargo, como no todas las pieles
son de buena calidad225

, la mayor parte de cueros se venden a $

223Copernico Del9ado, entrevista citada.

22'El precio de venta de Ulla piel producida en las pequenas curtielbres en Pasto es siailar al de Belen,
sin eabargo, puede ser 1c1yor porque el valor de la 1ano de obra y los servicios p1iblicos es 1as costoso. 

225'si Ullo le ill\rierte [ plata J a Ulla piel bien f ina y no se la puede vender al precio que es, entonces
toca 1antener una sola U nea porque de que sirve pues [ trabajar bien J, uno trata de conpetir, de sacar ni tan 
nal ni tan bien, pero pues si seria bueno que habiendo una nejor salida para el cueiro, uno se puede pulir como 
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30.000, de donde tendriamos una ganancia neta de apenas el 11.9%, 
o sea $ 3. 575, el valor que segun calculos ( "a ojo") de los
artesanos se obtiene por piel procesada. Si tenemos en cuenta lo
anterior, un pequefio curtidor ganaria en 100 pieles procesadas en
12 dias $ 357.500, obviamente sin descontar el salario que
devengaria por su participaci6n en el proceso productive, cifra no
despreciable si tenemos en cuenta los bajos ingresos percapita que
genera la acti vidad artesanal e incl uso la manufacturera en
Narine.

Los cueros curtidos en Pasto en curtiembres grandes se venden en 
promedio de$ 37.000 a $  45.000 (pieles grandes, de buena calidad 
y muy bien curtidas) segun las dimensiones y calidades, lo que 
implica una ganancia neta de $ 3.925, el 11.86% por piel para el 
primer caso y de $ 11.925, el 36.05% para el segundo, si 
mul tiplicamos estos val ores por 100 pieles curtidas en 8 dias 
tendriamos que en una semana se obtienen en ganancias netas de $ 
392.500 a$ 450.000, claro que hay que tener en cuenta que el valor 
de la depreciaci6n de maquinaria que se contabilizo para establecer 
los costos de producci6n es un "gasto" relative, por cuanto, no 
significa desembolso de dinero sino una reserva para la reposici6n 
y arreglo de estos actives, por tanto, la ganancia neta real de las 
curtiembres grandes es mayor que la expresada aqui precisamente 
debido a la propiedad de estos equipos. Ademas, las curtidurias 
grandes procesan semanalmente mucho mas de 100 pieles. 

4.1.6 ORGANIZACI6N SOCIAL DE LA PRODUCCI6N 

4.1.6.1 Caracteristicas de la mano de obra 

Un alto porcentaje de los curtidores de Pandiaco en la ciudad de 
Pasto proceden del municipio de Belen, raz6n por la cual conocen 
desde nines el of icio. Esta migraci6n se debe al deseo de los 
oficiantes por mejorar su ingresos y condiciones de vida, ademas la 
ciudad ofrece buenas posibilidades para la educaci6n de los hijos. 

En general, los obreros de las curtiembres tienen un bajo nivel de 
escolaridad, (primaria incompleta o algunos afios de secundaria), 
son en su mayoria j6venes (de 15 a 40 afios) de sexo masculine. 

La mayor parte de los operarios en Belen no tienen ningun tipo de 
seguro social mientras que en Pasto solamente las curtiembres 
grandes tienen asegurados a sus empleados. 

Tanto en Pasto como en Belen los duefios de curtiembres dicen no 
disponer de mano de obra calificada en el manejo de las maquinas 
utilizadas en los diferentes procesos de curtici6n, por cierto, la 

se dice" (Jorge Madronero, entrevista citada). 
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utilizaci6n 
habilidad y 
accidentes. 

de la divididora 
cuidado porque 

y 
son 

la rebajadora 
peligrosas y 

requieren gran 
pueden causar 

En Belen debido al requerimiento de mano de obra para trabajar en 
los diferentes oficios de transformaci6n o elaboraci6n de productos 
en cuero no existe desempleo, por el contrario, habitantes de otros 
municipios cercanos como La Cruz, San Bernardo, Col6n-Genova o el 
corregimiento de Las Mesas se vinculan a estos oficios o realizan 
actividades complementarias a las desarrolladas en Belen. 

Aunque la mayoria de los oficiantes de curtiduria son hombres, las 
mujeres y nifios participan realizando procesos como el estirado o 
templado de cueros y carnazas por lo cual ganan $ 100 por unidad, 
en un dia pueden obtener de$ 3.000 a$ 5.000. 

Los obreros contratados para el trabajo en las curtiembres sobre 
todo en las pequefias no devengan el salario minimo, su vinculaci6n 
al oficio se realiza de forma verbal y no existe ningun tipo de 
prestaci6n social, en general, en las curtiembres medianas y 
grandes las condiciones laborales son mas seguras y se cuentan con 
prestaciones y seguridad social. Los operarios especializados en el 
manejo de las maquinas tienen un salario por obra de acuerdo al 
numero de cueros traba jado, lo que hace que sus ingresos sean 
fluctuantes acorde con la demanda de alquiler de las maquinas. 

La utilizaci6n de las maquinas como la manipulaci6n de los 
productos quimicos pueden generar accidentes, que son evitables con 
medidas adecuadas de seguridad industrial a fin de disminuir los 
riesgos. A prop6sito; un artesano que tuvo un accidente en una 
pierna (que casi lleva a la amputaci6n), debido a la contaminaci6n 
de una herida producida por el contacto con cromo y cuyo 
tratamiento fue bastante largo, debi6 pagar particularmente todos 
los servicios medicos, esto llev6 su negocio a la ruina. 

Una buena parte de los artesanos dedicados a la curtiembre realizan 
otros oficios del cuero, come la marroquineria, ("hay que hacerle 
a lo que sea"), y combinan estas actividades manejando de forma 
eficiente los procesos de varios trabajos. 

Algunos de los of iciantes manifiestan sentirse a gusto 
trabajo por cuanto reporta gran satisfacci6n sobre todo 
manejo de quimicos que los acerca a un conocimiento 
productos y su utilizaci6n como lo haria un profesional. 

4.1.6.2 Aprendizaje, Capacitaci6n y Socializaci6n 

con su 
por el 
de los 

En Belen por la dedicaci6n generalizada de la poblaci6n a estas 
actividades, los padres o algun miembro de la familia lleva a los 
ninos a las curtiembres a ver el proceso de producci6n de los 
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cueros y les ensefian a diferenciar las tecnicas, "si no los nifios 
al pasar por las curtiembres se animan, preguntan y van 
aprendiendo", por esto, se crece vi viendo dentro del of icio y 
aprendiendo todo lo referente a sus procesos; "aqui en Belen lo que 
juega para el aprendizaje es el empirismo, por herencia, desde nifio 
le infund.ian la idea [ a uno] de que ten.fa que curtir cueros, 
aprend.i con europeos contratados par Artesanias de Colombia y el 
Sena, me ensefio un noruego que vino a ensefiar tecnicas mas 
avanzadas [Erik Onshuss], antes lo hac.ian mas rudirnentariarnente. 
Tengo 15 anos curtiendo, he realizado cursos de curtici6n en 
laboratories como BASF en Medellin y Bogota, yen Quimisan. No tuve 
oportunidad de continuar estudiando 112u . 

En Pasto, aunque existe cierta tradici6n la dedicaci6n a la 
curtiduria resulta ser mas fortuita, debida en muches casos a la 
necesidad y no a la vocaci6n; "el oficio lo aprendi por necesidad 
porque trabajaba confeccionando maletines durante veinte anos y el 
mercado se dafio y mirando a unos amigos que curt.fan y les iba bien, 
esto me motivo y visitando algunas curtiembres las personas que 
trabajan alli le ensefian y el duefio de la curtiembre es el que mas 
sabe porque maneja los quimicos y quiere que los trabajos salgan 
bien. Uno va a una curtiembre y no sabe absolutamente nada alla los 
que traba jan la curtiembre esos le ensefian a uno 11227 • 

Lo anterior nos lleva a concluir que existen dos formas 
fundamentales de vinculaci6n a la teneria; la tradicional, en donde 
los hijos desde temprana edad se van relacionando con el oficio de 
sus padres, empezando por los procesos mas sencillos como templar 
los cueros hasta llegar a realizar propiamente la curtici6n, (como 
se dijo anteriormente) este tipo de aprendizaje es caracteristico 
de Belen, mientras que en Pasto un obrero ingresa a una curtiembre 
a trabajar sin tener conocimientos previos, va a aprender. 

La actualizaci6n en las tecnicas para curtici6n se realiza mediante 
los curses que dictan los laboratories que producen los productos 
quimicos, "ellos nos vienen a dar conferencias, eso vienen hartas 
casas quimicas, ahora llego otra quirnipiel, ellos tienen sus 
propios tecnicos, entonces ellos nos explican mas y mejor 11228

• 

4.1.7 CARACTERfSTICAS SOCIO-CULTURALES DEL OFICIO 

En Belen la poblaci6n aprende las labores relacionadas con la 
curtiembre como una actividad productiva de la vida del municipio, 

226Copernico Delgado, entrevista citada. 

227Entrevista con Laurentino Ordonez, curtidor, Belen, Mano 23 de 1. 994 

228Jorge Madroiiero, entrevista citada. 
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ya que buena parte de la gente se dedica a un oficio cuya materia 
prima es el cuero o se encuentra vinculado a esta actividad de 
alguna forma. Hay una gran migraci6n de artesanos de Belen hacia 
Pasto en busca de mejores condiciones de vida y trabajo, muches de 
los artesanos entrevistados en Pasto son de Belen, en este 
municipio se carece de una gran cantidad de servicios con los que 
cuenta la capital del Departamento. La mayor parte de las veces los 
duefios de curtiembres que se trasladan a Pasto traen enganchados a 
sus obreros lo que implica cierta seguridad porque son paisanos o 
familiares. 

Algunos artesanos que en otros tiempos tuvieron prosperidad en el 
negocio, fracasaron cuando realizaron sociedades, lo que hace que 
se genere desconfianza y resentimiento hacia este tipo de 
practicas, sin embargo, las familias son el grupo basico de 
asociaci6n sobre todo cuando el padre ha trabajado en el oficio y 
deja como herencia una curtiembre. 

La curtiembre ha dejado de ser una labor artesanal propiamente 
dicha ya que cada vez mas existe una tendencia a convertirse en 
rnanufactura, pero aun se rnantiene en su forma primaria unido a gran 
producci6n de los pequefios talleres. 
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4.2 TALABARTEIUA 

4.2.1 DEFINICI6N Y CARACTERIZACI6N 

ARTF.SANf �.S DE <DIDIBIA S. A. 

Segun Neve Herrera (1.989: 14) "la talabarteria es la producci6n de 
elementos especialmente utilitarios que requieren de la aplicaci6n 
de cueros resistentes sobre los que se pueden hacer algunas 
decoraciones come parte integral de la estructura estetica del 
objeto. El proceso de elaboraci6n comprende acciones de corte, 
desbaste, pegada, armada y costura a mano o maquina". 

A pesar de que en Narine la talabarteria fue trasformandose 
paulatinamente en marroquineria, los dos oficios constituyen 
especialidades independientes, sin embargo, hay muches artesanos 
que elaboran productos que podrian clasificarse dentro de 
cualquiera de las dos acti vidades, por ello, resul ta necesario 
aclarar que la talabarteria es un trabajo cuya linea de producci6n 
son fundamentalmente las sillas de montar (ver foto No. 101), los 
zamarros, los lazes, los cinturones, etc., fabricados con cueros 
gruesos, carnazas o suelas. 

Los artesanos dedicados a este oficio se denorninan talabarteros. 

Este tipo de trabajo artesanal se puede clasificar como Artesania 
Tradicional Popular. 

4.2.2 UBICACI6N SOCIO CULTURAL Y GEOGRAFICA 

Las poblaciones que concentran la mayor parte de los artesanos 
dedicados a este oficio en el Departamento de Narino son Belen y 
Pasto229 hecho que probablemente obedece a que estos municipios
son los productores de la materia prima necesarias para elaborar 
los articulos elaborados por los especialistas en esta actividad. 
En Pasto, los talleres de talabarteria se encuentran ubicados casi 
todos en la zona del centro de la ciudad y en Belen se distribuyen 
per todo el casco urbane del municipio. En total hay alrededor de 
15 establecimientos dedicados a estos oficios en los dos 
munic1p1os. Segdn el Censo Artesana12

� en Narine existen 17 
artesanos dedicados a este trabajo, de los cuales 13 son hombres y 
4 mujeres, la mayoria de estos oficiantes son j6venes entre los 21 
y los 35 anos (9), seguidos per los adultos de 36 a 60 (5), s6lo 
hay uno mayor de 60 anos y 2 por debajo de 20.

229
Co10 se dijo al co1ienzo de este trabajo, las actividades realitadas con cuero en el Departaaento 

de Marino tienen cono epicentros a Pasto y Bel�n en tanto constituyen una cadena productiva en donde todas los 
oficios estan relacionados. 

23°Censo Artesanal Nacional, Departa1ento de Narifio. Artesanfas de Colo1bfa S.A., Santa fe de Bogota, 
1.994. 
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Casi todos las 
los de mayor 
incompleta) y 
tradicional. 

4.2.3 HISTORIA 

personas dedicadas a esta actividad especialmente 
edad tienen un nivel educative bajo (primaria 
su vinculaci6n al oficio se realize de forma 

"El conocimiento de los procesos productivos, la habilidad y la 
destreza de la mano de obra dedicada a esta actividad data de la 
colonia, de all! surgen en Pasto pequefios talleres de talabarteria, 
aperos y sillas de montar entre otros" (Corponarifio, 1.991: 35). 
Efectivarnente la talabarteria es uno de los oficios mas 
tradicionales de Narifio, en el Censo realizado en el Distrito de 
Pasto en 1.851231 se relacionan 6 talabarteros, la poblaci6n total 
de la ciudad era de 7.707 habitantes y los hombres dedicados a 
actividades artesanales eran 513, en 1.8642

" la poblaci6n 
talabartera asciende a 21 oficiantes, mientras que la poblaci6n 
total de la ciudad es de 8.494 personas, de las cuales trabajan en 
la elaboraci6n de artesanias 692 hombres y en 1.867233

, los 
talabarteros llegaban a 61, la poblaci6n total de la ciudad era de 
11. 707 y el m1mero de artesanos 892234

• 

Estas cifras rnuestran que la talabarter!a fue un oficio que se 
transformo vinculando nuevas personas hasta lograr un crecimiento 
considerable, en 1.851 representaba apenas el 1.16% de la poblaci6n 
masculina artesana de la ciudad, en 1.864 ascendi6 al 3.03% y en 
1.867 llego al 6.84%. De otra parte, si se observa el crecimiento 
de la poblaci6n total de la ciudad, llama la atenci6n el bajo 
numero de personas dedicadas a estas actividades, sin embargo, hay 
que considerar que el oficio no debia ser muy rentable por lo largo 
y dispendioso del trabajo de curtici6n ademas de que los productos 
elaborados en este of icio eran durables. Como se di jo en el 
capitulo referente a la historia de la curtiduria es muy probable 
que los talabarteros realizaran tarnbien la preparaci6n de las 
pieles, sin embargo, a finales del siglo pasado Alejandro Santander 
en su obra Biografia de Aldana y Corograf!a de Pasto (1.896: 136-
139) en el capitulo referente a Artistas y Artesanos presenta
separadamente a "empresarios en tenerias y talabarteros o

231Archivo Hist6rico de Pasto, cabildo de Pasto, libros capitulares 1.851, caja 27, libro No. 2, folios 
1-137.

232Archivo Hist6rico de Pasto, cabildo de Pasto, Libros capitulares 1.864 -1.865, caja No. 46, Libro 
No. 3, folios 140-336. 

233Archivo Hist6rico de Pasto, cabildo de Pasto, libros capitulares 1.867 -1.868, caja No. 49, libro 
Ko. 11, folios 189-364. 

23"Al respecto ver el CUadro Ho. 2, pagina 42, del Tono I del presente estudio 
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Guarnicioneros", quiza para este momento la actividad ya era una 
especialidad separada de la curtici6n. 

En Belen, el oficio naci6 unido a la actividad de la curtidur1a, 
"algunas personas mas habiles se dieron cuenta de la elaboraci6n de 
las monturas, consiguieron los elementos necesarios como el cuero 
al tanino y los fustes, su elaboraci6n era en forma manual, se 
vend1an en lugares vecinos como Pasto, Ipiales y luego en 
poblaciones del norte como Popayan y Almaguer, posteriormente 
vinieron personas mas entendidas en la talabarter1a, entre ellos el 
senor Abrahan Mera procedente de Pasto y despues de algunos anos el 
senor Luis Londono, quienes ensefiaron mejor la confecci6n de las 
monturas ... En la celebraci6n del Aniversario de La Cruz en 1.960

se realiz6 una exposici6n industrial en la cual particip6 Belen con 
algunas muestras, cont6 con la presencia del Doctor Jose Maria 
Salazar Alban, Gobernador del Departamento de Narifio, al que le 
llam6 la atenci6n y resalt6 dichos trabajos, interesandose en esta 
actividad manufacturera y a  la vez inform6 a Artesanias de Colombia 
con sede en Bogota, hasta llevar algunas muestras donde se 
promocionaron como tambien en otros lugares del pais, entre ellos 
Cali, Medellin, Cucuta, etc." {Santander y Fuertes, 1.982: 45). 

Un artesano cornentaba que "antes se trabajaba mejor, en el tiernpo 
que aprendi el material se tra1a de Cali y Bogota, el material era 
mas f ino, no como ahora que a uno le toca pintarlo, se hacian 
ganchos que era para sentarse las mu jeres, hoy en dia no se 
hacen 11235

• 

En relaci6n a las calidades del cuero y los productos fabricados se 
sabe que "en las curtiembres curt1an mas grueso, en sue la para 
hacer monturas, era mas tosco y el trabajo mas duro. Se curtia 
solamente para zamarros y monturas, despues corno de veinte afios se 
empez6 con los bolsos. Se cortaban moldes para monturas y zarnarros. 
Las sillas para mujer eran corno una batea, antes se rnontaban 
sentadas, tengo 70 afios y este ha sido el oficio de toda mi 
vida n236

. 

A pesar de que hoy dia no se trabajan muchas pieles en Pelo, este 
proceso parece haber sido practicado con habilidad por los 
talabarteros, escuchemos a Sebastian Ordonez contando como se 
realizaba este trabajo y su posterior utilizaci6n en la elaboraci6n 
de art1culos corno zarnarros: 

•en ese tie1po de pronto pelaban aqui un ani1al que fuera bonito, lo co1praban, dedan este ani1al esta
bueno para hacerle el pelo y ahi aisao se soaetia uno a liapiarlo bien ya seguirlo, en esas horas se

235Entrevista con Her1an Za1brano, tala.bartero, Pasto, enero 29 de 1.994. 

236Entrevista con Adolfo Bravo, talabartero, Belen, 1arzo 22 de 1.994. 
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desbastaba, se hacian las raguetillas con 1uiiegufo ... despues para desbastar gue vaya parejito y el 
pelo gue no se le vaya a pelar porgue si se pela pues ya no sirve, el cuero era fresco porque en esos 
cueros 11uy guardados ya no se podla curtir, se pelaban, de ahi se lo ponia al crono, se lo ponia en un 
lado bien bueno, se lo sacaba, se lo engrasaba bien engrasado y se lo te1plaba en unos narcos con 
puntillas para gue tie1ple bien y se lo estaba rascando, ese era el procedi1iento, entonces ya guedaba 
listo para cortar los zanarros ... donde nas se vendia era en Popayan, era una gran plaza para los 
za1arros, en Pasto e Ipiales costaban 1ucho, una silla all a costaba pero cuadrada, les gustaba 
cuadrada, el zaaarro les gustaba pero para abajo, para el norte, les gustaba gue tuviera una ca1da bien 
ancha, en Pasto les gustaba lo contrario, era anqostico, ancbo de arriba ang6stico de abajo y gue 
tuviera una punta gue tapara el pie, se le hacia una puntica gue tapara el pie, ese era el zanarro gue 
les gustaba en Pasto, para el norte no, pues ojala gue sean cosas gue no cansen. Yo una vez les 
pregunte gue porgue era gue para Pasto no les gustaba asf y di jeron gue esos caninos eran nuy 
destapados, 1uy feos y era para evitar gue el barro se les 1etiera adentro, y yo vefa gue eso era asf 
porgue en los za1arros ancbos no era lavable el barro, se veia bonito pero el barro se pasaba todo por 
debajo y en ese ang6stico no, hasta les proteqe el zapato�237•

Los primeros objetos de maleteria y bolser1a fueron elaborados por 
talabarteros con cueros duros a prop6sito comentaba una artesano 
que "para hacer maletas antiguamente se trabajaba con almid6n o 
engrudo, no hab1a pegantes, se hacia con cantidad de aros de madera 
para que hormara, una maleta de esas era pesada, ya de esas no se 
ven. . . el cuero era hwnedo a medida que iba secandose se iba 
haciendo"2», "Antes el material era distinto hab1a que lavarlo, 
sacarle la grasa que le echaban en el curtido, se lo sobaba con un 
canamo y aserr1n, se lo iba sobando y se iba sacando, el material 
venia en el color de antes, antes era al natural, y se brillaba con 
una tabla, cuando eso el cuero quedaba opaco y se brillaba con palo 
hasta que daba lustre, se cocia a mano, todo era a mano, para hacer 
las maletas era con el cuero mojado para que sobre unos arcs de 
madera que le colocaban tomara la forma, todo ha cambiado112:i9

• 

En Pasto, existieron talabarteros de gran prestigio y tradici6n que 
dejaron una importante herencia a sus hijos y oficiales a los que 
les enseflaron a trabajar, entre ellos tenemos a Neftali Arturo 
(padre del maestro Jeremias Arturo), Leonidas Guerrero, Ezequiel 
Arteaga y a  Parmenides Zambrano (padre del maestro Alfonso Zambrano 
-tallador- y Jesus Zambrano, tambien talabartero).

A medida que hubo mayor demanda de maletines, bolsos y maletas, la 
talabarteria fue abandonando la producci6n de los articulos que 
tradicionalmente producia y se fue especializando en la elaboraci6n 
de este tipo de productos, algunos talabarteros que siguen 
llamandose de esta manera tiene una linea constituida casi 

2:i7Sebastfan ordofiez, entrevista citada. 

2:iaEntrevista con Bernardo Ro1ero, talabartero, Pasto, febrero 16 de 1.994. 

239Entrevista con Jesus Zatbrano, talabartero, Pasto, febero 3 de 1.994. 
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exclusivamente por estos objetos. 

AmSAlf1As DE (X)W(BIA S.A. 

El oficio de la talabarteria tuvo un auge inusitado hace mas o 
menos uno 10 afios, "los turcos compraban sillas baratas, compraban 
100 o 200 sillas, eran sillas de mala calidad muy baratas, se 
hacian s6lo porque se les vendian a ellos", "no necesi taban calidad 
para las monturas que se hacian, un obrero se sacaba 10 sillas a la 
semana y las llenaban de ... y las mandaban a otro lado, hace unos 
ocho afios, las personas que vendian aqui no eran los 
intermediarios, las vendian a los turcos que eran quienes la 
empacaban", esta demanda coyuntural permiti6 una gran bonanza en 
Belen, fue la epoca en que se cre6 como Municipio dada la gran 
cantidad de habitantes que tenia, (fundamentalmente era poblaci6n 
flotante) y tambien el tiempo en que se pusieron mas nuevos 
talleres y se aumento sustancialmente la cantidad de articulos 
producidos. Como todas las bonanzas, llego y paso, estimulando el 
crecimiento de una actividad que se conserva aun hoy dentro de su 
tradicional linea de producci6n. 

4.2.4 PROCESO PRODUCTIVO 

4.2.4.1 Unidad Productiva 

Los talleres de talabarterias en Pasto en general son arrendados y 
en su mayoria tienen un letrero como distintivo. 

Norrnalrnente el taller de los talabarteros se encuentra dentro de 
las viviendas de los artesanos, es una pieza cuyo frente da a la 
calle, puede ser la sala de la casa que se acondiciona para este 
fin, el espacio principal del taller lo ocupa la mesa de trabajo, 
alrededor de la cual se organizan las herramientas, los materiales, 
los productos en proceso y las piezas terminadas. 

En Belen la construcci6n de las casas donde funcionan los talleres 
puede ser de adobe y el piso en tabla. 

En general, los talleres cuentan con adecuada iluminaci6n, 
ventilaci6n y gozan de buenos servicios sanitarios. 

4.2.4.2 Organizaci6n de la Producci6n 

La rnayoria de los oficiantes son hombres porque es un trabajo que 
requiere bastante fuerza, cuando la esposa del artesano o los hijos 
se dedican al oficio elaboran productos de marroquineria, ya que el 
trabajo es mas sencillo y tiene mas demanda, "la talabarteria solo 
es para hombres, las mujeres trabajan todo lo demas de 
marroquineria, la talabarteria es mas duro, las baquetas les sacan 
callo a uno". 

En general, no existe especializaci6n de labores, todo el proceso 
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lo puede realizar normalmente un s6lo artesano, sin embargo, las 
talabarterias que tienen una importante actividad, contratan 
obreros que se remuneran por obra. En estos cases el duefio del 
taller supervisa el trabajo y suministra las materias primas. 

Las talabarterias funcionaban definiendo jerarquias organizadas en 
las tradicionales clasificaciones: maestros, oficiales y 
aprendices, normalmente las artesanos de mayor experiencia trabajan 
solos o conjuntamente con un artesano de confianza con el que han 
trabajo toda su vida. 

4.2.4.3 Materias Primas 

Para la elaboraci6n de sillas de montar se pueden considerar como 
materias primas las siguientes: 

1. El fuste: es elaborado en diferentes maderas come cedro, pino,
guacimo, jigila, motilon silvestre, encinillo o cualquier otra de la
que se disponga en la regi6n; lo fabrican carpinteros de Belen, el
fuste es el armaz6n de la silla.

2. Carnaza cruda para cubrir el fuste o realizar los bastos: la
carnaza o la guisa ( subproductos del of icio de curtiembres) se
utiliza para retovar el fuste, es decir para crear una capa que lo
forre y lo proteja de golpes. Tambien se utiliza para cubrir los
bastes, de una carnaza se sacan 5 bastes, cada silla lleva 5
"changas2

� de bastes"

3. cueros curtidos en cromo: para realizar las correas gue aseguran
la sillas.

4. Cueros duros como suela o liscano (es mas fino gue la suela, se 
trae de Bogota donde lo sacan grueso, en Belen no se consigue de la 
calidad gue se reguiere) o baqueta, algunos de estos cueros se
curten en taninos.

5. Cuero: se utiliza el gue curten en Belen en color, para forrar
los asientos de las sillas.

La materia prima requerida para elaborar las sillas en miniatura 
son mas o menos las mismas gue para elaborar las de tamafio normal, 
los fustecillos son elaborados por los mismos carpinteros gue 
realizan los grandes en una vereda de Belen llamada "la rinconada". 

La rnateria prima para la elaboraci6n de productos coma papeleras, 
maletas, estuches, etc., es cuero curtido en color o curtido al 

24
0Changa es una palabra quechua gue quiere decir pierna, se utiliza coao verbo 'changar', que traduce 

aontar, ponerse enciaa de algo, subirse a, por ejeaplo "changarse en el caballo", "cbanqueme ese guagua", etc. 
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tanino traido de Bogota, porque los cueros curtidos en Narine no 
tienen las calidades necesarias. 

4.2.4.4 Herramientas y Maquinarias 

La unica maquina que se utiliza es la de coser (puede ser plana), 
se usan agujas No. 120 o 130. 

Las herramientas mas usadas son: 

martillo 
tenazas 
grabadores 
billamarquin 
desfilador 
chuzo 
mesa 
compas 
tenazas 

cuchillos 
lesna o almarada 
matulejo (para hacer las rayas) 
punteras, talladores o grabadores241 

plancha para repujar 
brochas 
maso de madera 
destornillador 
banco 

En la elaboraci6n de miniaturas no se utiliza maquina, todo se hace 
a mano. 

4.2.4.5 Insumos 

puntillas 
lienzo2

•
2 

pasadores 
canamo 
pelo o paja de iraca 
cincha con argollas 
estribo de aluminio 
estoperoles 
pintura 
piola 

lacas 
correas 
remaches 
algod6n 
apero de cabeza 
tihner 
lapices 
herrajes 
espuma 

4.2.4.6 Proceso de Elaboraci6n de los Objetos 

Elaboraci6n de Fustes 

La parte fundamental para elaborar la silla es el fuste, a 
continuaci6n se detalla el proceso para su fabricaci6n; 

2
41elaboradas por los artesanos con diferentes figuras en las puntas, sirven para grabar sobre el cuero 

pequenas figuras que se consiguen aediante percusi6n ejercida sobre la berra1ienta con un aaso de aadera. 

2
•

2ta11bien se utiliza la tela de los talegos de harina. 
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1. consecuci6n de la rnadera

La madera se adquiere en rarna ( se cornpra el arbol) o en los 
dep6sitos y aserrios. 

2. tallado

Se le da la forrna con hacha, machete y serrucho. 

3. lijado

El fuste se li ja para que la superf icie quede lisa y se pueda 
retobar. 

4. Retobado

Cuando el fuste ya esta elaborado se forra con la carnaza o guisa 
humeda y se pone a secar al sol. Esto se hace para gue apriete el 
fuste y no se quiebre tan facil, ver foto No. 101. 

Elaboraci6n de sillas y galapagos 

Las partes de una silla son las siguientes; silla, realces, 
estribo, baticola, cincha, correas de la cincha, guardabarros y 
bastos. La elaboraci6n de cada una de las partes de la sil la 
conlleva un proceso de elaboraci6n especial que se detalla a 
continuaci6n. 

1. Colocaci6n de la templadura

Con un trapo se limpia el fuste y se le coloca la "templadura", 
esta consiste en una pieza de carnaza gue se coloca templada y

clavada sobre el Fuste. 

2. Elaboraci6n de los bastos

Lo primero que se realiza son los bastos, se llaman asi las dos 
partes que la silla lleva por debajo y que 11calzan 11 en la bestia, 
son unas almohadillas rellenas de algod6n y forradas en carnaza que 
deben ser "rayadas" ( dibujadas sobre la carnaza) de acuerdo al 
fuste porque no vienen sirnetricarnente cortadas. Los bastos se 
rellenan con algod6n, pelo o paja calentana (pedazos de paja 
toquilla que se trae de Colon-Genova) y se tapan con lienzo y 
puntillas. 

Para rellenar completamente los bastes se utiliza un cuchillo o 
lesna gue se mete por el lienzo despues de forrado, el algod6n se 
va llevando con el chuzo a las partes que se necesita emparejar. 
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3. Elaboraci6n del asiento

ARTESANf.As DE OJLOOm S.A. 

El asiento es la parte de encima de la silla este se clava con 
tachuelas y se tiempla para que tome forma, cuando ya ha tornado 
forma se lo saca y se le cosen las aletillas (estas son dos piezas 
en suela que van al lado del fueste para cubrirlo), nuevarnente se 
tiempla y se aseguran los bastos con clavos. 

4. Colocaci6n de adornos

Con el asiento listo se colocan adornos como los broches, 
estoperoles y argollas. 

5. Colocaci6n de los estribos

Se pueden colocar estribos metalicos, o realizarlos en cuero (los 
llaman tarabos) reforzados con lamina. 

6. Colocaci6n de guardabarros, gurupa o baticola

Estas partes se hacen por separado y en este punto de proceso se 
las coloca a las sillas. 

7. Colocaci6n de la cincha y las correas

La cincha es una "faja" que sirve para asegurar la silla al animal, 
consiste en una correa que se colocan en sentido transversal sobre 
la bestia. 

8. Terrninado

A los materiales se les aplica laca antes y despues de armar la 
rnontura para lograr una buena apariencia. 

Las monturas se trabajan con rnoldes, una parte se cose a maquina y 
el resto se hace a rnano. 

Elaboraci6n de las miniaturas 

Se hacen de 6 a 20 centimetres, el fuste no se forra en carnaza 
sino que se trabajan directarnente en la rnadera. La montura se hace 
toda a rnano, segun el tarnano del fuste se saca el rnolde con que se 
va a armar. La almohadillas o bastes se hace en cuero no lleva 
algod6n por dentro. 

Para la fabricaci6n de productos corno rnaletines, estuches y bolsos 
se siguen los rnisrnos procesos expuestos posteriorrnente para la 
elaboraci6n de articulos de marroquineria. 
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4.2.4.7 Disefios 

ARTESJJfiAS DE OOI.a4BIA S.A. 

Hay galapagos de diferentes estilos; tipo ingles, de entrenamiento, 
de plaza, enfundado, de polo y americano que es el mas comun, es 
sencillo y facil de elaborar. 

Las sillas se hacen de dos estilos; de bomba y de codo. Hay 
monturas de aleta, montura de vaquero con cabeza de bronce para 
amarrar el ganado. 

Los disefios son determinados segun modelos o fotografias que tiene 
el talabartero a gusto y presupuesto de los clientes. 

4.2.4.8 Subproductos o desechos 

No se producen subproductos en si, los pedazos de cuero que sobran 
se desechan. 

4.2.4.9 Productos Artesanales 

Equipo de cabalgadura con su diferentes componentes, estuches para 
machete, zarnarros, cinturones y algunas rnaletas y rnaletines. 

Algunos artesanos consagrados han realizado sillas para la Escuela 
de Carabineros de Pasto, articulos que requieren gran calidad y 
duraci6n. 

Existe un producci6n de articulos realizados por talabarteros que 
se podrian clasificar corno rnarroquineria, sin embargo, guardan su 
especificidad en tanto son elaborados con cueros gruesos traidos de 
otras zonas del pa1s corno Bogota, estos articulos son: estuches 
para rnaquinas fotograficas, para instrumentos musicales (como 
guitarras u organetas), maletines finos, papeleras, bolsos, etc. 

4.2.4.10 Costas de Producci6n 

A continuaci6n se presentan a manera de ilustraci6n algunos datos 
sabre los costos de materias primas e insumos utilizados en 
talabarteria, establecidos mediante la inforrnaci6n suministrada por 
los artesanos entrevistados durante el primer trimestre de 1.994. 

Los insumos se compran en Pasto, el fuste en Belen, la suela se 
trae de Bogota y el apero de cabeza de Cali. 

"La suela la fian, cuesta $ 3.800 cada Kilo, compro de 100 a 150 
kilos, la hoja sale a $ 6. 000, las maquinas no gastan mucha 
energia, por tanto, no se pagan mucho por los servicios" 2

43, 

2
'

3Entrevista con Alfredo Munoz, talabartero, Belen, 23 de 1arzo de 1.994.
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cuando se contratan obreros se les paga por obra $ 4.500 por silla 
elaborada y si son ayudantes solo se les paga el dia, normalmente 
de$ 1.500 a$ 2.000. La compra de fustes y cueros puede realizarse 
a credito, los demas insumos se compran de contado. 

El algod6n vale de$ 2.000 a$ 3.000 el bulto, la paja se trae de 
Genova a$ 800 el bulto, el gal6n de boxer se compra a$ 5.ooo y el 
de soluci6n a$ 3.000, la carnaza cuesta de $ 7.000 a$ 8.000 la 
pieza, y un cuero de$ 20.000 a$ 30.000 la piel. 

En las sillas pequefias se paga la mane de obra de$ 2.000 a$ 3.500 
por silla, el fuste se compra en $ 1.200, los fustes grandes se 
compran de $ 1.500 a $  2.000 cada uno, se paga una parte contra 
entrega y la otra a credito. 

Cuando se forra la silla con carnaza se paga a$ 500 por silla. 

4. 2. 5 MERCAOOS, COMERCIALIZACI6N, 
ECON6MICOS2u 

PRECIOS Y RENDIMIENTOS 

Las monturas se venden a intermediaries que las llevan a Cali o el 
Ecuador, en donde son vendidas en ciudades como Quito o Esmeraldas. 
Los comerciantes cornpran en cada pedido de 10 a 15 sillas. Tambien 
viene gente de los llanos pero s6lo compran el fuste forrado. 

Como los ingresos no son constantes debido a que no existe una 
demanda permanente, las sillas y demas productos se fabrican y se 
dejan hasta que viene el cornerciante a cornprarlas, por ello, este 
las adquiere a credito entregando parte del valor del producto al 
artesano, en el memento de la entrega 

El precio de venta de los productos de talabarteria depende del 
rnodelo, los acabados, la calidad de los materiales y el rnercado, 
"una silla [ordinaria] sale costando de$ 7.000 a$ 8.000, la venta 
se hace en las diferentes plazas de mercado de Narifio los 
comerciantes vienen a comprarlas aquf y se dejan a $  10.000 o $ 
15. 000 112•

5
• "Aqu1 [ en Belen) vienen los comerciantes a comprar,

algunos pagan de contado, a otros se les da plazo, la ganancia neta 
por silla es de 2.000 o $ 3.000, por ejemplo en un silla se gastan 

$ 14.000 y se la vende a $ 16.000, aqui hay camiones los 
comerciantes se llevan las cosas y ellos son los que pagan el 
transporte 11246

• 

2uTodas las cifras referentes a precios de venta, nargen de ganancia, valor de la 11ano de obra, etc., 
se establecieron en el priser triaestre de 1.994. 

245Adolfo Bravo, entrevista citada. 

246Entrevista con Abrahan I1bachi, talabartero, Belen, aarzo 23 de 1.994. 
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El mercadeo para la miniatura es facil, se vende de contado o a 
credito, (las sillas en miniatura se pueden vender hasta en $ 
10.000 a credito por dos o tres meses), "la rnontura grande toca 
fiarla, los clientes son gente de afuera que trae pieles y se lleva 
monturas para negocio. Los precios son segun el tarnafio, la rnontura 
pequefia cuesta $ 5.000, la pequefiita $ 4.000, las mas grandes de$ 
12. 000 a $ 15. 000 112'7. Las sillas ( de regular calidad) se venden 
a $ 45.000 y en la fabricaci6n se van de unos $ 32.000 a$ 35.000, 
en este tipo de productos la ganancia es un poco mayor que en 
articulos ordinaries, pero no existe mucha dernanda. 

Segun los dates anteriores las ganancias generadas por esta 
actividad son minimas, si se tiene en cuenta el trabajo y el tiempo 
que representa la elaboraci6n de los productos. 
En la actualidad los artesanos estan elaborando sillas ordinarias 
que tienen un precio prornedio de$ 15.000, aunque hay sillas finas 
que alcanzan un valor superior a los $ 500.000. 

Segun los dates proporcionados por los talabarteros, para la 
elaboraci6n de un art1culo se gastan en materias primas, insumos y 
el pago de mano de obra un 75% del precio de venta, por tanto, la 
ganancia sin descontar el valor del trabajo del artesano es del 
25%. De otra parte, observando los datos presentados anteriormente 
se puede afirrnar que las ganancias en pesos corrientes van de $ 
2. 000 a $ 10. 000 por unidad. Cuando los productos son de gran
calidad la ganancia puede ser rnucho mayor, pero el tiempo y el
valor de las materias primas e insumos son tambien superiores.

Las ventas se realizan en el taller por lo general a pequenos 
intermediaries que las llevan a Popayan, Bucaramanga y Puturnayo. 

4.2.6 ORGANIZACI6N SOCIAL DE LA PRODUCCI6N 

4.2.6.1 Caracteristicas de la mano de obra 

Los oficiantes tienen un bajo nivel de escolaridad. 

En Pasto resulta dif1cil conseguir obreros para talabarter1a, la 
mano de obra se "importa" de Belen solamente por el tiempo 
necesario para elaborar cierto numero de monturas, no se tienen 
obreros permanentes. 

Normalmente no se contratan aprendices porque dafian el material, se 
prefieren obreros que conozcan el oficio y tengan experiencia. 

Los obreros de Belen emigran a Pasto u otras ciudades buscando 
mejores condiciones de vida y la educaci6n para sus hijos. En 

2
'

7Alfredo Mwioz, entrevista citada. 
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diciembre para la feria de Cali hay un desplazamiento importante de 
los talabarteros de Belen hacia esta ciudad, en donde hay 
"paisanos" duefios de talabarterias que los contratan con buen 
salario de$ 70.000 a$ 80.000 pesos semanales. 

Un obrero de talabarteria con experiencia trabajando de lunes a 
sabado hace 7 monturas de las grandes y 6 de las pequefias. 

4.2.6.2 Aprendizaje 1 Capacitaci6n y Socializaci6n 

El oficio de talabarteria se aprende por tradici6n, "mi abuelo me 
ensefio hace unos 50 afios, yo tenia 20, el fue de los primeros que 
iniciaron en Belen, seran 60 o 70 anos de lo que inicio, los 
muchachos a los que les ensefie se fueron para Bogota o Pasto a 
trabajar con marroquinerias"2

•
9

, "yo le he ensefiado este oficio
hasta a los yernos, ellos con el cuero hicieron plata, hace 50 anos 
aprendi, y no he hecho otra cosa en mi vida, cuero desde que 
nacimos hasta que me vaya a morir, con los cueros en la cama ... he 
tenido obreros a los que les he ensefiado que ya se han muerto, no 
tengo cuenta cuantos obreros han pasado por aqui pero han side 
bastantes en el "guango 112•9 de afios que llevo dedicado a este
of icio"250

• 

Los artesanos Jovenes manifiestan haber adquirido experiencia 
cuando han trabajado con otros patrones en talleres distintos al 
familiar, a prop6sito un talabartero cementa que; "aprendi el 
of icio mirando y me adiestre en algunos talleres, cuando me 
vincularon como oficial, para la realizaci6n de cosas sencillas, 
como ponerle pelo a las partes acolchadas, colocandole clavos para 
asegurar, encerando hilo, cortar bastes que me trozaban, despues de 
varies meses me dieron un fuste para que lo limpiara, para ponerle 
ojales, colocarle templadera, poner baste, esto lo aprendi desde 
hace 30 afios, desde entonces es toy traba jando en esta 
acti vi dad. 11251 

4.2.7 CARACTERfSTICAS SOCIO-CULTURALES DEL OFICIO 

La talabarteria a pesar de ser un of icio con gran tradici6n ha 
perdido cada vez mas su importancia debido en buena medida a que la 
marroquineria lo desplazo, sin embargo, aun se conserva asociado a 

248Adolfo Bravo, entrevista citada. 

2
•

9palabra quechua que quiere decir 1ont6n o raci10 de algo, por eje1plo, •un guango• de lena, o •un 
guango" de lana. 

250Alfredo Mu.iioz, entrevista citada. 

251Abrahan Illbachi, entrevista citada. 
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las actividades que tienen que ver con la vaqueria. Quiza debido a 
lo anterior es una actividad que poco a poco ha perdido prestigio, 
por ello, muchos artesanos no desean "que nadie de la farnilia 
trabaje en este actividad porque no es buen oficio, los materiales 
estan caros y no deja ganancia y ademas hay otros oficios en el 
mismo cuero que son mejores, yo no he podido cambiar de of icio 
porque ya estoy viejo y toca aprender nuevamente. Con el auge de la 
coca los pedidos de monturas de mala calidad eran exagerados, por 
eso el precio era barato y la gente quedo acostumbrada a elaborar 
las cosas de mala calidad"�2

• 

De otra parte y aunque parezca contradictorio algunos artesanos por 
su habilidad y la calidad de sus trabajos poseen un prestigio 
incuestionable que no se avergi.ienzan en manifestar; "porque yo 
tengo ya fama a mi no me ponen competencia los obreros, aunque la 
gente trabaje bien uno tiene la fama y tiene sus clientes que ya lo 
conocen, los demas pueden ofrecer la misma calidad pero no se lo 
compran con la misma confianza"253

• 

252Bntrevista con Alberto Ordonez, Wabartero, Belen, 21 de Marzo de 1. 994. 

253Alfredo Munoz, entrevista citada. 
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4.3 MARROQUINEIRIA 

4.3.1 DEFIHICI6N Y CARACTERIZACI6N 

ARTESAN!AS DE (l)lOOIA S. A . 

Segun Herrera (1.989: 13) la marroquinerfa "es el trabajo de corte, 
costura, doblado y pegado del cuero mediante los cuales se elaboran 
sabres, carteras, monederos, maletines, es decir, todo lo 
relacionado con la lfnea de bolselerfa, carteras, fundas, estuches, 
cinturones, y correas elaborados en cueros finos�. 

En Narine, muchlos de los oficiantes de marroquinerfa manejan varias 
tecnicas y oficios, pueden combinar la curtiembr�::?, talabarteria y 
la confecci6n, sin embargo, como esta actividad t::?S la que reporta 
mejores ingre1sos, con el tiempo y la expe�riencia se van 
especializando en ella. 

Los oficiantes dedicados a este trabajo se denominan Marroquineros. 

Este tipo de t1rabajo artesanal se puede clasif icar como Artesania 
Tradicional Popular 

4. 3. 2 UBICACI<5N SOCIO CULTURAL Y GEOGRAFICA

Los municipios en donde existe mayor concentraci6n de artesanos 
dedicados a estos oficios son Pasto y Belen, sin embargo, en 
lugares como el corregimiento de Las Mesas (municipio del Tabl6n), 
en la Cruz y San Pablo se encontraron algunos of iciantes, la 
actividad desarrollada en estas localidades es irradiada por Belen 
que es un gran centre de empleo de los habitantes de las 
poblaciones vecinas. La concentraci6n de talleres obedece tambien 
a la disposici6n de materias primas para el trabajo provenientes de 
las curtiembres. 

En Pasto los talleres de marroquineria se pueden encontrar 
disperses por toda la ciudad pero su concentraci6:n es mayor en las 
call es aledafias al mercado de Bombona, en el Centro, en las 
Americas ( frente a San Andresi to), en Santiago, en las carreras 23, 
24 y 25 y las calles 19 y 20. 

En Belen los talleres de Marroquineria se ubican a lo largo y ancho 
del rnunicipio ya que a este oficio se dedica buena parte de la 
poblaci6n (ho�rre, mujeres, j6venes y nifios de todas las edades). 

Segun el Censo Artesanal 254 existen 367 personas dedicadas a esta 
actividad en el Departamento de las cuales 300 son hombres, es 
decir el 81.741 y 67 mujeres, el 18.26%. En cuanto a su ubicaci6n 

25'Censo Artesanal Nacional, Depa.rta1ento de Marino, Artesanias de Colotb.ia S.A., Santa fe de Bogota, 
1. 994.
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307 se encuentran en Pasto, 44 en Belen, 5 en la Uni6n, 3 en 
Chachagili, 4 en Ipiales, 3 en a Cruz y 1 en Sandona. De estos 
artesanos la mayor parte, 210, son j6venes de menos de 25 afios, 
mientras que los adultos asciende a 124 con un rango de edad de 26

a 40 afios y los adultos mayores de 40 afios apenas llegan a 32. Como 
se observa la poblaci6n marroquinera de Narifio es en su mayoria 
joven, esto se debe probablemente a que pertenecen a familias de 
bajos recurses y requieren trabajar desde temprana edad. 

A pesar de lo significativas die las cifras anteriores, existen 
datos que muestran una dimensi6n mucho mayor de la poblaci6n 
dedicada a estos oficios, por eijemplo, Alberto Corchuelo (1.991: 
14) afirma que "algunos estimativos indican que tan s6lo en Pasto,
en la actualidad operan en estas acti vidades alrededor de 300
talleres de marroquiner!a con un promedio de 2.8 trabajadores por
taller, tal cifra representaria mas del 10% del empleo que en la
actualidad genera el sector microempresarial manufacturero de
Narifio, ... se estima que en el municipio de Belen existen alrededor
de 180 talleres de marroquineria". Si nos atenemos a estos
estimativos tendriamos que en Narifio existen 480 talleres dedicados
a este oficio, si tomamos el promedio de trabajadores proporcionado
por Corchuelo (1.991) para cada taller en Pasto (que es mucho mas
ba jo que en Belen), tendriama,s un total aproximado de 1. 344
personas que elaboran artic:ulos de marroquineria en el
Departamento.

Seguramente estas cifras serian mucho mas significativas si se 
tiene en cuenta que existen otros estimativos mucho mas altos que 
los anteriores, por ejemplo Corponarifio (1.991: 45) afirman que "la 
ocupaci6n de mano de obra por taller de marroquineria en Pasto es 
en promedio de 4 obreros por taller y en Belen es de 2. 6 por 
taller... sin anotar administradores ni vendedores que se 
encuentran vinculados a algunos talleres", si tuvieramos en cuenta 
estos promedios, tomando el mismo m1mero de talleres estimado 
anteriormente, tendriamos un total de 1.668 trabajadores de la 
marroquineria en Narino. 

4.3.3 HISTORIA 

La marroquineria nace en Narifio como una derivaci6n de la 
talabarter!a, esta actividad podria calificarse mas como una 
especializaci6n relativamente reciente (segun los entrevistados de 
25 a 30 anos atras) que como un oficio propiamente dicho. Veamos el 
proceso de cambios y continuidades que ha sufrido la marroquineria 
en Narifio desde su aparici6n hasta nuestros dias. 

Una importante transformaci6n que incidi6 definitivamente para que 
esta actividad se convirtiera t:?n un oficio independiente de la 
talabarteria, fue la sustituci6n de los cueros curtidos al tanino 
( con un procedimiento puramentt:? manual y utilizando sustancias 
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curtientes y engrasantes naturales) por los procesados con cromo 
utilizando productos quimicos y maquinaria. Con el nuevo 
procedimiento se logro reducir el tiempo para el proceso de 
preparaci6n de las pieles y se obtuvo un cuero m�s delgado con el 
uso de las divididoras, lo que facilito enormemente el trabajo de 
marroquineria. Recordemos que las primeras malE?tas y maletines 
elaborados por los talabarteros eran trabajadas con el cuero humedo 
y utilizando aros de madera con los que se conseguia dar la forma 
a los productos, ademas se pegaban con engrudo. En este sentido, la 
introducci6n die pegantes elaborados industrialmi:?nte tambien fue 
defini ti va en la reducci6n del tiempo de elaboraci6n de los 
articulos, escuchemos un importante artesano del cuero contandonos 
algunos datos importantes sobre la historia de la marroquineria en 
el Departamento: "de lo que he oido [este oficio] sali6 de los 
talabarteros, que eran unos grandes artesanos, lo que pasa es que 
el cambio de la marroquineria da dos vueltas, aqui uno de los duros 
que comenz6 el trabajo del cromo ... y se hacia mucho maletin [fue) 
don Israel Ordonez, actual propietario de la curtiembre Galeras, 
[ el fue J de los grandes renovadores de la industria del cuero .•. en 
la actualidad se trabaja con una cantidad de pegantes antiguamente 
s6lo se trabajaba con engrudo, hoy en dia hay mucha soluci6n, mucha 
clase de productos diferentes, entonces se va evolucionando, hay 
una can ti dad de tintas para dar acabados. . . los mismos agentes 
distribuidores de eso nos ponen a la orden los productos, nosotros 
los ensayamos y vemos lo que nos sirve y lo utili.zamos 11255

• 

De otra parte, la demanda de los productos de talabarteria era 
mucho menos constante y amplia gue la de los objetos producidos en 
marroquiner1a, por ello, los artesanos se vieron obligados a 
diversificar su producci6n de acuerdo con las exigencias de los 
nuevos mercados, de esta manera muches dejaron la elaboraci6n de 
sillas y zamarros para especializarse en la fabricaci6n de bolsos 
y maletines, con el tiempo los hijos de estos talabarteros 
abandonaron el oficio de sus padres y se dedicaron exclusivamente 
a la marroquineria. 

Como en otraB actividades, el talabartero transformado en 
marroquinero manejaba no solamente las tecnicas referidas a su 
oficio, sino gue tambien hacia otros trabajos como el repujado, en 
donde la tecnica utilizada era la tradicional (ver historia del 
repujado) , al respecto un artesano decia gue "E?sas tecnicas se 
comenzaron a modificar [el repujado y los articulos elaborados en 
cueros duros) a raz6n de gue los que nos preparaban el camino, o 
sea, [ los que fabricaban) la baqueta y la baquetilla no la 
produjeron mas. en ese tiempo habia aqui en PaBto tres famosos 
curtidores Don Concha, Don Chepe Santander y Don Benedito ... [el 
repujado] tambien era laborioso, eso se hacia ent.re dos una serie 

255Entrev ista com Guillerio Moran Enriquez, llarroqwJlero, Pasto, 3 de f ebrero de 1. 994. 
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de seis, siete maletas en una semana, por todo el proceso ... una 
maleta de esas la vendimos en$ 300 hace ya aproximadamente unos 
veinticinco anos y hoy dia creo que no se puede hacer una maleta 
por unos ochenta, noventa mil pesos, con el tiempo la gente ya no 
pidi6 mas esas maletas, eran muy costosas y tenian mucho peso, 
porque llevaban la madera"256

• 

En Belen el oficio de la marroquinerfa tuvo una historia paralela 
a la de Pasto , a prop6sito "a partir de 1.960 llegaron a Belen 
unos turistas Norteamericanos quienes se motivaron en la confecci6n 
de articulos de cuero, estos senores llevaron muestras que 
posteriormente fueron regresadas indicandoles las correcciones que 
debian hacerles, entre los articulos de cuero que llevaron fueron 
maletines, bolsos, tulas y a  la vez trajeron nuevos disenos para 
ser elaborados en Belen. Estes senores visitaban con mucha 
frecuencia la poblaci6n, llevando en varias ocasiones la mercancia 
que ellos consideraban conveniente para luego ser vendida en 
Estados Unidos" (Santander y Fuertes, 1.982: 45). 

En la transformaci6n y evoluci6n de la talabarteria en 
marroquineria conjuntamente con agentes externos como los 
mencionados anteriormente tambien actuaron los propios artesanos, 
escuchemos un testimonio al respecto; "El primero que trajo aqui el 
oficio fue don Jesus Gomez hace a o 10 anos, el trajo una maquina 
desbastadora, muchos aprendieron con el, pero para construir su 
casa vendi6 todo, ahora es agricul tor y tiene un negoci to de 
verduras y cafeteria"2

�, "hace mas o menos cuarenta afios se
empez6 a trabajar monturas y zamarros, cuando mi esposo trajo 
bolsos de lona de Bogota los desbarataron y sacaron los moldes, asi 
hicieron el primer bolso, un juego de seis de grande a pequeno, los 
llevo a Cali, y alli comenzaron a hacer pedidos, luego nos fuimos 
a vivir a Bogota 1125

• 

De esta forma, y con la ayuda de entidades coma Artesani�s de 
Colombia S.A., que dicto curses de diseno y moldeado de balsas, 
este oficio fue popularizandose hasta lograr afianzarse coma una de 
las actividades productivas mas importantes de Narine que ademas 
ocupa una gran cantidad de mane de obra. 

256Guillenso Horan, Bntrevista citada. 

257Entrevista con Ananias G61ez, Jefe de taller Narroqu.iDerfa, Belen, 1arzo 20 de 1. 994.

2
58Entrevista con Teresa Ortega viuda de Bolanos, Narroquinera, Belen, 22 de narzo de 1.994.
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4.3.4 PROCESO PRODUCTIVO 

4.3.4.1 Unidad Productiva 

AR'l'FSAKfAS DE 001.G(BIA S.A. 

Tanto en Pasto coma en Belen los talleres son heterogeneos, hay 
pequefios, medianos y grandes, a continuaci6n se describen sus 
caracteristicas: 

a. Pequefios

- En general son arrendados y estan constituidos por una pieza que
a veces tiene servicios sanitarios, el taller funciona como espacio
de producci6n y de venta.

- Normalmente, trabajan s6lo el duefto del taller y su familia,
esporadicamente cuando hay demanda se contratan obreros como mano
de obra.

- Poseen solamente las herramientas de mano indispensables, la
rnaquina de coser y una mesa grande en donde se realiza el trabajo
de corte del cuero.

- En rnuchas ocasiones (sobre todo en Belen) no existe el taller
como espacie especifice de producci6n sine que el trabaje se
realiza en las viviendas de los artesanos, por ejemplo, "el carte
y embonado se puede hacer en la cocina y la armada y cocida en el
dorrni terio112511 • 

- La iluminaci6n y ventilaci6n son en general deficientes por el
reducide espacie dispenible, los servicios sanitaries son
normalmente deficientes.

b. Medianos

- Pueden ser arrendados e funcionar en las vi viendas de los
artesanes en cuyo case se acondiciona la sala o un espacie hacia la
calle.

- Adernas del duefto del taller y su familia trabajan en promedio de
2 a 6 obreros.

- Poseen herramientas de mano, maquinas industriales de code y
planas y varias mesas de trabaje, ver foto No. 111.

- El taller puede funcionar como almacen o ( en el case de los
marroquineres mas solventes) se arrienda un local en el centre e
cerca al mercado de Bombona en donde se venden los productes.

259Teresa Ortega, entrevista citada. 
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- Existe especializaci6n de tareas al interior del taller.

- Se ejerce control de calidad.

- La iluminaci6n, ventilaci6n y servicios sanitarios son en general
adecuados.

c. Grandes

- Normalmente son de propiedad del artesano y son completamente
independientes de los almacenes en donde se venden los productos.

- El numero de obreros es variable segun la demanda pero hay por lo
menos 7 fijos y otros a los que se les paga por obra trabajando
dentro o fuera del taller.

- Normalmente, este tipo de talleres cuentan con buena iluminaci6n,
ventilaci6n y gozan de adecuados servicios sanitaries.

- La divisi6n del trabajo y la especializaci6n de tareas es muy
marcada.

Disponen de las herramientas de mano, los insumos, las 
maquinarias y los servicios necesarios para la adecuada producci6n 
de los articulos. 

El espacio disponible es suficiente para las maquinarias, 
herramientas, moldes, productos en proceso y terminados. 

4.3.4.2 Organizaci6n de la Producci6n 

Este aspecto difiere segun el tamano de los unidades productivas, 
por ello, a continuaci6n se expone la organizaci6n de la producci6n 
para todas las clases de talleres. 

a. Pequenos

- En los talleres pequefios no existe especializaci6n de tareas,
todos hacen todo, aunque las mujeres se dedican mas a labores como
el embonado, la costura y el cierre de los bolsos y los hombres
realizan el corte del cuero, sacan los moldes, compran las materias
primas y los insumos y realizan la venta de los productos.

Como muches de estos talleres no cuentan sino con las 
herramientas de mano indispensables y una maquina de easer (de code 
o plana) , deben acudir a otros para realizar los embones o 
desbastes, en Belen hay talleres especializados solamente en 
realizar el desbaste. 

- El duefio del taller realiza tanto las labores productivas coma
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las organizativas. 

- Estos talleres tienen dos modalidades de pedidos; los que se
realizan directamente para clientes o intermediarios y los que se
hacen para otros talleres grandes que les entregan los cueros
rayados (trazados segun los moldes), los disefios, los herrajes, los
forros y odenas, para que realicen la mano de obra. Muchos talleres
venden a sus "filiales" tanto las materias primas como los insurnos
y luego les compran los productos terminados. Este tipo de
"divisi6n del trabajo" mantiene comprometida la producci6n de las
pequefias unidades productivas y no permite que exploren en mercados
propios o comercialicen directamente, sin embargo, les asegura la
venta de sus productos.

b. Medianos

- El duefio del taller normalrnente ejerce las labores de supervision
del trabajo, administra los materiales (insumo y materias primas),
realiza las labores de control de calidad y tarnbien comercializa
los productos, sus funciones son mas administrativas que
productivas.

- Generalmente quien paga a las obreros es el duefio del taller,
pero existe una practica de subcontrataci6n en donde un obrero que
tiene determinado trabajo contrata a otros a los que obviamente les
paga menos de lo que le pagan a el.

Como la mayor parte de los talleres estan organizados 
farniliarrnente (herrnanos, esposos, etc) los horarios de trabajo no 
son fijos y se pueden extender hasta casi las doce horas diarias 
incluso los sabados cuando hay gran demanda. 

- Los obreros que trabajan por obra, reciben todo lo necesario para
elaborar los productos y se les paga solarnente el trabajo.

c. Grandes

Los duefios del taller no intervienen directamente en la 
producci6n, su participaci6n en la actividad se reduce a la 
administraci6n y supervisi6n del proceso productive, en algunas 
ocasiones se contrata personal con instrucci6n profesional para 
estas funciones, esto quiere decir que las labores administrativas 
se encuentran di vididas de las producti vas, las primeras son 
ejercidas por los propietarios directamente o a traves de personas 
contratadas para tal fin y las segundas por obreros, siernpre bajo 
la supervisi6n de un miembro de la familia o el misrno duefio del 
taller. Este tipo de organizaci6n productiva se enmarca mas dentro 
de la acti vi dad manufacturera, preindustrial que dentro de la 
artesanal. 
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Una practica normal realizada en estos talleres es la 
subcontrataci6n de artesanos para realizar los productos 
proporcionandoles la materia prima, los disefios, las calidades, 
algunos insumos y el plazo para la realizaci6n de las piezas. Esta 
forma de trabajo permite que talleres pequefios trabajen para los 
grandes que son los que comercializan. Un artesano duefio de un 
taller de marroquiner!a cuya producci6n es reconocida y de gran 
prestigio comentaba que "nosotros tenemos mucha gente que trabaja 
fuera de aqui, aqui el unico que trabaja es ••• que trabaja conmigo 
hace varios afios, el me acompafia todos los dias, el es el que hace 
toda la obrita especial, lo que no se hace de mont6n, sino las 
cositas especiales simplemente, fuera de aqui [contratamos] con 
unos talleres en donde trabajan unas treinta personas". 

- Los trabajadores directos cuentan con las herramientas, materia
prima, insurnos y maquinar!a necesaria, los obreros a desta jo
(realizan el trabajo por fuera del taller que los contrata) deben
poseer las herrarnientas y maquinarias requeridas a fin de realizar
los productos con las especif icaciones exigidas, si por alguna
raz6n esto no es asi se suspende la "contrata" y deben devolver los
materiales proporcionados.

- Aunque los obreros directos estan en capacidad de realizar todo
el proceso productive, hay especializaci6n de tareas; unos cortan,
otros embonan, unos cosen y otros arman.

- Los encargados de la supervisi6n del proceso productive realizan
un estricto control de calidad.

- Los horarios de trabajo son estrictos y la forma de vinculaci6n
de la mano de obra se realiza generalmente a traves de contratos
escritos.

Como anteriormente se menciono, en algunos de los talleres medianos 
y grandes se les entrega a los operarios (bien sea del taller o de 
fuera) , el cuero "rayado" esto quiere decir, trazado de acuerdo con 
el disefio del bolso a elaborar, los obreros cortan y realizan los 
productos. Esta practica permite a los duefios de taller controlar 
el gasto de materia prirna evitando el desperdicio y la perdida. 

En las medianas y pequefias unidades productivas se encuentran 
mujeres como jefes de taller (normalmente son cabeza de farnilia), 
en general, cuentan con la colaboraci6n de los hijos que trabajan 
despues de las jornadas de estudio y durante los periodos de 
vacaciones; "mis hi jos me ayudan, hacemos de todo bolso, una sernana 
de una calidad, otra de otra, todo nifio desde gue sale de la 
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escuela sigue trabajando y nosotras cocinamos y trabajamos 11260
• 

Los duenos de la mayor parte de los almacenes especializados en la 
venta de productos de marroquiner1a ademas de que cuentan con sus 
propios talleres, tienen otros asociados a quienes encargan la 
elaboraci6n de los productos requeridos estableciendo los modelos, 
acabados y tipos de materiales. 

En relaci6n con la practica de subcontrataci6n de artesanos y 
talleres, podriamos afirmar que a medida que un taller grande crece 
se va reduciendo su actividad productiva y se especializa mas en la 
comercializaci6n contratando la realizaci6n de los productos que 
vende. 

Cuando los bolsos llevan partes en cuero repujado este trabajo se 
encarga a repujadores especializados que lo realizan y cobran por 
ello a los marroquineros, otro tanto, ocurre con los gobelinos que 
son encargados a artesanas independientes o a grupos organizados 
que realizan cierto numero de piezas de acuerdo a los disenos y las 
calidades escogidos por los marroquineros. 

4.J.4.3 Materias Primas 

Los cueros curtidos al natural y terminados de diferentes calidades 
y colores son la materia prima basica de la marroguineria (ver 
fotos Nos. 106 y 109), en algunos productos se utiliza cuero en 
pelo, gamuza o gamuz6n, cuero repujado y otros productos como 
gobelinos, jackares y otras telas como lona o bluejin que se 
combinan con el cuero. 

En Belen el cuero se compra a los curtidores directamente, incluso 
el marroquinero puede comprar las pieles y pagar para que las 
curtan. Quienes fabrican mejores productos seleccionan el cuero de 
mejor calidad, la compra se puede realizar de contado o a credito. 
Es muy frecuente que los marroquineros mas solventes tengan tambien 
curtiembres en donde realizan la materia prima necesaria para su 
trabajo. 

El 80% de las marroquinerias de Pasto compran cueros de regular 
calidad porque son mas baratos, lo que les permite reducir costos 
y competir en precios. Algunos de los artesanos de esta ciudad 
adquieren el cuero en Belen porque es "menos malo" que el que se 
curte en Pasto, en las curtiem.bres dan credito para el pago de los 
cueros. 

Algunos artesanos que tienen ventas especializadas a clientes como 

26°'l'eresa Orteqa, entrevista citada. 
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laboratorios no utilizan el cuero de Narifio sino que compran cuero 
de Bogota, que es de mejor calidad aunque de mayor precio. 

A prop6si to de la calidad del cuero producido en Nariflo, un 
artesano que trabajo en el mismo sector en Bogota y que conoce las 
calidades de esta materia prima anotaba que "la calidad de [los 
cueros] curtidos en Belen es mala, aqu1 hay muchos talleres y 3 o 
4 son buenos, [en Bogota] a nosotros nunca nos devolv1an un bolso, 
aqu1 se devuelven por errores de fabricaci6n ••. el cuero se dice 
que es de mala calidad porque el proceso es malo, no hay los 
ingredientes suf icientes ni la tecnologia adecuada, s6lo se lo 
curte y pinta, el cuero no tiene "engrudo", una cuesti6n que se le 
pone al cuero para que brille, [el cuero bogotano] no tiene huecos 
porque se parcha, se lo curte y luego se lo aplancha, sale sin 
imperfectos, aca al tocarlo uno se da cuenta que le falta proceso, 
usted s6lo con tocar un cuero se da cuenta, es come reconocer un 
billete falso 1126

" .

A fin de conocer cuantitativamente el consume de materiales que se 
utilizan en los talleres de marroquineria a continuaci6n se 
presenta el Cuadro No. 24 que ilustra el consumo semanal de 
materias primas (cuero) e insumos en los talleres de marroquineria 
de la ciudad de Pasto para el afio de 1.991. 

Cuadro No. 24 

1. 994.

CUERO E rNSOMOS COHSOHO SEHA.NAL NUMERO DE cotlSUHO 
T!LLBRES POR TALLER 

CUERO NATURAL 21. 957 pies 38 577.8 

CUERO NAPA 27.035 pies 42 643.69 

FORROS 1.351 aetros 52 25.98 

BILOS 136.75 conos 58 2.36 

CIERRES 2.863 docenas 44 65.07 

Fuente: Nivel Tecnol6gico: Dilensiona1iento de Oferta Blpresarial 
Karroquineria. CORPORACION NARIKO EMPRFSA Y FOTORO, -<llNFUTURO-

26"Entrevista con Eduardo Gonzalez, obrero llart,)qui.neria, �oo del Sena, Pasto, 5 de febrero de 
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4.3.4.4 Herramientas y Maquinarias 

Segun un estudio de Corponarifio (1.991: 42) sobre el sector de 
cueros, las maquinas usadas por los marroquineros son antiguas en 
un 30% mientras que el 70% restante son semimodernas, en general 
tienen buen rendimiento. Las maquinas utilizadas en marroquineria 
son: 

Maguina de coser de codo maguina de coser plana 
fileteadora ribeteadora 
embonadora troqueladora 

El cuadro No. 25 ilustra las maquinas utilizadas en los talleres de 
Pasto y Belen y el numero de talleres que disponen de ellas en la 
primera poblaci6n. 

CUADRO No. 25262 

NAQ011.WA O'fILIZ!DA D IIARROQUil!RIA D BILD Y PASTO 

HAQOIHAS PASTO BELtN No. TALLERES 
PASTO 

HAQOINA DE COSER 118 65 

HAQUINA DE COSER 
INDUSTRIAL-PLANA 28 

HAQOINA DE COOO 17 1 16 

HAQOINA 
DESBASTADORA 10 2 10 

TROQUELEAOORA-
RIBETE!OORA Y 
ESTAMPAOORA 3 2 

Fuente: Nivel Tecnol6gico Dinensionaniento Oferta 
y Denanda Enpresarial a Pasto-Belen. 
Corporaci6n Narino Enpresa y Puturo 

Entre las herramientas mas utilizadas tenemos; 

tijeras 

262El cuadro se transcribe cono aparece en el Docunento de Corponarino cuya parte consultada se titula 
"Diagn6stico de la Econoaia Regional" (1,991), por tanto, no se sabe porque faltan datos. 
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cuchillos 
cepillos de dientes (para esparcir las pegantes sabre las cueros) 
martillos 
reglas 
compas 
sacabocados 
piedras de afilar 
rieles (pedazos de hierro para martillar, afirmar y remachar) 

4.3.4.5 Insumos 

Herrajes 
badana 
cremalleras 
pegantes 
hilos 
rodachines 

boxer 
odenas 
telas (lonas, forros) 
soluci6n 
espuma 
cart6n 

4.3.4.6 Proceso de Elaboraci6n de los Objetos 

El procebo de elaboraci6n de las articulos de marroquineria es el 
mismo en todos las talleres, a continuaci6n se enumeran las 
diferentes etapas que se siguen para realizan productos en las 
marroguinerias tanto de Pasto coma de Belen. 

1. Selecci6n del modelo

Lo pr imero que se hace cuando se va a reali zar un objeto en 
marroquineria es elegir el modelo para lo cual el artesano cuenta 
con una gama de diseftos que se van renovando de acuerdo a las 
exigencias del mercado y el gusto de los clientes. 

2. Elaboraci0n del Molde

Segun el modelo elegido se copia o realiza un molde en cart6n, 
cartulina u odena, los moldes son sacados par el operario mas 
diestro o el jefe del taller, normalmente se tienen colgados en un 
lugar especial con las indicaciones necesarias, ver foto No. 111. 
En las marroquinerias se tiene una buena existencia de moldes, esto 
garantiza la diversidad de productos que se pueden realizar, la 
dificultad en la elaboraci6n de un modelo esta en la cantidad de 
moldes que se deban cortar y coser. 

3. Trazado

Sabre el cuero se trazan las contornos del molde con un lapiz, 
esfero o tiza, hasta completar todo el disefio y las diferentes 
piezas, ver foto No. 112. 
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4. Corte

ARTESAKf.As DE COI.OOIA S.� •. 

El cuero se corta con cuchillo segun el rayado (los contornos del 
molde), este corte se hace sobre una mesa o sobre un triplex con 
cuchillo. El cortador debe ser cuidadoso porque la herramienta se 
utiliza muy afilada lo cual puede causar accidentes. 

5. Desbaste o embonado

Con la maquina embonadora o desbastadora se reba jan ( se qui ta 
espesor al cuero) los hordes o filos de los diferentes trozos o 
pedazos de cuero. 

6. Colocaci6n de Refuerzos

La elaboraci6n de algunos modelos de articulos como bolsos o 
carteras requiere de refuerzos de odena o cart6n para lograr la 
forma requerida, por ello, se colocan en las partes necesarias y se 
dobla el cuero para que vaya dando la forma, este proceso se hace 
antes de pegar los embones, ver foto No. 113. 

7. Pegado de los embones

Con un cepillo de dientes o un palito se le aplica soluci6n 
( pegante transparente) a los bordes de los pedazos de cuero 
embonados, posteriormente, se doblan a fin de crear un dobladillo 
sobre el cual se puedan hacer las costuras sin peligro de que el 
cuero se rasgue, los dobleces se "tocan" golpean suavemente con 
martillo para que quiebren bien las esquinas y los filos. 

8. Colocaci6n de herrajes

De acuerdo al modelo se van colocando los herrajes (hebillas, 
broches, remaches) y otros adornos como espejos, esto debe hacerse 
antes de coser el bolso. 

9. Costura

Las diferentes partes del disefio se cosen en maquina plana o de 
codo por los bordes de los embonados. Cuando el producto tiene 
cremalleras se le colocan (en la "boca" o en los bolsillos) 

10. Realizaci6n de los huecos para remaches

Para los disefios que llevan remaches se realizan los huecos primero 
con sacabocados, luego se colocan los remaches con martillo, se 
"tocan". 
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11. Colocaci6n del forro

Despues de que se tiene cocido el bolso se le coloca el forro de 
tal manera que no se vean las costuras. 

12. Cierre o armado

Los articulos se cierran cuidando que todo quede bien acabado, se 
colocan las etiquetas, marcas y en algunas ocasiones los tamafios. 

13. Terminado

En algunas ocasiones cuando es necesario los productos se retocan 
con tintas del color del cuero que se este trabajando. 

14. Empaque

Una vez estan listos los productos, se empacan en bolsas plasticas 
para ser vendidos o transportados a otras ciudades, ver foto No. 
114. 

En los talleres grandes o medianos se realiza control de calidad de 
los productos terminados, sin embargo, muchos de los articulos 
producidos presentan problemas en el terminado y los detalles 
(costuras, colocaci6n de remaches, elaboraci6n de huecos, etc.) 
debido a que no existe el control necesario en las dif erentes 
etapas del proceso productive. 

4.3.4.7 Disefios 

Los disefios de los articulos de marroquineria se copian de 
revistas, de catalogos o los clientes traen los modelos de los 
productos que desean, cuando se vende a intermediaries son ellos 
los que establecen los disenos que requieren. 

En general, no existe mucha creatividad, cuando un modelo se pone 
de moda todos los artesanos lo realizan, a prop6sito un importante 
marroquinero de Pasto anotaba que para la realizaci6n de los 
diseflos "a veces se mira cualquier revista de modas europeas sobre 
todo italianas, sobre eso se trata de copiar algo y cosas que salen 
a veces del mismo cliente que exige que se debe elaborar en tal 
forma y toca elaborarlas, porque hay que darle gusto al 
cliente"263

• 

263Guiller10 Moran, entrevista citada. 
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4.3.4.8 Subproductos o desechos 

ARl'ESAllllS DE OOIDIBIA S.A. 

Los pedazos de cuero mas pequefios que sobran de la elaboraci6n de 
los productos se desechan, los grandes se utilizan para realizar 
bolsos o cartera en retal (retazos) de cuero. 

4.3.4.9 Productos Artesanales 

Se elaboran diversos modelos de los siguientes productos: 

maletas 
manicarteras 
morrales 
canguros 
maletines 
llaveros 

papeleras 
cinturones 
billeteras 
niqueleras 
carteras 
mochilas 

Ver fotos Nos. 115 y 116. 

carrieles 
tulas 
monederas 
llaveros 
cinturones 
bolsos 

Cada tipo de bolso tiene su nombre; por ejemplo Richard, Pepe (para 
estudiante), medico, junior, bolso mochila Neceser, mochila comun, 
bolso rodachin, tula bogotana, tula americana, bolso paisa, etc. 

En muches talleres de marroquineria se realizan reparaciones de 
bolsos u otros articulos a los que se les cambia el color, las 
hebillas, las cremalleras o las correas. 

4.3.4.10 Costas de Producci6n�• 

Un importante aspecto a tener en cuenta para establecer los costos 
es el volumen de producci6n, por ello, a continuaci6n se presentan 
los cuadros No. 26 y 27 que ilustran la producci6n marroquinera de 
Pasto y Belen para el ano de 1. 991 segun articulos producidos, 
producci6n semanal, promedio de producci6n de dichos articulos por 
taller, el porcenta je de la producci6n de estos productos con 
relaci6n a la producci6n total, el numero de talleres que los 
producen y el precio de venta promedio. Las cifras son globales e 
intentan medir la capacidad producti va de la producci6n 
marroquinera de Narine, sin embargo, no presentan un analisis de 
costos versus precios de venta, datos que proporcionarian una idea 
de la evoluci6n en la comercializaci6n de los productos y el margen 
de ganancia obtenido. 

Es de anotar que los costos de producci6n y consecuentemente, los 

264Todas las cifras presentadas en el presente capitulo referentes a precios de venta, costos de 
producci6n, precios de insunos, 1ano de obra, aaquinaria, 1aterias priaas, etc., en donde no se cite otra 
fuente, fueron establecidas nediante los datos SU11inistrados por los artesanos entrevistados durante el primer 
tri1estre de 1.994. 
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precios de venta de los articul,os varian segun el tipo de taller 
que los produce, por ejemplo, en los talleres pequefios como el 
capital de trabajo es reducido no hay capacidad de inversi6n en 
materias primas ni maquinarias, como se compra al detal los costos 
son mayores que los de talleres 9randes que tienen mayor capacidad 
de compra y almacenamiento de materias primas e insumos. Esto 
reduce la ganancia de los pequefios talleres, por ello, muchos 
prefieren trabajar para otros recibiendo los materiales y cobrando 
s6lo el valor del traba jo, esto resul ta menos riesgoso que producir 
y vender directamente, sin eimbargo, los beneficios son mas 
reducidos. 

Otra diferencia importante en este sentido es que en Pasto resulta 
mas costoso producir los objetos; porque los cueros son en general 
mas caros, por ello, muchos artesanos los compran en Belen, 
intentando reducir los costos. J81 valor del transporte no es muy 
significativo si se tiene en cuenta que el volumen de pieles que se 
adquieren es muy bajo. Por otra parte, ademas del costo de la 
materia prima hay que tener en cuenta que en Pasto el precio de los 
servicios publicos, los arrendamientos y la mano de obra, es 
significotivamente mas alto que en Belen. 

CUadro No. 26 

ARTICOLO PRODOCCI6N 
SEKANAL 

1.001..SOS 
FEMEKINOS 2.698 

2. MALE'I'AS 198 

3. KALETINES 380 

4. KALETfN

&JECOTIVO 1.125 

5. TUIJ.S 820 

6. KANICARTERAS 600 

7. LLAVEROS
MOHEDEROS 880 

PllOOOOCllll IIARIROJ{)IIIRA - PA.S'IO 
1.991 

PR<MEDIO PORCENTAJE 
PRODOCIOO PRODUCCI6N 
POR TALLER 'TOTAL 

55.061 75 

18 16.92 

47.5 12.30 

43.27 40 

54.66 23.08 

85.71 10.77 

146.66 9.23 

NOMERO DE PRECIO 
TALLERES PR<MEDIO 

49 $ 8.418 

11 $ 20.000 

8 $ 11.000 

26 $ 9.613 

15 $ 8.267 

7 $ 4.643 

6 $ 633 

Fuente: Kivel Tecnol6gico: Di1ensionamiento de Oferta y Deaanda E1presarial Marroquinerfa 
Corporaci6n Harino Elpresa y Puturo -CORPOTURO-. 

Segun las cifras presentadas em el cuadro anterior, en Pasto 
durante 1.991, los articulos de marroquineria que mas se produjeron 
fueron los bolsos femeninos, seguidos por las tulas, los rnaletas y 
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maletines, seguramente por esto la producci6n de la mayor parte de 
talleres esta orientada a la elaboraci6n de bolsos para mujer, 
maletines ejecutivos, tulas y maletas y los productos de mayor 
precio son las maletas, los maletines ejecuti vos y los bolsos 
ferneninos. 

Es de suponer que la producci6n responde a la demanda, por tanto, 
los articulos que mas se producen deben ser los q1ue mas se venden. 
Oesafortunadamente el cuadro anterior no permite conocer la 
relaci6n que existe entre costos de producci6n y precios de venta, 
lo que limi ta las interpretaciones que a este respecto pudieran 
hacerse con los datos anteriores. 

En 1.984, Gumercindo Leoncio Rojas (1.984: 41) realiza un 
estimati vo de costos para varies productos de marroquinerf a en 
Belen, segun las cifras presentadas el margen de ganancia es de 
29. 4 7%, mas o menos lo mismo que se puede obtener diez afios
despues. Veamos los cuadros que a continuaci6n s�� consignan sobre
la producci6n en Belen y los costos aproximados en las dos ciudades
productoras de Narifio.

CUadro Ko. 27 
PIUEPAW PIODOC'IOO DI IIARiOJUIIW! QUI ILAll>R! SIIIWIJIO!ffl 

IIJIICIPIO DE BllD 1.991 

ARTICOLO CANTIDAD CAPACIDAD DE NUNERO DE TALLERES roRCENTAJE DE 
SOOJfAL PRODUCCI6N QUE LO PRODOCEN PRODUCTORES 

1. BOLSO 50 55 2 8 
2. KALETAS 10 15 1 4 
3. HALETINES 218 245 6 24 
4. MALETfN FJECUTIVO 10 15 1 4 

5. TOLA 80 90 3 13 
6. HALETfN DE RODACBIN 200 245 5 21 
7.CB!QOETAS265 12 15 1 4 

8. MON'TURAS266 30 36 3 13 
9. CINTURONES ZOO.RR02m 540 545 4 17 

Fuente: Kivel Tecnol6qic•o: Di1ensiona11iento de Oferta y Denanda E1presarial Marroquineria 
Corporaci6n Nariiio Elpre:sa y Muro -CORFOTORO-. 

PRECIO 
PROHEDIO 
$ 8.000 
$ 18.000 
$ 6.500 
$ 10.000 
$ 7.500 
$ 7.600 
$ 30.000 
$ 12.670 
$ 11. 750 

265Las chaquetas son articulos del oficio de confecci6n en cuero, y las silllas y zamarros son producidos
por talabarteros, por ello estos productos no se toaan en cuenta para realizar los analisis. 

266ver aclaraci6n cita 264.
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Como se conc:luye del cuadro anterior, los art1culos de 
marroquineria que mas se producen en Belen so:n los maletines, 
seguidos por el maletin rodachin y (en mucho menor porcentaje) los 
bolsos para dama, por ende, hay mayor numero de t;alleres dedicados 
a la producci6n de estos objetos, en relaci6n con los precios, las 
maletas son los articulos mas costosos, seguidos por los maletines 
ejecutivos y los bolsos para dama. 

Teniendo en cu,enta lo expuesto anteriormente sobre la producci6n 
marroquinera en Pasto para 1.991, se observa que los articulos con 
mayor demanda en cada uno de los dos centres productores son 
diferentes, mientras que en la ciudad se producen mas bolsos para 
dama, Bel•n se especializa en realizar maletines (comunes, 
ejecuti vos y rc,dachin). Aunque es arriesgado hacer af irmaciones al 
respecto, hoy dia (1.994), Pasto y Belen producen principalmente 
bolsos para dama. Si se comparan los cuadros No. 5 y 6 los precios 
de los articulos producidos en las dos poblaciones (bolsos para 
mujer, maletas, maletines, maletines ejecutivos y tulas) tenemos 
que en Pasto son mas costosos en un 12.73%. 

De otro parte ,, es importante anotar que aunque los bolsos no 
representan mayores ganancias por unidad, el volumen de ventas 
perrnite un adecuado nivel de rendimientos de la marroguiner1a tanto 
en Pasto coma en Belen. A prop6sito de estos aspectos a 
continuaci6n se presenta el Cuadro No. 28 que ilustra los costos de 
producci6n de articulos de marroquiner1a, los precios de venta y el 
margen de ganancia para 8 de los mas importantes art1culos 
producidos en Narifio. Aungue existen diferencias en cuanto a los 
costos y precios de venta de los articulos elaborados en cuero en 
Belen y Pasto, estas variaciones se contemplaron para definir los 
rangos entre los cuales se encontraban los costos y precios 
promedios de cada producto, se puede asumir que :Los mas bajos son 
los de Belen. 
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CUadro Ko. 28 

AR1'ESA111As DE <DWIBIA S.A. 

ARTfCOLOS DE KARROQOINERIA SF.GUN cosro
268 DE PRODOCCI6tl, PRECIO DE VENTA Y KARGEN DE GANANCIA 

PRODOCTOS1
cosro

2 DE PRECIO DE VENTA KARGEN DE GANANCIA 
PRODOCCIOH 

1. BOLSOS $ 8.000 a 18.000 $ 13.000 a 25.000 $ 5.000 a 7.000 
2. TOLA COOJN $ 9.000 a 15.000 $ 14.000 a 22.000 $ 5.000 a 7.000 
3. MALETfH EJECOTIVO $ 15.000 a 25.000 $ 20.000 a 35.000 $ 5.000 a 10.000 
4. MALBTAS $ 20.000 a 30.000 $ 30.000 a 42.000 $ 10.000 a 12.000 
5. MORRALES $ 9.000 a 20.000 $ 15.000 a 33.000 $ 7.000 a 13.000 
6. CARRIBLBS $ 10.000 a 17.000 $ 17.000 a 25.000 $ 7.000 a 8.000 
7. BILLBTBRAS $ 4.000 a 8.000 $ 7.000 a 12.000 $ 3.000 a 4.000

8. CINTUROHBS $ 2.000 a 5.000 $ 3.500 a 8.000 $ 1.500 a 3.000 

1 Todos los articulos son de tanano nediano 
2 por unidad varian segun la calidad del trabajo, los 1ateriales y la co1plejidad del 1odelo.

Segun las cifras presentadas anteriormente, el margen de ganancia 
por unidad no supera el 40% aun asi, lo significati vo en este 
sentido es el volumen de ventas que permite altos rendimientos, 
ademas el tiempo de fabricaci6n de los articulos es muy reducido, 
un operario en una semana puede realizar de 20 a 25 bolsos para 
darna dependiendo del modelo. A pesar de lo anterior, vale la pena 
aclarar que la recuperaci6n de la inversi6n y la obtenci6n de 
ganancias se realiza de rnanera lenta, por cuanto, el pago de los 
insumos y la materia prima se hace a credito (de 30 o 60 dias) y se 
va cancelando de acuerdo a las ventas de los productos. 

Por otro lado, los artesanos intentan disminuir los costos 
comprando insumos y materias primas de mala calidad corno herrajes, 
telas para los forros, crernalleras, etc. 

4.3.5 MERCADOS, COMERCIALIZACI6N, 
ECON6MIC0S 

PRECIOS Y RENDIMIENTOS 

En Narifio la mayor parte de las Marroquinerias funcionan como punto 
de venta, si bien no todas tienen vitrinas o personas 
especializadas para atender al cliente (vendedores) , si venden 
directarnente asi sean pocas unidades, esto permite una ganancias 
superior a la obtenida en ventas a intermediaries y sobre todo un 

268SeqUn los artesanos la confoniaci6n de los costos para producir un articulo en narroquineria esta 
constituida de la siguiente nanera; un 75% el valor de las naterias prinas, 12.5% los insunos y 12.5% la nano 
de obra, esto quiere decir que lo 1as signif icativo en los costos de producci6n es el valor de la aateria pril!la. 
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ingreso diario que sirve para los gastos cotidianos de la familia. 

Algunos de los productos que elaboran talleres medianos y grandes 
tanto en Pasto come en Belen tienen mercados en el exterior, por 
ejemplo, los articulos producidos en un importante taller de Belen 
se exportan a Miami en grandes cantidades a traves de un 
intermediario de Medellin, el productor gana del 25 al 30% por 
articulo y como vende en cantidad la ganancia es bastante 
significativa. Las ventas se realizan por mayor, se presume que el 
intermediario tiene una al ta ganancia269 pero se desconoce cual es 
el monto, el page es de contado. 

La mayor parte de talleres medianos y pequefios combinan las ventas 
al por mayor y al detal, los productos de estos artesanos se 
despachan para Barranquilla, Cartagena, Cucuta, Cali, Bogota, 
Sincelejo, Tunja y Medellin, los contactos para vender a estas 
ciudades se logran en ferias o por recomendaci6n de algun familiar, 
amigo o comerciante. Tambien se vende a pequefios intermediaries que 
compran directamente en los talleres, los precios que se ofrecen a 
estos comerciantes son de mayoristas. Aunque no es lo comun algunas 
marroquineria grandes trabajan solamente para exportar y venden 
exclusivamente al por mayor. 

Las epocas de mayor demanda son las de fin de ano y las fechas 
cercanas al dia de la madre, del padre, de amor y amistad y las 
ternporadas de vacaciones como Semana Santa y Julio. 

Un problema para la comercializaci6n es la competencia, existen 
muches talleres de marroquineria en Pasto y Belen, lo cual implica 
que los artesanos deben bajar los costos para poder cornpetir, lo 
que se logra disminuyendo la calidad de los productos. 

En lugares coma el corregimiento de las Mesas (municipio del 
Tabl6n) el comprador de casi toda la producci6n es un comerciante 
gue vende en Pasto, disminuye los costos aprovechando el menor 
valor de la mano de obra, arrendamiento, servicios, etc. 

De acuerdo con lo anterior se puede afirmar gue "dada la 
orientaci6n de la producci6n hacia los mercados externos y la 
importaci6n de un elevado porcentaje de la rnateria prima basica 
( las pieles) , la industria del cuero y mas es pee if icamente la 
marroquineria, resulta ser la unica actividad gue a pesar de estar 
articulada parcialmente a sus actividades primarias logra generar 
un elevado valor agregado regional. Gracias a su orientaci6n hacia 
mercados externos y al dinamismo de estos, ha logrado expandirse y 

269Reali zando calculos con el dueiio del taller, se estiu que productos co10 11orrales elaborados en tel a 
de algod6n y cuero que son vendidos en Belen a un precio unitario de$ 18.000 alcanzan un precio de venta en 
Hiani de$ 50 d6lares. 
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colocarse como una de las actividades manufactureras mas 
importantes de la regi6n. De hecho, hoy se consti tuye en la 
actividad manufacturera que presenta el coeficiente de 
exportaciones mas elevado de Narifio ( excluida la acti vidad del 
aserrio de maderas)" (Corponarifio, 1.991: 48). 

4.3.6 ORGANIZACI6N SOCIAL DE LA PRODUCCI6N 

4.3.6.1 Caracteristicas de la mano de obra 

Como se observ6 anteriormente, segun las cifras presentadas por el 
Censo Artesanal 270 la mayor parte ( 210) de los of iciantes de 
marroquineria son j6venes de menos de 25 afios, los adultos se 
encuentran entre los 26 y 40 afios (124) y los mayores de 40 s6lo 
son 32. La poblaci6n marroquinera de Narifio esta conformada en un 
81.74% por hombres y un 18.26% por mujeres. 

En relaci6n con la escolaridad de los obreros j6venes la mayoria 
han abandonado sus estudios de bachillerato o los continuan en "la 
nocturna". De otra parte, es muy comun encontrar mujeres e incluso 
nifios y nifias trabajando en los talleres (sabre todo en Belen). Un 
problema esta poblaci6n infantil o joven (sabre todo los de sexo 
masculine) es que "son mal juicios, enamorados, tienen todos los 
resabios, todo el tiempo es asi, tal vez de sardines aprenden a 
tener su dinero y en el mismo taller se toma, trabajan duro a veces 
s6lo para tomar 11271 

Por otro lado, resulta interesante que la transformaci6n hist6rica 
de la talabarteria en marroquineria hubiera llevado a que se 
vincularan rnujeres a un of icio que en sus comienzos habia sido 
fundamentalmente masculine. Al respecto un artesano comentaba que 
"con la rnujer es como mas facil trabajar, porque el hombre es 
siernpre mas problematico ... yo me he dado cuenta que la rnujer es 
corno d6cil ... bebe menos que el hombre y trabaja la semana completa 
porque no hace lunes de zapatero"n2• 

Las personas que trabajan en los talleres se vinculan al oficio 
mediante un acuerdo verbal con el duefio del taller, come se les 
paga por obra no tienen ningun tipo de seguridad social ni 
prestaciones. 

1. 994.

1. 994.

27°Censo Artesana1 Nacional DepartaBento de Narino, Artesanfas de Cololbia S.A., Santa fe de Bogota, 

271Bntrevista con A.lirio Urbano, Narroqu.inero Jefe de Taller, Hanufacturas Urben, Pasto, enero 28 de 

272Guiller10 Horan, entrevista citada. 
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Un obrero de un taller de Marroquineria puede ganar de$ 30.000 a 
$ 50.000 dependiendo del numero de piezas elaboradas, a prop6sito 
comentaba una artesana que "semanalmente hago de 20 a 25 bolsos, me 
pagan por los bolsos trabajados esa semana, el precio de la hechura 
del bolso es segun la facilidad para hacerlo, por ejemplo por el 
bolso rodachin pagan $ 1.000, por la mochila comun sin forrar $ 
1.100, forrada $ 1.200 a$ 1.300, el bolso neceser forrado $ 1.500, 
me hago 20 bolsos a $ 1.500 cada uno, me gano $ 30.000 
semanales 11273

• 

En Pasto, cuando un aprendiz entra a un taller gana de$ 6.000 a$ 
12.000 semanales de acuerdo a la habilidad y rapidez con que vaya 
aprendiendo, un obrero diestro puede obtener de $ 100. 000 a $ 
250.000 mensuales, dependiendo del numero de articulos elaborados, 
el tiempo gastado en la realizaci6n de un producto depende de la 
complejidad y novedad del modelo (en la elaboraci6n de diseflos 
sencillos y conocidos se gasta menos tiempo). 

Algunos artesanos sobre todo en Belen conocen y trabajan en varias 
actividades relacionadas con el cuero, por ello, conocen de 
curtici6n, talabarteria, confecci6n o marroquineria. 

Muches obreros de marroquineria emigran de sus ciudades de origen 
buscando mejores condiciones de vida y se trasladan a Bogota, Cali 
o Pasto.

4.3.6.2 Aprendizaje y Socializaci6n 

Los aprendices que se vinculan al oficio comienza echando soluci6n, 
luego aprenden a embonar de acuerdo al desbaste, posteriormente 
cortan telas y hacen las correas y finalmente pueden "rayar" cuero, 
cortar y easer; en Narine "aprender es facil, es gratis, la gente 
empieza por echar soluci6n, armar o hacer los doblecitos, luego 
pasa a embonar y luego ya puede ensayar a echar costura 11 27

'. 

Un importante artesano de Belen comentaba como su proceso de 
aprendizaje en el oficio de la marroquiner1a fue bastante rapido, 
lo que seguramente tuvo que ver con el hecho de que hoy d1a sea uno 
de los mas pr6speros marroquineros de este municipio, segun el 
"aprendi mirando, visite a un prime que trabajaba en este oficio y 
me gusto, algunas personas que trabajaban all1 me explicaron corno 
se hacian las cosas, esto hace ocho afios, despues entre a trabajar 
como obrero dos afios, luego me independice, de eso hace seis afios 

273Teresa Ortega viuda de Bolanos, entrevista citada. 

27'Eduardo Gonzalez, entrevista citada. 
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y pr6ximamente abro taller en Pasto"n5
• 

Cuando un obrero llega a un taller no es solamente el quien se 
vincula al oficio normalmente lo hacen tambien los hermanos porque 
el va ensefiandoles o recomendandolos para que "se coloquen". Aunque 
algunos obreros debieron pagar para aprender porque al principio se 
dafia mucho material, en general el aprendizaje es gratuito. 

4.3.7 CARACTERfSTICAS SOCIO-CULTURALES DEL OFICIO 

Los artesanos de mas edad y dedicaci6n al oficio de marroquineria 
tienen una fuerte tradici6n artesanal, conocen varias tecnicas del 
trabajo en cuero y recuerdan como se hacian antes los articulos en 
cambio, los oficiantes mas j6venes en general no tienen una 
tradici6n familiar de dedicaci6n a esta actividad, sin embargo, 
esta se va creando a medida que trabajan y van vinculando otros 
miembros de la familia. La motivaci6n fundamental para realizar el 
oficio es la necesidad de trabajo e ingresos. 

Aunque los artesanos entrevistados dialogaron tranquilamente sabre 
su trabajo, hubo bastante resistencia y recelo de algunos que no 
quisieron abiertamente proporcionar informaci6n porque segun ellos 
no tenian tiempo, pero la verdad es que esta actitud se debe 
principalmente al temor a la competencia "que puede mandar personas 
a preguntar y a  ver los productos que tienen", para copiarlos y 
poner precios mas baratos. 

La marroquineria es una fuente permanente de trabajo tanto para la 
poblaci6n urbana como para los campesinos j6venes que viajan hacia 
Pasto en busca de mejores condiciones de vida, por eso, el tipo de 
personal que trabaja en el oficio esta casi proletarizado, trabajan 
para un patr6n que posee todos los medics de producci6n y les paga 
por su trabajo a destajo, por esto, ya no son artesanos en sentido 
estricto, aunque la mayor parte de los procesos que realizan sean 
manuales. 

Con el tiempo y la experiencia muches marroquineros han logrado 
elevar su ni vel de vida y hacer de este of icio una acti vi dad 
rentable, sin embargo, en la mayor1a de las ocasiones no desean que 
sus hijos continuen con el oficio a menos que sea en terminos de la 
comercializaci6n y administraci6n. 

275Entrevista con Becker Delgado, Narroquinero, Belen, 23 de Harzo de 1.994. 
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4.4 REPUJADO Y POLICROMADO 

4.4.1 DEFINICI6N Y CARACTERIZACI6N 

ARTF.SA!r!As DE 001.0!BIA S. A. 

El repujado "consiste en un trabajo de relieve por presion hecha 
sobre las superficie de las pieles siguiendo los lineamientos de un 
figura preconcebida o siguiendo las lineas de la estructura formal 
del objeto. Presi6n que se hace a pulso o con el recurso de 
martillado con prensas especiales, no troqueles o con herramientas 
para el caso (Herrera, 1.989: 14), por su parte "el policromado es 
el trabajo de pintura del cuero con tintas quimicas o minerales 
para su decoraci6n con figuras de diferentes clases previamente 
disefiadas (o directamente elaboradas) para su utilizaci6n en 
arcones forrados, muebles, cofres en cuero. Esta tecnica 
generalmente se combina con repujado cuyas figuras son realzadas 
con color. Dentro de este oficio se incluye el dorado, 
pulimentaci6n y estampado" (idem). 

A pesar de lo dicho anteriormente es necesario aclarar que el 
repujado tal y como lo describe la definici6n anterior ya no existe 
en Narifio, hoy en dia s6lo se trabaja el cincelado. En este sentido 
son valiosas las aclaraciones realizadas por el maestro Jeremias 
Arturo al respecto, oigarnos a este artista del repujado: 

•repujar se lla11a a todo lo que es grabar el cuero, pero propia1ente hay distintas fonas de hacerlo,
por ejenplo, el que estanos viendo o la tecnica que mas se utiliza aqui en Pasto es el cincelado, que
consiste en golpear por enci11a de la flor (o sea por la flor del cuero) fuerte11ente con martillo sobre
una plancha de hierro 1aciza para que haga el contragolpe [ ver f oto No. 117]. Otra tecnica
que hay consiste en el repujado por impresi6n que consiste en hacer primeranente un alto relieve (puede
ser en plastilina} que no excede de un centfmetro de grosor, una vez hecho el relieve entonces se
procede a hacer el vaciado, se lo puede vaciar en yeso o piedra o en algun yeso que resista, una vez
hecho el vaciado, o sea, una plancha que se obtiene ya en bajo relieve, se la trata para que no se
quiebre, entonces para ese sistema de repujar sobre plancha, sobre matrices ya es un cuero totalmente
delgadito, se utiliza por ejenplo el cabrito o el nonato becerro, pero sie1pre que sean curtidos con
vegetales, entonces ya es distinto, ya no se trabaja en la flor del cuero (en lo hwiano se llama
epidermis), entonces ya se lo utiliza a1 contrario, de la flor del cuero hacia el bajo relieve y con
herramientas se va sobando todo el dibujo, basta que se obtiene una copia y se puede copiar cuantas
veces quiera, porque es una aatriz, [esa 1atrizJ talbien se la puede hacer en 1adera en bajo relieve,
hay que bacer todo a1 reves y para ir viendo los detalles se tiene una masa de pan o de barina y se va
probando si esta bien, si al sacar va a salir exacto, luego se va a nandar hacer en aluninio, en bronce
cuando ya se quiere mayor serie, este es el sistema de presi6n [ ver f oto No. 118], bay otro
que se Ilana de incisi6n [que] consiste en regar sobre una parte plana un poco de plastilina, mas o
menos de un centimetro, pero tiene que ser bien plana, se la aplana con un rodillo ... eso se lo vuelve
a trabajar con la flor hacia arriba, se dibuja cualquier te1a, (las herra1ientas son diferentes para
el cincelado, la i11presi6n y la incisi6n), primeranente se va pasando todo lo que es filo del dibujo,
luego se van hundiendo con unos ralladores, luego bay otros que se llanan asentadores, [con estos) se
va asentando, entonces la plastilina al asentar duro en cierta parte el cuero esponja cada que usted
asiente fuerte sobre la plastilina el cuero esponja, entonces se obtiene un esponjado que se llaaa
incisi6n ... el gofrado se utiliza 11as cuando uno hace espaldares para 11uebles, entonces el espaldar lo
hace cincelado o a inpresi6n, la parte del asiento ya va gofrado que consiste en dibujos sencillos
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geo1�tricos y cuya herratienta, cada hierro, lleva en la punta el 1otivo que se vaya a realizar, se va 
golpeando sobre una aasa de hierro, sobre una plancha con un 1artillo, eso es lo que se llana 
gofradou76

• 

Quiza debido a que como decia el maestro Arturo, repujar es grabar 
el cuero, es probable que las diferentes tecnicas para este trabajo 
fueran utilizadas indistintamente por los talabarteros incluso en 
la elaboraci6n de un mismo objeto, sin embargo, con el tiempo y a
medida que el cuero curtido al tanino iba desapareciendo fue 
necesario cambiar de tecnica y sobrevivi6 la mas sencilla de todas, 
el cincelado. La conservaci6n de esta especialidad se explica 
porque el material con el cual se trabajaba ya no tenia las mismas 
calidades que la suela, era mucho mas delgado y per tanto, no podia 
grabarse de otra manera que no fuera mediante la utilizaci6n de 
cinceles o grabadores con los cuales se iba logrando un ba jo 
relieve sobre la superficie de las carnazas, nueva materia prima 
con la que se realizan hoy dia los productos repujados. 

Ademas de lo anterior, es probable que los costos de la suela 
hubieran incidido de forma definitiva para que se cambiara a la 
carnaza, ya gue en vista de la escasez del material 277 los 
artesanos se vieron obligados a conseguir esta materia prima en los 
almacenes gue la traian de Bogota, en donde obviamente resultaba 
muy costosa, probablemente este hecho llevo a que se probara y 
utilizara la carnaza gue aunque tambien se traia de Bogota, 
resultaba significativamente mas econ6mica. 

Como se concluye de lo anterior, hoy dia el repujado en cuero guedo 
reducido al cincelado en carnaza, sin embargo, todos los narinense 
reconocen en los objetos producidos con esta tecnica el antiguo 
repujado del cual hoy apenas si sobreviven algunas herramientas en 
los talleres de talabarteros y marroquineros de mayor experiencia. 

Los artesanos dedicados a esta actividad se denominan repujadores. 

Este tipo de trabajo artesanal se puede clasificar como Artesania 
Tradicional Popular. 

276Bntrevista con Jere1ias Arturo, !rti.sta del lepljado, C:reador de la Corioplastia, Pasto, febrero 12 
de 1.994. 

277los curtidores de Nariiio ante las facilidades que les representaba el curtido con croao abandonaron 
definitivamente el proceso al tanino, por lo cual la suela no se volvi6 a producir. 
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4.4.2 UBICACI6N SOCIO-CULTURAL Y GEOGRAFICA 

Segun el Censo Artesanal 278 en Narifio existen 8 repujadores en 
cuero, todos hombres mayores de 36 afios, ubicados en Pasto. A 
pesar de los dates arrojados por el Censo, creemos que el numero de 
artesanos dedicado al repujado en cuero debe ser mucho mayor, por 
cuanto, solamente en la Asociaci6n de Repujadores en Cuero de 
Narifio, ASONARC, hay 12 personas dedicadas a este oficio, los 
repujadores independientes deben ser por lo menos 15. 

Segun las entrevistas realizadas un buen nurnero de repujadores son 
j6venes que han cursado estudios secundarios, algunos cornbinan el 
trabajo con la realizaci6n del bachillerato nocturno y otros 
abandonaron definitivamente los estudios. 

4.4.3 HISTORIA 

El repujado en cuero es una oficio de una larga historia, al igual 
que la curtici6n de los cueros, fue practicado por una gran 
cantidad de grupos hurnanos ya desde las epocas del irnperio rornano 
e incluso antes, en Narifio, surge asociado a la talabarteria en 
donde se utiliz6 en la elaboraci6n de decoraciones para sillas de 
rnontar o en los cueros usados para fabricar rnaletas o rnaletines, 
escuchemos en versi6n de los protagonistas de esta historia; los 
artesanos, la forma en que el of icio se fue transformando y 
evoluciono hasta nuestros dias279

• 

'Bscudrifiando por aqui y por alla logre da111e cuenta que eso era nuy antiqufsiao, basta en ese libro 
grande escrito auchos aiios antes de cristo, que se llana la Iliada encontre una parte en donde decia 
que Ios nilitares entraban a las guerras con los caballos artisticanente enjaisados con grabados en 
cuero, entonces encontre que el grabado era de nucbos aiios atras. Decfa en otra parte que los escudos 
eran de siete cueros y que la principal cara llevaba el escudo de la ciudad ode su batall6n. Luego, 
investigue que aiios aun Das atras se encontraron vestigios en esa tuaba de Tutan Kairon de grabados en 
cuero. Eso hace 11ucho tienpo porque en Egipto exist.fa, el repujado en cuero es en realidad nuy antiguo, 
ha florecido ,as en Espana que en Egipto y aguf en Aaerica floreci6 1ucho en el Peru, Mexico y Ecuador, 
alli repujan bastante cuero y aqu.f en Colombia se quedo en realidad en Pasto porque en el norte hacen 
obra pero industrial con aaquinas, pero 11anua1Dente artesanal y artistica1ente s6lo aqui en 
Pasto12

•
0

• 

Un artesano marroquinero recordando come se realizaba antes el 

27
8Censo Artesanal Nacional, Departa,ento de Narifio, Artesanias de Colotbia S.A., Santa fe de Bogota,

1. 994.

279anteriornente en el nuneral sobre definici6n del repujado se trataron algunos aspectos relacionados 
con este tena. 

280Jerenfas Arturo, entrevista citada.
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repujado en cuero comentaba que: 

AmSOOAS DE rotamIA S.A. 

'el 1olde se le hacia en aadera, ese se hace 1uchas veces en alUJinio para aayor fuerza, para nayor 
duraci6n, sobre todo para la repujada, ya que coao se la bace a base de unas herranientas en hierro, 
se va desbastando la nadera, eso nornalnente es en pino, porque llltinanente trabajan el roble, esto no 
se bace por ejeaplo en cedro porque el cedro es 1uy suave, eso se sacaban una cantidad de figuras, 
entre esas son faJ10sas, el santuario de las Lajas, el escudo de Pasto ... se que todavia se guardan esos 
bosquejos... 16qicaaente [para bacer la base que servia de contra golpe] nosotros acud1anos a 
carpinteros especialistas, el dibujo toca bacerlos al reves, va en el sentido contrario para que el 
relieve salga al derecho, entonces tenfanos un naestro especialista en eso, [el carpintero] hacia los 
dibujos que uno le Hevaba, entonces yo trate de iaplantar aqui este siste1a, todo lo que eran figuras 
cbibchas, ya que antiguanente eran puras f iguras de iglesias, de paisajes, entonces yo tr ate de 
i11ponerlo, guise bacer todos mis nodelos que los disefie personalnente en chibchas y figuras de indios 
[ver foto No. 119), [una nisna tabla serv1a cono aatriz para hacer nucbos naletas 
repujadas J, Hevaba un aarco y sobre el aarco se pegaba practicamente el cuero, el resto ya era 
cuesti6n del auchacbo que lo trabajaba o los que lo trabajabanos en ese entonces y sequfa el proceso 
eso que es la faJIOSa aplancbada del cuero y el cuero tocaba asentarlo a base de un palo, con el cual 
se le estiraba lo 1as que se podfa, para por la parte trasera e1papelarlo, eso se bacia una nezcla ... 
se bace una pasta que se Hana engrudo, co110 con la que trabajan ahora las carrozas [del carnaval), 
entonces con eso se le pega una boja de ese papel talega [del que viene en los e1paques de azucarl, con 
el fin de que el cuero deje de estirar para lo cual se lo clavaba sobre las paredes para que segue 
conpletaaente, una vet seco se procede al sistena de repujar, esto tiene un narco, sobre el narco se 
le te11plaba y ah1 se procedfa con un cebo a sobarle para que corra la herra1ienta, eso se asentaba con 
una tabla que tiene un nol!bre especial con el que asentabaaos antiguaaente, entonces con la fuerza 
resalta el dibujo por el cebo viene y sube y se lo 1ira, o sea que lo que1a, al queaarlo se procede con 
una herranienta que era un palo con hierro y una punta redonda a buscarle la lfnea, o sea, que vanos 
y lo detalla110s y abl lo VaJIOS usando ,para bacer el faJ10so repujado [ ver f oto No. 12 O ] , eso 
llega y se hacia la figura, nornalnente todo lo que tu veias que tu negriabas era lo que tenias que 
sacar, el cebo para ellbadurnarlo lo calientas con el palo al sobarlo, entonces se que11a, toda la parte 
de encina se queaa, lo que vas a repujar no queda de quenar, ese es donde entra el aparato, una vez que 
esta becho eso se procede a bacerlo nuevanente ya que la parte de adentro le hellOS echado un liquido 
especial para sacarle el repujado, para que salga eso lo ayuda a salir, se llanaba el fanoso acido 
sulf 11.r ico, se revol v 1a con agua, una vez ecbado con un trapi to eso quena y le da color al cuero, 
[cunplia la funci6n de patina) sequido eso se sique el fanoso relleno, o sea, que la parte repujada se 
la rellena con aserrfn fino [1ezclado con engrudo] para que no se pierda la figura, una vez hecho eso 
se procede al envejeci1iento ... se procede a bacer el queaado, ese se bace a base de cbarol, se da una 
nano de cbarol, el cbarol co11un y corriente revuelto a base de alcohol, se le da una nano con el fin 
que no se quene todo y ahf se procedfa entonces al sol, se le echaba el faaoso pernanganato se 
preparaba con agua caliente, eso se le ecba a todo, despues con una li1piada a base de agua se le 
sacaba del relieve, para ahf proceder en las partes nas blancas a soabrearlo, una vez becbo esto, se 
comenzaba a preparar una cosa que se Hana la trasera para bacer la naleta ... los dos lados se llanaban 
traseras, se proced1a a ponerle los fuelles y todo lo denas para lo cual se aontaba en aros de 11adera, 
en ese tie11po se usaban 11ucbo las chapas, 11ucba bisagra, cuesti6n de berrajes, co11pletamente diferentes 
a lo que se usa hoy dfa. 12

•
1 

Antes solo se trabajaba en suela "porque trabajar en carnaza era un 
descredito, sobre todo si queria tener un relieve bien alto, sin 

2
•

1Guillet10 Moran, entrevista citada. 
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embargo, como el repujado ha subido mucho la calidad por los 
precios de la suela el artesano opto por trabajar en carnaza que es 
la mitad de un cuero"2

�. 

En relaci6n con la elaboraci6n de los objetos el maestro Jeremias 
Arturo comentaba que: "antes a los cofres se les fundian unas 
paticas en bronce, en aluminio o plomo, pero eran fundidas nosotros 
mismos, les hac1amos el molde como una patica de drag6n y las 
fund1amos en plomo y les dabamos un barniz que parezca bronce. Hoy 
ya no se hace eso, cogen un sacabocados, cogen unos trocitos de 
cuero y se los ponen en las cuatro patas, entonces ha bajado de 
calidad, pero no es porque el artesano quiera, sine porque nadie va 
a pagar lo que realmente vale ••. por eso yo deje de hacer eso, ni 
vendo, porque propiamente [en el almacen] ten1a solo repujado en 
cuero, vend1a botellas, bandejas, cofres, pero al ir viendo que la 
calidad iba bajando y cada vez pagaban menos, entonces dije esto no 
se puede hacer ni tampoco voy a explotar yo a los otros repujadores 
deje de hacer y de comprar artesan1a, me dedique mas bien a la 
marroquineri.a y a hacer obra artistica "283 

A prop6s�to de la conservaci6n del cincelado como un1ca tecnica del 
repujado una artesano de gran prestigio anotaba que; 

•yo la unica tecnica que conozco es el cincelado que lo confunden con el repujado, el repujado es el
que bacen a base de nojar el cuero por la parte de abajo, con una especie de unos naderos tratando de
dar la for1a, pero previa1ente estando el dibujo y el cincelado es con cinceles sobre el cuero, que
nosotros lo llalabamos repujado porque sienpre el aaestro nos habia dicho que se llanaba repujado, ya
se bacer que sillas, que juegos de alcoba, juegos de sala, juegos de colledor, ya se bacer baliles todo
por eso, ya se fundir el plono que se utilizaba en ese tienpo para hacer unos adornos que se le
colocaban a le; sillones y eso ha desaparecido en este 110nento porque el conercio ba venido baciendo
que eso desaparezca, porque el plono despues da un color diferente a lo que uno inicialuente lo hace
pero queda 1uy bonito, eso se ha quitado, lo 1is10 que antes a los cofres se les colocaba unas paticas
una de le6n, se le colocaba a los cofres, eso talbien ha ido desapareciendo ... antes se utilizaba
bastante el per1anganato de potasio, ese es para que de esa betas negras, pero se le utilizaba casi
puro y no se peqaba porque se trabajaba en suela y abora como se trabaja en carnaza si usted le echa
puro se que1a, entonces en carnaza nosotros vi1os que con el li16n se puede rebajar la cobertura del
per1anganato de potasio y lo 1isao la cera, aprendi1os a bacer una cera entre betun narr6n y neqro,
para que le de un color diferente"284

• 

En Pasto hubo maestros de gran trayectoria como Neftali Arturo 
( padre de Jeremias Arturo) , Nestor Cortes y Gerardo Moncayo, 
maestro ecuatoriano que vive actualrnente en Quito pero que estuvo 

282Bernardo Romero, entrevista citada. 

283Jerenias Arturo, entrevista citada. 

284Entrevista con Luis Jaraaillo, lepljador en cuero, Gerente de la Federaci6n de Artesanos de lariio
y Plltuaayo, FEDAIP, Pasto, enero 25 de 1.994.
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muches anos trabajando el repujado en la ciudad. 

4.4.4 PROCESO PRODUCTIVO 

4.4.4.1 Unidad Productiva 

ARTFSAK1AS DE <X>I.amIA S.A. 

Los talleres pueden funcionar dentro de las casas de los artesanos 
en donde se requiere por lo menos una mesa de trabajo y los 
materiales. 

El area de los talleres es pequena porque el oficio no reguiere 
mayor espacio. 

Los talleres son peguefios o medianos, no hay mas de 4 trabajadores 
contratados como mano de obra. 

La iluminaci6n y ventilaci6n es en general adecuada, los servicios 
sanitaries en algunos talleres son deficientes. 

Como un caso especial, vale la pena mencionar el taller de la 
Asociaci6n Repujadores en Cuero de Narine, ASONARC, que en general 
tiene adecuados espacios de trabajo, buena iluminaci6n y 
ventilaci6n y dispone de todos los servicios publicos, ver foto No. 
121. 

4.4.4.2 Organizaci6n de la Producci6n 

La mayor parte de los oficiantes dedicados a esta actividad son 
hombres debido a que el trabajo reguiere bastante fuerza, la mujer 
participa mas en lo gue tiene que ver con la venta de los 
productos, a prop6si to un artesano comentaba gue "este es un 
trabajo mas masculine gue femenino, las mujeres no vienen aca, 
siendo que es un trabajo de mucho detalle y las mujeres 
supuestamente tendrian corno la habilidad". 

Como se requieren arrnazones de madera para la realizaci6n de varies 
productos como cofres, sill as, barguenos, etc., el trabajo de 
ebanisteria puede ser realizado por ebanistas o carpinteros fuera 
del taller de repujado o existe un oficiante especializado en la 
realizaci6n de estos objetos. En los talleres grandes o en Asonarc 
se cuenta con la maquinaria de ebanisteria necesaria para la 
realizaci6n de este trabajo. 

En algunos talleres la mano de obra es familiar y se contratan 
obreros cuando existe suficiente demanda. 

Tanto la direcci6n de la producci6n como la administraci6n de las 
materias primas e insumos la realiza el dueno de taller, quien 
ejerce la supervisi6n en la elaboraci6n de los productos. 
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En Asonarc, la divisi6n del trabajo se encuentra establecida de 
acuerdo al grado de experiencia y conocimiento de cada socio, las 
jerarquias son las rnismas de los demas oficios; maestros, 
aprendices y oficiales. 

No existen horarios fijos de trabajo, cuando hay pedidos pendientes 
se trabaja de 7 a.m. a 10 p.m. 

Cuando entran aprendices al taller lo primero que realizan es el 
plantillado, despues pueden aprender a arrnar y por ultimo aprenden 
a repujar. 

4.4.4.J Materias Primas 

El cuero es la materia prima del repujado, es un material ductil 
que se puede trabajar a juicio del artesano, recibe todas las 
coloraciones y puede ser pintado incluso con acuarelas o anilinas. 
Sin embargo, para elaborar articulos repujados s6lo se pueden 
utilizar los cueros curtidos al tanino, lo ideal para trabajar es 
la sue la pero debido a los altos costos fue susti tuida por la 
carnaza. 

La carnaza utilizada por los repujadores es curtida al tanino y se 
compra en Bogota o en Pasto a distribuidores que la cobran mucho 
mas cara. 

Una materia prima importante en la elaboraci6n de articulos como 
cofres, cajas, sillas y otros rnuebles son los armazones de madera 
que realizan carpinteros o ebanistas, normalmente el repujador hace 
en cuero el espaldar y el "cojin" del asiento, dependiendo del 
modelo. 

4.4.4.4 Herramientas y Maquinarias 

En general las herramientas para el repujado no se consiguen en los 
almacenes, entonces el mismo repujador las elabora intentando dar 
la forma requerida para cada caso, por ejemplo los "puntos" se 
hacen de puntillas, tornillos o hierros gruesos a los que se les 
realiza un relieve o grabado especial en la punta. En algunas 
ocasiones cuando se requiere un disefio muy especial "los puntos" se 
rnandan hacer a un herrero. 

Algunas de las herramientas utilizadas por los repujadores son: 

Martillos 
compas 
cuchillos 

planchas285

lesnas 
lapices 

sacabocados 
brochas 
puntos 

285son bases metalicas para hacer el contragolpe en el cincelado. 
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yunques 

4.4.4.5 Insumos 

mESOOAS DE a>LOOIA S.A. 

Los insumos que utilizan comunmente los repujadores son los 
siguientes: 

colb6n 
permanganato 
terciopelo 
bisagras 
puntillas 

papel carb6n 
boxer 
yersil6n 
lijas 
pegantes 

papel calcante 
tinta 
botellas 
gomalaca 
engrudo 

4.4.4.6 Proceso de Elaboraci6n de los Objetos 

Antes de comenzar la realizaci6n de un objeto repujado se deben 
tener adernas del cuero y los insumos, los armazones de madera de 
los productos que se vayan a elaborar, ver foto No. 122. En algunos 
objetos corno sillas la carnaza se utiliza sin ser pegada sobre la 
estructura de madera, en estos casos solo va asegurada con 
puntillas o tarugos de madera. 

1. Corte de la carnaza

Segun el tarnano del objeto a repujar y de acuerdo al diseno se 
cortan los pedazos de carnaza necesarios. 

2. Plantillado

El plantillado consiste en pasar el dibujo del diseno al cuero 
previarnente cortado segun las rnedidas necesarias, para plantillar 
se utiliza lapiz y papel carb6n que se ernplean para calcar el 
dibujo o disefio sobre el cuero, ver foto No. 123. 

3. Picado o Punteado

Para sacar la plantilla del dibujo sobre el cuero se procede a 
acentuar los trazos del disefio con un picador (un especie de cincel 
con punta aplanada) que es golpeado con un martillo sucesivas veces 
hasta lograr una hendidura sobre el material, se va golpeando 
paulatinamente todo el contorno hasta lograr cierta profundidad y 
cornpletar todo el disefio. Ademas de los cinceles se usan puntos, 
que son clavos o tornillos con disefios en las puntas, con los 
cuales se logran grabados sobre la superficie del cuero al ser 
golpeados con martillos o mazos, ver foto No. 124. 

4. Desbaste

Con los pedazos de cuero ya cincelados y grabados se procede al 
desbaste, este proceso se realiza obtener una superf icie mas 
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delgada y facil de pegar, el desbaste consiste en rebajar una parte 
del cuero por la cara inversa a donde se ha realizado el repujado. 

5. Pulimento

El cuero se pule con lija para que quede mas liso y sin asperezas. 

6. Corte

Con la carnaza ya cincelada, se cortan con cuchillo los trozos o 
pedazos que se van a pegar de acuerdo al tamano de los objetos que 
se van a realizar, ver foto No. 125. 

7. Pintura del Armaz6n de madera

Antes de pegar los trozos de carnaza al armaz6n de madera, se 
pintan con pintura color cafe (para que 11salga 11 con el color de la 
carnaza) las partes de este que vayan a quedar a la vista, es 
decir, sin carnaza o yersil6n, esto se hace especialmente en la 
elaboraci6n de algunos articulos como cofres 

8. Pegado al armaz6n

Con el cuero liso y repujado se pegan al armaz6n de madera las 
dif erentes part es, segun el diseno del objeto que se vaya a 
realizar, ver foto No. 126. 

9. Aplicaci6n de tapaporo2
•

6 

El tapaporo se prepara con colb6n y harina de maiz para que quede 
grueso y se aplica con brocha sobre el cuero pegado al armaz6n, 
tiene como funci6n dar el brillo necesario y evitar que el cuero 
"chupe" el charol, el tapaporo forma una pelicula sobre la 
superf icie del cuero que actua como fondo. Normalmente se dan 
varias capas de tapaporos que se alternan con manos de lija. 

10. Aplicaci6n de permanganate de potasio2
•

7 

Este es un rnetodo de envejecimiento, por esto al permanganate se lo 
denomina "envejecedor" y se utiliza para lograr una coloraci6n 
oscura, con sombreado. El permanganato al penetrar en las ranuras 
realizadas al cincelar da una apariencia oscura, como negra, lo 

286Algunos artesanos utilizan productos diferentes para loqrar los nis110s efectos, por ejenplo, para 
dar brillo a los art1culos en vez de charol se usa cera yen lugar de tapaporos se usa go1alaca. 

287se utiliza collO patina, ter11ino con el cual se denoninan las sustancias para dar ter11inados con 
apariencia de antigiiedad o envejeciniento. 
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cual da el aspecto de antiguo. El permanganate se prepara rebajado 
con 1 im6n ( a esta mezcla le llaman "cuco 11288

) y se aplica con 
brocha sabre las objetos, una vc�z que se deposita en las ranuras, 
se limpian las excesos con un trapo con agua, se debe tener cuidado 
porque en algunas ocasiones se peg a al cuero y es muy dif icil 
limpiarlo, se gasta mucho tiempo arreglando los objetos que se 
dafian. 

11. Policromado

La mayor parte de las articulos producidos por los repujadores de 
Narine se terminan al natural, en el color de la carnaza, sin 
embargo, hay algunos que se policroman con pinturas de color 
fuerte, (esmaltes pintuco) o dorado. Para realizar este proceso los 
artesanos mediante la utilizacic,n de brochas pintan con esmaltes o 
pinturas (generalmente de color rojo o verde) algunas partes del 
disefio por ejemplo las flares o las hojas, posteriormente el objeto 
se deja secar al aire libre y SE� le da el terminado, ver foto No. 
127. 

12. Armada general

Cuando los articulo tienen varias partes coma en el case de cofres, 
estuches, etc., estas se arman o ensamblan mediante el uso de 
bisagras. 

13. Terrninado

Despues de que se le ha dado la patina, las articulos se lirnpian y 
se vuelve a aplicar charol come terminado. Ademas se pintan con 
pintura color cafe, las partes interiores de los articulos en donde 
"se queda viendo" la carnaza, de esta rnanera el borde de los 
armazones de madera que se ha pintado previarnente y la carnaza de 
la parte interior quedan del rnisrno color. 

14. Colocaci6n del yersil6n o terciopelo

En articulos como cofres, cajas, barguefios y joyeros se pega 
terciopelo o yersilon en la parte interna de estos productos con el 
fin de forrarla y dar un terminado de rnejor presentaci6n. La 
colocaci6n de estos elementos se puede hacer en este punto del 
proceso o antes de pegar la carnaza a los arrnazones, ver foto No. 
128. 

288Sequn Hector Bolanos Astorqui za ( 1. 993: 17) cuco "qui ere decir f antasma en el nundo qechua. Se Hana 
asi entre nosotros al insecto no deteninado y a cualquier pequeiio ser irracional", taabien se usa por analogia 
para noabrar objetos o personas pequeiias y desagradal>les o poco agraciadas, o cosas que no tienen foI'lla o no 
se les conoce nolbre coto en este caso. 
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Los productos terminados van colocandose en un lugar especifico 
para empacarlos y despacharlos a los almacenes o enviarlos a las 
clientes de otras ciudades. 

Ademas del cincelado existen otras tecnicas para el trabajo con 
cuero, la mas original y artistica es la creada par el maestro 
Jeremias Arturo denorninada por su autor come "cloroplastia" que 
aunque tiene sus reservas comento algunos de los procesos que 
realiza para fabricar sus obras, oigamos a este artista-artesano: 
"se utiliza suela, se hace un dibujo en papel y una vez que el 
cuero se haya tratado que este totalmente plano, entonces se 
precede al calco o sea al transporte que llaman, esto es 
transportar el dibujo al cuero sobre una plancha gruesa de hierro 
pero lisa que no contiene sino la masa de hierro, se cornienza pues 
a golpear firmemente por los contornos del dibujo ya calcado el 
cuero y hasta ir dando el relieve que uno necesita, el resto es 
tecnica, se pega mas fuerte donde se necesita mas relieve, rnenos 
fuerte donde se necesita menos. Una vez se logra todo el repujado 
entonces le da uno un proceso para que reciba el 6leo al cuero y no 
se vaya a partir y perrnanezca pues anos porque eso si es para la 
posteridad y una vez que esta tratado entonces "se trata con 
secretes de profesi6n", se pinta comun y corriente corno pintar un 
1 ienzo, con 6leo con acei te de linaza "289

, ver fotos Nos. 12 9 y 
130. 

Por otra parte, la aplicaci6n de pinturas al 6leo sobre cuero, fue 
una tecnica de decoraci6n utilizada en tiernpos coloniales para 
adornar espaldares de objetos corno sillas (ver fotos No. 131 y 
132), hoy dfa los artfculos producidos en esta tecnica son piezas 
de Museo. 

4.4.4.7 Disenos 

En relaci6n a los disenos del repujado se conservan los 
tradicionales en motives de flares y hojas, no hay mucha innovaci6n 
en este sentido, "esos diseflos ya vienen desde que nosotros 
conocernos esto, eso siernpre nos reirnos de eso, que las mismas 
flares en todos los cofres, que el misrno albasto, pero nosotros 
tenernos que hacer eso porque eso el lo que piden y sobre todo los 
europeos pi den hartisirnos, les gusta rnucho el diseflo clasico"290

, 

sin embargo se utilizan tarnbien figuras zoomorfas corno cisnes y 
caballos, y ultimamente algunos diseflos geometricos que han 
realizado a manera de prueba algunos artesanos. Para la elaboraci6n 
de ciertos objetos corno sillas repujadas se utiliza corno motive el 
escudo de Pasto. 

289
Jere1ias Arturo, entrevista citada. 

290Entrevista con Jorge G61ez, lbanista, Adll.inistrador de Asonarc, Pasto, febrero 2 de 1.994. 
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Aunque no se tienen frecuentemente curses de disefio algunos 
artesanos por su propia iniciativa han realizado nuevos disenos, en 
Asonarc por ejemplo "surgi6 la idea de realizar una especie de 
concurso para que cada socio haga tres articulos diferentes para 
motivar a crear nuevos art1culos y surgieron como doce art1culos 
nuevos, que de repente algunos tengan mercado"291

• 

Los art1culos elaborados con repujado tienen disenos funcionales 
utilitarios y decorativos, normalmente se realizan los mismos 
objetos. 

Algun artesanos comentaban que resultaba muy importante realizar 
metodologias de disefios al estilo de las desarrolladas por 
Artesanias de Colombia S.A., con los "in contros", sobre todo con 
artesanos de Narifio en donde existe tanta variedad de oficios. 

4.4.4.8 Subproductos o desechos 

En general, el oficio del repujado en cuero no genera mayores 
desechos, los pedazos de carnaza que sobran o el rebajado del cuero 
se desechan. 

4.4.4.9 Productos Artesanales 

Algunos de los productos mas comunes producidos por los repujadores 
en Narino son: 

sillas 
marcos de espejo 
portalapices 
mesas canasta 
jarrones 
sandalias 
botellas 

juegos de comedor 
portaretratos 
portabotellas 
barguefios293

cuadros de ultima cena 
cinturones 
mesas 

Ver fotos Nos. 133, 134 y 135 

solitarios 
cofres292 

portavasos 
juego de te 
butacos 
cajas 
bauleS294

Ademas de los articulos anteriores que son los mas comunes, el 
maestro Jeremias Arturo realiza cuadros de motivos originales 
realizados y escudos en "cloroplastia", algunos de sus obras se 

291Luis Jar1llli1Io, entrevista citada. 

292de diferentes tanaiios, se producen una serie que va del cero al seis, el nas grande 11ide 22.5 en de 
largo y el nunero o tiene 6 cn. 

293el 11as grande es de 21 c.11. de largo por 13 de alto, con siete cajones interiores. 

294son de gran tclllaiio, el que se produce en Asonarc tiene 60 c.n. 
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pueden observar en las fotografia Nos. 136 y 137. 

4.4.4.10 Costos de Producci6n 

ARTFSAJIDS DE (nl..(Jffi!A S.A. 

Los costos para producir un objeto repujado en cuero son variables 
de acuerdo a los disefios, los materiales y el tamafio. Algunos de 
los insumos y materias primas se compran de acuerdo a los 
siguientes precios: 

suela $ 3.900 kilo 
Carnaza $ 2.400 kilo 
Permanganate $ 150 sobre 
Colbon $ 500 media botella 
Pegante $ 1.500 media botella 

La mano de obra se paga semanal, segun el numero de objetos 
producidos. El Cuadro No. 29 ilustra algunos de los objetos 
repujados realizados por los artesanos en Pasto, segun costo de 
producci6n, precio de venta y margen de ganancia, los valores son 
promedios establecidos con base a la informaci6n suministrada en 
las entrevistas realizadas durante el primer trimestre de 1.994, 
sin embargo, pueden variar de acuerdo al prestigio y volumen de 
ventas que tenga un artesano. En algunas ocasiones un mismo objeto 
con las mismas caracteristicas puede variar en precio hasta un 40 
o 50%.

CUadro Ko. 29 

PROD0Cros1 rosro2 DE PRODOCCI6ff PRECIO DE VENTA HARGEN DE GANANCIA 

1. BOTELLAS $ 700 a 900 $ 1.350 a 2.000 $ 650 a 1.100 

2. PORTALAPICES $ 600 a 800 $ 1.300 a 2.000 $ 700 a 1.200 

3 . BARGUOOS $ 3.500 a 10.000 $ 6.000 a 15.000 $ 2.500 a 5.000 

4. SILLAS PLBGABLES $ 12.000 a 16.000 $ 19.000 a 28.000 $ 7.000 a 12.000 

5. COFRES $ 400 a 3.000 $ 1.000 a 6.000 $ 600 a 3.000 

6. MESAS CANASTA $ 14.000 a 18.000 $ 20.000 a 30.000 $ 6.000 a 12.000 

1 Todos los articulos son de tamaiio nediano 

2 por unidad, varian segun la calidad del trabajo, los 1ateriales y la co1plejidad del 1odelo. 

295Nonalnente, los artesanos independientes no tienen en cuenta el valor del trabajo, a nenos que 
hubiera pagado por obra a un trabajador, por ello, los costos de los productos de otros repujadores cono los 
asociados en Asonarc pueden ser 11ucho nas altos. 
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4.4.5 MERCADOS, 
ECON6MIC0S 

COMERCIALIZACI6N, 

ARTF.SANUS DE COLOOHA S.A. 

PRECIOS Y RENDIMIENTOS 

Segun las cifras presentadas en el Cuadro No. 29, las ganancias por 
unidad son del orden de un 50%, sin embargo se requiere vender gran 
cantidad para que los rendimientos sean significativos. 

La mayor parte de artesanos venden a comerciantes de Bombona o de 
tiendas artesanales en donde les pagan los productos a precios muy 
bajos. 

Los repujadores asociados en Asonarc venden sus productos a nivel 
nacional directamente, a traves de contactos establecidos por la 
Asociaci6n, las exportaciones se manejan a traves de la Federaci6n 
de Artesanos de Narifio y Putumayo, FEDANP, que retiene un 
porcentaje del 5% sobre el monto de la exportaci6n, con este dinero 
se pagan gastos de administraci6n y el transporte hasta Bogota 
porque los compradores son responsables por el transporte de 
Colombia al lugar de destine final, los clientes para los productos 
que se venden a traves de la Federaci6n se contactan a traves del 
envi6 de muestras de cada grupo que esta asociado, los compradores 
realizan los pedidos por medio de fotografias y de acuerdo a estas 
los artesanos elaboraran los productos. 

A pesar de que los articulos del repujado en cuero son de precios 
bajos, los clientes internacionales suspendieron los pedidos 
durante un tiempo, argumentando que hay pafses que venden la misma 
artesanfa mas barata, de alli surgi6 la necesidad de hacer cursos 
de costos con el fin de disminuir los precios y volver a atraer 
mercado "porque de venderles treinta o cuarenta millones, bajaron 
tanto las ventas que en 1.993 apenas se vendieron doce 
mil lones 11296

• 

En este sentido es muy irnportante el mantenirniento de las ventas a 
ni vel nacional para amortiguar los efectos de la caida de las 
exportaciones, al respecto el administrador de Asonarc cornentaba 
que la Asociaci6n "cometi6 un error bien grave, el error fue 
descuidar el mercado nacional, en el memento que se dedico solo a 
exportar, el mercado nacional dejo de ·comprarle, cuando el mercado 
se paro a ra1 z de la apertura que fue un golpe tan duro para 
Colombia, para todas las personas, entonces la gente le daba miedo 
comprar y no nos compro a raiz de eso, nosotros no teniamos a quien 
venderle, entonces nos toco, yo hice un viaje por toda Colombia en 
el afio pasado promocionado el repujado en cuero promocionando el 
repujado en cuero y logramos entrarle nuevamente a algunas cadenas 
de almacenes, como el Exito de Medellin y Bogota ... en este memento 
tenernos un pedido de Exito ... y ese es un pedido importante y dan 

296Jorge G6Dez, entrevista citada. 
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poco plazo, no nos dan sino 25 o 30 dias, entonces; para entregarlo 
como no tenemos stock de producci6n en este memento tenemos que 
hacerlo y lo va1mos a hacer y par fortuna se cuenta con un equipo de 
gente que colabora, gente que le interesa esto y estan trabajando 
de noche, estamos pegando hasta las 9 de la noche para poder 
cumplir con los, pedidos" 

Por otra part:e, algunos repujadores pequeftos venden cueros 
repujados con disenos especiales como bu.hos, a marroquineros que 
les compran cierta cantidad. 

La calidad de los productos no siempre es la mejor debido a la 
competencia qu.e existe y los bajos precios que pagan los 
comerciantes e :intermediaries, en este sentido un f'actor importante 
en la caida de las ventas es la baja calidad de los productos, por 
ello, los repujadores estan preocupados por mejorar la calidad "si 
usted mira lo que es la calidad de un producto de l.. 964 hasta 1. 980 
y va y mira u1n trabajo de 1. 986 hasta 1. 993 e!ntonces vera el 
decaimiento que han tenido el repujado, esto se debe a que los 
alumnos que unc::> tiene o los oficiales que entrain a aprender no 
toman conciencia de querer aprender bien ese oficio, se limitan a 
decir yo ya se e instalan un taller al frente dE! uno y uno s6lo 
mira gue no tienen esa conciencia"�7

, otro artesano comentaba al 
respecto que; "si uno no hace una obra de buena calidad gue fuera 
conocida ya dificilmente le van a comprar, ent:onces tienden a 
decirle que usted ha bajado la calidad y toca volver a incentivar 
a la gente para que volvamos a ser nuevamente cali.dad y de repente 
se baja la calidad por el precio que hay porque la gente que esta 
compitiendo estd vendiendo a un precio mas econ6mico, entonces como 
el otro no esta vendiendo, tiene que de repente hacer las cosas mas 
rapidas de menos calidad para asi mismo vender a ese precio que 
esta vendiendo la competencia, ademas hay talleres grandes en 
incluso en Pasto que trabajan con troqueles y no hacen el cincelado 
a mano, este proceso resul ta mucho mas barato y por tanto los 
articulos se pueden vender a menos precio"298

• En relaci6n a este 
terna, segun Luis Jaramillo en 1. 994 se estaban adelantando acciones 
con la Camara de Comercio y Artesanias de Colombia para ubicar al 
maestro Moncayo con el fin de que venga a Narifto a dictar un curso, 
''porque francamente los mismos maestros que si aprendieron bien se 
estan dedicando a otras cosas o no enseftan bien y entonces como se 
mejora la calidad de los productos, si la comercializaci6n se la da 
uno mismo haciendo buenos productos""9

• 

297Jorge G61ez, entrevista citada. 

299Luis Jaramillo, entrevista citada. 
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En relaci6n con las epocas de mayor demanda, coinciden con las 
fechas cercana:s al dia de la madre, amor y amistad, semana santa y 
navidad, los productos de mayor aceptaci6n para los clientes 
extranjeros so:n los de gran tamafio como los baulies barguefios. 

Un problema grave de la comercializaci6n de los artfculos repujados 
en cuero es la ausencia de soportes legales que garanticen el page 
de los pedidos cuando se realizan por encargo para un cliente o 
intermediario; "estamos mandando mucho pero no1s basamos en la 
confianza y en el conocimiento que tenemos del cliente, tambien en 
la recomendaci,6n de que traba ja con otros grupos, pero hay otros 
clientes que lH quieren comprar a uno, pero con s6lo verles la cara 
se les ve que s:on picaros, entonces es mejor que no, no le enviamos 
la mercancfa simplemente, si no paga de cont ado mejor no le 
enviamos nada tP00• 

Mientras este es el panorama general de la comercializaci6n de 
productos repujados por artesanos, los cuadros artfsticos 
realizados por el maestro Jeremias Arturo tienen un valor que 
oscila entre los $ 200.000 y $ 500.000, son mas obras de arte que 
artesanfas, por ello, se realiza una en seis meses y no tiene 
ningun problema para venderse. 

4.4.6 ORGANIZACI6N SOCIAL DE LA PRODUCCI6N 

4. 4. 6 .1 carac1ter1sticas de la mane de obra 

En general, la mano de obra vinculada al oficio, del repujado en 
cuero es joven,, no tienen ningun sistema de seguridad o prestaci6n 
social, se contratan verbalmente per obra y su remuneraci6n es 
reducida, de$ 10.000 a$ 25.000 pesos semanales. 

Los artesanos asociados aunque no estan afiliados a ningun sistema 
de seguridad social, cuentan con mayores garantfas y el salario 
aunque no es alto es seguro y gradual de acuerdo al conocimiento 
que se tenga del oficio, escuchemos a uno de los socios de Asonarc 
hablando al respecto; "come le dijimos de acuerdo al conocimiento 
que tenga de esto, a las aptitudes, porque en el caso nuestro ya 
llevamos un poco de afios y somos los que mas sabemos de todo, hay 
unos que recien estan aprendiendo, otros que ya mds o menos saben, 
entonces como nosotros somos los que sabemos mas, entonces ganamos 
mas tenemos un basico de$ 108.000, los que menos saben ganan $ 
4 5 • 0 0 0 

" 301 • 

Algunos repujadores han viajado a Venezuela "que es un mercado 

300
Jorge G61ez, entrevista citada. 

301 Entrevista ccm Mario Mejia, lepljador Asonarc, Pasto, febrero 2 de 1.994. 
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bueno para el repujado, un senor pastuso que vive hace 20 anos alla 
se viene a llevar los repujadores de aca, repujan seis meses y 
regresan con su platica y vuelven. Al taller a donde llegan en 
Col6n, van a ensefiar, haya hay mas talleres de repujado y hay mas 
pastusos, eso esta lleno, pero el trabajo de aqui de Asonarc es 
cotizado, en el taller que yo trabajaba los precios eran altos, 
pero se trabajaba bien, por eso tenia buenos ingresos, ganaba $ 
250.000 y extras". 

Uno de los maestros mas reconocidos del Repu jado en cuero es 
Jeremias Arturo quien realizo estudios universitarios en artes y se 
dedico al repujado artistico, estuvo un tiempo dedicado a la 
docencia, incluso fue instructor en el Sena, "pero me ha gustado 
mas la libertad poco la campana, abro a la hora que quiero, cierro 
a la hora que quiero, pero ahora para vivir vivo, del comercio, del 
arte, aqui no vive nadie" 

4.4.6.2 Aprendizaje, Capacitaci6n y Socializaci6n 

El aprendizaje del Repujado en cuero puede realizarse de diferentes 
maneras; de forma tradicional entrando a un taller como aprendiz, 
o a traves de familiares o amigos y por medio de cursos dictados
por entidades coma el Sena o la Escuela de Artes de la Casa de la
Cultura donde se paga $ 12.000 por semestre. Veamos en detalle
algunos casos: "yo me inicio en el cuero aproximadamente hace 20
anos, cuando tenia 15, tuve la oportunidad de estar en el taller de
Gerardo Moncayo, uno de los primeros que trajeron el cuero y
repu jaban aqui en Pasto, el trajo esto por la via del Ecuador,
porque el es ecuatoriano, haber, yo inicie entonces como aprendiz,
muy pelao, entonces uno tenia que hacer lo que ellos mandaban pero
mi interes fue de repente de aprender y mirando y de repente
corrigiendo las partes que estaban defectuosas, entonces empece a
aprender rapido es asi como mas o menos en seis meses yo tuve la
habilidad para el repujado... al afio completico yo ya era un
experto sabia mane jar lo que era la parte del cincelado, del
repujado, ya podia incluso hacer dibujos pero siempre con el
acompafiamiento del maestro, y el nos iba indicando las partes que
teniamos que pulir mas e incluso hasta los dibujos mismos nos decia
que asi no, que teniamos que hacerlos de otra forma302

• 11 

El aprendizaje en los talleres asociativos es ahora un poco mas 
rnoderno, segun los socios se rnira "el interes de las personas y 
tambien tenemos muy en cuenta que sean pobres, que tengan 
necesidades y gente joven, que se vea que ayudan a la familia y 
sobre todo tenemos muy en cuenta que sean personas conocidas, que 
no nos implique un riesgo para nosotros tambien, ya hemos tenido 
experiencias, de pronto que se les da trabajo y se van llevando lo 

302Luis Jaranillo, entrevista citada. 
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primero que encuentran, si es gente recomendada mucho mejor y como 
le digo que tenga necesidad30311 • 

En relaci6n con la capacitaci6n de los artesanos es interesante 
mostrar como se llevo a cabo la actualizaci6n y el paso de 
oficiales a maestros en Asonarc, escuchemos a uno de los 
protagonistas; "ahora somos mas dem6cratas, ahora se ensefia el 
of icio, en el caso de Asonarc, has ta hace un afio no teniamos 
repujadores, s6lo teniamos dos repujadores ... y los demas eran para 
hacer laditos de cofres, cositas sencillas y el ano pasado 
precisamente con un convenio de Artesanias de Colombia s.A. se hizo 
un curso a nivel interno, todos los muchachos que se les veia el 
interes o las ganas de aprender, se dedicaban unas horas en la 
noche para que trabajaran los sabados en la tarde, para que dafiaran 
cueros, es decir, para que aprendieran dafiando y pues la inversi6n 
fue un poquito alta, pues de acuerdo a las capacidades nuestras, 
pero gracias al convenio este ano tenernos 7 repujadores, que es un 
numero importante para nosotros, ya se nos soluciono el problema de 
los repujadores, en este mornento nos hace falta gente para 
terminado, ese es el problema, antes nos sobraba gente para el 
terrninado y fal taba para el repujado" 30

'. 

De otra parte, Artesanias de Colombia ha colaborado con bastantes 
cursos muy importante que han contemplado materias fundarnentales 
corno "derecho laboral, derecho tributario, adrninistraci6n 
asociativa, algunas conferencias sobre oferta y demanda, los 
problemas que tiene la oferta y si nosotros somos los culpables 
rnuchas veces de que la dernanda se acabe"305

, adernas se han
realizado curses internos de costos con artesanos de las 
asociaciones y el patrocinio de la Fundaci6n Centro de 
Investigaciones Econ6rnicas. 

Un problema que es latente entre muchos de los artesanos de Pasto 
es la falta de profesores que puedan ensefiar las tecnicas antiguas 
para mejorar la calidad de los productos, sin embargo, existe el 
conocimiento pero no se quiere difundir o se ha perdido toda 
moti vaci6n para hacerlo, al respecto es interesante conocer el 
testimonio de Jeremias Arturo hablando sobre como aprendi6 el 
oficio y como ha evolucionado en su tecnica; "puramente vi, observe 
trabajos y dije asi ha de ser y me puse a dafiar cueros y asi hasta 
lograr aprender a repujar en cuero, sin maestro, s6lo porque tenia 
ya dentro de mi las tecnicas del dibujo, la sensibilidad art1stica, 
me fue facil aprender a repujar sin maestro y lograr rnodestia a un 

303Entrevista con Luis Cisneros, ieflUjador Asonarc, Pasto, febrero 2 de 1.994.

30'Jorge G611ez, entrevista citada.
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lado lo que los demas no han logrado, elevar la mera artesania del 
repujado en cuero a un nivel artistico que lo he llamado Corio
plastia, que quiere decir el cuero en la plastica .•. primero se va 
haciendo cosa sencilla, ramos de flores, la fauna, cabecitas de 
ganado, cabezas de cualquier animal, cuadros pequefios, despues ya 
se va a obra artistica ..• [cuando era profesor en el Sena] pidieron 
un curse de complementaci6n, cuando el gerente me llam6 le dije que 
yo no vendia mi primogenitura por un plate de lentejas. Perque por 
un sueldo infeliz ensefiar lo que por afios yo he logrado, no se 
puede, hay que ser un poco egoista ••• hay un poco de secretos que 
no los voy a divulgar y eso a veces se los lleva [uno] a la tumba, 
[no me da tristeza] porque harto he hecho en mi vida y mis hijos de 
esto no han de vivir, tengo un ingeniero agr6noma, un ingeniero 
civil y una enfermera jefe, pues ellos dibujan, pintan pero esta 
tecnica no es que no la haya querido ensefiar sino que desde un 
principio dijeron: ino, papa que ingrate, voz debias ser millonario 
con ese arte y no sos! 11306

• 

4.4.7 CARACTER1STICAS SOCIO-CULTORALES DEL OFICIO 

Algunos de los artesanos de mas tradici6n han abandonado el oficio 
porque ademas de la cornpetencia y la mala calidad no hay suficiente 
demanda para los articulos repujados, muches de estos artesanos han 
terminado dedicandose a otras actividades, con un alto grado de 
esceptisismo dicen no desear ni siquiera impartir lo que 
aprendieron y les ha valido afios de experiencia y sacrificio. Es 
lamentable, gue maestros consagrados se nieguen a ensefiar el oficio 
por falta de ganas, entusiasmo o simple y llanamente por egoisrno, 
porque "conmigo se mueren mis secretes''· Esta actitud no permite 
que se renueve y dinamice la actividad alimentandose de la 
experiencia de personas con gran conocimiento. 

Los socios de Asonarc tienen una marcado sentido de pertenencia e

identif icaci6n con el grupo, el hecho de sobrevi vir a crisis 
profundas ha permitido el fortalecimiento de los lazos de amistad 
y compromises que los lleva a decir que "ojala que cuando estemos 
con bord6n vengamos a dar una vuel ta a Asonarc" , resul ta conrnovedor 
el afecto, dedicaci6n y tenacidad de estos artesanos para sacar 
adelante sus proyectos y lograr mejorar su nivel de vida y el de 
sus familias. 

306Jerenias Arturo, entrevista citada. 
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4.5 CONFECCI6N 

4.5.1 DEFINICI6N Y CARACTERIZACI6N 

ARl'FSAlillS DE <DWIBIA S.A. 

La confecci6n es un of icio que consiste en la elaboraci6n de 
prendas realizadas a traves de procesos de corte, costura, moldeado 
y armado, la materia prima es Hl cuero. Aunque la elaboraci6n de 
gobelinos en cuero no es una especialidad de la confecci6n, se 
clasif ica dentro de este of iieio porque es con el cual esta 
asociado, un s6lo artesano realiza este tipo de trabajo y lo 
combina con la confecci6n de cuellos y otros objetos. 

Los of iciantes dedicados a esta acti vi dad reciben el nombre de 
costureras o confeccionistas. 

Este tipo de trabajo se puede denominar como Artesan1a Urbana, 
Neoartesania o Manualidad. 

4.5.2 UBICACI6N SOCIO CULTORAL Y GEOGRAFICA 

La mayor parte de los oficiantes son mujeres de Pasto y Belen, amas 
de casa que buscan aumentar sus ingresos con la dedicaci6n al 
oficio, el Censo Artesanal relaciona en los 18 municipios 
encuestados 4 traba jadores de confecciones en cuero, 3 de los 
cuales son hombres. 

4.5.3 HISTORIA 

Una de las primeras personas quE� trabajo en confecci6n en cuero en 
la ciudad de Pasto fue el sefior Eduardo Narvaez, ciudadano 
ecuatoriano (naci6 en Quito) de profesi6n sastre, que aprovechando 
sus conocimientos y la disposici6n de materia prima que hab1a en la 
ciudad, fundo hace mas o menos c:uarenta afios la primera empresa de 
confecciones llamada Enar's (siigla resultado de las iniciales del 
nombre y apellidos de Don Eduardo), con los excelentes resultados 
que le producia el negocio, su duefio decidi6 colocar una curtiembre 
para que surtiera de materia prima sus almacenes, hoy dia la 
curtiembre tiene mas de 20 afios. Los descendientes de Don Eduardo 
conservan el negocio paterno con mas tecnif icaci6n y mejores 
sistemas de administraci6n y ventas, que indudablemente dan muestra 
de la calidad de los productos qrue elaboran, los almacenes de esta 
familia son establecimientos comerciales ubicados en zonas 
estrategicas de la ciudad y gozan de gran prestigio y

reconocimiento, entre ellos encontramos almacen Pablus, Cueros la 
27, Antilope, Gamulan, almacen Conchita y el tradicional Enar's. 

En Belen esta actividad surgi6 unida a la marroquiner1a y a  la 
curtici6n de cueros en cromo., aunque no hay muchas personas 
dedicadas a este trabajo, se realizan desde hace afios articulos 
como chaquetas. 
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4.5.4 PROCESO PRODUCTIVO 

4.5.4.1 Unidad Productiva 

ARTFSA!ffAS DE ro1.oom s. A. 

Los talleres en donde se realiza la confecci6n de prendas en cuero 
constan de una mesa de corte y planchado, un espacio para los 
moldes y reglas de trazo, otro para las maquinas y un lugar para 
colocar las confecciones listas para entrega c, para llevar al 
almacen. 

Las mujeres que trabajan como "satelites" o r,eciben obra para 
realizar en la casa, no tienen un espacio especializado para el 
taller, basta con la maquina y una mesa para poder realizar el 
trabajo. 

El taller en donde se elaboran gobelinos en cuero tiene un espacio 
reducido (no SE� requiere un lugar amplio) en donde apenas cabe una 
mesa y diferentes tarros con los pedacitos de cuero o gamuza que 
son la materia prima para la realizaci6n de los art1culos. 

4.5.4.2 Organ:izaci6n de la Producci6n 

Las que reali:rnn la confecci6n de las prendas normalmente son 
muJeres con experiencia en modister1a, en la mayor1a de las 
ocasiones el cuero y el forro para la costura de los productos se 
entregan cortados porque el desperdicio es mayor cuando se le da a 
las operarios directarnente, para que realicen el corte. 

Existen artesanos que lo unico que hacen es la confecci6n de las 
chaquetas trabajan para un patr6n que les da todo y les paga por 
art1culo elaborado, o sea, por obra. 

En Belen existen pequefios talleres dedicados a esta actividad, en 
estas unidades de producci6n normalmente s6lo trabaja un artesano 
que elabora directamente sus articulos o realiza trabajos por 
encargo para talleres mas grandes. 

En Pasto, la eimpresa mas importante de confecci6n es Enar 's con 
todos sus almacenes, esta empresa tiene una organizaci6n familiar, 
en donde cada almacen de confecciones en cuerc, pertenece a un 
miembro difereinte de la misma familia Narvaez. La elaboraci6n de 
las prendas se lleva a cabo por obreras en un lugar diferente al 
almacen, los duefios no participan directamente en la producci6n de 
los articulos y se tienen puntos de venta especializados en donde 
se utilizan personal administrative como vendedor,es que manejan la 
comercializaci6n de los productos. 

4.5.4.3 Materias Primas 

Para la elaboraci6n de chaquetas se utiliza cuero napa, que tiene 
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la cualidad de ser muy delgado y con un buen curtido, ademas se 
utiliza tambien gamuza, gamuz6n y cabri tilla ( cuero de cabra, 
tambien se utiliza de oveja) de diferentes colores. 

4.5.4.4 Herramientas y Maquinarias 

maquina de coser planas 
aguja 
martillo 
perforadores 
troqueles (para botones o broches) 
esferos 

plancha 
destornillador 
tijeras 
reglas 
moldes 
lapices 

4.5.4.5 Insumos 

hilos 
cremalleras 
herrajes 

forros (lafayette) y rusela (antisudor) 
broches 

caucho 
tizas 
tinta 
marquillas 
lentejuelas 
botones 

soluci6n 
interlon 
betun 
sanapegante (tela pegante) 
hombreras 
cordon 
boxer 

2.5.4.6 Proceso de Elaboraci6n de los Objetos 

1. Modelado

Los diferentes modelos de las chaquetas se tienen en moldes de 
cartulina o papel de talega de azucar, cuando se reguiere un modelo 
nuevo lo primero gue se hace es moldearlo, es decir, sacar el 
molde. 

2. Trazado o rayado

Sobre la superficie del cuero, normalmente por el lado del reves se 
trazan los contornos del molde con un esfero, lapiz rojo o tiza. 

3. Corte

Segun el trazo se cortan las diferentes piezas del modelo con 
cuchillo o tijeras. 

4. Desbastado y embonado

Con la maquina desbastadora se desbastan los bordes de los pedazos 
de cuero cortado y se aplica soluci6n en los files a unir, se deja 
secar y se doblan los bordes, hasta lograr un dobladillo, se debe 
tener cuidado porque el cuero se puede manchar con la soluci6n, 
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segun los estilos tambien va el embonado. 

5. Tallada

ARTFSAKUS DE <Xll.O(BIA S.A. 

Se denomina tallar golpear las uniones del cuero con un martillo 
para revisar los embones. 

6. Montada

Para easer la c:haqueta es necesario montar pieza por pieza y luego 
se cose. 

7. Costura

Las diferentes partes de la chaqueta se cosen sequn el diseno, al 
tener la chaqueta ya configurada, armada, se colocan los forros, 
cremalleras, broches, etc.; "armada la chaqueta, se toman las dos 
partes delanteras, la espalda las mangas y se las une como unir una 
camisa, despues toca poner el ferro, hacer un pretina, se coge un 
cuero se lo dobla y se coloca resorte por el centre del cuero, 
despues se coge? entre la chaqueta y el ferro y se lo pega, el ferro 
se lo pega por el cuello, las mangas y la pretina"H7

, ver foto 
No. 13 7. 

8. Terminado

Se tapan los huecos con betun o tinta, se revisa que "todo este 
bien" y se entrega al patr6n. 

El proceso para la elaboraci6n de gobelinos se realiza mediante el 
carte de diferentes figuras y pegado de ellas sabre una base que 
sirve de fond,:>. Cada f igura que se corta, sei va adicionando 
intentando con:formar un paisa je con sus distintc,s elementos, ver 
foto No. 138. 

4.5.4.7 Diseftos 

Los dueftos de los talleres est4n pendientes de renovar 
constantemente los modelos que traen de Bogot4 c que extraen de 
revistas de moda y de los cuales se sacan moldes, en general, no 
existe innovaci6n en los diseftos s6lo se copian y se mejoran. 

Los disenos de los gobelinos en cuero son paisajistas. 

4.5.4.8 Subpre>ductos o desechos 

En esta activiclad se producen pocos desechos, los pedazos de cuero 

307Jose Vicente Paz, Confecci6n de cbaquetas, talabarteria, Belen, 1arzo 21 de 1.994. 
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se utilizan para hacer bolsos de retal, llaveros en forma de 
chaquetas y chaquetas de retazos (son las mas baratas), los mas 
pequefios se arrojan a la basura. 

4.5.4.9 Productos Artesanales 

Entre los productos mas comunes de este oficio tenemos: 

Chaquetas 
pantalones 
chalecos 
sacos cortos 
cogepelos 
diademas 

Ver foto No. 139 

sacos en cuero y gamuza 
faldas 
chaquet6n 3/4 
cuellos 
mofios 
bambas 

Ademas de estos productos se realizan apliques en gamuza para 
blusas, sacos o chaquetas y en algunos talleres de confecci6n
tarnbien se elaboran articulos de rnarroquineria corno billeteras, 
bolso, monederos y llaveros, en un taller de Pasto se elaboran 
gobelinos 

4. 5. 4 .10 Costos de Producci6n308

En la confecci6n de una prenda de vestir se utiliza el cuero o 
gamuza, el ferro, los hilos, cremalleras y algunos elernentos de 
herrajes. El arrendamiento y el costo de la maquina normalrnente no 
se tienen en cuenta para establecer los gastos en los que incurre 
un artesano para producir cierto articulo. Sin embargo, se 
estableci6 que el valor de un arriendo de un local pequefio 
(incluidos los servicios) en Belen es del orden de $ 15.000 a $  
25.000 pesos rnensuales, las pieles de cuero napa se adquieren de$ 
30.000 a$ 40.000, la tela para el ferro vale de$ 2.000 a$ 3.000 
metro dependiendo de la calidad, las cremalleras valen $ 3.000 a$ 
10.000 segun el tamafio y los hilos, el cono de$ 1.500 a$ 2.000. 
Segun lo expuesto por algunos artesanos que dieron informaci6n en 
este sentido, en una chaqueta en cuero cuyo tiempo de elaboraci6n 
es de 2 a 5 dias (dependiendo del modelo) se gastan de$ 30.000 a 

$ 45.000. 

En Pasto, es mas caro producir un art1culo de confecci6n que en 
Belen, esto se debe al mayor valor del arriendo, los servicios, la 
mano de obra ( en los almacenes se pagan salario minimo y se 
reconocen horas extras, ademas se cuenta con personal especializado 

308Todas las cifras referentes a costos de producci6n, precios de venta, nargen de ganancia, precios 
de insunos, valor de la aano de obra y aaterias priaas, etc., fueron establecidos aediante los datos 
suninistrados por los artesanos entrevistados, durante el priner trinestre de 1. 994. 
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para las ventas), e incluso la materia prima, ademas se incurre en 
otros gastos come el page de camara y comercio, sanidad y bomberos. 
Los costos para producir una chaqueta en cuero en esta ciudad son 
del orden de los $ 40.000 a$ 80.000, sin embargo, la calidad es 
sustancialmente rnejor que la de los productos elaborados en Belen. 

De otra parte, para producir un articulo en gamuza o gamuz6n, 
material mucho mas costoso que el cuero napa, se incurren en costos 
que van de los $ 80.000 a los $ 100.000 dependiendo del modelo y la 
talla de la prenda, estos productos s6lo se realizan en Pasto. 

El costo para producir un gobelino es minimo porque se trabaja con 
los retazos o desperdicios del cuero o gamuza, a quien los hace se 
le paga semanalmente $ 4.500 per cada gobelino confeccionado. 

4.5.5 MERCADOS, 
ECON6MIC0S 

COMERCIALIZACI6N, PRECIOS Y RENDIMIENTOS 

El precio de venta de una chaqueta en Belen es en promedio de$ 
50. 000 a $ 90. 000 en cuero napa, en Pasto es de $ 80. 000 a $
120.000. Normalrnente los productos se venden a clientes de Bogota,
Manizales, Cali y Medellin.

Una importante vitrina de ventas directas, de introducci6n de 
nuevos modelos y que ademas sirve para establecer contactos son las 
ferias entre las cuales las mas importantes son Expocueros en Cali 
y Leather Show en Bogota. 

Los confeccionistas de pequenos talleres tienen problemas en la 
venta de sus productos debido a que existe mucha competencia y el 
contrabando de productos ecuatorianos de baja calidad y precio no 
les permite mayores ganancias; "hoy dia el oficio no es bueno, hay 
mucho almacen, traen mucha chaqueta del Ecuador que la consigue a 

$ 30.000 o $ 35.000 en Bombona, en cambio aqui la chaqueta vale de 
acuerdo a la talla y el modelo la clasica $ 98.000, la de retazos 

$ 45.000, la mas cara$ 120.000, con un cuero espanol que trajeron 
importado (de oveja) sali6 un chaqueta en $ 170.000, p6ngase a 
ver?. La venta no es de todos los dias, se necesi ta tener un 
capital estacionado, tener muches surtido, modelos y tallas"�9

• 

Algunos precios de venta de otros articulos producidos en los 
almacenes de confecci6n son: 

monos de$ 2.000 a$ 5.000 
cuellos de$ 15.000 a$ 18.000 segun modelo 
bolsos de retazos $ 5.000 
Gobelino a$ 20.000 mediano y grande 90 x 50 c.m. 

309Entrevista con Luz Marina salas de Narvaez, propietaria � !Dar's, Pasto, enero 30 de 1.994. 
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4.5.6 ORGANIZACI6N SOCIAL DE LA PRODUCCI6N 

4.5.6.1 Caracteristicas de la mano de obra 

ARTESAJd.As DE (X)UJIBIA S. A. 

La remuneraci6n de la mano de obra en Belen se realiza segun 
articulo producido, por una chaqueta en cuya elaboraci6n se gastan 
uno o dos dias se pagan de$ 2.500 a 3.500. Este tipo de trabajo es 
realizado en general por amas de casa que aprovechan los rates 
libres para ganarse unos pesos, obviamente no tienen seguridad 
social, ni prestaciones. 

En Pasto, los empleados con mayor antiguedad estan afiliados al 
seguro social, algunos obreros de la fabrica Enar's se han 
independizado y colocan sus propios talleres. 

4.5.6.2 Aprendizaje y Socializaci6n 

La mayor parte de las personas dedicadas a la confecci6n en cueros 
aprendieron el oficio a traves de cursos de modisteria, en Belen un 
pequefio porcentaje de oficiantes ha realizado su aprendizaje de 
forma empirica, mirando y dafiando cueros. 

4.5.7 CARACTERfSTICAS SOCIO-CULTURALES DEL OFICIO 

Las personas dedicadas a esta actividad no tienen una tradici6n 
familiar de dedicaci6n al oficio, debido a las caracteristicas del 
oficio es una manualidad mas que una artesania propiamente dicha. 
Sin embargo, se alimenta de la tradici6n artesanales de los 
municipios en donde se desarrolla, por ejemplo en Belen algunas 
personas se han dedicado primero a la talabarteria o marroquineria 
y luego se han especializado en la confecci6n, esto debido a los 
mejores rendimientos a pesar de la dif icul tad para la 
comercializaci6n. Esta rama de los trabajos en cuero puede adquirir 
mayor irnportancia en el futuro, pero esta limitada por el costo de 
sus productos que los hacen accesibles s6lo a una franja de 
cornpradores con altos ingresos. 

4.6 AGREMIACIONES Y ASOCIACIONES 

A pesar de que en general los artesanos dedicados a actividades 
relacionadas con el cuero tienen una gran resistencia a la 
organizaci6n en grupos o agremiaciones, existen algunas 
experiencias en este sentido gue vale la pena mencionar, quiza las 
mas importantes son la de la Cooperativa de Artesanos de Belen, 
COARTESANAL, y la de los repujadores agrupados en la Asociaci6n de 
Repujadores de Cuero de Narifio, ASONARC, escuchemos en viva voz a 
los artesanos contando como surgieron estas organizaciones y los 
procesos de crisis y resurgimiento a los que se han visto 
sometidas. 
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Don Laurentino Ordonez, gestor de la creaci6n de la Cooperativa y 
primer gerente y vendedor de esta comentaba que: "en ese tiempo la 
gente se dedicaba a elaborar articulos y no habia casi curtiembres, 
hab1a unas per:sonas que vendian herrajes y le co1ocaban el precio 
que querian porque no tenian competencia y con Jla cooper a ti va se 
monto un pequt�flo almacen de estos elementos, ,esto sirvi6 para 
estabilizar un poco los precios. La Cooperativa tiene diez afios de 
funcionamiento, inicio con 25 socios y en la actualidad cuenta con 
43. La Cooperativa fue organizada por FUCIE y ha permitido
relaciones coni persona y entidades que han dado credi tos para
insumos" 310 

Segun Copernico Delgado "en primera instancia estuvieron muy bien, 
montaron un almacen de herrajes y distribuci6n d•� materias prirnas 
para los socios, luego era como un suefio tener una maquina de 
dividir, una entidad de los Estados Unidos nos hizo una donaci6n de 
$ 9.000.000 y se compro la maquina. Para la organizaci6n de la 
Cooperativa ayudo mucho Fucie que tiene un asesor que nos apoyaba 
mucho, antes VE�nia mas frecuente pero corno ahora ,el grupo esta mas 
solido, entonces las visitas son m,s esporadicas (sabados y 
domingos). Nos: organizarnos en la Cooperati va porque queriarnos 
tratar de evi ta1r al intermediario para la distribuci6n de herra jes, 
se habia constituido un monopolio, una persona manejaba eso y los 
precios los elE!Vaba mucho o si queria vendia y si no. Con la ayuda 
de Fucie nos OJrganizarnos y logramos la estabilidad en los precios 
de los herrajes y materias primas para la industria del cuero" 311

• 

A pesar de las .bondades de la experiencia organizativa en Belen, la 
Cooperativa ha tenido mementos de crisis en los cuales se han 
retirado bastantes socios debido a problernas adrninistrati vo y

personales. Uno de los problemas en este sentidc es la falta de 
experiencia del trabajo en grupo asi como ause:ncia efectiva de 
fiscalizaci6n sobre las acciones realizadas por las directivas de 
estas organizaciones, veamos otra experiencia c:::ontada por Luis 
Jaramillo, socio fundador de ASONARC, asociaci6n que surge de un 
taller de repujadores constituido por un gr1upo de hermanos 
asociados en Artesanias Jaramillo. Es interesante en este 
testimonio ver como surge la Federaci6n de Artesanos de Nariflo y 
Putumayo como fruto de las necesidades organizativas de varios 
grupos con el fin de hacer mas eficiente el manejo del mercado 
externo, sin mcis preambulos escuchemos la historia; 

'CUando ya tene1,os clientes nacionales, cuando co1enza1os a trabajar con altacenes Exito, con alnacenes 
Arhuacos, con un1os clientes en Medellin, en Cali, se nos va haciendo co1c> 1as grande la cobertura de 
vender ,as nues:tra 1ercancfa, en ese tie1po vienen unos econo1istas de la Fundaci6n Centro de 

310Laurentino Ordonez, entrevista citada. 

311Copernico Delgado, entrevista citada. 
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Investigaciones Econ6nicas y dicen que de repente nosotros deberfa110s agruparnos, con el ani110 de 
foraar lo que es una asociaci6n, esto es aas o 1enos en 1. 982 o 1. 984, ellos van directariente a 
buscarnos a nosotros, pero ya antes ya habfa ido bastante gente, el Sena, de estas entidades que 
quieren colaborarnos en todo, pero s6lo se babfan quedado en eso, en ese tienpo lleg6 el doctor Jaine 
Mora y el doctor Raul Alberto Quijano de la Pundaci6n, y nosotros dedamos, s6lo es eso, es lo 1is110, 
pero ellos con otro objetivo de crear una asociaci6n, dicen es seguro que nosotros les colaboranos en 
creditos, les vaaos a colaborar de repente buscando una colaboraci6n, pues bay unos que si se 1otivan 
y otros que no, pero lo prillel'o que tienen que bacer es for11ar la asociaci6n, o sea, nosotros tratar 
de quitar lo que es Artesanias Jaraiillo para foniar una asociaci6n y vengan a las reuniones y vengan 
a cbarlas, y nos convencen y fo111a110s en 1,986 lo que es ASOHARC, inicianos con el nisno personal de

Artesanfas Jaranillo, doce personas, se quedan casi los aisaos por un aiio, que de repente fue el nas 
crftico, porque ya teniamos nosotros que enpezar a cancelar nensualnente, ya no era110s, las cuatro 
personas las dueiias, sino las doce, pero existfa esa jerarquitaci6n, que hay un aaestro, que hay otro 
maestro, 11is dos bernanos que ya babian aprendido bastante ya son maestros, entonces iban a ser 
aprendices, oficiales ... [para crear la asociaci6n] nos convence de repente el becho de que la qente 
dice que vanos a tener 1as beneficio. lnicial1ente nos dicen que vanos a tratar de conseguirles nas 
clientes, es posible que puedan exportar y dicen les vaaos a conseguir una donaci6n de uno nill6n 
quinientos 11il pesos, en ese tie1po, y e11piezan ellos a bacer el estudio, a nosotros nos van a regalar 
esa plata y si se consigue ... nos la dieron para naquinarfa y equipo y trescientos nil o cuatrocientos 
nil para materia prima ... en ese tie11po co11pramos lo que es una circular, una sinffn y berranientas, 
conpranos una desbastadora que inicialnente si nos sirvi6 y despues no la pudinos aprovechar, porque 
en el cuero que nosotros utilizaba110s se esforza.ba la naquina era collO para narroquineria y con esos 
recursos co1praaos .as berranienta y aateria pri11a, despues de la donaci6n co10 en todo taller o en 
toda asociaci6n hay proble1as, entonces se va un benano luego el otro, se retiran y 1ontan su propio 
taller y desde entonces nosotros niranos que la asociaci6n va a desaparecer pero no la dejarios riorir, 
ne puse al frente y nuevanente e11pezamos a trabajar, buscanos nuevos creditos, nas anplios y e11peza11os 
y asi benos salido y en ese tiempo es cuando nos lleg6 el apoyo y nos lleg6 un pedido de Inqlaterra, 
e11pezanos a exportar y fue cuando lleg6 nas trabajo, en 1. 986 o 1. 989 llegaron aqu.i los prineros 
pedidos para artesanos, entonces nirando que un s6lo grupo no podia, entonces la persona que vino dijo 
yo no puedo estarle pidiendo a Artep, a Asornarc o a Ecote11a, se nos bace a nosotros dispendioso estar 
recibiendo todas esas ordenes de pedido, porque nejor de repente no se nonta una sola entidad, es ahi 
cuando nace Pedanp, Pedanp se encarga de bacer de puente para enviarnos la, las federaci6n busca el 
nejoraniento socioecon6nico del artesano, agrupa las asociaciones o cooperativas para que tenganos 
nayor peso ante las entidades estatales o no oficiales y se ha tenido ese peso porque es diferente que 
uno vaya a peliar cono asociaci6n sola a que vaya a peliar a noabre de la federaci6n que abarca doce 
grupos ... la asociaci6n [Asonarc] sigue siendo asociaci6n sino que esta adscrita a la Pederaci6n, 
trabaja sola lo que es el co1ercio nacional, la Federaci6n se encarga del co1ercio e�terior"312

• 

Como se observa existen problemas en la asociaci6n por el retiro de 
varios socios pero aun con las crisis logra sobrevivir, al respecto 
un artesano comentaba que "el problema de que yo era independiente, 
yo tenia mi plata, manejaba mi plata y aca ya no era la plata de 
uno, y entonces al cambiar de sistema, porque si es mi plata yo me 
la gasto como quiero, pero aca ya era la plata de todos, entonces 
ya a muches no les gusto, muches [dijeron] esto no va conmigo, 
porque yo aqui estoy dejando mas utilidades de las que deberia, de 
pronto esa fue la idea que tenfan algunos llevandose plata, nos 

312Luis Jaramillo, entrevista citada. 
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robaron socios nuestros que empezaron con nosotros, se llevaron la 
plata, nos robaron, nunca nos pagaron, asi de que dejaron a la 
Asociaci6n casi en quiebra""3

• 

Ademas de las anteriores existen otras organizaciones en otros 
oficios como la marroquineria, sin embargo hasta ahora se estan 
conf ormado; "pertenezco a una precooperati va "Marroquineros de 
Narifio", la entidad asesora es la Fundaci6n Social, en el memento 
hablemos nueve socios que fuimos los fundadores. Hay cosas 
positivas, proyectos de comercializaci6n de cuero, esto para 
fortalecer la organizaci6n, existe un proyecto de Fondo Rotatorio 
para fortalecer la organizaci6n, pero estamos comenzando"3u. 

Los marroquineros son un gremio con mucha di f icul tad para la 
organizaci6n por la gran competencia que existe y el caracter 
individualista de la producci6n de cada taller, aun asi come se 
concluye de la observaci6n anterior, se estan realizando intentos 
de organizaci6n que se espera den sus frutos en el corto plazo. Una 
observaci6n interesante a este respecto fue la expresada por varies 
artesanos dedicados a la marroquineria que han logrado crecer y hoy 
dia tieten talleres medianos y grandes; "desde chiquito me 
ensefiaron que socios ni con la mamita de uno" ... 

El nivel de organizaci6n de los curtidores es escaso, en general no 
consideran importante organizarse puesto que el esfuerzo y 
superaci6n personal les dejan mejores resultados que las 
interminables reuniones de las asociaciones. Un aspecto importante 
es que las curtiembres mas grandes se consideran pequefia industria 
y por tanto se afilian al gremio a traves de ACOPI, lo cual resulta 
mucho mas provechoso que ser considerados come manufactureros o 
artesanos con gran producci6n. 

En relaci6n a la talabarteria los artesanos pref ieren trabajar 
individualmente porque "saben que asi hacen las cosas bien", no 
existe ningun tipo de agremiaci6n en este oficio. 

323Jorge G6aez, entrevista citada. 

324Alirio Urbano, entrevista citada. 
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PASTO 

1, MARCELA DB CONCHA 
2. JORGE KADRONERO
3. EDUARDO REALPE
4. SEGUlfOO PIAMBA
5. PRAN<X> GUERRERO
6. JAIRO NARVAEZ
7. JOSE VICENTE CONCHA
8. SAKPER OROOHEZ
9. JOSE SANTANDER
10. AMPARO OR.DONEZ
11, VLADIMIR REALPE
12. ALVARO MUNOZ
13. IGNACIO BFRAIN TORRES
14. ALIRIO URBANO
15. EDUARDO LOPEZ
16. SAMIRNA TORO
17. RICARDO HURTAOO
18. SONIA ESPANA
19. OLGA LUCIA MARTINEZ
20. JUAJf CARLOS GUERRERO
21. ANA LUCIA MARTDlEZ
22. LUZ MARINA SALAS
23. ELfAS ORDONEZ
2•. EDUARDO GOHZALES
25. CARLOS CALVACBE
26. GUILLERMO MO�

27. NEIL ORDONEZ
28. JULIO RODRfGOEZ
29. JEREHfAS ARTORO
30. JORGE GOMEZ

31. ANroNIO CBIKACHANA
32. SOCORRO PORTILLA
33. LOIS CISNEROS
34. IQ..RIO MEJIA
35. JOHN JAIRO MARTINEZ
36. EDGAR CISNEROS
37. HERMES CALVACBE
38. JESUS HERNAN DIAZ
39. ALEX TOVAR
40. LUIS JARAMILLO
41. JESUS ZAMBRANO PAYAN
42. BERNARDO ZAMBRANO
43. BERMAN ZAMBRANO
44. JAIRO BENAVIDES
4 5. MARCOS MORA

EN'l'REVISTAS REALIZADAS PARA LOS OPICIOS AGROPADOS EN CUERO 

CORTIOORA, CURTIEMBRES CONCHA 
CORTIOOR, CURTIEHBRES J.M. 
CORTIOOR, CURTIEKBRES J.M. 
TRABAJADOR, CORTIEMBRES ENAR'S 
CORTIOOR DIDEPENDIENTE 
ADKINISTRADOR lfflAR'S 
CORTIOOR, CURTIEMBRES CONCHA 
OBRERO CURTIEMBRE 
CURTIOOR, CURTIOOS SANTANDER 
GBRBNTE CORTIOOS JAGUAR 
MARROQUINERI!, MANUFACTURAS VLADIMIR 
KARROQOINERO, KANOFACTURAS MONOZ 
OBRERO, KANUFACTURAS URBEN 
KARROQUINERO, KANOFACTORAS URBEH 
KARROQUINERO, TALLER FABRI-COEROS 
OBRERA KARROQOINERIA 
CORTADOR Y VBNDBOOR PABRICA EllAR'S 
VfflDEOORA KANOPACTORAS LEONAR 
CONFECCION 
GOOELINOS, GOAHTES Y <X>NFECCIOH EN GAMUZA 
VENDm>R KANUFACTUR!S LBONAR 
COOFECCIOH y VENTAS EH/..R / s I ALKACEN GAMULAM 
KARROQOINERO, CURTIOOR 
OBRERO TALLER KARROQUINERIA 
APRENDIZ REPOJAOO 
MARROQOINERIA, ALMACEH 2.001 
OBRERO TALLER MARROQUlllERIA 
TALLER ARTESAMAL REPOJAOO 
REPOJAOO EN CUERO 
EBANISTA-ADHilfISTRAOOR ASOCIACION DE REPOJAOORES EH CUERO DE 
HARiiiO I ASONARC 
REPOJAOOR (HONICIPIO DE BOESACO) 
SECRETARIA ASONARC 
REPOJAOOR ASOHARC 
REPOJAOOR ASONARC 
REPOJAOOR ASOHARC 
REPOJAOOR ASONARC 
REPOJADOR ASOHARC 
REPOJAOOR ASONARC 
REPOJAOOR ASOHARC 
REPOJAOOR 
TALABARTERfA 
TALABARTERfA 
TALABARTERfA 
APRENDIZ TALABARTERfA 
TALABARTERfA 

461 



INVESTIG}.CI6K SOBRE ARTESA1IDS EH EL DEPART>.HENTO DE NARIKO ARTFSAHIAS DE 001.(J(BIA S.A. 

46. LOCENY PORTILLA
47. LOZ AIDA PORTILLA

BELEN 

48. ALBERTO OROONEZ
49. ALFREOO MONOZ
50. ABRAH!N IMBACH!
51. FABIO MONOZ
52. ADOLFO BRAVO
53. JOSE AZAEL BRAVO
54. MARIO REALPE
55. BEKER DELGADO
56. TERESA ORTEGA
57. OCTAVIANO OROONEZ
58. NELSON PASAJE
59. EKPERATRIZ G6HEZ
60. SOCORRO ORD0t1EZ
61. COPERNICO DELGADO
62. FRANCISCO OLHEOO
63. SEBASTIAN OROONEZ
64. LAURRNTINO ORDONEZ
65. JOSE VICENTE PAZ
66. ADELA ZAMBRANO
67. IRENE ORDOflEZ
68. URSULINA ORoot1EZ
69. MARIELA ORIX>HEZ
70. ELIZABETH DELGADO
71. FENELON JIMENEZ
72. SANDRA BRAVO
73. ROQUE ORTF.GA

LA CRUZ 

71. LOIS AlIRIO LEDESMA

LA ESTANCIA 

72. LOZ ANGELrnA LEDESMA

SAN PABL.O 

73. JOSE DELGADO

CORREGIMIEN'ro LAS MESAS (HUNICIPIO DEL TABii>tO 

74. JOSE GUERRERO
75. JU.I\H PABLO ORDONEZ
7 6. ANANIAS GOMEZ
77. EDOAROO G6HEZ

ADNINISTRAOOR VEHDBOOR ALMACBNES ANTfLOPE 
COBFECCI6H AOOCfili ANTfLOPE 

TALABARTBRfA 
TALABARTERfA 
TA1ABARTBRfA 
TALABARTERfA 
TALABAR'l'ERfA 
MI11IATORAS TALABARTERfA 
TALABAR'l'ERfA 
MARROQUIN ER IA 
MARROQUINERIA 
MARROQOINERIA 
KARROQUINBBRIA 
MARROQOINERIA 
MARROQOIN'ERIA 
CORTIEKBRE 
CORTIBMBRE 
CORTIEKBRE 
CORTIBMBRE 
CONFECCI6N 
cotll'BCCION 
MARROQOIHERIA 
HAP.ROQUINERIA 
MARROQOrNER1A 
KA.RROQOINERIA 
EUllORA FOSTES EH KADE.RA 
TRABAJAOOR DE QUIMISAN 
TIU.BAJADOR DE QUIMISAN 

TALABAR'l'ERiA 
KARROQUrNERIA 

MARROQOINERIA 

TillBARTERfA 

MARROQOINERIA 
MARROQOINERIA 
MARROQOINERIA 
MARROQUIN ER IA 
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