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/\NALISIS DE ASPRCI'OS SOCIALES Y EC0Not1ICOS DR LA ARTESANIA EN 'l'ENZA 

La Cana de Castilla o Cafia Chin 

1 

£1 sig9iente es un acercaiiento dE tipo exploratorzo iara cctire�der una ser1E de problEliS :.! 

aquejan a la poblaci6n artesanal 1el 1unicip10 d! Teiza, realizi10 entre lo; ie;e; de febr!ro-i�•:! 

de 1.n4, con 1. colabora,:ion del Hu!eo de Artes y Tra11,:ione5. �! tr.ata de resaltar ur.a 5erie :E 

factores que influyen en la vida del ca1pesino-ar:e;ano, qbe Jt!gi a� pip!l pr!nc1�al 21 J;; 

relaciones a nivel local y externo en Jo que a iercadeo se ref1,r! 1 llev3�do 1e!iiort�·i�i&eEte !i 

P?or parte. ff3; que una defcripc1on acerca de u,a erpresi6n c1ltura!, :� trata de 1a!�!1 i ; :;r 

a!,enos d! sus proble�as Eas 1nlEi1atos. 

Introduccion· 

La actividad artesanal en Tenza es tma manifestaci6n cultural indis

cutible; los objetos producidos en las disitintas veredas del municipio 

estan cargados de tma historia y tma tradici6n, reflejado en element.cs como 

la tecnica utilizada, la forma, destreza y creatividad. Desde luego, existe 

tma serie de factores socio cul turales que determinan la existencia de la 

artesania hasta hoy. 

Con el transcurrir del tiempo, la artesania tambien es signo de tmt, 

cotidianeidad material y social. Lo que seguramente se inici6 come tma 

res�IBsta a necesidades utilit.arias, demostrado en la persistencia de 

a.lgunos objetos artesanales como los canastas mercaderos, paulatinamente 3e

ha convertido en una respuesta a una realidad econ6mica que se vive en la

r·egion. La produe:ci6n de estas artesanias ha tenido tal aceptaci6n :por

otros grupos sociales que es notorio el intenso come1'cio.

Es import.ante entender a la comunidad de artesc:nos coma port.adores de 

c:ultura; es decir, asociamos al tipico canasto tenz�no a un espa.cio geogra.

fico determinado y al grupo social que est.a detras de el. Las r·elaciones 

mercantiles en las cuales estan inscritos implica un inevitable fenomeno de 
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especializaci6n, que se acentua a medida que se complejizan las relaciones 

econ6micas a nivel local y externo. Para observar los diversos factores 

que caracter-izan el proceso es necesario echar tm vistazo a la region, 

tan to al departamento coma al mtmicipio, describir el trabajo del oficio Y 

finalmente ofrecer algtmos comentarios pertinentes. 

El] La Region: algunas caracteristicas ger1eralea.

El ruunicipio de Tenza esta localizado al sureste de la capital del 

departaroento de Boyaca, encuadrado en lo que hoy se conoce como la Comarca 

Sur· comprendida por mtmicipios como Garagoa, Guateque, Somondoco, Sutaten

za, La Capilla entre otros. Esta localizado en las faldas de las montahas 

gue rodean el valle de Tenza, a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar, 

con una temperatura promedio de 18 ° C. Tiene tm clima templado seco con ur,.1 

vegetaci6n.clasificada por el IGAC (1.977) como bosque htunedo premontanc. 

at"m cuando subs is ten al@mos remanentes del bosque native. 

Con respecto a las cifr.9.s de la poblaci6n de la comarca Pt'esent-:1.dc.3 

en el Grafico 2 (DANE, 1. 986), se observa que at"m gt'an nt1.mero de persona a 

vive en las zonas rurales, no obstante con tendencia hacia la urbanizaci6n 

en mtmicipios como Garagoa y Guateque come es notoria (Graf. 2), siendo el 

total de la provincia de 66.298 habitantes, lo que representa el 6,08% 

del total departamental. De este total regional, el 35. 7% de la poblaci6n 

vive en las cabeceras y el 64. 2% vive en los campos (DANE, 1. 986) . 1 

De acuerdo con la distribuci6n total regional, los ca.sos de Guateque 

y Garagoa no corresponden a las proporciones, a\.mque si lo hacen con la 

tendencia del total nacional, donde casi el 70% de la poblaci6n esta 

concentr-ada en las ciudades. Para las demas localidades, como Tenz.:i., la 

i Hasta la fecha no disponemos de los datos del censo de 
1.993. Esta informaci6n puede variar en la medida gu� se 
publiguen los avances informativos del DANE; sin embargo se 
podria decir gue es posible que la poblaci6n rural por lo 
menos no haya registrado un crecimiento con respecto a los 
n0cleos urbanos, debido al creciente abandono o venta de las 
parcelas, segtln las informantes. 
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proporci6n se comporta de acuerdo a los normal, siendo que el 18,02% vive 

en el espacio urbane yen el resto vive el 81,9% del total (DANE 1.986). 

Gr&fico 1 

COi�CASUR 

Poblaci6n por Sexos 

(&""r.'t) 

Cabeceras 

('°"") 

Resto 

Segt'm e.atudios recientes sobre el departamento, Boyaca regist.ra tmo 

de los mayores indices de crecimiento urbano en algunos poblados, entre 

ellos Garagoa, posiblemente debido a su ubicaci6n en zonas econ6micamente 

ricas y con Etcceso a distintos i:,untos geogt'aficos. Por otro lado, otros 

municipios sef.alan un muy lento proceso de creciroiento, c:omo Tenza, qu� 

registr6 1mo. baja del 35 por kmz en 1.963 a 23 en 1-985. La explicacicin 

podl'ia aptmtar hacia la escasez de oportunidades econ6micas q\ e conduzcan a 

que la gc>nte J:>ermanezca en sus pueblos nativos. Como vereruos rufts adelant.e 

Ten�a ha sido un pueblo que ha i:,asado dasde su practica desa.parici6n hasta 

su rena�imiei!;o en el s. XIX. Asi puee,. C('nh) otros pobladLiS de Boyacci.. 1L1· 

c:amp�sinoa ten.:anos debr::n enfrentarse a co:1dicim1t:s de vida difid lE-�. 

c·nm:,rca,ts en ,:na si tuaci{,n precaria que la agricul t.uca no puede. sustent.�\t . 

A esto ""e S\:i • .:1 el f..:.t.ractJv,) de las ciudt1des y ,1tro3 sitio3 del :i;,ai:3 dc,ndc: 

son ._,fre.c i.:.".' meJnres oportunic:li'!des par.'\ n:2.,iorn.r sn ni vel di= vida; e:1 
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efecto el ntunero de j6venes que se ha ido de Tenza es enorme (notas de 

carnpo). Por ultimo, la aparic i6n de un nuevo sec tor de la soc iedad conf or·

mado por· nuevos i:,roi:,ietarios de diverse tipo aprovechando que las parcelas 

cam:pezinas son vendidas a bajos precios; esto incide en la aparici6n de 

nuevos cultivos y actividades agropecuarias. 

Boyaca-Poblacion Rural 1.964-1.985 
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Gl'afico '? 

[1] �npectos Econ6micos.

En la region la agricult.ura aun constituye la base de las actividades 

economicas qne sustentan hoy en dia a la mayoria de las fincas. En TE:m::a 

e:dst e una gran variedad de productc,s agricolas, gracias a su c lirua templa

do y la diver..:;idt1d de terrenos aptos para las cultivos, especialmen e 1::n 

AL1nque. t.:unbifn �n las p.11·te5 al tas exist.en sembra.

-1 i 1s c·s os de:' :,n zer i rd gadt'S con a�:a tra ida d·� las penas. ruuchas veces 

!t ::.t.,,nt.c: y lu.::,\l i .:�das en c,1.1·os rnuniC"ipios.
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En la actividad agricola se requiere muchas veces de toda la fuerza 

de los brazos de la farnilia para lograr la atenci6n debida de los cultivos. 

Atmque por lo general la familia que vive en cada finca es nuclear, es 

decir los padres y los hijos de tal union, las relaciones de parentesco ee 

e;.rtienden a primos, hermanos y cufiados que muchas veces son tambien vecinos 

y paisanos. Aunque hoy muches de ellos han migrado hacia las ciudades, las 

relaciones at:m se me.ntienen con frecuentea visitas reci2r·ocas, toda vez que 

las posibilidades lo permitan. Las relaciones familiares son muy irupot·tan

t.es en el sentido que entre mas cooperaci6n exista mas posibilidades tiene 

el trabajo de la tierra. 

Eventuo:1lrnente el aspecto fieico de la regi6n ha cambiado desde los 

t.11:mi:us en que los v· .sallos del Ttmja vivian aqui. Con la llegada del 

es1-,.:,1fol st? de�montarun los bosques primigenios, asi c:omo eu poblaci6n 

,·,ri:;in�1ri.:1 desaparecio casi por completo, surgiendo una de las encomiendas 

m.-:1.:: rrc1.nde.3, per·o a su vez mus improductivas de la Colonia. No obstant..=-. 

�.<'· rn,rntiene esa variedad de microcliu-,as, desde las pcrtes altas dd valJI? 

ht1st.r1 lcJs calurosos y eYJ-iuber�ntes bajos por donde pasan los rios. La 

infinidad de cuadriculas de dife:rentes tonalidades de ver-de denota lo 

1:--;q:ansicin de 1 a frontera agricola, ya que es muy dificil apreciar al@"m 

bosquc:: o monte. a e>:cepci6n de los sitios mas inaccesibles de las roontanas. 

Poco queda de la veg,::taci6n que apr·eciar·on los primeros conquistadores 

cnand0 lleg.:lron a este Valle de la Trompe ta o de San Juan, los dominios de 1 

r·llcique Tenisuc:a. La nueva tecnologia. y t=:l asentamiento creciente de 

pobL'id.:is de c-olonos y encomenderos llevaron a tma :::eria alteraci6n del 

ecosirtec1c1- No obstante los primeros cronistas destacabon lo siguiente; en 

sn camil�o hacia las minas de e:S.meraldas de Muzo. 

··c..,1.111im111do con su campo. el generld vino a d::ir al valliJ de Ten,1sucha.

que llaJJ.'6 de San Juan J\Jr haber est..3do en el t?l dia de s11 nativid .. "td. 

que c:>st,-:ri.'1 del pueblo df'l �ac:i,Jue de:> 8L1mondoco. senor de las minas 

.ie e::-mr:>r.� ld,:cs. c11.1tro li:e_.11.Js .1· de las ;::y•pi.=:s minas siete: en el ci1.:1l 

se _q]o/( p,�r st�r c.1bw1d:rnt..=- J.<i t'D:,·1idti · .  1 Agi..1.:tdo: 1. 581) 

Ant.i�l�1.:n�nt.e, f•,. V.:11 lf; er{I una. t'i;.'gi0:1 :i.\ly rica y df:nf;:,,mente poblada. 
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Los indigenas del bajo Valle de Tenza se dedicaban a las labores agricolas, 

sin dejar de lado el intense trafico comercial. 

En la Colonia, come se ha dicho, el territorio fue repartido entre 

diversos encomenderos que explotaron a fondo la fuerza laboral de los 

indios aometidos. Lo que fue una gran encomienda paulatinrunente se fue 

convirtiendo en un poblado fantasma, donde los natives habian muerto o 

escapade; a finales del s. XVII hacia parte del corregimiento mas diezmado 

de la poblaci6n, el partido de Tenza. Para 1.636 su poblaci6n estaba 

practicamente aniquilada (Colmenares, 1.973), hasta que varias veces por 

consejo de los visitadores fue promovida su desaparici6n, per improductiva 

a la Corona. A partir' del s. XVIII los terrenos fueron subastados a variCts 

vecirios de Guateque y de Tenza;asi empezaron a erigirse las r,r·imeras 

p,irroqnias de espafioles. 

En Tenza fue febril la actividad comerciaL siendo Suta, Guatequ� Y 

Somondoco las centros de intercambio (Langebaek, 1.985). Las n1antas ck: 

algod6n asi como coca mani y aj i eran intercarubiad0.s por prodltctos de 

t.ierra fria: ademas se elaborabun costales de fique, ruanas y chingas.

lfnas 4.118 mantas eran pagadas a razon de 644 pesos de oro de 13 K, 0.15 

i:·1�.:ws cada una. 

La disniinuci6n constante de indios afectaba las labores de e>..-plots.

ci6n extractiva de las encomiendas; a esto se sumaba el advenimiento de 

mercaderes y enc:omenderos gr·uesos. cosa de que se quejaban los enco:nenderos 

locales i:,ues auroentaba au penuria. En Tenza los indios abandonaban sus 

estancias, con o sin permiso, par-a irse a sus originarios sit.ios de ri:,si

dencia, y de cierta manera evadir el pago de tributes. Asi,paulatinaruente 

la region comenz6 a poblarse de colonos espafioles; cuando la Pereg1'inacion 

de Alfha de Manuel Ancizar lleg6 a estas tierras se hablaba de la presencia 

d,·l •:lemento blanco predominante como un signo "inequivoco" de progr:c>so. A 

r•,,rtir <le.; la independencia la poblaci6n experiment6 \U1 crecimiento acentua

do, lle;i\ndo a 7.f\00 l1r.1bitant.1:·s Pctt'a 1.850, casi todos agricultores y 

1;,1·opietc:: .. ric,s. n put.1·6n 

1•,·wc1:la� que dividi6 

de azent.amiento se caracteriz6 por la multitud de 

Em exceso la. ti.erra; como 1Utjmo remanente de la 
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antigua division poli tica indigena, es la cercania de los mtmicipios del 

Valle, que a simple vista hoy se pueden distingufr. 

Actualroente la actividad agricola se mantiene como base de la subsis

tencia de los pobladores actuales de Tenza. No obstante la demanda local 

es baja y tm gran volumen de prodnctoe sale hacia otros centros como 

Gnateque, Garogoa y Bogota. 

El problema del minifamdio, fen6meno estudiado por Fals Borda dos 

decadas atras, hoy se ruantiene e incide directamente en la solvencia 

econ6mica de las familias que viven en estas infimas parcelas; en efecto, 

nnichos de los terrenos no sobt'epasan la f anegada en extension, ubicadas en 

sitjos pendientes y poco aptos para (;ier·tos cultivos. Los bajos vol(m1e11es 

de producci6n hace que muchos cami•esinos e.dopten otras medidas para logrM' 

eq11il:ibr<':lr·•sus ingresos frente a los gastos que se presentan corrie1�temeti

te; f\lgunos nstunen algunas estrategias, como la cooperacion fa.mil iar 1:..ara 

;1s0ciarse como un solo grupo productive. Twnbien se celebran relaciones de 

aparceria por contra to entre vecinos para la a.decuacion de tierl'.'as. adc·

mas de la reparc1ci6n de caruinos y acequias. 

Pero la alternativa mas viable hoy para el campesino ten::ano es 

E,lnborar artesania para vencler al mercado mayorista local y en algrnws 

casos, a e:lientes particular-es; esto con el fin de ayudar con los ingr·esos 

fctllliliar·es y con sue rte, fortalecer sus fundos de emergencia. Con el 

trancsurt'ir de los aifos la agricul tm'a llega a tomar tintes de tma "aventt:

ra a la qne pocos sobrevi ven ·· ( notas de campo), y este problema se 2.grava a 

medida que los nuevos propietarios llegan comprando los terren0s que 

alg1.mos cam})t'sinos abandonan o venden par·a engr·andecer eus fincas. Asi. la 

fabrh'Aci6n de canastos se convierte en tm� opci6n via1)le que s,• luc ion.:i. 

t.emporalmE-nte sus pr-oblemas. 

rn:] At'tesania y Tradici6n.
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culturas tenian su propia identidad, reflejada en la particularidad de los 

objetos que sobreviven hasta nuestros dias, gracias a la labor hecha t>Qr 

los arque6logos y por que no, por los guaqueros. Sabemos que tales pueblos 

alcanzaron un notable nivel de complejidad social y no es solo proporcional 

a la belleza estetica de los objetos y utensilios, sino que muchos de ellos 

eran usados r·i tnalmente, a veces par·a hacer distinci6n social entre sue 

estratos y etras con fines magico-religiosos. El hallazgo de vasijas, 

objetos exquisitamente elaborados y hasta cestos han side hallados en los 

antiguos cementerios construidos por los antiguos habitantes de los Andes 

Septentrionales, siendo algunas tumbas mas ricas que otras en cuanto e1 

ajuar funerario, clara evidencia de diferenciaci6n social. Los muiscas no 

son la excepci6n y los dates proporcionados no solo por la arqueologia. 

sino que t.arubien por los testigos presenciales de la ocupaci6n espafiola a. 

altiplano, nos dan indicios que muches de los objetos trabajados per los 

natives tenian un destine y nn significado determinado: los "palados .. Y 

atalayas ql.e vigilc1.ban los grandes cercados de los sefiores hizo que lcs 

espafioles bautizara.n estas tierras como "El Valle de los Alcazares". En lc1 

actualidad podemos afirmar que tales construcciones suntuosas, no eran m.:15 

que las viviendas de los sefiores, algo que los conquistadores no habiAn 

vista hasta ese momenta en Tierra Ficme y que sin duda les impresion6. l..r.> 

que si es cierto es que se trataba de vivendas s6lidamente construidas Y so:: 

nos habla de trabajo y tecnica de las fibras vegetales para proporcionar 

espacios confortables; es probable que tales tecnicas hayan sido usadas 

para otros fines, come la cesteria. Hoy sabemos que entre los muiscas se 

tejian gorros de fique y algod6n, cuyo uso era exclusive para grandes 

dig11atarios como jefes y sacerdotes. 

Una ve:: se inst.alaron los primeros colonos europeos, lo primero qu:?. 

con seguridad debieron hacer, mmque fuesen portadores de un bagaje cultu

ral provenien�e de una tardia Espana Medieval, era adaptarse al nuevo medio 

que hnbi t.aba!1. Aun.;iue con l.:1 Evl!n6e l i::aci6!1 contdbuy6 a la aniquilacion 

e;nltural de !os sobrevivientes de bs sociedades nativas, no hay dud.a que 

d enropt"·O asi�:il6 Rlgunos �:t"l!ii::nto:3 .:-ultnraJes y los adapto a sns propias 

nfc·esidades. .�ngu� utili:aba el conocimiento ancestral 

algunos tipos de canast02 
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tienen semejanzas con algunoa fabl'.'icados en Espafia o con otros tiJ:.'<>s de 

cesteria de Iberoamerica. En todo case, es \U, golpe duro para el saber 

ancestral ya que lo que tma vez era algo suntuario y de µso exclusive de 

los jefes semidivinos, pas6 a ser algo puramente utilitario y cotidiano, 

que identifica, hasta hoy, a la poblaci6n rural de muchas zonas del pais. 

Los herederos de esas dos culturas son los \lltirnos conocedores de tales 

t.ecnicas, aunque para ellos es algo confuse y nebuloso, que a duras J:..'enc.s 

tiene memoria con sus abuelos y tal vez bisabuelos. 

La artesania tenzana tuvo un "boom" que data desde hace unos veinte 

afios, cuMdo surgieron los primeros comerciantes beneficiados con las 

nacientes vias de comunicaci6n. Seg(m los actuales art>!!sanos. lo qt!e 

c-ontaban sus padres y abuelos es que es:: com"::rc10 t.iene una data m,:-.e 

temprfina. cuando los pdmeroa coruerciantes (todos ya h�1, fallecido). 

l levaban practicamente un.:t tonelada de canastos ruercadecos hacia E,J�ot ·· 

haciendo tm alto en Choconta, contabilizando tres dills d,:i ca.mine. Era u1� 

labor muy dura trtt.nsitando las trochus s1nu,Jsas que cirC;und,.1n t'tl V-'111�. 

Este salto hacia el contacto con la ,-temanda urbana t\lVO exito. pue::: 

constantemente se comerciaba con ellos, peco esto r,rovoe:o el desplc?.3amien:.c 

de otras expresiones artesanales como el caso de los sombreros hechos �� 

can.a de miel, que lentamente fueron suplantados por el com:m sombrero de 

f iel tro. adernas de que de alf;\m ruodo esta artesania no tenia salida e:1 lo$ 

mercados externos y aei solo quedan algm:as ancianas cc,nocedor-as de la 

t.ecnica. 

No obstante, a pesar de que esta region del departamen�o es conocida 

por sus manufacturas en cana, ya los voltunenes con que se comercia no so:i 

los misruos de afios anteri ores; �n efecto, alglmos articulo3 es�an siend.: 

reempla:::ados por ot.ros que vienen de la ciudad, como los canastas plasti

cos. m�lcho mas practicos y "no r·ayttn la:3 medias". frente a 1 tradicicnal 

cannstv mercadero. Adem.is, las di f ici le:3 c.c:1-iici.one:5 de la vida �amresinc. 

r•covenient,=.s de los i::entr·ca urbm10::. S1)n fa..:-t(,t'eS que icipl ican tm ciert: 

;1b,tnd0no d,:> lt-.s antii;.'rn--ig cost.nnbres y de b,,c-ho. 1':l ,l.,;,s·�nimo a l,d'r.,ane:.:-c::r �n 
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su propia tierra. 

� Producci6n de Artesanias en Cana de Castilla . 

Es muy dificil estimar si la cana de Castilla y su utilizaci6n tiene 
una raiz hist6rica, es decir, en que momento esta materia prima fue usada 

en la fabricaci6n de utensilios. El carubio brusco de las condiciones 

naturales y culturales no nos permiten establecer con certeza gue conoci

mientos se introdujeron, perduraron o se perdieron. En su afan de explotar 

extractivamente las riquezas de las nuevas tierras, los espafioles no se 

percataron mucho en el conocimiento tecnol6gico del native, a no ser que 

beneficiara sus propios intereses. 

Desde la Colonia la r-egi6n er-a reconocida por sus manufactu�aE, 

aunque no propiamente por las cesteria sino por la producci6n de mante . .:c: 'J

costales. Sin embargo, las cr6nicas nos hablan sobce el uso de )a caiia r,.r 

los natives pobladores, como soporte a estructuras como rnnd)os y pu�ntf's 

colgant.es; las notas de Fray Pedro Aguado nos hablan de tma anecdota acerca 

de la lucha de tm indio armado con tma "cafia brava" con varios conquist.e.do

res. Pero reforente a la manufactura de diversos tipos de cana, ya l0s 

primeros colonos utilizaban esta materia prima para varies oficios. 

"Del qt1e 110 es ta11 fino se JJ3ce el fique. CLm quc: se forman sog,::i.s 

gruesas y delgada.s para. los m:.nisterios a que se sirt'eJJ l.<1s q11e ,-:'el 

c311awo se hacen en Europa. Dr:?. en medio de estas ma tas sttlen c1rbol i-

1 los a.ltisi01os, que p1Y>d11ce11 flares amarillas, de q11e se saca miel de 

calidad calidisimit, y w1as frutillas tai1 grai1dt>s coma aceitw12.s Y de 

su color sirve de Jabcin a los indias para ] .. ,var su ropa. Cortados J!

secos estos palos, aw1qt1e de muy J.-"<.1CO peso son ft1ertisimos J' tan 

durables que con ellos e1:!:Jaderd11 s11s c,,sas" (Ziwor.:1 1. 701/1930 

T. 1: 118 .. en Saen:;. 1. 986).

"De c-.,ufas que por s11 al turi, .'·' sol idez. se ;-,uec!e encon tr,'I:' :'nr.re 

arbolc:>s de di.ferentes especia�: ., u::.'!s 11.a::.:w bravas por .:m �1.r;1.'!r1/,:r: 

a oti-as llan,.:ln clmsques que si:·ven p.�r.'i l1..1s tc>L'h,1dos d:_' su.� l'3S8S .'·'
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para. otros e.fectos" ( ZdIJ)c.1r'. .. 'i 1. 701/1. 980 T.1: 128). 

No obstante lo que comercialmente se movia eran las mantas de algo� 
d6n, muchas veces coma page de tribute a la encomienda, ademas de productos

coroo el maiz, ahuyama, turma cru1a de az(1car y bo.tatas. Debi do al acentuc1-
roiento del miniflmdio, hoy dia es imposible la producci6n y comerciali::a

ci6n del algod6n (Correa, 1.930).

Hoy, coma actividad econ6mica, el oficio de la cesteria con Cana de 

Castilla ae trabaja en mayor o menor medida en todas las veredas del

municipio a saber: Barzal, Rucha, Muta tea, Vallegrande, Aposentos, Vol cat:. 
De acuerdo a nuestros dates, es en Nutatea y Rucha donde salen los mayorfs 

vol(unenes de canastas hacia e 1 mercado de las e,cibados, a jn::gar por E-! 
n(miero de buses y personas que se movi lizan desde all a. 2 

Las ,1ctividades domesticas cotidianas son realizadas por hombr1;::. 
ruujeres y nifios. En las pequefias parcelas se cnltivaJ1 diversos prociuc-t.�.� 
como �pinos garbanzos, lulos, cebollas, arvejas y Lon ·tes, entre otrc3. 
A veCt'"S la faruilia se sostiene con lo que produce lo. finC'a, ya sea con Ja 
venta de sus productos o consuruiendo directamente de lo que hay <Jisponil:.lo:-, 
coma la leche, huevos 0 maiz. Pero en rec1lidcH� los alimentos y otros 
articulos son 
obtenido de la 

adquiridos 
venta de 

en el 
SUS 

mercado de las sabados, con el dinE:!'C 
artesania3 generakente. En las parcela3 

existe algo de explotaci6n ganadera con f in�s econo ... icos, i;,ues los anirual1:s 
constituyen una especie de "cuenta a termino f ijo": se criP.J1 y engordan u . .:1 
par de reses o cerdos hasta que llegan al 1,1mto de que estan aptos para la 
venta y de e.hi obtener muy buenos precios, ni::gim cotio este la demanda.

LC>!! hombres de la casa se dedican II l trabc1jo pesado, come tlrar. 
desyetb:1r, ir-rigar Y cuidar de las cul ti voe y anirr.2.les. Las mujeres y ninos 
aportan '/1!ndi.endo la producci6n semanal de •·;.mast.cs. a veces ya encarga.do.5

1,:;J J•o):.jbJ.e senalar a Mutc1t,·- ,, ':omo "foco·· 
put:':, 1111 11"]1 111: f•t.·rsonas, �SJ?ecialment,:; 11 ,,,jeres han 
ofirji, l•lll' ,,rnlrr ns Y fam1.l1ares que t.11,rir•n alli. 

tecnol6gico. 
aprendido el 
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de antemano por- los negociantes y al@-mas cooperativas locales. 

El tr-abajo de la Cana es \ma labor- r-ealizada generalmente por las 

mnjeres, como complemento a sus actividades domesticas. Cada vez que "se 

puede", se dedican a fabricar sus canastos con la ayuda de las nifias de la 

casa, hasta que Hegan los hijos y el esposo de sus trabajos, y eventual

mente ayudan en algunas etapas de la fabricaci6n coma "enr·uedar" o "rema

tar" las cestos. Asi, mas que toclo entrada la tarde de los viernes y hasta 

altas horas de la noche se trabaja el oficio. Aun cuando en al@mas casas 

ya se han organizado algunas etapas del proceso, es evidente que cada dia 

los campesinos necesiten de mas tiempo para hacer sus artesanias. 

El conociroiento tecnol6gico es algo puramente femenino, especi.fica

mPnte de abuela, madre e hija. Primera empiezan especializandose en alguna 

ethpa del proceso hasta que gradualmente ya son capaces de fabricar 1,c,r e i

solas un tipo de canasta o dos. Llegan a la plenitud de su habi lid,1 i 

cuando son ca.paces de fabricar cualquier tipo de crurnsto o disefio que f..� 

les pida; no obstante muchas se especializan en un tipo Je canasto debido ,=i 

que puede venderse mas, sin olvidar otros disefios. 

Una vez terminado el trabajo, los campesinos bajan al ruerca<lo clel 

pueblo ya avru1zada la maiiana del sabado. La demora se debe a que mnc:1os de 

ellos estan cargados de gra:1des canlidades <le cestos y las "chivas" o

transportes rurales deben r0coger especi:icamente a estas personas para 

cobrar su pasaje de $300 o $400. Ya a mediodia la plaza esta llena de 

gente, camperos y camiones cargando y descargando artesanias. 

El proceso de producci6n debe hacerse rapido debido a que 1) hay que 

aprovechar gue la materia prima es de facil consecuci6n; 2) las artesanias 

deben venderse en su totalidad para obtener efectivo y adquirir los viver1::s 

de. la casa, asi entre mas se produ::ca mas dinero ingresa; 3) hay que buscar 

un bnen precio para 

con las canastas y 

muC'l:o roenos los de 

S\13 artesanias, pues vender las caro signif ica que<larse 

demasiado barn to no suf :·aga las gastos de procucci6n Y

la c:asa. Fer·o el fact.or decisivo qn,; influye en E:sta 

t'.=ipidez es la Acci511 del int.ermediRrio, quien practic?.ment.e mono1=,oli:::u la 
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demanda y controla los precios; valiendose de las necesidades del ar·tesano, 

cete impone bajos precios que para el campesino son suficientes para que 

pueda retmir alg(m <linero para coruprar en el merca<lo y en el pueblo. A 

veces se logran buenos precios l'Ues se satisface la confianza del negocian

te cuando le cumplen sus pedidos y de todos modes reconoce la calidad de la 

mercancia. Las que no cumplen estos requisites muchas veces quedan "encar

t.:1das" y tienen que vender a muy bajo costo su canasta para obtener ese 

dinero que tanto necesitan. 

El tr·abajo por encargo es viable pues asi logran ingresos mas s�gu

ros, evitando el riesgo de que tm dia si vendan y otro no. Atmque saben 

que deben entr·ar al juego del regateo, es preferible tener ,:ilgo -?n el 

bo leillo y no p.:1.sar necesidades despues. Pero el grhl1 ganad1:ir t::� e 1 

rn;g0r;iaute, pues siempre dispondra de grandes y constantes vc,lllr,l•'"n�:1 1lr: 

ru,·cc.1.ncia r,ara hac-er posteriores negocittcior.es en otras ciur:fade$. 

Aunque existen �ooperativas y aeociaciones aJ·t.esanalt:s, no 0':: i?f1 

h.,gr.:;.do despla:::ar- al intermediario. La mayoria d,: 1.--�s vec:es no logr;111 

cancelar de contado a sus asociados y demoran haeta sem�nas en pa;ar; estu 

.-lesmotiva a los artesanos que prefieren tratar con e 1 negociante. siempre 

en eetado de liquidez y avido en captar "socios" para sus intere3es. Al 

GAlor de un whisky logran convencer al campesino a que acceda a sus condi

c.iones, y por medio de habiles charlas lo comprorneten a negociar y vende.r 

lo suyo, sin que logre a largo plazo mejorar su nivel econ6mico. 

Comentarios 

La tradici6n artesanal sigtte ctu.npliendo un papel sc:cializ<tnte entre 

las nifios y j-ivenes, gue aprenden el oficio y otros elementos cult.urales. 

Poco a p,)co van destacandose las mnjeres corno portadoras de la habi 1 idad y 

el co:1ocimie1�to. De hecho, los nines siempre est.an present.es duran�a todo 

,,·1 1roceso. t.anto en la f.1tricaci6n coma en la comerciaL.::acion; son ello:. 

J.:,5 que a1=·t'f'!�(�c:,n <le sns ff .. ,Jres, especialme:1te lns nina:3. t.odas �.:t:3 hzth:ili

dt.dt?s concernientes, no 8610 tecnol6gicamente. 3ino que tc:�1:·,�··a = - �'-=-�',>1t,,J1 

.-:1: 19.s est.r�\tegias que nsan sus r.12.�'ores r:ira tr-11::,r "0!1 lo.3 ni::"' ·,.;,��.=,::tc-s. 
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i\der:ias las ilmov.:1ciones que se introducen, ya sea por- influencia extet'.'na o 

a v1::ces por su iniciativa crec1.dor-a, se mueve principalmente entre laa 

coroadre�, par-lent.es u amigas de diferentes vet'edas, para luego ser transmi

tidos dentro del rnkleo familiar. 

Si analizamos la situaci6n de las familias, infimo tam.afio de las 

F•arct:las, que desemboca en producci6n pobre, obliga a los hombres, espe

cialrnente los j6venes a buscar otras alternativas de traba.jo, pues quedars� 

en el campo significa la limitaci6n de sus oportunidades econ6micas. L:1 

migraci6n a otros sitios c·omo m.rmo de obra bar6t.a es preferible a vivtr en 

el estancamiento de sus parcelas; muches de ellos terminan trabajando en 

:=iitios lejanos como el Lleno y la Ama::onia, en los laboratorioe de clroga. 

Otros prefieren concentrar los esfuer::os en alte:rnativas coma la artesa.nia 

r:,.:1r-e1 conseguir e 1 diner·o neceeario para ;:)Upl ir sus necesidade,s n-.�z inr.1edi,:1-

tn3 como alimentos, drogas y ropa. mientras vienen las cosechas. Este ti�) 

de pr:iduc·ci<:m b.rt1::s�nr1l '-'8 de la m11no con la crisLs del c�mpo y ci:,n 0r.c·.3 

fen0menoa como la acumulacion de li1S tierr.!\s fertil1:s del se�tor en poca:. 

m.:1no::L los t�r-rhtenitrlt.=::s, £ .1i11oneles y nuevn.3 ric;os de la region. 

Asi la familia tiene 

C'risjs. DE-Len organizarse 

que adoptar ruedidas antt3 

me.ior si no quieren enfrentar 

esta situaci6n de 

que desemboca <lesgraciadamente en la disoluci6n 

la penuria de la 

de la familia 

cu,1!1do migra hacia otros sitios. La alternativa esta en la artesania, que 

�:ma cac�a ve: mas t.erreno en muchos hogares. ofreciendo ingresos est.ables. 

moe no suficient.es. Para mant.ener a flote ls PC:onomia doroestica. todoo 

deben colaborar en t>l proceso: atmque la ret.ribuci6n no se traduce en al@ln 

salario. el status fE<Jniliar ee m,:i.nt.iene -?n el grado con que sue r.�iemb1'0: 

colat.::,ren en el trabajo del oficio. Asi la mujer aswue tm papel jm:;:.ortar:

tisimo c!entr·o de la c.:i.st1, a la par con el hom'.:,re, pe"t'O es posible 'JU�, ::.i 

la art.esc1.nia demande cada ves mas tieru;,o y esfuer:o, se llegaria al e:-:trer.:.:) 

�ti� llt nmjer sea b que ma.nt.enga. b c:.�:::a. 

r�valuaci6n de valores fM1iliares y soci&le�. 

E:3t.i:_1 i:,odria oc.:1sionr.1r 11r:!'. 

Pe .:"1.:·u1?1·do l'C•n lo .':t111c-l.'ior. el horJt!'e dt·be .=i.ceptar que la mLU<:>"!.' 

t.,,c,.l:;t.,ie i.:•ar::t :,(1stener a ltt f.:unili& y la. casa. r.:::!;deo:1c!.o con las est.1·uctura3 
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t.ra-dicion,,.les; asi, es ella la. que contribuye a suplir los gastos domesti

cos propiamente <lichos, cambiando pautas sociales y cultucalee que se 

mantenian desde mucho. Este tipo de rol puede influir te.nto en las genere

cionee futur·as como en actividades de tipo organizativo, donde la mujer con 

justo der·echo esta llamada a ejercer el liderazgo. 

Le. artesania debe ser entendida tambien como un una activid�d econ6-

mica tan importante como el trabajo en el carupo. P.tm se sigue pensando que 

el trabajo del oficio es ttn compleruento a dichas jornadas, y por lo tanto 

no se calcula.n las horas de trabajo y los insuruos necesarios en el proceso 

artesaual. 

El principal problema a la hora de vendet· lae ertes.�nias es l ,<:. 

ca:renda de garanti&s cuando van al mercado con sus productos, lo cual ere� 

ll!'I s,�ntimihnto de dud£t e incertidurobre acer·ca del valor real de lo que es -:i

vendiendo, cosa que se generaliza entre los artesanos de la region y d<;;l 

pai::;. 

Sumado a todo eeto, existe una debilidad inst i tucional en l.:1 estruc

ttrra comercial, especialmente en lo que se ref iere a la protecci6n de 1 

artese1.11ado. Como en muchoe otros eectores de la producci6n agrope-cueria. 

el wercadeo de los productos se caracteriza por un serio problema en cuanto 

a vias de coioun icaci6n y la escasez de centres de acopio; en efE.cto, E-l 

control de tale:3 nucleos esta bajo la custodia de los principales negocian

tes de mercancia. t.c\nto en Ten:::a como en Bogota. Asi los artesanoa est.an 

t'i?Stf'ingidos a tm met'cado local, reducidos m6.rgenea de comerciali:::aci6n Y 

la supremacie de la especulaci6n t,'Or pa.rte del intetmE:diario. 

Se ha propuesto la adopci6n de medidas necesarias para solucionar los 

probleruas de ruercadeo, entre ellas la creaci6n de ferias artesa11ales en 

diversos ptmt.03 del pais, pero "el papel que juega.n negociantes e interr.ie

dittr·ios es ta.n grand,::: •;iue .... e ha conver-ticlo en parte ese!\cial del proceso. 

pues hae.ta Ahor.c.i es el r,rinc:ipa.l canal de coruercializacion del que dispone 

el artesano. Ademas, los artesanos y campesinos no disponen de recureos ni 

de vol11menes de pr0duc-ei,:m suficientes para d�splazarse directamente a 





16 

tales sitios, y asi tienen que circunscribirse al ambito local bajo las 

condiciones de los diferentes tipos de negociantes" (Mendoza, 1985). 

Pero lo gue puede ser mas importan'te todavia, desde el punto de vista 

antropol6gico, es que aunque con el auge en el ru<. :·cado de la artesania, el 

objeto se convierte en una mercancia que se consigue en las roercados y se 

df'spoja de su significado cultural en cierta ruedida, porque una persona 

cuando viajaba a otro sitio adqniria eae objeto, pues en el esta reflejado 

una cantidad de eimbolos y personas. Atmque ae conozca S\l procedencia, la 

artesania depende mas de los inte.rmediarios y no de sus creadores. 

En este orden, la artesania de este tipo pasa por tm proceso en el 

cual ya no hay marcha atras, donde esta regido por las leyes mercantiles Y 

el arteeol10 com(m est6. anulado en cuanto a su participacion direct.a d� 1 

fon6rr'leno. Ademas, esa inmersi6n dentro de dicho mercado, donde el "t ris:.o 

cul tuca.l" juega un pr.1.pel importante, provoca que cierta.s tecnicas tr.:idfr k,

nales se pierdnn ya su vez se introduzcan otros, en beneficio a in ere c�::: 

ajenos a las del ar·tesanado. El interroediario tambien es un ai;::ente qlte 

influye en la tra11sformaci6n del conocimiento tr.;.dicional. 

Una soluci6n seria la de encontrar tm mercado selecto que valorar.:1 

cualitativaruente el producto, <lentr-o de sus parametros esteticos y tradi

cionales. si de alguna m nera se quiere conser·var la "autet t.kidad" clt:l 

proch cto. Pero esto es alga tnuy dificil, teniendo en cuenta qne la actitt:.: 

mas comtm del a:ctesano es la de producir para vender y mantener a flote 

manera terupoeal el presupuesto familiar; parad6jicamente las compradores 

son tm nuroero reducido de persopas, que roanejan a su antojo la d<:'manda de 

artesania y de hecho las rennmeraciones sufren a veces drasticas fluctus-

ciones. Asi con el paso del tiempo, todo ese conocimiento y memoria 

transmitida generacionalmente esta. en via de desaparici6n si subsiste esa 

logica de prodncir lo rnas rapido posible con la ilusi6n de ganar nias sir. 

que se vislumbre lU1 mejoraruient.o de las e:ondiciones de vida a corto pla�o. 

El artesano se esta convirtiendo peligrosamen e en un operario de tallet' 

donde el cai:-ataz es el negociante quien dictamina las condiciones de 

produc-ci6n, y coma consecuencia. la esportaneidad y la creatividad cc1cJa. e:: 
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tienen menos espacio en la activido.d artesanal en beneficio de los intere

ees ec6nomicos ajenos. 
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