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INTRODUCCION 

El presente documento registro lo informoci6n te6rico y practica 
resultado ctel seguimiento de la capacitaci6n tecnica. realizada por la Mision 
China para el proyecto Bambu -Guadua en el area de cesteria. Este proceso 
se llev6 a cabo en lo Casa se la Cultura del Municipio de Filandia con los 
ortesanos de Filandio y Circacia que mostraron mayor destreza en el oficio 
durante los dies transcurridos entre el 18 de mayo y el 15 de Julio del ano en 
curso. 

Se trata de recopilor inforrnaci6n para documenter las actividades 
realizodas en el proceso de capacitoci6n de los ortesonos del oficio de 
cesterio. en las tecnicas ap6cadas al trabajo del bambu. dondole un monejo 
conceptual a lo inforrnaci6n desde el diseno. que posteriormente medionte su 
consulta permita la aplicaci6n al desarrollo de nuevos productos concebidos 
desde una vision tecnol6gica mas avanzada que permita el crecimiento del 
sector ortesanol a futuro. 

En primero instoncia se registra uno pequeno evaluocion por porte de 
las integrantes de la misi6n, resuttado de las visitas a municipios donde fue 
posible realizer un diagnostico a groso mode del nivel otconzodo en el oficio 
por la mono de obra local. posteriormente se centre en lo descripci6n de lo 
tecnica chino y culmino con una pequena muestro de las logros obtenidos 
hasta el memento. 

El trabojo explica en def olle las operociones necesarias para lograr la 
aplicaci6n del material en el oficio desnonocidos en la region en raz6n a las 
deficiencias tecnicas de nuestros artesonos. incluye regis1ros fotogr6ficos y lo 
argumentaci6n te6rica respective. resultado de un proceso de analisis y 
observaci6n cualitativo y cuantitotivo registrado a diario acorde con la 
evoluci6n sucesivo de las diferentes etapas de la capacitocion. 



1. EVALUACION PRODUCTOS ARTESANOS

MUNICIPIOS QUIMBAYA - FILANDIA Y CIRCACIA

1.1 GENERALIDADES 

CESTEROS 

Se evidenci6 una marcada preocupaci6n por la falta de opropiaci6n del 
material siendo este uno de los recurses mas abundantes en la region, gracios a 
sus multiples oplicaciones se reitera la importancia de explotarfo especiolmente 
para un oficio de tal tradici6n como lo es la cesteria. en el cual los niveles mas 
avanzados en que se encuentra el desarrollo de producto emplea bejuco como 
materia prime sin racionalizor su uso, contando con que este es un recurse 
natural en via de extinci6n. 

En raz6n a los anterior se convino realizar visitas a los guadales para 
seleccionar las especies de mejor respuesta al oficio con el fin de fomenter su 
cultivo, implementando nuevos sistemas de propogaci6n e inmunizaci6n. de 
esta manera se pretende aprovechar el material como un recurse alternative 
que agricolamente puede incursionar come un producto comercial. 

Existe mono de obra en abundancio pero poco copocitado, es 
importante concientizar1os entonces de los beneficios que trae el intercambio 
cultural en pro del desarrollo econ6mico nacional y la generaci6n de empleo 
teniendo en cuenta la apropiaci6n de la tecnica aplicada a la culture local 
con et fin de satisfacer las necesidades que demanda el mercodo interno y 
extemo mediante la innovaci6n con el desarrollo de nuevos productos . 

La raz6n principal del deficit productive de este sector obedece a que es 
uno de los menos evolucionados en cuanto a tecnico se refiere e igualmente de 
los de mas bojo poder odquisitivo raz6n por la cual su oferta se limito a sotisfacer 
las necesidodes de un mercado muy definido y poco constante, que demando 
un volumen minima de producci6n alcanzado mediocremente, sin mires a 
conseguir un mayor beneficio que el del sustento diario, con lo apropioci6n de la 
tecnica es posible incursionar en nuevos nichos del mercado que exigen 
voriedod y calidad, pudiendo ser esto mucho mas rent able. 

Por lo tanto se ultimo seleccionar los artesanos mas habiles para el oficio sin 
import or el encabezamiento por tradici6n del sexo mascufino en su difusi6n. para 
de est a manera posterior a la finalizoci6n de la copocitaci6n y en respuesto a lo 
morcodo diferencia en los niveles alcanzados, conseguir que entre ellos mismos 
se copociten haste logror el florecimiento de la tecnico y ayudar a su 
crecimiento y apropioci6n en lo region por diferentes sect ores artesanoles. 

1.2 DIAGNOSTICO 

1 .2.1 CESTERIA EN GUADUA

• Son muy opacos, el brillo natural dura mientras se seca el agua que contiene
intemamente la materia prima, en esto radico la necesidad de cepillorlo
antes de desarrollor cualquier tipo de producto y posteriormente aplicar



algun recubrimiento que ademos de darte brillo. contribuya a su 
preservaci6n por actuar come inmunizante. 

t La fragilidad de los tejidos por falta de tension. es tambien un problema a 
cause de un tratamiento de! material no adecuado. pues si se trobajan las 
tramas con tires muy gruesas se dificulta el estrechamiento entre ellas. motivo 
que contribuye al ropido debilitamiento de su estructura. 

Foto 1 

• El material con el que se teje no es uniforme. para ello es necesario hacerle un
tratamiento con el fin de estandarizar el ancho de acuerdo al producto: si es 
grande mos ancho. si es pequeno mos delgado esto se debe hacer con el fin
de lograr que los tejidos sean m6s tupidos. por tanto mos resistentes y de mejor
calidad.

Foto 2 



t No se debe emplear madera para las bases, pues se contribuye a la tala 
innecesaria de bosques y el costo del producto es aun mas elevado. se 
pueden tejer en el mismo material 6 en uno altemo segun lo exija el product 0.

t La variedad de materiales en el mismo producto es aplicable segun la 
exposici6n a un mayor o menor esfuerzo fisico a que se someta el producto, 
de acuerdo a su uso y a las exigencias del cliente se determinan sus 
caracteristicas. 

t Se debe procurar que los sistemas de union no sean visualizados por el usuario 
finai, optimizando la presentaci6n del producto en el rnercado y asf mismo su 
acogida por buenos acabados, para ello se sugiere emplear adhesivos de 
contacto en caso tal de no poder realizar1os con el mismo material. 

Foto 3 

t Se debe procurar mantener la continuidad que exige el tejido. para ello se 
recomienda trabajar con tiras mas largos con el fin de no tener la necesidad 
de ensamblar repetidamente una con otra y generar en consecuencia 
irregularidades en el tejido. 

t Para el asa se recomienda utilizar un material mas resistente. debe extenderse 
entre el tejido del cuerpo hasta la base del canasto, de esta manera se hace 



mas resistente y asegura su firmeza ante cualquier tipo de tension. 

• Es vital repartir el esfuerzo recibido por el asa en 2 componentes laterales
adicionales que en extension abarquen tambien la base del producto, de
esta manera se hace mas fuerte y mantiene el equilibria que exige como
requerimiento para su funcionalidad.

Fot o 4 

• La guadua biche no es un material adecuado para tejer. pues por ser esta
recien cortada tiene una mayor cantidad de agua (mas jecha mas seca.
mas verde mas humeda) que con el sol se seca y se rompe rapidamente
deteriorando en corto tiempo la calidad del material.

t Se deben evitar los nudos en los bordes del producto, estos se eliminan en el 
proceso de preparaci6n de la materia prima, al dejarlos visibles se resta 
estetica al producto y en una esquina se convierten en puntos de folio. 

Foto 5 



t Las herramientas utilizadas para trabojar !a cester[a son muy rudimentarias, 
de cierta monero improvisodo no especializadas para el oficio: cuchillo, 
machete y maso (son pequenas. livianas, y difici!es de manipular), se sugiere 
lo producci6n de m6quinos herremientas simples econ6micas y muy 
manuales para nuestros artesanos similares a las que utilizan los instructores 
chinos para tejer, con el fin de prevenir y optimizer las condiciones de trabajo 
para el oficio. 

l .2.2 CESTERIA EN BEJUCO 

t Los productos en general no son muy duros en este material el tejido es mas 
flexible. por tonto menos resistente, adem6s limita mucho el desorrollo formal 
por sus caracteristicas estrechando el mercado. 

t Trabajando la cesteria con bejuco no se calcula la cantidad de material 
necesario lo que represento un gasto inadecuado de maieria prima. 

t La base y tapa deben ser pianos para darle mas resistencia, uniformidad y 
solidez al producto, asi si peso mucho el contenido se le otribuye mayor 
firmezo y estobilidad por aumentar su fortatezo. 

Foto 6 



t Las aristas que demarcan la forma, se deben definir con presici6n, 
optimizando la estructuraci6n del producto y en consecuencia su resistencia. 

t Es vital hacer parte de los productos elementos de refuerzo en los posibles 
puntos de folio como estructuras triangulares en las asas que le agregan mas 
equiribrio y la corona de bejuco en la base que protege mas el producto. 

Foto 7 

1.3 CONCLUSIONES 

t La calidad en general es muy regular. se evidencian deficiencias en la 
irregularidad de la materia "calificada para trabajar". que le atribuyen poca 
resistencia y mala presentaci6n a los productos, lo cual impide su 
comerciafizaci6n con mercados intemacionales limitando la producci6n a 
pedidos locales. 

• En cuanto a acabados la carencia de una peliculo de barniz fue
una de las deficiencies en las que m6s enfasis se hizo por considerarse
necesario dar brillo y preserver el material. por cumplir con uno de los
requisites b6sicos para exportar.

• Se hon concebido buenos disenos por iniciativa de los mismos artesanos a
pesar de la poca versatilidad de! material para el desarrollo formal. muy
funcionales pero poco decorativos.

t La guoduo es un material viable para la construcci6n de vivienda, pero en 
cuanto a cesterio se refiere. es m6s recomendado el bombu pues de el se 
pueden obtener tires mas fines, ligeras, brillantes y flexibles. 

• La cesteria desarrollada con bejucos y calceta de pl6tano se consider6 de
muy buena colidad. por la uniformidad del tejido. las ap!icaciones def
materiai, la tolerancio a esfuerzos fisicos. un aporte muy valioso como punto
de referenda para lo que se espero lograr con la cesteria en bambu.

• En cuanto a la parte objetual, accesorios de oficina entre otros, se
consideraron productos muy artisticos. valorados por la producci6n con
materiales naturales propios de la region y su bajo costo.



2. PROCESO PARA LA ELABORACION DE UNA CESTA DE USO DOMESTICO

2.1 PREPARACION DE LA MATERIA PRIMA

2.1.1 

Se miden tos folios de 
bambu para cortar a 
una tongitud de 2 m 
aproximadamente. 2.1.2 

Se l ijon los nudes 
superficiales del tallo. ; 

2.1.3 Se secciona el tallo procediendo de la siguiente monera: 

2. l.3.1

Se corta el tallo por la mitad. y coda una deestas en 5 o 6 partes mas. 

2.1.3.2 

Se perfila el corte de los segmentos 
mas pequenos. 

2.1.3.3 

Se elimin an los 
d e spue s d e  



2.1.4 

Se saca la tira de bambu para trabajar 
separando parte interna de carcaza 
procurando el mfnimo espesor de esta 
ultimo. 

2.3 TEJIDO 

2.3.1 BASE 

2.3.1.1 

Se selecciona el 
material para tejer 
por calidad, ya 
c a l c u l a d a  l a  
cantidad necesaria 
se agru pan y

estandarizan las tiras 
de acuerdo a las 
dimensiones de la 
cesta. 

2.1.6 

Se cepilla la tira de 
bambu para darle 
brillo y controlar el 
espesor de la misma 

2.1.5 

Se estandariza el 
oncho de las tiras 
de bambu pasan 
dolas 2 6 3 veces 
por las tijeras. 

La importancia de apropiar lo 
tecnica especialmente este 
proceso, radica en que del 
tratamiento odecuado de lo 
moteria prima depende la 
calidad d el material para 
trabajar, ospecto que se ve 
reflejado en la presentaci6n 
final del producto como un 
valor agregado del mismo por 
la resistencia, homogeneidad 
y el brillo que l e  otorga. 

Se comienza a tejer con tres tiras, 
dondo origen a un osterisco como 
punto de partida para un tejido 
hexagonal.poster iormente de 
coda lado se entrelazande a tres 
tiras formondo siempre un triangulo, 
lo contidad depende de la cesto. 



2.3.1 .3 

Se comienzo a tejer lo base por enfre los 
ormontes en f ormo de espiral. 

2.3.2 CUERPO 

2.3.2.l 

Se coloco la base 
entre las piernos lo 
cual obl190 a un 
combio de 
posici6n, y se 
continua tejiendo 
en este sentido. 
con la mono 
izquierda se 
presiono con lo 

2.3.1.5 
Cuando yo se tiene 

� una base firme. se 
golpea el tejido para 
homogen1zarlo y
finalmente se ajusta 
dando golpes a lo 

_ aguja con el cuchillo 
en los espacios 
vocios que hon 
quedado. 

2.3.1.4 }/·
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Se prensan las tires con los pies para 
mantener el control sobre el tejido, de 
otro lodo con losmanos se tensiona y

compacta el tejido. 

2.3.2.2 

Se va moldeondo monualmente el 
cuerpo mientros se teje, curvando 
su presentaci6n. 



2.3.3 BOROEADO 

2.3.3.1 

C on una tira de bambu 
mas ancha y de mayor 
espesor, con una longitud 
de 3 diametros humedecida 
previamente y ya preparada, 
se hace un oro del diametro 
de la boca de la cesta que 
se amarra con alambre dulce. 

2.3.3.3 

2.3.2.3 

Finalmente cuando se logra la altura deseada se 
cierra el tejido tejiendo tres tiras al tiempo por entre 

los armantes. empezando siempre con la de abajo. 

de esta manera se logra representar en el producto 
la figura simb6ka del ser humano para la cultura China. 

2.3.3.2 

� Paro el bordeado se 
une el aroa la boca 
de la cesta con dos 
tiras de carcaza de 
bambu previamente 
remojadas de l cm 
de ancho, la primera 
de izquierda a derecha 
la otra en sentido de 
derecha a izquierda 
hast a saturar el borde. 

2.3.3.4 

Para el asa. las tiras 
de bambu son mas 
verdes y de l cm 
aproximadamente, 
se colocan 2 de lodo 
y ladointroducindolas 
por entre el tejido. 



2.3.3.8 

2.3.3.5 

- �
.....,__.SL . .:! 

Para la elaboraci6n del asa se teje una 
principal con las 4 tiras en la parte superior 
centro y se reparte en dos laterales hacia 
la parte superior derecha e izquierda del 
cuerpo. 

2.3.3.6 

Cuondo se termina de tejer los extremos 
de las tiros se intreoducen por entre el 
tepdo oprox. 4 cm y rompe la porte sobrante 
holando hocia arriba. 

2.3.3.7 

El tej ido del asa 
se satura con el 
fin de fortalecer 
el elemento.  

Se puede dar por terminodo el producto opficando uno capo de bamiz muy delgada. 



[HERRAMIENTAS 1 1 FUNCIÓN 1 

Las dos son herramientas de corte , se diferencian en el tipo de corte 
para el cual se emplean, LA SIERRA DE MANO esta destinada a realizar 

cortes de menor presición, se usa para extraer de la materia prima 
del bambusaL y para eliminar losextremos del tallo, de otro lado, 

EL CUCHILLO es la herramienta principal por sus múltiples funciones en 
el proceso de preparación de la materia prima: elli_iado de los 

nudos, la segmentación de los tallos, la eliminación de los nudos 
internos y la obtención de la tira de bambú, cortes de mayor presición 

que inciden en la calidad del material procesado para trabajar. 

La función principal de esta herramienta es controlar el ancho de la tira 
de bambú, su instalación requiere de mucha presición por cuanto la 

medida angular para su ubicación en el tronco debe ser la misma para 
los dos elementos, cada tira de bambú se debe pasar por la cizalla 

una o dos veces o requiera, igualmente es importante contar 
con untrozo de madera que permita a la mano fijar la tira e imprimir 

sobre ella la fuerza necesaria para eliminar el material de sobra 
controlando de esta manera su paso perpendicular por los 

dos filos. 

Esta herramienta se emplea para estandarizar el espesor de la tira de 

bambú y pulirla, la parte externa (carcaza) se debe pasar dos o tres 

veces por las canales más angostas con el fin de eliminar los nudos y 

darle brillo, la parte interna una sola vez por las canales más anchas, 

el número de veces y la fuerza con que se trabaje depende del 

acabado que se desee lograr del material. Es necesario contar con un 

trozo de lona o cuero para protejer los dedos del filo de la tira de 

bambú adquirido posterior a su paso por la cizalla. 



3.2 ETAPA I "EXTRACCl6N DE LA MATERIA PRIMA" 

lnicialmente se plante6 que las anormalidades de la materia prima 
responden a un error que se comete desde el cultivo: "sembrar sin dejar el 
espacio adecuado que se requiere para el sono crecimiento del rebrote". 

Como es bien sabido en la region poco se cultiva el bambu, por ser un 
recurse natural aut6ctono que crece en abundancia, cuando se tiene un late, 
por lo general las matas crecen muy densas raz6n por la cual en el momenta 
de realizer la extracci6n de la materia prima se debe calcular un espacio 
promedio entre ellas de aproximadamente 50 6 60 cm, cortando los tallos mos 
jechos alrededor de los mas j6venes, de esta manera se permite la entrada de 
sol y aire para un crecimiento sano y fuerte del rebrote, y por la conservaci6n 
de algunos de ellos se contribuye a una adecuada alimentaci6n del mismo. 

De bien es saber que es muy viable la propagaci6n de una de las especies 
mas optas para el oficio "Phyllostachys Bamb(J", gracias a las caracteristicos de 
de altitud ( 1800m sobre el nivel del mar} y precipitaci6n de la region, 
sinemborgo se recomienda tener en cuenta el tipo de suelo y el clima de 
ocuerdo a los pisos termicos. 

Pora el corte se debe seleccionar el bambu jecho completamente, ni 
muy bi che (verde) ni muy seco (cote), el color con el cual se identifica como 
apto para la extracci6n es verde oscuro grisoso, facilitando de esta manera su 
procesamientodebido a su madurez, teniendo en cuenta que recien cortadose 
reduce el esfuerzo para trabajar por conservar un mayor grado de humedad. 

El di6metro de los tollos de bambu oscila entre los 3 y los 6 cm Los di6metros 
mayores se deben emplear en construcci6n, moviliario y otras aplicaciones, los 
mencionados para cesteria. de esta manera se aprovecha el material evitando 
su desperdicio teniendo en cuenta que las propiedades no varian, la t'.mica 
diferencia es que de uno se obt iene mas material que del otro. 

3.2.1 PASO$ A SEGUIR PARA LA EXTRACCION 

3.2.1.2 

Cuando ya se ha cortado la cantidad 
deseada se sacan los tallos del bambusol 
en peuerias cantidades. 

3.2.1. l 

E l  c o r t e  s e  d e b e  h a cer  c o n  
c equ e t a  m uy c e r c o  d e  l a  
r afz p o r  e n c1m a d e l  n u d o , 
d e  e s t a  mqn e r a  s e  im pid e 
la  g e n e r a c i o n  d e  o b s t a c u l o s  
e n  e l  te r r e n o  h a b ili t a n d olo 
para c i r c u l ar, de l o  c o n t r a r i o  
s i  e s te se l leva a c a b o  so bre 
e l  e ntr e n u do e s  m u y  vra b l e  
q u e s e d e  s c o m p .o. n g a e I t a 11 o 
p o r  l a  p en e t r a c1o n de a g u a . 



3.2.l .4 

Rnalmente se realiz an at ados 
de a 25 6 30 unid ades aproxi 
madamente.amorrodos dandoles 
2 o 3 vueltas con tires del mismo 
material. 

3.2. l.6 

Fino lmente lo p ar te sobr ante 
d el amorre se intro duce por 
entre las tires que obrozon los tallos. 

3.2.1.3 

Dispues tos en compo obierto, se 
el i minan los extremos d el t a llo 
emp arej ando el corteen longitud 
y las ramos en sentidocontrario a l
que estas crecen. 

3.2. l .5 

Los extremos de las tires 
se entorchan asegur ando 
el amorre por la presi6n 
que jercen sobre las tallos. 



3.3 ETAPA II "PREPARACION DE LA MATERIA PRIMA" 

3.3.1 PROCESO PARA OBTENER LA T IRA DE BAMBU 

3.3. l. l REQUERIMIENTOS PARA TRABAJAR EL MATERIAL 

• El bambu se debe trabajar desde la parte superior hacia la raiz . esto se conoce
por el nudo, el grueso encima (part e sup) el delgado debajo (parte inf.)

Otra forma de reconoce rlo  es la  

desviaci6n de la raiz y su deformaci6n, 

esta tiende a ser curva, mas gruesa y 

amarilla por lo jecha. 

3.3.12. REQUERIMIENTO DE ELEMENTOS ADICIONALES PARA El ARTESANO 

• Un butaco muy pequeno. que permite adoptar la posici6n de cuncflllas considerada
la mas adecuada para trabajar.

• Un delontol. para proteger la ropo y el cuerpo 6 en su deecto un tropo para
colocar sobre las pienas.

3.3.1.3 PASOS A SEGUIR PARA OBTENER LA TIRA DE BAMBU 

eSe cortan los tallos de bombu 
a uno longitud aproximado de 
2 m, se debe  cortar dejando 
libre el nudo y en redondo 
(gir ondo el bambu) para 
que no se  abra el material. 

El de do p ulgar  marca l o  
senol para el corte, si esto 
no se hoce se corr e el riesgo 
de perder el control sabre el 
corte. 



\ 

• Se eliminan los nudos mas relevantes del tallo r6pidamente
con el cuchillo trobajando siempre en el sentido indicado, de !o parte
superior a la inferior.

• Se lijan las demos nu dos tomando el bambu entre las
dos monos, una sostiene el cuchillo. la otra soport6 y giro el tallo.
La herramienta se debe tomar por la parte media acorde con lo
curvature de su disefio que adem6s de focifftar el agarre responde
al punto de equilibria lo cual permite uno manipuloci6n
rigera.



Se secciona el tallo por la mitad, definida esta por las hendiduras del mismo material: 

•Para dar inicio al corte se apoya 
la parte inferior del tallo en el piso, 
la superior se toma entre los dedos 
índice y pulgar ejerciendo presión 
con la herramienta poro hacer 
la primera incición en el material. 

•Posterior a la anterior incición ,se 
sigue el corte manteniendo la 
herramienta perpendicularal 
tallo, cada mano tiene una 
función específica: la que manipula 
la herramienta debeser muy ligera 
y actuar de acuerdo a las 
i rregularidades del material, 
en este sentido la parte que 
requiere más fuerza para el corte 
es el nudo , de otrolado la mano 
que soporta el tallo debe 
mantenerlo muy bien presionado 
a una distancia de 1 cm a partir 
del límite del corte evitando perder 
el control sobre el mismo por 
prolongase el desplazamiento 
de la herramienta. 

·/ 
/ 
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eParo fino~zor el corte, se apoya la porte superior del tollo en el piso 
y hacia úlfimo sección, se roto la herramienta con el fin de que ei movimiento 
termine de sefX)rcr las dos mitades del material. 

• Posterior a coda segmentación se volteo el tallo para trabajar 
por la parte cóncava eliminando los picos de los nudos 
sobresalientes ó cañutos. 
En este paso lo herramienta de corte dirige su filo de adentro 
hacia afuera mencionando que los primeros nudos se eliminan de 
afuera hacia adentro. 

f 



~ • De cada una de las mitades se 
pueden obtener 4 ó 5 tiras de 
bambú, en este proceso cuando 
se tiende a adelgazarar una de 
las tiras más que otra, para rectificar 
el corte, se debe dirigir la 
herramienta hacia el lado contrario 
hasta enderezarla. 

Cuando se tienen tiras de 7 mm 
de ancho por 5 mm de espesor 
aproximadamente en toda 
su longitud y homogéneas 
también en su superficie ya se 
encuentran aptas para sacar las 
láminas. 

Es importante aclarar que para 
la óptima calidad del material la 
evaluación de estándares dimensionales 
de la tira varían con el tipo de producto 
a desarrollar. 

• Antes de sacar la lámina se perfila la tira con la herramienta 
lateralmente, esto se hace con el propósito de corregir los 
errores que a causa delmanejo inadecuado de la herramienta 
dan origen a irregularidades en la obtención de la tira . 



•Para sacar las hojas (laminas de bambú). los dedos deben estar muy 
cerca con el fin de controlar el corte, una mano empujo la otra hala la 
tira, el dedo pulgar sobre la fibra permite mantener el control adecuado 
sobre el corte. En este proceso. si se desvía el corte se dirige el filo 
hacia el lado contrario con el fin de emparejar la tira y mantenerla homogénea. 



ORDEN CRONOL6GICO ALCANCES DE LA CAPACITACION 

Julio 14 Bernardo Gallego 
Procesamiento satisfactorio de la tira de bambu 

Julio 15 Benavides Gonzalez 
Procesamiento satisfactorio de la tira de bambu 

Junio 28 Ofelia Marin 
Procesamiento satisfactorio de la tira de bambu 
(Capacitada por Bernardo Gallego) 

Julio 5 Benavides Gonzales - Manuel Gallego y Bernardo Gallego 
Procesamiento tira de bambu calificada para trabajar 

Artesano: Marino Lopez 
Materiales: Chusco - Chusquin y Bambu 
Fecha: Julio 5 



Julio 6 Benavides Gonzales 
Primera muestra de tejido triangular 
Aplicaci6n: Joule 

Artesano: Marino Lopez 
Materiales: Chusco - Bambu y 
Tripeperro 
Fecha: Julio 9 

Artesana: Ofelia Marin 
Material: Bambu 
Fecha: Julio 6 



Julio 12 Wiliam Calderon 
Primera muestra de base para canasta redondo en tejido triangular 

Artesano: Bernardo Gallego 
Material: Bambu 
Fecha: Julio 12 



ANEXO 

EVALUACION 

Copocitoci6n Tecnico Mis6n Chino 

Junia 11 - Junia 22 

• Aspectos pos i t ives

Pese al poco tiempo transcurrido de la capacitaci6n, los logros de los 
artesanos en la primera etapa de preparaci6n de la materia prime. hon sido 
meritorios por cuanto ha sido posible apropiar la tecnica de manera 
sotisfoctoria segun los instructores. En esta medido es de destacar el 
liderozgo de 4 miembros del grupo de los artesonos. por su trayectoria en el 
oficio. 

Es de volorar el esfuerzo hecho tonto por lo ortesonos como por los 
intructores para lograr una odecuoda comunicoci6n. 

Se hon implementodo metodos de trabojo de ocuerdo a las 
necesidades del grupo, clasificando los ortesonos de ocuerdo a sus 
habilidades procurando que los mas habiles tronsmiton el conocimiento a los 
otros. 

Existe compromise en lo mayorio de los artesonos por su constancia y 
perseverancio en la labor de logror buenos result ados. 

T eniendo en cuento el nivel del grupo, se focilitoron a los ortesonos 
mas tardios en el proceso de oprendizoje de lo actividod, las herramientas 
para practicer en sus respectivas cases. 

En comun acuerdo entre artesonos e instructores se dispuso un dia 
mas para la capacitoci6n (3 semonalmente) a portir de la semana en curse 
con el fin de dar continuidad al proceso y lograr con mayor prontitud los 
resultodos esperados en el desorrollo de productos. 

• Aspectos negat ives

Debido a lo carencia de herramientas para coda uno de lo 
artesonos. por la dificultod para producirlas en la region. la relaci6n de los 
resultados obtenidos no ha sido proporcional al tiempo, lo cual ha retardado 
un poco el inicio de lo segunda etapa por el intento de homogenizer el 
grupo. 

Es evidente la segregaci6n en el grupo, puesto que dejan un poco de 
lodo a las mujeres por mostrar menos destreza en la apropiaci6n de lo 
tecnica. 

Se registr6 un menor numero de asistentes entre el primer dia y el 
actual de 12 a 9 artesanos estabilizandose el grupo en el ultimo 
mencionado. 



En cuanto al grupo de los instructores, debido a que deben 
desplazarse juntas. la presencia del experto en construcci6n durante los dias 
de la capocitaci6n en cesteria no es de mucha utilidad para los instructores 
ni para los artesonos. 

En varias ocasiones se ha dificultodo la comunicaci6n con los 
integrantes de la misi6n. dando origen a malentendidos debido a la falta de 
presici6n en la traducci6n de la informaci6n por parte del interprete. 

Tambien se hon presentado algunas irregularidades en el 
comportamiento de las instructores debido a que no hon asimilado las 
condiciones de trabojo acordes con la infraestruc1ura actual de los 
municipios. 



LOGOSIMBOLO PROPUESTO PARA EL DOCUMENTO DE CONSULTA, RESULTADO DEL 
SEGUIMIENTO DE LA MISION 




