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Du�ante la realizaci6n del trabajo de campo del 

presente e_stu9io, se tuvo la oportunidad de detectar 

un sinnumero de necesidades inmediatas en cada una de 

las etapas del proceso productive artesanal y del con-

·glomerado humane que espec!ficamente desarrolla �sta

actividad econ6mica.

Debido a la especificidad hist6rico, social, cul

tural y econ6mica del grupo de artesanos aguadeños y 

Riosucenos es importante hacer enfasis en el hecho de 

que cualquier nrograma de desarrollo que se pretenda, 

debe garantizar una asistencia integra1 ( en los nive-

•

les econ6mico,
 

· social, cultural, sico16gico, politico 
y f!sico) ; una continuidad y una responsabilidad ins

titucional. 

/Ariesanias de Colombia, instituci6n prornotora del 

estudio y del programa debera responsabilizarse de �l, 

constituyendose en su columna vertebral; a la vez que 

·.efectuara convenios con las diferentaes instituciones

oue trab�jan en la regi6n, y asf no�uplicar esfuerzos

y desperdiciar recurses. Estas instituciones tendran 

la categor!a de colaboradoras, ARTECOLOMBIA sera la 

encargada de coorrdinar, planificar, org.anizar, diri

gir y controlar. 

I 
'.I 
I 

Introducción



Al comnrometerse en la con�inuidad del programa, 

deben ofrecerse resultados a corto y largo plazo, as! 

come depera realizarse una supervisi6n constante del 

desarrollo del programa en cAda una de sus etapas, sus 

resultadoa y las acciones colaboradoraa de las dernas 

instituciones. 

Loa convenios i�terinstitucionales deben celebrar

se a nivel de directivas nacionales y departamentales, 

unica forma de garantizar la movilizaci6n de recurses 

humanos y econ6micos necesarios en la asistencia inte

gral del sector. 

La actividad artesanal Aguadefia y Riosucefia invo

lucra en su desarrollo recurses naturales, hurnanos, tec

nol6gicos y econ6micos. 

Cualquie� acci6n que se pretenda realizar sobre, y 

·con estos recurses debe contar con una participaci6n

autentica.de la comunidad, as! como para cada uno de/

ellos debera establecerse un plan o programa que se in

terrelacionara al mismo tiempo con los otros.



RJOSPCIO 

Para Riosucio, los enunciados expuestos 

nara Aeuadas, son en general validos, con algunas va

riantes: 

Teniendo en cuenta que las zonas cesteras 

riosucenas nertenecen a un Resguardo y a  una Parciali

dad indigena, se debe interesar a su organizaci6n, el 

CRIDO ( Consejo Regional Ind{gena de Occidente ) y a  

sus respectivos Cabildos; en el programa que propon

ga ARTECOLO�IA. 

Se liace necesario estimular a la poblaci6n 

�e Riosucio, mediante campanas publicitarias y educati

vas, en la utilizaci6n de los productos cesteros regi

onales; as{ coma resaltar las valores culturales y e

conomicos de la cesteria. 

Proponer a la Federaci6n Nacional de Cafe

teros, al Comite Departamental de Cafeteros y a  Centra

cafi, la venta en sus almacenes y cooperativas, el ca

nasto cafetero. 

En salud, es necesario desarrollar una cam

pana nreventiva, de enfermedades profesionales ( es de

cir, nroducidas a largo plazo par el oficio desarrolla-



do: cesteria en bejuco ); adernas de una rehabilitaci6n 

con fisioterap{stas. 

En relaci6n a la rnateria nrirna ( bejucos ), se 

debe estimular a la poblaci6n artesana nor medio de 

campanas educativas, a utilizar racionalmente las re -

cursos naturales de su entorno; sobreponiendo al in

teres nrivado el colectivo. Se hace urgente ensefiar 

metodos de carte del bejuco, que no sequen la mata. 

Con las propietarios de tierras donde se en

cuentran aun remanentes de bosques nativos, se debe 

adelantar una campafia tendiente a preservar y conser-

var estos bosques, patrimonio de la comunidad; , as1 co-

mo adelantar acci6nes de recuperacion de bosques. 

Para alcanzar este objetivo, es necesario a

delantar contactos con el INDERE rA, que ya esta presen

te en la regi6n con programas de reforestaci6n. 
' 

, Resulta urgente prornover el cultivo de los 

bejucos que utilizan las artesanos. Ser!a conveniente 

buscar para esto asesoramiento de los Ing. Agronomos 

Castillo y Varela y del profesor de la Universidad de 

Caldas, David Manzur, especial1sta en el ramo. 

Para lograr arnplia participaci6n de la cornu

nidad en las nlanes enunciados, se puede trabajar en 

coordinacion con el I�DERENA en sus " Camnafias Verdes " 



Con la Ca�a brava es urgente hacer promoci6n 

de su cultivo, entre los nropieterios de terrenos ex

tensos, haciendo notar su rentabilidad economica; y 

prestndoles asistencia tecnica. 

Un proyecto viable es la uublicacion de una 

cartilla o folletos, que en forma sencilla de.�ensajes 

sobre el medic ecologico, su preservaci6n; sobre los 

bejucos y su importancia en la region. Para su ejecu

ci6n se puede buscar financiaci6n en la empresa priva

da. 

Se debe realizar un taller de tinturado con 

productos vegetales, y adelantar'con el INDERENA su pro

grama de " Viveros de plantas tintoreas " 

Las instituciones colaboradoras en Riosucio, 

ser{an las mismas enunciadas para Aguadas. 



B. LA GUADUA BICHE.

1. La. �1ateria Prima.

Oescripcion y Calidades

Es una especie de bambu gigante que se encuentra sil

vestre en gran cantidad en las orillas de las riachue 

las o quebradas en todo el OepartamentQ. Se emplea pa

ra el trabajo artesanal la planta biche, que es la -

guadua tierna a la que todav!a no le han brotado las 

hojas. 

Las calidades empleadas son la MACANA y la CEBOLLA. 

Extraccion o Recoleccion • 

 Una o dos veces a la semana se .. van 
� 

al .monte el arte 

sano ·y alguno de sus· hijos o amigos. La sallda .es 

amanecer y vuelven el mismo dta�por la noche, con la 

materia prima recolectada. El proceso de recoleccion 

es el siguiente: 

- �e detectan guaduas que aun tienen el "Capacho" sin

hojas y se cortan lo mas bajo posible.

- La altura promedio de las guaduas escogidas es de unos

8.00 o 9.00 mts. Se corta a 1.50 mts. de altura, el -

pedazo de la parte inferior es muy duro para traba �

jarlo, par lo cual se deja en la mata y es lo que lla

;nao 11 Capa".

- Se parte la guadua en tres partes de �bajo hacia arri

L2.

- �e toma el pedazo de la porte inferior, se abre con

un machete 'y. un rnazo. De Esta parte salen las 11 P c1rales 11 

o c:::-rr.2zon .



- La parte central se abre inicialmente en dos partes

y de all.1 saldra el material para la "Trama" o teji

do.

- De la parte superior, que es la mas delgada y maneja

ble de la v2r.::i� saldran " Cintas de Gordo" c;ue son el

remate del producto en las bordes.

El Proceso.

/ 

- Se toman las pedazos en que se dividio la guaeua y 

se 11 despeluzan 11 a r.iano. Esto consiste en quitarle un 

poco las fibras que sobresalen, que son cortantes. Se 

abren las pedazos en varias secciones s�empre 

radialmente.

- Se deja secar el material un poco .al sol.

- Se amarra y traosporta a la vivienda- taller donde

se extiende el material y se deja secar al ·s�l por 
. . , I

uno o dos dias. 
-1 --

Se "despeluza" nuevamente. 

Se empieza a rajar en tiras anchas o angostas segun·. 

se requiera. 

- Se inicia el tejido •

Costas.
I t 

i -
 

La vara de Cuadua en el monte tiene un precio entre , 
r 

� . 

� 108.oo y 150.oo pesos, de unos 8.00 a 9.00 mts. de 

l2rga� 



VOLUMEN OE 
NOMBRE DEL 

01:SCRIPCION PRODUCCION 
PRODUCTO 

SEMANAL 

CUNAS 7 U�ldades 

CANASTAS Pora ro po 13 Unidode& 

-

CANASTAS Poro f ru to s 60 Unidodes 

MUEBLES De us,,s vorlos 4 Unidod9$ 

LICORC:RA 6 Unidades 

MUEBLE Guardar camlsos 10 Unidodea 

CANASTA Poro mercodo medlono 41 Unldodea 

·-·-- --· 

·-

m--c- rrv ,... .., - -

LUGAR OE VENTA PROOLEMAS 0€ MERCt.OEO 

,ERIAS MAVO _ DE MANDA 
TALLER CARRE�R.I 

AIITE8 RI STAS 
TRAN9POITT PRECIO 

INE&TABU 

X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X 

X )( )( X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X ·x X X X X 

-----· -- -

/ 

.. ___

--

·--·

----- -

PRECIO OE 
VENTA 

UNITARIA 

·1. 900
°0 

--

7 20 ° 0 

I 50 oo

3.300 °
0 

1.800
°0 

I. 2 00 ° 0 

2 7� 00

OBSER\nOONE S 

------

IOTA: Los dales de Volumen de Producclcin v .Precio de Vento son el promedio, puestos e!lto volo'res vorlon de uno o otro totter tn lo mlsmo tlneo
de productos. 



C. LA CALCETA ·DE PLATAND.

1. La Materia Prima;,

Descripci6n y Calidades.

La calceta es una fibra que se extrae de la corteza 

del tallo de la mata de platano. En realidad es un 

aprovechamiento residual en el cultivo del platano, 

puesto que la mata se muere, despues de la produc

cion del racimo. 

Existen dos calidadss: la calcsta seca en la mat� y 

de fibra resistente y manejable. Lo cual se d�tecta 

visualmente y par inspeccion en la platanera. Esta 

es de un color mas oscuro. La otra se extrae una vez 

cortado�el racimo de la planta. Se corta el tallo de 

.1.50 mts. aproximadamente, dejando la cepa, es dife

rente pUBS SU COlOT es mas Claro al secarse. 

Extraccion o Recoleccion 

Hay dos metodosi 

El primero se refiere a la fibra de color mas�oscuro 

que se recolecta cuando la planta aun conserva el ra

cirno. 

- Se obser;a el material optima que es la calceta seca

y adherida a la corteza del tallo.

- Se corta con tijeras o cuchillo en la base del tallo,

sin daRarl8 v SP ja]a hacia �rriba· para ��eprenderla

jel-tallo.

- Se ·amarra el material una vez conseguida la cantidad

necesaria y se transporta al taller a pie, pues ger.e

ralm2nte la recoleccion es en el mismo �unicipio.



La recoleccion de la otra calidad es la siguiente ma

nera: 

8. Se detecta una platanera en la cual ya hayan cortado

lo.:; racimos.

- Se corta dejando la cepa de la planta. El tronco cor

tado es de 1.50 mts. de largo aproximadamente.

- Le qui tan algunas· capas del exterior hricia el intPrior

del tallo, pues estas no son optimas para trabajar.

- Se abre el tallo en capas y se amarran 2n el suelo.

- Se secan al sol en el techo de la vivienda o t2ller, o

en silos de cafe, durante una semana, protegiendola de

la lluvia en todo momenta pues la humedad le produce -
11 Mal- de tierra" y puede descomponer la. fibra. 

- El ultimo d!a de secado se deja que la calceta reciba

el "Sereno" de la noche para quo tome un poco de·hume

dad y no quede muy tostada.

- Se recoge el m�terial y se lleva al taller.

Proceso. 

- Se clasifica la calceta en gruesas y delga�as

- Las gruesas se adelgazan un poco con un cuchillo para

que �ueden manejables.

- Se toma la calceta y se "Talla II este proceso consists

en tomar con cada mano un extrema de la calceta y desli

zarla sabre el borde de una mesa o una pared hacienda

le presi6n con el fin de desprender las capas interna:

y externa·de la fibra.

Se pule con cuchillo las "Peluzas 11 en la superficie de

la calceta.

Se empieza a cortar tiras. El largo y el ancho lo de -

termina el producto 2 elaborar.

- Se inicia el tejido.



NOMBRE DEL 

PRODUCTO 
D ESCRIPCION 

I\RTERAS Bo I sos 

ES PECI ALI DAD CAL CE A DE PLJ\I;.�T'fi.-r;Nf:JCJO

VOLUMEN DE 

PRODUCCION 
SEMANAL 

5 Unidodes 

: 

LUGAR DE 

TALLt:R CARRE:T'P:RA 

X 

MERCADEO 

VENTA PROBLEMAS DE 
,.!!RIAS MAYO_ 

T�NSPOR1 PRfCIO 
A"TES R1STA9 

X 

MERCADEO PRECIO DE OBSER\t\CIONES
DfNANDA VENTA 

INfSTABU UNITARIA 

X I. 500 ° 0 

------------- ------------1------- --- - ·- --· 

X X 1.500 ° 0 N DIVIDUALES Vanden el jucgo de 6un. I 2 Unidodes 
1---------- -----------1-------1----1 ----4------lf.--g__C::O ----l-----j---1-----1-------

ASA COFRE PEQUENA 16 Unidodes X X 
a:i 
�
0 

X 200 ° 0 

-------- ----------1--------1------..j--- ---+-...J..--l----+----l---- -----1--------1 

ME DIANA 10 Unidodes X 

GRANDE 4 Unidodes X 

X 

X 

0 
u 

(}:'. 

<l 

1-
(/) 

X 2 80 °
0 

X 900 ° 0 

·- t----· ----- - ---�;;;,r---1-----1----1----1------1---------t

ORTA LAPICES 10 Unidodes 

OY EROS 30 Untdodes 

X X 
w 
lD X I 2 5 ° 0 

•----------·------'-----+----+--->----1------1----------

X I X 

w <l 
oz 

w 
.X 2 50 ° 0 

---------- ·---- --·-------- ----------1------l 
-rS--�- -----+----·- -·--- ------ -----------

OLUMNAS 
·-----· ----- ---------·-·-

UHOS 
. 

--
4 Unidodea 

--------- -

40 Unidodes 
t--- ---- -----J ·- -----------------

I GU RAS Pesebres 8 U nldodes 
---------1----------1 

OMBONERAS 6 Unldodes 
1----- ----1----------1---

JEGO 3 CAJ ITAS 7 Unidodes 

X 

---1---

X 

X. 

X 
u a::: 0 <[ <t X I. 20 0 °0 

::E 
<..'.) 

- _J -- ·-· ---1--A---1--- - ·----- --------
<t � n. 

X :J -' 
_J - w 

-·- -w..:C- ---�f----··--· 
X o � z 

w 

X 2. 500 ° 0 

---·· _____ , ______ _ 

X 3- 5 00 ° 0 

(/) 
-- ---- --� ----1-----tl)----- ------ ---------· 

X 

X 

X z <l 
<l 0:: X 450 °0 

(/) 0 -----j--n,--1----�-..o;-
'-

-�---1------�-------I

X 
I- w 

a::: 0 X 700 ° 0 

-1---�--- .. ----1----1----�--- �---1------1--------

UADROS 4 Unidodes X X X I. 5 00 °0 

l: Lo! datos de Volumen de Produce Ion y Preclo de Vento !Ion el promedio, pue!ltO!I esto volore5 varion de uno o otro taller en lo miemo llneo 
<111 produc ros. 



B. LA CERAMICA.

1. La M�teria Prima.

Descripcion y Calidades.

La Arcilla plastica se encuentra en la naturaleza, �n 

el lecho. de las r!os, en barrancos, en sitias secos 

actualmente, para que fueron en atra epoca lagunas a 

riachuelos. 

La plasticidad de la arcilla se la proparciana la ma

teria arganica, las sedimentos ( limo de las r!os. 

Una, arcilla de buena calidad para ceramica debs tener 

entre algunas de sus caracter!sticas, plasticidad, -

puntos de fusion ( que al someterla al calor conserve 

su calidad, farma y tamana). 

·Calidades.

Existen arcillas blancas, rojas, grises, azules, ne

gras. Los calares en la arcilla las determinan las mi

nerales que cantenga: 

Arcilla blanca o caolimica, tiene propi9dades refracta

�ias, se utiliza en la pasta de la porcelana; arcilla 

roja, tiene alto contenido de hiarro y resiste altas 

temperaturas; arcilla gris, bajo contenido de hierro y 

alga de manganeso; arcilla azul tiene materias organi

cas y arcilla negra que cantiene oxido de manganeso. 

Mediante la mexcla de varias arcillas y otros adita -

mentos se consiguen la c2lidad optima para la elabar�

cion ce diferentes productos artesanales. rara qu� u�2 

pieza de arcilla sen ceramica, debe someterse a una -

tomperalura que va entre 800 y 100D c.



ConsC?cucion. 

Arcilla plastica en Cartage, Anserm�: Nuevo Coal!n en Bogo

·ta, Valle del Cauca. Una tonelada de arcilla $ 3.500.oo en

el terreno.

Extraccion y Recoleccion. 

r�ediante pales y picas, se extras del terreno y se trans

porta en volquetas a Armenia. 

El Proceso. 

Existen dos formas de preparar la arcilla;el· metodo seco y 

el metodo humedo O de decautacion. 

�1e E O d O s e CO • 

- Se toma la 2rcilla saca y se tritura·con un pizon lo

menudo posible.

mas 

- Se "Tam.:..za" con un cedazo de malla, mas o menos grueso el

grano, segun lo que se vaya a real1zar.

Si la arcilla re�uiere de algun aditamento para h2cerla 

mas 11 PL� st i ca II o mane j able com o en e 1 ca so de las pie z as 

elaboradas par el proceso de nvaciapo11 se le c1diciona por 

ejemplo cuarzo o caol!n, feldezpato o_calcio, silicate de 

sodio, etc. mezclados en seco. 

- Se le agreg2 el agua y empieza a mezclarse gen�ralmente

en un recipiente de plastico o eterFlit, con 12 ayuda de
, un mazo o una maquina mezcladora.



- Se toma la 2rcilla y se coloca sabre una mesa do�!CF

se "Arnasa'.' para que la mezcla quede totalmente h.:n--

gen8, evitando que riueden camaras de aire en ell 2-

- L a a r c i 11 a e s t !1 l i s ta p a r a t r a b a j a r s e g u n e l m e t...n o -

escogido y2 sea en torno, placas, etc.

B � M et ad a " HU �1 ED O O DEC AN TAC I O N " 

1 • S e ta m a o l o s b 1 o q u e s d e a r c i 11 a tr a 1 d a s d e 1 s i t.i :r:: x::l e 

recoleccion y los hechan en canecaa con agua ;::ic:r= .:Js 

o tres dias.

2. Se revuelve m2nualmente con un mazo para formar una 

masa espesa,entte el agua y la arcilla.

3. Se "Tamiza" la masa pasandola por un cedazo corn el ' 

f i n d e e 1 i mi n a· r 1 e l.a s p i e d r a a ,' o d e f!1 a s e 1 em e n tos  que 

le quiten plasticidad y deslucen el ·acabado de las  

piezas. 

4. Se extiende la arcilla sabre placas de yeso o tPn::::3i.- 

dos de ladrillo, con el fin de quitarle el sxceso de 

humedad. Oueda de esta forma una masa manejable.

5. La arcilla esta lista para trabajar. 



VOLUMEN DE
MERCADEO 

IOMBRE DEL 
• 

DESCRIPCION LUGAR DE VENTA PROBLEMAS DE MERCAOEO PRECIO DE OBSER�OONES
PRODUCTO 

PRODUCCION 

SEMANAL ,EIHll 8 NAVO_ O!MANOA VENTA 
TALL!R CARA!Tl!AI 

AltT!S R1STA9 
TIIAN9POR'l'. ,.RECIO 

IN!9TABU UNITARIA 

AQUIRA Conutillos de ceromica 110 kg, 

�TE ROS 3 85 Unidodee 

SEBRES J uegos de 12 flguras 
500 Unldad� 

pequenos 

HOS FLORE ROS 360 Unidodes 

NIA TU RAS Hechas en moldes 1.4 70 Unidades 

I 
I 

JU.ARES 2.108 Unidodes 

1ETES 1.750 Unidodes 
·-· -·--

PVI LES· CINTURONE: 158 Unidodes 
. -

DRIU.OS - TEJAS Poro 
e&ealo 

moquetos 10.000 Unidodes 
----

NDELABROS 660 Unldodu 

NlCEROS 200 Unidodea 
. 

3URAS Frutos, onlmoies 1 1.600 Unidades
persona,. 

Lo, do too de Volumen de Producclon y Preclo de Vento son el 
di! productos. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x · 

X 

X 

X 
. 

X X 

X 

X 

X 

X X 

X / X 
-�

·x X 

--- -----

X 

····--- ·---

X 
--- ·-- -

. -

X 

---

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

----

X 

X 

X 

' 

promedio, puesfos esto votores 

' 

X 

X X 

X 

X 

X 

-

x 

X 

X 

vorion de uno o otro 

I. 0 5 0 °0 

50 00 

200 °0 

250 ° 0 

60 00 

80 00 

65 00 

400 °
0 

150 °
0 

45 0 0 

126 no 

250 00 

-

12 

El 

taller en lo mlemo 

unidod. 

ciento 

tlneo -



VI. LA PRODUCCION ARTESANAL.

A. LP, MADERP .•

La rnateria prima con la cual trabajan los artesanos

de talla y torno, son diferentes especies de madera,

co�pradas o adquiridae en fincas y mantes cercanos a

sus talleres. El cedro en su �ayor!a.proviene de

Buenaventura.

1. La �aleria Prima.

Descripci6n y Calidades. 

Para la, talla en madera se utiliza en especial el 

cadre, cuyo nombre botanico es CEDRELA ODORAtA. 

Estos son arboles de 25 a 30 metros de altura, con 

di2metro entre 50 y 70 centi�etros. Es una madera de 

olor fragante. El cendro mas utilizado es el Caoba, 

conocido tambiEn coma espinoso c2dro cebolla o gra

n2dillo. Otra madera utilizada para muebles tallados 

es el GUAYACAN ( CE�TROLOBIUN P�RAENSE), irbol que 

alcanza hasta 25 mts. de aaltura y dia�etros entre 

80 y 120 ctms. Su color va de amarillo a rnarron cla

ro con venas largas en sentido longitudinal. 

Para las trabajos en torno se utilizan maderas de -

�onte, conocidas con el nombre gen�rico de madera 

blanca. Son maderas tlandas, f8ciles de trabajar. 

Sus diferentes variedades reciben los nombres de -

TACHUELO, MANTEQUILLO, PLATERO, RI[ON, etc. 



- Adquisici6n a Recolecci6n.

Las maderas para la talla (Cedra, Caaba, Gu2y2c2n)

se campran generalmente 2 distribuidores de Buena

ventura o son traidos directai..�nte del Choc6, baja

calima y �agdalena Me�io.

La m2der2 blanca, utilizada para el torno, se adqu�

re en la Gisma Santa Rosa o se conpra en municipias

cercanos ca�a Riosucia. Tambi�n se extrae de los -

mantes cercanos a la. localidad, sin em:iarga esta

farma de adquisici6n es cada vez m�s dif1cil por

los cantrales que sabre �sta materia ejerce la, Car·

poraci6n aut6no1..2 Regional de Risaralda.

Costas.

Los castos obviamente var!an mucho segGn la calidaad

de la madera y la forma de qdquisici6n. Se pudo es

tablecer sin embargo que un ,rbal de Drago o de Ta

chuelo cartada por el mismo a�tesano tiene un costa

de $1.000 a S 2.000 que debe pagar el dueno de la -

f i n c a • C u an do e s t 2 m a d e r a e s comp r ad a s u m i d 2 e d e 

r.; e di d a, es "u n vi a j e 11 , q u e e qui v 2 le a l a c 2 pa c � dad 

de un Jeep Llillys y su valor es de£ 3.500. 

En cuanla al Cedro tra!do � Buenaventura, su unidad 

de medida es el pie cubica o la pulgada y su casto 

es ce S 35 por pulgada. 



2. CbjEtos Producidos.

Los 2rtesanos dedicados a 12 talla en madera en San

ta Rosa, se dedican cas: exclusivamente a la produE

ci6n de rnuebles para el hog2r (�uebles de alcoba,

sala y comedor). Por excepci6n SE encontr6 un ar:e

sano, Pablo Emilio Londo�o, quien se dedic2 a las

figuras tall2das en nadera. Estas van desde figuras

de 2nimales y personas hast2 los juguetes de m2d2ra

corro pistolas, rifles y aviones.

[� cua�to a los lrabajos en to�no �stcs se refieren

a a�t!culos par2 la cGcina corno norteros, �olinillos,

batsas, etc. COm�le[entaciOS muchas VPCeS con estos -

misnos art!culos en miniature, a mar.era de juguetes

i:;ar2 los ninos.

El siguiente cuaciro resume los objetos producidos en

madera en esta region.

E. s,::.r-.eu

l.La faleria Prima.

Descrioci6n y Calidades.

',

La ncteria prim2 es el �anbu, de la variecad llama-

d a c i en t 1 f i ca r.i en t e F I DD ST .C. I� J U 5 • 

conace coma Guaduilla. 

Recclecci6n. 

En nuestro media se 

Se busca en el ca�po la Cuaduilla tierna, pues las 

v,3:r:as Escogicas para. trabajar dEbEn tener entre -

1 1/2 y 3 a�os dE ecad. Estc es deternina por la
intEnsidaj del color verde eel tallo y su £�ado de



Se escogen las varas que no est�n rajadas, biches, 

ni deteriodadas por�alguna plaga;. 

Las varas deben de tener una distancia entre nudos de 

unos 20 a 30 ctms. 

Para cortar las ramas se emplea una sierra fina o se

gueta. El corte se realiza directamente encima de las 

nudos inferiores. Se debe evitar el corte a raz del 

suelo, "zoco", pues con la lluvia se llena de agua el 

tallo, �sta humedad ocasiona la descomposicion de la 

cepa que es la que posteriormente producira nuevas 

varas. Esta medida de precauci6n en el carte del Ba� 

bG evita la desaparicion, pues garantiza su retono. 

El Proceso. 

Una vez cortado el material se transporta aal taller, 

all! las varas se limpian con un trapo mojado con pe

troleo. 

Se hacen varies perforaciones con una broca, la vara 

para-evitar que explote o se reviente al cale�tarla. 

Se calienta la ca�a con un quemador y se limpia si

multaneamente con el trapo con petroleo, a fin de 

quitarle la cera. Se emplea un quemador de gasoline. 

La intensidad del color o tono que adquiera la vara. 

de Sambu depende del tiempo que se expone al fuego. 

As!mismo el calor la hace ductil. 



HERRAMIENTAS. 

- Segue:a

- Talacro

- Que�2cior

2. OBJETOS �RODUCJDDS.

La mayor!a de las talleres que trabajan con este ma

terial est5n dedicados a la produccion de muebles y

objetos para el hogar. Muchos de ellos producen por 

enccrgo con disenos suministrados por el cliente -

mismo. �lgunos muebles son de tipc popular, otros 

son de �ejores acabados y calidad y su precia puede 

llegar a las $ 150.000 par un juego complete. Es de 

anotar que en el Quind!o, gracias al curse dictada 

par la �isi6n China, se ha'�niciada le utilizaci6n 

del Bambu en la cester!a. 

Un resumen de las objstos producidos en este material 

puede observarss en el cuadro # 15. 



C. LA LANA VIRGEN.

1. La Materia Prima.

Descripcion y Calidades.

La lana es un pelo suave rizado que poseen algunos ani

males. En Colombia se utiliza para los tejidos especi�l

mente la de las ovejas y carneros. Los 2rtes2nos dis

tinguen dos calidades segun su color: la blanca y la

negra, esta ultima costosa y escasa.

Dbtenci6n y Recolecci�n.

En el caso de Pensilvania la gran mayoria de la mate

ria prima es comprada y tr21da de otras regiones, en

especial de Cundinamarca y: Boyaca, pues la cria de

ovejas desaparecio casi en su totalidad en �sta re

gion; no as! en Marulanda, donde la Cooperativa Dvi

na cuenta con grandes extensiones de tierra, donde

cr!an cerca de tres mil anirnales.

[1 Proceso,

Puede decirse que existen dos procesos para el trata

miento de la lana antes de iniciar el tejido, uno,que

corresponde a la lana virgen pr�piamente dicha, m,s

elemental, deja la lana con mucha grasa y su c2rdado

es muy inferior. El otro, utilizado por la Cooper2tiva

pvina de f2rulanda, so�ete la lana natural a un proceso

seci industrializado con el cual logra un producto de

mejcr c2lidad y par lo tanto unos articulos suaves y

mejor 2c2b2eos.



El proceso util:zaco por la Cooperativa Dvina de 

r.arulanda �s la siguiente: 

Une�vez esquiladas las ovajes, con unas tijeras es

peciales para ello, se transporta la lana sucia, o 

en "rama'' coma SE llama comGnmente, hasta el teller, 

donde se pone a remojar en t2nque_de 1.20 mts. de 

di�metro aproximadamente (ver diapositivas ). 

Posteriormente se golpea con un mazo de rnadera y se 

mete en agua caliente con LAMACOL, que es un produc

to utilizado para quitarle la grasa. 

Se la�a luego con agua fr!a. 

Una vez seca pasa a la rn�quina PIKER quien se en

cerge de desmenuzarla y dividirla en lotes. Es nece

sacio someterle a �ste proceso tres o cuatro veces. 

Se adiciona con un producto llemado HILAROL (dilu!do 

en a§ua con el fin de suavizarla. 

Se pasa el late a CARDADORA, esta maquina constade 

dos cuerpos. El primero ". ESCARMINA ", la lana esto 

es, la desmenuza m�s fino y el segundo la convierte 

en las primeros hilos, a�n demasiado d�biles. 

Los usos ya llenos pasan a la HILADORA, 

es comenzar a retorcer la lane. 

cuya funci6n 

Se lleva la lana a la RETORCEDORA, �sta m�quina saca 

hilos de dos o tres ,abos. Los de dos CABOS se usan 

para URDIR y los de tres HILOS para la Trema del te

jido. 



Se tornan los usos y se llevan a la ENCARRETADORA 

para que pasen de los usos a carretes. 

Los carretes se pasan a la ENMADEJADORA, donde cada 

carrete hace rnadejas de una libra. 

Las madejas se llevan al lavadero para quitarles -

nuevarnente la grasa. 

Se extienden las rnadejas al sol para secado. 

Se encarretan nuevamente. 

Esta lista la lana para empezar el tejido. 

El proceso rn�s artesanal de la lana virgen, se pue

de resumir de la siguiente manera : 

Se lava con 8§Da y jab6n la lana en el taller. 

Se coloca al sol a secar 

Se desrnenuza con la rnano 

Se hila en uso o rueca 

Se pasa al carretel mediaote una rueca fabricada 

con una rueda de bicicleta. 

Se pasa la lana a conos grandes en la URDJDERA 

Esta lista la lana para trabajarla en el taller. 

Costas 

Lana natural$ 1,500 kgs.; Arroba de lana sucia 

S 5.000. 

Lana acrflica: S 950.oo kg. (comprada en Bogota) 



2. Objetos Producidos.

Los tejidos en lana de esta regi6n de Cdldas son 
ruanas y cobijas en su mayor!a. Tambi�n se produ
cen gu2ldrapas y 2lfombras para bestias, pie de 
car.ias y rr.antas.

La Cooperativa Dvina est� en proceso de diversifi

car su producci6n y ha iniciado la elabor2ci6n de 

otros produ-�os como bufandas. Con las segundas de 

lac:lana se esta ensayando la elaboracion de colcho-
n es • El cu a,: r o I, o •. 1 6 mu est r a la var i e dad, lo s pr.§:

cios y volGmenes de producci6n de eslos art!culos.
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