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INTRODUCCIO 

El Plan de manejo de la palma de estera, en los municipios de Chimichagua, Candelaria y 
Mandinguilla en el Departamento del Cesar obedece a que son la fuente principal de la 
materia prima de las artesaruas de esta region. 

Es necesano implementar un plan de manejo ambiental en procura de preservar tanto el 
cult1vo de la palma estera como el de su entomo, fundando en un Plan con un esquerna 
pensado en una pedagogi.a de conservaci6n y desarrollo sostenible abarcando todas y cada 
una de las instancias del proceso productivo de la palma estera; para esto es necesario la 
1mplementacion de herramientas extraidas de la realidad de la region y el compromiso de 
todos los que part1cipan en el proceso productivo de la palma, para que en un futuro el 
desempeno de la econom1a del Caribe colombiano, y los logros que puedan alcanz.arse para 
ele ar el nivel de bienestar de sus habitantes, este dado por las posibilidades que a la region 
le brindan us recursos naturales, por las decisiones que la organizac1on social adopte para 
su utiliz.ac16n, y por la consideraci6n que e le de a la conser ac16n de los recursos naturales 

Para hacer efecti o este estudio e necesario incorporar mecanismos de concertacion con las 
comumdades y la participaci6n ciudadana en el proceso de su ejecuc16n, el cual es 
competencia de las entidades nacionales, orporaciones Autonomas Regionales, entes 
terntonales, 0 G'S entre otros. 



I. LOC LCZACION GEOGRAFICA

1.1. DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Este Departamento esta 1tuado al one del pais, entre 7° 41' y IO O 52' de lat1tud norte y 
los 72 ° 53' y 74 ° 08' de longitud al oeste de Greenwich. 

1.1.2. EXTENSIO V LlMITE 

I Departamento del Cesar tiene una extension de 22.905 Knl limita al orte con los 
Departamentos del Magdalena y la Guajira, al Oriente con la Republica de Venezuela y el 
Oepartamento de\ orte de antander, al Sur con los Departamentos de orte de antander 

antander del ur y al Occidente con Jos de Santander del ur, Boli ar y Magdalena. 

1.1.3. I IOGRAFJA 

Existen cuatro regiones bien definidas. Al orte. la ierra Ne ada de anta Marta, la mole 
montanosa mas alta del pais, con alturas que sobrepasan los 5. 700 mts. sobre el mvel del 
mar; us estribaciones Uegan hasta la capital yen la parte media. est.a habitada por indigenas 
de la familia de los arhuacos. Al Oriente la errania de los Motalones, prolongac,on de la 
cordillera oriental, que lo separa de la Republica de Venezuela y el Departamento del Norte 
de antander, con alturas hasta de 3. 700 mts. sobre el nivel del mar. Al occidente de la 
region, aledafia al rio Magdalena que posee numerosas cienagas y pantanos alimentados por 
los frecuente desbordamientos del rio. Por ultimo, la region formada por las extensas 
llanuras centrales baiiadas por los rios Cesar y Ariguani. Esta es la parte mas nca de) 
territorio con e,xcelentes t1erras para la labor agricola y ganadera. Presenta di ersos climas 
debido a que cuenta con tierras en los distintos pisos termicos que van de de el calido 
ardiente y sofocante a orillas del rio Magdalena y llanuras centrales, hasta las cumbres frias 
de la ierra evada de Santa Marta la errania de los Motilones. 

u extension territorial se distribuye en los siguientes pisos termicos: Ca.lido, 19.630 Kms2
; 

Medio, 2.173 Kms2 ; Frio, 809 Kms2 y paramo. 293 Kms2 . 

La temperatura media de la mayor parte del territorio es de 28° C. Presenta dos sistemas 
montanosos de importancia: La Sierra Ne ada de Santa Marta. al orte, y la errania de los 
Mot1lone . al Oriente: dentro de ellos algunos accidentes notables son Jos cerro de Bobali y 
la serrania de aUedupar: los picos Codazzi. El Guardian, La Reina y Ojeda: entre los 
principales rios se encuentran. el Magdalena. Cesar, Lebrija, Ariguani, Badillo, Donachul 
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Manaure Maria Angola, Magit1aimo y Cachfra de! E piritu ante. Entre las numerosas 
cienagas se de taca la de Zapatosa formada por el rio Cesar y otras corno las de Cascajo, 
Combu, Chim1chagua, Dona Maria, Guarnalito, Mata de Palma Morales. Pancuiche. Pital 
ahaya, al a y Santo Domingo. 

l.1.4. POBLACIO

La poblaci6n actual se ha onginado de la mezcla entre colonos espaiioles, africanos e 
indigenas habitantes de la region, que han conformado un grupo etnico moreno. mas claro 
que el del literal Aproximadamente, el 35% de sus habitantes son nativos el 6 % restante 
son mmigrante pro eniente de todas las regiones de] pats. 

1.1.5. A P CTO ECONOMICO 

La agricultura esta mu desarro!Jada, especialmente en el alle del Rio Cesar, e cultiva el 
algod6n. arroz. maiz, palma afhcana, platano, cacao, caiia de azucar, soya. yuca, millo, etc. 
p see extensas llanura cubiertas por pastes naturales, que son aptas para la ganaderia. La 
pesca es oua actt 1dad que se II a a cabo en los numero os rios y cienagas del 
Departamento. La poca produccion energetica no ha permitido un desarrollo mdustnal de 
importancia. n el territorio departamental se encuentran yacim1entos de petr61eo . carbon 
mineral Valledupar es el principal centro comerc1al del Departamento. 

1.1.6. IA DE O JUNl CIO 

E ·iste una carretera troncal que comuruca las pnnc,pales poblaciones con las ciudades de 
anta Marta Bucaramanga, Tunja y antafo de Bogota. Otra carretera conecta la capital 

con el territorio de la Guajira y la Republica de Venezuela; carreteras secundanas unen entre 
si las poblaciones del Departamento y ademas, con la de orte de antander Magdalena 

I Ferrocarril del Atlantico une a Santa Marta con anta fe de Bogota, atraviesa el territorio 
occidental del Departamento de orte a Sur. Valledupar, guachica y Chiriguana cuenta11 
con servicio aereo Se utiliza la na egaci6n fluvial en los rios Cesar. Magdalena y Lebrija y 
en la ienaga de Zapatosa. 

1.1.7. RESE-A IDSTORIC 

I Departamento de) Cesar fue recientemente reado ya que inici6 su funcionamiento el 21 
de diciembre de 1967, por medic de la Ley 25 de ese mismo aiio. umerosos 
conquistadores transitaron por su tierras, entre ellos Hernando antana, fundador de la 
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ciudad de Valledupar el 6 de enero de 1550, Pedro de Heredia, Pedro de Badillo, Lorenzo 
Martin, Luis Alfonso de Lugo, Pedro de Lerma y Francisco Salguero. En 1824 se elevo a la 
region, como Valle del Cesar, a la categoria de Canton y en I 859 a la categoria de 
Departamento con el nombre de Valledupar, teniendo como capital la ciudad del mismo 
nombre, haciendo parte del Estado Federal del Magdalena. 

1.2. MUNIClPIO DE CHIMICHAGUA 

Es Municipio de) Departamento del Cesar. Su cabecera esta localizada a orillas de la 
Cienaga de su mismo nombre, a los 9° 16' de latitud norte y 79° 49' de longitud oeste de 
Greenwich. La altura sobre el nivel del mar es de 49 mts. con una temperatura media de 
28°C. Dista de Yalledupar 230 Kms. El area municipal es aproxirnadamente de 2.147 Km.s2. 
y limita al norte, con el Departamento del Magdalena, al oriente con el municipio de 
Chiriguana y Curuman� al Sur con Pailitas y Tamalameque y al occidente con el 
Departamento del Magdalena. Este territorio, en general es piano, presenta al Sur una region 
cenagosa forrnada por el desbordamiento del Rio Cesar. Se encuentran entre otras, las 
Cienagas de Salva, Pancuiche, Santo Domingo, Chimichagua, Ojo de Agua, Limpia y parte 
de la Zapatosa. 

Hacen parte de) Municip10 los corregimientos de Arjona, Astrea, Candelaria, El Guarno, La 
Mata, Las Vegas, Mandinguilla, Salva Sempegua y Soledad y las l nspecciones de Policia de 
las Flores, santa Cecilia y Tronconal: pertenecen a la Diocesis y Distrito Judicial de 
Valledupar. Es cabecera del Circuito Notarial y de Registro. Cuenta con Servicios de 
Acueducto, Alcantarillado, Caja Agraria, Hospital, Correo Aereo y Nacional, y energia 
Electrica, Teatros, Telefono y Telegrafo. 

La economia se basa principalmente en la agricultura y ganaderia, sobresalen los cultivos de 
maiz, algod6n, arroz, yuca, ajonjoli, platano, frijol y cana de azl'.1car. 

Es importante la actividad pesquera en las cienagas situadas en su jurisdicci6n. Se comunica 
por carretera con el Banco y por carreteables con otras poblaciones vecinas. 

Fue fundada en I. 748 y elevada a la categoria de Municipio por medio de la Ordenanza No. 
54 de 1.892 
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1.2.1. RESENA HJSTORICA 

Chimichagua fue fundada por Fernando Mier y Guerra, el 8 de diciembre de 1748 con 466 

habitantes en una region indigena habitada por los indios Chimila ubicados a orillas de la 
Cienaga de Zapatosa y cuyo nombre <lei Cacique era Chimichagua de donde se deriva el 
nombre de la poblaci6n. 

Posteriormente, esta poblac16n se transform6 rapidamente sucediendo acontecimientos tales 
como En 1919 la creciente que caus6 la desaparici6n de cas1 la totalidad del pueblo 

En 1923: un incend10, el cual conv1rti6 al pueblo en ceniz.as; ademas de obligar a sus 
pobladores a utiliz.ar materiales diferentes, aunque todavia perduran algunas casas de techo 
de pajas y pisos de t1erra. 

Chimichagua fue erigida en 1870 Ley I 70 sancionada por el General Campo Serrano baJo el 
Estado del Magdalena. 

1.2.2. ACTIVIDADES 

Chun1chagua es eminentemente ganadera tanto en cria como en engorde. Se s1embra el maiz, 
la yuca y el platano, pero en pequena escala. 

El 90% de la poblacion se alimenta del pescado extrn,do <lei Rio Cesar y las C1enagas de 
Zapatosa y Pancuich. 

La artesania esta representada por el petate, las esteras y las aguaderas. 
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2. ASPECTOS CUL TURALES

Las celebrac,ones en el Municipio de Chimichagua son: 

• I nmaculada Concepcion - Diciembre 8
Patrona del Municipio - Misa y procesi6n.

• Festival de la Danza - Junio
• Festival de la Canci6n Inedita - Mayo o Septiembre
• Reencuentro con Chimichagua - Diciembre 27, 28 y 29

Misa-foro. Se estudian las necesidades del pueblo. Hay Exposici6n de Artesanias,
Comida Tipica, Dulces, Muestras de Danzas, despedida con millo y musica de Viento. A
esta celebraci6n asisten los chimichagiieros radicados fuera; siendo su objeto primordial
el dejar un aporte al pueblo. Se realiza cada 4 o 5 afios dependiendo del apoyo
econ6mico que exista.

• Corpus Cnst, - Jueves de Mayo o Junio Misa y Procesi6n
San Pedro, Patron de los pescadores. Procesi6n por la Cienaga

2.1. LOS INDIOS CHIMILA 

Los Chtmila habitaban el Norte y Centro de la Nueva Granada, Junto con otros grupos como 
los Chibchas, Caribes, Cunas, Taironas, Zenues y Qurrnbayas. Su propio nombre era 
Chimimileque, que en lenguaje indigena signtficaba muchedumbre; se caractenzaban por el 
cac1casgo y la preservaci6n del culto a la mitologia con base social matrilineal. 

Habitaron aproximadamente en el ano I 0.500 A de C. Fueron descendientes directos de los 
caribes y feroces defensores de las tierras durante la epoca de la conquista, hasta que los 

blancos los dominaron y los obligaron a vivlf en estrechas fajas de tierra, llegando hasta el 
punto de destruir sus cultivos, quernar sus casas y ser asesinados. 

Igualmente, una de las causas de la disminuci6n aborigen fue el mestizaje, que tuvo como 

consecuencia la dominaci6n politica y econ6rnica del momento. 

Los Chirnila lograron sobrevivir la dominaci6n europea y se radicaron en la parte Norte de la 

Costa Colombiana y a  lo largo del rio Magdalena, siguiendo la tradicion agricola y la caza. 

Vivian en chozas de bohio rectangulares con techo de paja, agrupados en un poblado 
alrededor de una plaza donde siempre ex.iste una choza dedicada a los muertos, Su 

alimentac16n basicamente la constituia la came de animal silvestre (venado, z.amo, pavo, 
mono y danta), mazamorra de maiz, yuca, batata y name. 
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Su lengua abongen proviene del vocablo Chimi-Chaigua que significaba pueblo feliz con la 
luna o bien enido a la poblacion de la Juna. 

Los hombres usaban una falda que iba de la cintura arnarrada con un cordon de algodon, 
mientras que en el pecho llevaban una faja cruzada del hombro derecho a la axiJa 12quierda; 
las mujeres usaban una falda iguaJ yen la parte superior usaban una tela que cubre los senos 
dejando libre los brazos. El Cacique se diferenciaba porque llevaba una corona de plumas 
marion. En las ceremonias los hombres se cubrian los antebrazos con plumas mientras que 
las muJeres llevaban collares, emillas y dientes de animaJes. Ademas ambos sexos usaban la 
pintura corporal para la cara el uerpo; la ornamentac1on era con las calabazas y los 
totumos 

,ustaban de las liestas con bebidas embriagantes; donde se adornaban con plwnas de aves, 
pelo largo, guayuco y adomaban a su Dios, cuyas figuras eran mufiecos semejantes a los 
mdios 

2.2. COST MBRES Y CREE Cl 

'reian en la brujeria. Si un bt.'1ho cantaba sobre el techo de una casa, reian en que una de las 
muJeres que habttaba la casa estaba embara.zada 

reian en el p1 on del otro mundo, donde las personas mueren y las entierran en un pozo, 
donde son tapadas con arena, sobre la cual se coloca el pis6n. para que su alma no se salga y
descanse en paz. 

Dos o tres dias despues del nac1miento de un mfio chunila, este recibia u nombre en una 
ceremonia ofrecida por su padres lo mismo que corrian con la educac16n hasta los cmco 
atios: a los trece afios se !es cortaba el pelo y e Jes colocaba el nombre que es el secrete 
para asignarles un apodo para la vida publjca.

El matrimonio se hacia fuera de la fam1lia del no 10 o de la novia, s1endo el hermano quien le 
daba su consentirruento. 

xistia la tradrc16n de pintar al muerto con achote y lo amarraban con nudillos de hamaca,
con la cara al oriente si era hombre y Ia cara al occidente si era mujer� se le colocaban 
obJetos personales incluyendo un remo labrado y dos escudos de madera, siendo el cacique 
quien desarrollaba la funci6n sacerdotaJ

lgualmente, empleaban la flauta de cana y el tambor de cuero para estos actos funebres
Tenian la tradicion del baile de la tambora, que dio origen a la cumbia. 
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El sohaman es la evocaci6n de lo magico, la lluvia las maldiciones, la epidemia y lo 
magnetico. 

2.3. MUST CA V FOLKLORE 

La musica el folklore de esta region e le atribuye a la cultura negra, por el invento del 
ca.ma al, donde se encuentra una sintesis ludica del mestizaJe, asi como representac1ones 
1r6nicas en las que est:an presentes las creencias de diferentes grupos etnicos. 

De la tlauta indigena "CARRIZO", expresi6n viva de los oguis, Arhuacos Bankuamos, 
nacen posteriormente los conjuntos de gaitas y canas de millo que unidas a otras 
caracteristicas no indigenas, coma el baile por pareJas y la elas o candil, (elemento para 
cantos funebres), se da origen a la umb1a, en la cual e observa un mo imiento de la 
pareJas en forma suave y canden iosa, de pie sobadito que es la secuencia del e tilo 
mdigena 

La musica indigena era ceremonial de corte religioso, solo la eJecutaba el hombre con 
Carrizo o Flauta Sagradas, macho hembra, con sus tambores denomjnados mayor y 
mcnor 

La danza de lo negros· la cual representa la rebelion de Jos negro contra el espafiol 

En esta danza e mata a un persona_1e denominado la santisucia (es un hombre que pers,gue a 
Jo negros): para resucitar a carnava que es un n1no pequeno que representa el camaval y 
que muere picado por una culebra. 

n esta danza hacen ofrecimientos y por esto cada negro lleva la forma de un animal (avispa 
culebra), d,sfraz que se van quitando a medida que la resurreccion va ocurriendo 

La danza de los indios es muy caracteristic.a de ellos; que la ejecutaban cuando tenian buenas 
cosechas; se bailaba a orillas de la cienaga y se Uevaban frutas, egetales y esteras. Dentro de 
este grupo de danzas tenemos la del cacique Chimila. al cual se le hacian ofrecimientos 
agradeciendole todo lo bueno que Jes ocurria. 

Las danzas pertenecientes a este grupo, es la curacion Chimila ya que es bien sabido que 
e 'istian curanderos y yerbateros; la familia del enfermo bai]aba a su alrededor, mientras qu 

el curandero por media de yerbas y trances con el demonic sacaba el mal del enfermo, para 
continuar la danza bailando alrededor del yerbatero como reconocimiento a su buena labor. 

La danza de los coyongos representaba una ronda donde se encuentran diferentes animales 

{pajaros, garzas morena y rosada, el gallito de la cienaga, etc.) que representaban la alianza 
de los animales contra el cazador. 
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Entre otras tenemos. La danza de los chinjtos, realizada para San Pedro; la danza de las 
furaotas, el espiritual del guaragiio, la puya y la cumbia. 

abe anotar que en Chimichagua existe un grupo de dan.zas denominado 'CA DELA 
Vl II que interpretan todas las danzas, coma una preservaci6n a la memoria cultural de 
sus raices: los indios Chimila. demas esta catalogado como uno de Jos meJores grupos 
folkloncos de la Costa. 

Durante la epoca de las p1querias (reuniones para cantar, danzar y tejer), los instrumentos 
mas utiliz.ados eran botellas, tambores, totumos hueco con cascajito o pepa de cacao, 
peinilla a la que le colocaban papel bnllante, lo que representaba la violina, bobina de hilo 
amarradas con alambre de bangano, lo que representaba los carrusos. Calabazos erruchados 
por la mitad, eran colocados en el suelo para golpearlos con las manos. representaban a la 
caJa 

Postenormente de las tamboras y los estribLLlos se desarrollaron la puya y los cantos de amor 
que recogian en el desfile de las piloneras, al igual que el acordeon viene a desarrollar una 
nueva fonna musical de un genera moderno que recoge la linca campesina y pueblerina de 
los pueblos vallenatos. I conjunto de acordeon de caracteristicas trienicas, representa la 
s1ntesis del mestizaje. 

n el folklor e presentan diferentes bailes tales coma: Bailes de mus1ca de v,ento donde los 
tambores se colocaban en el centro para que la gente bailara a su alrededor. 

El Chande. es uno de los ba,les mas populares, realizado el 24 de d1ciembre, para lo cual se 
saca un arbol lleno de velitas y serpentinas alrededor del cuaJ el pueblo va ba1lando y 
cantando Este representa el despertar de la aurora. 

La danza de la cucamba y los diablitos. se lleva a cabo para la epoca del Corpus Cristi, 
donde la Custodia es lie ada por Jos personajes del pueblo, a los altares que se realizan en 
las diferentes casas. En el camino se presenta la satida de! diablo y las cucambas (especie de 
pajaros), que representan el a iso al anto de la venida del d1ablo. 
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3. ANTECED NT S DEL OFICIO ARTESA AL DE LAS ESTERAS

Es herencta de los md1os Chumla, pero no se sabe como se origino y como suced16 su 
evolucion, aunque se supone que fue por tradici6n coma siempre ha ocurrido. 

Las esteras tienen un origen ancestral; en la antiguedad, formaban migas para teJer la estera 
donde la mujer era la realizadora de este oficio queen la actualidad tambien desempeiia. 

La fibra crecia s,lvestre y abundaba. Con el tiempo y el crec,miento de la poblac16n. se ha 
1do deforestando y cada dia esta mas lejana. 

Anteriormente se teJia en p1quena. Se reunian grupos de 2 artesanas y sacaban el telar a la 
calle, las cuale eran alumbradas por lamparas de petroleo. Generalmente se montaba el 
teJido por la manana . se adelantaba durante el transcurso del dia. para termmar temprano en 
la noche; mientras se teJia e cantaba. 

Tanto u tecnica como su producto no ha temdo una e oluc16n mu marcada. los umcos 
cambio que han urgido es el tinturado con colorantes quirmcos la sust1tuc16n del fique 
por material sintet1co (generalmente hilazas pl.a t1C< ) 

En 1 994 Artesamas de Colombia .A., programo una act,vtdad donde mtervm1eron dos 
d,senadores textile con el fin de evaluar las condiciones de los productos en cuanto a 
cahdad del teJido, tmtura y acabados, obteniendo como resuJtado el planteamiento de 
· luc1on de problemas al disefio que se observo durante la comi i · n: luego se constituyo una
segunda fase con el fin de incentivar las labores de disefio a traves de un proceso conJtinlo,
donde se Iograron e teras en nuevos colores (a traves de talleres de tintes naturales con las
artesanas), texturas y estilos.

En 1 995 se preparo la producci6n de esteras para el stand de diseiio en Expoartesan1as, 
obtemendo como resultados novedo os dtsenos que mas adelante fueron ajustados en sus 
costos a traves de una labor de investigacion en la produccion. 

n l. 998 se realizo otra corrusion mu exitosa por cuanto se realizaron prototipos de 
individuales redondos, forrnas nuevas para los grupos, creando un novedoso producto que 
aim le sigue gustando al consumidor. 

Entre los aflos 1.990 y 1.994 se sostuvo un convenio con la Corporacion Autonorna <lei 
Cesar para el cultivo de parcelas de Palma de estera 
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4. NUCLEO ARTESA AL PARA LAS ESTERAS

La actual producci6n de la estera tiene un caracter comercial, del cual se deriva el sustento 
de muchas familias en estas regiones, {aunque existe una pequeiia escala de producci6n 
destinada al uso personaL) 

I trabajo se organiza a tra es de un taller, donde el unico m1embro que participa es la 
mujer; los hijos acuden a lo Centros Educat1vo y se dedican a otras acti idades que Jes 
prop rciona un mejor su tento: por esta causa se ha perdido la tradici6n. casi en su 
totabdad: ya que las mu_1eres no qujeren tejer, aunque por tradicion dominen la tecmca. 

La realizaci6n del oficio artesanal se ejecuta por ratos, o en las tardes ya que se dedican a 
las labores domesticas durante el transcurso del dia 

El 99% del trabajo lo realiza la mujer (madre de fam1lia), quien generalmente e considerada 
como el apoyo econ6mico 

ada fum1lia po ee un T lar Vertical que constituye el principal elemento de trabaJo 

La comercializac16n se hace por medio de mtermed1arios que generalmente los constrtuyen 
1 s tendero� o por encargo 
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5. GENERALIDADES DE LA PALMA ESTERA

Se d1stmgue de la Palma Corozo (a la que es muy parecida) en que esta t1ene en su tronco y 
en sus hojas gran c.antidad de espinas larga y negras que resultan enconosas para la piel de 
quien se put12'll con ellas. Se llama estera porque de sus cogollos, debidamente procesados 
en forma artesanal, se hacen e tera , pieceros, pie de camas, y otras muchas artesanias, para 
las que se emplean las tiras en su color natural o teii.idas con tmtes vegetates que penetran 
facilmente la te ctura de la misma. Da una fruta de color morado, redonda, grue a y en 
racimos que llaman cornunmente taniaquitas y que solo se emplea para preparar refrescos. 

5.1. T�XO OMlA 

CL E 

Monocotlledonea 

GE RO 

ORDE 

Arecales 

Malibo 

omb.-e/s comun/es 

Palma rusia, estera; 

FAMlLI 

Aiphanes 

TOR/es 

Karst. 

Bosque de cauval 
intervenido 

Perteneciente a la familia aiphanes cuyo nombre c1entifico es palma estera (Astro aryum 
rnal bo) 1

Esta palma de hojas pinnadas, espmosas, blanquecidas por debajo con nervaduras lineales 
apuntadas; fruto liso, morado, dulson, comestible, en racimos erectos que nacen en las hojas 
JO enes y t1enen un area de dispersion bastante exten a, proporciona de sus hoja la materia 
prima para la mas interesante industria casera del pais que es la de la estera, base de la 
economia domestic.a. Las hojas jovenes amanllas son destlecadas, se separan sus pinnas y se 
cuelgan a secar y a blanquear al sol enrolladas por la desec.acion se tiiien y se tejen con hilos 
preferiblemente de pita, las venas de los foliolos se sacan para hacer e cobas que en 
Barranquilla 11arnan palm1che. 

El ejerc1to colombiano consume buena parte de esa elaboracion, En Medellin, una fabrica de 
esteras esta aplicando anilinas para obtener mejores y nue os colores, logrando la 
produccion de la estera en tiradas mas larga como para tapizar las paredes o alfombra de 
corredores, perjudicando a los pequeiios artesanos de la region del Cesar. 

En el mantenimiento, fomento y mejora de la industria de la estera se podna hacer mucho. 

1 PERE/,, rlxlue, Plun1a-, (Jt1le · de (1lomhia. V edici6n, Jardm Botamco, 1996 
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desde luego defendiendo los bosque de donde obtienen la palma las familia campesmas. 

5.2. F MILJA AIPHANES 

Viene de la palabra gnega at1pare19, que s1gmfica s1empre espmosa. Palmas pequeiias a 
mediana 2 a veces acaules, sobtana o sespitosas. hojas pmnadas simples con margen 
dentado, pinna regularmente dispuesta en un plano agrupadas en varios pianos lineares, a 
menudo armadas en el nervio media, con aguijones delgados, inflorescencia interflorial 
espigada y de ramificaci6n simple, con flores de ambos sexos, d1 ersamente perpendicular, 
flores dispue tas en triadas de una postilada inferior dos estaminadas uperiores en la parte 
pro ·ima de la inflorescencia simple, con flora estammada densamente dispuesta con tres 
sepalos y tres petalos, libres o unidos, estambres y filamentos unidos en la base y enteras 
lineales o subordiculares, disttlodio diminuto 

enero poco conoc1do con cerca de cuarenta especies distribuidas desde Panama y Las 
ntillas hasta Peru y Bolivia, para Colombia e han registrado 23 especies, la mayor de ellas 

en la Region Andina. 

5.J. R RlSTIC D L HOJ 

Pre entan una nervadura principal que a cada !ado exhibe palm1tas compuestas por una 
nervadura central en la hoja con una longttud total de tres a cuatro metro depend1endo del 
desarrollo de la palma. 

:'..4. 01 TRIBUCIO 

Endemica de Colombia, crece en el valle del ri6 Magdalena en su parte media y baja yen la 
region del inu en los bosques, en renglones humedos por debaJo de los 00 metros por 
debajo del nivel media de) mar. 

5.5. OMBRE VERNA ULOS 

Ancharla, palma estera (Antioquia y ucre), babila mobil (Tolima , malibo, malibu Chingale 
(Magdalena). 

: MU!IS .I, :c Celestin . Flora de la Real l·:,pl:d1c1 · & tt1n100 dd UCVl) Reino de Granada t l 7 3 - I \6), 
I :<li<.:rcm:.· Cultura Hi ·panica. MoJ.r-iJ, 19 5 
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6. PROCESO DE PRODUCCIO

6.1. ADQUJSICIO DE LA PALM E TERA 

Una ez localizada la palma, se precede a oger el cogollo (debe ogerse un cogollo que se 
encuentre cerrado, ya que abierto la palma se encuentra eca puede postenormente 
la materia pruna presentar problemas de tejido). e1 cual e dobla _ se acude para que sus 
hoJas se abran e fac1lite la deshoJada, la cual consiste en halar hoJa por hoja de] palmjche. 
En este punto es importante tener en cuenta. que el cogollo no debe cortarse para la 
preservac1on de la especie. 

A la cog1da de la palma la denominan PALMEAR cuando es de estera y COROZIAR 
cuando es de corozo. 

na ez termmada esta labor, e procede a su recoleccion, para ser transportada al lugar de] 
trabaJo; donde e pro ede a su preparaci6n. para lo ual se s1guen lo siguient pasos: 

a) E PAJADO: Consi teen qu1tar los bordillo o bordes de cada hoja, deb1do a que esta
presenta espinas

b) IRADO: e quitan las nervaduras de cada hoja. Estas e utihzan para elaborar lo
escobaJOS

c) CAMIE : Este proceso dura de 3 a 4 dias, a palma estera se cuelga (presenta 
base). 

6.2. Tl TURADO 

C'omo herencia del ancestro mdigena, los colores utilizados en la tinturaci6n de la palma, son 
extraidos de las plantas de la region. La industriali.zaci6n y la neces1dad de los colores 
brillantes ban hecho utilizar lo colores quimicos. 

La planta tintorea mas conoc1da en la region es la bija. 

El procedimiento para terur con la bija es el siguiente: 

a) e va a la zona donde se encuentre la bija, se toman las hoJas secas, que tienen un tono
morado rojizo y se echan en talegos de polietileno, donde queda almacenada.

b) Luego se pone a hervir agua y cuando esta caliente se introduce la bija, la palma y se tapa
con mas bija para que el color penetre bien; se deja durante 30 minutos a fuego intense
luego es sacada.

c) OB : e toma la palma e frota de arriba hacia abajo para que cierre unifom1e. 
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d) SEC ADO: Luego se pone a secar la palma va cerrando yes almacenada para el proceso
de tejido.

6.2.J. COLORA .TES Q rMI OS 

La comurndad de Chimichagua comenzo a tenir con tintes quim1cos, para obtener otras 
tonahdades ma llamati as en la region. 

o tienen ninguna tecnologia aprop1ada no existe un proceso de fijacion adecuado para
este tipo de t1nte 

6.3. ALM CE AMIENTO 

Generalmente de pues de ser secada tefiidas las libras, estas e almacenan en la cocma que 
queda atras de la casa; alli tienen un zarzo donde la ap,lan por grupos de colores, de a libra 

para facilitar su u o posterior. 

.4. T JED RIA E L R R I AL 

El te31do de la estera es efectuado en un telar vertical e realiza mediante la relac16n de dos 
elementos: la urdimbre, que esta constitu1da por las hebras verticales que s encuentran fijas 

en el elar (fique) y la trama que esta constrtuida por las hebras horizontales que 
corresponden a las pa ada de la trama (palma). 

I fique es adquindo en los alrnacenes, generalmente es traido de antander, porque en la 
region ya no se cultiva. 

I Taller para la realizac16n de las esteras funciona en la casa · el elemento basico lo 
const1tuye el Telar Vertical, el cual se puede tran portar facilmente a cualquier lugar de la 
cas� y e encuentra generalmente ubicado en el patio o en la cocina Usualmente esta 
apoyado contra una pared y se utiliza durante el dia, que es cuando se desarrolla este oficio 

artesanal; pero si es necesario, se teje por la noche. 

6.4.1. PRO E O TECNlCO PARA ELABORAR LA E TERA 

Comprende las siguientes actividades: Hilada, urdido, Proce o de tejeduria, desmonte del 
telar, remates finales o acabados 
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6.4.1. l. Hilada 

Consiste en el torctdo de las fibras para convertirlas en hilo, realizandose con un instrumento 
denominado huso o macana, el cual tiene la fonna de berbiqui con una rueda giratona de 
madera, que se encuentra atravesada por un eje de madera, que lo constrtuye un palo largo y 
delgado que gira en su parte inferior 

Antes de empez.ar este proced1m1ento el fique debe d1vid1rse en segmentos pequenos para 

pasar por remoJo para fucilitar su hilatura. 

La artesana coloca el huso en el suelo recostando el fique sobre el muslo para girarlo, 

m1entras que los dedos adelgazan la fibra para darle un calibre uniforme 

l:.s muy importante que esta labor se desarrolle de una manera adecuada para tener un fique 
de buena calidad, y as, ev1tar problemas en el memento de la urdida y durante el proceso de 
t�11do por ruptura de las pitas. 

En la ac..1uahdad el fique se consigue en el mercado, en madejas ltsto para hilar; pero no 
todas las artesanas lo hilan por problemas de salud (alerg1as-dolores de espalda), sino que lo 
111andan a hilar. 

6-4.1.2. Urditlo 

Se lleva a cabo de dos formas· URDIDO DE BOQUfTA y URD1DO DE CADENETA o 
por PARES. los cuales se elaboran con fique 

• llrdido de boquit:I

Es 1gual al urdido corredizo, se emplea el mismo procedimiento que en el urd1do de 
cadeneta., con la diferencia que al llegar el fique a la Boquita, no se entrelaza sino se 

devuelve en un recorrido opuesto hasta llegar a la boquita. Con este urdido la estera no 

queda completamente rematada; sino que al desmontar la hebra que termina el remate del 
horde micial, queda tlotando lo que no sucede con la otra forma de urdir. 

Una vez realizado el urdido, se templa con el palo horizontal inferior y se coloca sobre su 
parte anterior y superior una barra denominada "ARQUTLL"; la cual tendra la funcion de 

mantener el mismo ancho durante el proceso del tejido; sirviendo de punto de referenc1a 
para la introduccion de la palma y asi evitar que el artesano se equivoque. Esta labor se lleva 
a cabo med1ante la realizaci6n de un nudo denominado GASA, que forrna el h1lo de la 
urdiembre y el arquiJlo con una lazada 
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Se coloca el arqutllo y se empieza a amarrar por un extremo hasta llegar a la mitad, donde se 

para, para proceder por el otro extremo hasta. completar la totalidad de la urdtembre. 

En este punto se encuentra una hebra con la otra quedando amarrado el arquillo y la 
urdiembre. punto que sirve de referenc,a para las artesanas; ademas de utilizar el arquillo 
como tensor y para mantener el m1smo ancho durante el proceso del tejido. 

• Urdido de cadeneta o por pares

Lo const1tuye un urdrdo corredizo, porque la urdiembre se desplaza dando lugar a una 

longitud doble en hilos que la componen. Rodean los palos horizontales del Telar en forma 
envolvente sin fijarse a ellos, de modo que pueden llegar por sus extremos a una barra 
adicional llamada Boquita, la cual se encuentra sobre el palo horizontal y se agarra en fom1a 
de argolla 

Para la realizac16n la artesana se ubica en la parte anterior del telar. toma el fique y empieza 
a amarrarlo en la barra denommada Boqutta, para continuar en semido ascendente hasta el 
palo horizontal superior, donde lo rodea, para segu1r en drreccion descendente hasta el palo 
horizontal infenor donde lo rodea. para ascender hasta la Boquita, donde se entrelaza en 
forma de argolla 

Este proced1miento corresponde a un solo h1lo y se repettra el numero de veces necesarias 

<le acuerdo con e] ancho del tej1do que se desee. 

La long1tud del urdido se gradua amarrando los palos horizontales del telar de acuerdo al 
largo que se va a tejer En este punto, es rnuy importante tener en cuenta ''la cuarta de 
quite". que es lo que corresponde a lo que hay que sumarle a la longitud total del tejido por 

la contracc16n de la urdiembre, para obtener la medida exacta que se programo para el 
ICJt<lo. 

lgualmente, debe tenerse en cuenta que los dos primeros h1los que se urdan y los dos ultimos 
se hacen en urdido par 

6.4.1.3. Proceso de tejeduria 

1:.1 teJtdo se realiza por medio de la relaci6n de dos elementos: urdiembre const1tu1da por el 
fique y trama constituida por la palma. 

Bas1camente es un tejido de tafetan senc,llo con nudos en los extremos que deja una pane de 
la lrama libre en ambos extremos para consti1uir el flequilJo 

Generalmente se utiJizan dos clases de nudos (Nudo Rabo de Iguana y Nudo doble) 
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• Nudo 1-abo de iguana

Se toman las 4 ultimas urd1embres que van dobles, en la segunda pasada 3 htlos como 
1.afetan y en la tercera vuelta, en sent1do contrario. 

• Nudo doble

Tambien se denomina nudo cuadrado o de cadeneta. En la primera pasada se toman las 4 
ultimas urd1embres, (tafetan Ix I), la segunda vuelta al contrario y en la ultima se toman 3 

hilos de urd1embre. dos por debajo. 

6.4.1.4. lniciaci{m del tejido 

Para el mic10 del tejido, se toma la palma, se reali.za el nudo y se teje tafetan hasta el otro 
extremo, para mvertir el proceso en la siguiente carrera: es decir, se emp1eza tafetan v se 
tenmna con el nudo rep1t1endo s1empre este t1po de tejido hasta terminar. 

6.4. l.5. Diseiios 

Los d1buJos l1enen que ver con el tafetan que se reahza, pero todos los disenos se sacan por 
color al me.a;lar los d1ferentes colores en diferente orden a med1da que se va teJiendo 

Entre Jos disenos mas comunes tenemos los siguientes: 
a Morrocoyes b Fajones. c. Pemecitos, d. Ttgrilla. ye. Peines grandes 

6A. I .6. Desmonte del telar 

Es el proceso que se lleva a cabo para qu1tar la estera de[ telar: consiste en tomar unas tijeras 
o un cuch11Jo para conar la urdiembre

6.4.1. 7. Remates finales o acabados 

Tenemos tres clases de acabados: 
a. El de hordes b. Destroncado, c. El corte de! flequ,llo
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• Remates de hordes

a) B0t·de de lnicio:

Cuando se utiliza el urdido de cadeneta, se forman las argollas y se entrelazan empezando 
por un extreme hasta finalizar de la sigu1ente manera. 

b) Borde fi'inal

Pre enta dos clases de remate 

• Remate de cordoncillo

onsiste en tomar lo hiJos para enrollarlos formando un cordon; sino se elabora de forma
dehcada, se corre el riesgo de que el rernate sea muy burdo afectando la calidad de la estera. 

• Remate de agua

Consi te en coger la pita de fique. enhebrarla en una aguJa y de olverla por la misrna 
urdiembre, teniendo en cuenta que se coja la (dtima paja, para darle la ftrmeza y seguridad al 
1ej1do Es tan satisfactorio el resultado que no e puede evidenciar cual es el cornienzo y cual 
es la termmac16n 

6.4.J.8. Oesrroncado 

Cons, te en quitar lo pedac1tos de paja que constituyen las puntas de la palma y que han 
quedado fuera del tejido. e utiliza con un cuch1llo. navaja o cuchilla. 

6.-U.9. o,te del nequillo 

La mayoria de las artesanas no cortan el flequillo debido a que no \es compran el producto y 
es por esta raz6n, que queda siempre despelucado y de diferentes dimensiones. 
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7. MAQUlNARL.\ Y HERRAMlENTAS

7.1. EL TELAR 

Es vertical, consta de un marco rectangular de palos de madera o balso de dimensiones y 
proporc1ones vanab]es de acuerdo al producto. 

Este rectangulo consta de unos paJos vert1cales const1tuidos por unas horquetas, en la parte 
superior. en los cuatro extremes un palo amarrado con alambre para fom1ar el rectangulo. 

Este rectangulo generalmente mas ancho que alto, presenta en su area unos palos cruzados 

que van amarrados en el centro y en los ex1remos de los cuatro palos para darle firmeza y 
estab,liclad al telar y que reciben el nombre de cruzadero 

7.2. BALSOS 

7.2.1. INS'f ALACION 

1,os balsos son dos palos de madera redondos en los cuales va a tr la urd1embre Los dos 
balsos son instalados paralelamente entre si y entre los listones horizontales de! marco El 
balso superior. se coloca en las horquetas de los palos verttcales de! rectangulo de modo que 
quede fuo. mientras que el balso inferior se coloca en la parte mfenor de los palos verticales 
y es amarrado al palo de atravesar inferior por medio de un lazo que va a hacer las veces de 

tensor y que pem1ite graduar la longitud que se le quiere dar al tejido. 

lgualmente. presenta dos barras delgadas ad1cionales una superior denominada "Arguillo" y 
una inferior denommada "BOQUILLA", estas son utilizadas en el momento de la urdida. 

7.3. CUCH1LL0S, TIJERAS, NAVAJAS O CUCHILLAS DE AFEITAR 

Son ut1lizados para cortar el fique. las remates de la pal.may el desmonte y la destronconacla 
de la estera 

7.4. VASIJA CON AGUA 

Se emplea para introducir la paja durante el proceso de tejeduria, porque no puede tejerse 
seca porque al hacerlo. esta se quiebra 
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7.5. AGUJA ROMA O CAPOTERA 

Sirve para rematar las urdiembres de los extremos de la estera. 

7.6. HUSO 

S1rve para h1lar el fique 

7.7. OLLA DE ALUMlNlO 

S1rve para el proceso de tinturado de la fibra 
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8. EVALUACION DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES- VALORACION DE

lMPACTO 

La recolecci6n de la palma estera es cada vez mas complicada debtdo al dificil acceso de las 

artesanas a los s1L1os donde crece, por otro lado, en cuanto a la explotaci6n de la palma se 

observa que el cogollo debe cortarse cada dos anos para preservar la palma. En 
Chimichagua, existen cuatro hectareas en donde en dos de ellas se s1embra la palma y es de 

prop1edad de ASOARCHI, pero es necesario que se amplie esta zona para dar sostembilidad 
al recurse; por otro lado, el fique escasea y se encuentra de mala calidad. El fique tambien es 
parte de la matena pnma para la producci6n de las artesanias en palma estera 

La producc16n de res1duos generados en el proceso artesanal son en su mayoria orga.nrcos -

solidos y un pequeiio porcentaje de residues liqu1dos. Las emisiones atrnosfencas no generan 

mayor contaminac16n El unpacto generado por dicha actividad es particularmente bajo, 
deb1do a que la mayoria de insumos y materiales utilizados no son de origen quim1co e 
industrial. Sin embargo, el exces1vo uso de los recurses naturales sm medidas adecuadas 
para su control. pem11te la explotacion in<l1scriminada, afectando no solo al ecos1stema 

circundante. s1 no tamb1cn a las comunidades que generan su sustento de este elemento 
natural 

La carencm de desarrollo tecnolog1co y los facto res de ,. ,olenc1a ( Ch1m1chagua esta 

influenc1ado por presencia pararrnlitar), la dificultad de trabajar comunitariamente, no poseer 
sistemas de comercializaci6n ni canales de distribuci6n definidos y la dificultad cada vez 
mas grande de recolectar la palma debido a la inseguridad, han hecho que un producto de 

caracteristicas potenciales para dirigirse a la exportaci6n. tenga en este memento 
deficiencias durante los eslabones de producci6n de los articulos tejidos en palma estera 
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9. PL TEAMIENTO DE ALTER ATIVAS DE OL CIO 

9.1 ALTER ATIV S DE MANEJO SO TENIBLE DE LA PAL.MA ESTERA 

El Plan de Manejo contemplado en la presente propuesta, constituye un mstrumento que 
pretende dirigir y ordenar algunas actividades, en procura de integrar la palma estera al 
desarrollo de los munic1p1os involucrados. En este senttdo se han definido algunos 
programas y pro ectos, con el fin de motivar a personas entidades a desarrollar trabajos 
que propendan por la conservac16n y uso de este unportante recurso natural. 

9, t. I PL.ANTEAM I NTO D AL. TERNATIV DE SOL.UCIO 

Los proyectos aqu1 consignados, son de interes para la con ervacion y comerc1al1zac16n de 
la palma estera, por lo tanto cuando se inicie cualquier ejecuci6n de estos programas o 
proyectos es indispensable una concertaci6n comunitaria amplia, que garantice la 
so tenjb,ltdad de los proyectos 

Las alternati as planteadas persiguen ampliar los conocimientos sobre el cultivo de la palma 
estera, tanto a m el tecrnco como a n1 el de sociahzaci6n de la mformaci6n y por ultimo 
1mpul ar la con ervac16n de esta 1mportante especie. 

9.1.1.1 P1'ograma de inve tigacion y fomento 

Este Programa busca 

• Contribuir a la ampliaci6n del conocimiento de los ecosistemas de la palma estera y sus
potenci.alidades.

• Proporcionar el desarrolJo de lnve tigacione cientificas sobre los recursos bi6ticos de las
comunidades asociadas con la palma estera

• enerar espacios que proporcionen un conocirniento mas amplio sobre la comunidad
vegetal sus usos y el desarrollo de relaciones hist6ricas y culturales.

• Desarrollar conocimientos y tecnicas en la produccion y manejo de la palma estera

:23 



9.1. l .1. I ubproorama de lnvestioacion. 

• Objetivo :

• Estimular la in estigacion cientifica a grupos de estudiantes profesionales con el fin de
aumentar profundizar los conocimientos sobre la palma estera (lnventario de Poblaci6n,
zonas de Reproduccion, Ciclo fenol6gico y productivo, usos, metodo de cosecha, etc.)

• Fac1litar la investigacion a estudiantes de tesis de grado de carreras afines a las ciencias
biologicas, sociales y economicas, con el fin de generar alternati as viables para el manejo
so tenible del sistema.

Proyecto obre Oinamica de rec1m1ento, apacidad de Regener·acion uatural y 

Aspecto fenologicos de la palma estera 

• Ohjetivos:

• onocer el crecirruento de la palma estera, para obtener cnterios herram1entas
fundam ntales para implementar en programa de restaurac1on reforestac16n y en general
para el manejo integrado y uso sostenible del ecosistema asociado con la palma estera.

• lateriales Metodo

• �1 pro ecto ·e lie ara a cabo med1ante la mstalaci6n de parcelas permanentes de
crecimiento y su posterior monitoreo o control, que permita deterrrnnar el crecimiento de
la pa Ima estera.

• e instalaran parcelas en lugares diferentes, para determinar en cada lugar, como es y
cuanto crece la palma estera y poder planificar la forma e mtensidad de u o mas
adecuada.

• Para llevar a cabo este proyecto se debe realizar las siguientes actividades:

• Defimci6n pre ,a de los itios.
• Preparacion de formularios y cartografia.
• Caracterizaci6n fisico-quimica de los suelos y del ambiente.

• Momtoreos y seguirnientos
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9.1.1.2 Programa de Educacion Ambiental hacia la comunidad. 

Establecer acciones altemativas de manejo sostenible de la palma estera, implica realizar 
acciones de concientizac16n de las comunidades de artesanos sobre la importancia de hacer 
un ma.nejo sostenible que permita la conservac16n de la materia prima y hacer de esta manera 

sostenible la activ1dad en el tiempo. 

La palma estera constituye un elemento fundamental en el equilibrio del ecosistema y juega 

un papel importante en la identidad de la cultura de la re&,i6n., por eso, es responsabiLidad de 

toda la comunidad proteger la especie implementando practicas de aprovechamiento 

adecuadas para La conservac16n. 

Se deben realizar campaiias para que los artesanos sean concientes y asuman el compromiso 

de implementar las acciones de manejo sostenible, como una ganancia y no como un gasto 
de recursos y energia. 

Un elemento 1mportante en el proceso social que esta ligado al mejoramiento de la actividad 

en general es el fortalecimiento de un proceso organizativo capaz de establecer y mantener 
las normas de buen manejo y los criterios de calidad. Este componente va estrechamente 
relacionado con la comercializaci6n., ya que a medida que los artesanos y artesanas esten 
fortalec1dos orgaruzativamente podnin establecer reglas de comercializaci6n y procesos de 
promoc,on de mercados altemat1vos colectivamente. 

fodos los procesos que se establezcan a nivel mterinsutucaonaJ deberan estar acompanados 
y Jiderados por representantes de los extractores y los artesanos, de manera que se pueda 

generar capacidad en ellos y que esten preparados para dar sostenibilidad en el tiempo a Las 
estrategias implementadas y esten en capacidad de ajustarlas y revaluarlas de acuerdo a las 

cond1ciones del medio y del mercado. 

• Objetivo

• Promover la formaci6n de Valores en los diferentes grupos humanos relacionados directa

o indirectamente con la palma estera, de forma que conlleve a su conocimiento

conservaci6n y uso adecuado.

• Desarrollar sentido de pertenencia y valoraci6n hacia los escenarios naturales, por parte

de los habitantes especialmente los j6venes.

25 



9.1.1.2.1 u bprograma de educacion 

• Objetivo

• Desarrollar un proyecto part1c1pat1vo para brindar a colegjos

oportumdade de apr 1ar el i tema de la palma estera,

dtnarrncas.

visitantes conocimientos y 
sus interrelaciones u 

• Proporc1onar conocumentos obre la 1mportancia s1gnificado de la palma estera para la
comumdad

9.1.1.J Programa de Con ervaci611 

• Objeti o

• Hacer part1c1pe a la comurndad a los procesos de adqu151c1011, conservac1on.
administrac1on y recuperacion de estas areas naturales estrategicas para el o enim1ento
de las lab res artesanales

• Const1tuir reserva de la ociedad c1 1L omo una altemativa para la conservac1on uso
ostemble de la palma e tera.

Proyecto la palma estera como reserva de la Sociedad Ci ii 

• Objetiv

poyar la constitucion de reserva de la sociedad civil como estrategia para conservaci6n y 
uso sostenible de la palma estera 

• cti idades a De arrollar

• Desarrollo de 1alleres de sensibilizacion y selecci6n de pos1bles areas
• Preselecc16n de area y analis1s particulariz.ado del predio y su dueno
• Elaborac1on de material d1vulgat1vo
• Aplicaci6n de talleres de capacitacion con dueiios realmente interesados.
• Elaboraci6n del Plan d Manejo Local.
• lnscripci6n de reser a ante el Municipio y la CRA.
• Elaborac16n de] Documento fmal y de la memoria e plicat1 a
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Programa de Repoblamiento 

• Objetivo

• Fomentar la recuperac16n de area con palma estera a traves de un repoblamiento masivo.
• lnvolucrar j6venes y n.inos en el proceso de repoblamiento y posterior manejo
• Control de erosion y recuperaci6n del ecosistema natural.

• Actividades a desarrollar

• ldentificaci6n de sitios
• Recolecc16n del material vegetal
• I nstalac16n de Viveros comumtarios
• Aislam1entos y adecuaci6n de las zonas
• Enriquec1miento y ref-tnam1ento de areas
• Mantemmiento y segu1miento de area interven1das.

9.1.1.4 Alte111ativas economicas de mejommiento de mercados y procesos de 

comercializacion. 

El fortalecim1ento de altemativas de mercado debe liderar el establecirn.iento de estandares 

de calidad de la artesania, que contribuya a hacer un mane.10 mas rac1onal y efic1ente de la 

materia prirna, al evitar perdidas y desperdic1os en artesanias de baja calidad y de baJa 

rotaci6n y venta. Se debera 

Definir una estrateg1a de capac1tacion complememana para el mejoram1emo y divers1ficacion 

de disenos y productos, con criterios claros de mercados potenciales especializados. 

Se debe desarrollar y potenc1ar la posibilidad de partic1paci6n en ferias de oferta de 

productos con criterios ambientales para mercados especializados (sociales, ecol6gicos), a 

partir del establecimiento de normas de manejo sostenible de la palma estera, aprovechando 

que el sistema de producci6n es natural con bajo impacto de contarninaci6n arnbiental. 



10. ESTABL CIM1ENTO DE ACCIO E DE O TROL

lO.l CULTIVO 

Para que este programa sea e itoso se pretende desarrollarlo conjuntamente con las 
UMA TA , ecretarias de Agricultura y Corporacion Autonoma Regional. 

Dentro de los programas de apoyo a la conservacion de recursos naturales usados como 
materia prima artesanal es necesario segwr apoyando pro ectos relacionados con la palma 
estera. 

La act1V1dades de control pemuten sustentar el proceso de evaluacion y de esta rnanera 
erificar el cumplimiento de las medidas adoptadas o contempladas en el pre ente plan de 

manejo lgualmente las ac iones de control permitiran monitorear el comportam1ento del 
entorno fisico, biologico y social relacionado con la actividad del cultivo de la palma estera. 

as medidas de control contempladas en el presente Plan de de Manejo que enumeraremos 
mas adelanle, deberan desarrollarse en cada munic1pio, region o depanamento, dependiendo 
de us politicas de control o plan de desarrollo 1gente. o antenor con el objeto de no 1r en 
contra ia de las politicas locale obtener resuJtados contraproducentes 

n la abla o. I se definen los parametro a tener en cuenta tanto en bosques como en el 
cult1vo. La periodicidad y sitios especifico deberan ser ajustados de acuerdo a la s1tuac16n 
local de la comunidad. 

TABLA N I A o. . CCIODes d C e ontr·o en e I . d I cu hvo e a pa ma estera. 
Recur o o Acciona itio de Rcspon. able Periodicidad Analisi. 

Con. ideracion Controlar Mucstreo [,,aluacion 

Ambicotal o 

Social 

Plantlicuc16n del Utilizne,on 'i110 d nde SC Agncultor Cada nuevo 
Cultl\o hist· ric.:a dd lute.: real1/.a la cultivo 

aclividad 
Cumpaclaci · n <lei Prucha de Sit10 dondc SC Agncult r Cada 4 anos 
suclo Lnfiltrac1on V reali/.a la 

descri pci (in de la actividad 
tt:xtura <lcl suelo 

Erosion de :-.uelo Ha t.•rosionada:, s,uo d nde se !\gncultor ada 4 ai'los 
profundidad dcl rcah/a la 
suelo 3Cti\1dad 

Curactcnsticns V E ·tudio de uelo . itio donde se Agricult Cada 
� 

aii -

prnJ)1c<ladcs. reali/a la 
fisicn:-.. hrok·,�m:as actiV1dad 
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dcl suclo 
Rcsi<luus l.:spcci ticac16n <le 1tio d 1de e l\gricuhor Cada 2 ai\ s 
Pehgroso:-: l\groquimico rcaJiza la 

organico utthLa<lo aclividad 
por area y umdad 
de ticmp0 

Agua Agua residual Elluente final l\utondad ada 4 afios Decreto 
domcstica (Vcrllm1..mto) 159�/8'-I 
(Tinturado) 

Agua Aguu residual <kl Elluen\e final Aulom.lad ada 2 ai'io:: Decreto 
ricgo (Vcrtimiento) 1594184 

Aire Nt'1mL'TO de Regi ro de 

qucmas cam(Xl 

Bosques 11:i intcr\'enidas Obser\'acioncs y Autondad y en SU e\'CTllO 
mcd1c1ones de Agncultor 
camro 

h1una ldentifo.:ac1on de ObserYac16n y Autoridad ) udu 4 unos 
la fauna mechda de l\gncull r 
circundante ) campo 
areas de 
11nportancia 
ccol6gica 
man1en1das 

Pa1saJc % de area Mulic1'm de Aulonda<l } Ca<la 5 ai'i.os 
m h.'rVem da con ampu Agncultor 
respecto <lei area 
total 

Scgun<l:i<l :-.i,ciul Numcrn de Reg1 'tro de Fmca Agncullor l\ctualinci6n Li.:) l{X) <le 
trabaJadorcs cun 0 ultn·o l\nual 1990 
segund:.11..I social. a 
dcstaJo. t1cmpo 
complcto o tiempo 
parcial. 

Trum1l1.::, ante P�'llTIISOS, l\gncullor Actuali7ac16n D•crclo 
uutorn.lu<l autorizac1oncs, pcrmancnlc 1-14ns-

Amb1cnlal conccs1011cs ,. 159�/84-
liccncias 1s41n4-

1791/96 
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l l. MANEJO DE JSTEMAS DE OPER ClON 

La pa Ima estera juega un papel importante en la identidad de Ia cultura de la region, por eso, 

e responsabilidad de toda la comunidad proteger la especie implementando practicas de 
aprovechamiento adecuadas para la conservaci6n de sus poblac1ones. 

Para un adecuado manejo de Jos procesos de operac16n del culti o de la palma estera en Sll 
media natural o en parcela ulcivadas se debe tener en cuenta los siguientes procesos o 

etapas. 

11.1 PLANI ICACIO Y DIS 0 

CONSI DERACIONES 

Ar�-a de Inllucncia Dir�tu 

Epoca de Siembra, Costas y 
Actividades. 

Entorno Ambiental 

DESCRIPCION 

Corresponde a la superficie 
sobre la cual se va a sembrar 
la palma estera. Una buena 
Planificaci6n def Cultivo debera 
considerar las propiedades 
ffsicas, quimicas. morfol6gicas 
y biol6gicas del terreno. 
Ademas, se debe tener en 
cuenta los antecedentes def 
area con respecto al t1po de 
cultivo anterior. o si este se 
encuentra en descanso o 
barbecho. Se debe considerar 
ademas, el ordenamiento 
territorial y el impacto social 
que el cultivo puede generar en 
la zona. 
Establecer fa mejor epoca de la 
siembra. Determinar costos. 
mecanismos de financiaci6n, 
disponibilidad de herramientas 
y equipos, insumos y mano de 
obra. 
Planificar las actividades 
propias del cultivo (Preparaci6n 
de sue/o, siembra. manejo, 
cosecha, etc.) 
Se debe considerar el entorno 
ambiental del area del cultivo, 
asi como los recursos 
ambientales que se va a 
utilizar. (Agua, semillas) 

OBSERVACIONES 

Si el cultivo se va a dar bajo 
riego es preferible las suelos 
pianos o ligeramente 
ondulados, con buen drenaje. 

lncorporar a Ia planificaci6n 
productiva la planificaci6n 
Ambiental, que considera la 
incidencia del cultivo sabre el 
entorno. Este aspecto es muy 
importante cuando la 
explotaci6n proviene del media

natural. 

El Agua, el aire, el suelo, la 
flora y la fauna forman parte 
de! entomo ambiental del

cultivo. El cultivo puede alterar 
de manera positiva o negativa 
estos elernentos dependiendo 
de la f orma como se maneie. 
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CONSIDERACIONES DESCRIPCION OBSERVACIONES 

Disefio del cultivo e El diseiio del cultivo debe lncorporar dentro de los 
infraestructura requerida asegurar las condiciones disenos criterios ambientales 

6ptimas para la siembra, el que 
. .  

et impacto m1rnm1cen 
crecimiento y el negativo y se maximicen los 
aprovechamiento de la palma impactos positivos y optimicen 
estera. la utilizaci6n de los recursos 

naturales. Si se requiere nueva 
infraestructura para riego se 
deben considerar estos 
aspectos, asl como los 
lineamientos legates en materia 
de adecuaci6n de tierras y 
aprovechamiento de ai:iuas. 
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12. 0 TROL AMBIENT L DIRECTO E LA PROD CClO

continuacion se presentan aspectos i.mportantes para tener en cuenta en el cult1vo de la 

palma e tera. 

12.1. TEMPERATURA 

Para que la palma estera e produzca el clirna debe ser cahdo, constante con una 
temperatura que no sobrepase los 30 grado centigrades. 

12.2. PRE lPITACIO 

• l promed10 de lluvias anual es de a pro unadamente 1400 mm. En la epoca de mayor
rad1aci6n olar la e casez de pre 1p1tac1on perjudi a enormernente el sembradio

12.3. INTE IDAD L MlNlC 

• I cultrvo de palma estera no admite ma de 19 0 horas anuales de sol siendo I mirumo I I 7

horas mensuales
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13. TRA AMIE ODE RESID OS DE LA ACTTVIDAD ARTESAN L CON LA 

PALMA ESTERA 

Siendo la act1vidad artesanal con la palma estera una activ1dad netamente natural. al usar 
materias primas de origen natural, se presentan pocos residuos que impliquen establecer una 

compleja estrategia de tratamiento. 

Al utili1.ar e al max1mo la materia prima, la produccion de residuos de cosecha on mmimos, 
los cuales se descomponen y se incorporan al suelo. 

Los res1duo solidos pro enientes de la acti 1dades domesticas. ernpaques y embalaJes. 
seran depositado en un relleno sanitario que se construira en un area del lote o seran 

regresados al area urbana para ser entregados a la empresa de ervicios publico local. 
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14. SAL D Y SEG RID D LA PROO CCI() 

La eguridad del personal se regira por la normatividad vigente de la segundad social. El 
per onal operario empleado en el culti o debera contar con las siguientes condiciones: 

• Afihacion a la seguridad o ial ( alud, pension, riego profesional aportes 
parafiscales)

• Dotaci6n de elementos de seguridad (Botas, Cascos, Uniformes, monogafas,
mascarilla, protectores faciales y guantes).

• Las mstalac1ones contaran con av1sos donde se mu tre el grado de riesgo o el
tipo de seguridad a emplear

En el procesamiento de materias primas Jo indispensable es utiliz.ar guantes o elementos que 
eviten que se puedan producir heridas en los operanos. 

s indi pensable un programa de Capacitacion por parte del Mu111c1p10 a traves de la oficma 
de alud y la UMAT A 

14.1 T LERE OE B DO 

na norma elemental de eguridad industrial es que exista un plan y un flujo de procesos, lo 
cuales sean conocidos por todos los empleados, y ademas de la capac1taci6n tecnica, un 
acompaiiarniento co11junto con el Departamento y el entro de alud del Municipio para 
jomadas de concientiz.acion, en la cuale es conveniente que todos los propietario y 
operarios tengan el conocirniento de los peligros que ofrece la no aplicacion de las nomias 
de segundad industrial. 
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l5 BASES LEGI LATIVAS Y NORMATIVIOAD AMBIE TAL 

15. l Implementacion de normatividad al manejo de la palma estera

En el marco de la Ley 99/93 del medic ambiente, se establece el control vigilanc1a de los 
recurses naturales a las Corporaciones Aut6nomas Regionales. 

Es indispensable el conocimjento de la poliuca ambiental igente y es responsabilidad de 
todos su aplica ion a la realidad de la Jocalidad. Para ello es necesario la divulgacion del 
marco legal y el funcionamjento de las estrategias de acci6n ambiental 

Es 1mportante que e comprenda que este es un elemento que bien manejado produce 
ademas de beneficios ambientales impactos macro econ6m1cos por cuanto lo que se mvierte 
n pre ision es menos del 10% de lo que costaria los correcti o 

La aplicaci6n de las normas ambientales de la Corporac16n ut6noma Regional unphca que 

paralelamente al cultivo e protejan las cuencas para asegurar la preserva ion del agua, 
bosque en con ecuencia la posibilidad de tener palma estera en el futuro. 

Las regulac1ones en materra amb1ental son muy ant1guas, solo re 1entemente ha surg1do en el 
mundo una especie de "derecho ambiental" que 1embra sus raice en la necesidad de 
adoptar mstrumentos juridicos que respondan a la preocupac16n mundial por la protecci6n 
del med10 ambtente 

I derecho colombiano no ha sido aJeno a esta evoluc16n. s asi como en 1974 adopt6 un 
Codigo de Recursos aturales yen la constituci6n de 1991 se establece un amplio conjunto 

de dj po iciones que recogen esa preocupaci6n: adopta por disposici6n constitucional un 
modelo de desarrollo sostenible, reconoce el derecho colectivo a go7.ar de un ambiente sano, 
sustenta cualquier politica de protecci6n del media ambiente en la participacion ciudadana y 
propugna un ma or grado de autonomia de las autoridades amb1entales, acompanado del 
prop6sito de descentraliz.ar cada vez mas la gesti6n ambiental. 

En este sentido, la legislaci6n ambiental que debe ser considerada por los cultivadores de la 
palma estera en sus procesos y actividades propias del cultivo, esta enmarcada en tres 
grandes bloques norrnativos, a saber: 
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• La const1tuci6n Politica Nacional que representa el rnarco legal de caracter supremo y
global, donde se recogen gran parte de los enunciados sobre el manejo y con ervaci6n
del medio amb1ente.

• Las leyes del Congreso de la Republica. decretos con fuerza de le y decreto ley del
Gobiemo acional, normas basicas y de polit1ca a partir de las cuales se desarrolla la
reglamentaci6n especifica o norrnativa.

• La ompetencia para los tramites amb1entale ante las autondades compelentes las
cuale regulan y establecen requerimientos especificos para la eJecucion de proyectos
agropecuanos

continuac16n sere ume jerarquiza esta normatr idad. 

• Vertimienro.,
Uecreto ley 2811 de 1974. C6d1go ac1onal de los Kecurso aturales Renovables y de
Protecc16n del Medio Ambrente.
Le 09 de 1979. C6digo anitario acional
Decreto 2857 de 1981 Manejo de Cuenca H1drograficas
Decreto 1594 de 1984. Por medio del Cual se reglamenta parcialmente la ley 09 de 1979 y el
Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residues 61idos.
Decreto 2340 del 19 de eptiembre de 1984. Modifica el articulo 251 del decreto 1594/84.
lmposicion de medidas y sanciones.
Ley 3 73 de I 997 Uso eficiente y ahorro del agua.

• ( ·onc:e.rn'm de ag11as y ocupacuJn de ·a,rce.

Decreto ley 281 I de 1974. C6digo acional de los Recursos aturales Renovables y de
Proteccion del Medjo Ambiente.
Decreto 1541 de 1978 Concesion de aguas de uso publico y otras normas relacionadas con
aguas no m.aritimas.
Otros statutes de aguas de cada Corporac16n.

• 1�·mi.,·1ones A tmosjericas

Decreto le 28 I I de I 974. C6d1go ac1onal de los Recurses Naturales Renovables y de
Protecci6n del Media Ambiente.

Resoluci6n 541 de diciembre 14 de 1994. Por la ual se regula el c.argue, descargue,
transporte, almacenamiento y d1sposic16n final de escombros, materiales y elementos,
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concreto y agregados sueltos de construcc16n. de demolic16n y capa organica, suelo y 
subsuelo de exca aci6n. 
Decreto 948 de junio 5 de I 995. Control de la Contaminaci6n atmosferica y la protecci6n de 
la calidad del aire. 
Resoluci6n I 351 de noviembre 14 de 1995. Estado de emisiones. 
Decreto 2107 de noviembre 30 de 199-. Reglamento de protecc16n y control de la cahdad 
delaire 
Resolucion 441 de mayo Ode 1997. Revoca el articulo segundo de la resoluci6n 1619 de 
1995. 
Resoluci6n 1697 de junio 27 de 1997. Modifica parcialmente el decreto 948. 

• Hesid110.\ SuliJos

Ley 09 de enero 24 de 1979. Contempla las djsposiciones generales de orden amtario para
el maneJo. u o. disposicion y transporte de los residuos sohdos.
Decreto 2104 de Julio 26 de I 983. Reglamenta la ley 09 de 1979 y el decreto ley 2811.
Resoluc16n 541 de diciembre 14 de 1994. (Min Ambiente). Por la cual se regula el cargue,
descargue. transporte, almacenamiento y disposici6n final de esrombros, matenales
elementos, concretes y agregados sueltos de construccion, de demolici6n y capa organica.
uelo y subsuelo de exca ac,on

Le 430 de enero 16 de 1998 om1a proh1b1ti as referente a desechos peligrosos

• J.a1111a. 

Decreto ley 281 I de 1974 odigo ac1onal de las Recurses aturales Renovables y de 
Protecci6n del Med10 Amb,ente. 
Decreto 1608 de 1978. Conservaci6n de fauna silvestre 
Ley 84 de l 989. statute acional de Protecci6n de Animates 

6digo Penal Colombiano 
Ley 491 de 1999 Ley de seguro Eco16gico 

• Nora

Ley 99 de 1993. rea el Mi.nisterio del Media Amb1ente 
Ley 308 de 1996. Urbaniz.aciones ilegales 
Ley 388 de l 997. Ordenamjento Territorial 
Decreto 2811 de 1974. Define y clasifica los bosques. 
Decreto 489 de 1999. Judializacion de las delitos ecologicos 
Decreto 1791 de l 996. Aprovecham1ento Foresta! 
Decreto 154 l de 1978. Reglamenta los usos del Agua. 
Decreto 1449 de 1977 Reglamentario del 2811 de I 971. 
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• Ordenamiento Territorial

Ley 388 de julio 18 de 1997. Mecanismo para el ordenamiento territorial municipal

• Plag11icitlas

Decreto 775 de 1990 y 1843 de 1991. Uso y ManeJo de Plaguicidas

• Minurias y parlicipacion ciudadana

Ley 21 de 1991 y 70 de 1993. Minorias etrucas.

• I elitos contra los recurso.\' naturales y el medio Ambienle.

Ley 559 de 2000. Aprovechamiento ilicito de los recursos naturales.
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