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INTRODUCCION

En el desarrollo de .este trabajo se mostrarán algunos aspectos impor-

tan tes de la población de Pinchote como: Nivel económico, producción,

población, etc. llev~ndome a considerar que el municipio de Pinchote

es una población que posee la suficiente capacidad y materia prima pa-

ra la elaboración de productos artesanales en el oficio de la Cestería,

la cual con una asesoría adecuada podrá llegar a convertirse en un sos-

ten importante en la economía de la población, permitiendo a las amas

de casa poseer una fuente de ingresos diferente a la de sus esposos,

ayudando con ello en la economía del hogar. Pues através de investiga-

ciones realizadas previamente se llegó a la conclusión que la Cestería

en la técnica de Calceta de Plátano está teniendo acogida en el merca-
/do nacional, principalmente en las fabricas de dulces típicos de la

región Santandereana.



l. UBICACION GEOGRAFICA

El municipio de Pincho te está localizado a 107 kms de Bucaramanga, muy

cerca de San Gil, sobre la vía al Socorro; .su área es de 52 kms, limi-

tando al norte y al oriente con San Gil, por el sur con el Páramo y

Socorro y por el occidente con Socorro y Cabrera.

En el casco urbano hay ocho sectores cuyos nombres son: Fátima, Trece

de Mayo, La Esperanza, San Antonio, Santísima ~rinidad, Buen Pastor,

Veinte de Julio, Viergen del Carmen.

En el Sector rural hay trece veredas cuyos nombres son: Llano Grande,

La Rehoya, El Bosque, El Congual, Castañeda, La Meseta, San Francisco,

Santa Bárbara, Capellanía, Santa Cruz, La Granja, Garcés, Piedra del

Sol y el Alto .
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2. BREVE RESEÑA HISTORICA y EVOLUCION DEL PROCESO PRODUCTIVO
¡

Las mujeres, especialmente un grupo asesorado por la Asociación de mu-

jeres para una Nueva Sociedad con sede en San Gil, participan de char-

las y reuniones que se efectuan entre semana en la casa cural, sobre

temas de interés para beneficio propio y de sus familias. Allí se ha-

ce énfasis en la participación de la mujer en la comunidad y en los

destinos del municipio, además de brindarseles consejos y ayuda asis-

tencial que ponen en práctica con los otros ingregrantes de la familia.

Precisamente de allí nació la idea de agruparse, en primera instancia

y buscar otros métodos aparte de los trabajos de labranza, con el fin

de mejorar su nivel de vida y contribuír en la consecución de recur-

sos e ingresos económicos. Así fué como en el último semestre de 1987

bajo la dirección de la señora Oliva Porras, importante lider y una

mujer culta y luchadora, se organizó el primer grupo de producción ar-

tesanal, utilizando el cascarón o claceta de plátano. Un primer cur-

so se los dictó SEPAS, pero no fué suficiente y elaboraron productos

de muy mala calidad. Ellas tenían la ilusión de realizar una exposi-

ción e inagurar un Salón de Onces que les sirviera de promoción de los

productos artesanales y de financiación, además de dar empleo y ocupa-

ción a las mujeres del municipio.

4



Actualmente la Empresa Artesanías de Colombia se ha hecho presente.

Se han dictado charlas de motivación e información artesanal. Se comen

zará el proceso de organización y capacitación de manera conjunta .

Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: En estas mujeres cam-

pesinas hay valores de sencillez, laboriosidad, disponibilidad y ser-

vicio. Se aprovecharán estos valores, su acendrado sentido religioso,

la Fé en el Sacerdote, el entido de pertenencia a la familia, la cerca-

nia de las veredas y carreteras y lo que es más importante aún, su

afán de progreso y su interés por tener un trabajo propio que las dig-

nifique y valore y les proporcione elementos de identidad con su tierra.

Se aprovechará también el recursos natural. La Calceta de Plátano y la

Sala o Salón, que para estos efectos se destinó en la Casa Parroquial,

como sitio de reunión y trabajo, en otras palabras el taller de produ-

cción .
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3. NUCLEO ARTESANAL. MEDIO AMBIENTE

3.1 MEDIO AMBIENTE

El trabajo de la labor artesanal se realiza en el casco urbano del mu-

nicipio de Pinchote, exactamente en la sala o salón que para estos efec-

tos se destinó en la casa Parroquial.

3.2 NUCLEO ARTESANAL

La reunión de las artesanas se realiz!una vez a la semana porque de és-

ta manera quienes viven en las veredas tendrán la oportunidad de rea-

lizar labores en conjunto del proceso de producción en el o:icio de la

Cestería, logrando conformarse así un grupo de trece artesanas, mujeres

que además de realizar esta actividad ocupan un lugar en la sociedad

como es el de ser amas de casa.
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4. PROCESO PRODUCTIVO

4.1 MATERIA PRIMA

4.1.1 Cascaron de plátano. El cascaron de plátano se obtiene en for-

ma rápida y gratuita ya que se encuentra en los lugares cercanos o

aledaños al sitio de trabajo.

Las artesanas se reunen y esco~en un día para la recolección del cas-

caron; esta actividad se realiza visitando las fincas donde hay culti-

vos de plátano.

El cascaron de Plátano es llevado al sitio de trabajo en donde se selec-

cionan los más adecuados, procediendo después a frotarlos con la ayuda

de una piedra de rio para sacarles brillo. Seguidamente se sacan ti-

ras del largo del cascarón y del ancho deseado. formando con estas ti-

ras, paquetes los cuales son almacenados en armarios o en cajas de mer-

cado.

4.1.2 Pegante (Cemento de Caucho P.L. 285). Pegan te de fácil adquisi-

ción, bajo precio y lo más importante, es el aconsejable para éta la-

bor artesanal. pués sus características físicas así lo permiten.
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4.1.3 Alambre. Se utiliza alambre dulce, calibre diez y seis. Se

puede adquirir facilmente (Ferreterias, almacenes de Materiales de Cons-

trucción) .

4.1.4 Hilo. El hilo debe ser resistente, color blanco o café. Se re-

comienda el hilo que viene en conos por su calidad, cantidad y economía.

4.2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

4.2.1 Mesa de Trabajo. Se utilizan mesaS amplias, tipo comedor, la

cantidad de estas depende del número de artesanas (cuatro artesanas por

mesa).

4.2.2 Piedra de Río. Se tiene que hacer énfasis en que esta debe ser

de río. Son las apropiadas por su superficie lisa, permitiendo esto

que se resbale sobre el cascarÓn sin causarle deterioro alguno y a su

vez darle brillo al cascarÓn .

4.2.3 Tabla de Madera. La madera de esta debe ser blanda, se recomien-

da Cedro, Tolua y Triplez, sus medidas deben ser aproximadamente de

35 cm de ancho, un metro de largo y 1.5 cm de ~rosor.

4.2.4 Cuchilñp y Tiieras. Generalmente el cuchillo utilizado es el

de cocinar y las tijeras son las que usualmente se usan en la modiste-

ria.

4.2.5 Tenazas o Pinzas. Se utiliza cualquier tipo de estas herramientas
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para mene;ar el alambre.

4.2.6 Tache1as. Siendo estas utilizadas para fijar el caucarón a la

madera .

4.3 PROCESO DE ELABORACION DE LAS PIEZAS ARTESANALES

- Se comienza seleccionando el cascarón de Plátano que sea más adecua-

do para la labor que se va a realizar •

- Se toma cada cascarón y con una piedra redonda de río (siendo esta la

más adecuadas por su contextura lisa) frotando se le saca brillo a los

cascarones que previamente han sido puestos sobre una mesa.

- Se procede después a sacar tiras del ancho que el artesano desea y

del 1arRo del cascarón, utilizando para esta labor un cuchillo o en a1-

Runas ocasiones las artesanas prefieren hacerlo con las uñas de sus ma-

nos .

- Sobre una tabla se fijan con tachuelas por un solo extremo las tiras

más largas, las cuales se colocan en forma horizontal, después en forma

vertical se intercalan entre ellas tiras de cascarones más cortas y a

medida que se van tejiendo también se iran fi'Elndo en un solo extremo

(ver Figura 1).

- Después que se ha fijado el largo deseado, es alisado nuevamente con

9



la piedra de río para darle más brillo; Quitandose después las tachue-

las y fijandose definitivamente estos externos con pegante. Para es-

te caso se utiliza el cemento de caucho P.L. 285.

- Se toma un molde hecho en cartulina de la figura deseada el cual se

coloca sobre el tejido Que se ha realizado ca1candose sus contornos so-

bre él, con la ayuda de un lapicero o lápiz. (Ver Figura 2).
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- Pasamos la máquina de coser en puntada recta sobre las líneas de la

figura demarcada anteriormente. (Ver Figura 3).

- Utilizando unas tijeras se procede a recortar la figura por los bor-

des, teniendo precausión de no cortar las costuras y de dejar flecos

en los vértices donde se van a unir para formar la figura. (Ver Figu-

.ra 4).

- Se arma la figura uniendo los respectivos lados para ello se entre-

cruzan los flecos Que se han dejado para unir los vértices y se pegan .

(Ver Figura 5).

- Con alambre se refuerzan las partes Que sean débiles para que la

pieza quede consistente (fondos, contornt's, vértices, etc.) (Ver Figu-

ra 6).

- El alamhre es disimulado con una cinta tejida en Pa1ama Cañita sien-

do su ancho proporcional al producto elaborado. Las artesanas llaman

a ésta cinta: C1ineja de 5 hebras. (Ver Figura 7).



Finalmente se paga el producto elaborado sobre el fuego para quitarle

las pelusa que hayan quedada en el proceso de elaboración .
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5. PRODUCCION y COMERCIALlZACION

Va1e 1a pena anota r que estas Artesanas haci an ¡rgductos de productos
que se venden en otras partes da pafs, ya que tienen la materia prima
alcance sin costo alguno.

Su trabajo se realiza muy exporadicamente, pues algunos productos son
pedidos por encargo por personas comerciantes (llevan la muestra) pa-
ra su venta a un nivel bcal (municipio de San Gil y Barichara).

Otras veces la necesidad de tener alguna entrada de dinero extra, ha-
ce que estas artesanas realicen algunos trabajos para ser llevados al
comercio, recibiendo por ello el valor que se les ofrezcan. También
se ven en la necesidad de dejar todo su trabajo en almacenes en for-
ma de consignaci6n.
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6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

/- Es de anotar que se contaron con obstaculos que malograron el buen
desarrollo del proyecto .

- No fue posible que dos de las artesanas de la Calceta de Plátano pu-
dieran capacitarse en el manejo y técnica adecuada de la Calceta de
Plátano.

- Cabe aclarar que con la capacitaci6n de estas dos artesanas se pre-
tendfa aprender el manejo, técnica y téjido para ser aplicados al
proyecto que consistfa en la elaboraci6n de empaques para duces tfpicos
de la regi6n de Santander .

- Por temporada invernal se hizo imposible algunos desplazamientos ha-
cia el pueblo por presentarse derrumbes en las vfas y por tal su cerra-
miento

- A su vez se presentaron algunas situaciones re orden público comunica-
das por las artesanas y previniendo el no desplazamiento.

- Temporada de recolecta de café, oficio que las artesanas realizan
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cada vez que se presentan (la hubo en el mes de diciembre) la cual re-
presenta para ellas buenos ingresos, pues este oficio es bien remune-
rado.

- Consecuencia de lo anterior solo se trabaj6 con cuatro artesanas que
con los vagos conocimientos de las técnicas de la Calceta de Plátano,
se hicieron cuatro prototipos los cuales no llamarfa prototipos sino
más bien pruebas experimentales pues no reunfan condiciones suficientes
para que fuese prototipo •

_ Recomiendo oportunidad de capacitaci6n en el manejo y técnica en la
Calceta de Plátano para poder realizar una asesorfa en disefio, pués
mis conocimientos sobre ésta, son los transmitidos por las artesanas.

- De no poderse llevar a cabo lo anterior, se puede pensar en seguir
experimentando y buscando una técnica que se adapte al proyecto de la
realizaci6n de empaques para dulces .
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PROYECTO:
SUBPROYECTO:
OFIC ro:
TECNICA:

RELACION DE DIAPOSITIVAS

SANTANDER
PINCHOTE
CESTERIA
CALCETA DE PLATANO

1. Ficha de Presentación
2. Recolección de la Materia Prima
3. Cascarón Seco al Sol
4. Selección de los cascarones
5. Brillo de los cascarones
6. Recorte de las tiras de cascarón de plátano
7. Tejido del cascarón ayudado con tachuelas
B. Pegada de las puntas extremas del tejido
9. Utilización de molde hecho en cartulina o cartón
10. Utilización de la Máquina de coser en costura recta
11. Cascarón lizo para las paredes internas del empaque
12. Pegada y alizada del cascarón lizo
13. Recorte con tigeras
14. Entrecruce de los vertices
15. Tejida con hebra de cascarón para remate de los bordes



16. Pasada por el fuego para quitarle peluzas al empaque
17. Productos finalmente términados.
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