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1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de trabajo es el resultado del cmso artesanal 
realizado en el clepartammto clel Casanare. 

Este censo fue ejecutado por los indígenas de las repmes 
encuestadas, previa capacitación efectuada por Artesanías de 
Colombia y comprendió los municipios de.� Hato Col'ODI y 
Pez de Ariporo donde se concentran los mayores sectores de 
población indfgma. y artesaneJ del Departamento. 

Del municipio de Orooué se encuestaron 1m total de ocho resguardo, 
tocios ellos de la etnia Sáliba; de los mlDlicipios de Pez de Ariporo y 
Hato Corozal, el resguardo de Cafto Mochuelo, compuesto por ocho 
grupos étnicos diferentes. Hizo falta registrar y ejecutar el censo de 
los municipios de Sácama y Hato Col'ODI, hacia el nor-occidente del 
departamento, correspondiente al resguardo de Barrone¡ro y 
Chaparral de la etnia U'wa o Tunebo, debido a problemas de orden 
público que no pamitieron su acceso. 

Con respecto a la población llanera y colona. sus producciones 
artesanales no son representativas, no obstante cabe destacar las 
hermosas · bamlNIS elaboradas por los llaneros, en cuero y 
dcnc.mrinadas "campecbaoas". Sus trabajos están más centrados en 
las 1arms de los batos y las haciendas .. Fn los cen11os de población 
pued.m enccntlarse talleres de carpintaia. donde colonos y llaneros 
trabajan la madera en la construcción de muebles. 

Para comprender esta relación del indígena con su medio y en su 
quehacer artmeral, se bim énfASis inicialmente en la descripción del 
paisaje casanardlo como el espacio donde se relaciona el individuo 
con su cutomo. :Este entorno se c,(J>lica en fimción de sus 
condiciones �es y determina su transformación bnmana. 



& este quehacer transformador y recreador de su entorno. se 
consideró pertinmte hacer una descripción general del 1rabajo 
artesanal desde la llegada de las misiones religiosas al Llano y de su 
evangelización y fundación de poblaciones indígenas artesanales 
hasta su de.caimiento a principios del siglo XIX con las guerras de 
lndepmdmcia y su posterior desarrollo. 

Fue necesario igualmente hacer una breve emografia de los pueblos 
indígenas existentes Rctualrnente en el d.epartamento y de su 
actividad 8lbaDal para ubicarlos temporalmente y de su relación 
con el resto de la sociedad. 

Finalmente ae expondrán algunas proposiciones, basadas en el censo, 
acerca de las limitaciones que se han prmmtado m el quehacer 
artesaoaJ y de las proyecciones culturales y comerciales que ti.mm 
los productos artesaoales m el departamento. 



2 .. DESCRIPCION DEL PAISAJE 

Loa Uanm que hacen parte de Colombia y Venezuela tienen una 
extensión de 360.000 Kilómetros cuadrados, distribuidos asl: 
Vmeznela 210.000 Kms cuadrados; Colombia 150.000 Kms 
cuadrados, divididos fisiográficamente en cinco zonas. Según la 
clasificación de Domfnguez: Pre-Uano o Piedemonte, Uanos Altos, 
Bancos y Médanos. Altillanuras, Selva Tnmsici.onal1

. Y según el 
estudio geomorfológi.co de Mario Mejía la divide en cinco paisajes: 
Piedemonte 2.5%; Aluvionm recientes 5.0%; Orinoquia mal drenada 
20.lo/o; Orinoquia bien drmada 53.2%; Anden orinoquense 19.2o/o.
Siendo el piedemonte y las planicies aluviales donde se da la
actividad agropecuaria, (agrícola y ganeclera) debido a su fertilidad2.

El departamento del Casanare, se encumtra ubicado en la región de 
la Orinoquia y su localinción Geogdfica es la siguimte: "al orimte 
del País en1re los 4 Grados 16 Minutos y 6 Grados 17 Minutos de 
latitud Norte y los 67 Grados 30 Minutos y 71 Grados 8 Minutos de 
longitud al Oeste de Orccnwich y sus limites naturales son: por el 
Norte y el Oriente con el rlo Casanare; por el Sur y al Este el rlo 
Meta desde la desembocadura del rlo Upfa basta la conflumci.a con 
el rlo Casanare. Por el Noroeste con la Cordillera Oriental. 

Sus limites politicos adminis1rati.vos son: Norte y Oriente con el 
departamento del Arauca; por el Sur y Suroeste los departamentos 
del Vicbada y el Meta; y por el Occidente parte con el departamento 
del Meta y el clepartamento de Boyad." ' y su extmsión "es de 

1 OONEZ •111• 11nc1oa. co1Dnoa '/ w.ta a l!lagall, 1111, p6g. 1.1 ROMERO, M11t1 EllgllllL ca.o.al• HumMa da Cala ...... R9gl6II OIII aqula. ClllecclOn Gl*
CellllMdo. 1111111m CelDnlllllno • c.-. l llplnlca, llogall, 1183, p. 28 

, Anu111o E*I I a dlll D1p1d1N1ltD da C111,...: 19N·1183. Yopal. 1194, p. 6. 
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44.640 Kms cuadrados los cuales corresponden al 10% de la región 
orinoqumse. y corresponde al 4% del territorio nacional"". 

El departammto cumta con importantes ríos como son: Casanare, 
Meta • Cravo sur. Ariporo. Guanapalo. Cailos: Modluelo. Duya. 
Quebradas: Consejo, Macaguan, El Palmar. Las Unidades 
Ambientales más represemativas son: Piedemonte, Sabanas 
Immdables, Sabana Eólica Permanentemente Immdable. Bosque de 
Galería Bosque Pantanoso Sabana Inundare, y V ertimte: con un 
promedio de temperatura anual de 23-24oC. Su Jécimm de lluvias 
responde a 1111 periodo de lluvias que compraicle los meses de Abril
Diciembre. Y de sequia que comprende los meses de Bnero-Marm. 
observándose su mmmo en el mes de Mayo y la Mínima en F.nero. 
Su distribución Fisiográfica-Oeológica comprende: Bancos, 
Meandros, Llanuras y Ledios de inundación; Depresiones, 
Ondulaciones, y Montaftas disectadas can relieve quebrado; los 
telrenos son Terciarios Marinos Pantanosos, Terciario Superior, 
Escudo Guyanés, Armiscas. La característica de los suelos son mal 
drenados y están asociados en ocasiones a drmajes erosivos por 
labores locales de cultivos, Procesos Gravitaciomles y solifuxión, 
Afloramientos rocosos, Detlación � Erosión. pluvial a medida 
que cambia de cobertura. 

La Unidad Ecológica esta representada así: Fertilidad; Selva de 
Galeri, Selvas y Sabanas permanentemente inundadas, según su 
cauce. abundan Palmas. Selva de Pieclemonte, Sab81'18S de 
Gramineas, Relictos de Bosques en las Márgmes de los ríos, Bosque 
Tropical Húmedo. 5

Amrópicammte el suelo que hace parte de este Departamento 
responde a los usos y necesidades de sus habitantes que lo explo1an 
de acuerdo a su forma de cons1ruir el mundo, y la sipificación que 
su plano mental les permite estar en COD81mlte elaboración y 
reelaboración de este. Ea así como su Teuitorio no está ajeno a su 

AnulrlO, l!R&L p.7
lllld.
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Cultura. Histo� Creencias y Problemática que se presenta hoy en 
día. 

De acuerdo con el Medio Geogréfico y Ambiente que conforman la 
región de la Orinoquia los pobladores tuvieron que adaptarse a los 
diversos paisajes piicsmtes, utili7.en.do para ello estratqJias que 
peuni1ieron deamrollar modos de subsistencia para las E1nias. De 
esta manera se evidencia que el uso del medio que han hedio los 
inc:U8fD8I de la región responde a su !mago Mmdi y el intapretante 
que han hedlo constantemente sus integrantes responden a esa 
constante búsqueda de espacios útiles para legitimar la Cultura. 

El Espacio ocupado· por los Etnias Síkueni. Cuiba, Sáli� Tsiripu, 
Yamalero, Maibm, Amorúa, W'Ipiwi y U'wa, peuniten poder 

. elongar la vida, al poder obtmer recursos ídiles como son productos 
de pan coger, materias primas para la elaboración de Artesanias y 
pastos para el puado 

El paisaje de los llanos del C8S808le como se enunció antes 
responde a los usos y necesidades de sus habi1antcs debido, a que las 
condiciones del suelo, su conformación y el ambiente hace que se 
cultive y produr.ca de acuerdo a las condiciones que impone el 
conjunto natural como son: los periodos de lluvias y de sequía, asf 
como la composición de la tierra y los vientos que corrm por la 
región donde habitan y cultivan; de está manera los indígenas 
construyen y dan vida a su quehacer con el conocimiento de las 
zonas que han significado ences1ralmente y que están inscritas en la 
dinámica Hombre-Naturalem. Por lo 1ellto la explotación racional de 
los recursos que provee el medio son el resultado del proceso que 
ejerce el indi¡ma y la presión que conlleva a la n�dad de 
coexistir en el espacio orinoqucme. 

El conocimiento del paisaje permite al hombre establecer una 
intrincada red en el IDBl'lqO del medio ya que los cultivos y la 
explotación de los recursos agricolas están marcados por los ejes 
geográficos que detet roinao la adaptación hUJD808, y la tecnologfa a 
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emplear, de esta manera la dinámica ecológica que presenta los 
Llanos Casanardios obligan a los cultivadores a la rotación de los 
teumos y de las actividades agrícolas. F.n el caso de la rotación, la 
poca fertilidad de las tierras lleva a que sean cultivados productos en 
sitios escogidos y preparados con anticipación, por medio de la 
quema de las malems y que ésta sirva como abono (esta faena es 
realizada en el ultimo mes de verano) 

El Conuco es el sitio empleado por los indf gmss para. el cultivo de 
productos como son: yuca brava (Mcmihot esculenta). Ají 
(Capsicran frutsscens), Maíz (Zea mais) entre otras; es mo de los 
sitios que el indio ha apropiado como demento fimdammtal para su 
subsistencia de ahí que el paisaje como tal. peunite que sea 
explotado no solo ftsicamente sino que medien en el; la ideologia y 
sus relaciones parental� que moldean a los individuos m pos de 1m 
fin; por lo tanto la smnatnria de elementos presmtes m el medio, 
aunado a su concepción y problemáuca, dan como resultado que la 
diversidad tlsica sea dividida para que los suelos no se erosionm y 
produzcan con eficiencia. Es aquf donde la cultura hace éntMis m la 
operacionalidad de su rdac:ión con d tenitorio y con el blanco por la 
obtención, elaboraci� e intercambio de productos, y venta. 

La rotación de actividades permiten que los indígenas se dediquen a 
otras labores como son: la cua, la pesca y las actividades 
artesanal-es. Es así como su cosmovisión da relieve al quehacer 
indipna debido a que plasman su mundo en el desarrollo y 
elaboración de instrumentos útiles que mediatizan 



3. RESEIA ETNOIISTORICA DEL DEPARTMENTO DEL

CASANARE

1 

Para tmer IDl acercamiento a la actividad artesanal en el 
departamento, es conveniente conocet cuál file la relación que se 
estableció ea1re el habitante autóctono de los Uanos casanarcilos con 
su entorno y a su vez con los grupos conquistadores y coloniudores 
que llegaron clc Europa. 

Los europeos que llegaron al Nuevo Mundo c:Jq>loraron los llanos en 
todas direcciones, navegaron sus ríos y combatieron contra los 
indigmas y soportaron penalidades en su fi'alética búsqueda del 
reino del Dorado. Los buscadores de Bl Dorado fueron los 
precursores de la dominación espaftola.. La cremcia clc que los 
llanos contienen riquez.as fabulosas ha sobrevivido desde la 6poca 
de la conquista hasta nuestros días. Aquellos que, en los siglos XVI y 
XVII COD1inuaron avmturándose hacia aquellos teuitorios en su 
búsqueda del M• fueron en pos clc sus fortunas en el siglo XIX 
con mqores resulta.dos en la cría clc ganado, o en el cultivo del 
cacao. En 6pocas más recimtes, el seftuelo del petróleo ha renovado 
el interé., en didia región a la que con frecumcia los políticos se 
refierm al futuro clc Colombia.' 

La fundación de poblaciones trajo consigo los primeros núcleos 
permanentes de influencia europea en los llanos Juan de Avellaneda., 
quien había acompaílado a Federman en su expedición de Coro 
(Venezuela) a Bogotá, entre 1536 y 1539, fimdó a San Juan clc los 
Llenos en la ribera del rlo Arieri� al1f encontró oro c1c aluvión que 
explotó basta su agotamiento gracias a la mano de obra indigma que 

1 Tomado da: RMJ8H, ..... 11. lN IOlalll da 11 .... nplcll Loa Ullloa da CIIIDIIIIIII, 11531-1131.
PIMc:M:IDI• clll Banco da la RepGllllca. Bogatl, 191N. 



8 

allí vivía. Además de San Juan. también la población de San Martin 
fue la única ciudad que se fundó al sur del rlo Meta. 

Otro cmtto poblaci.onal de gran importancia para. los llanos y para el 
CasenBTe fue Santiago de las A1alayas, situada al norte del rlo Meta, 
en el CBMDBTC en las riberas del río � al pie de la 
cordill� al sudeste de Tunja. Santiago era. parte infesxal de la 
economía colonial. Santiago se convirtió en el núcleo de la industria 
algodonera. y en el centro administrativo de la provincia de los 
Uanos; asimismo establecía vínculos comarciales con 1\utja y 
Sogamoso ciudades a las que abastecía de algodón, textiles y ganado 
vacuno y porano. 

También sirvió como puntal para fundaciones de 01ras poblaciones 
en el Casanare como San José de Pore, a orillas del río Ariporo; San 
José de Cravo entre el río Cravo y la quebrada Taquiramma, Santa 
Rosa de Cbire y Teme. 

F.n 1544 se fundaron Pauto y Támara, las dos poblaciones indfgenas 
más antiguas del Casanare. La 1rascmdmcia de Santiaso radicaba 
en que fue la capi1al de la provincia de los llanos con un vasto 
territorio que limitaba con el Orinoco. abarcando ambas orillas del 
río Meta clcmde habitaban los Achaguas en aldeas densamaJte 
pobladas, las cuales se convirtieron en encomiendas de los espaftoles. 

La importancia económica de las encomiendas se fimdammtaba en 
las cosechas que producían los indígenas tributarios. en sus 
habilidades artesanales y en el 1rabajo manual. Asimismo prod.udan 
tintw"a de aftil y tejían fique. la arpillera o tejido basto que sirve para 
cubrir oosas para defenderlas del polvo y del aaua, de múltiples usos 
en los Llanos. Santiago de las Atalayas se convirtió en el centro de 
una próspera industria textil, donde los indígenas Achaguas 
1rabsjaban en "obrajes" o talleres textiles. hilando y tejiendo telas de 
algodón que cultivaban en las llanuras. Asf, el cultivo del algodón y 
su proceso para convertirlo en hilaza y :frazadas se convirtió en la 
actividad más rmtable de los .Llanos. 
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Los Llanos del Casanare se integraron así a la economía colonial 
comerciando con el Nuevo Reino, el algodón que se producía 
abundanteu� gracias a la mano de obra A� los textiles y 
artesanías producidos por los mismos indfgmas. víveres y ganado 
provcmimtes de las hacimdas creadas por los jesuitas y de haciendas 
de colemos espaftoles. A los T lanos del Casanare llegaron 
inicialmarte los agustinos quienes mo.nopo)iDron los curatos, 
iniciando su labor entre los grupos indigaaas de Tunebos y los Jil'lllas 
Hacia 1600 ya se habían establecido en Pisba. Pay, Chita y Salina. 
Hacia 1625 llegaron los jesuitas a los llanos Orimtales. 

En el Casanare las haciendas jesuitas eran Cari� la más extmsa
en teuitorio y ganado, Tocari, Cravo. patute. Surimena. Macuco y 
Casimcoa En las misiones de los Jesuitas, los indfgmas conversos 
edificaban sus viviendas utiljnmdo los materiales de la localidad y 
los hombres vestfan con caJz:ones de lino y camisas de algodón, a 
manera de pondios. Las mujeres usaban una especie de batón que 
descolgaba de los hombros y del �aba los bru.os descubiertos; éste 
llegaba basta la pantorrilla. En las misiones .fiaucisamas los 
indígenas usaban el mismo disáio que los del Casanare pero los 
elaboraban en fibra de palma.

Las misiones reJiaiosas, especialmente las jesuitas fomentaron entre

los indígenas reducidos de los Uanos Oriemales y del Casanare, los 
talleres de artes y oficios dcmde.aprmdían a manejar sierras, forjas y 
t.e1ares. Los nativos de las llanuras aprendfan gustosos a tejer la 
hilaza de algodón para la elaboración de tdas. Los más axpcrtos eran 
los hiladores y tejedores de Támara y Morcote que produdan textiles 
de axcelmte calidad que se equiparaba a la producida m Castilla y 
Quito. 

& Morco� elaboraban m "tmos crudos y a rayas frazadas de 
algodón, paflolones, pendones y mudios otros textiles. La 
eapccialidad de Támara eran los pabell� coldias y sobrecamas ele 
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fabricados en Morcote y T� los convirtió en los pueblos más 
prósperos de esa región. La cerámica expresada en la elaboración de · 
recipientes y figmas de berro y loza se dio en Manare. "7 Sin 
embargo, el fuerte en Casansre y en los Uanos fue la elaboración de 
textiles. 

A la expulsión de los Jesuitas en 1767, los funcionarios espaftoles 
que se percataron de la importancia del cultivo de algodón en 
Casamre "buscaron es1imular su producción, m particular a raiz del 
impacto económico que causó la expulsión de los jesuitas m 1767'• 
Al respecto, el virrey Guirior en 1776 escribía a su sucesor Manuel 
Antonio F16rez que estimulara el cultivo del algodón en los Uanos, 
ya que los indfgmas subsisten por los "lien.zos que éstos labran y 
merecen ser imitados". Sugería que se incrwtara la producción de 
ponchos, camisas y otros artículos de algodón m esta región de los 
Uanos. 

Las políticas coloniales del siglo xvm tmdimtm a la creacilm e 
incremento de pvámenes, en especial hacia la bilaa y el impuesto 
de venta del algodón aearon m ambiente de malestar, especialmente 
entre los indigmas del Casanare por cuanto ellos utilimban la fibra 
pera el pago de sus traosacciones comerciales y utiJidndola como 
dinero en sus compras. También en el Casanare, se obligó a los 
tejedores indiamas desplazarse basta Morcot.e para vmder allí sus 
lienzos en vez de hacerlos m sus propios poblados. La actividad 
textil junto con la ganadera eran los pilares de la economía colonial 
del Casansre y de los Llanos Orientales colombianos. Esta situaci6n 
contribuy6 al alzamiento Comunero de 1781, nos sólo en la 
poblacilm del· Socorro, sino m el Casanare donde se presentaron 
elmmientos y cantlictos con las autoridades coloniales. 

Igualmente. el decaimiento de las misiones en el Uano por los 
continuos maques de los guahibos y la expulsión de los Jesuitas 

Gl.M I A. JoNpll . El OI.IOCO lulndo y ciado por i.OANO AOUIRR!, llncl .. 1 cla. Oraildla CDIAID8 
eac111u yeconanmoac11 ..... .._.. 

 RAUSH. jlM M. gua., 
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auraado a las crisis por el manqo y con1rol del poder colonial por 
parte del sector criollo y mesta.o y las políticas económicas lesivas a 
los intereses comerciales criollos y m� incidieron notablemente 
en este almniento y, posteriormente en la Campaíia Libertadora. 

F.n cuanto a los grupos indígenas del Casenen,, después del conflicto 
cultural que sobrevino a reiz del proceso colmiz:ador, muchas de las 
etnias se tnmsformaron culturalm� apareció el mestizaje, y 
tambim nuevas costumbres, nuevas fi,entcs de alimentos» 
herramientas de hierro, pero también aparecieron las epidemias que 
acabaron de diennar a la población indígena. 

Algunos .grupos indígenas como los Caribes y los guabibos, de 
trayectoria nómade, también abandonaron algunas de sus costumbres 
pera ponerse al senicio de franceses y holandeses y tomar 
prisioneros a Achaguas y sálicas para venderlos en el mercado de 
esclavos. Este aspecto también influyó notablemente para que estas 
etnias perdieran el comrol de sus territorios ancestlales y buena parte 
de su población, basta llegar casi a la extinción flsica y cultural. Su 
producción artesanal entonces se ve mediatizada por las 
circunstancias sociales y son impulsadas y reguladas en las misiones 
haciendas. y batos religiosos. 

Durante la gu«ra de Indepmclmcia, los indígenas y las poblaciones 
del Casaoere lud&on, en su mayoría por la causa libertadora. Los 
llanos Orim1ales fueron epicermo de combates de la Campafta 
libertadora y a1li también Bolívar conformó el qélcito que 
posteriormente le dio el 1riunfo en el Puente de Boyará. Los reclutas 
en su mayorla indigenas, fueron obligados a incorporarse a las filas 
libertadoras. 

Resultadode�guerradelndependenmüel�uebrajmento 
de la población, el decaimiento de la economía llanera e indígena en 
sus batos ganaderos y en la producción textil, sostén económico de 
los pueblos caunarcil<>S» puesto que se reclutaron a la filas del 
ejército artesanos indígenas y, en gmeraI se quedaron sin hombres 
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que trabajaran m la producción artesenal y textil y m los batos buena 
parte del ganado fue sacrificado para el sustento del ejército 
libertador y otro se volYió cúnarrón. 

A pesar de los esfuer7.os del general Santander por impulsar la 
navegación comercial por el rfo Orinoco y de promover la 
colonización del Llano con inmigrantes de origen europeo. lo cierto 
es que después de la guerra de Indepmdencia, los llanos 
colombianos quedaron sumidos m el aisbmriento fisico y socio 
económico, por la indifermcia, la rivalidad y el temor de los 
gob&iwrtes de tumo ante IDl posible resurgimiento de lideres 
llaneros que asumieran las riendas del poder republicano. 

La producción artesanal indígena quedó llintetimda m oficios de 
cestería, tejeclurla y cerámica para la elaboración de sus mtfculos de 
uso personal o colectivo y para sus actiYidades de pesca, cua o 
agricultura. Los 1extiles que tanto auge tuvieron durante el periodo 
colonial, perdieron toda su importancia el no mcontrar vías de 
comunicación que permiúeran abrir y competir con mercados al

interior del pafs y su arte quedó m el olYiclo Los Ac:haguas que 
tuvieron el licleraqo m este oficio, fueron finalmmte ex.tinguiáic:lose 
fisica y culturalmente y desaparecidos sus pueblos, sus talleres y sus 
saberes. La mlia Achagua se redujo a un millar de indiYicluos, 
dispersos m el departammto del Meta. 

La colonización hacia esas fronteras agricolas desde mediados del 
siglo XIX basta ahora ha determinado la actual ubicación de los 
grupos émicos cxistmtcs en el departamento. Desde el interior del 
país fueron llepndo colonos desplvsclos que ocuparon 
progresivamente el espacio llanero e indf� prosperando así de 
nuevo las grandes haciendas y los ftmdos ganaderos, pero también 
estableciéndose guerras entre colonos e indígenas. 

Particulannmte estos grupos indígenas han sido victimas de 
etnocidios por parte de personas que han llegado a colonizar estas 
1ierras. "La unarien1a persecución de los indígenas m la sabana 
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conocida como las 'guajibiadas' desembocó m grandes J118hm7.AS y 
masacres como la de Las Meftanitas, la Rubiera y otras que no han 
tenido repercusión"'. 

De ahí que las relaciones interémicas m el departamento se 
caractericen por el menosprecio hacia el otro y la intolerancia hacia 
la difermcia. Dichas posiciones sociales han hecho mella m las 
expresiones y producciones cultmales indiFJ&S, advirtiéndose 
vergQmza por lo propio en sus creencias, idioma, costiunbres, usos, 
etc., y m un afín por parec.erse y copiar la cultura de la sociedad 
dominante. De ahí que las producciones artesanales reflqm didio 
pensanrimto, m especial m resguardos que se mcumtran cerca a 
núcleos poblacionsles donde se establecieron relaciones de 
intacambio desventajosas con el colono blanco y los comerciantes, 
convirtiéndose m victimas del endeude. 

 GONFZ Al.9•· "CdNl'lllrlln y co,a:15• 12......-. En: Loe u.no.: IN NIIDIIII 11r1 ....... 
Bogall. 1• p. 303 y c1111o par......_ P. z- SUcM: ca a ..: ....... .._ y aani . ..__ 
�p-,&7-70



4. POBLACIOtES INDIGENAS AClUN ES DEL DEPTO DEL
CASANME Y SU PRODUCCIÓN ARTEUIW.
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La población artesanal del departamen1o del Casanare está 
represmtada. casi en su totalidad por los grupos indígenas que lo 
habitan. Es por ello se hace relevante dar una visilm acerca ele sus 
caracteris1icas étnicas y artesanales y su ubicación territorial. 

Actualmente en el departamento del Cuanare conviven nueve 
grupos étnicos en 1 O resguardos, en jurisdicción de cinco municipios. 

Se pueden caracterimr tres grandes zonu artesenales para el 
departamento del Casanarc: 

Una primera mna es la correspondiente al municipio ele Orocué: 

13n el municipio de Orocué se hallan locaUndos odio resguardos: El 
Du.ya, El Consc!io, San Juanito, Macucuan� Selsdillo, Rincón del 
Socorro, el Médano, Paravare, .(véase mapa). 

Estos resguardos son habitados por los indígenas de la etnia Sáliba, 
originarios de los Llanos colombo venc:r.olanos. A la llegada de los 
espaftoles vivían entre las bocas del Vkbacla y el Meta, en el actual 
territorio del departamento del Vichada y a lo largo de los ríos 
Cinaruco, Orinoco y Meta. Posteriormente, fueron �ados por los 
misioneros a los asentamientos fundados por éstos, especialmente en 
las costas del río M• debido a los ataques continuos de los Caribes 
y los Guabibos a es1as poblaciones. De ahí, que desde el siglo XVII 
sus asentamientos comienz;an a aparccc:r en los actuales 
departamentos del Meta. Casanare y Vichacla. prefcrencialmente 
hacia las costas del río Meta. 
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La ocupación a Orocué y al Porvenir, se pn,senta con mayor fuea.a 
en el siglo XIX Actmtlmente se encumtnm en la zona del río Meta y 
sus afluentes; en Tapaojo y Santa Rosalía en el Vicbada; en el bajo 
Casenare en. ta comunidad de Moridaito y en San Marcos; en el bajo 
río Meta: en la Culebra. 

Los Sálibas del municipio de Orocué derivan el sustmto del cul1ivo 
de yuca dulce y brava, plátano. mab:, arroz, piffa, mango y otros 
frutales y catla de azúcar. Pescan con anzuelo, cabuya o nylon el 
bagre, camama. palometa y guabina para el rmsumo. 

F.n cuanto a las actividades comerciales, lo hacen con procluctos 
como el cuabe, aceite de raya y seje. Ganado y artesanias. Muchos 
indfga,as se emplean como jornaleros en las bacimdas cercanas. 

Las artesanías las elaboran hombres y mujeres, y existe una división 
sexual en cuanto a este trabajo. 

Tradicionahnaltc estos grupos han trabajado la arcilla, para uso 
doméstico y oomercial, siendo su cerámica muy cotimda Este 
trabajo de alfareria es netamente femenino. Las mujeres hacal la 
cerémica como tinajas, budares y calderos ( de carácter utilitario) y 
muftecas y alcanclas con destino comercial . .FJ barro lo obtienen en 
las orillas de los ríos, el cual es mezclado con la cffriu. del tallo de 
caguf y agua para así moldear las figuras. Luego se colocan al fuego 
para su cocciln 

También se fabrican flechas. cebucanes, manares. chindlorros, 
canastos, modúlas, ejerciendo el oficio de la tqeclurla, la cestería y la 
flecheria. y la elaboración de tallas de madera. (Véase Cuadro sobre 
producción artmanal indfgena, al final de este capitulo). Sin embargo 
estos saberes tradicionales se han perdido en gran parte. 

F.n época reciente, los hombres han comc:m.ado a 1rabajar la madera, 
haciendo figuras de animales. F.stos produc:tos han tenido gran 

acogida entre la población y comim7an a cotizarse. También en la 
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comtmidad Sáliba de Moricbito, del resguardo de Calo Mochuelo, 
se practica este arte. 

Una segunda .zona artesanal del Casanare, corrmponde al resguardo 
de Calo Mochuelo, localmdo m el emano nororimtal del 
departamento. m los municipios de Hato Coroml y Paz de Ariporo. 
Time una extmsión de 94.000 hectáreas y comprende 8 etnias 
difermtes, con una población total aproximada de l .SOO habmmtes. 

Esta área geogiáfica tbe constituida reserva m 1974 y resguardo m 
198S y en él se han asentado los odio grupos procedentes de 
diferartes regiones del Uano. En la márgm derecha del rio Casanarc 
se encuaman los Kuiba. los Guahibos (Silmmi) y los Sálibas. Por el 
rio Ariporo se ubicaron los Maibén {MasiW8Rll) y los Yamaleros 
(Mariposos). Por el rlo Aguaclara los Tsiripu y los Amorúa. Por el 
cafto Aguadari1a los Y amoti (Wipiwi)11.

Según la Hermana Joaquina Merdlán11
, todas estas comtmidades 

están emr•cntadas lingaistieamcnte a exeepción ele los Sálibas. 
Pertenecen a la fimDJia lingOistica Guahibo. pero se mcumtnm dos 
lenguas: kuiba y Sikuani. 

Las variantes del K.uiba son: Maibén, Tsiripu, K.uiba y W"ipiwi. 

Las variantes del Siltuani son: Guabibo, Amorúa y Y amalero. 

A nivel general, estos grupos son horticultores. especialmente los que 
provienen del Meta y del Vidlada Los de Araual. y Casanarc sigur:n 
practicando SU$ actividades nómadas y en una forma rudimentaria la 
horticultura. 

Los Kuibas son IDl grupo nómada cuyos principales desplmmrientos 
tenían lugar por los rios Meta y Cumare. Se establecieron m la 

• MERCtWI G� 1M Je••• Molfll1l 2 C c9a la Adlndl • la ungua • 111a Ml2b6n. IJn2um2dld c9a
:... Andle, Bagall. 1•. p. e. Ciado en: 1112d. Apolll ......... y -...11 leo: A111 11rd0 Calo 
MocllUl20 (C1111l119) ....... Cldlllllal9. ti 1112d. 
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desembocadura del caiio Mochuelo hacia 1965 con la entrada del 
Instituto LingOístico de Verano. Se relaciODBD con los Tsiripu, 
Maibén y K.uiba de Venezuela 

Los Tsiripu fueron mcomrados en septiembre de 1989 por unas 
religiosas. en estado de exterminio por parte de los colonos. Se 
organizaron en el sitio que detearoinaron m llamar Santa Maria de 
Iremene. 

Los Yamoti o Wipiwi proceden del Vidmda. de la regi6n del rlo 
Tomo, atluente del Orinoco. Practicaban allí la agricultura, pero la 
presión colona los obligó a emigrar de allí llegando inicialmc:nu, a la 
comunidad de Morichito, donde fueron expulsados por el Instituto 
LingOistico de Verano. Posteriormente rqpesan y de comim acuerdo 
can las otras comunidades ya asentadas., se les asigna 1m sitio dentro 
de la antigua reserva. En 1982 se establecen en el sitio denominado 
El Merey. 

Los Maibén o Masiwares constituyen una de las bandas nómadas de 
cuadores recolectores que se despluan por las sabanas de Arauca, 
Casanare y V memela. El óo Ariporo y sus caiios han sido el 
territorio tradicional y ancesCra1 de su etnia. Intercambiaban 
productos de su cultura material can los Y amaleros y Amoruas. En 
1973 los encontraron una religiosas en grave estado de extinción a 
causa de los colonos que ya los venían exteamioando. También este 
grupo fue asentado en tierras del adUal del Resguardo de Cafto 
Mochuelo, cambiando paulatinamente sus costumbres nómadas por 
prácticas más scdc:ntarias. 

Los Guabibos del resguardo vienen, en su mayoría, del departamento 
del Casarme de la zona del Manacaáas y de Puato Gai1áo, de donde 
saliercm en 1960. F� en 1975 se establecieron a orillas del 
rlo Casanare fundando la población de Tsamani, que derivó 
:finalmente en Gebsaoer,f. 
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Los yamaleros, provienen de la mna de Puerto Carrefto. De allí 
estuvieron en las sabanas de Arauca y Casenare, estableciéndose 
finalmente hacia 1984 en Quinto Patio. Se les denomina también 
Mariposas por \Dl& mancha que todos ellos poseen en la piel. 

Los Amorúas también han recorrido los llanos de Colombia y 
Venezuela, pero ante todo esteben establecidos en el departamento 
del Vicbeda y en su capital, Puerto Carreiio. En 1981 llegan a la 
reserva, después de haber estado trabajando para los colonos. Allí se 
les asigna 1D'1 territorio, trasladándose el fundo La Esmeralda. 

Por último, están los Sálibas, parientes de los que habiten en Orocué. 
Hacia 1967, algunas familias decidieron seguir hacia Ca.� hasta 
que llegaron el sitio Moricbito, donde actualmente se encuentran.

Con respecto a la actividad artesanal de este resguardo, es muy 
diverso, debido a la variedad de etnias y culturas que allí habi1an. No 
obstante, algunas comunidades trabajen más en estas labores que 
otras. 

Los grupos guabibos uti)jz;en téaticas similares a sus vecinos del 
Vichede y del Meta. Son excelentes tejedores de las fibras de cumare 
y de moriche de cuyas fibras elaboren clrinchorros, guindos, 
modrilas, mallas para pescar. En cestería, confeccionan, también en 
moriche, en cumare y en fibra joajoa, Canastos, sombreros, guapas, 
cebucenes, mapires, manares y catumares. Estos artefactos son

usados en las faenas diarias de la agricultura y en el proceso de 
recolección y producción de la torta de caz.abe y de maftoco. 

Estos utensi1ios corresponden a su mlD'ldo mitológico, fimdamentado 
en el mito del árbol del Kaliwirnae, o sea del origen de los alimentos 
y de la agricultma. Así los motivos utili7.8dos en sus trabajos 
expresan a sus héroes míticos civilizadores, considerados 
en1rop<>momorfos, o a enllneles benéficos a ellos, que les sirven de 
alimento. Así, es comim apreciar representaciones de tortugas 
terecay, güios o serpientes o constrictoras, diferentes especies de 
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aves, y de peces, etc. Igualmente la bóveda celeste también es motivo 
de inspiración en las creaciones arteseoales. 

Los Y amaleros, por su parte ·confeccionan bolsos en moriche y 
cumare, los cuales son apreciados por los visitantes. 

' 

Las otras comunidades reaJfa:an sus objetos 1radicionaJes teniendo en 
cuenta su cosmovisión. Pero no las comercializan. 

El grupo Sáliba de Moricbito se ha caracteri7.8do por la talla en 
madera y ha logrado pmrtigio en este arte. Estas son más conocidas 
en los mercados locales de la población de Cravo Norte (.Anwca) y 
en Santa Rosal.fa (Vicbada). Oon la talla en meciera. reproducen 
animales de monte. aves, etc., y es similar a la manufacturada en 
Orocué. 

La cerámica ha sido común a las ocho etnias; producen tinajas, 
budan,s, platos y múcuras, con , barro y arcilla recogida de los ríos. 
Luego se moldea y enseguida� cuece. 

Cabe anotar que en la confección de dúndiorros son los guahibos 
quienes los ejecutan con mayor bellem 

A diferencia de Orocué, en Cafto Mochuelo existe una variada 
producción artesanal. Este saber!1radicionaJ todavía se conserva en la 
memoria colectiva. A pesar del acoso y de la aare,sión flsica y 
cultmal que ha derivado en diferentes masacres y emocidios, el 
territorio y la solidaridad han cqnUibuido a la generación de nuevas 
formas de solidaridad y respeto mutuo. La producción artesanal y 
o1ras marrifestaciones cultmal«i!S como su idioma. sus usos y 
costumbres han permanecido n,Jativamente estables frente aJ interés 
de la sociedad hegemónica por asimilarlos. 

A continuación se presenta un cuadro general sobre los oficios 
artesanales indfgmas que quedaron ooosisr,ados en el cmso, de 
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acuerdo a los resguardos. com1']idades, teniendo en cuenta su grupo
étnico, el oficio y el mlDlicipio 14 cual pertenece el resguardo: 

CUADRO DE OFICIOS AllTESANAJ ,ES INDiGENAS EN EL 
DEPAllTAMENTCl> DE CASANARE 

REIIGUAIU)() 

DUYA 

SAN JUANl'l'O 
PARAVAllB 

MACUCUANA 
BLsocatRO 
SALi\DIIJ.O 
BLCONBIUO 
BLMBDANO 
cA1ik> Y>CIIIJILOi 

1.oa..r

01.0dmíce 
01.Ceaata. 
03.Pledma

COMtJNIDAD BTNIA 

SALIBA 
SALIBA 
SAUBA 

SALIBA 
SALIBA 
SALIBA 
SALIBA 
SAUBA 

• 

BIT.AMA TSltlPU 

Cll'l'IIMANI SDWANI 
1A "J'\A AMOIWA1 

MOl'BIIID CUIVA 
,:.aw-- ... ---

MAIIIWAD 

PAD> Y. ............... _ 
SANTAIWIIA WIPIBI 

OS.T,;edada 
06. c.¡· 1 ia

04. TIiia• ...... 

onao MVNICIPIO 
02. os. 05.. GIS (ltOC(Jj
OL02. Cll!l 05 ataa.m
OLID. m.05 ataa.m
OL 02. o.&. 05 ataa.m
OLln M 05 <»tOCl}j
OL02.M.05 caoam
OLlnO, caoam

OL02. IR.05 caoam

OL02.. m.o, PAZ DB AIUl'080 
OLlnO, BA'l'OQIK>UL 
01..02..05 PAZ DB AIUl'080 
OL05 BA'l'O or:ltQZAL 
02.0, p,AZ DB A1tlPCaO 
02..05 PAZDB AIUl'080 

CN..05 PAZDI AIUl'080 

Los productos arteseneles que han trabajado las comlDlidades antes 
clescrites, tienen los siguimtes -.,s: 

F.n cuanto a la cerámica: 

Budare: Es una laja de barro elaborada por las mujeres. Se hace de 
greda blanca o gris que obtiCllel!l de los caftos y a la que se le mema 
con ceniza de corte7.es de los érl>oles para moldearla. 
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Tingjas y múcuras: Son vasijas elaboradas elaboradas en barro 
cocido y es d<Jade almacenan el¡ aaua 

Muilecos. pipas y platos: elaborados con la misma técni� se hacen 
para venderlos en el mercado. 

En cuanto a la cestería, estos � los productos más representativos: 

C,t11rnsre: Es 1m canasto hecho de fibra de palma de cumsre que 
sirve para cargar yuca o productos de recolección. 

Gup o balty: especie de� tejido en fibra de josjoa. Se usa para 
servir alimentos y como elem� decorativo. 

M,ryare: Es una especie de �a o balay hedJ.o en fibra de josjoa, 
con UD tejido más amplio que �- Sirve co�o cemiclor de la yuca. 

Cebucán: Es una especie de tul><> hueco hecho con fibras de Joajoa 
que se utiliza para extraer el liquido venenoso de la yuca. 

Mgire: Es UD canasto de boca ancha que se emplea para slmscensr 
el msftoco, otros alimentos, fibra de cumare e implemaitos de caza.. 
Se hace con fibra de enmare o 4e joajoa 

Sombreros: elaborados en fibra de cororo. 

Los tejidos más representativos 1son: 

GJritJdlrn:tM: elaborados por todas las etnias del Cassnsre, se hace 
con fibra de moridie y de cumare. Tsmbim lo elaboran en nylon. 

Guindos: o luos para colgar o "guindar" el dllndiorro. Estos · 
cordeles se fabrican de fibra 4e cumare. Miden aproximadamente 
tres metros. 
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Modli)as: o bolsos elaborados por las mujeres en moridie o cumare. 
Los usan para. cargas sus implementos cuando salen de las 
comunidades. 

Mallas para pescar: manufacturadas tambim con fibras de cumare y 
moriche, son bastante utiJimdas en sus famas de pesca. 

En cuanto a la 1-lla en madera, es una de las téañcas y oficios más 
1epresemmivos de la emia Sálibll en la actualidad: 

Fimas de pjrn,les: scm representaciones de los Blrimeles del medio, 
elaborados en difermb madaas como el palo brasil, balso, etc. 

C.lldtp de curlriDo y de revólvp:: Tambim las elaboran en maderas 
resistentes y son muy ap�. 

Arcos y flemas: Se hacen de caíias huecas pero resistente. Se les 
adhiere una punta de acero o ln,eso, que se asesura can peramán. En 
la parte posterior se sujetan plUmas de pato. Su uso es para caer y 
pescar. · pero también producen uos y flechas pequeflos para. 
decoración y venta a los turistas� 

4.1 Los LJaneros y la produccl6n altasanal: 

Como se ha expuesto antes. ij producción llanera y colona DO es 
represmtanva clel departament«>; las fabricaban, para uso de ellos 
mismos y DO para la venta, CC$O los aperos para los animales. Sin 
embargo algunas de sus � como las camptthenas son de 
ex1raor4inaria halleza. 

Al respecto, los llaneros casanareftos elaboran algunos de sus 
instrumentos de trabajo, sólo cob. fines personales y laborales. Así, su 
producción principal mtriba en los � manufacturados en cuero 
y las hamacas o campechanas �biéo hedtas del mismo material. 
Estos artículos, por lo general no se consiguen para la venta, sino que 
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son ele uso ordinario y persqna!. Si se desea una barnar.a, por 
ejemplo, se debe recurrir a m bato y encargar su elaboración, previo 
convenio. No hay m precio C$tablccido para su producción, por lo 
cual su valor varia de acuerdo a la negociación y a la hacienda. 

Se puede advertir que la población llanera. debido al sistema ele pago 
de las haciendas por endeude y en especie, han preferido conseguir 
sus artículos para usos cotic;lianos comprándolos en la misma 
hacienda o m los almacenes • del pueblo, antes que elaborarlos. 
También se observa que comÚQmeote usan objetos indígenas que los 
consiguen en las commidades pera su uso diario y como adorno en 
sus casas. Por ejemplo, mandan hacer "guapas" o balayes con sus 
nombres tqidos en ellas y las cuelgan en las paredes de sus 
viviendas. Igualrnmte usan cmiastos, de fabricación indígma. pera 
diversos usos domésticos. También las mochilas y los clriodiorros. 

A pesar de que la arcilla y el barro pera la cerámica se encuentra en 
ab� el llanero no la utili7.a pera estos fines. Antes por el 
contrario. es vendida a artesanos de Boyacá. En las bacimdes y 
hatos, los cueros de las � son generalmente desedlados y 
arrojados a los rios. según lo QOmentó Jaime Wddi� investigador 
casanerello. 

Otros oficios como la ebenisteria y la cerpinteri, es más fácil 
encon1Jarlo m los pueblos. y SOJ!l los colonos o los habitantes de estas 
poblaciones quienes lo ejereai. No es m oficio que se baga de 
manera � limitándose . en mucbu ocasiones a componer 
muebles. Las raz.ones que se eqpnentan para que este trabajo no sea 
rentable son: el alto costo de la materia prima y su dificultad en 
conseguirla por el agotamiento de los bosques cercanos debido a la 
tala incliscrirninad ele los mismos; a eso se suma el costo del 
transporte ele la misma al taller. 

La demanda tampoco es muclm. Los trabajos más solicitados son 
pera las puertas. marcos de vctitanas» Cftll1M, armarios y taburetes; 
ocasionalmmte hacen tallas en � como es el caso ele m 
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carpintero m la localidad de Orocué, quim ha tomado como 
modelos los hechos por los incli,aias y algunas muestras que 1rajo de 
la artewúa en madera de los indígenas de Puerto Ayacucho, 
Venezuela. 

La utilinción ele las máquinas como la sierra y la pulidora, m los 
talleres de talabartaia se ha CQDvertido m \Dl problema que afecta 
tanto la calidad como la cantidad del trabajo, debido a la falta de 
fluido de mergia eléctrica m. estas poblaciones del Uano. Bstas 
máquinas se muevan con an�a eléctrica y si no se time una planta 
eléctrica propia, la utilización que se baga de ellas es múrim, 
limitándose su wlinción a las cuatro horas nocturnas de servicio 
eléctrico del pueblo. 

5. LIIIITACIOIE8 PARA LA COMERCIA• RACIÓN Y
PROYECCIONES DEL QUEHACER ARTESANAL EN EL
CASANARE.

Se puedm apreciar varios r.:tores que ele alguna manera han 
incidido para que el saber ¡popular y arteseneJ se manifieste 
principalmente m la población 'indígena, y que dichos productos no 

1 

se hayan comercializado. ni hay,n presa1tado una fuente de ingreso a 
sus hacedores. 

Como ya se ha mencionado anteriormente m este informe, las 
manifestaciones culturales de los pueblos indígenas se han expn,sado 
m su cultura material como representaciones de su imego mundi y 
con caractaisticas simbólicas y ;religiosas. Las condiciones sociales y 
económicas y su interrelación C4J11 otras sooicdades han variado estas 
relaciones del hombre nativo, con sus producciones materiales, 
acmtuéndose ahora una caracterización ele intercambio y 
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desplmmdo ese valor de uso de sus objetos con una relación 
cambiarla. 

De esta forma los modelos y tarnaftos han variado de acuerdo a los 
inteleses de los clientes. La producción aumenta o disminuye, de 
acuerdo a la demanda. pero las· materias primas han dismhruido. 

Las comunidades Sálibas han ido perdimdo sus bosques de plerla, 
sus morichales, y cada día es más dificil C<Jllseguir los cogollos de las 
palmas para la fabricación de la ertesania. Esto ha llevado a varios 
problemas como es el de la dificil conseeuáón de los materiales, 
teniendo que desplazarse a . sitios lejanos para conseguirlo o 
comprarlo; la técnica de prepamción de la materia prima es similar a 
la ejecutada por los sikuerris y los otros grupos écnicos que habitan el 
llano: se recogm los cogollos de las palmas y se hierven basta que 
quede blanca, luego la secan al sol Cuando ya está seca, tejen 
cabuyas basta sacar el hilo que sirve para tejer. Esta téañca de la 
recolección, untirada en forma• masiva puede acabar con las palmas, 
anb de que o1ras hayan crecido. 
También, a la falta de bosques y, en consecumcia de materia prima, 
el saber artesemI comienza a decaer al no haber los medios para la 
fabricación de los productos y mseflar esas técnicas a las nuevas 
gc:neraciones, olvidándose dichas técnicas. Los medios de 
subsistencia como la cam también se acaban con la extinción de los 
bosques ya que las especies errirnaJes que alH moran y que sirven de 
sustento para las familias pierden su hábitat. 

F.n el resguardo de cafto Modiuelo existe todavía ablm.dante bosque, 
y la demanda en artesanía ,es 1>00' sin embargo se ve con 
preocupaci6n que los morichaks y los bosques se puedan agotar y se 
queden sin estos recursos. 

Cada día se hace más dificil· mantener y conservar los recursos 
naturales y se advierte con preocupación que estas reservas se vienen 
agotando por la inadecuada acción humana Los grupos indíga,as 
han sido maestros en la conservación y uso racional de los recursos, 
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sin embargo les intromisiones de los colonos en los teJtitorios 
tradicionales aborígenes han deteriorado esta armonía con la 
Naturalez.a. Caso patético es � que ocwre con el grupo Sáliba del 
municipio de Orocué. 

Debido a la escasez de materias primas, producto de la irracional 
explotación del medio� los i11dígmas han tenido que desviar sus 
actividades hacia o1ras formas de producción o buscar nuevas tierras. 
No. obstante, les producciones· materiales siguen siendo parte de sus 
manifestaciones cultmales. 

Fn el plano de la comercialización, las limitaciones son mayores. 
A medo a una creciente escasez de la materia prima. está la dificultad 
en la promoción y venta de los prod.uctos. 

Las vías de comunicación se constituyen en . el Uano en m 
impedimento pam abrir mercados a nivel local!, regionel y nacional. 
Los municipios que cuentan con artesanías y las comunidades que las 
elaboren, están incomuniatdes con los cmúos de comacieliación. 
Las vías más comunes son los ríos, las trochas habilitadas sólo en

época de verano y algunas pistas aéreas en muy regular estado. 

Así la introducción de las mercancías ertesaneJes a los mercados 
locales se ven encarecidas y se heee dificil su introducción por la 
deficiencia en les vías de comunicación, la falta de 1raDsporte y por 
los inteJmectierios, quienes eprovecban es1as situaciones y adquieren 
las mercancies a precios muy bajos. Por qemplo, en el resguardo de 
Cafto Mochuelo no existe ninSún cam,tcable que los una con el 
interior del depertammto. Exi$fen tres pistas de aterri7.Bje en buen 
estado utilil':Bdes por las emida4es estatales que barm presmcia allf. 
Sin embargo los habitantes dci,l resguardo tienen que viajar hasta 
Cravo Norte (Anwca) pera vender sus productos o tomar la ruta 
comercial aérea. 

Estos intermediarios, son generalmente comerciantes y colonos que 
c:n les poblaci� en sus viejGS a lo largo de los ríos o c:n CNJrintJ 
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hacia las haciendas y los hatos compran a los indfgmas sus 
productos, vmdiáld.olos luego a precios m:udlo más altos de lo que 
los adquirieron. Esa falta de incentivo económico al no mcomrar 
vended.orc:s que realmmte les ofrezcan lo que cuesta el artículo, ha 
mermado la amt:idad m la producción. 

Aunado a la falta de vías de C0'1}UDicacilm y estando a meroed de los 
intermediarios m la comercialización de sus productos, se observa 
que no existe una asociación que ap,mie a los artesanos indigmas. 
los orpnice y represente a nivel local. departammtal y nacional 

F.n cuamo a la población llanera y colona que elabora productos de 
gran belleza. no los han � no hahabiclo incentivos ni 
promoción de sus mercandas. 

F.n consecuencia,. las proyecciones m el qumacer artesanal del 
departamento se evidencian m varios aspectos a saber: 

F.n p1imer lugar , se requiere hacer m estudio acerca de las materias 
primas ntiJiradu m la fabricación de las ar1aanias. m dos lineas: 
ma que es la recuperación de ios bosques y moridaales. Otra es la 
SWdi1ución ele estas materias primas por otros productos que sean 
más fáciles de conseguir y que su ciclo de aecimiento no sea tan 
deaJorado. O que se cambien pcj,r materias lintéücas o no na1utales. 

Igualmente se hace indispensable la capacitación a la población 
a:rtesa:nal en la iecuperación y conocimiento de técni� oficios, 
disdlos y acabados, lo miSIPO que. en pstión cmpn::sarial y 
adioioistracióo. Asilnismo se requiere de capaci1ación en el uso y 
ex.1racción de la materia prima¡ para conservarla. e investigar sobre 
alternativas para el manejo y �ón de los recursos na1utales 
usadas en lu labores artesanaJ,es. 

A este respecto, es importante tener m cuarta la experiencia que se 
venia llevando a cabo en el <:olegio • de promoción indigma de 
Piftalito, Ieha Pundi,, al implementar la cátedra de artesania indígena 
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para todos los grados de primaria y de secuDCWÍ8t hasta el afto de 
1993, proyecto que sin embargo no prosperó por falta de recursos. 

La falta de previsión, coordinación y conocimiento del mercado y de 
la comercialización, vistos 1 desde la sociedad occidental, ha 
entorpecido la imroclucción de productos artesensJes de excelmte 
calidad y disdio al mercado resional y nacional, y lo poco que se ha 
producido, ha quedado en manos de los intelmediarios, sin mayor 
beneficio para los trabajadores arteseneles indígenas. 

Una manera para que se articulen las sociedades indígenas a la 
economía nacional y posibilitar que sus produd:os puectan competir 
en los grandes mercados, sin detrimento de sus concepciones y 
prédicas culturas. consiste en la asociación y orpninción del 
gremio arteseneJ indi� de acuerdo a sus usos y costmnbres que 
posibilite la producción, acopio y comercialimción de sus productos, 
sin necesidad de intermediarios, 

F.n este sentido, un factor • fundamental para comercializar la 
producción artesensJ indigaia es el estudio de mercadeo y 
comercialífBCÍón para conocer el mercado total o su extensión, su 
potencialidad con respecto a la mercancia artesanal, sus limitaciones, 
la capacidad de compra y el precio, los factores climáticos, los 
prejuicios, etc. Y conocer q�m compra el producto, dónde es 
adquirido, cuándo y cómo es comprado y qué es lo que gusta de él. 

Finalmente, que para que la péblación artesanal tenga posibilidades 
para mejorac sus condiciones . de vi� es indispensable que eilos 
mismos se organicen como sremio y fomenten la creación de 
asociaciones y organizaciones ¡cfe carácter productivo que busqum 
los mejores beneficios para� comunidades. 

Que se ctwJifiqum y cualifiquen a otros miembros de sus 
comunidades en oficios y téaUcas tradicionales para que este saber 
no se pierda en la memoria unos pocos así como en temas 
productivos. 
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En esta misma dirección se deben proyectar talleres de creación e 
intercambio colectiva que contribuyan a mejorar los disd\os y 
acabados ya existentes y a elaborar nuevos ctiseilos, de acuerdo a sus 
usos y costumbres. 

De acuerdo al censo resJivdo: en el departamento, se infiere que la 
artesanía gira en tomo a las comunidades incligenas. La población 
llanera y colona se ha interesado muy poco por estas labo� aunque 
esporádicamente manufacturan algunas. 

La falta de bosques y morichales por el uso irracional que de ellos 
han hecho los colonos, llaneros y aim los indígenas. los ha,agotado y 
ahora · 1a mataia prima para la fabricación de los productos 
artesanales es escasa. 

La comercialización de las , artesanías es muy escasa y los 
inconvcmientes giran mayoritariamente en tomo a las dificultades en 
su 1ransporte por falta de buenas vías de comunicación. Los 
intelmediarios 1ambién se COJ.!Mcrtc'.11 en barreras para la misma 
comemalímción al adquirir las ¡mercancías a precios muy bajos. 

No existen agremiaciones ni asociaciones que reúnan a los artesanos 
indígenas que los represente para negociar en condiciones de 
igualdad donde se fijen precios y se estable7.C8D las reglas para 
futuras negociaciones. Sus orprrimciones regionales han procurado 
ante todo la recuperación y titwción de sus territorios, pero no han 
prestado mayor atmción a la �a. 
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La tradición histórica artesanal del Casanare en buena parte se ha 
perdido por la misma extinción fisica y cultural ele les culturas 
indígenas -ha habido imumerables rna,acrcs indígenas en el 
departamento-, y por la posterior asimilación y aculturación ele les 
culturas que aún existen, a la SQciedad hegemónica. 

El menosprecio y el trato peyorativo que la sociedad colona � dado 
a los grupos indígenas del Casanare ha sido uno de les causes pera 
que estas poblaciones no hayan podido desarrollar su arte y su 
cultura en rmcliciones de igualdad y respeto hacia sus tradiciones. 

Las téarices y oficios tradicionales que aún supcnivcn, se han ido 
perdiendo por falta de capacitación a las nueves gmeiacioncs. El 
proyecto ele la cátedra ele &rtes$Dies iniciada en el colegio ele Piflalito, 
en el resguardo del Duya es 1Dl buen qemplo para que se cono.zcan y 
diñm.dan estos conocimientos 
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FOTO# 1 

Panorámica del paisaje del resguardo del Consejo, visto desde la 
escuela. 

FOTO #2 

Colegio Indígena leba Pundl, del resguardo del duya. 



FOT0#3 

Telar para la elaboración de un chinchorro. Etnia Sllmanl. 

FOT0#4 

Artesanos preparando la materia prima. 



FOTO#S 

Alcaldía y calle principal de la población de Orocué 

FOT0#6 

Río Meta, visto desde Orocué 




