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1. Introducción 
Este documento presenta los oficios encontrados y los diferentes procesos productivos empleados en 

la elaboración de artesanías por parte de los artesanos de las nuevas comunidades participantes en el 

proyecto “Fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo de la actividad artesanal en el 

Departamento del Amazonas, II fase”. Los oficios identificados fueron la talla en madera (incira, palo 

sangre, balso, palo arco, palo breo), la tejeduría con fibras obtenidas del cogollo de la palma de 

“Chambira” o “Cumare”, la cestería hecha con Guarumo y con bejuco Yaré, los trabajos en corteza de 
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Yanchama como máscaras, pinturas y mochilas y la alfarería, presente sólo en la comunidad de San 

Martín de Amacayacu, en donde se fabrican cocas, patos, jarras, candelabros y ollas. 

Para cada comunidad se hace una descripción de los procesos productivos en los oficios encontrados 

tomando como inicio del proceso el momento en que son obtenidas las materias hasta cuando las 

artesanías están terminadas. Este recuento se hace a partir de la información proporcionada por los 

artesanos durante las visitas de los asesores de diseño a sus talleres así como también de información 

levantada en las comunidades. Como se podrá ver, a pesar de que los artesanos pertenecen a distintas 

etnias (Tikuna, Cocama, Huitoto y Murui) hay grandes similitudes en los procesos productivos 

encontrados en cada comunidad, pues existe una fuerte interacción entre cada una de ellas, 

caracterizada por un intercambio constante de técnicas, materias primas y diseños. 

 

2. Localización geográfica comunidades 
Las comunidades participantes en esta fase del proyecto se encuentran asentadas en el trapecio 

amazónico, en los municipios de Leticia y Puerto Nariño, y en el corregimiento del Encanto, al 

nororiente del departamento. Para los propósitos del proyecto se dividieron en tres grupos: las 

comunidades de río, que están asentadas principalmente sobre las riberas del río Amazonas o algunos 

de sus afluentes y que incluyen las comunidades de Arara, Santa Sofía, Maloca Yaguas, El Progreso, El 

Vergel y San Martín de Amacayacu; la comunidad de San Sebastián de los Lagos, que están asentadas 

en la vía Leticia – Tarapacá, y las comunidades de El Encanto y San Rafael, ubicadas en el corregimiento 

del Encanto. Como anexo a este documento se entrega un mapa construido por la Fundación Etnollano 

en donde se indica la ubicación de las comunidades indígenas existentes en la zona. 
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3. Identificación de los procesos productivos encontrados en las 

comunidades  
 

Para el proceso de identificación de oficios en las comunidades nuevas se llevaron a cabo visitas a los 

talleres de cada artesano, en las que cada diseñador tuvo la oportunidad de examinar y fotografiar los 

productos así como también de evaluar las condiciones de producción. En este aparte se presentan los 

resultados generales de esas visitas. 

Cuadro resumen de la presencia de los oficios identificados por comunidad 

COMUNIDAD ALFARERIA TALLA 
EN 

MADERA 

CESTERIA TEJEDURIA TRABAJOS 
EN 

YANCHAMA 

ELABORACION 
DE 

PRODUCTOS 
EN LATEX 

Arara  1 1 1 1  

Santa Sofía  1 1 1 1  

Maloca Yaguas  1 1 1 1  

El Progreso  1 1 1  1 

El Vergel  1 1 1 1  

San Martín 1 1 1 1 1  

San Sebastián 
de los Lagos 

 1 1 1   

 
TOTALES 

1 8 7 8 5 1 

 

3.1 Arara. 

 

Loro y Canasto, Arara – Amazonas. Fundación Etnollano. Foto: Oscar Núñez. Mayo de 2016. 
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En la comunidad de Arara están presentes los siguientes oficios: Talla en Madera, Cestería, Tejeduría 

y Trabajos en Yanchama. Entre los principales productos se encuentran la talla en madera de figuras 

zoomorfas; la elaboración de canastos en diferentes técnicas como el tejido de rollo, tejido ojón, zarga, 

tafetán en chambira y yaré; mochilas, manillas y manillas en chambira y también realizan los muñecos 

alusivos a la pelazón. En general la producción artesanal no tiene mucho renombre debido a que 

muchos de sus artesanos trabajan como maquilas para otras comunidades. 

 

3.2 Santa Sofía 

 

Individual caracol y capilla, Santa Sofía – Amazonas. Fundación Etnollano, foto: Oscar Núñez. Mayo de 2016. 

La comunidad de Santa Sofía es la primera sobre el rio Tucuchira y es además un puesto de vigilancia 

de la policía nacional. Su actividad artesanal es escasa, sin muchos artesanos dedicados a la 

producción. En la comunidad se identificaron estos oficios: talla en madera, cestería, tejeduría y 

trabajos en corteza de yanchama. Entre los productos realizados se observan individuales en tejido de 

rollo, mochilas y tallas en madera de figuras zoomorfas realizados por algunos hombres. En yanchama 

las mujeres realizan bolsos y otros accesorios como cinturones y monederos. En Santa Sofía no existe 

un grupo de artesanos consolidado y hay grandes dificultades para desarrollar un trabajo colectivo. Sin 

embargo, en el marco de las visitas de los diseñadores algunos hombres han manifestado su interés 

en aprender el oficio de la alfarería. 
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3.3 Maloka Yaguas 

 

Muñecos alusivos a la pelazón, máscaras en balso. Maloka Yaguas – Amazonas. Fundación Etnollano, foto: Oscar Núñez. 

Mayo 2016 

La comunidad de Maloka Yaguas es la única comunidad habitada por indígenas de la etnia Yagua en 

una zona donde las demás comunidades son Tikuna. En Maloka Yaguas existe una buena producción 

artesanal dedicada ante todo al producto tipo suvenir. Aquí se identificaron los oficios de talla en 

madera, cestería, tejeduría y trabajos en corteza de Yanchama. Entre los productos realizados se 

observaron individuales en tejido de rollo, mochilas y tallas en madera de figuras antropomorfas. La 

producción de máscaras de balso pequeñas es grande y muchos de los talleres surten a otras 

comunidades. En yanchama las mujeres realizan bolsos y  accesorios como llaveros,  cinturones y 

monederos. 

 

3.4 El progreso 

 

Comunidad el Progreso – Amazonas. Fundación Etnollano, foto: Oscar Núñez. Mayo de 2016. 
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El progreso es la comunidad más adentro del rio Tucuchira. Recibe al igual que Maloka Yaguas el 

turismo proveniente de Leticia. Esta alianza con las empresas turísticas (especialmente On Vacation) 

ha incentivado la producción artesanal y se ha visto como la producción de artesanías se ha convertido 

en un reglón importante en la economía local. 

 

Tambor tradicional en siringa, mascara en balso (en proceso). El Progreso – Amazonas. Fundación Etnollano, foto: Oscar 

Núñez. –mayo de 2016. 

En esta comunidad encontramos los oficios de talla en madera, cestería, tejeduría y trabajos en látex 

natural, en este último realizan tambores de siringa (variedad del caucho así nombrada por ellos). Sus 

productos más conocidos son la talla de máscaras antropomorfas (sobre todo para suvenir), cestería 

tradicional y mochilas, las cuales suelen combinar con semillas como Chochos, Lágrimas de San Pedro, 

Achiras y Açaí. El trabajo en látex es muy importante para la región pues es muy poco difundido y sólo 

se han encontrado dos talleres: uno en Puerto Nariño y este en el Progreso. 
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3.5 El vergel 

 

Grupo de artesanos reunidos. El Vergel - Amazonas. Fundación Etnollano, foto: Oscar Núñez. Abril de 2016 

El Vergel es una comunidad ubicada a orillas del río Amazonas, en ella encontramos a un grupo de 

artesanos que se han dedicado a los oficios de cestería y tejeduría, practicados por las mujeres, y a la 

talla en madera, oficio al cual se dedican los hombres. Dada su cercanía con la comunidad de 

Macedonia se observa que ambas comunidades tienen un esquema productivo muy similar, al menos 

a cuanto talla en madera se refiere.  

 
Comercio de artesanías. Amazonas – Colombia. Fundación Etnollano, foto: Oscar Núñez. Abril de 2016 

El grupo de cesteras y tejedoras de la comunidad funciona de manera distinta, pues han dedicado su 

producción a artículos pequeños como suvenires, manillas, aretes y collares que distribuyen 

masivamente en otras comunidades que las venden directamente a los turistas. En este comercio se 

incluyen regularmente productos realizados en Perú y Brasil. 
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3.6 San Martín de Amacayacu   

 
Elaboración de objetos en cerámica. San Martín de Amacayacu – Amazonas. Fundación Etnollano, foto: Oscar Núñez. Abril 

de 2016. 

Ubicada sobre el río Amacayacu, a unos 40 minutos de Puerto Nariño, en san Martín encontramos una 

gran cantidad de artesanos, dedicados a diferentes oficios que hablan de su riqueza cultural. Aquí 

encontramos los oficios de alfarería, talla en madera, cestería, tejeduría  y trabajos en yanchama. El 

grupo de alfarería está constituido por mujeres de un mismo grupo familiar, que han ido trasmitiendo 

el conocimiento del manejo del barro de generación en generación. Ellas conservan el oficio con la 

producción de objetos como ollas, tinajas, platos casaberos, cocas o letreros para casa. La cestería 

también ocupa un reglón de producción local muy importante y se destaca junto a importantes talleres 

como el del artesano Johnny Jiménez, quien es un tallador con una gran maestría en el manejo de esa 

materia prima. También es importante resaltar que existe un grupo de personas que se han dedicado 

a la fabricación de were –were,  arcos, flechas, cerbatanas y otras artesanías tradicionales, las cuales 

han de ser tenidas en cuenta para evitar que pierdan su significado cultural. 

 

3.7 San Sebastián de los Lagos 

 
Artesana tejiendo manilla y Loro en palosangre. San Sebastián de los Lagos – Amazonas. Fundación Etnollano, foto: Fabián 

Rodríguez. Abril de 2016. 
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En san Sebastián se identificaron los oficios de cestería, tejeduría y talla en madera, aquí como en la 

mayoría de comunidades, los oficios se dividen de acuerdo al género, entonces vemos a los hombres 

dedicados a la talla en madera y a las mujeres dedicadas a la cestería y a la tejeduría. 

Para la cestería y la tejeduría emplean el guarumo y la chambira y manejan las técnicas de rollo, 

caracol, tafetán, tejido zarga y ojón. En la talla en madera se usan principalmente maderas como 

palosangre, incira, tawari y macana, las cuales casi siempre compran a comerciantes que las 

distribuyen. 

 

3.8. El Encanto 

 

 

Artesana pelando los cogollos de chambira recolectados en la mañana para sacar la fibra. Tomada por: D.I. 

Fabián Rodríguez - El Encanto – Amazonas – 20 de junio de 2016 Fundación Etnollano. 

En la comunidad del Encanto se identificaron los oficios de talla en madera, tejeduría y cestería. En la 

región, esta comunidad es conocida por los tejidos realizados por las mujeres del lugar, quienes 

trabajan principalmente la chambira (Astrocaryum chambira) y el bejuco yaré. El origen de la materia 

prima con la que se trabaja en la comunidad es el bosque cercano. La distancia a recorrer para 

obtenerla es de unos 4 kilómetros aproximadamente (una hora de camino), ya que esta comunidad 

está poco urbanizada y muchos de sus habitantes se dedican a la agricultura tradicional, lo que 

contribuye a la disponibilidad de amplias zonas de bosque en las que se puede encontrar la materia 

prima. Para la cestería y la tejeduría emplean el guarumo y la chambira y manejan las técnicas de rollo, 

caracol, tafetán, tejido zarga y ojón. En la talla en madera se usan principalmente maderas como 

palosangre e incira, que también se extraen de los bosques cercanos a la comunidad. 
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4. Caracterización de los procesos productivos encontrados en las 

comunidades. 
 

4.1 Alfarería 

  

Alfareras,  San Martin de Amacayacu - Amazonas. Fundación Etnollano,  fotógrafo: Oscar Núñez. Abril de 2016 

El oficio está presente sólo en San Martín de Amacayacu en donde es practicado por un grupo de seis 

artesanas. Ellas fabrican platos, cocas, ollas, jarras, candeleros, letreros y otros objetos según los 

pedidos que reciben o por su propia iniciativa. La arcilla es obtenida en las cercanías de la comunidad, 

remontando el rio Amacayacu una media hora en canoa. En la mina encontramos  que la tierra es de 

color café claro, de consistencia arcillosa. Para su extracción se usan barretones, palas y costales. 

Este barro es  limpiado a mano dejándolo libre de piedritas, ramitas y cualquier otra impureza. Las 

artesanas utilizan la corteza del árbol de Pacharaba, que se encuentra fácilmente en el territorio del 

resguardo y relativamente cerca a la comunidad (menos de una hora caminando). Una vez que se 

extrae la corteza del árbol, esta se deja secar durante tres días y luego se mete al fogón hasta hacer 

ceniza, la cual es cernida hasta recolectar sólo el polvo. La arcilla es mezclada y amasada con esta 

ceniza, en una proporción cercana a 6 medidas de arcilla por 1 de ceniza, añadiendo agua hasta lograr 

una pasta maleable, la cual se debe conservar guardada en baldes y tapada con un trapo húmedo. 

Para hacer los diferentes artículos se prepara la arcilla en cantidad necesaria para moldear la base y se 

amasa hasta darle forma al fondo. Luego se generan rollitos que se van agregando a la base, 

moldeándolos hasta ir subiendo el cuerpo del objeto. El objeto obtenido debe de ser moldeado, 

perfeccionado y puesto a secar por 6 días. El producto hasta aquí se denomina bizcocho y es 

extremadamente frágil; sin embargo, ya tiene cierta consistencia que permite brillarlo o bruñirlo con 

la ayuda de una pepa de coquillo. 
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Proceso productivo. San Martín de Amacayacu – Amazonas. Fundación Etnollano,  fotógrafo: Oscar Núñez. Abril 

de 2016 

La quema se realiza a cielo abierto y para hacerla, las artesanas recogen la mayor cantidad de madera 

posible y hacen una candelada, previa disposición de los bizcochos sobre rieles metálicos o maderos 

gruesos. Sobre estos se construye una pira, la cual ha de ser cerrada y  ha de arder cerca de 3 horas. 

Este sistema de horneado de la cerámica no es muy eficiente: primero, porque es muy difícil llegar a 

los 700°C y segundo porque la quema es irregular y por consecuencia hay una gran fragilidad de las 

piezas. 

 

Proceso productivo alfarería. San Martín de Amacayacu – Amazonas. Fundación Etnollano,  fotógrafo: Oscar 

Núñez. Abril de 2016 
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4.2  Talla en Madera 

 

Trabajo en madera. San Martín de Amacayacu – Amazonas. Fundación Etnollano,  fotógrafo: Oscar Núñez. Abril de 2016. 

En general, los talleres de artesanos que se dedican a la talla de objetos en madera trabajan en su 

mayoría figuras zoomorfas y fitomorfas. Para esto utilizan diferentes tipos de maderas presentes en el 

bosque, las más frecuentes son Incira, Macacauba, Palo sangre, Palo arco, Palo breo, Chonta o macana, 

Balso. En las comunidades visitadas la madera no se trabaja seca, lo cual genera problemas con la 

calidad ya que la pérdida rápida de humedad, cuando los objetos son transportados al interior del país, 

genera torceduras o rajaduras. Se observa que la mayoría de artesanos no talan el bosque, sino que 

prefieren recolectar árboles caídos, pues se considera que la madera obtenida de estos es de mejor 

calidad. Sin embargo los colonos no hacen reparo en esta práctica y talan árboles para vender distintas 

maderas a los artesanos de la zona. 

 

Trabajo en madera, San Sebastián de los Lagos. Fundación Etnollano. Tomada por: Fabián Rodríguez Mayo de 2016. 
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Madera de Palosangre almacenada.Tomada por: DI. Fabián Rodríguez. Amazonas - Colombia, 17 de febrero de 
2016, Fundación Etnollano 

 

     

Herramientas del taller de talla.Tomada por: DI. Fabián Rodríguez. San Sebastián de los Lagos – Amazonas. 
Mayo  de 2016, Fundación Etnollano 
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Disposición de la madera para ser trabajada en el taller de Manuel Gómez. Tomada por: DI. Fabián Rodríguez. 
Amazonas – Colombia. Febrero de 2016, Fundación Etnollano 

 

El proceso productivo inicia con la búsqueda del palo que más se acomode al objeto a tallar. Después 

se hace un desbaste grueso donde se da un primer volumen al objeto, utilizando principalmente un 

machete. Luego, una vez aligerada la pieza de madera, se hace una aproximación a la talla, esto se 

hace con el uso de máquinas de revolución, generalmente hechizas, en las cuales se trabaja sin ningún 

tipo de medidas de seguridad industrial. Desde aquí y con ayuda del formón y el machete o cuchillo se 

definirán finalmente la forma y el movimiento de la talla. La fase de lijado y pulido comienza por el uso 

de lija 80, luego se pasa a una 150, luego a una 280 para terminar con lija 400 o 600. La pieza viene 

brillada con betún o cera y trapo. 
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Caimán de Palosangre en proceso, 5 cm de largo, precio $ 3.000. Tomada por: DI. Fabián Rodríguez. 
Leticia – Amazonas – 21 de febrero de 2016, Fundación Etnollano 

 
Mascara de madera de Balso, tallada por James Marín. Tomada por: DI. Fabián Rodríguez. Leticia – Amazonas – 

19 de abril de 2016, Fundación Etnollano 
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4.3 Cestería  

 

Trabajos en guarumá y chambira. Amazonas – Colombia. Foto: Fundación Etnollano, Oscar Núñez, abril de 2016. 

Los productos realizados por las comunidades son canastos, cernidores, contenedores e individuales 

en yaré, guarumá y chambira. El bejuco Yare, Heteropsis ecuadorensis, se encuentra en todo el 

territorio amazónico y su extracción es muy simple, pues radica en halar los bejucos más largos que se 

descuelgan de los árboles. Esta fibra así recolectada es abierta en tres partes: una parte externa, 

redondeada y llamadas brillo y dos partes internas, que tienen dos caras planas y son llamadas lata o 

carnaza. 

 

Bejucos listos para trabajar, estos fueron recolectados en bosques brasilerosTomada por: DI. Fabián Rodríguez. 

Leticia – Amazonas – 22 de febrero de 2016, Fundación Etnollano 

La fibra de guarumo o chocolatillo, Ischnosiphon arouma, se extrae especialmente en zonas 

inundables. El primer paso de su procesamiento es el raspado, que consiste en raspar la superficie del 

cilindro, generalmente con la ayuda del canto de un cuchillo. Luego se hacen cortes radiales con lo cual 

los cilindros se dividen en partes iguales para que el grosor de las fibras sea más uniforme. De estas 
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fibras gruesas se extrae la película exterior, la cual constituye per se, la materia prima para tejer los 

objetos. 

 

Proceso de obtención de la fibra de guaruma. Amazonas – Colombia. Foto: Fundación Etnollano, Oscar Núñez, 

abril de 2016. 

 

Cernidor cuadrado. Amazonas – Colombia. Foto: Fundación Etnollano, Oscar Núñez, abril de 2016. 

Para la hechura de los productos se inicia por el asiento o base del tejido y se disponen las fibras de 

acuerdo al tipo de tejido (tafetán, zarga, ojón y otros) y se comienza a tejer. El remate usualmente 

viene realizado en Chambira o Cumare, Astrocaryum chambira. Este se hace de dos formas con el 

entorchado de la chambira (hilo de chambira) o usando la chambira sin torcer (fibra de chambira). Para 

los cernidores es usual el remate en guadua la cual amarran con chambira al tejido. 

Tabla - Resumen de los orígenes de la materia prima empleada por los talleres de cestería 
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Materia prima Origen Abastecimiento 

Guarumá 
Bosques Brasileros 
Cercanos: Km 11 

Directo, materia prima 
recolectada por el artesano 

Chambira sin torcer 

Bosques Colombianos 
Cercanos: San Sebastián de 
los lagos, Km 6, Km11 
Artesanos Colombianos del 
Vergel y Santa Sofía venden 
trenzas de fibra en Leticia 

Directo, materia prima 
recolectada por el artesano. 
Compra directa, un cogollo 
sin tintura $ 5.000 

Chambira torcida 

Artesanos Brasileros venden 
madejas de piola de 
chambira en Tabatinga y 
Leticia 

Compra directa, una madeja 
de Ø 15 cm $ 4.000 

Yaré 
Bosques Brasileros 
Cercanos: Km 11 

Directo, materia prima 
recolectada por el artesano 

Plantas para tintura 
Achote 
Guisador 
Huitillo 
Kudi 

Bosques Colombianos 
Bosques Brasileros Cercanos 
Solar de la casa del artesano 

Directo, materia prima 
recolectada por el artesano 

Anilinas Comercio local 
Compra directa, una 
papeleta $ 3.000 

 

4.4 Tejeduría 

La Chambira anteriormente se trabajaba exclusivamente con tintes naturales, pero ahora se 

acostumbra a mezclar estos con tintes artificiales (anilinas el indio o iris, que se consiguen en cualquier 

cacharrería en Leticia). Según las artesanas, estos mejoran la fijación del color en la fibra y los colores 

quedan más vivos. Hacer pigmentos de plantas naturales es relativamente sencillo, basta con moler, 

machacar o picar la parte de la planta, hervir y colar. Algunos tintes necesitan varios días de 

fermentación para obtener su máxima concentración. Se pueden mezclar dos o más tintes para 

obtener otros colores diferentes. La mayoría de los tintes así obtenidos, necesitan una sustancia extra 

para que el tinte ceda y se fije el color a la fibra. Esta sustancia se llama mordiente. 

Para el tinturado de la fibra basta sumergir en agua, agregar el mordiente (sal, vinagre y alumbre, el 

más usado) y dejar la fibra sumergida por una hora. Se observó que para producir el color negro en 

este material las artesanas mezclan ceniza y el fruto del totumo y los cocinan con bastante sal. 

Posteriormente se pintan las fibras de guarumo con este cocimiento y se tapan con hojas de plátano 

durante 8 horas, hay una gran variedad de plantas utilizadas y cada artesana tiende a adaptar sus 

propias recetas para obtener los colores según su gusto y necesidad. 
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PLANTAS TINTOREAS USADAS EN LA REGION 

Color Planta Tintórea Usada Origen 

Amarillo Guisador (azafrán) chagra, patio 

Naranja Achiote Chagra, patio 

Rojo Achiote Chagra, patio 

Rosado Palo brasil Selva 

Negro Huitillo / Greda Selva 

Verde Hoja de chontaduro Chagra, selva 

Azul Palma de cunechi Selva 

Café claro  Aguacate (pepa) – muy poco usado Chagra 

Morado Palma de cunechi Selva 
 

 

 
Planta de guaruma. Amazonas – Colombia. Foto: Fundación Etnollano, Oscar Núñez, abril de 2016. 
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Contenedores en Yare. Amazonas – Colombia. Foto: Fundación Etnollano, Oscar Núñez, abril de 2016. 

.  
Cogollos de Chambira recién traídos del bosque, pelados y listos para el lavado. Tomada por: DI. Fabián Rodríguez.Puerto 

Nariño – Amazonas – 26 de febrero de 2016, Fundación Etnollano 
 

 

Tratamiento de la Chambira. Amazonas – Colombia. Foto: Fundación Etnollano, Oscar Núñez, abril de 2016. 
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Fibra de Chambira, listas para torcer. Tomada por: DI. Fabián Rodríguez. Leticia, San Sebastián de los Lagos – Amazonas – 
21 de febrero de 2016, Fundación Etnollano 

 
Cabezas de Chambira, listas para trabajar. Tomada por: DI. Fabián Rodríguez.Leticia – Amazonas – 21 de febrero de 2016, 

Fundación Etnollano 

 

Mochilas tipo tablacho, de asiento redondo y con fibra de guarumo, Nazaret. Foto: Fundación Etnollano, fotógrafo: O. 

Núñez. Abril de 2016 
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Tejido de Caracol. Santa Sofía. Amazonas – Colombia. Foto: Fundación Etnollano, Fotógrafo: Oscar Núñez. Abril 2016 

 

4.5  Trabajos en Yanchama 

La yanchama se trabaja principalmente en la comunidad de Arara, en donde existe un grupo de 

artesanos que la utilizan en la elaboración de máscaras tradicionales y cuadros pintados a mano que 

representan paisajes y mitología ancestral. Los artesanos son quienes extraen su propia materia prima, 

muy rara vez se comercializa entre ellos, aunque la tela en sí misma es un producto que tiene mucha 

demanda en el mercado. Su valor depende del grosor, uniformidad y blancura. 

La Yanchama, ficus insipida, se encuentra en el territorio del resguardo, a una hora de camino. Para su 

transformación en tela se realiza el siguiente proceso: 

 Identificar el árbol. Se buscan arboles de tamaño mediano, los más viejos son más grandes 

pero la yanchama es más dura. 

 Talar el árbol con ayuda de hacha y motosierra. 

 Retirar la corteza buscando retirar primordialmente los pedazos más grandes. Es un proceso 

manual que se realiza con ayuda del hacha y el machete. 

 Se machaca con una piedra plana. 

 Se deja en agua.  

 Se enjuaga (sólo en agua). 

 Se machaca nuevamente con la piedra plana 

 Se lava en agua1. 

 Se pone a secar. 

                                                            
1 En este punto se recomendó a los artesanos probar el añadir un suavizante de ropa para mejorar la yanchama. 
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Pro 

Elaboración de una máscara tradicional en balso y yanchama. Arara – Amazonas. Fotos: Fundación Etnollano, Fotógrafo: Oscar Núñez. Abril 

de 2016 
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Artesana elaborando muñecos con Yanchama. Tomada por: DI. Fabián Rodríguez. Leticia – Amazonas – 21 de febrero de 

2016, Fundación Etnollano. 
 

 

 
Mochila de Yanchama. Tomada por: DI. Fabián Rodríguez. Leticia – Amazonas – 19 de abril de 2016, Fundación Etnollano. 
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4.6 Elaboración de tambores y balones en siringa (látex natural) 

 

 

Sistema de extracción del latex. Foto: Wikipedia. 

Los trabajos en látex solo están presentes en dos comunidades de las que contempla el proyecto. En 

Puerto Nariño el taller artesanal de Custodio Ríos se ha dedicado a la fabricación de bolas de siringa, y 

en El Progreso el taller de Luis Palacios se ha dedicado a la elaboración de tambores, los cuales realizan 

recubriendo con siringa un balso hueco. 

El primer paso para la elaboración de este tipo de productos consiste en la extracción del látex natural, 

para lo que se hacen cortes a la corteza del árbol de caucho, en diagonal. Una vez realizado el corte se 

amarra al árbol un recipiente donde recolectar la savia (que en este caso es el látex) y, después de 

acumular suficiente cantidad, esta savia es llevada al taller y con ayuda de una brocha es esparcida 

sobre tablones limpios y pulidos.  Allí se debe dejar secar en un período de un día. 

 
Proceso de secado del látex. El Progreso – Amazonas. Fundación Etnollano, foto.oscar Núñez. Mayo de 2016. 



 

ANEXO 01 – LISTAS DE 
ASISTENCIA 

CARACTERIZACIÓN PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

 

 
 

 
Para la elaboración de tambores se retira de la tabla la película de caucho y luego se envuelve alrededor 

de un tronco de balso, el cual ha sido vaciado de lado a lado con ayuda de herramientas manuales 

como  formón y el martillo o mazo. Una vez envuelto y estirado se ubican dos aros de bejuco arriba y 

abajo del tronco recubierto en látex para luego templarlos haciendo un amarre entre ellos en forma 

de zigzag. Para este amarre se utiliza hilo de chambira.  

 

Detalle del proceso de elaboración de tambores de siringa. El Progres – Amazonas. Fundación etnollano, foto: Oscar Núñez. 

Mayo de 2016. 

 

Detalle del proceso de elaboración de tambores de siringa. El Progreso – Amazonas. Fundación Etnollano, foto: Oscar Núñez. 

Mayo de 2016. 
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Para la elaboración de balones de siringa, se saca la película de látex y se corta al doble del diámetro 

de la bola. Esta tira se dobla en dos, creando un bolsillo el cual se sella en los costados con otras tiras 

de látex. Este bolsillo se rellena con arena y se deja secar. Una vez seca esta bolsa, se extrae la arena, 

se infla a pulmón hasta obtener el diámetro deseado y se sella con el látex dándole muchas vueltas 

hasta obtener una capa de aproximadamente 4mm. 

 

Balón de Siringa, Puerto Nariño, Amazonas. Fundación Etnollano, fotógrafo Fabián Rodriguez. Mayo de 2016 

 

5. Conclusiones 

Con el ejercicio de identificación y caracterización realizado se constata que potencializar el rescate 

de aquellas técnicas y oficios tradicionales que están desapareciendo o siendo suplantadas por otras 

en la región debería ser prioritario en estas comunidades. Oficios como la alfarería, en San Martín; la 

elaboración de tambores y bolas de siringa en El Progreso y Puerto Nariño han de ser protegidos en 

pro de la conservación del patrimonio cultural vivo del Amazonas colombiano. Una forma de 

protegerlos es buscar la comercialización sostenida más no intensiva del producto hasta que la 

necesidad de dar cumplimiento a los pedidos derive en la transferencia del conocimiento del oficio y 

la posterior generación de nuevos talleres. Otros productos de este tipo que pueden considerarse son 

los were – were, las muñecas alusivas a la pelazón, sonajeros en bendare. 

Por su parte, los trabajos en yanchama son muy variados y aunque no existe un gran número de 

artesanos que la trabajan, su uso sí puede causar daños ecológicos, pues casi siempre se tala el árbol 

o se le da muerte al cortar el anillo completo de corteza para sólo usar la parte que requiere el 

artesano. Una solución a esto sería especializar el trabajo,  para lo que se propone que un grupo de 
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artesanos se dedique a extraer y comercializar la corteza de manera que, dado el volumen, se haría un 

mejor aprovechamiento del recurso natural. También es importante profundizar en la generación de 

productos a partir del reciclaje de los recortes de la producción. 

La producción de cestería y tejeduría es muy grande y existen grandes posibilidades de generar una 

producción atractiva. Sin embargo, esto depende de organizar varios grupos de mujeres de diferentes 

comunidades en pro de la producción de ciertas referencias. Esto sería posible debido a que el 

conocimiento del oficio es muy similar y a que en todas las comunidades utilizan los mismos procesos 

y materias primas. De manera similar, se observa que la talla en madera se está enfocando hacia la 

producción de máscaras en balso, lo cual ha traído como consecuencia que muchas personas  y grupos 

familiares se acerquen a la fabricación de estos objetos pero sin llegar a adquirir un conocimiento a 

profundidad del oficio. Vemos entonces que se hace necesario una orientación hacia la organización 

de la producción y a la administración del taller artesanal para que estas unidades productivas tengan 

una opción de crecimiento y formalización de su oficio. 

En el caso de la madera en particular se observan problemas de almacenamiento y manejo de materias 

primas, pues ningún artesano practica procesos de secado adecuados. Una solución sería la 

construcción de enramadas donde disponer la madera levantada del piso, para evitar ataque por 

hongos, esto debería bastar para disminuir el riesgo de perder las piezas de madera y el trabajo 

realizado. Esto, sin embargo, requiere de un trabajo de acompañamiento a los artesanos y del 

fortalecimiento de un proceso organizativo en donde se realicen acuerdos de calidad, pues se observa 

que la mayoría de los artesanos no se preocupan por los daños que puedan sufrir sus piezas después 

de venderlas, perdiendo la oportunidad de fidelizar clientes y obtener nuevos pedidos. 

Finalmente, se observa que la falta de medidas de seguridad industrial es alarmante, pues el riesgo de 

accidentes laborales es muy alto debido al uso de herramientas inadecuadas, a máquinas hechizas que 

no garantizan un buen funcionamiento y a la total carencia de elementos como guantes, gafas de 

seguridad o mascarillas. En general los talleres no están bien equipados ni cuentan con botiquines para 

practicar primeros auxilios, por lo que es importante trabajar con los artesanos en la adecuación de su 

planta física utilizando los materiales y mano de obra disponible en la comunidad y capacitándolos en 

temas básicos de seguridad industrial. 
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6. Anexos 
 

Anexo 01 – Listas de asistencia 
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