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INTRDDLJCCIDN 

La infor-maci6n consignada se obtuvo par- media del tr-abajo de asesor-ia de 

disei'\o a las difer-entes gr-upos ar-tesanales. Fueron entonces nuestros ob

jetivos lograr- un acercamiento a la comunidad artesanal analizando su si

tuacion productiva y formar un testimonio sabre el trabajo de las grupos 

artesanales. 

Los municipios y corregimientos santandereanos conforman una regi6n con 

la misma raiz hist6rica y con similares caracteristicas en cuanto a tradi

cion artesanal. 

Alli tuvieron aciento las indios guanes quienes iniciaron la labor de pro

ducci6n de textiles y ollas de barro, predominando la primer-a durante las 

siglos XVIII y XIX hasta que la llegada de maquinaria inglesa y la importa

ci6n de textiles de algod6n elaborados en Inglaterra, acabaron con la 

producci6n santandereana. Asi mismo se relego la elaboraci6n de ollas de 

barro con la llegada del aluminio y el plastico que eran de consumo y uso 

familiar. 

La economia de las municipios de Barichara y Villanueva se fundamenta en 

la agricultura, asi coma el turismo y las oficios artesanales propios del lu

gar, entre las que se encuentran ademas de la ceramica, las tejidos en fi-



que y la talla en piedra. 

La poblaci6n de estos minicipios no exede a los 5.000 habitantes y cuentan 

con las servici6s publicos basicos para la mayoria de los pobladores, asi 

coma la educaci6n de primaria y bachillerato. 

Los puntos observados en esta carpeta, espero sean motivos suficientes 

para investigaciones mas profundas a posteriori, con la cual argumentar 

suf icientemente un subproyecto que debe marchar de la mano con estos 

dos municipios y corregimientos. Par lo tanto, iniciaremos un recorrido 

hist6rico que bien vale la pena mirar desde las primitivos habitantes que 

ocuparon esta parte de Santander y que nos recuerdan la importancia en 

nuestros dias, coma lo fue la alf areria, para luego presentar detallada

mente las tecnicas artesanales diversas de la region y las alternativas y 

proyecciones que ellas ofrecen a las comunidades de Villanueva, Barichara 

y Guane, region sabre la cual se han habierto importyanticimas perspecti

vas de desarrollo y para la reactivaci6n del turismo. 



RESENA HISTDRICA DE LA REGION 

De la residencia de los indios Guanes en estos lugares, ademas de la afir

maci6n de los historiadores, hay pruebas palpables, coma de los restos hu

manos, con sus craneos deformados coma era su costumbre, hallados par

ticularmente en la cripta sepulcral de la cueva de El Espinal, vereda de 

Villanueva, donde se conservan varias de sus herramientas de trabajo, sus 

vasijas de barro artisticamente decoradas interior y exteriormente; se 

guardan fragmentos de las finisimas telas o mantas de sus vestidos, que 

pueden observarse en el Museo de Guane. Y sabre todo, coma muestra de su 

gran cultura, se conservan en las rocas que miran al rio Chicamocha las 

pinturas indigenas, verdaderos idiogramas. 

Este es el sitio estrategico donde los Macareguas derrotaron a las espai'\Q 

les, que actualmente pertenecen a los municipio de Curiti y de Jordan. 

Martin Galeano sali6 el 21 de Enero de 1540 de Velez hacia las tierras de 

Guane con 50 soldados. Despues de dominar a los Corbaraques \J Pomaraques 

con promesas de paz, llegaron al Poas�ue }'Poima \J luego Charala;estas

9f:?ntes se mostraron f ieramente indignadas por el atrevimiento de los inva-

swes, pero f ueron humillados por la superioridad de las armas hispanas. 

Galeano descendi6 por las orillas del rio Mochuelo (hoy Fonce) y tuvo noti 



cias de un poderoso y rico cacique llamado Macaregua, cuyo nombre signi

ficaba "nuestra fortaleza en el camino a la serrania". Fray Pedro Sim6n nos 

narra el detalle de la llegada de Galeano a las tierras de Macaregua: ''ya 

que llegaron cerca no pudiendo ir las caballos par sus asperesas, ni subir 

por camino derecho, fueron par el las peones, y el capit{m Galeano par 

las de a caballo fueron rodeando a tomar una lama que caia un poco mas 

alta que el pueblo, que aun arriba donde estaban las bohios era el sitio tan 

pei'\ascosos que de ninguna manera podian tampoco servir las caballos, pues 

ni aun para bajar donde habian subido, ahorraban despues camino" (Nots. 

Hists. T. III, pag. 27). 

Los soldados de a pie se lanzaron a la casa, que par su tamaf\o y present� 

cion creyeron ser la del cacique. Pero coma las indios ya tenian noticias 

del avance de las espanoles, se def endieron valerosamente y lograron dar 

muerte al cacique. 

La muerte del espanol llen6 de furor a las conquistadores que se lazaron 

sabre las indios y las dominaron. Martin Galeano, quien habia permanecido 

en lo alto de la serrania, lleg6 cuando ya habia terminado el combate. Los 

indios huyeron dejando sus ranchos vacios. Mientras las espanoles rehacia!! 

su ejercito, las indios llamaron en su ayuda a las guerreros de las tribus 

vecinas. Los hispanos atemorizados ante la actitud resuelta de las Macare

guas, se vieron obligados a dejar aquel lugar para dirigirse a occidente y, 

donde las indios guias les dijeron habitaba el gran cacique Guanenta. Tam

bien estos se enfrentaron con coraje, pero las espaf'\oles las acorralaron y 

junta a las suyos, el cacique Guanenta. 



Despues Galeano continu6 su marcha hacia Butaregua, donde tambien acab6 

con la tribu; \J de alli, seguramente pasando par Moncora (el actual Guane) 

y Chuaquete llegaron a Chanch6n donde no pudieron veneer al arrogante \J 

bravio cacique. 

De ahi regresaron a Velez, a repartirse el botin de las Guanes y a distrib!:! 

ir las tierras conquistadas en varias encomiendas, para asi explotar las PQ 

seciones y el trabajo de las pocos indigenas que dejaron. Luego de la ex

plotaci6n vino el mestizaje de indios y espartoles y fueron muv pocas las 

familias indigenas que se conservaron con raza pura \J sus costumbres. 

El idioma espartol, facilmente aprendido par las indios, lleg6 a ser el len

guaje com(m desde principios del Siglo XVIII. 

Actualmente s6lo se conocen y se conservan las nombres de varios sitios 

que nos recuerdan la gracia \J la riqueza. 

De tal territorio que comprendia el municipio de Barichara en la primera 

mitad del Siglo XVIII, conformado par las corregimientos de Villanueva y Gu� 

ne tenemos la siguiente informaci6n: "el territorio situado en la margen dg 

recha del rio Suarez, tiene una extensi6n de 142 km2 \J la gran mavoria de 

las tierras son semiplanas, pobres en agua \J ya erosionadas en algunos sef. 

tores; el clima templado predomina en la mavor parte de las veredas". 

La economia esta afianzada sabre la agricultura \J la ganaderia; sus cultivos 



mas importantes son los del tabaco, maiz y millo, cai'\a de azucar, cafe, fi

que, legumbres y frutales, especialmente naranjas. Entre las pequei'\as in

dustrias sobresalen las ref erentes a la elaboraci6n de cigarrillos, empaques 

de fique, cotizas, curtimbres y sombreros de nacuma. 

Ha llamado la atenci6n su riqueza minera y ya se estan estudiando los ya

cimientos de cobre encontrados en su jurisdicci6n. lgualmente posee arci

llas y calizas de buena calidad. Las pequei'\as industrias coma las de som

breros, cigarrillos, cotizas, empaques de fique, etc., tuvieron excelente de 

sarrollo durante el siglo pasado (es decir, el Siglo XVIII) se conservan aun, 

pero en menor escala y en ella se ocupa gran parte de la poblaci6n urba

na. Desde 1945 funciona una escuela de artes y oficios para varones. 

Precisamente fue a finales de 1947, cuando un grupo de 500 habitantes de 

las veredas limitrofes de Barichara comenzaron una lucha que con los ai'\os 

logr6, mediante ordenanza numero 26 del 1 ° de Noviembre de 1967, conforman 

el municipio de Villanueva. 



VILLANUEVA 



2. MLJNICIPIOS V CORREGIMIENTOS 

2. 1. VILLANUEVA 

2.1.1. RESENA HISTORICA 

Villanueva tiene como fuentes de su economia la agricultura, la ganaderia 

y la industria de los sacos de fique, esta ultima en retroceso. Este munic! 

pio no es productor de fique, pero se esta importando esta materia prima, 

que da trabajo no s6lo a los hombres en los telares, sino a las mujeres 

que hilan las fibras y hasta los ancianos y nii'\os que devanan y envuelven 

la cabuya y recocen los sacos. 

Esta industria, aun cuando no es muy productiva, si ocupa a todos los del 

hogar y deja algun margen de rendimiento, que para las nuevas generacio

nes no tiene mayor significado. 

La agricultura en esta regi6n es muy variada, pues goza de climas suaves 

en toda la parte plana donde se asienta la ciudad y en las verdas limitro

fes y tiene climas ardientes hacia la olla del Chicamocha. 

Entre los cultivos mas comunes estan el maiz y el millo, que se cultiva pa

ra surtir otros productos, y el frijol, el cual en tiempo favorable, se pro

duce en muchas toneladas. El municipio tiene en el Espinal ricos yacimien-



tas de yesa, que se estan explatanda. Par castumbre inveterada se produ

ce el tabaca y se casecha en tal cantidad, que la compai'\ia Calombiana de 

Tabaco ha construido un area de 3200 mts para sus instalaciones. 

En cuanto a educaci6n se refiere, existen dos concentraciones en el casco 

urbano, para la educaci6n primaria y en las campos existen 12 escuelas. 

Para la educaci6n secundaria esta el Colegio Cooperativo Integrado Villa

nueva en la madalidad academica, en donde estudian aproximadamente 180 

alumnos de las dos sexos. 

Otros servicios de infraestructura las comprende el acueducto, el cual su

ministra agua potable a un 80% de la poblaci6n. Ademas hoy dia cuenta con 

el Embalse de Villanueva, que entre otras cosas, ofrece desde ya un gran 

atractivo turistico y de recreaci6n. 

El fluido electrico de Villanueva es suministrado par la empresa Electrifi

cadara de Santander, de la Hidroelectrificadora del Fonce ubicado en el 

municipio de San Gil. 

Par ser Villanueva un municipio agricola par excelencia, cuenta con aseso

ria tecnica y financiera de las siguientes entidades gubernamentales: DRI, 

ICA y Secretar1a de Agricultura. 



2.1.2. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

El municipio de Villanueva esta integrado par las siguientes veredas: Alto 

de Trigo, Agua Fria, Caucho, Carrixal, Centro, El Chorro, Espinal, Hato Vie 

jo, Higueras, Lajita, Limoncito y Macaregua. 

La localizaci6n de la ciudad en un terreno totalmente plano facilit6 el tr� 

zado de las calles rectas y amplias. El trazo inicial y su nomenclatura al

canza a 17 calles y 16 carreras, actualmente tiene construidas 400 casas, 

casi todas de una sola planta y de forma sencilla, y tiene un total de 6700 

habitantes, de las cuales 2302 estan en la cabecera y 4089 en el resto. 

Entre sus edificaciones sobresalen el Templo Parroquial y la casa cural, el 

Palacio Municipal, las Pabellones del colegio Cooperativo y de las 2 conce!J_ 

traciones escolares, la construcci6n para las oficinas de la Cooperativa 

Agricola de Ahorro y Credito Villanueva Ltda., el edificio de la planta del 

Acueducto y las bodegas de la Compai'\ia Colombiana de Tabaco. Actualmen

te tiene pavimentadas todas las calles del contorno de la plaza p(Jblica y 

de las calles aledai'\as y se esta iniciando la pavimentaci6n del resto del 

municipio. 

Villanueva hall6 en la Cooperativa una instituci6n que esta contribuyendo 

enormemente al progreso del pueblo en todos sus aspectos, motivo par el 

cual se le mira coma una de sus mayores realizaciones, que se inici6 en 

1960 con 96 socios y un capital de cerca de $6000, que hoy representan a-



proximadamente $38 millones. 

2.1.3. DESCRIPCION DE LAS TECNICAS 

Tecnica artesanal: CERAMICA 

La mayoria de los talleres que se han iniciado en Villanueva han sido ha 

nivel familiar artesanal; en la actualidad existen talleres caseros con nivg 

les bajos de producci6n en los cuales se combina el oficio el oficio con la 

agricultura. 

El taller del artesano Otoniel Atuesta es de caracter familiar rural, en 

donde las actividades del hogar no estan desvinculadas del taller, aunque 

la construcci6n de este se encuentre separada de la casa. 

La mano de obra la conforman el maestro artesano y 2 6 3 auxiliares ami

gos o f amiliares. 

2.1.3.1. Materia Prima. 

La materia prima es obtenida de la misma zona, par las caracteristicas del 

suelo, el cual tiene gran riqueza arcillosa, obteniendo pastas ceramicas de 

colores muy variados, entre rojos y amarillos. 

La actividad inicial y escencial, tiene lugar en la cantera de donde se ex

trae la arcilla. Hay que saber escoger el material arcilloso, y posterior

mente la preparaci6n del mismo. 



2.1.3.2. Equipos y Herramientas 

El taller esta conformado sabre un late amplio, construido con paredes de 

adobe y con soportes de madera, con la mayoria de partes descubiertas y 

suelo en tierra, sabre el que se absorven y conservan residuos de arcilla. 

Cuenta con un taller bien dotado con torno electrico, moldes elaborados, 

horno de ladrillo, entre otros. 

2.1.3.3. Proceso de Elaboraci6n. 

Primera, la preparaci6n de la arcilla, con el remojo, filtrado y amasado 

del barro y el posterior almacenamiento y envejecimiento de la pasta arci

llosa. 

Teniendo el molde ya seco y listo, se coloca un rollo de arcilla al rededor 

del borde interno del molde base, y se ajusta un aro auxiliar. Posteriorme!:! 

te, se baja la palanca del torno y se hace presi6n sabre la masa hasta 

que logre el espesor deseado. Lista el cacharro se retira, y se pasa al se

cado, para su posterior desmolde y finalmente, pasa al pulido y horneado, 

decorado y control final. 

Los productos que elabora son principalmente materos y tejas. Estos dos 

tipos de productos son hechos en forma diferente desde el tipo y proceso 

de la materia arcillosa coma el proceso de conformaci6n de las piezas. 

Los materos son producidos en diferentes tamai"los, con las cuales obtie-



08 

nen gran variedad de modelos, enriquecidos con las grabados y la decora

ci6n con pintura mineral (en colores rojos y negros principalmente). 

El desarrollo de las productos que elabora lo ha hecho a traves de la pra£ 

tica en el trabajo y la experimentaci6n, sin embargo se le presentan algu

nos problemas, coma el del agrietamiento de las piezas durante el secado, 

factor que disminuye mucho la producci6n. Estos problemas las podra ir S!! 

perando con ayuda de asesorias y del proceso de transmisi6n del conoci

miento y experiencias de artesanos trabajadores en la tecnica. 



2.1.4. NIATERIAL FOTOGRAFICO 
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Productos elaborados y comercializados: tejas y materos, principalmente 

Productos en proceso de sec ado (materos) en el molde. 



Modelos de materos en proceso de secado. 

Dano presentado en las ma

teros en el secado. 



Operario en proceso de ela

boraci6n de las materos (me

todo de molde montado sabre 

torno). 



BARICHARA 



2.2. BARICHARA 

2.2.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA 

13 

Postulado este municipio para capital de la Republica en 1823, es hoy el 

pueblo mas lindo de Colombia, declarado monumento nacional. Ocupa una lla 

nura de 145 km2
, a 23 km de San Gil y a 120 de Bucaramanga. Limita par el 

norte con Zapatoca y Villanueva; par el oriente con Villanueva y San Gil, 

par el sur con Cabrera y par el occidente con Cabrera y Galan; tiene 

21 C
0 

de temperatura media y presenta la mayor parte de su area rural e

rosionada. las quebras mas importantes son: la Barichara. afluente del Sua 

res; Fiquez y el Llano. 

La poblaci6n esta situada y distribuida en 7 sectores: comercio, San Anto

nio, Hospital Bellavista, centro, Piedra, de Bolivar y Santa Barbara. 

En la parte rural cuenta con 13 veredas, asi: Butaregua, Carare, Higueras, 

el Llano, Caraquitos, Arbolitao, San Jose Alto, San Jose Baja, Salitre, Para 

mito, Santa Elena, el Caucho y Guayabal. 

Tiene una poblaci6n aproximada de 5300 habitantes. Su economia no ha va

riado mucho desde principios del Siglo, aunque se desaparecieron por com

pleto las oficios tendientes a la elaboraci6n de cotizas y sombreros, ya 

ya que aqueyo respond1a mas a las necesidades de la econom1a de la epoca 

consistente en las exportaciones; ya para esta epoca, la producci6n orga-



nizada no tendria sentido. 

De la poblaci6n, trabaja un 90% de hombres y el 95% de las mujeres, en un 

horario de 5am a 6pm, con un salario muy minima para las mujeres. 

Los hombres laboran principalmente en la agricultura y otros en empleos 

publicos. No existe una clase social que se pueda Hamar alta y la clase mg 

dia la conforman el 0. 7% , mientras que la baja esta conf armada par el 96% 

El BO% de la poblaci6n cuenta con servicios de agua, luz. alcantarillado, 

gas, telefono y transporte, este ultimo, con lineas de buses que van hasta 

San Gil, de la empresa Cotrasangil. Todas las veredas cuentan con carretg 

ra al centro urbano, ademas de 1a que conduce al municipio de Villanueva 

y al corregimiento de Guane, aunque a este se transita con poca frecuen

cia. 

El municipio de Barichara cuenta con 20 establecimientos oficiales para la 

educaci6n primaria con 975 alumnos y 58 profesores; dos centros de prees

colar con 39 nif'\os y dos profesores y 3 colegios de secundaria con 50 prg_ 

fesores y 497 estudiantes en total. 

2.2.2. INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL 

2.2.2.1. Descripci6n de las Tecnicas. 

Tecnica: CERAMICA 



Bal'ichara es un municipio l'ico en arcillas, pizaffas, caolines \/ yesos. Par 

esta raz6n se ha considel'ado la actitud y el interes de las jovenes bari

charas, entrn otros pol' capacitarse en un oficio que les de otra posibili

dad de empleo de sus capacidades dentro de su propio municipio, agricola 

par excelencia con ingresos estables y que ademas sea un vehiculo para 

promover la regi6n a nivel depal'tamental \/ nacional. 

En el Instituto de Promoci6n Social se ha venido desal'rollando un taller de 

ceramica dirigido a las alumnos del plantel, de caracter voluntario, para la 

ocupaci6n del tiempo libre, asi coma la capacitaci6n en esta actividad, que 

les permite a las alumnos, ademas obtener beneficios econ6micos extrns p� 

ra sus actividades academicas. El taller. esta funcionando hace aproximad� 

mente 2 ai"IOs \/ en la actualidad esta conformado pol' 13 alumnas y una prQ 

fesorn que dirige la actividad. 

2.2.2.1.1. Proceso Productivo. 

Las piezas que ellos elaboran, son mas que todo ejercicios de aprendizaje 

de tecnicas (principalmente vaciado en molde) coma actividad de desarrollo 

de caracter personal \/ voluntario. 

2.2.2.1.2. Materia Pl'ima. 

La materia prima para la elaboraci6n de las piezas ceramicas, la obtienen 

de la misma rngi6n e inclusive de zonas aledai'\as al plantel educativo. La 

arcilla que se obtiene de estos suelos es de color amarillo en crudo \/ se 

obtienen tonos rojizos en las piezas despues de quemado. 



2.2.2.1.3. Equipos y Herramientas. 

El taller de ceramica esta construido en bloque con recubrimiento calcareo 

y consta de 2 zonas basicas, cuarto de almacenamiento de productos termf 

nados y par decorar y el taller propiamente dicho, el que dispone de me

sas de trabajo, fregadero, tanques de almacenamiento, estantes para seca

do de las pizas, horno electrico, superficie para almacenamiento de moldes 

espatulas e instrumentos de trabajo, etc. 

El taller esta situado en una zona aledai'\a a las aulas y dispone de servi

cios coma el agua, luz artificial, ventilaci6n natural, aunque no tiene muy 

buena iluminaci6n natural. 

2.2.2.1.4. Proceso de Elaboraci6n de las piezas. 

La tecnica que emplean para la elaboraci6n de las piezas es principalmente 

el vaciado en molde; estos mold es son f abricados en yeso, y son hechos gg 

neralmente de 2 piezas. Las formas que obtienen con estos moldes son ela

borados par el siguiente proceso: teniendo preparada la arcilla en forma 

de barbotina y con el molde ya seco, impermeabilizado y ajustado, se va

cea el exceso, se deja secar y se extrae del molde separando las 2 partes 

del molde y colocando a secar la pieza obtenida para despues ser pulida, y 

posteriormente cuando ya haya evaporado todo el agua, es llevado al hor

no, para finalmente ser decorado y terminado. 

Las formas moldeadas mas sencillas coma las placas conmemorativas (menciQ 

nadas posteriormente) se hacen usando una lamina de yeso en donde se gr� 



ba la impresi6n deseada. Para la elaboraci6n de las 2 placas se prepara la 

pasta arcillosa en laminas seg(m el grosor deseado, se recorta en los tam2

nos requeridos y se lleva al molde grabado en donde se obtiene la impre

si6n, oplimiendola contra el molde; par ultimo se aliza el barro, se recorta 

el sobrante, se retira del molde, deja secar, se pule y coce. 

Ellos han hecho coma productos representativos, placas conmemorativas de 

eventos de la regi6n, las cuales podemos tomar coma muetra de la capaci

dad productiva y comercial, par su buena acogida en la regi6n y en el mu

nicipio en general. 

El desarrollo de estos productos han sido hechos teniendo en cuenta soli

ci tud de productores para un mercado espedfico, coma: las fistas y even

tos propios de la regi6n organizadas par las propios colegios y entidades 

gubernamentales, elaboraci6n de cazuela en ceramica para el envace de a

requipe de producci6n regional, etc. 



2.2.2.2. MATERIAL FOTDGRAFICO 



Grupo de alumnas del taller 

de ceramica. 

Desarrollo de taller de manejo de formas basicas y control de las 

mismas. 



Taller de ceramica del instituto de promoci6n social. 

Profesora coordinadora del 

grupo, trabajando en el pro

ceso de elaboraci6n de pla

cas conmemorativas. 



Algunas de las placas conmemorativas que han elaborado v que estan 

desarrollando y come.rcializando. 

Oiseno de miniaturas para recordatorios (tejos y ollas), en proceso de 

secado. 



Productos que han elaborado en el taller (por la tecnica de moldes \/ 

modelos comprados en el comercio). 

Producto comercializado por el grupo del taller (alcancias). 



Producto resultado del taller de creatividad realizado en el instituto 

(cazuelas para arequipe). 



2.2.3. TALLER DE TEJEDURIA EN FIQUE 

2.2.3.1. Descripci6n de las Tecnicas. 

Como este taller de tejeduria en fique con telar existen en Barichara mu

chos, sin embargo, muchos menos de las que habia hace 10 ai"los, pues la d�. 

manda de producci6n ha disminuido notablemente debido al desplazamiento 

par empaques en polietileno y la falta de diversificaci6n en su producci6n 

es asi, que en este momenta la elaboraci6n de sacos de fique no represen

ta economicamente el desempei"lo de la actividad. Barichara es una pobla

ci6n ancestral en el oficio de la tejeduria. Los tejedores adquieren la ma

teria prima en el mismo municipio, de las cultivadores las cuales venden la 

f ibra ya clavada y escarmenada, y en las talleres realizan el proceso de 

hilado. 

Los telares utilizados actualmente en Barichara son similares a las utiliza

dos en Europa de la Edad media. 

El oficio de tejeduria es realizado entre toda la familia, desde las nii"los a 

quienes se les encarga la cosida de las sacos y el hombre quien ademas se 

encarga de llevar al mercado las sacos para ser vendidos a las empacado

res de la papa; normalmente tienen un comprador permanente quien adquie

re toda la producci6n y a su vez, ellos compran en el mismo mercado la ma 

teria prima a las campesinos para las posteriores producciones. 

2.2.3.1.1. Equipos y Herramientas. 



El taller esta conf ormado sob re el patio central de la casa, la cual esta 

construida con paredes de adobe y con soportes en madera, con corredo

res cubiertos y suelo en ladrillo. 

Los equipos de que disponen para la elaboraci6n de los costales son los 

basicos, entre otros: maquina clasificadora de hilos, caja contenedora de Q. 

villas, telar tradicional de 4 ejes verticales, telar auxiliar, instrumentos 

de trabajo, etc. 

La zona del taller es amplia y dispone de servicios coma luz natural y ar

tificial, buena ventilaci6n natural, agua, entre otros. 

2.2.3.1.2. Proceso de Elaboraci6n. 

La fibra que utilizan para la elaboraci6n de los costales es el fique, el 

cual lo adquieren estos artesanos ya hilados, empezando el proceso en la 

maquina separadora y clasificadora de hilos, agrupando las hebras de a 12 

hilos para despues ser montados en telares, para empezar a entretejer las 

hebras y asi ir formando la plancha, la cual posteriormente sera subdividi 

da para la conf ormaci6n de cad a uno de los costales al ser uni do lateral y 

superiormente con hilos de la misma fibra, con lo cual quedan listos para 

ser comercializados. 



2.2.3.2. MATERIAL FOTOGRAFICO 



Maquina separadara \/ clasi

ficadora de las hilas de fi

que. 

Paleta auxiliar para agrupar 

las fibras de a dace hilas. 



Caja contenedora de las ovillos para ser devanados. 

Telar tradicional de cuatro 

ejes verticales. 



Artesana en el proceso de 

elaboraci6n de sacos de fi

que para embalaje de papa. 

Operadora en el proceso de 

elaboraci6n de la plancha 

para el costal. 



Dispensador de las fibras 

bases para el saco montadas 

sob re el telar. 

Telar para la tejeduria de 

productos de pequei'\as di

mensiones. 

En este taller se encuentra 

inutilizado. 



2.2.4. ASINCI 

Asociaci6n Industrial de Campesinas Ingeniosas 

2.2.4.1. Descripci6n de las Tecnicas. 

Tecnica: FIQUE 

Esta es una asociaci6n que esta conformada por un grupo de mujeres con 

capacidad de trabajo en oficios artesanales, en torno a una misma materia 

prima: el fique. Fue asi, coma unidas par un mismo objetivo, dedicar su ti

empo libre a la producci6n de artesanias, con las cuales obtener ingresos 

adicionales, coma aporte familiar, solicitaron a comienzos del ai'\o, 1988, 

asesoria al Sena, sabre la forma coma deberian asociarse coma grupo pro

ductivo. En esta misma fecha, recibieron asesoria en disei'\o por parte 

de Artesanias de Colombia. Segun una evaluaci6n concluyeron que las pro

ductos: miniaturas coma alpargatas, sombrillas y accesorios femeninos; ac

cesorios decorativos, individuales, tapetes, paneras, etc. con la tecnica 

del escarmenado del fique, entre las mas importantes, tienen muchisima com 

petencia en el territorio nacional; las miniaturas son copia de las que se 

elaboran en Tenza y de mala calidad; no existe un producto que las identi

fique coma grupo productivo par la densidad y cantidad de las mismos, ni 

tampoco un producto que se identifique con el municipio de Barichara. 

El mercado para las artesanias de fique existe, pero es necesario un desa

rrollo creativo a nivel de nuevos productos, con caracter regional. 



2.2.4.1.1. Equipos \J Herramientas. 

El taller esta ubicado sabre la plaza central del municipio, en donde dispg 

nen de un local con dos secciones, en una funciona el almacen \J en la 

otra el taller, el que dispone de mesas de trabajo, estantes de almacena

miento de material, maquina de easer electrica, etc. 

El taller dispone de las servicios basicos de luz \J alcantaarillado, aunque 

el lugar es muy serrado \J no tiene muy buena ventilacion ni iluminaci6n n� 

tural, ademas de que el sistema de iluminaci6n electrica de que esta data 

do es muy escasa. 

2.2.4.1.2. Proceso de elaboraci6n de algunas piezas artesanales. 

- Cotizas o alpargatas

La plantilla se hace en trenza delgada de 3 ramales, se case \J arma seg(m 

el tamaf"lo o talla. 

La capellana se hace en crochet o sabre horma, lo mismo que la forma del 

tal6n, la cual es pegada a la suela con aguja de talonar \J finalmente se 

pule. 

- Miniaturas.

Se tejen en clineja delgada de 3 ramales, se case desde el centro dandole 

la forma seg(m la replica, se remata, decora \J pule. 



- Balsas.

Se elabora con la fibra escarmenada y tei''lida dispuesta en plancha, se ca

se y recorta el molde seg(m la forma que se requiere, se conforma con 

maquina, remata, decora y pule. 



GLJANE 



2.3 GLJANE 

2.3.1. RESENA Y LOCALIZACION GEOGRAFICA 

A pocos quil6metros de Barichara, descendiendo par la carretera que va 

hacia la vertiente del rio Suarez, se encuentra la poblaci6n de Guane. 

El corregimiento tiene una poblaci6n que no sobrepasa las 2500 habitantes 

y 102 familias congregadas en el area urbana. 

La poblaci6n se dedica pl'incipalmente a las cultivos de tabaco y maiz. 

Cuenta con servicios de agua, luz, alcantarillado y una linea telef6nica. El 

transporte es escaso; cuenta con un puesto de salud, mientl'as que Villa

nueva tiene un centrn de salud y Bal'icharn un Hospital local. 

Guane cuenta con sel'vicios especiales de Bienestar Familiar, par lo que 

hay una guardel'ia. 

Existe un Museo Al'queol6gico, fundado po£' el padC'e Isaias AC'dila, sitio que 

contl'ibuye a acrecentar el turismo de Bal'ichal'a y Guane. 

En las areas veC'edales se encuentran localizados importantes artesanos 

que guardan la tradici6n de elaboral' vasijas modeladas a mano y entre las 

que cabe destacar las tiestos para las arepas, olletas y vasijas para la a

decuada conservaci6n de las alimentos y el agua. 



2.3.2. DESCRIPCION DE LAS TECNICAS 

Tecnica: CERAMICA 

En el corregimiento de Guane, perteneciente al municipio de Barichara es 

donde encontramos las vestigios de la alfareria tradicional. Se han encon

trado al rededor de 13 artesanos que continuan con la elaboraci6n de vas! 

jas, mollas y tejos para las arepas, entre otros. Estos artesanos habitan 

en la zona rural de la regi6n. 

Las actividades artesanales son realizadas par todos las miembros de la f� 

milia, las cuales desempef'\an este trabajo alternadamente con la agricultu

ra y el hogar; su educaci6n es basica primaria en un 95% y s6lo un 5% es

tudian hasta el bachillerato. 

2.3.2.1. Materias Primas. 

La materia prima la obtienen del municipio de Villanueva, consiste en el b� 

rro y piedra, pues estos materiales les proporcionan las caracteristicas ng 

cesarias para el tipo de productos ceramicos que elaboran. 

Estos productos son aun hoy de caracter utilitario para las habitantes de 

Guane, para muchos usos, pues aun se ven en las cocinas y fogones, seg(m 

sean sus caracteristicas. 

2.3.2.2. Equipos y Herramientas. 

Los talleres las conf orman las zonas aledaf'\as a las casas con partes tech� 

das (en algunos casos) y suelo en tierra. La mayoria de estos artesanos 



rurales no cuentan con las servicios de agua, sanitario ni electricidad. 

En terminos basicos las artesanos no emplean ning(m tipo de equipo o he

rramienta especifico, s6lamente sus manos y algunos elementos que acondi 

cionan para las procesos indistintamente. 

2.3.2.3. Proceso de Elaboraci6n. 

El proceso para la elaboraci6n de las piezas ceramicas es el modelado a ma 

no con la tecnica de rollos, basicamente; esta es una artesan1a tradicio

nal; cuya labor la han venido desarrollando par generaciones (aunque su 

desempei'\o tienda a desaparecer) una a otra de igual forma tanto en el ti

po de arcilla, proceso de preparaci6n de la pasta, objetos elaborados, tee 

nica, procesos, etc. 

Como elemento caracteristico dentro del proceso de elaboraci6n de las pi� 

zas ceramicas, encontramos la cocci6n, la cual se hace en f ogata de lei"la, 

en donde son colocadas las piezas ya secas sabre el fuego directo, en doQ_ 

de se dejan hasta que el fuego se extinga y se enfrien completamente. Es

te cocido proporciona a las piezas unas caracteristicas en cuanto a consis 

tencia, textura y color muy especiales, obteniendo vasijas de superficie 

aspera, de color crema con manchado negrusco y tisnado. 

Las piezas ceramicas que elaboran son: chorotes, sartenes, ollas, tejos, pl� 

tos, hures (chorotes con oreja), mantequeros (barrilitos de 2 orejas), prin

cipalmente. 



BLJCARAMANGA 



En la comercializaci6n de estos productos generalmente no existen las in

termediarios. Son vendidos en la plaza central del corregimiento a las tu

ristas (principalmente extrangeros) en primera instancia, y/o se desplaza 

al municipio de Barichara las dias de mercado. 

Estas piezas tienen un gran atractivo para las turistas par sus caracteri� 

ticas y el valor regional aut6ctono; lo cual es importante rescatar la tra

dici6n a traves de la difusi6n misma de esta artesania, la formaci6n de fu

turos trabajadores y promotores de la actividad y su cultura. 



2.4. BLJCARAMANGA 

TALLER DE LA ARTESANA GILMA FRANCO DE JAIMES 

2.4.1. DESCRIPCION DE LAS TECNICAS 

Tecnica: TALLA EN PAUCHE. 

Los productos que elabora en su taller la artesana de Bucaramanga, en el 

pauche, que es una madera blanda, que se produce en clima templado y frio 

y que permite ser modelada de muchas formas, son entre otros: frutas de 

la regi6n, hormigas decorativas, abejas, cucarachas, tabacos, cigarrillos y 

pipas, tizones y carbones, matas de platano, pajaros, etc. 

La producci(m la realiza sabre pedido y tiene un mercado relativamente e� 

tablecido, teniendo en cuenta su experiencia laboral de 15 ai'\os y que adg 

mas de ella Cmicamente se trabaja este material en Zapatoca Santander. 

Sin embargo es conveniente tener en cuenta que el mercado requiere cons 

tantemente de nuevos y mejores productos y par lo tanto es importante el 

mejoramiento y diversificaci6n no s6lamente a nivel de motivos en las pro

ductos, sino en procesos, calidad, etc. 

2.4.1.1. Materias Primas. 

De la planta del pauche lo que se utiliza para la elaboraci6n de las produ£ 

tos es el tallo, mas especificamente la parte interna, troncos de mas o me 

nos 5 a 6 cm de diamentro. 



2.4.1.2. Proceso de Elaboraci6n. 

Para empezar a trabajar se prepara la materia prima, primero despojandola 

de la corteza, quedando al descubierto una madera de color blancusco y 

muy fragil, paso siguiente se seleccionan las troncos seg(m los requerimie.Q. 

tos y despues se boceta la figura, se corta, talla, pule, se da el terminado 

con las tinturas, las apliques, perfecciona, etc. 



4. CONCLLJSIONES

Santander es un departamento que tiene un mismo pasado hist6rico, asi co 

mo sus oficios artesanales y su interrelaci6n en aspectos geograficos y e

con6micos de las municipio. Asi vemos que la actividad propia del municipio 

de Barichara la conforman artesanos de muy diversas tecnicas coma el fi

que, ceramica, la talla en piedra, etc. artesanias que en su mayoria a pe

sar de· su perseverancia se mantienen de manera independiente y sin mayor 

estabilidad en el mercado local. Tanto en Villanueva coma en Barichara, hay 

todavia un numeroso grupo de tejedores de costales de fique, con quienes 

valdria la pena estudiar la posibilidad de involucrarlos dentro del proceso 

de organizaci6n para la producci6n y la diversificaci6n. 

Pero si existe otra alternativa, contando con el interes de las nuevas ge

neraciones que integran a su bachillerato pensando en otras alternativas, 

estables y mas dignas de empleo, con la que ademas puedan sobresalir \/ ha 

cer progresar a su municipio. 

Esta alternativa se ha vislumbrado a traves de la capacitaci6n para la el2 

boraci6n de nuevos productos, con caracter urbano, utilizando un recurso 

natural que les da su propio terreno rico en arcillas. 

Guane, definitivamente es la cuna de la tradici6n regional, en donde encon 



tramos una gran riqueza cultural que ofrece algunas posibilidades de orga

nizaci6n comunitaria, si se estudian adecuadamente las mercadas para las 

produccianes tradicianales, asi coma la capacitaci6n de nuevas generacio

nes para la continuaci6n de la tradici6n. 

Los programas de las actividades para cada uno de las municipias \J cone

gimientos debe ser tratado de forma diferente, aunque las tecnicas artes� 

nales sean afines; ajustandase asi a las necesidades especificas. Barichara 

- conservaci6n, Villanueva - experimentaci6n, Guane - recate; no s6lo ayu-
 

daria al mejoramiento econ6mico de la comunidad, sino que seria un valioso 

aporte para futuros planes de reactivaci6n hist6rica, conformando grupos 

de producci6n que trabajef! par obtener dividendos de las artesanias gra

cias a la promoci6n \J para aumentar el turismo. 



RECOMENDACIONES 

* Vale la pen a destacar la elaboraci6n de cos tales hechos par f amilias Ba

richaras, con las cuales se pueden fijar directrices que ayuden a impulsar 

una producci6n estable. 

* Es importante apoyar la aptitud y las intereses de las j6venes de Villa

nueva y Barichara, entre otros, par capacitarse en las oficios de artesa

nias ceramicas. 

* En el municipio de Guane, encontramos las vestigios de alfareria tradicio

nal, en donde hay material humano e hist6rico suficiente para la conforma

ci6n de un subproyecto, cuyas alternativas y proyecciones ofrecen a la 

comunidad grandes perspectivas de desarrollo. 

* Asi coma es importante el apoya y desarrollo de comunidades rurales,

tambien lo es igual, el de grupas o artesanos urbanos coma es el caso de la 

asociaci6n de artesanas Hamada ASINCI, localizada en el corregimiento de 

Barichara, las cuales trabajan el fique; y en Bucaramanga la Sra. Gilma de 

Jaimes en su taller de talla en pauche. Dirigida esta orientaci6n a nivel de 

desarrollo, versificaci6n y mejaramienta de las productos, respectivamente. 
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