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0. INTRODUCCION

Es notoria la importancia que ha venido alcanzando la producci6n artesanal en 

Colombia. Esta situaci6n ha conducido a que este fen6meno se convierta en 

objeto de investigaci6n para las diferentes areas del conocimiento y muy 

particular para las ciencias sociales. Par esta raz6n no es extrano encontrar 

en el pais una diversidad de estudios sabre el tema que de una u otra manera 

permiten un acercamiento a l3s condiciones de desarrollo de determinadas 

comunidades artesanales. 

Entre los tr bajos realizados sabre el objeto en menci6n, se resaltan l.1s 

invest:igaciones de Guillermo ,\badia, Manuel Zapata, Yolanda rlora de 

Jaramillo, . .\na :vtaria Falchetti y las Reichel-Dolmacoff. Ademas de estos 

trabajos merecen resei'iarse otros estudios y publicaciones de instituciones 

de caracter gubernamental como Artesanias de Colombia y el SENA. 

A nivel internacional se ha hecho expreso el interes de organismos como la 

Organizaci6n de Estados Americanos -OEA-, UNESCO, etc., de propiciar 

investigaciones en este campo. Se ha entendido que la artesania en las 

paises del Sur del Continente es uno de las componentes esenciales de la 

memoria hist6rica cultural de estos pueblos y que su 
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impulse genera un proceso de identidad e integraci6n cultural, lo mismo que 

el rescate de este importante patrimonio. 

La comunidad artesanal de La Chamba no ha estado excluida del proceso de 

atenci6n investigativa anteriormente senalado. Podria pensarse incluso q ue 

la trascendencia q ue ha alcanzado su producci6n a ni vel nacional e 

internacional la ha convertido en uno de las fen6menos de mayor interes para 

el analisis. 

El presente estudio esta inscrito en esta dinamica; ha sido concebido para 

intentar detallar algunos elementos que hacen parte de la trama hist6rica, 

social y cultural de esta comunidad. 

Esta delimitaci6n se ha hecho de manera consciente en raz6n de la existencia 

de estudios que profundizan en otros t6picos que enriquecen la reflexion sob 

re las particularidades del proceso producti vo de La f'.hamba. 

En estas circunstancias, el problema que se ha planteado la presente 

investigaci6n esta referido a determinar cuales son las procesos socio 

culturales que caracterizan a la comunidad artesanal de La Chamba. Acorde 

con este planteamiento, el presente trabajo se ha propuesto las siguientes 

objetivos: 

-Identificar y analizar los procesos socioculturales que se presentan en La 

Chamba. 

I 
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-Identificar los aspectos basicos que caracterizan a la poblaci6n de

La Chamba, desde el punto de vista geografico y demografico. 

-Establecer las particularidades de la tradici6n artesanal de La Cham

ba, lo mismo que su proceso de conformaci6n hist6rica. 

-Determinar la composici6n y la incidencia de las expresiones organiza ti 

vas de la comunidad en el proceso de produce ion artesanal en La Chamba. 

Es importante senalar que la amplitud de estos objetivos esta planteada en 

terminos de busqueda de elementos criticos que pueden estar neutralizando el 

proceso producti vo, organizati vo y de desarrollo de la comunidad. 

La articulacii:rn y secuencia de los capitulos que comoonen este trabajo se han 

conceoido en <lirecta relacion con los objeti vos plantea<los, quedando 

organizados de la siguiente manera: 

El primer capitulo hace las veces de marco de referencia, ya que no es posible 

desligar el proceso artesanal de La Chamba del conjunto de elementos que 

configuran en Colombia. Es posible incluso encontrar en ese mar co general, 

c6mo, muchos de los problemas q ue se vi ven en la comunidad son 

caracteristicos tambien de otras localidades que producen artesania. 

En el segundo capitulo, se intentan detallar los aspectos de tipo 
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geografico y demografico de tal manera que se perciban expresiones de 

diferente esquema, que hacen de La Chamba una poblaci6n y comunidad 

especifica, con unos rasgos que le son propios. 

El tercer capitulo expone la tradici6n artesanal y la historia de La Chamba, 

con la reflexion sabre este tema se intenta abonar el terreno para analisis 

mas detallados en donde se logren desbordar dificultades objetivas que 

existen para llevar a cabo un trabajo mas riguroso en este sentido. 

El ultimo capiculo, detalla las mas importantes expresiones organizativas 

de la comunidad, empezando por la familia coma instituci6n basiC3 en el 

proceso pro<luctivo y concluyendo con la ubicaci6n e importancin de las 

establecimienos educativos existentes en Lo Chamba. 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones, las cuales m6s que 

un punco <le llegada a una problemat1ca. Jeben ser entendidas coma la apertura 

de nuevos puntos de discusi6n sabre un aspecto tan complejo coma lo es la 

producci6n de artesania en una comunidad coma La Chamba. 

Este estudio se llev6 a cabo par iniciativa de Artesanias de Colombia S.A., 

buscando con ello promover el conocimiento y desarrollo de una comunidad con 

la cual esta Instituci6n ha estado hist6ricamente relacionada. 

Para definir el problema a indagar y la metodologia apropiada, se 
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requiri6 de un abordaje te6rico y del reconocimiento de la informaci6n que 

poseen algunas instituciones sabre el tema, incluidas entre ellas la 

informaci6n que existe en Artesanias de Colombia. La investigaci6n se 

realiz6 en tres fases las cuales fueron definidas en un comienzo, pero en el 

transcurso del trabajo se fueron modificando de acuerdo a las logros y 

limitaciones que presentaba el objeto de estudio. 

La primera fase se orient6 hacia la recolecci6n de informaci6n secundaria, 

la cual vincul6 al estudio de manera indirecta instancias coma el Centro de 

Documentaci6n de Artesanias de Colombia -CENDAR-, el archivo de la 

Asociaci6n Colombiana de Promoci6n Artesanal Regional Tolima, Biblioteca 

"Dario Echandia" y Tesis de Grado sabre La Chamba realizadas en la Corporaci6n 

Universitaria de Ibagu� CORUNIVERSITARIA. 

L1 aproximaci6n a diferentes documentos, informes y resul tados de otras 

investigaciones permiti6 consolidar la estructura te6rica del estudio a 

especificar aquellas varisbles que eran inherentes d las caracteristicas de 

la investigaci6n. En esta direcci6n se desarrollaron conjuntos de variables 

que tenian que ver con aspectos geograficos, demograficos, de tradici6n 

artesanal, de historia de la comunidad y de organizaci6n social. 

La segunda fase implic6 directamente el proceso de recolecci6n de in

formaci6n primaria. En esta fase se tropez6 con dificultades provenientes de 

la actitud que han asumido los miembros de la comunidad frente a las 

investigaciones que se realizan sobre la poblaci6n. La 
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raz6n de este comportamiento se explica por el desconocimiento que han 

tenido sus habitantes y organizaciones de los resultados de estos trabajos, 

los cuales se han realizado en su mayoria por Universidades de Bogota. A 

partir de este tipo de inconvenientes se excluy6 la encuesta como 

instrumento de recolecci6n de informaci6n y se recurri6 a otros 

instrumentos como la observaci6n participante y la entrevista no 

estructurada. 

La observaci6n participante es considerada como una tecnica prototipo de la 

investigaci6n cualitativa e implica una intensa y sostenida interacci6n 

entre el investigador y las personas objeto del estudio, en el propio 

contexto de estas ultimas. 

La entrevista no estructurada por su parte, se caracteriza por el grado de 

libertad con que actuan tanto el entrevistador como el ent"evistado, a 

partir de unas preguntas que tienen que ver con los objetivos del estudio, 

las cuales son formuladus de manera general (abiertas). 

En esta fase es importante resaltar el aporte del senor Ramon Ortega, actual 

coordinador del Centro Artesanal de La Chamba, quien con su experiencia de 

trabajo en la comunidad, contribuy6 a ubicar multiples elementos que 

sirvieron de derroteros para la ejecuci6n de esta investigaci6n. 

En la tercera fase se organize la informaci6n recogida ( primaria y 
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secunLlaria), se procedi6 a su analisis, para f inalmente redac tar el 

inforrne final de este trabajo. 

Por la estructura y concepci6n de esta investigaci6n se puede plantear que es 

de caracter descriptivo en la medida en que pretendi6 analizar las 

caracteristicas de una cornunidad como lo es La Charnba. 

Es de esperar que los esfuerzos depositados en esta investigaci6n cubra las 

expectativas para las cuales fue concebida y que adernas contribuya asi sea 

en parte a solucionar algunos interrogantes te6rico -prncticos de la 

cornunidad artesanal que ha sido objeto de estudio. 



1. LA ARTESANIA EN COLOMBIA

1.1 ASPECTOS GENERALES 

Al hablar de la artesania es necesario entender que ella es fundamen-talmente 

una expresi6n de arte popular. Es una expresi6n artistica del pueblo que 

trasmitida de generaci6n en generaci6n, principalmente por la via oral, ha 

supervivido hasta nuestros dias. Es 16gico pensar que en el proceso de 

desarrollo de la artesania, hay variables que han incidido en la producci6n de 

transformaciones en la forma y en el estilo del proceso artesanal. Fen6menos 

coma: las procesos migrate-nos, las innovaciones par expe,imentaci6n o par 

azar, pueden hnber influido en las cambios. 

Estudiar la artesania coma actividad tipicamente social, conlleva a en tender 

el contexto hist6rico, econ6mico y sociocultural donde se elaboran y 

utilizan. 

La elaboraci6n de diferentes objetos (ollas de barro, ruanas, cobijas, 

canastas, mochilas) responden a necesidades basicas de la poblaci6n y se 

ajusta a su modo y estilo de vida particular. Las caracteristicas de la 

poblaci6n, c6mo lo hacen, quien lo hace, para que y para quien, 
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obedece a razones de tipo cultural, hist6rico, social, econ6mico, religioso, 

ecol6gico y politico. 

Es posible plantear que a nivel del Sur del Continente existen carac

teristicas de identidad entre algunos componentes del desarrollo hist6rico 

y cultural. Segun Rubin de la Borbolla, "en America Latina el 38% de la 

poblaci6n campesina es artesanal, par la necesidad que esta tiene de fa 

bricar y reparar sus implementos de ho gar y de trabajo. Ademas, par la 

necesidad de aumentar sus ingresos, usando su tiempo libre durante el 

crecimiento de las cultivos". Par otra parte, se resaltan estos dos hechos: 

-LG habilidad o destreza manual del campesinado, quienes no solo fabrican y 

reparan sus instrumentos de trabajo, sino que construyen sus viviendas, 

muchos de sus utensilios, etc. 

-�!erece la pena recordar que el c3mµesinado lat1noamer1c3no. de tierras 

altas esta constituido par las descendientes de las civilizaciones 

precolombinas, y todavia, hoy en dia cultivan la tierra con prac- ticas y cul 

ti vos tradicionales. La agricultura coma la artesania en el campesinado de 

tierras altas y frias, es de tradici6n indigena. Par ejemplo, se encuentra 

asociado el cultivo de papa y maiz, con la manufactura de ollas de barro, 

tejidos y cesteria. 

"El tiempo que el artesano le dedica a su artesania y el monto de la producci6n 

semanaria durante el ano. Se combinan diversas actividades para lograr un 

mayor ingreso econ6mico familiar; mas esto no significa 
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que haya "artesanos a medias". Tanto el que trabaja de medio comple

to, como el que lo hace en forma ocasional son productores califica

dos Lndependientes del monto tot.:11 de su producci6n anual".
1 

La cita anterior conviene aclararse en terminos de que en muchas 

comunidades artesanales la producci6n de artesanias no es complementaria de 

la agricultura, sino que incluso es la actividad econ6mica mas importante. 

La producci6n artesanal de La Chamba (Tolima) es una muestra de este 

fen6meno. 

La referencia anterior no niega el planteamiento que el desarrollo en la 

producci6n de alimentos tiene estrecha relaci6n con la producci6n artesanal. 

Hist6ricamente se puede plantear que el inicio del cultivo per mi ti6 

conjuntamen te con otros fac tores, la sedentarizaci6n de la poblaci6n, lo que 

favoreci6 las condiciones de producci6n de alimentos requeridos por el grupo, 

dejando un tiempo libre que se emple6 en la elaboraci6n de objetos e 

instrumentos. 

Segun riechel-Dolmatoff en Colombia hay datos correspondientes al ano 3000 a 

4000 A.C., donde se encuentra asociada la ceramica, la horticul tura y la vida 

aldeana. Senala ademas este autor que uno de los tipos de organizaci6n 

indigenas que mas incidi6 hist6ricamente en el desarrollo de la producci6n 

artesanal fue el cacicazgo, entendido esto 

1
RUBIN DE LA BORBOLLA, 1979; p. 18 
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como una fase transitoria de la sociedad igualitaria a la sociedad jerarquica 

senorial. "Una caracteristica de los cacicazgos es la diferenciaci6n y 

especializaci6n de los grupos sociales en administradores politicos, 

chamanes y sacerdotes, artesanos y comerciantes, 

guerreros y otros mas".
2 

Grupos representantes de los cacicazgos los encontramos en la cordillera 

Central, el Macizo Andino y los Valles de los rios Magdalena, Cauca y Sinu. Los 

cacicazgos se caracterizan por un fuerte desarrollo artesanal, 

principalmente el de la orfebreria y la ceramica. 

"A 1n llegada de los espanoles existian en el territorio de la actual Colombia, 

di versos grupos con cul turns en distintos grados de evolu-ci6n. Todos e llos 

tenian ciesarrolL:idas en gr ado considerable varias uc ti vidades; casi todo::; 

fueron grandes ceramistos y tejedores. estas tecnicos �unto con la cesteria, en 

numerosos casos. impusieron sus formas en el proceso de transculturaci6n y se 

conservan aun hov dentro de la producci6n artesanal. La ceramica mas antigua 

de Colombia, que data del ano 3000 A .C., fue hallada en Puerto Horrniga en el 

Literal Atlantico. 

Esta actividad extendida en todo el territorio fue muy variada coma se ve en la 

cultura Quimbaya, Sinu, Calima o en la Muisca localizada en el Altiplano 

Cundi-boyacense. 

? 

-REICHEL-DOL�ATOFF, 1978; p. 68
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La industria de los tejidos estaba en pleno desarrollo entre los Chibchas y 

Quimbayas en el siglo XVI, cuando se efectu6 la conquista de los territories. 

En la orfebreria las culturas precolombinas ubicadas en distintas regiones 

del pais con caracteristicas y elementos propios en cuanto a formas y 

tecnicas, registran magistrales obras de arte. 

La piedra tambien f ue utilizada en la elaboraci6n de herramientas, hachas, 

golpeadores, cuchillos y anzuelos llegando a su maxima expresi6n en las 

obras de escritura documental de San Agustin y Tierradentro. 

La llegada de los espafioles implic6 de manera inevitable un profundo proceso 

de �iolentaci6n 1 la estructura cultural de la poblaci6n nativa, tanto e:1 el 

camoo de cultura material, come en el de la cultura no material. '...d hiscon.a de 

nuestros pueblos se divide en rlos, antes rle las espafioles y despues de las 

espafioles. Interesados fundamentalmen-te en la consecuci6n de riquezas de 

este terri torio, su ofensi va no solo implic6 la destrucci6n en buena parte 

de la cultura, incluida la artesania (expresi6n de cultura material) sino, que 

incluso se vi6 seriamente amenazada la supervi vencia de la poblaci6n 

indigena que qued6 fue sometida a las nuevas condiciones de diverse tipo 

(politi- cas, econ6micas, socioculturales, etc.) cambiando en buena parte el 

rumba de su actividad productiva. Algunas pocas tecnicas fueron en- 

riquecidas y otras casi extinguidas. 
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El siglo XVII y la mitad del siglo XVIII constituyen la edad de oro de los 

artesanos en la Nueva Granada. Hay un hecho importante para el desarrollo de 

las artes (pintura y escritura) y de la artesania. Aparecen los "obradores" o 

talleres tomados de los ejemplos europeos donde el maestro, generalmente 

algun artista venido de Espana en un principio y luego los criollos, 

capacitan a sus aprendices y ayudantes estos viven con el maestro por el 

termino de cuatro anos y luego establecen su propio taller. De ellos surgen 

artesanos especializados en diferentes oficios. Las tecnicas de los metales 

desaparecidas con la conquista, florecen nuevamente en la producci6n de 

objetos de culto para la decoraci6n de los templos, custodias, calices, 

atriles, etc. y en _joyas, vajillas y cubiertos. En el siglo XVIII abundan las 

obras Je talleres de orfebreria y plateria en America, ejecutadas por 

artist.:is espafioles de espiri tu barroco que comunicaron su estilo a sus 

discipulos criollos. 

LJ tradici6n indigena del traba :o en piedrn fue reemplazada por la talla y el 

decorado de finas maderas para la elaboraci6n de retablos, altares y 

artesonados, de escultura o imagineria religiosa. 

Con el correr del tiempo surgi6 el debilitamiento en las esferas arte

sanales puesto q ue los artesanos espanoles prefirieron ol vidar los oficios 

y dedicarse a otras actividades de mas rapido y facil lucro. 

A principios del siglo XIX, ya en la epoca de la independencia, la decadencia 

se deja sentir en todos los frentes. 

Sin embargo. en 1847 se fund6 en Bogota la Sociedad de Artesanos, como 
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unc1 reacci6n al primer intento del General Mosquera de libera lizar la 

econornia, a briendo las puertas a las manufacturas europeas, lo cual 

significaba la destrucci6n del sector artesanal. Aunque la Sociedad de 

Artesanos se convirti6 en un club politico, cuando se fund6 si tenia algunas 

caracteristicas de sindicato primitivo, lo que constituye la primera 

expresi6n sindical en Colombia. 

La Revoluci6n Industrial y sus implicaciones, transformaron e influyeron 

nuevamente en el comportamiento del sector artesanal a partir del 

3 
siglo XIX, llegando este proceso hasta nuestros dias.

1. 2 SITUACION ACTUAL DE U PRODl'CCION ,\RTESANAL EN COLOMBIA

Dadas las caracteristicas de la ctividad rtesanal. que esti en 3ran p.1rte 

condicionada por el medio ambiente, por los recursos naturales del mismo y oor el 

desarrollo hist6ri.co, socioecon6mico y cultur· l y por las gentes que la elubornn 

3e ha ividido el pais en cinco zonas cuyos factores comunes inc1den en la 

producci6n rtesanal y tienen gran significaci6n para la region donde se 

originan: Literal Atlantico, Litoral Pacifico, Altiplano Andino con sus 

vertientes, valles y llanuras de la Orinoquia y Amazonia. 

3
sISTEMA ECONO:,.,IICO LATI, OAMERICA, 0 -SELA-. :1onografia de Colombia. 
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Segun Graciela Samper de Bermudez en su libro Artesanias de Colombia, "en la 

actualidad existen cerca de un mill6n y medio de artesanos, localizados en 

cuatrocientos cincuenta y ocho municipios productores de artesania. 

Varios tipos de unidades de producci6n y organizaci6n social conforman hoy 

el artesano colombiano; asociaciones, cooperativas, talleres urbanos, 

talleres familiar es, empresas comuni tarias, nucleos rurales de miles de 

artesanos, comunidades indigenas dedicadas a la producci6n de articulos 

artesanales que suministran la mayoria de sus ingresos". 

En las unidades de tipo individual o familiar, los porcentajes de ganancia 

son �as altos que en las unidades comunales, pero el volumen de producci6n es 

mucho men or y el tocal de ganancias es equi valen te o ,1penas superior al 

salario minimo de un obrero industrial. 

En L1s unidades productivas de tipo gremial, y comunal en ocasi.ones se da un 

mavor nivel de salari.o. 

Es necesario ademas que para efectos de una mejor ubicaci6n en la producci6n 

artesanal, se tengan en cuenta las diferencias entre la artesania rural y la 

artesania urbana. No se incluye la artesania indigena (tipicamente rural) 

por ser un caso con particularidades propias. 

Ld artesania rural es el sector donde mayor conservaci6n se ha dado a la 

tradici6n artesanal en Colombia. En ella se da una integraci6n de rasgos de 

tipo indigena, europeo y africano. 
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L::i gran rnayoria de los artesanos en el carnpo son mujeres y una parte 

importante de la actividad artesanal esta dedicada al autoconsumo. Las 

principales tecnicas de la artesania rural son los tejidos, cerarnica, 

alfareria, cesteria, talabarteria, trabajos en madera, la mayoria de las 

cuales se lleva a cabo con herrarnientas y rnetodos muy rudimenta-rios. Estos 

factores determinan un bajo nivel de ingreso, salvo con- tadas excepciones. 

El artesano rural tiene problemas de mercadeo de sus productos y �or

malmente esta sujeto a que las operaciones cornerciales las realicen los 

intermediaries locales o foraneos, que son quienes obtienen el mayor margen 

de utilidad por la venta de sus productos. 

El caso del rtesano urbano, derivado de las condiciones de desarrollo de la 

ciudad, es notoriamente discinto al rlel artesano rural. 

El ingreso del arcesano urbano es mas al to que .su similar al rural, ademas de 

concar con una mejor posibilidad de mercadeo de sus productos, de 

consecuci6n de materia prima y de acceso a nuevas tecnicas que pueden elevar en 

determinado memento el volumen de la producci6n. 

Otra caracteristica del artesano (tanto urbano como rural) es la de pertenecer 

al grupo de trabajadores independientes, donde no existe la relaci6n 

obrero-patr6n y por lo mismo se encuentra desprotegido de elementos 

indispensables de acceso a servicios medicos y a distintos tipos de seguros. 



2. INFORMACION BASICA

2.1 ASPECTOS GEOGRAFICOS 

El territorio de la Inspecci6n de Policia La Chamba, se localiza en la Region 

Andina y Valle Central del Magdalena. En general el Corregi-miento se 

caracteriza por poseer un terreno fundamentalmente plano que determina la 

inexistencia de diferentes climas. 

�. L 1 Extension Territorial. La Chamba hace parte uel municipio del 

') 

Guarno, la extension del munici pio es de 561 km- de los cuales el 1. 84 

, � 
km- pertenece al ·'irea urbanc1 y el 559. 16 km- al area rural. La Chamba 

pertenece al area rural del Guarno y tiene una superficte de 564 hecta- reas. 

2 .1. 2 Si tuaci6n y Localizaci6n. La Chamba se encuentra a 84 kil6metros de la 

capital del departamento (Ibague) por la via que viene del Guarno y a  64 

kil6metros de Ibague por la via que viene del Espinal La Chamba se encuentra 

adscrita al municipio del Guarno del cual dista 18 kil6metros. 

2. 1. 3 Aspectos Climaticos. La Inspecci6n de Polida de La Chamba se 
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encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 350 metros y tiene una 

temperatura promedio de 28 grados centigrados. Los meses de mayor sequia son: 

junio, julio, agosto y septiembre; los de mayor invierno son los meses de: 

finales de septiembre, octubre y noviembre. Los periodos de lluvias y sequias 

determinan las cosechas anuales. Desde hace unos anos la regularidad de estos 

periodos han cambiado ostensiblemente dificultandose con ello las labores 

agricolas e incluso de producci6n de ceramica debido a que la humedad y sequia 

del ambiente juegan un papel importante en la producci6n de ceramica. 

2. 1. 4 Hidrografia. La Chamba posee una riqueza hidrol6gica alta en proporci6n 

a su superficie. Aparce del rio '.'lagdalena se encuentran 

tres quebradas permanentes: Inga, Aguadulce y Regalada, aparte de 

algunos riachuelos que nacen en epoca de lluvia. 

El Centro e La Chamba se ha�a a 10 mrnutos pie de L rio ;,1agcialena. el puerto se 

llama Chapet6n. El rio �agualena ciene oarticular lmportancia en la historia 

de La Chamba, fue la principal via de comunlca-ci6n tan to a ni vel regional 

como nacional. Con la paertura de la carretera Espinal-La Chamba en 1937, el rio 

pierde parte de su protagonismo. 

2. 1. 5 Suelos. Geol6gicamente La Chamba pertenece a una extensa region cuyo 

centro es el Espinal. El sue lo de La Chamba esta compuesto superficialmente de 

una capa delgada de arcillas deposi tadas sobre arenas y conglomerados, 

seguidas por terrazas pleistocenicas antiguas. 



19 

Li mayor pa rte de su territorio es plano con pequefias ondulaciones. 

Los artesanos conocen empiricamente las capas superiores del suelo, lo que 

les permite diferenciar los tipos de barro, para efectos de la produccion de 

artesania. 

Las condiciones del suelo son muy favorables para cultivos mecanizados en la 

mayor parte de su extension. La zona se puede considerar como de alto nivel de 

fertilidad especialmente en la vega del rio Magdalena. Los principales 

productos que ser cultivan en el area que compren de La Chamba son: algodon, 

arroz, ajonjoli, sorgo, yuca, tabaco, pla

tano ( especialmente el "cachaco" que tiene gran consumo entre la 

poblacion). Entre las frucas que se cultivan estan: pifia, naranja, 

guayaba, mamoncillo V anon. 

:2. l. 6 Fauna. Cuando se Llega a La Chamba uno de las pr1meros espec-taculos que 

se encuencra es la variedad de animales domesticos ciue recorren las calles, 

entre ellos sobresale por su numero, el ganado bovino y porcino, ademas de 

gallinas, burros, ganzos, perros y otros. 

La cria de animales, especialmente el de vacas y cerdos se ha convertido con 

el tiempo en una fuente complementaria de ingresos, este fenomeno se ha 

generalizado y hoy en dia son numerosas las familias que tienen entre una y 

diez cabezas de ganado. 

2.1. 7 Division Politico Administrativa. La Chamba pertenece al 
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municipio del Guarno, el cual cuenta con cinco Inspecciones de Policia 

Departamentales asi: 

-La Chamba, Inspecci6n de Policia Primera.

-Rincon Santo, Inspecci6n de Policia 

Segunda

-Las 1'1ercedes, Inspecci6n de Policia Segunda

-Guamal, Inspecci6n de Policia Segunda.

-El Jardin, Inspecci6n de Policia Segunda. 

2.1.8 Vivienda. La estructura de la vivienda en cuanto a sus elementos 

arquitect6nicos, no es totalmente inadecuada, y hasta puede plantearse que 

es aceptable. 

El tipo Je vi vienda existente en La Chamba es fiel representaci6n Je dos 

epocas: por un lado est6 la tipica construcci6n campeslna cons- truida en 

Jahareque, con techo de pa ja o zinc, v por el otro Ln construccion ue corte 

urbano, hecha en ladrillo y techo de teja. La mayoria de las casas existentes 

en la actualidad son construcciones modernas. 

Una caracteristica interesante en torno a los lotes de las familias de 

artesanos es q ue son terrenos rel a ti vamente grandes ( aproximadamen te de 

20 x 30 m) lo que ha permitido que algunos miembros de la familia que 

establecen relaciones de convivencia ya sea por via de hecho o de derecho. 

establezcan sus viviendas en terrenos de propiedad de los padres de uno de 

los c6nyuges. 
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El problema principal de la vivienda esta expresado en su falta de 

mantenimiento, especialmente a nivel de techos, pisos, paredes y pintura. 

Particular relevancia tiene para la estructura arquitect6-nica de la 

poblaci6n, construcciones coma el teatro, el convento, la escuela, el 

colegio, el puesto de policia y la Iglesia. La rnayoria de estas instalaciones 

se encuentran subutilizadas e incluso hay algunas que estan totalmente 

abandonadas, tal es el caso del teatro. 

2.2 ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

2. 2. 1 Poblaci6n total. Segun el Censo realizado par el Programa .\mpliado de 

Inmunizaciones -PAI-, en el periodo cornprendido entre el mes de septiembre de 

1988 a febrero de 1989, la poblaci6n actual de La Chamba es Je aproxirnadamente 

2.050 personas Jistribuidas en 31� farnilias, lu Jue da un promedio dproximado 

de 6.0 personas por tnmilia. 

En la investigaci6n (proyecto) realizado par la Cooperativa de Artesanos de La 

Charnba se da una distribuci6n de poblaci6n de la siguiente rnanera: el 38.8% 

son menores de 15 anos, el 49.9% entre las 15 y 45 anos y el 11.3% son rnayores 

de 50 anos. 

Esta informaci6n se corresponde en buena parte con las datos arrojados 

par otras investigaciones. Carmen Lara Urbaneja en  el estudio: La Chamba. 

Analisis de una comunidad carnpe ina en t:ransici6n, realizado en 1972, nos habla 

de una poblaci6n aproximada de 1. 600 habi tantes distribuidos en 200 casas. 
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En el proyecto de la Cooperativa de Artesanos se menciona una poblaci6n de 

1.860 personas correspondientes a 300 familias aproximadamente. 

2.2.2 Inmigraci6n. La inmigraci6n en La Chamba se ha propiciado fund amen 

talmen te por la importancia cada vez mayor de la artesania. Esto ha motivado 

la llegada de personas de otras veredas e incluso de otros departamentos. 

Esta situaci6n ha estado facilitada por la relativa flexibilidad existente 

en la comunidad en turno a la llegada de personas foraneas. Se puede plantear 

incluso que una caracteristica de la poblaci6n es su sentido e hospitalidad. 

Este proceso ha conllevado todo un fen6meno de "hi bridaci6n" racial que se 

nota facilmente en los rasgos fisicos de sus habitantes. Entre los 

depar:amentos que mayor inmigaci6n han tenido en La Chamba. se tiene: Huila, 

Cundinamarca. Sucre, Gu�Jira, Valle y Antioquia. 

Conviene resaltar el impacto que tuvo en la inmigraci6n la "bonanza" que vivi6 

la comunidad en el Gobierno de Rojas Pinilla por intermedio del entonces 

Ministro de Hacienda quien fue el que se encarg6 de propiciar la 

construcci6n de las obras mas importantes que ha tenido la comunidad, Puesto 

de Policia, Teatro, Escuela y Colegio. 

:2. 2. 3 Emigraci6n. Este aspecto es de suma importancia debido a la 

incidencia que presenta para la estructura poblacional de la comunidad. 
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El proceso de intercambio comercial ha sido hist6ricamente un fuerte incenti 

vador de procesos de emigraci6n, dado el permanente con tac to con personas de 

otros sitios, lo que motiva una permanente curiosidad de conocimiento e 

incluso instalaci6n en las ciudades capitales. 

La poblaci6n de La Chamba no ha estado aislada de este fen6nemo y a la postre 

que la emigraci6n a las sitios con las cuales se ha tenido mayor intercambio 

comercial es notoria. Tal es el caso de la rnarcada ernigraci6n a Bogota. Esto 

se cd'nfirrna si se analiza el numero de llamadas que se hacen par TELECOM, en 

donde se encuentra que hay un nllmero promedio de 400 llamadas mensuales a 

Bogota. El numero de llamadas a otras ciuda<les es irrelevante. 

Otro elernento que incide en la ernigraci6n, es la inexistencia de 

las niveles superiores en el bachillerato (novena' decimo y once 

gro.<lo), lo 1ue conduce d rnuchas tamilL.1s a enviar a sus hi jos a terrni-

nar estudios de bachillerato otros sitios. paticularmente al Guarno 

y a continuar estudios uni versi tarios en algunas ciudades, concretarnente a 

Bogota. La mayoria de este ultimo de personas (las universi- tarios) no 

regresan a su lugar de origen, afectandose con ello el logro de las aportes que 

podrian hacer a la profundizaci6n del desarrollo integral de la cornunidad. 

Se afecta tambien con este fen6meno la continuidad generacional en cuanto a 

la producci6n de la artesania. Esta situaci6n puede repercutir negativarnente 

en las perspectivas de media no y largo plaza de la producci6n artesanal de La 

Charnba. Se hace indispensable entonces el trazarniento de politicas que 
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permitan frenar el proceso de emigraci6n de la juventud hacia los grandes 

centros urbanos. 



3. LA CHAMBA: TRADICION ARTESANAL E HISTORIA

Al hacer la ref erencia de la tradicion artesanal en La Chamba, es 

indispensable recurrir al proceso historico que caracterizo a esta region 

del pais y especialmente a la ubicacion y movimiento de las diferentes tribus 

indigenas. 

Los nativos que ocuparon los actuales departamentos del Huila y Tolima fueron 

los Panches y los Pijaos. Los Limi tes precises de la region Panche, los 

establece Paul Rivet al plantear queen ambas riveras del �agdalena desde la 

hoya <lcl rio Guali y del rio 1e�ro al �orte, hasta la hoy a de.!. rio Cuello y del 

Fusagasuga al Sur, desde el territor io Chibcha al Esce de la cordillera Central 

hasta la cordillera Occiden

tal al Oes te. 

Los vecinos del sur y parientes linguisticos de los Panches, los Pijaos, 

ocupaban la cordillera Central, tanto en sus faldas orientales inclusive la 

region del Quindio al Norte, has ta el Huila al Sur y ambas riveras del 

Magdalena desde el Coello y Fusagasuga al Norte, hasta la region de Garzon al 

Sur." 4 

4 RIVET, Paul, 1943; p. 55 
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Entre las principales tribus o familias Pijao, se encuentran las indigenas 

del Valle de Miraflores, ubicado este en la hoya actual del rio Luisa, lugar 

donde se hallan actualmente las veredas de Rincon Santoy Chipuelos, 

lindantes de La Chamba. 

Tan to las Panches coma los Pijaos pertenecen a la familia Karib, ya que 

segun los cronistas y hallazgos arqueol6gicos, estos grupos poseian la 

caracteristica Karib de provocar un crecimiento anormal de la pantorrilla 

y a  veces del antebrazo por medio de cintas apretadas, ya sea bajo las 

rodillas, ya sea en las partes correspondientes a los miembros superiores. 

Los documentos hist6ricos indicnn que al paso de los Karib descendian del 

:forte, los Quechuas venian del Sur y los Chibchas del Oriente, y dejaron en 

este territorio las huellas de sus lenguas respectivas. 

Es posible plantear que la base hist6rica de la producci6n artesanal tan to 

en La Chamba como en sitios aledanos proviene de los Pijaos. 

De manera similar a lo que se produce con otras tribus indigenas, los Pijaos 

eran fetichistas e id6latras. Esto quiere decir que sus deidades estaban 

representadas por objetos, fen6menos naturales o elementos del entorno. 

Las representaciones de tipo religioso se asociaban con una actitud 

inherente a las Pijaos: la guerra. Estos rasgos caracteristicos 
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c:�:presan la relaci6n que se producia entre la artesania y sus rituales 

relL�iosos y de guerra. 

Se encuentra en este caso la producci6n de ceramica y vasijas de barro de 

diferentes tamanos y formas, tenia que ver con las actividades ceremoniales, 

las cuales se realizaban con la orientaci6n de las Shamanes, personas estas q ue 

gozaban de un prestigio significati vo entre las Pijaos. 

Otra raz6n que explica la producci6n artesanal en esta tribu, se refiere a la 

utilidad que tenian estos objetos tanto para el servicio ctomestico, coma en 

algunos rituales que realizaban. En tiempos <le guerra por ejemplo. preparaban en 

ollas <le barro la chicha de maiz para aquellos que iban a participar en la 

confrontaci6n. 

En un escudio realiza<lo por Reichel-Dolmatofi se comenca <lel hallazgo de tres 
�asijas de agua en la zona en que hoy est6 ubica<lo el municipio del Espinal. La 
forma que caracteriza a estas piezas guarda una directa relaci6n con las que se 
elaboran en La Chamba: cuerpo globular con un corto y estrecho cuerpo cilindrico, 
redondeado par un pequeno reborde externo. Todas estaban manufacturadas en 
barro acre cubiertas de pintura roja. 

En la actualidad existe una poblaci6n que conserva con mayor nitidez la forma y 

color de la artesania que se producia en tiempos remotes. La vereda de �ontalvo 

(Tolima) perteneciente al municipio del Espinal, 
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expresa de mejor manera las caracteristicas de las piezas anteriormen-te 

descri tas. Desafortunadamente, la producci6n artesanal en esta localidad 

esta practicamente extinguida. Es necesario llamar la atenci6n sob re la 

urgencia de apoyo que tiene esta vereda, debido a que con la posible 

desaparici6n de la artesania en esta vereda se pierde un patrimonio hist6rico 

y cultural del Tolima. Ademas de esto, Mental vo, brinda la posibilidad de 

analizar a partir de que situaciones una comunidad artesanal es absorvida 

par el desarrollo econ6mico, hasta el punto de opacarse su tradici6n 

artesanal. 

Conviene recomendar el desarrollo de una futura investigaci6n en esta vereda 

q ue per mi ta aclarar con mayor conocimiento de causa algunos planteamiencos 

hechos anteriormente. 

Ratificada la tradici6n artesana� de las tribus indigenas que poblaron el 

Tolimna � especialmente lu tr dici6n de los Pijaos. existen algunos 

interrogances sabre las efectos que trajo la Conquista en la produc-ci6n de 

artesania. Es posible plantear que en el tiempo de la resis- tencia a las 

espaiioles la producci6n artesanal tanto en su expresi6n ceremonial, coma 

utilitaria, tuvo su papel especialmente en las rituales que se realizaban, 

con la victoria de las espaiioles se produce la subordinaci6n de un sector de la 

poblaci6n nativa, mientras que otro sector se desplaza a zonas mas agrestes, 

especialmente la cordillera para evi tar la dominaci6n o el exterminio. En 

estas condiciones es practicamente imposible negar el impacto que tuvo la 

Conquista en el modo y la forma de vida de las indigenas. 
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.Si ·�e tiene en cuenta el proceso de aculturaci6n religiosa de los nativos, es 

posible pensar a manera de hip6tesis que las primeras expresiones 

artesanales en sentir los efectos de la dominaci6n, f ueron las que tenian una 

estrecha relaci6n con los rivales y ceremonic1s religiosas aut6ctonas de los 

Pijaos, esto implica que por efectos de la necesidad tanta de las indigenas 

coma de las espanoles, el tipo de ceramica que se sigui6 elaborando fue la 

utilitaria (ollas, sartenes, jarras y mucuras). Es probable que esta situaci6n 

se prolong6 en todo el tiempo en que se mantuvo la Conquista e incluso la 

colonizaci6n. 

De otra parte es importante senalar que la existencia de minas de ..ircilla 

tanto arenosa como lisa, Eacilitaron a los nativos de esta parte del 

departamento la continuidad en la producci6n artesanal. Este hecho es 

corroborado por los tescimonios recogidos encre miembros de l3 comunidad. 

"En La Chumba. dice la gente, que se produce loza iestie tiempos "de lOS indios", 

aun cuando nadie hace remontar SU genealogia mas alla de tres o cuatro 

generaciones, es decir 150 anos, como en el caso de don Julio Betancourt, quien 

acaba de morir a las 86 aiios (hijo de Pedro Betancourt y Aniceta Vasquez, Pedro 

Betancourt, hijo de Andres Betancourt y Banifacia Aviles). Se puede saber que 

en las primeras decadas del siglo XIX se hacia la loza en La Chamba. La critica 

interna quita totia duda a esta afirmaci6n, pues parce imposible que exista 

equivoca

ci6n sdobre alga tan esencial en la vida de una comunidad 11 •

5 

5
LARA URBANEJA, Carmen. 

sina en transici6n. 
La Chamba: Analisis de una comunidad campe
Tesis de Grado. Universidad de los Andes. fugota, 1972. 
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Es ,,cesario aclarar que pese a los esfuerzos realizados por diferentes 

grupos de investigadores, no ha sido posible has ta el momenta estructurar 

una secuencia del proceso de producci6n artesanal en 

La Chamba. Existen dos grandes momentos que han tenido avances impor- 

tantes, como es el caso del periodo precolombino y el periodo corres- pondien 

te a lo q ue ha corrido del siglo XX. En estas circunstancias el a bordaje de un 

capi tulo sobre la tradici6n artesanal implica la revision de 

investigaciones elaboradas; recepcionar los testimonios que presentan los 

habitantes y como elemento central, plantear una variedad de hip6tesis que 

permitiran en un futuro ir aclarando los vacios de conocimiento que todavia se 

presentan respecto a este tema. 

Respecto al transito que tuvo la producci6n artesanal de tipo utilitario una 

producci6n comercial y de mercado, es posible pensar que las politicas 

econ6micas de libre cambio, implementadas en un amplio periodo del si�lo XIX, 

tr jeron coma rsultado un incremento del comercio situaci6n esta de la cual La 

Chamba, no estuvo ajena. En esce sentido se resalta la importancia del rio 

Magdalena que durante mucho tiernpo, fue la principal via de comunicaci6n para 

los chambunos. 

A finales del siglo XIX a partir de las embarcaciones que llegaban al puerto 

de Chapet6n, los pobladores de La Chamba, especialmente mujeres llevaban 

algunas piezas de artesania para ser comerciadas por carne o papa. En este 

tiempo no se daba aun una producci6n intensive. 

La transformaci6n de fondo en cuanto a la producci6n artesanal en La 
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•

Ch 1:rba se produce en pleno siglo XX. La siguiente cita ilustra este aspecto: "A 

partir de 1920 se inicia un marcado espiritu comercial en el chambuno: el 

exito de la venta de loza en mercados regionales intensifica esta actividad. 

Salen grupos de 20 y 30 balsas cada 20 dias aproximadamente. Girardoth, 

Guatiqui, Mariquita, Purificaci6n, La Vega, Honda e inclusive Puerto Berrio, 

son las principales lugares de mercadeo. 

Estos aspectos van a preparar a la comunidad para el ingreso a un sistema 

mercantil en el que la organizaci6n econ6mica chambuna empieza a llenar los 

requisites de la oferta y demanda de la economia nacional, pues su producci6n se 

<lirige hacia este objetivo, asi como el consume comunal empieza u buscar 

productos for6neos, es decir nacionales, para en ultima instancia. odoptar el 

sistema socioecon6mico dominante 11 6

.\ par ti r de 1 insercc i.on de l3 producci6n artesana l en el mercudo, sc puede 

preveer que este proceso foe delimitando las uiferencias entre la producci6n 

utilitaria y la mercantil. Las relaciones de oferta y demanda en el presente 

siglo, han producido una transformaci6n sustancial en las caracteristicas 

de la artesania que se elabora en La Chamba .. A pesar que la tecnica ancestral 

aun se sostiene, se han producido variaciones respecto al color (de rojo a 

negro) a la forma (en muchas ocasiones par solicitud expresa de los 

compradores) al tamano (busqueda de dimensiones que hagan mas propicia su 

traslado a 

6
1bid., p. 39 
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Lu.-, cen tros comerciales). La antigua producci6n artesanal para uso Jomestico 

de la misma comunidad ha dado paso a objetos y utensilios caracteristicos de 

la Industria (porcelana, aluminio, plastico, cubiertos, etc.). La dinamica del 

desarrollo econ6mico de la sociedad moderna ha llegado a ser parte activa de 

todas las expresiones existentes en la comunidad, obviamente la producci6n 

artesanal a entrado a formar parte de este vertiginoso proceso. 



4. LA CHAMBA: ELB�ENTOS DE SU HISTORIA

Tal como se seiialaba en el i tern anterior, la region de La Chamba, durante el 

periodo ind:f.gena, no solo se caracterizo por la cul tura Pijao, sino tambien 

fue zona de permanente conquista de las tribus vecinas: Chibcha y Quechua. 

Por consiguiente, fue una region de gran movimiento intercultural. Dadas la 

dificultades para configurar la historia de la comunidad por intermedio de 

informacion primaria, se requiri6 presentar esta resefia a partir de la 

revision de diferentes fuentes bibl · ograficas, las cuales expresan de manera 

bastante coherente la historia de la poblaci6n. 

En prirnera inscnncia se ubica la referencia que aporta Hector Villegas donde 

se describe la constituci6n del municipio del guamo y se seiiala a La Chamba 

entre las sitios que quedan comprendidos en este municipio. 

"Santa Fey marzo veinte y seis de mil setecientos setenta y dos: Vista las 

diligencias actuadas par nuestro visitador, Doctor Francisco Vargas, y lo 

expuesto por el Promotor Fiscal. Fallamos que deb:f.amos erigir y desde luego 

erigimos en Parroquia con el titulo de la gloriosa Santa Ana el sitio 

nombrado el GUAMO y sus anexos conforme a los limites y linderos demarcados 

por dicho visitador, comprendiendose en 
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ello� el sitio de La Chamba, desde el Puerto nombrado las Chapetones, rio de 

La Magdalena, abajo hasta la boca de la quebrada del Guadualejo, respecto a 

que segun expone aquel, es corta la distancia que media entre las dos 

referidos sitios del Guarno y Chamba; y aunque este se halla mas inmediato a la 

Vice Parroquia de Santa Rosa, media entre esta y aquel el dicho rio de La 

Magdalena. Baja las cuales limites y linderos se verificara la erecci6n de di 

cha parroq uia de Santa Ana, conforme a las sagrados Ca.nones Concilio 

Tridentino y sus expositores; y en virtud de lo senalado par su Majestad en la 

Real Cedula, despacha da en el Pardo a dos de marzo del ano pr6ximo pasado. En 

cuya consecuencia y mediante a que en el dicho sitio del Guarno, coma que era 

Vice Parroquia, se hara construir la competente iglesia con las precisos 

ornamentos y alhajas concernientes para la celebraci6n del Santo Sacramento, 

edificio de la casa del Curc:i v carce 1; y que las vecinos tienen asegurada la 

c6ngrua de esta v las tres cofradias, con lo mas que consca ie dichas 

diligenci.:1s, paa (lue tenga efecto lo mandado y prevenido en este Dec re to: se 

pasar::i notici.:.1 · l Excelentisimo sei'ior Virrey con el oficio correspondiente 

que se despachara en la forma acostumbrada, para que coma Vice Patrono Real, 

se digne su Excelencia determinar lo que fuere de su superior beneplacito, 

en cuya visita reservamos proveer sabre el nombramiento de Parroco". 

"En cuya consecuencia ordeno y mando a todos y cualesquier juez, justicias y 

personas a quienes en cualquier modo toque, o tocar pueda su obedecimiento, 

que en su observancia asi lo tengan entendido y en su cumplimiento procuraran 

cada uno par su parte, que las citados vecinos 
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del nominudo sitio del Guarno, disfruten, gocen y posean el repetido sitio y sus 

anexos, conforme a las limites y linderos demarcados par el dicho visitador en 

su auto en orden para ello proveido, que queda inserto, comprendiendose en 

este el sitio de La Chamba, desde el Puerto nombrado las Chapetones, rio de La 

Magdalena abajo, has ta la boca de la quebrada del Guadualejo, respecto a que 

segun ex pone aquel, es corta la distancia que media entre las dos referidos 

sitios del Guarno y Chamnba; y aunque este se halla mas inmediato a la Vice 

Parroquia de Santa Rosa, media entre esta y aquel el dicho rio de La Magdalena, 

bajo las cuales limites y linderos se verificara la elecci6n de dicha 

parroquia de Santa Ana usando coma Vice patrono Real de las Facultades 

que par ello en mi residen".
7 

Desde otr3 perspectiva se encuentra el analisis que elabora Carmen Laro Urbane 

ja. qui en a partir de informaci.6n testimonfol par parte de algunos miembros de 

hi Comunidad, logra e.:presar la manern como se estableci6 La Chamba. 

"La Chamba parece haber sido una gran hacienda dada par Cedula Real a Don 

Antonio Alvarez, espanol que lleg6 al Nuevo Reino y se cas6 en Santa Fe con la 

senorita Nicolaza de la Portela el 10 de marzo de 1746 su hija Francisca de la 

Portela se cas6 con Clemente Camacho y Lagos, 

7
VTLLEGAS V., Hector. Testimonio hist6rico sabre el Tolima. Ibague 

Atlas, 1986; p. 37-38 
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quien enviud6 y se cas6 con Manuela Torrijos y Alvare� el 8 de enero Je 972. De 

este matrimonio nacieron ocho hijos entre las cuales, tenemos a Jose Maria y 

Clemente Camacho Torrijos, nacido el ultimo en el Espinal en 1813 (mencionados 

par don Julio Betancourt, chambuno informante). Esta hacienda parece haber 

sido de gran extension, cubriendo des de la cordillera Central, has ta el 

Saldana, este aguas abajo hasta el Magdalena, este aguas abajo hasta el punto 

de desembo

cadura del rio Coello y este aguas arriba hasta la cordilla Central".8

El resto de las elementos que a continuaci6n se presentan son una sintesis 

cronol6gica de algunos conocimientos relevantes en la historia de La Chamba, 

las cuales han sido extractados del trabajo elaborado par 1 autorn 

nnteriormente citada. 

-En 1903, Don Cesar Castro, compr6 una hacienda a Don Clemente Camacho Torrijos 

que comprendia unas quince mil hectarens. clesde la actual cnrreter central, 

hasta el Saldana; este aguas abajo. hasta el Magdalena, este aguas abajo hasta 

la quebrada de El Eneal y esta aguas arriba has ta el paso del ferrocarril 

(actual carretera central). Don Clemente Camacho guard6 parte de La Chamba (el 

pedazo actual) quien su hijo y heredero Jose Ignacio Camacho vendi6 parte a 

diferentes perso- nas, entre las cuales tenemos a don Eleuterio Monroy, tierras 

que com- pr6 Don Isaias Guzman. Este hipotec6 la hacienda ( el pedazo de La 

Chamba actual) a l  Banco Hipotecario en 1930, de don de la compr6 Don Carlos 

Villaveces en 1935.

8LARA URB 1 NEJA. 0 . 36 rt p.Clt., p.
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r�sl -1 reconstrucci6n se ha logrado gracias a las informaciones dadas por :vliriam 

Hoyos, tataranieta de Dolores Camacho Torrijos, hermana de Clemente Camacho 

Torrijos; Genaro Payan, nieto de Don Cesar Castro; Don Carlos Villaveces; Don 

Julio Betancourt y Don Jesus Maria Guzman, los dos ultimos chambunos. 

La familia Torrijos de La Chamba dice tener el apellido del patron, este hecho 

coincide con la existencia de los Camacho Torrijos: viejos propietarios de la 

Gran Hacienda de La Chamba. 

-En 1890 (aproximadamente) embarcaciones "Champanes", navegan el rio 

�agdalena. Hacen sus estaciones en el puerto Chapet6n y alli las mujeres sacan 

sus trabajos artesanales para ser cambiados por carne, papa o moneda nacional. 

Los hombres tra bajan en estas embarcaciones t:-anspor::::rndo c1rga has ta 

Puri:icaci6n v \Jei va. .\ traves de estos c!wmpanes el chambuno deja la region, 

viajando a los futures puertos nacionales de mercado artesanal. 

-En 1907, se realiza la venta de algunas tierras de Adelia Monroy de Pena, 

heredera de don Eleuterio Monroy, antiguo comprador de Jose lg- nacio Camacho. 

Es la primera muestra certificada de propiedad de los chambunos. Son 13 

propietarios los que forman este grupo de la comunidad, ellos son los 

representantes de las antiguas familias: Betancourt, Cespedes, Rodriguez, 

Torrijos, Mendez, Ramirez, Aviles. Las parcelas compradas tienen una 

superficie que fluctua entre una y cinco fonegadas. 
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,.:1 esta epoca la region es en SU mayor parte una gran extension de monte, las 

haciendas son exclusivamente ganaderas. El chambuno recibe de las patrones 

parcelas que "desmonta", siembra (e inclusive habita) durante tres cosechas, 

periodo despues del cual "pone las pastas", 

siendo esta la forma de pago. El patron toma estas parcelas con pas-

tos para su ganado. 

para su alimentacion. 

El chambuno trabaja en estos pequenos cul ti vos 

Alli siembra maiz, platano, yuca, arroz de se-

cano, frijol; con azadon, pica y barreton de madera. Trabaja algunos dias del 

mes en las haciendas, desmontando, hacienda cercas, limpieza, etc. Como pago a 

estos jornales el patron les da la vi vienda y un salario . Estos pequefios 

cultivos son el primer rasgo de agricultura. .-\demas los "viajes" de loza, 

elaborados por la mujer y su unidad fomilinr cuando estan listos, los embalsa y 

los lleva a vender a las comunidades y puertos riberefios. 

-En l <J:O la r:omunicbd cons ta de 60 casas aproximadamente. ,Urededor de la :nicad 

,�e ld pobl..1ei6n femenina trabaja en la loza y la otra mic..1d en tejidos de palma, 

velas de cebo, horneando pan, bizcochos y cocinando jab6n de la tierra. La 

unidad domestica es la unidad socio- economica por excelencia, teniendo como 

forma de ahorro los animales 

domesticos. Se vive en comunidad, las relaciones de parentezco tienen 

gran significado fortaleciendo la cohesion comunal. Hay bastante ima-

ginaci6n que se adapta rapidamente a la vida comunal. La principal 

via de comunicaci6n es el Magdalena y la trocha a el Espinal, a donde se va a 

pie. 

En la ultima decada de este periodo se inicia un marcado espiritu 
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comercial en el chambuno: el exito de la venta de la loza en mercados 

regionales, intensifica esta actividad. Salen grupos de 20 y 30 balsas en un 

mismo dia, cada 20 dias aproximadamente. Girardot, Guatiqui ;1ariq ui ta, Purif 

icaci6n, La Vega de las Padres, honda e inclusive Puerto Berrio, son las 

principales lugares de mercadeo. El hombre se ausenta de la comunidad par un 

periodo variable, puede ser de cinco dias unicamente, o puede ser mayor si es 

epoca de subienda, permaneciendo en Dorada (par ejemplo) hasta obtener 

pescado. 

;1ientras el hombre esta fuera de la comunidad, la unidad domestica, bajo la 

direcci6n de la mujer, continua transformando el barro en mercancia, 

preparando un nuevo "viaje de loza". ;1uchos hombres solo ;Jermanecen en La 

Chamba de 15 a 20 dias, periodo que no les permite tener un trabajo fijo. Es una 

raz6n mas para el pequeiio desarrollo agricola " el incremento artesanal en la 

demanda de las mercados. 

Los mercados siJnifican por el momenta un lugar donde se verifican las 

operaciones de :ntercambio, las fluctuaciones de precio no tienen profunda 

repercusi6n, dada la producci6n alimenticia comunal y la ausencia 

determinante de elementos o produc tos de lucro para el prestigio comunal. 

"El comercio externo, esta encaminado unicamente, a exportar lo que se tiene 

y a  importar lo que no se tiene". 

El desarrollo econ6mico atrae a las vecinos, iniciandose inmigraci6n rural a 

la comunidad: el interes comercial es la caracteristica principal del nuevo 

habitante de La Chamba. Estos aspectos van a preparar 
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a la comunidad a cambiar "un sistema mercantil" en el que la organizaci6n 

econ6mica chambuna empieza a llenar los requisitos de la oferta y demand a de 

la economia nacional, pues su producci6n se dirige hacia este objetivo, asi 

como el consumo comunal empieza a buscar productos foraneos, es decir 

nacionales para, en ul tima instancia, adoptar el sistema socioecon6mico 

dominante. 

Es la segunda f ase de la historia de La Chamba, nuestra comunidad se abre al 

mercado nacional. Su contacto directo y los nexos generados por el, van a 

Cambiar SU estructura. La van transformando en una co-munidad abierta, cuyo 

eje central esta dirigido hacia y por la estruc- turn dominante: sern una 

comunidad de campesinos comerciantes. con las imp lic3ciones que esta si 

tuaci6n produce. 

Se presenta en primera instancia los hechos hist6ricos que han permitido el 

cambi•J para <.1nalizar Luego. de forma conjunta la situaci6n de la comunidad. 

-En 1937 es a bier ta la carretera Espinal-Chamb 1. Es construida por los 

mismos chambunos, bajo la direcci6n de Evelia Ramirez (en un caballo blanco, 

segun cuentan los habitantes de la comunidad) y con el apoyo econ6mico de Don 

Carlos Villaveces. Los efectos inrnediatos de la obra son: 

.El contacto seguido que establece la comunidad con el Espinal . 

. El rio Magdalena deja de ser la unica puerta de la comunidad. 
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.Su1 .;en "carros de pasajeros" y choferes para el servicio, permitiendo a los 

chambunos la venta y compra de productos en los centros mercan tiles de la 

region: Espinal y Giradot . 

. Viaja la mujer a los mercados, transformando su posicion de productora 

domestica en comerciante . 

. Surge el Espinal como centro socioeconomico. Ya no solo se va a vender el 

producto y a  comprar lo necesario, sino tambien a pasear y a  comprar 

mercancia de lujo. Alli se da el primer paso en el p�oceso migratorio a la 

capital. 

-En 1941 se lleva a cabo en el Espinal una exposici6n artesanal, con el fin le f 

undar una escuela de ceramica, en el lugar de origen del ganaJor. El premio es o 

btenido por Ana Maria Cabezas, de La Chamba. Desde ni:'ia empezo a modelar bajo la 

direcci6n de la profesora Evelia. tiene 13 afios cuando guna este concurso. El 

departamento cumple su prometido enviando al profesor Enrique Cardenas riuien 

fundc1 la escuela v ensefia en La Chamba durante un afio y medio. Su cecnica no es muy 

adelantada, sus obras quedan pintadas o en rustico -sin brillar y sin barnizar-. 

Mode la sob re todo jarras y f loreros con moti vos indigenas. Ana Maria nunca 

entra a esta escuela y continua progresando por su cuenta. 

-En 1944 durante una nueva exposicion en que ambos participan, Ana Maria gana 

el premio al presentar media vajilla -seis puestos- roja y negra. Poco despues 

es nombraC:a director a de la Escue la de Cerami ca 
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de La Chamba. 

1957). 

Habra de ocupar este puesto once aiios y medic ( 1945-

A fines de 1945 hay una exposici6n internacional de arte popular en la 

Biblioteca Nacional de Bogota. Ana Maria y sus alwnnas participan en ella 

representando el Tolima. Envia una vajilla, un dios mitol6gico, una serpien te 

sagrada y moti vos de estilo catio, pijao y quimbaya, frutas y animales con 

decoraci6n incisa y excisa. Obtienen nuevamente el premio. 

-En 1950 (aproximadamente) los hacendados inician el cultivo del arroz, 

utilizando tractores y mano de obra asalariada permanentemente. 

-En 195J. Jesus �aria Guzman h2ce fundar la Inspecci6n de Pollcia para lograr 

una vi�ilancia masculina, debido a que el hombre poyado en el tr· bajo femen1no, 

se <ledicaba entonces a beber y jugar. Es la segunda instituc16n introducida a 

la comunidad. Los chambunos empiezan a te-ner que pagar impuestos, capital 

que ya no se relnvierte, sino que se entrega al municipio. El control comunal 

ya no se realiza de acuerdo a los pa trones cul turales, sino a las le yes 

nacionales. Se produce una desorganizaci6n y confusion entre las reglas 

extraiias y las tradicionales, que descontrolan el equilibrio propio de una 

cultura. Sinembargo, los chambunos hacen poco caso a los intrusos 

manteniendo sus propios mecanismos, -los cuales van a mantener durante 

muchos aiios-

-En 1955 se produce un gran cambio en la comunidad. Estando el General
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GusL 1\',) Rojas Pinilla en la Presidenci· de la Republica y Don Carlos 

Villaveces como Ministro de Hacienda, es planeada la construcci6n de 400 

centros urbanos en poblaciones rurales, distribuidos por todo el pais. Dichos 

centros dotaban a la comunidad de un centro modelo con agua, luz, escuela, 

bafios publicos, puesto de salud, capilla, banco, telegrafos y demas Servicios 

comunales. La IIEJ1utenci6n de estos, esta-ria bajo la responsabilidad del 

Gobierno. El Instituto de Credito Territorial serviria de coordinador de 

este proyec to, el cual inicia en La Chamba, en tierras compradas a los 

herederos de Susana Cardenas, por el ICT. Es enviada una trabajadora social 

para la instrucci6n comunal. 

Al ser estit ido de su cargo el General Gustavo Rojas Pinilla, el ICT frena el 

proyecco inic1ado, cuyo funcionamiento se va a detener a los dos anos. 

romo :onsecuenci· de este Centro Crbano se tiene: 

.Fuerte impacto a la comunidad, debido a la transformaci6n espacial que 

sufri6 la poblaci6n, asi coma a la poca maduraci6n de las proyectos de cambio 

que generan rechazo comunal ante las nuevas formas de vida que pretendia el 

proyecto . 

. La mayor inmigraci6n rural que ha vivido la comunidad hasta el momenta. 

Habitantes de regiones vecinales atraidos par las servicios urbanos que 

establecen en La Chamba. trayendo sus familias, o formandolas con chambunos 

(nas). Surgen nuevas artesanas inmigrantes y gran 
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cantidad de lugares de comercio, encontramos 20 tiendas -numero maximo 

durante toda la historia de La Chamba-. Surgen actividades de servicio a la 

comunidad, aumento de mano de obra, etc., se puede decir que simplemente hay 

un gran movimiento socioecon6mico. 

-En 1968 es organizado por el SENA un Centro Artesanal, en las Gale-

rias del centre urbano. Se hace un curso preparatorio para estimular 

a la gente a entrar al programa de instrucci6n escolar ( primaria), diseno y 

ceramica. Son curses mixtos y forman parte de el los j6venes su duraci6n es de 

dos anos. 



5. ORGANIZACION SOCIAL

5.1 LA FAMILIA 

Acorde con los o bjeti vos estipulados para la presente investigaci6n, 

referidos en particular al analisis de procesos sociol6gicos de la 

comunidad artesanal de La Chamba, expresados en la estuctura y funcio

namiento de organizaci6n social, la familia chambuna esta entre los 

componentes mas import3ntes de dicha organizaci6n. Se puede conside-rar 

incluso como la unidad mas fuerte de la estructura social de la comunidad. 

Tal como se plante6 en el item de .\spectos Demograficos, el numero de familias 

corresponde para el afio 1989 a 312, correspondientes a un total de poblaci6n 

de 2.050 personas. 

Llama la atenci6n, que a pesar de la importancia que tiene la mujer en la 

actividad productiva y el correspondiente aporte econ6mico que hace a los 

ingresos de la familia, esta caracteristica no se representa plenamente en 

el liderazgo interno del nucleo familiar. La cabeza de familia que por lo 

general es la del hombre, es quien toma las decisiones lo que corresponde con 

una caracterist·ca tipica de la 
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sociedud moderna, c ual es una estructura familiar eminentemente pa-

triarcal. Del total de familias existentes (312), 220 plantean tener como jef e 

de familia a un hombre y 92 tienen como jefe de familia a una mujer, 

correspondiendo este ultimo dato el 29.5%. De todas mane-ras este nivel de 

responsabilidad supera al que tienen las mujeres en otras poblaciones 

rurales. 

El tipo de familia que predornina en la comunidad es la familia nuclear, el cual 

esta conformada por la pareja y los hijos, sin embargo, tal como se comentaba en 

aspectos demograficos, existe una importante expresi6n de familia extensa, 

la cual es propiciada indirectarnente por la extension q ue tienen los terrenos 

de las familias, en donde se posibilita la construcci6n de otras viviendas. 

Si bien en aoariencL:1 este ospecto est.5 en el marco de una organizacion 

nuclear de la famllia. la cercania en la convivencia tacilita todo un ni�el de 

relaci6n permanente que integra y separa a las fJmilias consanguineas. Este es 

un fen6meno interesante porque relativiza la existencia unica de un tipo de 

familia. Se puede pensar entonces que en La Chamba por sus caracteristicas 

productivas se establece una relaci6n de reciprocidad entre la familia que en 

determinados mornentos las cierra hacia la familia extensa y lo s abre hacia la 

familia nu- clear. Plantear un limite entre una y otra es sumamente dificil. 

Con relaci6n a la forma como se establece o conforma la unidad familiar en La 

Chamba, es tan presentes las dos grandes f ormas de union 
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COnyugal, la union de hecho COn SUS divisiones y la union de derecho 0 sea lo 

que se establece institucionalmente par intermedio del matrimonio catolico 

o civil. 

De forma similar al caso que se produce en otras comunidades de carte rural, 

en La Chamba existe un reconocimiento social al matrimonio catolico, lo que 

le da a las parejas que lo contraen una cierta jerarquia social. Sin embargo 

a pesar de esta consideracion, la union matrimonial par via institucional no 

es la que mayoritariamente practican las parejas de la comunidad. El tipo de 

union que mayor incidencia tiene en La Chamba es la union libre, entendida 

esta, como la cohabitacion en unidad habitacional con intencion duradera y 

contrato psicologico de fidelidad. La union libre se presentn en sus dos moda

lidades, coma union libre estable y como union libre sucesiva. 

ws pr incipales razones que permiten plan tear la proliieracion de la union 

libre (en sus dos modalidades) en La Chamba, escan refendas a la actualidad 

productiva que desarrollan especialmente las mujeres y los jovenes lo que les 

permite una actitud de relativa independencia. Se rompe en este caso la tipica 

situacion de la mujer en las zonas rurales, en donde su actividad productiva 

se expresa en la actividad complementaria a nivel de la agricultura, en el 

cuidado de los hijos y demas labores domesticas. 

El caso de la mujer joven de La Chamba es de particular importancia, no solo, 

por su participacion en la produccion de artesania, sino por 
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lJs caracteristicas que le imprime a sus relaciones con los j6venes. Estas 

relaciones poseen un alto nivel de informalidad que lleva incluso a pensar 

que los patrones de comportamiento entre las j6venes y los j6venes de la 

comunidad no son los que tradicionalmente se conocen; lo que existe en este 

caso es toda una ruptura de la cotidianidad tradicional entre los j6venes de 

esta poblaci6n. Este fen6meno se percibe en toda su dimension en lugares como 

el colegio, la escuela, el "Club Social" e incluso has ta en la misma cancha 

de futbol que se encuentra localizada en el centro de la poblaci6n. Las 

j6venes de la comunidad tienen equipo de futbol, expresan una ieclarada 

iniciativa en los rituales de galanteo e incluso se pudo constatar que las 

j6venes no evaden los mementos o situaciones que pueden desembocar en en

frentamientos fisicos con los j6venes de la comunidad. Este fen6meno se puede 

consider3r de particular interes sociol6gico para una investigaci6n :ucura. 

5.2 RELAC:O, FAMILIA - PRODUCCION 

Tal como ha sido planteado por investigaciones anteriores, la producci6n 

artesanal en la comunidad se realiza conjuntamente con otro tipo de 

actividades productivas como la agricultura, la sastreria, la pesca y el 

cuidado de animales. 

Las condiciones de desarrollo de artesania en la poblaci6n han llevado a que 

la producci6n artesanal se convierta en la principal fuente generadora de 

ingresos de la f amilia, desplazandose con ello la impor-
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t .. rnc.i.a de la actividad agropecuaria, la cual se ha convertido en una fuente 

complementaria de ingresos y es ejecutada por la poblaci6n masculina. 

La prof undizaci6n de la importancia de la artesania se ha posibilitado 

fundamealm� .• te por la ampliaci6n del mercado de la artesania a nivel local, 

nacional e internacional. 

La organizaci6n para la producci6n de la artesania en la comunidad es 

sencilla, la casi totalidad de los artesanos tienen como lugar para la 

producci6n su propia vivienda (aproximadamente el 90%). Esto se explica por 

la dificultad de trabajo en otros lugares que no podrian abrigar al conjunto 

de los productores y tambien porque de esta manera se le facilita a las mujeres 

el desarrollo normal de sus actividades domesticas (preparaci6n de 

alimentos, cuidado de los hijos, etc.). Son pocas las familias de artesanos que 

han construido lugares alternos para la producci6n, en otra parce del terreno 

donde viven. 

Las personas q ue inciden directamente en el proceso produc ti vo son 

normalmente los mismos miembros de la familia. Particular importancia tiene 

la actividad de las hijas mujeres quienes han logrado toda una 

especializaci6n en la parte de moldeo y brillado. Los hijos hombres y en 

especial los j6venes realizan actividades complementarias como traer 

arcilla, conseguir le ii.a, realizar el horneado. Se observa en este caso una 

tipica division del trabajo creada consuetudinariamente por la cultura de la 

poblaci6n. Lo mismo sucede con los hijos hombres 
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de corta edad. Los tipos de apoyo anteriormente mencionados los combinan 

normalmente con las labores escolares, ya sea de la escuela o el colegio 

existentes en La Chamba. La participaci6n es mucho mas dificil para las 

estudiantes (hombres y mujeres) que tienen que trasladarse a las colegios 

del Guarno a continuar su bachillerato, puesto que en el colegio de La Chamba 

solo existe estudio hasta Octavo Grado. Para este grupo de personas su jornada 

producti va se realiza en las horas de la tar de y la noche. El hecho de ser los 

miembros de la familia (salvo contadas excepciones) los que ejecuten la 

producci6n de artesania, posibilita que la intensidad horaria del trabajo 

este mas determinada por la demanda de las productos que por otras razones. 

La inclusion de mano de obra particular es minima y si se presenta la realizan 

mu:eres que no lcanzan un conocimiento de la acti'. idad, lo que lleva - rne su 

papel se reduzca e!1 muchas ocasiones a un apoyo en Los quehaceres domesticos. 

De los est •d::.os realizados por D!GEOMINAS se puede concluir que existen en la 

zona algunas extensiones de terreno que son ricas en arcilla, 

particularmente de arcilla gruesa. Esto ha llevado a que la comunidad tenga 

cierta facilidad para la consecuci6n de esta materia prima de vital 

importanciapara la producci6n de artesania. 

El problema mayor se ha concentrado en la consecuci6n de la arcilla fina, la 

cual garantiza el acabado y la calidad de los objetos que alli se producen. 
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El descuido en que tradicionalmente se ha mantenido el late de propiedad de 

la comunidad, ha permitido que alli prospere un bosque de maleza que impide 

la extraccion de arcilla. 

En la ultima visita realizada a la Comunidad par el equipo de trabajo de 

CORUNIVERSITARIA, (marzo de 1989) se realizo una reunion de asistencia de 

80 artesanos(nas) en donde se convino que cada familia haria una 

contribucion de $1.000 para facilitar la limpieza del late que se encuentra 

localizado en el sitio denominado El Embudo, par encontrarse en el vertice 

que une la carretera que viene del Guarno y la del Espinal. Meses despues de 

tomada esta decision, el problema en este terreno sigue siendo el mismo. 

Respecto a una de las ultimas decisiones tomadas par Artesanias de Colombia 

en el sentido de comprar el late de donde la comunidad venia extrayendo 

ilegalmente la arcilla, vale la pena saludar esta iniciativa, por el aporte 

que hace a la convivencia de la comunidad. Antes de haberse producido este 

importante hecho, la comunidad habia optado par un mecanismo relativamente 

mas facil, cual era el de sustraer la arcilla del late que quedaba mas 

cercano al lugar de residencia de las artesanos, pero tenian el 

inconveniente que este terreno era de propiedad privada. Esta situacion, 

venia produciendo enfrentamientos peri6dicos entre la comunidad y sus 

propietarios. 

Con la consecucion de este late, se elimina el principal foco de conflicto en 

la poblaci6n y q ue en caso de no haberse resuel to con la 
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prontitud con que se hizo, estaba a punto de producir lamentables resultados 

para la comunidad. 

Con la adquisici6n del lote se coloca a la orden del dia la definici6n de unos 

criterios de administraci6n, organizaci6n y explotaci6n que permitan 

corregir las problemas que se han presentado en el lote que es propiedad de la 

comunidad. 

Otro elei:nento que merece atenci6n especial en cuanto a las materias primas, 

es el de la lena que se utiliza para el horneado. La utilizaci6n 

indiscriminada de este recurso ha llevado a un proceso de defores taci6n de la 

zona que en un mediano plaza puede repercutir de manera nefasta en el 

ecosistema caracteristico de la regi6n. Se conoce de algunos proyectos 

planteados para resolver este problema, pero hasta el momenta no han sido 

ejecutados. Conviene recomendar a las organismos responsables en la 

conservaci6n de los recursos naturales, que agilicen estos planes, ya que con 

estos programas y el apoyo de la comunidad se favoreceria la conservaci6n del 

media ambiente, el nivel de vida de las habitantes y el mejoramiento de las 

condiciones para la producci6n de artesania. 

5.3 COOPERATIVA DE PRODUCCION ARTESANAL DE LA CHAMBA 

En la revisi6n realizada en el archi vo que reposa en el lugar donde viene f 

uncionando la Cooperati va ( Centro Artesanal de Artesanias de Colombia), se 

encontr6 que la fecha de constituci6n de la Cooperativa 
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corresponde al 17 de julio de 1970 y cuenta con la Personeria Juridica numero 

1060. El numero total de socios en sus 20 anos de existencia (1970-1990) no 

ha llegado a superar la cifra de 92 personas, la cual se expres6 en el periodo 

comprendido entre 1982 y 1984, en el periodo siguiente 1984-1990 el personal 

asociado ha oscilado entre 40 y 80 personas. 

La reducci6n del numero de personas vinculadas a la Cooperativa se puede 

tomar como un indicador de las dificultades que ha venido padeciendo la 

Cooperativa. 

Tal como lo han senalado otros estudios, la dinamica del desarrollo 

capitalista ha penetrado al cuerpo social y productive de la comunidad. 

Las relaciones de oferta y demanda de los productos; el contacto con los 

intermediaries de los centres urbanos; las condiciones del trabajo 

asalariado en el campo (proletariado agricola); el contacto con las grandes 

capi tales, etc. , todos estos fac tores han llevado a que la comunidad se 

inserte en la dinamica del desarrollo economico capitalista existente en el 

pais. De manera inevitable este proceso ha quebrantado en buena parte las 

antiguas expresiones de cohesion comunal existentes en la comunidad hasta 

mediados del presente siglo. Dicha cohesion que fue en su memento una 

caracteristica de las comunidades tradicionales, ya no se encuentra con la 

misma potencialidad. Pero mas alla de los efectos tipicamente econ6micos se 

expresa todo un ideologica que es consecuente con la estructura economica que 

predomi-na. 
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Es en este marco coma en la comunidad ha venido ganando presencia una actitud 

de marcada propensi6n individualista, la cual se ve incentivada par las 

caracteristicas de mercadeo de la artesania. La existencia de intermediarios 

en la comunidad es solo una muestra de este fen6meno. La impo�tancia que se 

le puede otorgar a este cambio en la mentalidad de la poblaci6n esta 

planteado en terminos de la afecci6n que puede causar a las proyectos 

organizativos de la comunidad. La Cooperativa de Artesanos es uno de ellos. 

Aparte de lo anterior, se encuentran otras dificultades que se han presentado 

en la Cooperativa. Una caracteristica de la organizaci6n cooperativa es y 

debe ser el impulso a la Educaci6n Cooperativa entre sus asociados. Es claro 

que las cooperati vas se diferencian sustan-cialmente de la empresa 

capitalista tradicional y ello hace mas urgente la labor educativa. 

Desafortunadarnente el conjunto de las miembros de la Cooperativa de La Chamba, 

no han tenido la formaci6n educativa necesaria de lo q ue es e implica la 

organizaci6n cooperati va, este hecho lirnita la proyecci6n e incluso la 

supervivencia de este organismo. El planteamiento anterior se puede 

confirmar con los resultados de una entrevista aplicada recientemente a la 

poblaci6n cooperativista "de las 240 familias, 60 ( correspondientes al 6 7%) 

desconocen las objetivos de la Cooperativa debido a la falta de educaci6n 

cooperativa que las motive a contribuir de manera activa con ella".9

9 ALTARE, Claudia y otras. Estudio para la puesta en marcha de una

asociaci6n de productores de cerarnica de La Chamba. Tesis de Grado. 
I(AGUE : Corporaci6n Universitaria de Ibague, 1989; p. 13 
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A los problemas inherentes a las deficiencias educati vas se suman otros que 

explican en parte la apatia de un sector de la comunidad frente a la 

Cooperativa. La inexperiencia administrativa ha conducido en algunos 

momentos a que se presenten mal entendidos con respecto al 

manejo de los recursos financieros. La asesoria en este sentido ha 

sido bastante limitada e irregular. La Cooperati va no ha tenido un 

mecanismo para establecer contacto con sus asociados. La comunicaci6n 

se hace por via oral en aquellos momentos en los cuales se van a hacer 

reunioes, las cuales se realizan esporadicamente o en coyunturas propiciadas 

por la visi ta de alguna comisi6n especial. La Junta Directi va ha estado 

representada en sus 20 anos de existencia practicamente por las mismas 

personas, lo que ha propiciado un ambiente de inmobilismo en la estructura 

organizati va de este organismo. Esta situaci6n es diciente de la carencia de 

lideres que dinamicen su labor. 

Existe otro factor que conviene precisar, la Cooperati va Artesanal de La 

Chamba, ha estado ligada de tiempo atras de manera indirecta a Artesanias de 

Colombia. La ubicaci6n de la Cooper a ti va en la sede del Centro Artesanal de La 

Chamba es una muestra de lo anterior. Pero el problema de fondo no ha estado en 

la ubicaci6n de la Cooperativa en las instalaciones del Centro, sino, en la 

ingerencia que presentaron en el pasado algunos administradores del Centro 

Artesanal, lo cual lleg6 a enfrentar a la Cooperati va y la poblaci6n con 

Artesanias de Colombia. En la revision de las Actas se encontr6 una, que expresa 

esta problematica. En el Acta N Q 080 del 18 de julio de 1983 se expresa el 

problema presentado con el senor German Gonzalez, administra-
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dor del Centro Artesanal, "quien se ha tornado atribuciones que no son de su 

incumbencia, ha pretendido cambiar el fin de los auxilios de la Cooperativa, 

cambiar los precios de los productos y difamar de la Coo-perativa". Otro 

aspecto que en determinado momento creo un ambiente de malestar entre los 

socios de la Cooperativa y Artesanias de Colom-

. ,

bia fue la creacion 
 

y montaje en el Centro Artesanal de un salon para 

exhibicion y venta de productos artesanales fabricados en La Cham ba. En la 

medida en que la Cooperativa tenia su salon de exposiciones en el mismo lugar 

(Centro Artesanal) no se entendia como Artesanias de Colombia, pretendia 

hacer una competencia que en el sentir de la gente se percibia como 

competencia desleal. Por fortuna los dos problemas antes mencionados han 

desaparecido debido al cambio de administrador del Centro Artesanal y al 

desmonte del punto de venta que habia instalado Artesanias de Colombia en el 

Centro Artesanal. 

La diligencia actual de la administraci6n del Centro Artesanal, asociada al 

programa de credito que viene adelantando Artesanias de Colom bia han venido 

reco brando la confianza perdida, aus piciando con ello excelentes 

posibilidades de trabajo con la comunidad. A lo anterior se suma la 

adquisici6n del lote de donde se obtiene la greda lisa. 

Desde el punto de vista interno, la Cooperativa debe preocuparse en la 

actualidad por actualizar sus estatutos acorde a las disposiciones 

planteadas por la Nueva Legislaci6n Cooperativa. Valdria la pena que se 

presentara a la Cooperativa en el menor tiempo posible la Tesis de Grado que 

realizaron un grupo de estudiantes pertenecientes a la 
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Corporaci6n Universitaria de Ibague -CORUNIVERSITARIA- (Facultad de 

Administraci6n Financiera), la cual puede ser de gran ayuda para la 

Cooperativa. 

A pesar de la diversa gama de problemas senalados y que corresponden a la 

Cooperativa Artesanal de La Chamba, es necesario hacer enfasis que este tipo 

de organismo ya hace parte de la trama organizati va de la comunidad y por 

ello desde diferentes perspectivas debe hacerse el maximo esfuerzo por 

fortalecerla y reactivarla. 

5.4 JUNTA DE ACCION COMUNAL 

la Junta de Acci6n Comunal de La Chamba se constituy6 el 17 de octubre de 1967. 

la Personeria Juridica corresponde a la Resoluci6n 96 del 17 de agosto de 1963. 

"Desde la creaci6n de la Junta de Acci6n Comunal, se establecieron una serie de 

objetivos para el bienestar de la comunidad. Segun entrevista dirigida a las 

240 familias artesanas, 178 (correspondientes al 74%) le han brindado su apoyo 

en las diferentes actividades que esta ha ernprendido. Una de las dificultades 

que afronta la Junta de Acci6n Comunal es el lento desarrollo de los 

programas, debido a la demora en la concesi6n de auxilios por parte del 

Municipio; causa esta por la cual los artesanos no ven reflejadas soluciones 

a sus problemas socioecon6micos, trayendo como consecuencia que del total 

de la poblaci6n artesanal entrevistada (240) el 62% es renuente a ser 

miembros activos 
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de la Junta". 10

En su periodo de existencia la Junta se ha vinculado a algunos proyec-tos que 

han reportado beneficio para la comunidad. En 1967 jug6 un papel importante 

en la repartici6n de parcelas de "El Olvido", posteriormente ha contribuido 

en la construcci6n del aula escolar para el Grado 8 Q de Bachillerato; 

reconstrucci6n del puesto de policia; arreglo y electrificaci6n del teatro, 

ademas de la participaci6n y organizaci6n de eventos sociales en la 

comunidad. 

En la Acci6n Comunal de La Chamba estan presentes, tambien los problemas 

caracteristicos de las Acciones Comunales en el pais. La contradicci6n 

partidista y los afanes politiqueros han sido fen6menos existentes en la 

Acci6n Comunal. En conversaciones realizadas con miembros de la comunidad se 

encontr6 que existia incomodidad en un sector de la poblaci6n por la 

identificaci6n politica del Presidente de la Junta. La Chamba ha sido una 

localidad con predominio conservador y a pesar que el sectarismo politico ha 

sido practicamente eliminado de la comunidad, existen remanentes de esta 

actitud, especialmente entre las personas de la tercera edad. 

Igual que en otras partes, la Acci6n Comunal ha sido el objetivo principal de 

los politicos especialmente en tiempos de elecciones, creandose 

expectativas a la comunidad y a  la Junta que despues se han 

10Ibid., p. 16 
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convertido en elementos de desanimo, debido a la irresponsabilidad en su 

cumplimiento. Producto de esta situaci6n es la actitud que ha asumido la 

comunidad frente a los diferentes grupos e incluso institucio-nes, la cual 

es de excepticismo y desconfianza. Esta posici6n es comprensible, ya que han 

sido numerosas las organizaciones (publicas, privadas, educativas, etc.) que 

han llegado a la comunidad con diferentes prop6sitos, pero que al momenta de 

presentar resultados han desconocido fragantemente a la poblaci6n. 

Otro problema presentado en la Acci6n Comunal es el que corresponde a las 

auxilios. En algunas ocasiones no ha sido posible cobrar partidas destinadas 

a La Chamba par el municipio del Guarno. Los excesi vos requerimientos y 

tramites burocraticos hacen imposible en muchas ocasiones el reclamo de 

estos auxilios, limitandose con ello la ejecuci6n de programas de desarrollo 

en las comunidades; a esto se le suma que los miembros de la Junta tienen otro 

tipo de responsabilidades que no permiten realizar toda la tramitologia que 

implica el reclamo de una partida econ6mica. Este problema es el pan de cada 

dia de la mayoria de las acciones comunales en el pais. 

De manera similar a lo que se produce en la Cooperativa, las socios de la Acci6n 

Comunal no tiene claros los objetivos, ni las planes que se tienen. Llama la 

atenci6n la deficiente vinculaci6n de la juventud a esta y otras formas 

organizativas de la comunidad. La mayod.a de la Junta Directiva de la Junta 

la componen personas par ecima de las 40 afios. Para la poblaci6n joven ( 

especialmente las hombres) este tipo 
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de organizaciones estan practicamente por fuera de su consideraci6n, son 

otros, los que deben y pueden hacer parte de ellas. 

Esta situaci6n es cada vez mas acentuada en la medida en que las orga

nizaciones de la comunidad no han creado condiciones para el desarrollo de 

programas especialmente dirigidos a la poblaci6n joven. Las posibilidades 

de recreaci6n para este sector se restringe practicamente a la 

participaci6n en los bailes (o festivales) de fines de semana. La definici6n 

de unos programas dirigidos a la juventud de La Chamba es una de las mayores 

urgencias existentes en la comunidad. 

5.5 LA EDUCACION 

El analisis de las caracteristicas educativas de la comunidad es de especial 

importancia. Las particularidades de esta ins ti tuci6n y el efecto que puede 

producir sobre una poblaci6n, hacen que la educaci6n sea un referente 

importante para la busqueda de soluciones a problemas que se viven en la 

comunidad. 

5.5.1 Educaci6n Preescolar. En la actualidad funciona en La Chamba, un hogar 

infantil, patrocinado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -

ICBF- en el marco del prograrna de madres comuni tarias. El jardin se encuentra 

localizado en el antiguo convento de las monjas de Maria Inmaculada, quienes 

cedieron el convento en caracter de comodato. La responsabilidad del hogar 

comunitario recae en cuatro personas, las cuales rotan su trabajo entre a 

tender a los nifios y 
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prepararles sus alimentos. A pesar de la voluntad que se observa en las 

personas que trabajan en el hogar, son notorias sus deficiencias. la 

asistencia y asesoria que se les ha brindado por parte del ICBF es poca. 

la dotaci6n de recursos didacticos es practicamente nula, la planeaci6n de 

las actividades diarias implica una buena carga de rutinarismo. En algunas 

ocasiones se retarda el envio del mercado por parte de bienestar, creandose 

con ello el consiguiente traumatismo. 

No existe una actividad particular que permita ir vinculando a los ninos con 

la artesania, lo cual seria de gran provecho, si se tiene en cuenta el efecto 

psiquico que tiene el aprendizaje de ciertas tecnicas en el periodo de vida 

comprendido entre los tres y los ocho afios de vida. 

Es de suma importancia que para un futuro no muy lejano se le preste la 

atenci6n que merece a este hogar infantil, puesto que es desde alli como pun to 

de partida, como se puede profundizar en los inf antes el valor y la 

importancia de la tradici6n artesanal. 

5.5.2 Educaci6n Primaria. Se realiza en la escuela localizada en el parque. 

La escuela fue construida en 1956, y hace parte de las obras de 

infraestructura ejecutadas en la comunidad cuando era Ministro de Hacienda 

Carlos Villaveces. La escuela atiende los cinco afios correspondientes a la 

primaria yes de caracter mixto. 
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La concepci6n educativa que se viene aplicando en este momenta en el plantel 

es el de la "Escuela Nueva", esta concepci6n busca generar un mayor nivel de 

participaci6n del estudiante en el proceso de ensenanza aprendizaje. Esta 

modalidad de trabajo se ha instaurado en Colombia en las zonas rurales y los 

resultados que se han obtenido son bastante satisfactorios. En el momenta no 

se conocen los resultados que se han producido en la escuela, la utilizaci6n 

de los metodos correspondientes a la concepci6n de la "Escuela Nueva". Este 

aspecto debe ser considerado en futuros trabajos de investigaci6n que se 

realicen en La Chamba. 

En lo que respecta a los planes de estudio, se encuentra que no presen ta 

mayores diferencias con los programas normales que se realizan en el nivel 

educativo de primaria en todo el departarnento. En este sentido conviene 

llamar la atenci6n sabre la importancia de incluir en el plan de estudios a 

algunas materias que vinculen directarnente al estudiante con la artesania 

como elemento central de la estructura econ6mica de la poblaci6n. Ademas de 

esto, es necesario reforzar en el infante su reconocimiento a una actividad 

que es orgullo del departamento y del pais. Tal como se expresaba en el item 

de Educaci6n Preescolar; es en los primeros anos de estudio donde deben 

resolverse los problemas que afectan las condiciones para la producci6n de 

artesania en La Chamba. 

Existe un dato muy importante re spec to a la poblaci6n estudiantil de la 

escuela. La escuela rural de La Chamba es el establecimiento con 
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el �ayor numero de estudiantes de todos las existentes en el municipio del 

Guarno. La siguiente Tabla expresa esta situaci6n: 

TABLA 1. Guarno, numero de alumnos matriculados en Primaria, 1987.

Nombre del Establecimiento 

Escuela Rural La Chamba 

Escuela Urbana Sor Josefa del Castillo Escuela 

Urbana Kennedy 

Escuela Urbana Sor Josefa del Castillo Escuela 

Urbana Kennedy 

Escuela Urbana El Carmen 

Escuela Urbana Caicedo Ibanez 

Escuela Urbana ISSA 

Escuela Urbana El Carmen 

Escuela Rural Rincon Santo 

Fuente: Secretaria de Educaci6n del Tolima. 

Jornada Total Alumnos 

M 240 

T 239 

T 237 

M 237 

M 204 

M 183 

M 181 

M 179 

T 171 

M 170 

De la Tabla anterior, sorprende que la Escuela Mix ta de La Chamba, supere en 

particular a escuelas del area urbana que se supone presentan mejores 

condiciones para el ingreso de estudiantes. Se resalta en este caso el apoyo 

de las padres para con sus hijos en terminos de permitirles el acceso al 

conocimiento. 
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La j)rnada educativa en la escuela, es un elemento clase, para entender la 

relativa masificaci6n de la educaci6n primaria en La Chamba, en la medida en 

que f acili ta la vinculaci6n de los niiios a la acti vi dad artesanal en las 

horas de la tarde. 

Una dificultad que presenta la escuela es la del hacinamiento, los salones q 

ue existen no son suficientes para c ubrir la totalidad de estudiantes 

matriculados. En los aiios siguientes al expresado en la Tabla, se constat6 

que las condiciones de estudio son bastante dificiles debido al tamaiio y 

numero de salones. 

Otro aspecto que merece un comentario, es el caso de los profesores. La 

mayoria no son de La Chamba, ni residen regularmente en ella, limitandose con 

ello la posibilidad para que estos docentes jueguen un papel protag6nico en 

el desarrollo de la comunidad. Dadas las limitaciones de liderazgo que 

existen en La Chamba, los docentes pueden ser una alternativa importante para 

el futuro, dependiendo de los ajustes que se produzcan. 

5.5.3 La Educaci6n Secundaria. El Colegio de Bachillerato se encuen-tra 

localizado en el parque central. Su construcci6n data de la decada del 70 y en 

ella ha participado activamente la poblaci6n. La Junta de Acci6n Comunal jug6 

un papel muy importante en la construcci6n del salon para Octavo Grado de 

Bachillerato. 

El Colegio cuenta solamente con tres aiios de secundaria (6Q, 7Q , SQ), 
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esta situaci6n obliga a las padres de familia a enviar sus hijos al Guarno a 

culminar su bachillerato. 

El nwnero de estudiantes matriculados en las ultimas tres anos es el 

siguiente: 46 en 1987; 41 en 1988 y 46 en 1989 

El promedio de estudiantes corresponde a 44 par ano. El nwnero de docent es 

en 1989 correspondia a seis profesores de tiempo completo. 

El Colegio cuenta con una Asociaci6n de Padres de Familia, la cual esta 

compuesta por 46 miembros, los cuales han hecho valiosos aportes al 

desarrollo de la sede donde funciona el Colegio coma: construcci6n de la 

cancha multiple y enmallamiento del Colegio. 

Normalmente el mayor nivel de matricula se ha expresado en el Sexto de 

Bachillerato, 21 en 1987 y 15 en 1988. El nwnero de estudiantes 

matriculados en Sexto es significativamente menor al numero de estudiantes 

que salen del Quinto de Primaria, el cual tiene un promedio de 35 estudiantes. 

A continuaci6n se presentan unas Tablas que intentan expresar de mejor 

manera las caracteristicas de la poblaci6n estudiantil de Bachillerato en La 

Chamba. 
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TAB,\ 2. Colegio Satelite La Chamba. Matricula Total por Grado, 

Edad y Sexo. 1987

Edad 11 12 13 14 

Sexo H M H M H M H M H 

Grado 

Sexto 1 1 3 0 1 3 3 2 3 

Septimo 0 1 0 2 1 3 2 0 0 

Octavo 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

Total 

15 16 17 18 20 Total 

M H M H M H M H M H M 

0 0 1 0 1 1 1 0 0 12 9 

2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 9 

1 1 0 1 1 0 4 0 1 5 7 

2125 

Fuente: Colegio Satelite de La Chamba. 

Los elementos que aporta la Tabla anterior son los siguientes: de una poblaci6n 

de 46 estudiantes para el ano de 1987, el 54% son mujeres, distribuidas en un 33% 

para el Sexto y Septimo Grado y el 15% en Octavo. 

En el caso de los hombres, de una representatividad del 46%, mas de la mi tad ( 

26%) estan ubicados en Sexto Grado y el 20% entre Septimo y Octavo de 

Bachillerato. 

Si se tiene en cuenta que la edad de ingreso a la primaria es de siete anos, esto 

quiere decir que el ingreso al bachillerato se daria a los 12 a nos. Sin embargo 

al observar la Tabla 2, se encuentra que el 20% 
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de J JS estudiantes de Sexto Grado han tenido un intervalo entre uno y dos anos 

de ingreso al bachillerato, y un 15% entre dos y seis anos. La situaci6n 

anterior aparte de explicarse par las posibles niveles de mortalidad y 

deserci6n estudiantil, se puede en tender especialmente por la insecci6n y 

participaci6n de los j6venes en la producci6n arte-sanal. Otro elemento que 

puede rnenciona r se es el referido a la participaci6n de la mujer. 

Es conocido que las j6venes juegan un papel especial en la producci6n, en la 

parte de moldeado y brillado los compromisos que este proceso imp 1 i ca 

conducen a que en di versas ocasiones las mujeres tengan que marginarse de la 

actividad academica. 

Los ingresos pueden tambien incidir en las fen6menos de deserci6n es- 

tudiantil parcial o total. La actividad artesanal permite que las familias 

reciban semanalmente un ingreso 1ue es distribuido entre sus miembros, ese 

manejo permanente de dinero lleva a que muchos j6venes pierdan el interes por 

la formaci6n academica y mucho mas cuando esta se realiza divorciada del 

acontecer cotidiano que tiene la comunidad. La formacion academica en las 

zonas rurales y semirurales en el pais, normalmente ha contado con el problema 

de no ensenar a esta poblaci6n a solucionar las necesidades de su propio 

habitat; esto genera una desadaptaci6n e inconformismo f rente a su propio 

medio surgiendo a veces coma soluci6n el desplazamiento hacia la ciudad o la 

desvinculaci6n del centro educative. 

En La Chamba se produce tambien el problema anteriormente mencioQado. 
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l..c.1 Tubla 3, correspondiente al ano 1988 puede facilitar la comprensi6n de 

otros componentes de la Educaci6n Secundaria en esta poblaci6n. 

TABLA 3. Colegio Satelite La Charnba. Matricula total par grado, edad 

nfunero de personas, sexo y actividad. 1988 

Grado Edad 
Numero de 

Actividad 
personas 

Sexto 11 2 

12 5 

Distribuci6
n par sexo 

2 mujeres 

1 hombre 
mujeres 

13 4 3 hombres 

1 mujer 

14 1 1 hombre 

15 3 1 hombre 
2 mujeres 

Septimo 11 4 1 hombre 
3 mujeres 

12 1 1 hombre 

14 3 1 hombre 
2 mujeres 

15 1 1 hombre 

16 3 3 mujeres 

17 4 1 hombre 
3 mujeres 

1 Oficios Domesticos 1 
Artesania 

1 Oficios Domesticos 2 

Artesania 
2 Oficios Domesticos 

1 Artesania 
1 Oficios Domesticos 1 
Agricultor 
1 Oficios Domesticos 

1 Artesania 

1 Alba nil 
2 Agricultura 

1 Agricultura 
3 Artesania 

1 Artesania 

1 Agricultura 
2 Oficios Domesticos 

1 Agricultura 

2 Artesania 
1 Oficios Domesticos 

1 Oficios Domesticos 1 
Oficios Domestic as 2 
Artesania 

Octavo 15 7 1 hombre 
6 mujeres 

1 Artesania 
6 Artesania 

16 1 1 hombre 

17 1 l hombre 
18 1 1 mujer 

l Artesania 

l Artesania 
1 Oficios Domesticos 

Fuente: Colegio Satelite de La Chamba. 
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Al analizar la T bla anterior, se encuentra que en el ano 1988 se incrementa 

la diferencia entre hombres y mujeres; de un 54% de mujeres matriculadas en 

el Colegio en 1987, se pasa a un 66% en 1988. 

Como puede observarse en la Tabla 3 se agrega un aspecto muy importante, el 

cual esta referido a la actividad productiva que realizan los estudiantes 

del Colegio. En este sentido se encuentra que de una poblaci6n total de 41 

estudiantes ( 1988) el 54% expresa tener una relaci6n . di rec ta con la 

producci6n de artesania. La mayoria de estas personas son mujeres (72%). 

Las demas actividades productivas que involucran a los estudiantes son: 

oficios domesticos con un 29%, agricultura con un 14.6% y albanileria con un 

24%. De estos datos llama la atenci6n que algunos hombres con edades que 

oscilan entre los 12 y 17 anos expresa tener como ac ti vi dad principal los 

oficios domesticos. Esta situaci6n corrobora otros planteamientos hechos en 

este trabajo en el sentido que dada la importancia de la artesania, esto ha 

generado en parte una ruptura con la clasica di vision social y sexual del 

trabajo. Para el caso de la poblaci6n estudiantil del colegio se ratifica la 

relevancia de la ac ti vi dad artesanal por encima de otros sec tores producti 

vos como la agricultura, la construcci6n, etc. 

De manera similar a como se plante6 en la Tabla 2, la mayoria de los 

estudiantes presentan un intervalo entre la terminaci6n de la primaria y el 

ingreso al bachillerato de dos a cuatro a nos. La justificaci6n 
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de este fen6meno se ubica en las particularidades y exigencias que produce 

la producci6n artesanal. 

De otra parte es importante senalar que el plan de estudios que se ejecuta en 

el Colegio, esta cenido a las orientaciones educativas que rigen para las 

Colegios de Educaci6n Secundaria. Este aspecto afecta notoriamente las 

condiciones del desarrollo artesanal en la zona, ya que no existe una 

adecuada correspondencia entre el proceso de formaci6n de .las j6ves y la 

relaci6n que establecen los mismos con la producci6n. Este fen6meno es vital 

en el momenta en que se plantean nuevas posibilidades de desarrollo de una 

zona tan importante para el pais y para el departamento coma lo es La Chamba. 



6. CONCLUSIONES

Al iniciar la presente investigaci6n, se tenian algunas aproximaciones sabre 

las caracteristicas generales que se presentan en una comunidad artesanal 

coma lo es La Chamba. El con tac to con la poblaci6n y la busqueda de elementos 

te6ricos a partir de las diferentes fuentes condujo a las conclusiones que se 

presentan a continuaci6n: 

1. La producci6n de artesania en sus diferentes expresiones responde a las 

particularidades existentes en cada comunidad, en ella, se entrecruzan 

aspectos de tipo social, hist6rico, econ6mico y politico. 

2. Desde el punto de vista hist6rico se pueden considerar cuatro grandes 

momentos. El primero referido a las condiciones que permitieron su 

desarrollo en la poblaci6n nativa sin interferencia de agentes externos; el 

segundo nos remite al impacto que se produce con la llegada de las espanoles, 

las cuales a partir de sus objetivos conllevan a la poblaci6n sobreviviente a 

nuevas ubicaciones ideol6gicas y produc tivas. La artesania sufre en este 

periodo un gran remez6n en tanto es cambiado par la fuerza el estido de vida de 

quienes la producen. Un tercer y cuarto momenta que se expresa en las albores 

y desarrollo de la republica, encontrando este ultimo SU expresion mas 

COndensada en 
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el resente siglo. 

A pesar de los esfuerzos realizados desde diferentes perspectivas 

investigativas no ha sido posible llenar el vacio de conoci.miento referido a 

los efectos que produjo la Conquista y la Colonia en la tradici6n artesanal 

de las diferentes tribus indigenas. 

En el caso de La Chamba se encuentra que la base hist6rica de su producci6n 

artesanal proviene de los Pijaos. Los hallazgos realizados en esta zona, lo 

mismo que una tradici6n oral acumulada por la comunidad en un lapso 

aproximado de dos siglos corroboran la anterior afirmaci6n. 

En sus origenes la producci6n de artesania estaba directamente relacionada 

con los rituales que realizaban los nativos y a necesidades especificas que se 

presentaban entre estos grupos lo que da expresi6n a una producci6n de tipo 

utilitario. 

La transici6n presen tada entre una producci6n artesanal u tili taria a una 

producci6n comercial y de mercado se puede remitir a las transformaciones 

econ6micas ocurridas en el pais en las postrimerias del siglo XIX. La Chamba no 

estuvo ajena a estos cambios que se venian produciendo. La prof undizaci6n de 

este proceso se expresa en el presente siglo y se rnaterializa a partir del 

exito presentado por las ventas en los mercados regionales, ubicandose en este 

caso ciudades como: Girardot, Mariquita, Honda y Purificaci6n. 
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'3. El ingreso por parte de la comunidad a las relaciones de oferta y demanda en 

el presente siglo han producido una variedad de transformaciones en el tipo 

de piezas que se fabrican en La Chamba, lo que puede llevar a descontinuar 

obras que forman parte de su tradici6n e historia. 

En este fen6meno contribuy6 en alto grado los cambios ocurridos en La Chamba 

en la decada del 50. En 1955 siendo Ministro de Hacienda Carlos Villaveces, 

se construyen centros urbanos y La Chamba es incluida en este programa. 

Algunas de estas obras no respondian a las necesidades objetivas de la 

poblaci6n y con el transcurrir del tiempo han quedado en el abandono y 

distanciadas del objetivo para el cual fueron concebidas. El esquema de un 

estado paternalista caracteristica de ese periodo, ha quedado en entredicho a 

partir de los problemas que han implicado algunas de las obras construidas. 

4. La estructura de la Vivienda en La Chamba representa por un lado la tipica 

construcci6n campesina de bahareque, con techu de paja o zing y la 

construcci6n de corte urbano. El principal problema de las viviendas es su 

falta de mantenimiento. 

5. Uno de los aspectos mas delicados de la poblaci6n esta referido a los 

procesos de emigraci6n. El intercambio comercial con otras ciudades ha 

propiciado el desplazamiento de chambunos hacia estos sitios e 
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incl uso artesanas con amplia experiencia. Este caso es palpable con la ciudad 

de Bogota, que se ha convertido en el principal polo de atracci6n. A este 

problema se suma la migraci6n de las j6venes que buscan culminar sus 

estudios secundarios y universitarios. 

Es menester prestarle la mayor atenci6n a esta problematica porque puede 

afectar seriamente la tradici6n artesanal de La Chamba en un future. 

6. La producci6n de artesania en La Chamba se ha convertido en la mas 

importante fuente de ingreso para la poblaci6n. Este elemento ha permitido la 

constituci6n de unos rasgos caracteristicos en la organizaci6n social de la 

comunidad. 

7. Se puede considerar que la familia coma la Unidad mas fuerte en la 

estructura social, en ella juega un papel central el personal femenino par su 

especial participaci6n en la producci6n artesanal. La capacidad de ingreso 

que tienen las mujeres en La Chamba ha producido resultados de distinto 

caracter; han permitido el elevamiento del nivel de vida en la familia, 

alcanzado un estatus social entre la poblaci6n que no es propiamente una 

caracteristica en las zonas rurales, habilitado con su ingreso actitudes de 

descuido frente a las responsabilidades familiares par parte del hombre 

(esposo). 

Menci6n especial tiene en este sentido la mujer joven de La Chamba, la cual ha 

logrado niveles de autonomia y libertad que dificilmente se 
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pue1.e encontrar en otras comunidades rurales del pais. 

8. La union de pareja que mayor incidencia tiene entre la poblacion es la union 

libre; la actividad productiva que realizan las mujeres tienen mucho que ver 

con esta practica. 

9. El tipo de familia que predomina en la comunidad es la nuclear, sin embargo, 

la f orma coma construyen las parejas · sus vi viendas en lotes de-familiares, 

crea condiciones para el desarrollo de la familia extensa. 

10. Con la compra del late donde se puede conseguir arcilla lisa, por pa rte de 

Artesanias de Colombia S. A. , se elimina la principal fuente de conflicto que 

exisd.a en La Chamba. Con esta adquisicion se ha hecho un gran aporte a la 

convivencia de la comunidad y al mejoramien- to de sus condiciones 

productivas. A este respecto, es necesario pensar en la definicion de unos 

criterios administrativos que garanticen la adecuada utilizacion del late. 

11. El proceso de deforestacion continua siendo critico, debido a la intensiva 

utilizacion de lena para la coccion de las piezas. 

12. La Cooperati va de Artesanos de La Chamba, sufre un proceso de involucion 

que se expresa en: la reduccion del numero de socios, perdida de prestigio 

entre los artesanos. Los problemas internos que se han presentado en esta 

organizacion, lo mismo que el desarrollo de 
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criterios individualistas de los artesanos propiciados por la competencia 

existente, han profundizado la crisis de la Cooperati va. A pesar de los 

problemas mencionados, la Cooperativa es parte activa de la trama social y 

organizati va de La Chamba y por lo tan to se hace necesario acometer una 

variedad de reformas que reactiven su protagonismo entre la comunidad. 

13. En lo que respecta a los diferentes niveles educativos existentes en La 

Chamba (educaci6n preescolar, primaria y secundaria) se percibe en los planes 

de estudio un pronunciado distanciamiento de las parti-cularidades 

productivas de esta poblaci6n. Esta situaci6n produce entre la poblaci6n 

estudiantil fen6menos como la deserci6n y el espar- cimiento entre la salida 

de primaria y el ingreso al bachillerato. 

14. En La chamba la educaci6n secundaria solo existe hasta Octavo Grado, lo que 

obliga a los j6venes que quieren continuar sus estudios a desplazarse a otros 

municip1os ( normalmente van al municipio del Guarno). El desplazamiento de 

estos j6venes, incluidos los que van a hacer estudios universitarios, conduce 

a que muchos de ellos no regresen a su lugar de origen, perdiendose con ello un 

apreciable recurso humano que podria convertirse en un elemento vital para el 

desarrollo de la comunidad. 



7. RECOMENDACIONES

En la perspectiva de mejorar las condiciones para la producci6n artesanal 

en La Chamba, esta investigaci6n tam bi en recoge propuestas y plantea 

algunas recomendaciones en los aspectos socioculturales, con 

.

lo cual se busca aportar al interes de Artesani.as de Colombia S.A., por 

mejorar progresivamente la calidad y cantidad de la producci6n de 

artesania en esta comunidad. 

1. Consultar las posibilidades para la creaci6n de una especie de museo 

hisc6rico de la tradici6n artesanal en la comunidad, el cual se 

podria moncar paulatinamente a partir de piezas que estan en desuso o 

descontinuadas. A la conservaci6n de estas o bras q ue son expresi6n de 

cultura material, se agregarian otros objetos que han estado direc

tamente relacionados con la producci6n de artesani.a. 

') 

Es necesario insistir en que todo cambio tecnico que pretenda 

desarrollarse por personas o entidades externas a la comunidad, no podra ni 

debera llevarse a cabo sino se convierte en una necesidad 

sentida por la comunidad. Nunca se puede olvidar que la tradici6n es 

un proceso de acumulaci6n hist6rica, el cual, en caso de verse forzado 

a cambios, puede producir reacciones en cadena que pueden traer 
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lamE:•1tables repercusiones para la comunidad. Es recomendable que se consulte 

a las especialistas en el area social o cultural, cuando se vayan a producir 

cambios tecnicos. 

3. Reactivar el proyecto de montaje de un Instituto Tecnico (Tecnol6-gico) 

Artesanal en La Chamba que contribuya en el perfeccionamiento de la 

producci6n, eleve la autoestima de los artesanos y que disminuya las procesos 

de deserci6n academica y de emigraci6n de la poblaci6n joven hacia otras 

ciudades. 

4. Promover el desarrollo de programas especialmente dirigidos a la poblaci6n 

joven de la localidad, de tal manera que esto se convierta en un elemento de 

atracci6n y apego par su lugar de origen. 

5. El comportamiento de la mujer joven en La Chamba debe ser considerado coma 

una unidad de analisis de especial interes para una futura investigaci6n. Se 

propane pensar en el impulse de un trabajo de corte etnografico. 

6. El caracter estrategico que tienen los j6venes para la continuidad del 

proceso productivo, amerita el establecimiento de un programa de formaci6n 

de dirigentes, buscando con ello, producir un relevo generacional en las 

diferentes instancias organizati vas de la comunidad. 

7. El conjunto de las tesis de grado realizadas por estudiantes de la 

Corporaci6n Uni versi taria de Ibague, presentan una varied ad de pro-



79 

puesLos que en caso de ser llevadas a cabo, pueden representar un invaluable 

aporte a las dificultades que se presentan en La Chamba. Es vital que los 

artesanos conozcan estos trabajos con el mayor deta-lle y claridad posibles. 

La presentaci6n de estos estudios puede hacerse por intermedio de Talleres. 

8. La comercializaci6n de artesania produce unos ingresos regulares para los 

artesanos, los cuales se convierten en "dinero de bolsillo" que gastan de 

manera desorganizada e irrelevante ( en especial la poblaci6n masculina). Se 

sugiere crear condiciones para la ubicaci6n de una sucursal cooperativa de 

ahorro y credito en La Chamba. 

9. Es conveniente realizar los eventos masivos que sean necesarios ( ,\sambleas 

Gener ales de .-1.rtesanos), para discutir los cri terios de administ:racion del 

lote comprado por .\rtesanias de Colombia S. :\. Es importan te en este caso 

propiciar el desarrollo de una dC ti tud autogestionaria que interiorice la 

responsabilida<l v disciplina de los productores para con este terreno. 

10. Para darle continuidad a la tradici6n artesanal en La Chamba, se requiere 

plant ear seriamente un proyec to de cambio que involucre dos elementos 

fundamentales: la integraci6n y la educaci6n de la comuni- dad. 

11. Los centros educativos de La Chamba se deben convertir en bastio-

nes para el desarrollo socioecon6mico y cultural. Se recomienda 
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interceder ante la Secretaria de Educaci6n para que los profesores que se 

nombren sean originarios de La Chamba. 

12. Ante las irregularidades que se han presentado por grupos de 

investigadores de diferentes instituciones (especialmente de Univer

sidades de Bogota), conviene ejercer un control y establecer algunas 

exigencias para los futures trabajos de investigaci6n a realizarse en la 

comunidad. Se puede lograr por lo rnenos que estos grupos entreguen copia de 

sus estudios para ernprender la constituci6n de una biblioteca artesanal en 

La Chamba, la cual seria de gran beneficio para los bachilleres. 

13. Promover campanas para el mejoramiento de la vivienda.

14. Profundizar las relaciones con la vereda de Montalvo (Espinal) para 

impedir la desaparici6n de la tradici6n artesanal en esta localidad. 
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