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COLOMBIA

NARIÑO

{UBICACIÓN DE NARIÑO}

ECUADOR

Históricamente el carnaval se ha caracterizado por ser una celebración donde 

confluyen un sinnúmero de elementos simbólicos contrastantes, lo sagrado y lo profa-

no, la risa y el llanto, la vida y la muerte, el encuentro y el desencuentro. En un tejido 

ritual que con el pasar de los años a evolucionado, sufriendo transformaciones que lo 

han llevado a renunciar a algunas prácticas y adoptar otras dependiendo del contexto 

en el que se celebra. 

De acuerdo a esto, cada territorio tiene su fiesta, historia, creencias, costumbres y 

tradiciones que le permiten ser único y distinguible, donde la identidad es uno de sus 

valores más importantes e invaluables. El Carnaval de Negros y Blancos es una de esas 

fiestas que ha sido capaz de conservar y resaltar su patrimonio cultural, al punto de 

convertirlo en uno de los símbolos más representativos de la zona Andina, espacio en 

el que se encuentra situada la ciudad de Pasto, escenario de la celebración. Esta se 

ubica exactamente al sur de Colombia, tiene aproximadamente 450.000 habitantes y 

las principales actividades económicas son el comercio y los servicios con algunas 

pequeñas industrias y microempresas, de las cuales el 50% corresponden a la manu-

factura artesanal (Boletín censo general, 2005). 

En relación a esto la cadena de la artesanía es un sector representativo para el 

departamento de Nariño que se materializa en un producto único con identidad propia. 

Según el Plan estratégico departamental en CD+I de Nariño, 

La artesanía en Nariño ha logrado obtener un gran reconocimiento en niveles nacionales e 

internacionales. Siempre se ha destacado el arduo trabajo de sus diferentes técnicas, que han 

generado indudables objetos cargados de un gran simbolismo, representando la cultura local a 

través de un manejo increíble y laborioso del trabajo hecho a mano de sus artesanos, inclusive 

con técnicas únicas mundialmente reconocidas como lo es el barniz de Pasto (Plan estratégico 

departamental en CD+I de Nariño, 2012).

La laboriosidad de los artesanos es uno de los elementos relevantes del Carnaval de 

Negros y Blancos, al ser un oficio cuyo componente más importante es el trabajo único 

lejos de la reproducción industrial. La dinámica de esta actividad  es muy tradicional, 

se desarrolla en pequeños talleres, con una mínima cantidad de trabajadores, entre 

ellos sus familiares y vecinos, y los medios tecnológicos para la producción artesanal 

son mínimos pues su trabajo se fundamenta en el uso manual. 

•  RELEVANCIA
   Y  MOTIVACIÓN  •

(  FIGURA 1 )
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Al ser la artesanía un factor tan significativo en la economía del departa-

mento, es considerada un bien relevante para la región y en términos genera-

les para el país; los estudios a nivel regional que se han desarrollado indican 

que  “la relación artesanía sociedad ha estado presente de manera activa en la 

gestión pública y política dado su carácter productivo y cultural, así como su 

importancia y presencia en el territorio nacional” (Plan estratégico departa-

mental en CD+I de Nariño, 2012).

El Carnaval de Negros y Blancos al poseer esta característica, se convierte 

en una manifestación cultural con identidad propia, que le ha merecido ser 

declarada para el año 2009, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

por la UNESCO. 

Esta fiesta se celebra los primeros días del año y constituye una represen-

tación cultural autóctona, que expresa una fusión perfecta de todas las 

influencias culturales que se han encontrado a lo largo de los siglos en esta 

región, sumándose a esto el color, el juego y la tradición que esta cerca de 

cumplir 100 años de existencia. Durante cinco días 2, 3, 4, 5 y 6 de enero se 

hacen presentes diferentes actos donde predomina el trabajo artesanal 

(carrozas y comparsas), los desfiles colectivos, la música y el juego. Participan 

la población, los turistas y por supuesto los cultores, conformados por 

adultos,  jóvenes y niños que han seguido una tradición familiar. Estos artistas 

crean, moldean, pintan, decoran y atribuyen gestos y movimientos a figuras 

enormes, además de crear historias inspiradas en mitos y leyendas populares 

que se representan en disfraces, bailes, música, obras teatrales y lúdica.  

Por las consideraciones anteriores, el Carnaval tiene un gran potencial 

desde la dimensión social, cultural y económica que es imprescindible prote-

ger y aprovechar. Es absolutamente necesario concebir, promover y ejecutar 

proyectos sostenibles que aporten a la construcción continua del Carnaval, 

generando alto impacto y abordando diversos campos comerciales, sociales y 

culturales para  promocionarlo, convertirlo en una fuente de empleo, mejorar 

las condiciones de vida de la comunidad, formar nuevos emprendedores y 

abrir nuevos mercados, sin olvidar el componente diferenciador: el diseño, la 

innovación y el trabajo colaborativo. 

Sumado al Carnaval, también se encuentran representaciones que dan mues-

tra de la riqueza local, entre ellas encontramos el capital étnico-cultural, artísti-

co, gastronómico, natural, arquitectónico entre otros. Estas se han explorado 

desde diferentes panoramas como el investigativo, histórico, de exploración e 

intervención, comercialización, inclusive para la generación de marca. Ejemplo 

de ello es el proyecto realizado por el grupo de investigación Ideograma Colecti-

vo adscrito al programa de diseño gráfico de la Universidad CESMAG, que hace 

un análisis visual de la iconografía andina representada en discos giratorios de 

los Protopastos. Esta investigación dio pie para crear una unidad museográfica 

itinerante como alternativa de comunicación que llegará a diversos grupos, en 

espacial a la comunidad de herederos del pueblo milenario de los Pastos.

Este proyecto trabaja sobre el patrimonio cultural de la región abordado desde 

el diseño gráfico, evidenciando el aporte que el diseño puede hacer alrededor de 

la herencia local de un territorio. De igual manera hay muchos proyectos de 

grado que se gestan desde la academia con los estudiantes de diseño gráfico, 

que toman como objeto de estudio el patrimonio regional.

De acuerdo a esto, el diseñador al igual que el artesano tiene mucha experien-

cia en terrenos como: ilustración, diseño de producto, marca, diseño interactivo 

y de experiencias, marketing y aplicaciones textiles por mencionar algunos; 

mucho de este talento se queda en proyectos invisibles que no se dan a conocer 

a pesar de su alcance cultural, social o educacional, esto debido a que  no existen 

los suficientes canales que viabilicen estas iniciativas. Si bien en los últimos 

años han surgido diferentes espacios de naturaleza tanto publica como privada 

que se centran en impulsar iniciativas sociales, culturales, tecnológicos, educati-

vos, entre otros, estas no son suficientes para dar a conocer dichos talentos. Por 

mencionar algunos se encuentra Parque Soft que facilita las herramientas para 

llevar a cabo proyectos con enfoque tecnológico, el Centro de Innovación social 

de Nariño CISNA adscrito a la Gobernación de Nariño, que tiene como objetivo 

gestionar procesos de innovación social orientados al desarrollo del territorio en 
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ambientes de trabajo colaborativo y El Nido, un centro cultural independiente  abier-

to para la creación, circulación, discusión y producción de contenidos de arte. 

Actualmente el carnaval reúne a más de 1.000.000 de asistentes, 10.500 artistas 

entre artesanos, danzantes, actores escénicos y músicos; el evento genera 15 mil 

empleos directos, 5.000 formales y 50.000 informales, recibe cerca de 1200 visitantes 

extranjeros de países como Estados Unidos, Holanda, Austria, Suiza y Canadá y 40.000 

nacionales. Según cifras del Dane el turismo en Pasto paso del 16,6% en el año 2013 al 

23% en 2015 (Revista Semana).

A pesar de que el carnaval maneja cifras tan importantes como estas y en la región 

se considera el factor artesanal  un importante impulsor de la economía, lamentable-

mente no existen propuestas pensadas a largo plazo que permitan proyectar el carna-

val y le posibiliten expandirse, posicionarse y convertirse en una fuente de ingresos 

importante para el departamento. Pese a su gran relevancia el Carnaval no ha sido 

aprovechado en toda su dimensión, los entes gubernamentales, la empresa privada e 

inclusive sus cultores no han aunado esfuerzos para proyectar y posicionar el Carnaval  

a nivel nacional e internacional.

 

El ente regulador de esta fiesta es la Corporación del Carnaval CORPOCARNAVAL 

creada en el año 2005, cuyo objetivo es administrar, mantener, promover y preservar 

esta manifestación. Entre sus funciones más importantes esta crear espacios que 

permitan el desarrollo del carnaval, proponer capacitaciones, desarrollar programas y 

actividades que promuevan las prácticas artesanales, fomentar la comercialización de 

productos relacionados con el carnaval y defender y preservar los valores culturales 

(Corpocarnaval); además debe impulsar la puesta en escena del Carnaval en escena-

rios de distintas partes del país. Lamentablemente la percepción de un gran número de 

personas entre actores del Carnaval y la comunidad en general no es la mejor, encuen-

tran que la entidad no responde a las exigencias de una fiesta con tal potencial y que 

su gestión se limita solamente a los asuntos administrativos.

 

De acuerdo a lo anterior, se detectó que uno de los problemas presentes alrededor 

de esta manifestación es la pobreza de mercado local, aún cuando son evidentes las 

oportunidades de generar productos y ofrecer nuevos servicios. La falta de emprendi-
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miento , la carencia de apoyo y a veces el individualismo se convierten en 

causas determinantes para que exista este vacío en el mercado, que 

lastimosamente vienen a ocupar artículos ajenos provenientes de otras 

ciudades. La falta de espacios y alternativas que impulsen a la comunidad 

para trabajar en pro de esta fiesta aprovechando la infinidad de oportunida-

des que ofrece, ha hecho que muchos proyectos que se gestan, especial-

mente en la academia, se queden solo en propuesta y no se inserten en el 

mercado.

Sumado a esto, y tal como se ha visto, en la región existe gran potencial 

artesanal que se ve representado en diversas técnicas como el barniz, el 

tamo, el fique, la orfebrería, entre otros, pero al igual que el mercado del 

Carnaval, la comercialización de la artesanía es débil, causada por la falta 

de organización de la comunidad, los productos de mala calidad para 

competir y la escasez de canales de información local (Plan estratégico 

departamental en CD+I Nariño, 2012).

Esta problemática permitió detectar una oportunidad desde la perspecti-

va del producto-servicio y sus posibilidades de innovación y sostenibilidad, 

las nuevas metodologías de trabajo colaborativo, los negocios, el emprendi-

miento y especialmente el valor de la identidad local. Actualmente la imple-

mentación de estrategias que impulsan el crecimiento de una región, esta 

teniendo en cuenta factores que antes no se contemplaban quizás por su 

“intangibilidad”, como es la identidad que ahora empieza a ser protagonis-

ta. Especialistas en el campo se refieren al respecto,

 

En la actualidad uno de los drivers más utilizados a nivel mundial en las estrate-

gias para el desarrollo económico y social es la innovación de significado o 

design-driven. Este tipo de innovación viene a replantear el valor económico que 

hasta ahora han tenido tradicionalmente las mercancías por aquel valor-significa-

do que las personas atribuyen a la identidad del territorio y su patrimonio (Mollen-

hauer & Hormazabal, 2013).

 

Bajo la misma mirada, la diseñadora Mirna Araya en su artículo sobre Innova-

ción y transferencia tecnológica para el desarrollo local menciona,

El desarrollo económico local (DEL) es un proceso mediante y durante el cual se eleva 

el bienestar de la sociedad dentro de las fronteras de una economía. Se caracteriza 

por una mirada endógena del territorio, que se enfoca en el uso pleno y eficiente de 

los recursos de manera sustentable (Araya, 2012).

Esta perspectiva indica que la tecnología es un elemento que no se puede 

desconocer, a pesar de que el ámbito artesanal no se caracteriza por tener 

como ingrediente principal la alta tecnología,  la innovación en este aspecto 

facilita la comercialización de un producto de manera óptima con el fin de 

prestar servicios de manera confiable y satisfaciendo al usuario.

En consecuencia son muchos los campos que se podrían abordar desde esta 

perspectiva, pero la presente obra explora específicamente en la falta de 

canales que potencialicen el talento de artesanos y diseñadores de la región, 

tomando como punto de partida la ausencia de productos relacionados con el 

Carnaval de Negros y Blancos con el fin de buscar alternativas que impliquen el 

mercado justo, el trabajo colaborativo, la generación de empleo y el mejor-

miento de la calidad de vida de los grupos involucrados, entre otras ventajas.



pá
g. 11 C A P I T U L O  I



LOCAL COMO UN ESPACIO PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DE UNA REGIÓN.
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•  EL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD  •

El patrimonio cultural según Pizano, es entendido como un conjunto de manifes-

taciones culturales, materiales e inmateriales que una sociedad hereda, interpreta, 

dota de significado, se apropia, disfruta, transforma y transmite, convirtiéndose en 

referencia para la identidad. (Pizano, 2004) El Carnaval de negros y Blancos de 

Pasto es Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad porque logra conservar 

estas características. 

Para el año 2009 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) lo premió con este valioso reconocimiento, y dos 

años antes, en el 2007 fue reconocido por el Ministerio de Cultura de Colombia Bien 

de Interés Cultural Nacional; estos reconocimientos han otorgado un gran prestigio 

a la fiesta, pero también una gran responsabilidad, ya que no se puede convertir en 

una celebración explotada comercialmente, frágil y tendiente a desaparecer, que 

ponga en riesgo la esencia cultural. De ahí que la UNESCO haya creado la conven-

ción para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial cuya función es fomen-

tar estudios científicos, técnicos y metodologías de investigación para la salvaguar-

dia eficaz del Patrimonio Cultural Inmaterial; igualmente asegura el reconocimien-

to, el respeto y la valoración de este patrimonio mediante programas educativos de 
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sensibilización, difusión, programas de formación dirigidos a las 

comunidades portadoras y actividades de fortalecimiento de la capaci-

dad de gestión e investigación. (UNESCO) 

En relación a este aspecto es importante tener en cuenta, que a 

pesar de que el Carnaval ha logrado un mayor reconocimiento a nivel 

nacional e internacional, aún no tiene la relevancia que merece tenien-

do en cuenta que es el portador de una tradición que nace del pueblo, 

es protagonizada por el y es preservado por su gente.

El Carnaval de Blancos y Negros es un periodo de convivencia intensa, en el 

que los hogares se convierten en talleres colectivos para la presentación y 

transmisión de las artes carnavalescas y en el que personas de todas clases 

se encuentran para expresar sus visiones de la vida. Esta fiesta reviste 

especial importancia como expresión del mutuo deseo de que el futuro esté 

presidido por un espíritu de tolerancia y respeto. (UNESCO, 2009)
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•  EL CARNAVAL Y
   SU SIGNIFICADO•

Los orígenes de carnaval parten de las festividades romanas conocidas como los 

saturnales, entendiéndose estas como un modelo de fiesta popular (Caro, 1979). La 

leyenda relata que el dios Saturno (dios de la agricultura) reinó en una época en que 

todos los hombres eran iguales y vivían en gran abundancia casi sin trabajar, de ahí que 

a su reinado se lo denomino “la edad de oro”.

Una de las características más importantes de esta fiesta consistía en poner en 

libertad a los esclavos por el tiempo que duraban las fiestas del 17 y al 23 de diciembre, 

lo que permitía que tanto patrones como esclavos convivieran en torno al juego, el 

humor, y los excesos. Se tenia además la costumbre de elegir un rey que presidiera las 

fiestas caracterizándose por su humor y dominio sobre los demás, quienes le obede-

cían y le cumplían todos sus caprichos. Finalmente era sacrificado en honor a Saturno 

o voluntariamente se suicidaba (Zarama, 2000).

Este concepto de celebración se ha ido transformado con el tiempo, “ se opacaron 

las festividades alrededor de divinidades y templos. Nuevos personajes y otras celebra-

ciones florecieron (…) la cuaresma periodo previo a la conmemoración de la muerte y 

resurrección del héroe cristiano Jesús, aparecieron recuerdos de las saturnales que 

con el tiempo tomaron cuerpo y se convirtieron en carnaval ” (Friedemann, 1985).

Actualmente el carnaval se celebra durante la época de navidad, conservando 

similares características paganas y libertinas que traducidas a nuestro contexto 

significan el dejar a un lado la rutina y las normas que regulan la sociedad, convirtién-

dose en la oportunidad donde la cultura puede manifestarse a partir de su diversidad de 

expresiones. Cada pueblo interpreta y denomina su fiesta, particularidades, procedi-

mientos, actores, lugares, etc. definiendo el carácter de su carnaval. Algunas caracte-

rísticas son generales pero otras son propias de esa fiesta, como las que se presentan 

en el Carnaval de Negros y blancos de San Juan de Pasto.
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•  EL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS: 
   ORIGEN, CARACTERÍSTICAS Y ACTORES •

La industria que genera valor en Nariño aporta apenas el 4.1% del Producto Interno 

Bruto, en tanto que el promedio Nacional es de 11.1%; denotando así la necesidad 

urgente de fortalecer la industria en el departamento de Nariño, aprovechando su gran 

potencial de recursos naturales, con el fin de mejorar el nivel de vida de sus habitantes 

( Cámara de Comercio de Pasto, 2016).

A pesar de ello, anualmente se celebra el Carnaval de Negros y Blancos, la expresión 

cultural más importante del sur occidente colombiano que convoca a toda la región sin 

distinción de raza, clase u oficio. Es una experiencia donde circulan diferentes 

manifestaciones artísticas alrededor de procesos de participación familiar, comunita-

ria, barrial y de ciudad. Es un encuentro entre lo tradicional y lo contemporáneo donde 

el trabajo artesanal es uno de los protagonistas (Orozco, 2011).

Sus orígenes están ligados a la lucha de los esclavos negros por su libertad en el 

siglo XVIII, tiempo de la colonia española. El 5 de enero los esclavos negros celebraban 

un día de libertad y en las calles disfrutaban de su música africana, en un anhelo de 

igualdad tiznaban el rostro de los blancos con carbón naciendo así la fiesta de los 

“negritos”. A finales del siglo XIX otros sectores sociales comenzaron a involucrarse en 

la fiesta, entre ellos los artesanos quienes aportaron al Carnaval toda su creatividad, 

habilidades y trabajo manual que poco a poco se fue representando en las carrozas, 

uno de los elementos más característicos de esta celebración en la actualidad. En este 

contexto nació el 6 de enero día de los “blanquitos”.

Actualmente el carnaval se estima como un escenario cultural importante para el 

desarrollo del sur de Colombia gracias a su estructura de relaciones donde se encuen-

tran lo entes gubernamentales, locales, departamentales y nacionales, las organiza-

ciones sociales comunitarias, la empresa privada, las instituciones educativas y los 

colectivos y redes de artistas (Orozco, 2011).

COLOMBIA

NARIÑO

SAN JUAN DE PASTO

{UBICACIÓN DE LA CAPITAL DE NARIÑO}

Ecuador

(  FIGURA 2 )

El Carnaval de Negros y Blancos se celebra en el departamento de Nariño (límites 

con Ecuador), más específicamente en su capital, San Juan de Pasto. En esta región 

confluyen tres ecosistemas, el andino, el pacífico y el amazónico donde hay un encuen-

tro entre culturas indígenas, afrocolombianas, campesinas y mestizas. (Orozco, 2011)

En lo relacionado a la economía, durante el año 2015 las principales ramas de la 

actividad económica en el departamento de Nariño son en primer lugar servicios socia-

les, comunales y personales, que aporta el 27,3% del PIB departamental, en segundo 

lugar se ubican las actividades agropecuarias con un aporte del 14.1% y, en tercer 

lugar está la construcción con un 11,6%, situación que caracteriza al departamento de 

Nariño como una economía terciarizada, basada en comercio y servicios.



< FUENTE: Luis Ponce >
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El Carnaval de Pasto, con la inagotable imaginación de sus artesanos, cultiva unos valores en 

los que se manifiestan los aspectos de la vida local, consolida la esencia de la identidad 

regional, oxigena la cultura, nutre los procesos creativos, propicia comportamientos lúdicos, 

perfecciona aptitudes, desarrolla actitudes, particulariza un saber-hacer manual, ofrece placer 

y goce y motiva la participación. (Zarama, 2000)

Alrededor de esto es importante tener en cuenta que el Carnaval esta conformado 

por dos ciclos: el tiempo de las cuentas largas que comprende todo el año y se caracte-

riza por la cotidianidad de sus habitantes y sus cultores; esta época se aprovecha para 

evaluar los logros alcanzados en el Carnaval y la organización de la siguiente fiesta. El 

ciclo corto es el que responde a la fiesta y esta comprendido entre el 7 de diciembre y 

el 7 de enero (Fierro, 2014), siendo los más representativos los siguientes:

2 DE ENERO
DESFILE DE LAS COLONIAS

En este día es protagonista el campo, habitantes provenientes de otros municipios 

del departamento de Nariño hacen una pequeña muestra de sus tradiciones, mitos, 

leyendas, gastronomía, música y valores culturales en un desfile por la senda del 

Carnaval (espacio vial por donde circulan los diversos desfiles). También se puede 

apreciar el desfile de los colectivos coreográficos que representan un canto a la tierra, 

gracias a su música danza y vestuario tradicional.
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< FUENTE: Luis Ponce >
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3 DE ENERO
EL CARNAVALITO

Es un evento con identidad y dinámica propia protagonizado por los niños. Ellos 

realizan sus propias carrozas y elaboran sus vestuarios, con la ayuda de sus familias 

organizan las puestas en escena y salen a desfilar por las calles de la ciudad.
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< FUENTE: Luis Ponce >
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4 DE ENERO
DESFILE DE LA FAMILIA CASTAÑEDA

Los desfiles tradicionales del Carnaval de negros y Blancos inician con la llegada de 

la familia Castañeda, caracterizada por ser una representación de las numerosas y 

peculiares familias del campo. Cada uno de sus personajes son coloridos cuyo destino 

es uno de los santuarios más reconocidos de la región “el Santuario de las Lajas”.
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< FUENTE: Luis Ponce >
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5 DE ENERO
DÍA DE NEGROS

En este día las personas salen a jugar con cosmético negro, recibiendo la tradicional 

“pintica”; grupos grandes de familias y amigos se vuelcan a puntos estratégicos de la 

ciudad, donde se encuentran los famosos tablados con diversos conjuntos musicales. 

Se baila y se juega hasta quedar completamente negros y la diversión continua hasta el 

día siguiente.



pág.

24



pág.

25

6 DE ENERO
DÍA DE BLANCOS

El 6 de enero el Carnaval se despide con un evento en el que el talco y la 

espuma cubren el cuerpo de los asistentes, quienes disfrutan del Desfile Magno 

protagonizado por las carrozas con esculturas monumentales elaboradas por los 

artesanos de la región. Se trata de piezas artísticas articuladas con movimiento, 

realizadas utilizando las técnicas de papel maché y el cartón piedra. Además 

participan músicos, danzantes y teatreros con vestuarios y maquillajes impactan-

tes que aluden al carnaval.

Por las consideraciones anteriores el Carnaval de Negros y Blancos construye 

región porque le permite a la comunidad crear su propia fiesta, que surge en 

espacios íntimos donde familias de artesanos, músicos, danzantes y teatreros 

trabajan rodeados de sus vecinos en los barrios, lugares tradicionales de la 

ciudad; son los principales actores que gracias a su amor por el Carnaval hacen de 

esta festividad una experiencia genuina y única. 

Del otro lado se encuentra el estudiante, el empresario, el profesional, el 

espectador, el vendedor ambulante, la dueña del restaurante y muchos más, que 

buscan formar parte de Carnaval desde el lugar que ocupan en la sociedad, 

construyendo un tejido humano que sostiene la celebración viva y con ánimos de 

preservarla en el tiempo.

< FUENTE: Luis Ponce >
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•  ELEMENTOS REPRESENTATIVOS Y EXPRESIVOS:
   ASPECTOS ARTESANALES, TÉCNICOS Y ESTÉTICOS. •

En el Carnaval de Negros y Blancos muestra de forma lúdica todo el potencial 

creativo de la cultura nariñense, caracterizado por su expresión folclórica tradicional 

y origen ancestral. Esta muestra de autenticidad y color posee un componente 

primordial que se ve representado en el artesano y su laboriosidad al momento de 

realizar las carrozas, donde se recrean conceptos determinados por sus experiencias, 

hechos históricos o críticas sociales. 

Los aspectos artesanales están dados por la técnica que usan los artesanos en la 

construcción de los diversos elementos que se aprecian en el Carnaval, entre ellos se 

pueden encontrar: la arcilla, el papel mache, el icopor (plumavit), la fibra de vidrio y 

los textiles.

La técnica de la arcilla y el papel mache es la más tradicional y dio origen a la 

construcción y evolución de las carrozas. Este trabajo parte con la construcción de 

moldes en arcilla dada su facilidad para esculpir, posteriormente se reviste con papel 

kraft, ideal por su gramaje, economía, textura, consistencia y absorción. Al secarse 

queda una contextura firme y resistente de tal manera que se puede desmoldar y así 

comenzar el proceso de estucado y lijado. Por último esta la aplicación de color que 

se realiza con vinilos y aerógrafo, empleando colores vivos y fluorescentes caracterís-

ticos de esta fiesta.

El Carnaval de Negros y Blancos ha sufrido transformaciones en diferentes aspec-

tos, entre ellas se encuentra la experimentación con nuevos materiales como la fibra 

de vidrio y el icopor cuyo tratamiento es muy similar al del papel mache con diferen-

cias en acabados, peso y tiempo.
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<  FUENTE: propia  >

 PROCESO DE ESCULPIDO EN ARCILLA 1 REVESTIMIENTO EN PAPEL MACHE2
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<  FUENTE: propia  >

APLICACIÓNDE COLOR
ACABADOS3 4
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Este tipo de técnicas son muy representativas del Carnaval y sus artesanos con el 

pasar del tiempo se han encargado de perfeccionarla, al punto que su trabajo ha sido 

expuesto en otros países y lo han adoptado otras celebraciones como el Carnaval de 

Barranquilla y la Feria de Cali, donde los cultores de la ciudad de Pasto son los encarga-

dos de enseñar la técnica.

Los textiles también son un componente a destacar, los danzantes, músicos y acom-

pañantes de las carrozas llevan vestuarios que han sido trabajados de manera artesa-

nal, comúnmente por los integrantes de las mismas familias que participan del Carna-

val. Existe un componente muy especial en esta celebración y es la participación de los 

colectivos coreográficos, grupos de danzantes conformados por más de 200 personas 

donde la propuesta de vestuario es determinante al momento de desfilar y competir. Se 

emplean tejidos con diversos hilos y colores, cientos de canutillos y lentejuelas son 

colocados con mucho cuidado sobre telas de diversas texturas y tonalidades, elegidas 

pensando en el movimiento y ligereza que estas puedan tener al momento de la danza.

Cada uno de los proyectos que se desarrollan en el Carnaval están fundamentados 

en procesos investigativos, las composiciones musicales, los disfraces, las danzas, las 

carrozas, etc., responden a una propuesta conceptual que tiene en cuenta variables 

como: hechos históricos, valores, personajes, mitos, manifestaciones culturales, entre 

otros, que se integran con diversos componentes visuales y contrastan con el color, el 

ritmo y las formas.



<  FUENTE: propia  >
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•  LA ARTESANÍA Y SU IMPACTO SOCIO
CULTURAL EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN.  •

Existen varias definiciones respecto al producto artesanal y su proceso de elabo-

ración. Entre ellas se puede encontrar la propuesta por la UNESCO, 

Los productos artesanales son aquellos realizados por los artesanos, bien totalmente a 

mano, con herramientas o incluso con medios mecánicos, siempre que la contribución 

manual directa del artesano permanezca como el componente mas sustancial del producto 

final. Se producen sin restricciones de cantidad y utilizando materias primas de recursos 

sostenibles. La especial naturaleza de los productos artesanales proviene de sus caracte-

rísticas distintivas que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, culturalmente 

unidas y socialmente simbólicas y significativas (UNESCO, 1997).
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El Centro de investigación y documentación artesanal CENDAR, define la 

artesanía como,

Actividad de transformación para la producción creativa de objetos finales individua-

lizados que cumplen una función unitaria y tienden a adquirir el carácter de obras de 

arte; actividad que se realiza a través de la estructura funcional e imprescindible de 

los oficios y sus líneas de producción, que se llevan a cabo en pequeños talleres con 

baja división social del trabajo de la aplicación de la energía humana, física y mental, 

generalmente complementada con herramientas y máquinas relativamente simples 

(Herrera, 1996).

En este mismo orden y dirección, se puede decir que la artesanía tiene un 

componente sustancial determinante como es el trabajo a mano, que incorpo-

ra elementos históricos, culturales y estéticos  suscitando riqueza identitaria. 

Teniendo en cuenta su origen, la amplitud de técnicas, diversidad de procesos 

y cantidad de materias primas, los productos artesanales se pueden enmarcar 

en cuatro tipos básicamente: la artesanía indígena,  tradicional, popular y 

contemporánea o neoartesanía (Herrera, 1996). Cada una de ellas se materia-

liza en diversas expresiones condicionadas por el entorno, las relaciones 

socioculturales y los saberes de la comunidad.
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•  LA ARTESANÍA
   EN COLOMBIA •

La sabiduría popular expresa el saber colectivo de una comunidad, y se diferencia de 

las otras por la forma en que plasman las experiencias que forman parte de su identi-

dad y cultura. Los oficios tradicionales artesanales se derivan de estos saberes, grupos 

indígenas, afrocolombianos y comunidades rurales  elaboraban piezas a partir de la 

materia prima que extraían de sus lugares de origen que normalmente las usaban en su 

cotidianidad, como los tejidos, la alfarería y la cerámica. Con el pasar del tiempo y la 

migración de los artesanos del campo a la ciudad, se dieron algunos cambios gracias al 

contacto con diversas herramientas, materiales y productos, además de las relaciones 

entre profesionales que comenzaron a aportar desde su conocimiento y habilidades 

(Artesanías de Colombia, 2005).

En este proceso de crecimiento surgieron muchas propuestas que evidenciaron los 

alcances de la artesanía y su gran influencia en el mercado tanto nacional como 

internacional.  Actualmente  Colombia es una potencia a nivel artesanal, por ello para 

el año de 1964 nació Artesanías de Colombia, ente reconocido nacional e internacio-

nalmente que actualmente tiene por objeto contribuir al progreso del sector artesanal 

mediante el mejoramiento tecnológico, la investigación, el desarrollo de productos y la 

capacitación del recurso humano. Esta vinculada al Gobierno Nacional, más específi-

camente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y tiene como misión contribuir 

al mejoramiento integral del sector artesanal estimulando el desarrollo profesional del 

recurso humano y garantizando la sostenibilidad del medio ambiente y la preservación 

del patrimonio cultural (Agenda interna para la productividad y la competitividad. 

Documento sectorial, 2007).

Desarrolla varios de sus proyectos de la mano de fondos mixtos, universidades, 

empresa privada y asociaciones de artesanos, además trabaja en la formalización de 

alianzas con empresas líderes en la industria que buscan vincular sus marcas con la 

artesanía, pues reconocen que es la mejor representación de la identidad de una región  

un país. 
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Artesanías de Colombia reconoció la importancia del sector artesanal regional y su 

necesidad de tener un grado alto de competitividad para insertarse en el mercado con 

éxito. Es así como se crean los laboratorios regionales con el apoyo de la empresa local, 

el sector productivo y la academia, que siguen en funcionamiento hasta el día de hoy. 

Su objetivo principal es descentralizar las acciones de apoyo institucional y propiciar 

una cercanía mayor con las diferentes comunidades de artesanos; además, 

se dirige a contribuir a la integración de los procesos de desarrollo económico y social, del 

sector productivo artesanal de Colombia, mediante el perfeccionamiento de la calidad, el 

fortalecimiento en el componente de diseño y la inclusión de una alta competitividad en los 

productos; al tiempo que se consolidan prácticas de desarrollo que permitan mejorar la calidad 

de vida de la población involucrada en el proceso (Agenda interna para la productividad y la 

competitividad. Documento sectorial, 2007).

En 1998 se realizó el Censo Económico Nacional del Sector Artesanal, a fin de medir 

con cifras estadísticas la situación del sector. Este arrojó que la población artesanal en 

Colombia es de 350.000 artesanos aproximadamente (Censo Económico Nacional del 

Sector Artesanal, 1998) y que la mayor concentración de población artesanal se 

encuentra ubicada en el departamento de Nariño con un 14,34%. Para el año 2017, 

según un estudio realizado por Artesanías de Colombia, el número de artesanos en el 

país ascendió a 25.651 residentes en 22 departamentos y 539 municipios, por lo tanto 

el número de artesanos en el departamento de Nariño aumento de manera considera-

bles en los últimos años (Diagnóstico del sector artesanal en Colombia, 2017).

En términos generales la población artesanal se caracteriza por tener bajos niveles 

de escolaridad, ya que el aprendizaje de los oficios artesanales es de carácter informal, 

y se da en un contexto familiar; de ahí que se transmita de generación en generación y 

se aprenda en los hogares o los talleres particulares. La enseñanza se centra en el 

aspecto técnico del proceso, utiliza tecnología tradicional, emplea herramientas 

simples y se caracteriza por utilizar recursos naturales como insumo principal (Artesa-

nías de Colombia, 1998).

En relación a la producción y la rentabilidad el 89% de los talleres artesanales no 

solicita créditos, por temor al endeudamiento, lo que origina que los productos se 

vendan en las viviendas y los propios talleres. Respecto a la comercialización el 85% de 

la producción se vende en los municipios de origen y el resto, que es mínimo, se vende 

en otros municipios y departamentos, lo que explica las grandes debilidades en los 

procesos de comercialización (Artesanías de Colombia, 1998).
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•  EL SECTOR ARTESANAL
   EN NARIÑO •

El departamento de Nariño es reconocido en el país por la calidad de los trabajos 

artesanales y el empeño y dedicación que artesanos imprimen a sus oficio. Sus produc-

tos poseen una clara identidad representada en un gran simbolismo, gracias  al increí-

ble y dedicado trabajo a mano.  

Según lo citado anteriormente, Nariño representa un porcentaje significativo del 

sector artesanal en el país, esto demuestra que la labor artesanal incide en la econo-

mía de la región. En el departamento existen cerca de 10.000 artesanos que trabajan 

21 oficios en diferentes técnicas, unas ancestrales y otras adquiridas; entre estas se 

pueden encontrar: el tejido en iraca o paja toquilla, tejido en tetera, tejido en croché, 

manualidades, trabajos en coco, bisutería, marroquinería, joyería, talla en madera, 

barniz de Pasto, bordados, carpintería, cerámica, alfarería, repujado en cuero, ebanis-

tería, fique, enchapado en tamo, trabajo en torno, tejidos en lana y cestería; siendo una 

de las más representativas el barniz de Pasto, técnica única a nivel mundial y reconoci-

da nacional e internacionalmente. A esto se suma la labor de los cultores del Carnaval 

que con técnicas como la arcilla y el papel mache realizan gigantescas figuras con 

movimiento y atractivas propuesta de color, que recrean momentos y hechos locales, 

nacionales y mundiales.

Este patrimonio artesanal se ve representado en diversos casos de éxito reconocidos 

a nivel nacional e internacional, merecedores de importantes premios que han vuelto 

su mirada a la región nariñense y han valorado las nuevas propuestas que se vienen 

desarrollando alrededor de este hermoso oficio.  Entre ellos podemos encontrar:
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<  FUENTE: Jarrón Galeras
© William Obando, German Obando >

Es una pieza decorativa que hace un homenaje a uno de los símbolos más importantes de 

la ciudad de Pasto, el volcán Galeras. La propuesta gráfica simboliza los estados del volcán: 

el cono trunco, la ceniza depositada alrededor del sistema, las faldas como anillos y 

finalmente una cenefa que connota los cultivos y bosques en torno al Galeras, rojo achote 

cubierto por una capa de mopa mopa oro traslúcido que en conjunto finalmente crean ese 

color matizado y a la vez el alto relieve de la representación gráfica. Conceptualmente se 

tratan referentes e íconos locales muy fuertes que se vuelvan universales, es decir, se espera 

traducir los valores regionales para producir objetos con una alta connotación cultural, que 

no es más que identidad regional para el mundo. 
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El proyecto de la diseñadora de modas Adriana Santacruz, se centra en la creación 

de prendas de vestir a partir del tejido en telar, uno de los oficios ancestrales más 

antiguos de la humanidad que aún se conserva en diferentes regiones de Nariño. El 

diseño conceptual esta a cargo de la diseñadora y el trabajo artesanal es desarrollado 

por las comunidades indígenas locales. Conjuntamente Adriana y su empresa propen-

den por la conservación de los saberes populares, fusionando técnicas artesanales 

con conceptos claros de diseño, generando así nuevas oportunidades de trabajo y  

mejorando la calidad de vida de su equipo de trabajadores.

TRABAJO TEXTIL ADRIANA SANTACRUZ
Diseñadora Adriana Santacruz
Técnica: Telar Indígena precolombino.

< FUENTE: Colección Sara y el halcón
http://www.adrianasantacruz.com >
fotografía: Efrén Isaza



CARROZA: MUJER GUERRRERA DE LA VIDA

Artesano José Avelino Córdoba y José Luis Córdoba

Técnica: papel mache, icopor y fibra de vidrio.

< FUENTE: Luis Ponce >

pág.

39



pág.

40

Las carrozas a pesar de no ser productos comerciales y caracterizarse por ser piezas 

efímeras, es importante mencionarlas ya que es una muestra del trabajo realizado por 

los cultores,  reconocidos nacional e internacionalmente. Estas obras de artesanía son 

realizadas cada año y se caracterizan por ser piezas únicas que gracias a su magnifi-

cencia han visitado diferentes regiones al interior de país y ciudades en el exterior. Este 

referente permite evidenciar las grandes cualidades que caracterizan esta manifesta-

ción, con base en las cuales se podrían crear nuevas propuestas con posibilidades de 

ser insertadas en el mercado.

La carroza expuesta, fue la ganadora en enero de 2015 titulada: Mujer guerrera de la 

vida, que en palabras de sus autores significa,

Un homenaje a la mujer luchadora, emprendedora, que con su capacidad, su empeño e 

inteligencia han logrado vencer estas tendencias, y que de cierta forma siempre encontraran 

en su camino personas irracionales, que harán halago de su fuerza, su poder e impulso, como 

lo haría un toro en todo su alarde para intentar opacarlas, pero que ellas las mujeres luchado-

ras sin importar nada renacen como lo hacen las aves fénix para mostrar toda su grandeza, y en 

plenitud dominar todos estos pensamientos, y cada vez demostrar que las mujeres son capaces 

de grandes cosas.

Los casos anteriormente descritos, son una muestra de que la región tiene la capaci-

dad para proponer alternativas innovadoras que emplean la artesanía tradicional y le 

imprimen un valor agregado. Esta transformación otorga al producto un peso impor-

tante desde el ámbito empresarial y de innovación, adaptándose de esta manera a la 

exigencia de los nuevos mercados. 

En efecto el potencial existe, pero no se pueden desconocer los problemas existen-

tes en los procesos de productividad, consolidación de la oferta y la comercialización, 

que ha conllevado ha que la artesanía no se reconozca como un sector económicamen-

te productivo y un factor del desarrollo social de la región y el país. 

Artesanías de Colombia (Citado por el Plan estratégico de ciencia, tecnología e 

innovación de Nariño, 2012) menciona,

uno de los propósitos fundamentales de los actores regionales y sectoriales es que a través de 

un conjunto amplio de acciones, se busque dar soluciones a necesidades en aspectos de la 

productividad y la competitividad, entre las opciones que se destacan esta el desarrollo 

tecnológico. (…) Si se logra mejorar la tecnología de la producción, sin perder la identidad de 

los productos y el alto valor agregado de creatividad y de mano de obra, se podría alcanzar 

mayor competitividad y un incremento en los márgenes de retribución al trabajo del artesano.

En relación a esto no se puede dejar a un lado la sostenibilidad y su relación con el 

sector artesanal; la definición más precisa es la ofrecida por la Comisión Mundial sobre 

el Medio Ambiente y el desarrollo que expone “el desarrollo sostenible es un desarrollo 

que cubre las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras 

generaciones para cubrir sus propias necesidades”. (CINU, 2014) De ahí que los proce-

so productivos tiene que ir en consonancia con el medio ambiente y la protección de los 

recursos, más aún en un momento en que los recursos naturales están en riesgo por 

causas diversas.

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se puede afirmar 

que el impacto de la artesanía desde el aspecto social, cultural y económico es definiti-

vo para el desarrollo sostenible de la región; al lograr vincular los eslabones del sector 

artesanal comprendidos por las materias primas, el diseño, la producción y la comer-

cialización, se generarían condiciones que permitan aumentar la participación del 

sector en la estructura económica nacional e internacional (Plan estratégico de 

ciencia, tecnología e innovación de Nariño, 2012).

El Carnaval de Negros y Blancos es uno de esos eslabones al estar inmerso en la 

construcción de identidad; esta manifestación cultural es patrimonio único materiali-

zado en una experiencia estética cuyas representaciones conceptuales y técnicas 

están dadas por el trabajo artesanal; lastimosamente su visión respecto a las oportuni-

dades que ofrece el mercado aún es muy limitada, los artesanos no han logrado crear 

extensiones de sus obras efímeras que posibiliten la creación de nuevos productos o 

servicios, que apuesten al fortalecimiento de la identidad cultural de la región, 

comprendiendo que desde ahí es posible trabajar en el beneficio del desarrollo econó-

mico de la comunidad.
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•  LAS DINÁMICAS COMERCIALES EN EL
CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS   •

El entorno económico de la ciudad de Pasto esta determinado por las tendencias 

de comportamiento de las cinco ramas de la actividad económica que contribuyen a 

la economía local representando el 83% del PIB municipal; estas son: la industria 

manufacturera, la construcción, el comercio y los servicios, siendo las dos últimas 

las más relevantes donde se encuentra la artesanía. Es importante tener en cuenta 

que la región no se caracteriza por el desarrollo de la industria, de ahí que actual-

mente se este pensando en fortalecer sectores en los que el departamento (Nariño) 

es destacado como el cultural, a fin de crear posibilidades que mejoren el empleo y 

los niveles de ingreso (Diagnóstico socioeconómico del marcado de trabajo ciudad 

de Pasto, 2012).

En este sentido, el Carnaval de Negros y Blancos y la artesanía son una parte 

fundamental del sector cultural convirtiéndose en un elemento influyente en la 

economía de la región. Con base en esto se pude hablar sobre el capital cultural, 

entendido como un fenómeno que articula manifestaciones tangibles e intangibles 

cargadas de identidad, y se convierten en un activo que representa, almacena o 

proporciona valor medido en términos de cualquier unidad contable adecuada 

(Throsbi, 2001).
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Alrededor de esto es importante mencionar lo que para Bourdieu (citado por paz, 

2010) son las tres formas de capital cultural:

a) Un estado personificado, es decir una disposición duradera de la mente y el cuerpo del 

individuo, b) un estado objetificado, cuando el capital social se convierte en bienes cultura-

les como cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, máquinas, etc. ; y c) un estado institu-

cionalizado, cuando el capital cultural personalizado se reconoce en forma institucional.

Respecto a lo anterior el estado personificado y objetificado es el que interesa en 

la actividad comercial del Carnaval, ya que integra la identidad y el patrimonio cultu-

ral con el desarrollo económico y social de la región, a fin de crear productos, 

servicios y experiencias con una propuesta de valor que los diferencie de los demás, 

permitiéndoles competir en el mercado nacional e internacional, además de dinami-

zar el mercado local.

Tal como se ha visto el Carnaval de Negros y Blancos se prolonga por 5 días, y los 

productos que se gestan en este tiempo son específicamente para los desfiles, 

donde se aprecian trabajos artesanales representados en carrozas, murgas, compar-

sas, representaciones teatrales, entre otras. Estos objetos no son de carácter comer-

cial, pues en algunos casos son efímeros y en otros son piezas únicas que sus 

creadores guardan con mucho cuidado. Refiriéndose a productos comerciales solo 

se pueden encontrar artículos como: ponchos, antifaces, cosméticos, talco, carioca 

y comestibles, que son de uso masivo y no representan la identidad de la región.

Cabe agregar que durante la celebración hay manifestaciones que se representan 

con experiencias, un ejemplo de ello es la vivencia de los espectadores durante el 

desfile del 6 de enero. En un ambiente de juego y algarabía se transforman en niños 

que se entretienen entre talco, carioca y música, divirtiéndose sin distinción de 

edad, diferencia social o color; al momento en que pasan las murgas, los colectivos 

coreográficos, las comparsas y las carrozas su juego se detiene por un momento 

para apreciar la grandeza de las obras construidas por los artesanos. Al día siguiente 

descubren que esas grandes obras desaparecen quedando solo en su recuerdo y sus 

fotografías. De la misma forma diversas actividades, en su mayoría gratuitas que 

se dan durante estos días, regalan una experiencia diferente a propios y turistas que 

dejan imágenes y sensaciones maravillosas en su memoria. 

En este orden de ideas, el comercio que dinamiza el Carnaval se da más que por 

la economía informal que se manifiesta en la venta de diferentes productos propios 

para el disfrute del Carnaval como: pinturas, talcos, sombreros, alimentos y licor. 

Las personas que  se dedican a este tipo de trabajo usualmente son de estratos bajos 

que encuentran una gran oportunidad en este tipo de ventas; un 80% es oriunda de 

la región y un 20% viene de otras ciudades del país.

La inversión aproximada de estos puntos de venta oscila entre $300.000 y 

$2.000.000 (moneda chilena) dependiendo de la naturaleza y cantidad de produc-

tos; y en relación a las ganancias reciben entre $30.000 y un $300.000 en época 

decembrina y en Carnavales una ganancia diaria de $2.000 y $20.000 aproximada-

mente (Paz, 2010).

Esta dinámica de oferta y demanda permite a los vendedores informales generar 

ingresos que solventen los primeros tres meses del año, asegurando así su bienestar 

durante la época más difícil del año. En el caso de los artesanos sucede algo similar, 

trabajan durante los últimos tres meses del año en la elaboración de las carrozas, 

disfraces, danzas y puestas en escena, para además de participar, competir por un 

premio que les sirva para recuperar la inversión e incrementar sus ingresos.

Es evidente que el comercio en el Carnaval no se caracteriza por su diversifica-

ción, esto debido a la falta de proyección de los diferentes grupos sociales, los entes 

públicos y privados y la academia (diseñadores), que cuentan con buenas ideas pero 

al no ser introducidas en el mercado con características competitivas, no aportan de 

manera sustancial al comercio local y nacional. De ahí que se deban considerar 

mecanismos que potencialicen esas iniciativas y se les de viabilidad para ampliar la 

oferta y demanda en el mercado.  
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•  LAS INDUSTRIAS CREATIVAS
Y EL PAPEL DE LAS REPRESENTACIONES
CULTURALES   •
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Como puede observarse, el carnaval de Negros y Blancos de Pasto es una repre-

sentación cultural llena de riqueza histórica, técnica, artística, lúdica y estética que 

ha sido heredada, convirtiendose en un extenso campo para la creación, producción 

y comercialización de productos y servicios que toman como base “contenidos 

intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de autor” 

(Políticas para el emprendimiento y las industrias culturales, 2015).

De acuerdo a esto, se puede enmarcar el carnaval en lo que se conoce como 

“industrias culturales” cuyo papel estrategico es “propiciar el reconocimiento 

cultural y económico de los creadores y demás agentes que intervienen en el proce-

so de producción” (Políticas para el emprendimiento y las industrias culturales, 

2015). Por otro lado en la Convención de la Unesco identifica las industrias cultura-

les como aquellas actividades que “producen y distribuyen bienes o servicios que, 

en el momento que se están creando, se considera que tienen un atributo, uso o fin 

específico que incorpora o transmite expresiones culturales, con independencia del 

valor comercial que puedan tener” (ICC, 2014).

Alrededor de esto es conveniente mencionar las “industrias creativas” que 

cumplen un papel más amplio ya que incluye los bienes y servicios que se generan 

en las industrias culturales (Informe sobre Economía creativa, 2014). Según el 

documento de políticas para el emprendimiento y las industrias culturales,

 

las industrias creativas tienen una doble naturaleza: por una parte sus productos (bienes o 

servicios) transmiten ideas, valores, modos de vida y contenidos simbólicos que reflejan el 

perfil espiritual de una comunidad, preservando así el sentido de pertenencia a su 

identidad; por otra, obedecen a las reglas económicas de la producción y el comercio y 

pueden llegar a ser poderosos motores de desarrollo económico y social. (2015, p. 559)

En este mismo orden y dirección, cabe hablar sobre las dinámicas comerciales 

del carnaval de Negros y Blancos de Pasto, empezando por mencionar el entorno 

económico de la ciudad, el cual está determinado por las tendencias de comporta-

miento de las cinco ramas de la actividad económica que contribuyen al movimiento 

económico local, representando el 83% del Producto Interno Bruto (PIB) municipal; 

estas son: la industria manufacturera, la construcción, el comercio y los servicios, 

siendo estas dos últimas las más predominantes destacandose entre ellas la artesa-

nía. Es importante tener en cuenta que la región no se caracteriza por el desarrollo de 

la industria, de ahí que actualmente se esté pensando en fortalecer sectores en los 

que el departamento de Nariño es destacado como el cultural, a fin de crear posibili-

dades que mejoren el empleo y los niveles de ingreso (Diagnóstico socioeconómico 

del mercado de trabajo ciudad de Pasto, 2012).

En este sentido, el Carnaval de Negros y Blancos y la artesanía son una parte funda-

mental para el sector cultural y económico, convirtiéndose en un elemento influyente 

en el desarrollo económico local. Al respecto la diseñadora Araya Silva define,

Es un proceso mediante y durante el cual se eleva el bienestar de la sociedad dentro de las 

fronteras de una economía. Se caracteriza por una mirada endógena del territorio, que se 

enfoca en el uso pleno y eficiente de los recursos de manera sustentable. A su vez, demanda 

la articulación entre los diferentes agentes socioeconómicos locales (públicos y privados). 

Para lo anterior, se considera relevante el fomento de las capacidades para el emprendimiento 

empresarial local y la creación de un entorno innovador. (2013, p.95).

En relación con esto, cabe revisar el concepto de “economía cultural” que permite 

ver la cultura desde otra perspectiva donde la identidad y mundos reales se relacionan 

con la creación, producción, distribución y consumo de productos y servicios (Informe 

sobre Economía creativa, 2014).
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Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO LOCAL
SUSTENTABLE Y EL DISEÑO COLABORATIVO



<  FUENTE: rosariooddo.com  >
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• REFERENTES GLOBALES
Y LOCALES •

DE DESARROLLO SUSTENTABLE.

Actualmente los ambientes de participación y colaboración donde personas y 

profesionales de diferentes ámbitos confluyen y aportan con sus conocimientos 

para mejorar la calidad de vida de la comunidad, están tomando impulso. Ahora 

el reto es propiciar una cultura donde la gente comparta sus ideas rompiendo 

con el aislamiento y el individualismo.

Esta nueva forma de trabajo se desarrolla en espacios físicos como los 

Makerspace, los Medialab, vivelab o FabLab que gracias a su acelerado 

crecimiento se han convertido en centros de creación, investigación y prototipa-

do, de la mano de la tecnología. En ellos se gestan investigaciones de diferente 

naturaleza y se han empezado a generar nuevos productos y servicios pensados, 

en su gran mayoría, en mejorar la calidad de vida de las personas desde ámbitos 

culturales, sociales, educativos y económicos.

Los sitios creativos son un fenómeno emergente, el número de personas, 

organizaciones e instituciones que se comportan de manera creativa aumentan 

en la sociedad del conocimiento, y los nuevos métodos de trabajo colaborativo 

que unen a la comunidad bajo los mismos intereses,  desafian las maneras 

tradicionales de pensar y hacer las cosas introdu-

ciendo modelos más sustentables (Franqueira, 2008).

Estos entornos engloban diversas metodologías de 

trabajo que permiten a profesionales, investigadores, 

independientes, emprendedores, pymes de diferen-

tes sectores, etc., compartir un mismo espacio de 

trabajo sea físico o virtual. Aquellos proyectos que 

antes se hacían de manera individual, ahora se puede 

compartir y retroalimentar con el conocimiento y 

experiencia de personas que comparten los mismos 

intereses y estan haciendo trabajos de la misma 

naturaleza.

De acuerdo a esto se pueden identificar buenas 

prácticas a nivel global y local que se desarrollan en 

espacios tanto físicos como virtuales, y gracias a sus 

principios se ligan al proyecto.
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• REFERENTES ESPACIO FÍSICO •

• STGO MAKERSPACE
/ Chile •



pág.

50

Los makerspace son espacios comunitarios que combinan 

diversas herramientas, equipos de fabricación rápida y 

diferentes software que permiten a los miembros de la comu-

nidad diseñar, prototipar y crear productos manufacturados de 

manera colaborativa. Los Makerspaces representan la demo-

cratización del diseño, ingeniería, fabricación y educación, 

siendo un fenómeno nuevo que está empezando a producir 

proyectos con impactos locales, nacionales  e internacionales 

importantes. En Chile esta forma de trabajo a tomado mucha 

fuerza y un ejemplo de ello es el Stgo makerspace, que gracias 

a sus creadores a logrado posicionarse en la ciudad de Santia-

go, siendo su filosofía crear espacios deonde la gente pueda 

descubrir y hacer lo que la haga feliz.

<  FUENTE: stgomakerspace.com  >
(   F IGURA 3 )
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• REFERENTES ESPACIO FÍSICO •

• CISNA
/ Colombia •
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En la ciudad de Pasto actualmente se pueden encontrar 

proyectos de coworking como el Centro de Innovación Social 

de Nariño CISNA, que nacio como una apuesta de la Goberna-

ción del Departamento de Nariño (2016-2019). Este espacio 

gestiona procesos de innovación social que buscan el 

crecimiento del territorio ofreciendo soluciones centradas en 

las personas, visibilizando conocimientos y creando valor. 

Igualmente, conecta personas, oportunidades, problemáticas 

y tecnologías desde una perspectiva social y abierta ofrecien-

do metodologías de trabajo colaborativo, recursos y espacios.

El CISNA ha desarrollado mecanismos de escucha, partici-

pación y ejecución que la ciudadanía aplica en su contexto 

para desarrollar acciones concretas que solucionen proble-

mas específicos y que posteriormente puedan ser apoyados y 

desarrollados conjuntamente entre ciudadanos y el Gobierno.

<  FUENTE: facebook.com/CisnaNarino  >
(   F IGURA 4 )



pág.

53

• REFERENTES ESPACIO FÍSICO •

• LABORATORIO CREATIVO
FABRICAME.COM
/ Chile •
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Fabricame se crea a partir de los principios de los fab lab, 

espacios de producción de objetos físicos a escala personal o 

local que agrupa máquinas controladoras por ordenadores, 

conformando así una gran comunidad que tiene una fuerte 

vinculación con la sociedad, busca potenciar la investigación y 

desarrollar las habilidades necesarias para usar creativamen-

te las herramientas de diseño y fabricación digital, y mantener 

una continua comunicación para facilitar el intercambio de 

ideas, experiencias, recursos e iniciativas que contribuyan al 

bienestar de los individuos y las comunidades. Es así como el 

proyecto Fabrícame, ofrece la posibilidad de que las personas 

que quieran participar en el, experimenten el proceso comple-

to de la fabricación de sus ideas.

<  FUENTE: fabricame.com  >
(   F IGURA 5 )
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• REFERENTES ESPACIO VIRTUAL •

• IKUNA, BASADO
EN MANOS REALES
/ Chile •
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Ikuna es un espacio virtual, donde diversos productores 

exhiben sus proyectos para poder comercializarlos y de paso 

dar a conocer su talento. Su misión es “impulsar e incrementar 

la difusión y las ventas de los productos de pequeños empren-

dedores locales de Chile y Latinoamérica, ofreciéndoles 

nuevos canales de comercialización incluyéndolos en una red 

de soporte y capacitación para sus negocios” (Ikuna.com, 

2013); su propuesta de valor reside en valorar lo local, el 

comercio justo y que los artesanos aprovechen las herramien-

tas digitales. 

<  FUENTE: ikuna.cl  >
(   F IGURA 6 )
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• REFERENTES ESPACIO VIRTUAL •

• SLOW / D
/ Italia •
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Es un sitio virtual que nació en Italia, cuyo objetivo es que 

artesanos y diseñadores de productos puedan de una manera 

innovadora, vender artesanías a nivel local y en línea. Es una 

herramienta para diseñar, prototipar, producir y vender gracias 

al trabajo colaborativo donde los usuarios se conocen, interac-

túan y producen juntos por medio la plataforma. Slowd es la 

comunidad donde los diseñadores y artesanos trabajan juntos 

para construir una nueva cultura de hacer y producir; detrás de 

cada producto esta la historia de un encuentro, un momento 

de crecimiento y la confrontación de la cultura. 

<  FUENTE: slowd.it  >
(   F IGURA 7 )
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Desde un principio la tesis se fundamento en tres pilares: el proceso de 

needfinding (fase de empatía), la propuesta de diseño y el modelamiento 

de negocios que se desarrollaron de manera paralela según se fueron 

dando los acontecimientos, siendo el cruce de información un factor determinante 

pues permitió validar los datos recolectados con la propuesta de diseño y la sostenibi-

lidad del proyecto. 

A continuación se hace una breve descripción del proceso que se llevo a cabo a fin 

de tener una visualización general del trabajo que se desarrollo; posteriormente se 

podrá encontrar de una manera detallada la evolución de la propuesta y como esta se 

fue alimentando, transformando y robusteciendo; finalmente se logra apreciar los 

resultados y su coherencia con el proceso, respondiendo así a los objetivos propuestos 

y los alcances deseados.
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• NEEDFINDING •

(ETAPA DE EMPATÍA):

El objetivo en esta primera etapa fue extraer un 

diagnóstico que permitiera conocer la mirada de las 

personas y grupos involucrados en el Carnaval de 

Negros y Blancos, a partir de su rol dentro de la 

fiesta; esto con el fin de reconocer las falencias 

alrededor de la oferta de productos inspirados en 

esta manifestación.  La selección de dichos grupos 

resulto del análisis del contexto y las principales 

técnicas que se aplicaron, dada su pertinencia, 

fueron la entrevista a profundidad y la observación 

directa en lugares estratégicos.  

Los resultados ratificaron dicha problemáti-

ca, y aquellas necesidades que en un principio 

se detectaron solamente desde la vivencia, 

gracias un proceso de investigación juicioso se 

corroboraron de manera sólida. Esto permitió 

descubrir las acciones que causaban dicha 

carencia en el mercado local, además de 

factores claves relacionados con la región que 

estaban siendo descuidados, y en su momento 

se convirtieron en elementos relevantes para 

llegar a una solución viable.
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• DISEÑO •

Después de determinar los insight se comenzó a analizar la 

información con el fin de hacer las primeras aproximaciones a 

la propuesta de diseño. Paralelamente se plantearon acerca-

mientos al modelo de negocios que permitieron ir reconocien-

do el contexto empresarial y así considerar las conexiones 

entre diseño y sostenibilidad. En esta fase se definieron cuatro 

componentes determinantes respecto al usuario y el ámbito 

en el cual se estaba desarrollando: espacio, producción, 

comercialización y comunidad, siendo esto el inicio para 

realizar las primeras validaciones.

Los resultados iniciales contemplaron la prestación de un 

servicio como la solución más acertada, ya que ofrecía las 

herramientas necesarias y englobaba diversos campos 

relacionados con las necesidades manifestadas, además 

permitió visualizar de una manera más clara el contexto, los 

actores y las nuevas oportunidades.

Paralelamente el modelo de negocios se 

fue modificando y adaptando a la propues-

ta, se descubrió en el proceso que la 

problemática iba más allá y comprendió 

temas relacionados con los bienes cultura-

les, la preservación del patrimonio, la 

generación de empleo, el mercado justo y 

la calidad de vida. Se tomo la decisión 

entonces de estructurar una plataforma 

sustentable que involucre una nueva forma 

de satisfacer las necesidades sociales 

alrededor del Carnaval de Negros y Blancos 

como patrimonio cultural.
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• SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO:  •

Esta fase inicialmente se baso en supuestos que se trans-

formaron considerablemente a medida que se modelaba la 

solución, esto debido a que el proyecto surgió a partir de 

reflexiones personales que no poseían una base financiera 

estructurada.

El modelo de negocios fue determinante para valorar la 

dimensión y el alcance del proyecto. Como se menciono con 

antelación el desarrollo social y económico empezó a cobrar 

un rol muy importante, conllevando esto a ampliar la perspec-

tiva y pensar en un modelo que estructure los dos factores 

tomando como base la identidad y el mercado justo.
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• FASE  DE EMPATÍA  • OBJETIVO: determinar un diagnóstico que permita descubrir la 

mirada de las personas y grupos involucrados en el Carnaval de 

Negros y Blancos a partir de su rol dentro de la fiesta, logrando así 

detectar las necesidades alrededor de la oferta de productos. 

Las inquietudes acerca del carnaval y su mercado partieron 

tiempo atrás cuando se tuvo la oportunidad de vivenciarlo, de ahí 

que esta fase se haya centrado no solo en indagar la visión de los 

actores si no también en validar datos recolectados previamente. 

Para ello se eligieron como técnicas la entrevista a profundidad con 

actores claves y la observación en terreno en lugares estratégicos; 

la población seleccionada se dividió en seis grupos: artesanos, 

diseñadores, turistas, comerciantes, especialistas en el tema y la 

comunidad en general; la muestra en el caso de artesanos, diseña-

dores y turistas fue por conveniencia, para los comerciantes y la 

comunidad fue aleatoria y la  selección en todos los grupos oscilo 

entre las diez y quince personas.

En esta fase se trabajo inicialmente con artesanos y diseñadores 

al considerarse los elementos claves del proyecto y porque fue más 

factible el encuentro.

TÉCNICAS APLICADAS:
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD //
OBSERVACIÓN DIRECTA EN TERRENO.
* Fase concebida en Santiago de Chile y aplicada en Pasto (Colombia)
Fecha de aplicación: septiembre – octubre de 2014

TRABAJO EN TERRENO:
APLICACIÓN, EVALUACIÓN, Y RESULTADO
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ENTREVISTAS
A PROFUNDIDAD:

Se realizaron 20 entrevistas, cada una diseñada según el papel 

que cada actor cumplía en el Carnaval. Logísticamente en Santiago 

se diseñaron las preguntas estructurando una guía que explicaba la 

dirección que debía tomar la entrevista y el objetivo que se estaba 

persiguiendo. Además hubo un contacto previo vía email con los 

entrevistados con el fin de explicarles el porque de la conversación 

y cual era su fin; también hubieron entrevistas vía Skype que apoya-

ron el proceso.

Los artesanos: La entrevista con artesanos buscó conocer sobre 

su oficio y el grado de importancia que se le daba en el carnaval, su 

sostenibilidad económica entendiéndose que la fiesta dura solo 

unos días, sus proyecciones laborales a futuro y su opinión respec-

to al actual estado del carnaval a nivel de gestión y oportunidad. 

Los diseñadores: la entrevista a los diseñadores 

se enfocó más hacia el interés que tenían por el 

Carnaval y el grado de oportunidad que detectaban 

en el. Además se tuvo la ocasión de entrevistar a 

varios diseñadores que se desempeñan en el ámbito 

académico, quienes hablaron sobre el interés que 

tiene la academia en las temáticas de Carnaval y 

artesanía, y como se han concebido muchos proyec-

tos interesantes pero no han salido del aula de 

clase o de las bibliotecas de la universidad. 

Gracias a la información que arrojaron las entre-

vistas se pudieron determinar las primeras miradas 

de los futuros usuarios. 
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• SOBRE LOS ARTESANOS  •

PRIMERAS APROXIMACIONES DE USUARIO

¿CUÁL ES LA APRECIACIÓN ACTUAL DEL CARNAVAL
DESDE LA PERSPECTIVA COMERCIAL?

QUE OPINAN EN RELACIÓN A NUEVAS PROPUESTAS DEL CARNAVAL
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Los resultados dejaron ver que existen cuatro actores predominantes al 

interior del Carnaval: los artesanos de carrozas, los danzantes, los músicos y 

los actores escénicos; ellos se encuentran en los mismos escenarios pero cada 

uno desarrolla un rol diferente, a pesar de su denominación se pueden enmar-

car en el termino “artesanos”. 

De acuerdo a lo anterior actualmente existen dos tipos de artesanos, 

aquellos que superan los 60 años y desde su infancia se desenvuelven en el 

oficio, y están sus hijos y nietos que continúan con la tradición. Los artesanos 

mayores se consideran gestores y gracias a su trabajo han sido protagonistas 

en la evolución del Carnaval, aportando de manera precisa con su experimen-

tación e investigación  empírica, pero una gran mayoría encuentra que el traba-

jo artesanal que se hacia antes era mas genuino comparado a lo que se 

desarrolla ahora, “antes los motivos de las carrozas eran de nuestra tierra, 

ahora hacen cosas del extranjero”, manifiesta el maestro Otero artesano de 

carrozas. De ahí que no contemplen la posibilidad de integrar nuevas experien-

cias del Carnaval gracias a la creación de productos y servicios innovadores.

Los artesanos jóvenes en cambio tienen otra perspectiva, en los últimos diez 

años han logrado innovar tanto en concepto como en técnica gracias al uso de 

nuevas tecnologías, experimentación con materiales y análisis de referentes, 

pero consideran que el proceso de crecimiento a sido  lento teniendo en cuenta 

el potencial del que goza el Carnaval. Al reflexionar sobre el tema encuentran 

diversas razones que causan este desaprovechamiento, entre ellas la corta 

proyección respecto a la duración de la fiesta,  pues erróneamente se cree que 

el Carnaval solo existe los días del juego: 2, 3, 4, 5 y 6 de enero, olvidando el 

resto de año. Dice el diseñador y artesano Luis Fernando Córdoba “si se explo-

tara el Carnaval durante todo el año seríamos 

una gran potencia en la industria cultural”; otro 

factor considerable es la resistencia de los artesa-

nos mayores al cambio, como se menciono con 

anterioridad temen que la tradición se pierda y son 

pesimistas frente a nuevas miradas. A esta 

situación se suma la negación a compartir sus 

conocimientos, su forma de trabajo, técnicas y 

métodos, pues consideran que las ideas gestadas 

en sus talleres han implicado un gran trabajo y por 

ello les pertenecen, no encuentran razón para 

compartirlas. 

Alrededor de estas dinámicas se puede identifi-

car una gran apropiación por el carnaval, especial-

mente por los actores directos (artesanos, danzan-

tes, músicos y actores escénicos), quienes por 

pasión realizan sacrificios económicos, laborales y 

familiares para llenar de color y alegría la ciudad. 

Este aspecto evidencia que los artesanos del Carna-

val participan activamente solo los tres últimos 

meses del año más los primeros días de enero, el 

resto del tiempo lo dedican a diferentes activida-

des, pues no hay alternativas que les permitan 

seguir trabajando alrededor de esta celebración y 

los beneficie económicamente.  (Figura 8)
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• RECORRIDO DEL ARTESANO •

ARTESANO

COLECTIVOS
COREOGRÁFICO

FEB MAR ABRIL MAY JUN

ACTIVIDAD LABORAL 

PREPARACIÓN DEL CARNAVAL

DURACIÓN DEL CARNAVAL 

A PARTIR DEL 15
DE ENERO INICIAN
SUS ACTIVIDADES

LABORALES 

FEB MAR ABRIL MAY JUN

A PARTIR DEL 15
DE ENERO INICIAN
SUS ACTIVIDADES

LABORALES 

INICIA LA PREPARACIÓN
DEL COLECTIVO:

*ELECCIÓN DEL TEMA.
*CONCEPTO DE LA DANZA.
*COMPOSICIÓN MUSICAL.

PREPARACIÓN DEL
COLECTIVO:

*BOCETACIÓN CONCEPTO
(VESTUARIO).

*COMPOSICIÓN MUSICAL.

(  FIGURA 9 ) Continua en la siguiente página.



pág.

70

JUL

INICIA EL PROCESO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA

CARROZA:

*ELECCIÓN DEL TEMA.
*CONCEPTO.

*TIPO DE REPRESENTACIÓN.
*BOCETACIÓN.

REQUERIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS:

*ENTREGA DE MAQUETA.
*SUSTENTACIÓN Y EVALUACIÓN

DE PROPUESTA.
*PUBLICACIÓN DE LISTADO DE

ACREDITADOS.
*INICIA CONSTRUCCIÓN DE
CARROZA A ESCALA REAL.

CONSTRUCCIÓN DE CARROZA
A ESCALA REAL:

*APLICACIÓN TÉCNICA (PAPEL,
ICOPOR, FIBRA DE VIDRIO.

*MECANISMOS.

CONSTRUCCIÓN DE
CARROZA A ESCALA REAL:

*APLICACIÓN TÉCNICA.
(PAPEL, ICOPOR, FIBRA DE

VIDRIO).
*MECANISMOS.

*APLICACIÓN DE COLOR
(SERIGRAFÍA).

*MONTAJE.
*DISEÑO DE VESTUARIO.

CONSTRUCCIÓN DE
CARROZA A ESCALA REAL:

*TERMINADOS.
*MONTAJE.

AGO SEP OCT NOV DIC ENE

REQUERIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS:

*ENTREGA DE HOJAS DE VIDA.
*PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.
*CONSTRUCCIÓN DE MAQUETA.

JUL AGO SEP ENE

PREPARACIÓN DEL COLECTIVO:

*DEFINICIÓN CONCEPTO
(VESTUARIO).

*COMPOSICIÓN MUSICAL.
*INICIAN ENTRENAMIENTOS.

PREPARACIÓN DEL COLECTIVO:
*COMPOSICIÓN MUSICAL.

*ENTRENAMIENTO.

PREPARACIÓN DEL COLECTIVO:

*ENTRENAMIENTO
*CONSTRUCCIÓN VESTUARIO

PREPARACIÓN DEL COLECTIVO:

*ENTRENAMIENTO.
*ACABADOS.

ULTIMOS DETALLES:

*BAILE.
*MÚSICA.

*VESTUARIO.

REQUERIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS:

*ENTREGA DE HOJAS DE VIDA.
*PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.
*CONSTRUCCIÓN DE MAQUETA.

REQUERIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS:

*ENTREGA  DE MAQUETA.
*SUSTENTACIÓN Y EVALUACIÓN

DE PROPUESTA.
*PUBLICACIÓN DE LISTADO DE

ACREDITADOS.
*ENTRENAMIENTO.

*CONSTRUCCIÓN VESTUARIO.

NOVOCT DIC



COMPARSAS

pág.

71

MURGAS

FEB MAR ABRIL MAY JUN

ACTIVIDAD LABORAL 

PREPARACIÓN DEL CARNAVAL

DURACIÓN DEL CARNAVAL 

A PARTIR DEL 15
DE ENERO INICIAN
SUS ACTIVIDADES

LABORALES 

FEB MAR ABRIL MAY JUN

A PARTIR DEL 15
DE ENERO INICIAN
SUS ACTIVIDADES

LABORALES 
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JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE

*ELECCIÓN DEL TEMA.
*CONCEPTO.

*TIPO DE REPRESENTACIÓN.
*BOCETACIÓN.

PREPARACIÓN COMPARSA:

* CONSTRUCCIÓN FIGURAS Y
VESTUARIO.

PREPARACIÓN COMPARSA

* CONSTRUCCIÓN FIGURAS Y
VESTUARIO.

ULTIMOS DETALLES:

*BAILE.
*MÚSICA.

*VESTUARIO.

REQUERIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS:

*ENTREGA DE HOJAS DE VIDA.
*PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.
*CONSTRUCCIÓN DE MAQUETA.

REQUERIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS:

* ENTREGA DE MAQUETA.
*SUSTENTACIÓN Y EVALUACIÓN

DE PROPUESTA.
*PUBLICACIÓN DE LISTADO DE

ACREDITADOS.
* INICIA TRABAJO COMPARSA.

*ELECCIÓN DEL  TEMA.
*CONCEPTO (PIEZA MUSICAL).

*TIPO DE REPRESENTACIÓN.
*BOCETACIÓN.

PREPARACIÓN DE LA MURGA.

*ENTRENAMIENTO.
*CONSTRUCCIÓN VESTUARIO.

PREPARACIÓN DE LA MURGA.

*ENTRENAMIENTO.
*ACABADOS.

ULTIMOS DETALLES:

*BAILE.
*MÚSICA.

*VESTUARIO.

REQUERIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS:

*ENTREGA DE HOJAS DE VIDA.
*PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.
*CONSTRUCCIÓN DE MAQUETA.

REQUERIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS:

*ENTREGA DE MAQUETA.
*SUSTENTACIÓN Y EVALUACIÓN

DE PROPUESTA.
*PUBLICACIÓN DE LISTADO DE

ACREDITADOS
*INICIA TRABAJO MURGA.

Cabe agregar que el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto es considerado una de las 

fiestas mas ricas y genuinas culturalmente, de ahí que se haya declarado Patrimonio Cultu-

ral Inmaterial de la Humanidad, pero a pesar de ello se puede ver un importante grado de 

inconformidad por el limitado apoyo financiero que se les entrega y la deficiente gestión.
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QUE OPINAN EN RELACIÓN A NUEVAS PROPUESTAS DEL CARNAVAL
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• SOBRE LOS DISEÑADORES   •

(  FIGURA 10 )
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Los diseñadores encuentran una gran oportunidad 

en el Carnaval desde su disciplina, detectan infinidad 

de posibilidades para explorar en el ámbito estético, 

industrial, artesanal, conceptual entre otros, y 

reconocen que falta impulso de su parte para conce-

bir nuevos proyectos o  desarrollar aquellas buenas 

ideas que solo han quedado en prototipo. Existen 

muchas ganas de construir un nuevo mercado aprove-

chando el Carnaval, pero se nota un gran temor de 

emprender al no contar con canales que viabilicen 

sus propuestas. 

En el diseñador se pueden evidenciar dos caracte-

rísticas importantes dentro de este contexto, la 

primera es que su actividad profesional la ejerce 

durante todo el año a diferencia del artesano, que 

como se menciono debe renunciar a su oficio como 

actor del Carnaval al no encontrar caminos rentables 

para su sostenimiento. Exponer los proyectos es otra 

característica que posee el diseñador, pues encuentra 

que la retroalimentación es un  factor necesario para 

desarrollar con éxito sus iniciativas. Los espacios 

virtuales y las redes sociales son el medio más 

común, pero la academia también se ha convertido en 

un importante canal de promoción, ya que por medio 

de muestras, eventos y talleres se exhibe el trabajo de 

los estudiantes facilitando su proyección.

Hecha la observación anterior, los diseñadores - 

docentes comentaron acerca de los proyectos que 

se han venido desarrollando en la academia por 

parte de los estudiantes, y de igual manera con los 

grupos de investigación. “se han desarrollado 

proyectos increíbles, fundamentados en proceso 

investigativos muy detallados y un trabajo concep-

tual cuidadoso, ambos soportados en estructuras 

metodológicas rigurosas”, manifiesta el docente 

investigador Fernando Coral del programa de 

Diseño Gráfico de la I.U.CESMAG.

De acuerdo a lo anterior artesanos y diseñadores 

comparten su apropiación por el Carnaval, lo consi-

deran una manifestación de identidad y valor local 

que construye territorio y contribuye a su 

crecimiento en términos culturales, sociales y 

económicos. De igual manera distinguen falencias 

alrededor de su gestión y proyección a largo plazo, 

más aún si se enfoca el crecimiento del Carnaval en 

aspectos comerciales y de mercado.



pág.

75

la observación que se realizo en terreno fue directa y se centro específicamente 

en la oferta de productos y servicios. Para ello se seleccionaron cuatro lugares 

estratégicos oficiales: primero se trabajo con La tienda de Corpocarnaval que perte-

nece a la entidad llamada con el mismo nombre, y oficialmente la encargada de 

regular todo lo relacionado con el Carnaval de Negros y Blancos. En ella se pudieron 

encontrar souvenirs  e información detallada de la fiesta (Figura 11); El segundo 

espacio  fue El PIT Punto de Información Turística, adscrito a la Alcaldía de Pasto. En 

el se encontró información relacionada con la ciudad de Pasto, hoteles, restauran-

tes, iglesias y lugares claves (Figura 6); el tercer lugar fue La Oficina de Turismo que 

se encarga de promocionar los lugares turísticos del departamento de Nariño y sus 

festividades más relevantes, contando para ello con material relacionado con el 

departamento (Figura 7); y por último se visitó El Centro Cultural Pandiaco que 

cuenta con el Museo del Carnaval en el cual se encontraron las diversas figuras de 

las Carrozas que se han empleado en desfiles anteriores, apoyadas con fotografías 

que relatan historia y origen del Carnaval. (Figura 11) 

OBSERVACIÓN DIRECTA
   EN TERRENO:



.........................................
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(  FIGURA 11 )

OBSERVACIÓN EN TERRENO

PRIMERAS APROXIMACIONES DE USUARIO 

TIENDA DE
CORPOCARNAVAL

ESPACIOS COMERCIALES ESTRATÉGICOS DEL CARANAVAL 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

E X E L E N T E  A T E N C I Ó N

V A R I E D A D  E N  P R O D U C T O S

 E X H I B I C I Ó N  D E  P R O D U C T O S

N O V E D A D  E N  P R O D U C T O S

B U E N A  C A L I D A D  Y  P R E S E N T A C I Ó N

T R A Z A B I L I D A D  D E L  P R O D U C T O

P O S I C I O N A M I E N T O  D E  M A R C A

PIT
PUNTO DE INFORMACIÓN

TURÍSTICA
OFICINA DE TURISMO

CENTRO CULTURAL
PANDIACO
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El objetivo era conocer el tipo de productos y/o servicios, su origen y elaboración, 

su representación conceptual, su presentación formal y su precio. Además se busca-

ba medir el dominio del tema de la persona a cargo y su atención al cliente.

El proceso de observación se llevo a cabo en dos momentos, primero con un 

habitante común de la ciudad de Pasto que siendo conocedor de la fiesta solo busca-

ba productos para regalar, y en un segundo momento con un turista, quien al ser 

ajeno a la fiesta no solo buscaba un producto si no también información nutrida 

acerca del Carnaval. Las fechas en las que se realizo este ejercicio fueron en el mes 

de septiembre y octubre, momentos en los que el carnaval apenas comienza su 

actividad con la selección de los artesanos que van a participar. 

Los resultados permitieron identificar y en cierta manera comprobar, que en estos 

lugares no existen productos del Carnaval ni tampoco contactos de personas, 

organizaciones o fundaciones que los elaboren, el único dato que entregaban 

conducía a Corpocarnaval donde tampoco contaban con productos. Adicionalmente 

las personas a cargo no sabían ni tenían  la información suficiente a todo lo concer-

niente a esta fiesta.
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<  FUENTE: propia  >

(  FIGURA 12 )



<  FUENTE: propia  >

(  FIGURA 13 )



(  FIGURA 14 )
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< FUENTE: http://carolineroussetjohnson.blogspot.com/2014/02/enchapado-en-tamo-or-marquetry-de.html

< FUENTE: http://carolineroussetjohnson.blogspot.com/2014/02/enchapado-en-tamo-or-marquetry-de.html

< FUENTE: http://carolineroussetjohnson.blogspot.com/2014/02/enchapado-en-tamo-or-marquetry-de.html< FUENTE: http://carolineroussetjohnson.blogspot.com/2014/02/enchapado-en-tamo-or-marquetry-de.html



Esta situación implico hacer reflexiones relacionadas con el aprovechamiento de 

esta manifestación cultural desde la perspectiva del comercio. El Carnaval de 

Negros y Blancos concentra su gran riqueza en el trabajo del artesano, quien le da 

vida al Carnaval gracias a sus propuestas conceptuales, visuales y formales que se 

ven representadas en las carrozas, sus disfraces, la música y sus hermosas danzas. 

Dominan diferentes técnicas como la del papel mache, el icopor y la fibra de vidrio; 

diseñan con textiles, juegan con el color y manejan muy bien la espacialidad. 

Sumado a eso la región nariñense se caracteriza por poseer una gran riqueza de 

técnicas artesanales como las piezas en barniz y tamo (Figura 15), reconocidas en 

todo el país y posicionadas en el mercado internacional.
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No obstante este potencial no se ha concebido 

como una oportunidad capaz de integrar a una 

gran comunidad de artesanos en pro del Carnaval 

que puedan trabajar colaborativamente para 

generar productos con identidad e historia, y que 

además de impulsar la fiesta permita ofrecer al 

artesano nuevas alternativas de trabajo y una 

enorme ventana de promoción.
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D E  N E G R O S  Y  B L A N C O S

ARTESANO

DISEÑADOR

FALTA DE
EMPRENDIMIENTO

FALTA DE
TRABAJO

COLABORATIVO

NO HAY
IMPULSOS

HAY BUENAS
IDEAS

LOS ACTORES
DETECTAN

OPORTUNIDADES

EXISTEN FUENTES
DE RECUSRSOS
NACIONALES E

INTERNACIONALES

• RESULTADOS FASE I NEEDFINDING •

ESPACIOS

ESTRUCTURA
DE TRABAJO

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

ORGANIZACIÓN
+

COMUNIDAD

MARCA DE
ORIGEN

GESTIÓN

(  FIGURA 16 )
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De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se detecto que el 

universo del artesano y el diseñador en torno al Carnaval de Negros y Blancos presenta 

puntos críticos relacionados con el trabajo colaborativo, la falta de emprendimiento y 

la carencia de apoyo. Esto revela la escasez  de vínculos y mecanismos que los 

generen, no existen estructuras de trabajo (métodos), espacios físicos y/o virtuales, 

alianzas estratégicas y una comunidad organizada (Figura 16). Frente a esto es impor-

tante mencionar que actualmente se habla de ciudades colaborativas, que consiste en 

generar nuevos tipos de espacios urbanos donde la comunidad promueve colaborati-

vamente iniciativas alrededor de tres campos: el arte y la cultura, la empresa basada 

en el conocimiento y las iniciativas sociales. (Franqueira, 2008). Este fenómeno 

emergente demuestra que la colaboración transforma las dinámicas de trabajo en un 

espacio común, aportando al crecimiento social, cultural y económico de una locali-

dad. El caso que se presenta entre el artesano y el diseñador en el contexto del Carna-

val se ajusta a este naciente fenómeno, lo que permite vislumbrar el camino a seguir 

tomando siempre como premisa el valor de la identidad.



(  FIGURA 17 )
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• FASE  DE EMPATÍA  • OBJETIVO: el objetivo en esta segunda fase fue determinar el 

estado del Carnaval de Negros y Blancos (versión 2015) 

respecto al  comercio, teniendo en cuenta la oferta de produc-

tos y su compra.

TÉCNICAS APLICADAS:
OBSERVACIÓN DIRECTA //
ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA.
* Fase aplicada en Pasto (Colombia), durante los Carnavales de Negros y Blancos 
(versión 2015) // Fecha de aplicación: diciembre 2014 - enero 2015



(  FIGURA 18 )
<  FUENTE: propia  >
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OBSERVACIÓN
DIRECTA EN TERRENO:

El comercio en las calles: al tener la oportunidad de vivenciar el 

Carnaval se pudo observar que el comercio esta invadido de 

productos traídos de otras ciudades. Ejemplo de ello son los 

ponchos, piezas textiles usadas frecuentemente en el Carnaval, 

traídas de la región caribe y caracterizadas por llevar plasmada en 

su tela una de las piezas más simbólicas del país, el sombreo 

“vueltiao”, representación muy lejana de la zona sur andina donde 

se juega el Carnaval. (Figura 18)

Se hizo un recorrido por los sectores mas frecuentados en la 

celebración y se pudo detectar que los productos que se comerciali-

zan están vinculados directamente con el juego, encontrándose 

productos como: los sombreros, las pañoletas, los ponchos, el 

talco, los cosméticos, la carioca, entre otros. Estos se distribuyen 

en estructuras improvisadas y es nulo el mercadeo visual, además 

existe una multitud de estos puestos de venta y no se halla una 

diferenciación marcada entre ellos, inclusive venden los mismo 

productos y los precios son muy similares. (figura 17)



(  FIGURA 19 )

< FUENTE: https://fronterainformativa.files.wordpress.com/2012/01/desfile-de-las-naciones-20122.jpg
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Aun así los comerciantes encuentran en el Carnaval una fuente 

de ingresos importante y manifiestan que es una de las épocas 

más productivas para trabajar, “vendemos casi todo y lo que no, lo 

dejamos para vender en otras fiestas o las guardamos para el 

próximo Carnaval”  dice doña Olga, comerciante de la fiesta. 

Un aspecto importante que los vendedores revelaron, es que 

gran parte de los elementos que venden son traídos de fiestas que 

se celebran en diferentes ciudades del país como la Feria de Cali 

y la Feria de Manizales, cuyas representaciones simbólicas son 

muy diferentes a las de la región andina. (figura 19). A pesar de 

que esta situación es reconocida por los pastusos, al momento de 

la compra no reparan en estos detalles pues solo les interesa la 

funcionalidad del producto. Al hablar con las personas (pastusos) 

que compran este tipo de productos,  mencionándoles de antema-

no el efecto que causaba comprar artículos que no identificaban 

la fiesta, dijeron en su gran mayoría que no había mayor oferta y 

que tocaba comprar lo que había, pero reiteraron que si estarían 

dispuestos a consumir lo propio si existiera.

< FUENTE: http://corfecali.com.co/3276/prensa/comunicados-de-prensa/1a-toma
-preferia-de-cali-2013-taller-de-vestuario-y-tocados-del-salsodromo/



(  FIGURA 20 )
<  FUENTE: propia  >

En una larga búsqueda de lugares o personas que vendieran productos autóctonos 

durante el Carnaval, se encontró el caso de Víctor Hugo Villacis que reconoce dicha 

problemática y para aminorarla, comercializa en los días de fiesta “ponchos” realiza-

dos con telas y estampados propios de la zona andina. (figura 20). Los ofrece de igual 

manera que en los otros puntos de comercialización, sobre estructuras básicas que 

permiten exhibir los artículos principales y a diferencia de los anteriores, constan-

temente se esta moviendo de lugar. Al hablar con el, hizo referencia a la falta de 

interés por parte de la población de conservar su identidad y mostrarla al turista. 

“en Carnavales esta ciudad esta plagada de elementos foráneos y lamentable-

mente esa es la imagen que se vende al visitante”. Comento además que las 

personas que consumen sus productos son de dos tipos: aquellas que tienen 

conocimiento más amplio sobre los elementos conceptuales y visuales de la 

región, y los que son atraídos por la riqueza gráfica y diferente de las piezas; 

entre estos últimos se encuentran muchos turistas.



(  FIGURA 21 )

<  FUENTE: propia  >
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El comercio en los talleres artesanales: Como se ha dicho una de las 

grandes riquezas del Carnaval de Negros y Blancos es el trabajo artesanal, 

este se ve expresado en toda su magnitud durante el desfile del 6 de enero. 

Los talleres de los artesanos son visitados por turistas y propios durante los 

días que anteceden al desfile, como se expuso en el recorrido del artesano 

(figura 2), el mes de diciembre y los primeros días de enero los artesanos  se 

dedican tiempo completo a construir las carrozas y sus talleres mantienen 

las puertas abiertas para recibir a sus visitantes. (figura 21)

Estos espacios reúnen el talento y la tradición del oficio que se ha ido 

transmitiendo de generación en generación, al entrar a cada uno de los 

talleres se puede vivir una experiencia diferente; el artesano gestor del 

proyecto se encuentra acompañado de su familia, sus amigos y vecinos, el 

escenario se convierte en una “minga” (termino quechua que traduce 

trabajo colectivo en favor de la comunidad) donde todos trabajan y 

aportan desde sus habilidades, hombres, mujeres y niños se mueven de 

un lado a otro llevando y trayendo pinturas, papel, herramientas, pegan-

te y variedad de materiales necesarios para construir la carroza; las 

señoras llevan en bandejas tazas de café con pan y queso para que los 

trabajadores hagan una justa pausa. Es tradicional ver como los 

artesanos se toman de vez en cuando una copa de la bebida tradicio-

nal de la región, “el aguardiente” y muchos de los visitantes siendo 

conocedores de esta costumbre llevan licor y les comparten.



< FUENTE: Luis Ponce.
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Los artesanos siempre están dispuestos a hablar 

con la gente, a pesar de su característica timidez 

son muy amables y cuando se les pregunta algo 

cordialmente responden; la atención que ellos 

prestan es espontánea y sin ellos darse cuenta 

están prestando un importante servicio, pues los 

talleres artesanales son una de las imágenes más 

importantes que transmite el Carnaval. Es el único 

lugar que durante la fiesta, permite apreciar el 

trabajo que hacen sus artesanos, la técnica emplea-

da, los materiales, el modelado, la aplicación del 

color y el montaje.

Pero se puede observar que a pesar de su 

relevancia, no se aprovecha la riqueza de significa-

dos que contiene. Los talleres articulan los diferen-

tes componentes del Carnaval de Negros y Blancos: 

el trabajo artesanal, la riqueza conceptual y visual, 

la tradición familiar, el patrimonio histórico  y el 

encuentro con propios y turistas. Es más que 

evidente que este campo inexplorado se convierte 

en una gran oportunidad para generar valor desde 

el punto de vista cultural, social y económico.

Los espacios comerciales estratégicos: en 

referencia a los lugares estratégicos de comerciali-

zación (figura 9), durante la celebración se observo 
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que la tienda de Corpocarnaval y el Centro Cultural Pandiaco estaban cerrados al 

público, y el PIT (punto de información turística) al igual que la Oficina de Turismo solo 

ofrece material informativo de los lugares turísticos del departamento y un mínimo de 

información sobre el Carnaval  de Negros y Blancos.

El comercio y su relación con los turistas: el Carnaval de Negros y Blancos se carac-

teriza por ser una fiesta popular, en múltiples sectores se encuentran turistas y propios 

participando de los desfiles y el juego, lo que en dichos lugares normalmente consu-

men son los implementos para jugar (ponchos, sombreros, cosméticos, talco, carioca, 

etc.), y todo lo relacionado con comidas y bebidas. Pero su pudo observar que cuando 

visitaban los talleres preguntaban repetitivamente a los artesanos por productos repre-

sentativos de su trabajo, y frente a esto lamentablemente la respuesta era “es que por 

la construcción de la carroza no nos  queda tiempo para hacer nada más”. Esto normal-

mente sucede durante la celebración del Carnaval, pero posterior a la fiesta (7, 8 y 9 de 

enero)  los visitantes con el ánimo de llevar un recuerdo del viaje buscan productos 

simbólicos de la región. Teniendo en cuenta que los lugares comerciales estratégicos 

descritos con anterioridad no funcionan, se dirigen a un lugar denominado “Centro 

comercial artesanal Bomboná” gracias a la recomendación dada por propios. Es un 

espacio popular de gran dimensión en la cual se puede encontrar diversidad de produc-

tos tanto de la región como del país vecino, Ecuador (Figura 22). Entre esta variedad se 

encuentran puntos de venta de artesanías que ofrecen artículos elaborados con las 

diferentes técnicas de la región; son exhibidos de una manera desordenada y saturada 

que no permite apreciar los productos, los turistas se agolpan en las tiendas buscando 

la mejor opción, pero la cantidad de personas es tan grande que después de esperar un 

lapso de tiempo para que los atiendan, al no recibir respuesta se van en busca de otro 

lugar. Al hablar con los turistas manifestaban su admiración por los productos pero 

decían que la experiencia de compra no era la mejor.



Al indagar en los locales comerciales de artesa-

nías no se encontraron productos específicos del 

Carnaval, y en la búsqueda la respuesta era la misma 

“no, del Carnaval específicamente no hay, pero si hay 

productos de barniz que es lo que más llevan”, o caso 

contrario los comerciantes señalaban que en Corpocar-

naval podían encontrar algo sobre el Carnaval.

(  FIGURA 22 )

< FUENTE: http://www.panoramio.com/photo/113482479>



(  FIGURA 23 )
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• RESULTADOS FASE II NEEDFINDING •

D E  N E G R O S  Y  B L A N C O S

TALLERES DE
ARTESANOS

CENTRO
COMERCIAL
ARTESANAL
BOMBONA

COMERCIO EN
LA CALLE

LUGARES
ESTRATÉGICOS

OFICIALES

100% VISITADO
(DURANTE LA FIESTA)

20% VISITADO
(DURANTE LA FIESTA)

20% VISITADO
(DURANTE Y DESPUÉS

FIESTA)

80% VISITADO
(DESPUÉS DE LA FIESTA)

ALTO
PORCENTAJE DE

PRODUCTOS
FORANEOS

BAJO
PORCENTAJE DE

PRODUCTOS
PROPIOS

NO EXISTE
VALOR AGREGADO

EN PRODUCTOS PUESTOS
DE VENTA

IMPROVISADOS

ALTO GRADO
DE VENTAS

ESPACIOS DE
MUESTRA

ARTESANAL

SE VIVE UNA
EXPERIENCIA

(NO DISEÑADA)

NO SE
ENCUENTRAN
PRODUCTOS

DE CARNAVAL

LUGAR QUE
PROMOCIONA Y
GENERA VALOR
AL ARTESANO

FALTA DE
INNOVACIÓN

EN PROPUESTAS
DE CARNAVAL

SERVICIO
DEFICIENTE

BAJA
OFERTA DE

PRODUCTOS

ALTA
OFERTA DE

PRODUCTOS
ARTESANALES

VARIEDAD
DE TIENDAS

EN LA MISMA
ZONA

BAJO
PORCENTAJE DE
EXCLUSIVIDAD

EXPERIENCIA
DE COMPRA

REGULAR

MARCA DE
ORIGEN

(IDENTIDAD)

ESPACIOS DE
EXHIBICIÓN

PROPUESTAS
NUEVAS

DE PRODUCTO

CALIDAD Y
BUENOS
PRECIOS

PRODUCTOS
PROPIOS

PROPUESTAS
DE PRODUCTO
DE CARNAVAL

ESPACIOS

ESPACIOS DE
EXHIBICIÓN

DISEÑO DE
EXPERIENCIA
Y NUEVOS
SERVICIOS

CALIDAD Y
BUENOS
PRECIOS

MERCADO
JUSTO

PRODUCTOS
PROPIOS DEL
CARNAVAL

MEJORAMIENTO
ESPACIOS DE
EXHIBICIÓN

MARCA DE
ORIGEN

(IDENTIDAD)

ESPACIOS DE
EXHIBICIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN

PROPUESTAS
NUEVAS

DE PRODUCTO

PRODUCTOS
PROPIOS DEL
CARNAVAL



En el campo de la comercialización entender la complejidad del producto y la 

oportunidad del mercado es el primer paso para generar valor. En el contexto del 

Carnaval de Negros y Blancos los artículos que se comercializan son de dos tipos, 

aquellos de uso común en la fiesta como los cosméticos, el talco, las cariocas, entre 

otros; y los productos que poseen un valor agregado y normalmente se obtienen con 

fines decorativos, siendo su costo más alto. Los modos de comercialización de dichos 

productos se basa en canales de distribución directos (artesano – consumidor) e 

indirectos (artesano – intermediario – consumidor), propiciando esto una dinámica de 

comercio tradicional. En el ejercicio de preguntar, observar y experimentar se descu-

brieron diversos aspectos, entre ellos se encuentra la inexistencia de propuestas de 

negocios innovadoras que aprovechen el valor de la identidad como ingrediente 

potencial para vender, generar mercado justo y mejorar la calidad de vida de los 

actores involucrados; pero sobre todo se pudo identificar una necesidad común en las 

dos fases: la falta de espacios ya sea físicos y/o virtuales que se comporten de manera 

colaborativa y permitan articular el proceso de creación, producción y comercializa-

ción de productos inspirados en el Carnaval. (Figura 21)

En este punto es apropiado hablar sobre la importancia que actualmente ha tomado 

el desarrollo económico local; según la Organización Internacional del Trabajo este 

crecimiento permite elevar el bienestar de la sociedad fomentando las ventajas 

comparativas y las características únicas de la localidad, que en el caso del Carnaval 

de Negros y Blancos las contiene la artesanía y la riqueza en su identidad. Las accio-

nes que se enmarcan en esta dinámica se enfocan en el uso pleno y eficiente de los 

recursos de manera sustentable, que a su vez demandan la articulación entre los 

diferentes agentes socioeconómicos locales (Araya, 2013), exigiendo esto fomentar el 

emprendimiento local y la creación de un entorno innovador. 

Es sin duda esta la dirección que debe tomar el ámbito comercial del Carnaval, 

permitiendo así el surgimiento de nuevas propuestas de trabajo que beneficien a la 

comunidad y a la región.
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•  ANÁLISIS DE Y
CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO  •  

Los usuarios se establecieron teniendo en cuenta los razonamientos anteriores. 

En primera instancia se encuentra el artesano al ser un actor directo del Carnaval; al 

respecto es importante  retomar la condición generacional ya que se identifican dos 

grupos con diferentes miradas, los artesanos mayores con una visión cerrada y los 

artesanos jóvenes con disposición al cambio, preparación técnica-profesional y 

proyección a futuro. De ahí que este último sea uno de los usuarios seleccionados.

En una segunda instancia esta el diseñador al ser un profesional con una mirada 

diferente del Carnaval que se centra en la innovación, la sostenibilidad, la sustenta-

bilidad y el impacto social. La academia se ve involucrada en este grupo al tener el 

interés y el deber de explorar en temas locales con una gran carga conceptual, 

técnica y cultural.

Y por ultimo se encuentran los compradores (turistas) que buscan un mercado 

nutrido de productos locales con identidad, que les ofrezca variedad de productos 

en propuesta de diseño, calidad, precio y facilidades de pago y adquisición.
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•   PERFIL DE USUARIO   •

Encuentra en el Carnaval de Negros y Blancos una gran 

oportunidad para dar a conocer su trabajo, obtener ingresos 

y generar empleo durante todo el año. 

Cree que los proyectos innovadores en relación a la 

generación de productos y servicios, es la apuesta que se 

debe hacer de manera urgente por el Carnaval, más aún 

teniendo en cuenta el talento humano con que se cuenta.

Considera necesario que existan espacios físicos y/o 

virtuales para compartir conocimientos y habilidades entre 

artesanos, diseñadores, ingenieros, emprendedores y demás 

profesionales que valoren la identidad de la región y su 

proyección. 

Este usuario asiste al Carnaval porque sus familiares y 

amigos lo invita, su experiencia durante la permanencia en 

Nariño es muy buena y supera sus expectativas. No solo vive 

la fiesta, también conoce diversos lugares de la región.

Considera el trabajo artesanal uno de los valores más 

relevantes del Carnaval y de la cultura regional, comprando 

siempre productos artesanales para llevar. 

Busca calidad y buenos precios y en su gran mayoria 

artículos decorativos. Suelen buscar exclusividad.

Muestra interés por conocer la elaboración de las piezas 

artesanales, la proveniencia de los materiales, su 

inspiración conceptual, los lugares de trabajo, etc.

De igual manera este usuario ve en el Carnaval de Negros y 

Blancos una gran oportunidad para dar a conocer su trabajo y 

obtener ingresos. 

Estima que adaptar las nuevas tendencias que se estan 

dando en relación a la identidad local, el trabajo colaborativo y 

la tecnología, se deben aplicar en el Carnaval.

Piensa que la academia es un factor relevante en la 

generación de nuevas propuestas alrededor del Carnaval.

Cree que hacen falta plataformas que permitan interactuar 

de manera interdisciplinaria a las personas interesadas en este 

tema, desde la perspectiva del aprendizaje, la creación, la 

experimentación, la comercialización y la gestión.

A R T E S A N O  J Ó V E Nd i s e ñ a d o r t u r i s t a
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• FASE DE DEFINICIÓN
E IDEACIÓN  •

DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES
DEL USUARIO, LOS INSIGHT Y EL DESAFÍO.

En el proceso de needfinding se descubrieron diversas necesidades 

que fueron desde el ámbito económico hasta el cultural. En este 

contexto el proyecto se enfocó en dos relaciones básicamente: en 

primera instancia el vínculo existente entre artesanos y diseñadores en 

torno al trabajo artesanal local con identidad, especialmente de Carna-

val; y en un segundo momento se exploro en el entorno comercial y su 

relación con los actores relevantes del Carnaval de Negros y Blancos.

De acuerdo a esto, las necesidades detectadas fueron las siguientes: 
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La definición de las necesidades permitió estructurar un mapa de puntos de vista (figura 

17) donde se analizó cada perfil de usuario y se establecieron nuevas relaciones. Esta 

herramienta arrojo insight claves que posibilitó el planteamiento de un reto.

RELACIÓN ARTESANO – DISEÑADOR:

• Espacios físicos o vir tuales de trabajo.
• Estructuras de trabajo colaborativo.
• Organización + comunidad.
• Creación de productos con identidad: marca de origen.
• Gestión: alianzas estratégicas.

.........................................

RELACIÓN ENTORNO COMERCIAL Y ACTORES:

• Nuevas propuestas de producto con identidad: marca
de origen.
• Calidad y buenos precios en los productos.
• Espacios físicos o vir tuales de trabajo, exhibición y
comercialización.
• mercado justo.
• Diseño de experiencias y nuevos servicios.

.........................................
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USUARIO NECESIDAD INSIGHT

* Espacio físico y/o virtual de trabajo, exhibición y

comercialización.

* Estructuras de trabajo colaborativo.

* Organización y formar parte de una comunidad.

* Crear productos con identidad.

* Contar con alianzas estratégicas.

* Que sus productos se comercialicen de manera justa.

* Necesitan un espacio físico y/o virtual de trabajo,

exhibición y comercialización, porque no existen sitios

de trabajo

adecuados, ni oferta de productos locales que resalten

la identidad de la región. 

* Necesitan estructuras de trabajo colaborativo que permitan

intercambiar saberes y talentos entre ellos, porque existe

muchoindividualismo.

* Necesitan generar nuevos productos y servicios con

identidad local (Carnaval), porque la oferta es muy pobre

y las expectativas muy altas.

* Necesitan impulsos para llevar a cabo sus propuestas y

generar sus propios emprendimientos, porque desean

encontrar nuevas alternativas de trabajo y de crecimiento

personal y profesional.

* Espacio físico y/o virtual de trabajo, exhibición y

comercialización.

* Estructuras de trabajo colaborativo.

* Organización y formar parte de una comunidad.

* Crear productos y servicios con identidad.

* Contar con alianzas estratégicas.

* Comprar productos artesanales locales para llevar a sus

ciudades de origen.

* Comprar productos artesanales locales con motivos de

Carnaval.

* Conocer el proceso de trabajo de los artesanos al

momento de realizar sus artículos.

* Encontrar productos de buena calidad y a buenos precios.

* Saber que los productos que adquiere están enmarcados

en el mercado justo.

*Necesita comprar productos propios de la región, porque

le gusta llevar recuerdos que le evoquen su viaje.

* Necesita llevar artículos del Carnaval para regalar, porque

quiere mostrar su experiencia por medio de un producto.

* Necesita oferta de productos porque quiere tener mayores

posibilidades de elegir.

* Necesita conocer el proceso de elaboración de los

productos artesanales, materiales, historia, etc., porque

quiere adquirir ese conocimiento.

(  FIGURA 24 )



pág.

100

Los datos arrojados por el mapa de puntos de vista permitieron concluir que tanto artesanos como diseña-

dores presentan las mismas necesidades desde su disciplina, siendo dos las más relevantes:

1. La existencia de un sitio físico o virtual que permita articular la creación, producción y comercialización 

de productos con identidad local, donde además de artículos propios de la región se puedan concebir proyec-

tos basados en el Carnaval de Negros y Blancos.

2. Nuevas formas de trabajo colaborativo.

A estos dos puntos se sumaron tres factores más: la carencia de producto y servicio con identidad local, la 

falta de comunicación y gestión, y la deficiencia en procesos de producción y comercialización ya sea de 

productos o  servicios. 

Estos resultados permitieron definir un reto pertinente y capaz de englobar dichas necesidades, con el 

objetivo de  aplicarlo más adelante en el taller de pensamiento colectivo.

EL RETO: ¿Cómo se puede promover, articular y desarrollar el trabajo colaborativo entre artesanos y diseña-

dores, que permita la creación, producción y comercialización de productos y/o servicios con identidad local 

que toque temáticas del Carnaval de Negros y Blancos?

Como se puede observar, el reto se enfocó en los artesanos y diseñadores dado que el trabajo en terreno  

encontró puntos críticos en esta relación. El turista se descubrió al momento de aplicar el taller pues automá-

ticamente se veían beneficiados con las respuestas.
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CREAR / PRODUCIR / COMERCIALIZAR / MERCADO JUSTO / COMUNIDAD

Las variables para guiar el taller fueron:

.........................................

Teniendo en cuenta que una de las actitudes predominantes en los artesanos era 

el temor a compartir sus conocimientos y trabajar de manera colaborativa e interdis-

ciplinar, se considero importante iniciar trabajando este factor. Se entiende como 

colaboración al hecho de trabajar con otro y tener objetivos comunes, agregando 

valor a lo que se esta desarrollando; la co-creación parte de este concepto donde se 

busca involucrar a diferentes grupos, normalmente entre la empresa y sus clientes, 

con el fin de generar nuevas propuestas con principios innovadores; y finalmente se 

encuentra el co-diseño que se refiere a como se aplica la creatividad colectiva a 

través del proceso de diseño (Sanders, 2006). 

Esta dinámica de trabajo se aplicó en el taller con la participación de diseñadores 

y artesanos (perfiles de usuario), buscando respuestas que rompan  con un paradig-

ma que ha sido heredado y obstruye oportunidades valiosas para concebir nuevas 

propuestas.

APLICACIÓN: el taller se trabajo con cinco diseñadores, todos con perfil académi-

co que se desenvolvían en el campo industrial, gráfico, arquitectónico y de comuni-

cación. Los artesanos  fueron dos, el primero tenía una larga trayectoria adquirida 

por herencia y experiencia, y el otro  un artesano joven, profesional en el campo del 

diseño gráfico, cuyo oficio lo había aprendido gracias a su familia; en los dos casos 

la expertise de los artesanos era la construcción de carrozas.

Teniendo en cuenta la distancia, a nivel metodológico se elaboró una guía en la 

cual se explicaba el contexto del proyecto, se exponían las variables y se planteaba 

el desafío (Anexo 1).  Esta se entregó a cada uno de los participantes con anticipa-

ción de tal manera que el día en que se desarrollo el brainstorming los participantes 

ya estaban contextualizados.  La dinámica se realizo con el apoyo de un diseñador, 

con quien previamente se hablo siendo el encargado de reunir al grupo en un 

espacio adecuado y de guiarlos en el desarrollo de la actividad; yo estuve presente 

vía Skype, atenta a los comentarios y dudas de los participantes. El resultado fue 

muy interesante, cada participante aporto teniendo en cuenta sus vivencias como 

jugadores del carnaval, desde su visión como diseñadores y artesano, y a partir de 

las diferentes experiencias como profesores investigadores.
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• TALLER DE PENSAMIENTO COLECTIVO  • Teniendo en cuenta que una de las actitudes predominantes en los artesanos era 

el temor a compartir sus conocimientos y trabajar de manera colaborativa e interdis-

ciplinar, se considero importante iniciar trabajando este factor. Se entiende como 

colaboración al hecho de trabajar con otro y tener objetivos comunes, agregando 

valor a lo que se esta desarrollando; la co-creación parte de este concepto donde se 

busca involucrar a diferentes grupos, normalmente entre la empresa y sus clientes, 

con el fin de generar nuevas propuestas con principios innovadores; y finalmente se 

encuentra el co-diseño que se refiere a como se aplica la creatividad colectiva a 

través del proceso de diseño (Sanders, 2006). 

Esta dinámica de trabajo se aplicó en el taller con la participación de diseñadores 

y artesanos (perfiles de usuario), buscando respuestas que rompan  con un paradig-

ma que ha sido heredado y obstruye oportunidades valiosas para concebir nuevas 

propuestas.

APLICACIÓN: el taller se trabajo con cinco diseñadores, todos con perfil académi-

co que se desenvolvían en el campo industrial, gráfico, arquitectónico y de comuni-

cación. Los artesanos  fueron dos, el primero tenía una larga trayectoria adquirida 

por herencia y experiencia, y el otro  un artesano joven, profesional en el campo del 

diseño gráfico, cuyo oficio lo había aprendido gracias a su familia; en los dos casos 

la expertise de los artesanos era la construcción de carrozas.

Teniendo en cuenta la distancia, a nivel metodológico se elaboró una guía en la 

cual se explicaba el contexto del proyecto, se exponían las variables y se planteaba 

el desafío (Anexo 1).  Esta se entregó a cada uno de los participantes con anticipa-

ción de tal manera que el día en que se desarrollo el brainstorming los participantes 

ya estaban contextualizados.  La dinámica se realizo con el apoyo de un diseñador, 

con quien previamente se hablo siendo el encargado de reunir al grupo en un 

espacio adecuado y de guiarlos en el desarrollo de la actividad; yo estuve presente 

vía Skype, atenta a los comentarios y dudas de los participantes. El resultado fue 

muy interesante, cada participante aporto teniendo en cuenta sus vivencias como 

jugadores del carnaval, desde su visión como diseñadores y artesano, y a partir de 

las diferentes experiencias como profesores investigadores.
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Teniendo en cuenta que una de las actitudes predominantes en los artesanos era 

el temor a compartir sus conocimientos y trabajar de manera colaborativa e interdis-

ciplinar, se considero importante iniciar trabajando este factor. Se entiende como 

colaboración al hecho de trabajar con otro y tener objetivos comunes, agregando 

valor a lo que se esta desarrollando; la co-creación parte de este concepto donde se 

busca involucrar a diferentes grupos, normalmente entre la empresa y sus clientes, 

con el fin de generar nuevas propuestas con principios innovadores; y finalmente se 

encuentra el co-diseño que se refiere a como se aplica la creatividad colectiva a 

través del proceso de diseño (Sanders, 2006). 

Esta dinámica de trabajo se aplicó en el taller con la participación de diseñadores 

y artesanos (perfiles de usuario), buscando respuestas que rompan  con un paradig-

ma que ha sido heredado y obstruye oportunidades valiosas para concebir nuevas 

propuestas.

APLICACIÓN: el taller se trabajo con cinco diseñadores, todos con perfil académi-

co que se desenvolvían en el campo industrial, gráfico, arquitectónico y de comuni-

cación. Los artesanos  fueron dos, el primero tenía una larga trayectoria adquirida 

por herencia y experiencia, y el otro  un artesano joven, profesional en el campo del 

diseño gráfico, cuyo oficio lo había aprendido gracias a su familia; en los dos casos 

la expertise de los artesanos era la construcción de carrozas.

Teniendo en cuenta la distancia, a nivel metodológico se elaboró una guía en la 

cual se explicaba el contexto del proyecto, se exponían las variables y se planteaba 

el desafío (Anexo 1).  Esta se entregó a cada uno de los participantes con anticipa-

ción de tal manera que el día en que se desarrollo el brainstorming los participantes 

ya estaban contextualizados.  La dinámica se realizo con el apoyo de un diseñador, 

con quien previamente se hablo siendo el encargado de reunir al grupo en un 

espacio adecuado y de guiarlos en el desarrollo de la actividad; yo estuve presente 

vía Skype, atenta a los comentarios y dudas de los participantes. El resultado fue 

muy interesante, cada participante aporto teniendo en cuenta sus vivencias como 

jugadores del carnaval, desde su visión como diseñadores y artesano, y a partir de 

las diferentes experiencias como profesores investigadores.

(  ANEXO 1 )
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Teniendo en cuenta que una de las actitudes predominantes en los artesanos era 

el temor a compartir sus conocimientos y trabajar de manera colaborativa e interdis-

ciplinar, se considero importante iniciar trabajando este factor. Se entiende como 

colaboración al hecho de trabajar con otro y tener objetivos comunes, agregando 

valor a lo que se esta desarrollando; la co-creación parte de este concepto donde se 

busca involucrar a diferentes grupos, normalmente entre la empresa y sus clientes, 

con el fin de generar nuevas propuestas con principios innovadores; y finalmente se 

encuentra el co-diseño que se refiere a como se aplica la creatividad colectiva a 

través del proceso de diseño (Sanders, 2006). 

Esta dinámica de trabajo se aplicó en el taller con la participación de diseñadores 

y artesanos (perfiles de usuario), buscando respuestas que rompan  con un paradig-

ma que ha sido heredado y obstruye oportunidades valiosas para concebir nuevas 

propuestas.

APLICACIÓN: el taller se trabajo con cinco diseñadores, todos con perfil académi-

co que se desenvolvían en el campo industrial, gráfico, arquitectónico y de comuni-

cación. Los artesanos  fueron dos, el primero tenía una larga trayectoria adquirida 

por herencia y experiencia, y el otro  un artesano joven, profesional en el campo del 

diseño gráfico, cuyo oficio lo había aprendido gracias a su familia; en los dos casos 

la expertise de los artesanos era la construcción de carrozas.

Teniendo en cuenta la distancia, a nivel metodológico se elaboró una guía en la 

cual se explicaba el contexto del proyecto, se exponían las variables y se planteaba 

el desafío (Anexo 1).  Esta se entregó a cada uno de los participantes con anticipa-

ción de tal manera que el día en que se desarrollo el brainstorming los participantes 

ya estaban contextualizados.  La dinámica se realizo con el apoyo de un diseñador, 

con quien previamente se hablo siendo el encargado de reunir al grupo en un 

espacio adecuado y de guiarlos en el desarrollo de la actividad; yo estuve presente 

vía Skype, atenta a los comentarios y dudas de los participantes. El resultado fue 

muy interesante, cada participante aporto teniendo en cuenta sus vivencias como 

jugadores del carnaval, desde su visión como diseñadores y artesano, y a partir de 

las diferentes experiencias como profesores investigadores.

(  FIGURA 1 )
<  FUENTE: propia  >
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Los participantes primero discutieron el desafío para aclarar dudas y posteriormen-

te se dio inicio a la lluvia de ideas. Cada idea que se arrojo fue sustentada y finalmente 

estas se agruparon en categorías teniendo en cuenta similitudes y afinidades. 

A continuación se exponen los resultados.
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LOS ESPACIOS COLABORATIVOS: espacios físicos donde se reúna la comunidad y 

haya un intercambio de conocimientos, generando un lenguaje común que permita 

relacionar y trabajar a artesanos y diseñadores.

COMUNAS CARNAVAL: teniendo en cuenta la dinámica que se genera durante el 

proceso de construcción de la carroza en los talleres y los barrios, aprovechar a los 

vecinos para que de manera colaborativa se trabajen las propuestas de comercializa-

ción con el acompañamiento de los diseñadores.

LABORATORIOS ITINERANTES: Recuperación de conteiner que se muevan por 

diferentes puntos de la ciudad, especialmente los barrios de los artesanos, llevando 

las herramientas necesarias y a los diseñadores para impulsar el trabajo colaborativo 

bajo una metodología de trabajo.

CARNAVAL VIRTUAL: Gestión de redes de información para producción y comerciali-

zación de los productos, y que estas estén apoyadas por bancos de conocimientos 

(gestión de conocimiento y la tecnología). Donde los artesanos y los diseñadores 

puedan almacenar su conocimiento de manera tecnológica.

Posteriormente se confirmo que las variables propuestas eran bien recibidas y se 

prestaban para generar diversas propuestas con un alto grado de viabilidad. Atendien-

do a este resultado se considero conveniente crear un servicio que permita a los 

artesanos y diseñadores crear nuevos  proyectos locales, cuya característica más 

destacada se la identidad y el patrimonio cultural. Estas acciones se desarrollan traba-

jando de manera colaborativa a fin de experimentar, producir y posteriormente comer-

cializar los productos y servicios resultado de este trabajo. Una de las premisas impor-

tantes en esta dinámica fue generar nuevas fuentes de ingreso para los usuarios 

además de promover el mercado justo.
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en un segundo momento y después de los resultados conse-

guido en el testeo del primer modelo, el servicio se concibió 

como un sitio virtual tomando como referente Ikuna y slow/d, 

tratados con anterioridad.

Al igual que en el espacio físico, esta nueva propuesta deja 

ver herramientas para crear, prototipar, fabricar y comercializar 

los productos concebidos de manera colaborativa entre artesa-

nos y diseñadores. Su nombre se conservo LAB CARNAVAL.
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En consonancia con los procedimientos desarrollados en el anterior 

testeo se expuso el blueprint a expertos en el ámbito financiero y cultu-

ral, para que a partir de su conocimiento y experiencia aporte a la 

construcción efectiva del modelo de negocios además de medir su 

impacto social. Se encontró que las acciones que constituían la platafor-

ma virtual no eran suficientes para soportarla económicamente, pero 

además de eso y como uno de los aportes más importantes el testeo 

permitió clarificar la propuestas de valor del proyecto.

• PRIMER TESTEO •



<  FUENTE: Testeo / Propia  >
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•  PROPUESTA
DE VALOR  •

EMPRESA

MERCADO

DISEÑADOR ARTESANO



La propuesta de valor se concibe de la siguiente manera. Artesanos 

y diseñadores se unen gracias a sus intereses, siendo el canal el 

espacio TINKU, quien a sido capaz de comprender las cualidades 

que cada unos de sus actores tiene, además de sus proyecciones y 

deseos de acrecentar el bienestar de una colectividad. 

De acuerdo a esto el primer touch point es la simbiosis que se 

genere entre artesano y diseñador gracias a un encuentro de 

confianza y transparencia. El segundo touch point es la posibilidad 

de que estos dos actores puedan mostrar sus productos en una 

atmosfera que evidencie la calidad de los productos y su proceso de 

construcción. De esta manera las piezas que se exhiban pasaran de 

ser un mero elemento decorativo o usable, a un relato cargado de 

historias, personajes, costumbres e identidad.

El tercer y último touch point se fundamenta en los proceso creati-

vos continuos, que además de involucrar a artesanos y diseñadores 

comprometen a los stakeholders para que contribuyan a la realiza-

ción de los proyectos que se gesten en este espacio.

COLCIENCIAS

NEW
VENTURES

ARTESANÍAS
DE COLOMBIA

BAVARIA
RED DE

EMPRENDEDORES

BANCOLDEX

FONDO
EMPRENDER

SENA

PROEXPORT Y
BANCOLDEX

MINISTERIO DE
COMERCIO

INDUSTRIA Y
TURISMO
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EMPRESA

MERCADO

DISEÑADOR ARTESANO



Inicialmente las alianzas se realizan con entidades locales y nacionales que tienen 

como objetivo apoyar propuestas de innovación social, que contemplen valores 

como el bienestar, la calidad de vida, la inclusión social, la participación ciudada-

na, la calidad medioambiental, entre otras formas que tributen al crecimiento de 

una nueva sociedad.

Es así como el espacio colaborativo se ve representado en TINKU, que gracias a la 

propuesta de valor se convierte en una forma diferente de generar productos y 

servicios inspirados en el patrimonio local. 





La plataforma virtual entonces, se convierte en la primera fase propues-

ta por TINKU, proyectándose a futuro como un espacio físico que preste 

un servicio más completo y que proporcione todas las herramientas 

necesarias para el crecimiento y realización de los proyectos en un 

ambiente de contacto real. Además de eso, al contar con una infraes-

tructura tangible la sostenibilidad financiera generaría más recursos y 

por lo tanto mayores opciones de ampliar los servicios. 

De acuerdo a esto, la plataforma que toma el nombre de TINKU nuevas 

formas colaborativas de generar productos y servicios inspirados el 

patrimonio local, se transforma ofreciendo servicios que se basan en la 

propuesta de valor expuesta. Este proceso exigió un nuevo acercamiento 

a la población estudiada y su contexto, donde el proceso reiterativo fue 

muy satisfactorio pues permitió reestructurar una propuesta más abierta 

y sólida financieramente.  

Es importante aclarar que dada la dimensión del nuevo servicio fue 

pertinente configurarlo en dos etapas de desarrollo, que permitieran 

manejarlo con mayor confianza y asegurar su factibilidad económica. En 

correspondencia con el trabajo en terreno realizado, se estableció este 

último acercamiento como un último testeo.
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•  LA PLATAFORMA
VIRTUAL  •
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Se replanteo el servicio con el apoyo de una experta en gestión cultu-

ral y un grupo de estudiantes de diseño de último semestre. Junto a 

ellos se construyo una propuesta que no solo sirviera para construir 

productos artesanales, sino también para acoger ideas que surjan en 

diferentes contextos como el trabajo comunitario, la construcción de 

experiencias ecológicas, la creación de aplicaciones tecnológicas, 

entre muchas otras.  

• TESTEO •





En esta dinámica se descubrió que uno de los problemas más 

recurrentes, era el desconocimiento sobre fuentes de financia-

miento alternativas que existen en la actualidad y en la región aún 

no se conocen.

Junto con la gestora cultural se socializaron las diferentes opcio-

nes y oportunidades que se encuentran en el mercado acerca de 

financiamiento, las entidades que están interesadas en proyectos 

de este tipo y casos exitosos que se han llevado en la realidad bajo 

estos mecanismos. La respuesta de los estudiantes fue muy positi-

va, pero al tiempo surgió otra inquietud, ¿cómo hacer para que los 

proyectos sean viables y sostenibles?; sus reflexiones condujeron 

al mismo punto, no se encuentran con facilidad personas que 

contribuyan con su conocimiento a dar forma a sus iniciativas, y 

además ofrezcan precios asequibles por sus servicios.

En esta fase se hizo necesario hacer una revisión del trabajo en 

terreno realizado durante un año, con una mirada diferente. Esto 

permitió leer las problemáticas inicialmente planteadas (falta de 

articulación entre artesano y diseñador, la ausencia de espacios 

para compartir, las falencias en los canales para dar a conocer su 

trabajo, la desconfianza en las organizaciones públicas 

y el aislamiento geográfico de la región) más allá del 

Carnaval. Tanto artesanos como diseñadores en el 

proceso de recolección de información, dejaron ver la 

necesidad de apoyo, más que por las grandes organiza-

ciones públicas, por personas cercanas a ellos. 

En este sentido, las tendencias que actualmente 

apuntan a la creación de comunidades tanto locales 

como globales, se convirtieron en la vía para solventar 

esa falencia, donde sentirse parte de los procesos de 

construcción transformó sus sentimientos de 

aislamiento y desconfianza, en acciones de participa-

ción activa donde la colaboración se convirtió en una 

oportunidad para ayudar a construir nuevos territorios.

En consecuencia, los servicios que se establecieron 

fueron los siguientes:
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Ser parte de una comunidad local y global: el 

usuario formará parte de una colectividad de 

emprendedores con intereses comunes que se 

conocen, aprenden y trabajan para dar forma a sus 

ideas llevándolas a la realidad. La plataforma los 

contacta con los expertos que necesita su proyecto 

para consolidarse, y los vincula a diversos eventos, 

convocatorias, talleres y actividades de tu interés.

El financiamiento colectivo: Si los usuarios ya 

tienen un proyecto consolidado, en este espacio 

podran exponer sus proyecto simplemente relatan-

do lo que tienen en mente, en que consiste su 

proyecto, que lo motivo a hacerlo y a quien benefi-

cia. El servicio prestado se encargará de conectar 

los proyectos con diferentes plataformas de finan-

ciamiento colectivo.

Paralelo a la configuración del servicio, se analizó 

el modelo de negocios alrededor de sostenibilidad 

y sustentabilidad. Para responder a este importan-

te parámetro en la propuesta financieras, se 

dividió en dos etapas. 
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¡ Finalizar el formulario completo !
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Trabajar colaborativamente
¿Como artesano o diseñador?



la tienda
Como funciona
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Paso 2  revisar productos disponibles y finalizar la compra
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Ejemplo redes sociales
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•  MODELO
DE NEGOCIOS  •

LIENZO CANVAS

El espacio colaborativo TINKU, como se menciono anteriormen-

te, se divide en dos fases, la que corresponde a la plataforma 

virtual y la fase que apunta a la creación de un espacio físico. De 

acuerdo a esto el modelo de negocios se plantea a partir de la 

plataforma virtual como primera instancia, esto con el fin de 

emprender invirtiendo una suma prudente. 

Antes, es necesario precisar que el proceso de needfindig 

estuvo acompañado de una continua construcción del modelo 

de negocios; a medida que el proceso avanzaba las proyeccio-

nes financieras maduraban. 



CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

ESTRUCTURA DE COSTOS

COSTOS FIJOS: 

* SUELDOS EQUIPO BASE

(gestor comercial, gestor de contenidos, community manager)

* MANTENIMIENTO PLATAFORMA

* ALQUILER DEL SERVIDOR 

* SERVICIOS

(ancho de banda, servicios públicos)

COSTOS VARIABLES: 

* ALQUILER DE ESPACIOS FÍSICOS

Inversión inicial

* HOSTING

* REGISTRO DEL DOMINIO

 

* E-MAIL

* PLATAFORMA VIRTUAL

* VOZ A VOZ

SOCIOS CLAVE

* FONDEADORAS

* EXPERTOS 

(personas especializadas en temas 

específicos que puedan ofrecer sus 

conocimientos a artesanos y 

diseañdores en sus emprendimientos )

* REDES HOTELERAS Y TIENDAS 

ESPECIALIZADAS

(para la comercialización de 

productos)

* CENTROS DE EMPRENDIMIENTO

(sena, parque soft, universidades).

* DESARROLLO PLATAFORMA WEB

* RED DE CONTACTOS

* TRABAJO COLABORATIVO

Plataforma web colaborativa de 

aprendizaje, gestión y comercializa-

ción, donde artesanos y diseñadores 

se encuentran para trabajar de la 

mano, vender sus productos y hacer 

realidad sus proyectos.

* COMUNIDAD

(por medio del intercambio de 

servicios, conocimientos, apoyo y 

compra).

* CREACIÓN COLÉCTIVA

(interacción con usuarios y 

colaboradores).

* SERVICIOS AUTOMÁTICOS.

*REDES SOCIALES

* ARTESANOS

(del carnaval de Negros y Blancos y de 

diferentes oficios y técnicas).

* DISEÑADORES

* COMPRADORES

ACTIVIDADES CLAVE

* EQUIPO BASE

(gestor comercial, gestor de 

contenidos, community manager)

* PLATAFORMA Y ARQUITECTURA 

TECNOLÓGICA

* EXPERTOS

(personas especializadas en temas 

específicos que puedan ofrecer sus 

conocimientos a artesanos y 

diseañdores en sus emprendimientos )

RECURSOS CLAVE

PROPUESTA DE VALOR RELACIONES CON CLIENTES SEGMENTOS DE USUARIOS

Y CLIENTES

FUENTES DE INGRESO

* PAGO DE MEMBRESIAS (por inscripción)

* COMISIÓN POR VENTAS DE PRODUCTOS 

* COMISIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

* PUBLICIDAD

* FINANCIAMIENTO COLECTIVO (crowfunding)

* FONDOS CONCURSABLES (ministerio de cultura, Ventures, Bavaria) 
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PROPUESTA DE VALOR: TINKU es una plataforma web que reconoce y valora la riqueza 

del patrimonio local de un territorio y su incidencia en el crecimiento de las regiones. 

Este se ve representado en su arquitectura, monumentos, maravillas naturales, carna-

vales, celebraciones, costumbres, oficios y diversas herencias culturales. Alrededor de 

esto, TINKU busca aprovechar este potencial impulsando a aquellas personas que 

creen en lo mismo que nosotros y tienen en mente grandes ideas, convirtiéndonos en 

un canal que de a conocer su talento, viabilice sus proyectos y los estimule para 

desarrollar  iniciativas  sociales. 

Nos dirigimos a artesanos y diseñadores que comparten los mismos intereses, les 

ofrecemos servicios que les permitan generar nuevos productos de manera colaborati-

va y vitrinas para que puedan exhibirlos y comercializarlos; podrán formar parte de una 

comunidad local y global que gracias al trabajo colaborativo fomente la construcción 

de sus proyectos  y los convierta en emprendimientos sostenibles y sustentables. 

Además TINKU facilitará su puesta en marcha conectándolos con diversas formas de 

financiamiento colectivo y posibles inversionistas.

Ofrecemos también, facilidades para que nuestros clientes puedan participar en 

diversos eventos, convocatorias y talleres de su interés, permitiendoles organizar sus 

propias actividades e intercambiar servicios.

De otro lado compradores y colaboradores podrán formar parte activa de la comunidad 

apoyando iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas, valoren el trabajo 

local y se preocupen por la herencia cultural y natural.

SEGMENTO DE CLIENTES: en primera instancia estan los artesanos que buscan 

generar nuevos productos a partir de su oficio, conocimiento y proyecciones. A pesar 

de que su trabajo es muy valioso y buscan resaltar las cualidades de la región, un alto 

porcentaje no ha logrado dar a conocer su talento y productos. Además según los 

resultados del trabajo en terreno realizado, los artesanos tienen en mente diversos 

proyectos no solo para hacer productos si no también para prestar servicios que no solo 

los beneficie a ellos, también a la comunidad. 

El segundo segemento de clientes son los diseñadores que actualmente estan 

desarrollando proyectos independientes, que no solo se basan en la tecnolo-

gía y las tendencias globales, también valoran lo local como una importante 

fuente de inspiración. Sumado a esto empiezan a tener una preocupación por 

el cuidado ambiental y el bienestar de la comunidad en ámbitos como el 

social, cultural, político y educativo.

Por último se encuentran los compradores interesados en adquirir productos 

únicos resultado del trabajo colaborativo, que favorezcan la calidad de vida de 

sus creadores, promuevan las iniciativas de las nuevas generaciones de 

artesanos y diseñadores y resalten los valores de la región.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN: los canales son directos, inicialmente es el 

e-mail, empleado como medio de acercamiento para que los clientes (artesa-

nos y diseñadores) potenciales visiten la plataforma; a partir de una base de 

datos inicial se los invita para que visiten el espacio web. Posteriormente la 

plataforma se convierte en el canal más eficiente para dar a conocer la 

propuesta de valor y ofrecer los productos y servicios a sus clientes. Al 

momento de inscribirse el cliente puede descubrir el objetivo de la platafor-

ma, los servicios y las ventajas que estos ofrecen, y si desea tomar los 

servicios paga la membresía y podrá conectarse virtual y personalmente con 

los medios y personas que necesita.

De igual manera en el caso de los compradores, el canal directo es la plataforma 

y por ende la venta por internet. El voz a voz también es muy importante en los 

dos casos porque invita de manera espontánea a que se conozca el espacio web.

RELACIONES CON CLIENTES: la plataforma busca profundizar en la relación 

con el cliente y la dinámica de interacción que se da entre ellos, de ahí que el 

vínculo más importante sea por medio de una comunidad. También se encuen-

tra la creación colectiva, uno de los elementos que sostienen la comunidad 
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pues permite tener contacto con personas que tienen los mismos intereses. Para 

aquellos compradores que desean adquirir los productos o servicios que se generan en 

TINKU pueden hacerlo por medio de la plataforma y si lo desean tienen la oportunidad 

de conocer a los creadores de los productos. De la misma forma las personas  que 

quieran colaborar y apoyar proyectos se relacionan con la plataforma y pueden conocer 

a los gestores de los proyectos si así lo quieren.

FUENTES DE INGRESOS: para capturar ingresos tomando como base la propuesta de 

valor, existen las membresías, porcentaje por venta de productos y servicios, publici-

dad, financiamiento colectivo y fondos concursables. 

Las Membresías, se pagan dependiendo de los intereses de los clientes. Inicialmente se 

trabajará con un paquete básico que ofrece todos los servicios y beneficios, pues la 

idea es que las personas se fidelicen con el producto y encuentren la necesidad más 

delante de tomar otro tipo de servicios, pero pagando un mayor valor (paquetes 

Premium). El porcentaje de venta, los productos que se vendan en la tienda de TINKU 

se harán de manera directa donde los mayores beneficiados serán tanto creadores 

como compradores, pero un pequeño porcentaje por venta será para la plataforma. La 

publicidad, la plataforma venderá espacios para publicidad a todas aquellas empresas, 

organizaciones, instituciones y demás, que estén interesadas en pautar en el sitio. 

También puede haber intercambio de servicios, ofrecemos espacios de pauta a cambio 

de herramientas que la plataforma requiera para realizar su actividad como espacios 

físicos o financiamiento para eventos. El financiamiento colectivo, TINKU considera 

viable gracias a su propuesta de valor, participar de espacios de financiamiento colecti-

vo como Ideame y Little BigMoney cuyo interés son los proyectos que generen impacto 

social, Lachévere que trabaja con proyectos centrados en el arte y la cultura y Sumame 

que apoya proyectos de cualquier naturaleza. Todas estas plataformas nacen en 

Colombia y trabajan por su país. Y por último están los fondos concursables, existen 

entidades gubernamentales como el Ministerio de Cultura que apoya la conservación 

del patrimonio tangible e intangible, entidades privadas como la Corporación Ventures 

que apoya el emprendimiento sostenible en Colombia y la Red de Emprendedores 

Bavaria definida como un espacio para la conectividad, información, gestión de 

negocios y creación de conocimiento entre miles de emprendedores en todo el 

territorio nacional. TINKU cumple con los requerimientos mínimos que exigen 

estos fondos encontrando viabilidad en este tipo de financiamiento.

RECURSOS CLAVE: alrededor de este aspecto se encuentra el equipo base 

conformado por tres especialistas y el director de la plataforma, que gracias a 

su expertise mantendrán el sitio en funcionamiento bajo las exigencias del 

medio y las dinámicas propias de la plataforma. La infraestructura web que se 

convierte en nuestro espacio de trabajo a través del cual se mantienen las 

comunicaciones con los clientes y se desarrollan las actividades que deman-

dan los servicios.  Y por último se encuentran los expertos externos que son 

nuestra mano derecha al momento de apoyar a los futuros emprendedores por 

medio de sus talentos y conocimiento.

ACTIVIDADES CLAVE: las acciones que se desarrollan en la plataforma son 

fundamentales para que la plataforma funcione eficazmente respondiendo a 

su propuesta de valor, por lo tanto su desarrollo es una actividad esencial. Al 

ser TINKU un espacio donde las personas comparten, buscan apoyo y financia-

miento colectivo, la red de contactos en otra de sus actividades claves, pues 

permiten llevar a la realidad los proyectos que se vinculan a la plataforma. Y el 

co-working es otra función importante ya que permite articular al artesano y 

el diseñadores con el emprendimiento, el conocimiento colectivo, las nuevas 

alternativas de financiación, los compradores y las organizaciones que desean 

apoyar, con el fin de comercializar sus productos y hacer su realidad sus 

iniciativas ya sean sociales, culturales, políticas, artísticas y demás. 

SOCIOS CLAVE: respondiendo a los servicios TINKU cuenta básicamente con 

cuatro socios claves. Primero están las fondeadoras que gracias a su filosofía 

acoge los proyectos que buscan financiamiento para que colaboradores 

interesados en ayudar, hagan sus aportes y vuelvan una idea en algo viable. En 

segunda medida están las los expertos externos que prestan sus servicios a 

precios mas exequibles gracias a la gestiones realizadas por TINKU, entre 



ellos se pueden encontrar economistas, gestores culturales, administrado-

res, ingenieros de sistemas, diseñadores, y demás profesionales que 

dependiendo de las características del proyecto puedan aportar con su 

conocimiento. Tercero están las empresas y organizaciones que pueden 

apoyar la venta de productos generados por artesanos y diseñadores, entre 

ellas encontramos las redes hoteleras y tiendas especializadas que 

intercambian sus espacios de exhibición con publicidad u otros servicios 

que ofrece TINKU. Por último se encuentran los centros de emprendimien-

to con los que cuenta el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), Parque 

Soft que busca potenciar el talento regional en el campo de la tecnología, 

y algunos centros adscritos a las universidades como el CEDRE de la 

Universidad de Nariño y el naciente Centro de Emprendimiento de la 

Universidad CESMAG.

ESTRUCTURA DE COSTOS: los costos fijos son los sueldos del equipo base 

(directos, gestor de contenido, gestor comercial y community manager), el 

mantenimiento de la plataforma, el alquiler del servidor, los servicios 

(ancho de banda, servicios públicos y de telefonía) y el transporte. En los 

costos variables se encuentra inicialmente el alquiler de espacios físicos y 

como inversión inicial el Hosting y el registro del dominio.

El modelo de negocios al igual que el diseño de servicios, fue testeado con 

estudiantes de último año de la carrera en diseño y la aceptación fue 

notoria. Dese su punto de vista hicieron algunos aportes vinculados con la 

relación cliente-empresa. Este acercamiento se lo tomo como una valida-

ción que evidencio su aceptación.
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El patrimonio de una región sea tangible o intangible, es uno de los valores más impor-

tantes de un territorio. En medio de un contexto donde las nuevas tecnologías absor-

ben la cotidianidad de las personas, se buscan alternativas diferentes que conlleven a 

vivir nuevas experiencias basadas en lo natural, local, valioso y cercano. Comúnmente 

esta riqueza esta constituida por pequeños productores de la región que aprovechan 

los elementos de su entorno para generar fuentes de trabajo y mejorar así su calidad de 

vida y la de su comunidad. Caso de ello son los artesanos de la región de Nariño, que 

emplean las materias primas naturales que se localizan en su entorno para crear 

nuevos productos. “la innovación o creación de propuestas de valor basadas en la 

identidad del territorio, se realiza a través de procesos de transducción del contenido 

natural y cultural en un activo con significado, que tiene un valor económico expresado 

tangiblemente como un producto o un servicio”. (Mollenhahuer & Hormazabal, 2010).

En este orden de ideas las “comunidades productivas” son las llamadas a potencializar 

el patrimonio y de manera responsable darlo a conocer a la colectividad; proyectos 

como TINKU se convierten en ese puente que conecta el talento de la comunidad con 

aquellas personas que quieren vivir nuevas experiencias.

Conocer la trazabilidad del producto que se adquiere, es una de las necesidades que 

tienen los nuevos compradores ya que sus intereses ahora se centran en entender los 

procesos de creación y fabricación de aquellos productos que decoran su casa; sumado 

a esto prefiere que sean resultado de un comercio justo que valore el trabajo hecho a 

mano y su propuesta diferenciadora, la identidad local.

Dinamizar el trabajo entre artesanos y diseñadores por medio de herramientas e instru-

mentos de trabajo colaborativo, suscitan comunidades de trabajo que conocen sus 

talentos, comparten sus conocimientos y autogestionan sus propios proyectos con 

miras a generar empresa y potencializar no solo su trabajo artesanal, si no también a 

dominar los nuevos medios tecnológicos y las ventajas que estos ofrecen.

Por último es oportuno referirse al Carnaval de Negros y Blancos como uno de 

los valores patrimoniales intangibles más importantes del departamento de 

Nariño, y por ende de las mayores oportunidades de innovación capaces de 

propiciar el crecimiento del territorio. Integrar de una manera armónica y 

responsable el talento de dos grupos humanos, artesanos y diseñadores, que 

valoran y comprenden la dimensión de la identidad local y sus alcances, abre 

las puertas a nuevos proyectos bajo la incorporación de la innovación, el 

dominio de las nuevas tecnologías (TICS) y la apropiación del conocimiento, 

de acuerdo a las exigencias de los nuevos mercados.
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