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CAPITULO INTRODUCTORIO 

Las siguientes paginas tienen por objeto un capitulo que introduzca 

al lector tecnico, diseftador, antrop61ogo, etc. -a quien le sirvan estas 

paginas- a tres capitulos con un mismo nombre, ARTESANOS MOMPOSINOS Y 

EL CARACTER DE LOS OBJETOS DE ORO QUE ELABORAN. Cada uno de estos tres 

capitulos es un informe de las actividades realizadas antes, durante y 

despues de un trabajo de campo con artesanos orfebres y alfareros en Mompox, 

en el departamento de Bolivar. De tal manera que el prop6sito de estos 

tres capitulos es el de informar a todas aquellas personas relacionadas 

con el universe artesanal, cuales son aquellos vectores que inclinan a 

la orfebreria y alfareria momposinas a la decadencia. Los tres capitulos 

6 informes se mueven en un contexto sin el cual es imposible entender 

la artesania momposina: la mitica riberana de la Depresi6n Momposina. 

En cada uno de los capitulos, nos referiremos a cada uno de ellos como 

informes; Primer Informe, Segundo Informe, Tercer Informe, porque fueron 

escritos de tal manera y porque el hecho de ser informes responde a las 

necesidades contractuales a las que se adapta la prosa de los mismos. 

Cada informe hace referencias al pr6ximo informe 6 al anterior, como al 

go inevitable en la funci6n que cumple un cap1tulo dentro de una monogr� 

fia. Un capitulo presenta informaci6n nueva, pero tambien aclara y COfil

plementa la que se ha presentado en los capitulos anteriores 6 prepara 

al lector para la informaci6n que va a recibir en el siguiente. 

Esta investigadora considera que los lectores de estos cap!tulos, la ge� 

te que va a transformar esta informaci6n sobre Mompox para beneficio de 
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sus artesanos, es totalmente capaz de leer y extractar de esta prosa, 

de una pagina 6 un parrafo al azar, la esencia de lo que el lector nee� 

sita, ya sea este un tecnico, un disefiador 6 un antrop6logo. Es por e� 

to que no estoy de acuerdo en presentar ningun tipo de informaci6n en 

forma de cuadros estadisticos, p orque considero a los lectores de estos 

informes sobre la problematica artesanal de Mompox, perfectamente id6neos 

para realizar lecturas completas. Propongo al lado de esta propu esta 

de lectura, otra manera mas rapida y eficaz de tabular la informaci6n 

monografica asi como la acci6n inmediata sobre los problemas de los a� 

tesanos. 

El Primer Capitulo 6 Informe resume el progreso de las actividades des� 

rrolladas durante el primer periodo de la investigaci6n, todo el dedic� 

do a la busqueda y le ctura de informaci6n bibliografica -en libros, r� 

vistas, peri6dicos, audiovisuales, cornunicaciones personales, etc.- SQ 

bre el municipio de Mompox, la Depresi6n Momposina y la manera como la 

ubicaci6n temporo-espacial de a.mbas coloca en un terreno permanenteme£ 

te hist6rico y mitico, a sus habitantes, a lo que ellos piensan, suefian 

y trabajan con las manos. 

Cada uno de los libros y fuentes que se enumeran en la bibliografia, han 

sido ne cesarios para acercarme a los alfareros y orfebres momposinos, 

a lo gue sus ojos miran gue hacen sus manes, a la tradici6n de la fili 

grana unida a otras tecnicas y otras herramientas, pero a la misma arci 

lla que le cambi6 la figura al Braze de Loba y a  las historias de hombres 
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que son al mismo tiempo anfibios 6 mamiferos. 

Este primer capitulo trata de mostrar la dualidad que aparece siempre 

que se habla de Mompox; porque hay que hablar del Rio Magdalena que en 

este sitio son mas de dos rios y la sensaci6n de los brazos que conducen 

a otras mesopotarnias de la misma Depresi6n que se llama momposina pero 

que no es s6lo Mompox. 

Digo dualidad porque hay que pensar en muchos rios con una parte de arriba 

por donde van canoas, chalupas, vapores, hombres espafioles, indios, n� 

gros, oro, productos agricolas, contrabando y una parte de abajo por do� 

de van los caimanes, los peces, los sapos, las ranas, por donde se asQ 

ma la mano de algun boga 6 mete el hocico alguna burra 6 de repente s� 

le una manati. Arriba y abajo todo el tiempo en la Depresi6n Momposina; 

la sensaci6n de que todo lo que se toca esta mojado y de que la forma 

mas facil de llegar a los secretos es estar mitad arriba y mitad abajo • 

Los pajaros representados par la Orfebreria Sinu miran desde los bastQ 

nes de los chamanes con sombrero de cafia fleche, a estos centauros de 

esta mesopotamia de donde han salido los artesanos momposinos. 

En los diarios de campo he anotado muchas de mis percepciones sobre el 

oro y la ceramica. He trabajado con dos tipos de cuadernos: uno que 11� 

mo Diario con Fechas y otro que llama de Teoria para continuar con la 

dualidad de la cultura de la Depresi6n. A lo largo del trabajo de c� 

po, las funciones de los diarios se trastocan; es posible que me inter� 

se trabajar lo que pasa en la parte de arriba de las mesas de los talle 
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res de los artesanos, escribiendo en los diarios lo que pasa en la par_ 

te de abajo de estas mesas y lo escriba en el diario de la Teoria como 

si este fuera la parte superior y trabajar el de Fechas como la parte 

intima de lo que sucede en los talleres; la intimidad de pedacitos de 

materia prima botada en el piso de los talleres, como fechas perdidas 

de este trabajo de campo. 

Los mapas son importantes y prioritarios para ubicarse. 

De este capitulo hace parte la Revisi6n y Simplificaci6n de las encues 

tas del Instituto SER de Investigaci6n, adecuadas para este trabajo de 

Mompox. El objeto de esta revisi6n y simplificaci6n es la de hacer mas 

facil la tarea del encuestador y sobre todo la del encuestado. 

La inclusi6n de material de prensa es la inclusi6n de la Depresi6n Mo� 

posina en un presente que alla sucede todo el tiempo, mientras que nos2 

tros los del interior lo vemos como una novedad. 

El lector de los capitulos 6 informes puede pensar que esta manera de 

escribir no tiene nada que ver con la sensibilidad a los problemas que 

puedan tener los artesanos de Mompox 6 las espectativas a soluciones a 

sus dificultades, 6 con la asesoria y asistencia tecnica y financiera 

que pueda dar Artesanias de Colombia para elevar el nivel de los artes� 

nos; sin embargo, creo que es con una prosa menos reiterativa como las 

circunstancias responden a cualquier alternativa de vida actual. 

Uno de los objetivos basicos de una propuesta de diversificaci6n para 

esta regi6n serfa, estimular a los artesanos para entrar en contacto con 
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una gama mas amplia de los disefios precolombinos para el caso de los co� 

plejos ceramicos y de las areas orfebres. 

El Segundo Informe 6 Segundo Capitulo de esta totalidad monografica, 

se refiere a los primeros resultados del trabajo de carnpo sobre la inve§ 

tigaci6n con orfebres y alfareros momposinos. Los contactos realizados 

en los talleres fueron dirigidos primeramente a las espectativas de los 

artesanos acerca de los programas de ayuda y promoci6n artesanal de di 

ferentes instituciones, acerca de las organizaciones cooperativas y e§ 

pecialmente a observar y conocer cuales son los problemas de los joyeros 

artesanos y de quienes trabajan con la arcilla; impedimentos en general 

para trabajar respecto a infraestructura y materiales. 

Durante la observaci6n y participaci6n de lo que sucede en los talleres 

y en los encuentros callejeros con los artesanos ha sido importante ide� 

tificar el tipo de investigaci6n que se esta realizando; hasta d6nde se 

puede llegar con uno, dos 6 tres contactos; que se cree que se pretende 

logrando una comunicaci6n de ayuda 6 si la experiencia va directamente 

al objeto que elabora el artesano. 

He tratado de aclarar lo del caracter de los objetos de oro y el cara£ 

ter de los de ceramica; lo que sucede tocando y hablando del objeto en 

su presencia en la rnano del artesano y en su ausencia hablando de los 

inconvenientes para comercializarlo. Sumado a esto, trataremos del aura 

que da el turista a este caracter y a  las actividades socioecon6micas 

de la comunidad artesanal momposina. 
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Los tipos de joyeros y los tipos de talleres de orfebreria son un t6pi 

co que ha logrado identificarse fuera de las preguntas del diagn6stico. 

Mi relaci6n y comunicaci6n con los artesanos se ha realizado desde 

distintas 6pticas; la del turista, la del antrop6logo, la del transe�£ 

te, la del arque6logo y asi, estar en los talleres es sentarse a mirar 

y a  preguntar c6mo se hace esto 6 aquello 6 para que sirve y pensar que 

hay simpatia 6 concentraci6n pero la pregunta de por que se esta ahi, 

permanece. Los diarios de campo se usan dentro de los talleres para anQ 

tar cosas que se puedan olvidar, nombres de objetos y de procesos, pero 

he tratado de no hacer nunca una encuesta sino hasta despues del primer 

6 segundo contacto y asi y todo hay preguntas que no tienen respuesta 

6 respuestas que no se precisan. 

Pero creo que de ningun modo pueda hacerse un directorio de talleres vi 

sitados desde el diagn6stico, ya que con la experiencia de campo se ha 

ce bien claro que es una perspectiva insuficiente. 

El segundo capitulo habla del caracter de los objetos y se refiere al 

mismo tiempo a la ilusi6n arquitect6nica de un taller de orfebreria y 

su relaci6n con la organizaci6n social de los artesanos. 

Hay cosas que no se pueden conocer desde las preguntas del diagn6stico, 

como el n�mero de herramientas necesarias para elaborar el pescadito, 

uno de los disefios mas viejos de este siglo en la orfebreria momposin�. 

La posesi6n de estas herramientas, por ejemplo, figura a un tipo de 0£ 

febre imposible de perfilar con las preguntas sobre modo de producci6n, 
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producci6n de artesanias, insumos, caracteristicas de la vivienda, fue� 

za de trabajo, comercializaci6n, etc •• 

En este capitulo queda claro que cuando se llega a un taller de orfebre 

ria, la gente abre y cierra los cajones y lija una argolla 6 lima la CQ 

gedera de un arete, pero nadie tiene gramos de oro para trabajar; se arr� 

glan cosas, se brillan, pero hay muchos empleados que no estan, mesas 

desocupadas. 

Y si alguien quiere una maceta 6 un pote, le dicen que vaya donde Daniel 

Toro; el dice "esto aqui se va'caba, nadie quiere aprende 11• 

El tercer Informe, como los dos anteriores, esta estructurado como 

capitulo de una monograf1a, de la cual este es la etapa final en lo que 

se refiere a trabajo de campo y concrecion de la informaci6n. 

Trata basicamente del proceso de elaboraci6n de una joya desde la fundi 

ci6n del metal hasta su exposici6n en una vitrina; en este capitulo se 

intercalan algunas palabras del argot del orfebre momposino. 

Se completan, ademas, algunos aspectos de la Organizaci6n Social de los 

talleres, expuestos en el segundo capitulo. 

En la realidad del trabajo de campo, la encuesta se convirti6 en un i� 

pedimento para comunicarse tranquilamente con el artesano, colocando di£ 

tancias demasiado formales entre ellos y el investigador. Es de interes 

anotar c6mo delante de las encuestas daban respuestas distintas a las 

de una conversaci6n normal. 
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Ademas, en busca de una informaci6n recurrente y de circunstancias rele 

vantes respecto a tecnicas y organizaci6n social, debi permanecer en el 

mismo taller varios dias y visitar con regularidad los mismos talleres 

con el prop6sito de encontrar la conformidad de la vida cotidiana de los 

sitios. Si hubiera visitado todos los dias, durante 40 dias a un arte 

sano distinto, me hubiera enterado poco, por ejemplo, de la dependencia 

de algunos artesanos respecto a un taller, buscando una herramienta p� 

ro tambien un lazo de parentesco. Por esta raz6n no pudo conocerse a 

todos los orfebres momposinos (joyeros) y tampoco aplicar una encuesta 

a cada uno. 

En el primer capitulo trabaje una serie de impresiones bibliograficas 

de caracter mitico y cultural de la Depresi6n Momposina, que ahora se 

hacen mas claras sabiendo que en Mompox no hay oro, ni minas de oro. 

El oro trabajado por los joyeros momposinos es traido de Magangue en fo� 

ma de oro guebrado(l) 6 de oro en prenda(2); pero en Magangue tampoco 

hay oro, alli llega traido de El Bagre, Zaragoza, Coco de Tiquizio, B� 

rranco y San Martin de Loba en distintas formas, en brute, en prenda, 

de 18k., rebajado(3), cambumba(4). Pero lo mas interesante es c6mo no 

se menciona el nombre de los sitios donde se consigue el oro, ni la for 

ma; s6lo en algunas entrevistas con intermediaries y viajeros se 1
1colaban 11 

nombres como El Coco, Guaranda, La Mojana, El Bagre, Tiquizio, San Blas, 

Turbo, Sapsurro, Norosi, que no se dicen porque corresponden a sitios 

de alta beligerancia politica y entonces el viajero teme ser confundido 



ix 

con un guerrillero; pero este temor tambien esta relacionado con que e2 

tos sitios son aquellos de donde salen las leyendas como la de la Marqu� 

sita de la Sierpe (a la que nadie conoce) 6 las historias de La Mojarna, 

la Diosa del Agua 6 la del hombre-caiman y a  la vez son aquellos sitios 

que no se mencionan porque alli estan los 11 tesoros" de alguno de estos 

personajes legendarios 6 porque son asentamientos precolombinos permanea 

temente guagueados. 

Esta no existencia del oro coincide con lo analizado en el segundo capi 

tulo en donde decimos c6mo el oro pasa de mano en mano sin conocerse su 

origen; quien lo vendi6, c6mo lo obtuvo, en que forma, son preguntas que 

se pierden en un juego de palabras para que nadie se entere de la reali 

dad, como una manera de confundir al que no conoce las sefiales y los no� 

bres. 

Pero la mayoria del oro y de la plata (las materias primas) que se tr� 

baja en Mompox, corresponde a productos (prendas) fundidos; oro en preQ 

da que se ha comprado en las prenderias(5) 6 que lo venden en barras h� 

biendo fundido prendas previamente, pero por lo general no es oro en br£ 

to de 24 kilates al que deba hacersele la liga(6). 

Es notorio c6mo el ojo del orfebre, del vendedor de oro, del intermedi� 

rio 6 del cliente se fija con insistencia disimulada sobre quien manip� 

la la prenda y este tacto y esta mirada fueron usadas como herramientas 

en busca de nuevas actitudes del orfebre hacia la investigaci6n. Tocar, 

manosear, mirar, preguntar por cada fierro, cada cosita, frasquito, h� 
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rramienta, pedazo de cosa, de tarro, de piedra, de metal, de papel, de 

plastico, colocados sobre las mesas y dentro de los cajones es el rie§ 

go del ojo que quiere aventurarse en el valor del oro. Pero es sobre 

todo evitar tocar el oro porque de pronto eso quiere decir que lo estoy 

acariciando demasiado y que me lo quiero llevar; que lo estoy cargando 

de mi sin ser para mi. De pronto sin darse cuenta, dan ganas de llevar 

se algo y asi pueden dar ganas de llevarse la prenda y las cosas como 

prendas; llevarme las cosas coma si originalmente yo las hubiera dejado 

como prendas: 

- Mire esto.

- (Lo cojo 6 no lo cojo?)

- De pronto se lo lleva.

- (pero lo cojo)

Lo cojo y lo acaricio pero lo devuelvo rapido porque no hay que llevar

se lo que no es de nno.

- Sera que el oro hace pensar al otro que uno se puede llevar el oro 6

cualquier cosa.

En el memento de tomar fotografias de los productos, por ejemplo, siem 

pre habia alguna dificultad en el momenta de manipular las joyas: nadie 

quitaba la mirada desde el memento en que era sacada de la balsa, del 

cofre 6 la vitrina y se colocaba en un sinfin y era fotografiada y devuel 

ta cerca del lugar donde habia sido desempacada; no es solo el interes 

por el proceso fotografico sino el tipo de devaluaci6n que pueda sufrir 
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la joya en este viaje. 

Y esto se une a las necesidades y espectativas que tienen los joyeros 

momposinos acerca de una ayuda institucional; mas estos que los alfar� 

ros, porque ya ellos mismos han asumido que s6lo dos estan trabajando. 

Mientras que los orfebres manifiestan la urgencia de una ayuda real an, 

te la decadencia del oficio, pero tambien coma contraprestaci6n a la in 

vestigaci6n que se hace sabre ellos. 

En este �ltimo capitulo, relacionare algunos nombres de herramientas, 

equipos y disefios elaborados con la filigrana, ademas de las costos de 

la materia prima, la mano de obra y el costo de la joya terminada. 

Al final a manera de conclusiones, un acapite llamado Recomendaciones 

resumira las espectativas, necesidades y sugerencias de los artesanos 

y de las personae que estuvieron al tanto de esta investigaci6n en Mompox. 

Presentamos un anexo de fotocopias, cuyos originales guarda Luis Guille£ 

mo Trespalacios, con encuestas y correspondencia sabre la protocolizaci6n 

de la cooperativa de orfebres de 1972 cuyos beneficios no fueron ente� 

didos, en parte por la poca preparaci6n e informaci6n de sus miembros 

y en parte por el poco deseo de cooperaci6n. 

£ 
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CAPITULO UNO 

"La falta de familiaridad es una expe 
riencia mucho mas comun que la famili� 
ridad 11 .(L. Wittgenstein, Cuadernos Azul 

y Marr6�, pag. 165) 

Existe un alejamiento -a�n para las ciencias exactas y mas para las SQ

piales- propio de los objetos en general y de los lugares. Si se es inve� 

tigador-antrop6logo hay que acercarse a ellos, primero, adivinandolos, 

haciendo viajes a los sitios y a  las cosas objeto de estudio a traves de 

napas y de libros, preparando tambien las herramientas con las que se ha 

de trabajar en terreno. 

Pensar en trabajar al lado de artesanos que manipulan dos materiales coma 

el oro y la arcilla, hace necesarias las composiciones de lugar:lc6mo va 

a reaccionar esta materia prima a mi mirada, a mi percepci6n?lc6mo inte£ 

venir a la aparici6n de estas realidades? 

Las primeras cosas que consegui en estos dias fueron una camara fotografi 

ca, dos cuadernos y los tomes de la historia doble de la Costa de Fals Borda, 

pero tambien consegui acostumbrarme a dos calidades, dos materiales pes� 

dos: el peso del oro se alivia con la menci6n de su aura, cuando se dice 

aurum, se dice aura, se dice oro y este alivio produce el delirio de El 

Dorado(cfr.bibl.#24) que todavia no se acaba. El oro es valioso. La arcilla 

es el peso del sedimento de los rios, la que produce meandros e islotes 

en la Depresi6n, la que tambien lleva el peso del oro de aluvi6n. Digamos 

que el oro es la parte de arriba de la mesa de los artesanos momposinos 

y la actividad del alfarero es la parte de abajo de la mesa. 11En el barrio 

alto viven los orfebres y en el barrio bajo viven las alfareros"(Fals Borda, 

comunicaci6n personal). 

El oro es un material aureo con un brillo propio y prolongado, con un brillo 
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1
ue permanece desde que se descubre en la veta o en el aluvi6n. El oro 

1s mineral y es metal y a  medida que se capta la inten�idad de su brillo, 

ljerce un control sobre el observador o el ejecutante, puede tratarse de 

(n control de acercamiento o de tacto; lque tanto me le puedo acercar o 

Fe tanto lo puedo tocar? No es el caso de la a:r:cilla o de las fibras v� 

ietales, en quienes se puede pensar como pieles maleables y carentes de 

ln alto grado de asepsia. 

:e piensa en el oro y en los metales como lo limpio, lo que brilla, lo v� 

.ioso; de la arcilla se piensa coma cargada de una cantidad de desechos 

lesconocidos. Cuando se mira, lque tantos microbios puede ver un observ� 

lor en un objeto de oro 6 en un objeto de ceramica? 

El trabajo del orfebre momposino es manual y artesanal como el del o� 

'ebre de Cienaga de Oro en C6rdoba(cfr.bibl.#2) correspondiente tambien 

ll area periferica de la Orfebreria Sinu(cfr.bibl.#28 y #31). Hay diferea 

:ias y similitudes: actualmente se trabaja la filigrana a mano con la ay£ 

la de pequefi6s alicates o de instrumentos fabricados por el mismo orfebre; 

los sopletes a gasolina y a  gas propane y los encededores son parte 

.mportante de la parafernalia de los talleres. 

:1 orfebre precolombino trabajaba la filigrana a la cera perdida, tecnica 

>riginada en Colombia, debido a que aqui se encuentran el mayor n�mero de

>bjetos asi elaborados(cfr.bibl.#6). Es una tecnica que no trabaja al m�

;al directamente sino por media de un molde de cera recubierto de arcilla 

tue en el memento de vaciar el oro fundido, desaparece. Otras tecnicas, 

tlaboradas por la gente Zenu, come el martillado, el templado, repujado 

r la union de piezas fabricadas deben ser investigadas en este trabajo de 
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1
ampo en Mompox. 

farece que son pocos los orfebres independientes en Mompox y que los tall�

1es son amplias organizaciones sociales y econ6micas con politicas de CQ 

iercializaci6n de los productos muy concretas. "La mayor dificultad e:s la 

�onsecuci6n de la materia prim a"( Ana Maria Falchetti, comunicaci6n personal). 

:n estos talleres se trabaja especialmente con luz-dia, con la luz que ea 

;ra por las ventanas o a la sombra de tejados coloniales que dan a amplios 

,atios. 

El alfarero momposino debe gozar -o padecer para efectos de este trabajo

le una soledad que lo une a la cotidianeidad mas poetica de Mornpox; su ami§. 

;ad con el coplero, con el musico, con el curandero, su afici6n por los 

:uentos y los versos colocan a cada vuelta del torno en la narraci6n del 

[Ue modela una figura. Y llegan y le cuentan historias y le cantan canciQ 

1es a Don Daniel que tiene que terminar un contrato que le dieron en la 

llcaldia para hacer las columnas de ceramica vidriada del parque. 

�s importante investigar silos diseiios trabajados por estos alfareros in 

lependientes estan relacionados con las diseiios del Complejo Cera.mica de 

)etanci (1.100 d.c.) cuya cronologia corresponde a la de la Orfebreria Sinu, 

cfr.bibl.#33 Y #34). 

La figura del artesano alfarero y la colectividad del taller de orfebres 

la para pensar en una cosmovisi6n de la Depresi6n Momposina en la que cada 

:ual viaja en un estrato de la organizaci6n social como en una canoa ye§. 

;as esferas son respetadas en tanto cada cual posee un conocimiento y un 

,ecreto que lo hace respetado en tanto permanece en esa esfera. Es posi 

>le que el habitante de la Depresi6n haya sido depositario de su laboralidad,
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le las manos o de la boca de una Madre Universal como en el caso de la 

1itologia Kogui y que sus esferas sociales sean la vuelta del huso de una 

tctividad artesanal,(es inevitable pensar en esta hip6tesis despues de leer 

.as cr6nicas de La Marguesita de La Sierpe, cfr.bibl,#23). 

�pongamos que La Sierpe es u.n lugar que queda en el agua y es el cielo

11 tico de todos los artesanos de la Depresi6n Momposina; alli les es leg!! 

la cada labor, el moldeado, la incisi6n, el color, la torcedura del hilo 

le oro, la forja del hierro, la urdimbre y la trama de la cafia fleche, la 

Jalabra. A cada nivel o clan le es dado un animal, un caiman, un sapo, 

tna rana, una culebra, una lagartija, un manati, un burro, una garza, una 

.echuza, pero no pueden convertirse del todo en este animal, la parte de 

trriba debe permanecer humana, de lo contrario aquel que infrinja sera de� 

Joseido de su animal y de su secreto. La parte de arriba, el artesano, 

.a parte de abajo, el anfibio. "La cultura anfibia queda incluida entre 

.as manifestaciones de la superestructura de la sociedad que habita esta 

rnbregi6n costefia", dice Fals Borda. 

r fue el ingeniero frances Luis Striffler quien registr6 esta dualidad del 

tabitante de esta regi6n para adaptarse a los recurses que le ofrecia su 

1edio arnbiente. Todas las destrezas del hombre riberano para vivir de 

.as fuentes del agua y de la tierra al mismo tiempo han sido traducidas 

t estos terminos y son conocidos por nosotros a traves de todas las pol! 

1icas producidas por el auge de la navegaci6n por el Rio Magdalena en el 

3iglo XIX.(cfr.bibl.#25). 

,a historia de esta dualidad es la misma historia del curso del Rio Magdi! 

Lena, trayendo y deteniendo la fiebre de los espafioles por El Dorado y hi! 

:iendo inventar a las indios nuevas historias sobre lugares posibles. 
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Mas arriba o mas abajo, el oro del Zenu o el del Peru, para 1540 el ca� 

ce del rio se habia precisado en la depresi6n momposina y esta dualidad 

escogi6 como posici6n estrategica a Mompox. Desde aqui se controlaba el 

comercio con el Sin6, con Antioquia , con el Cesar, con la Sierra Nevada, 

�on la Guajira y con el interior de tal manera que la memoria de este er� 

ce de caminos se extiende al momenta actual a una pregunta sabre de d6nde 

venimos y para d6nde vamos, por el Rio Magdalena. El "despiste" que hace 

el indio al espafiol e incluso al negro-boga al ensefiarle las artes de la 

navegaci6n, van por este rio. 

La raza c6smica de la que habla Fals Borda es una posible respuesta: los 

de arriba se juntan con los de abajo, los de oro con los de arcilla, los 

del meandro con los del islote, los del Brazo de Laba con los del Brazo 

de Morales, de d6nde venia el Presidente Nieto, para d6nde iban los De Mier; 

una cultura enriquecida por lo antropozoomorfo por la posibilidad de poder 

vivir en el agua o en la tierra. Es talvez la relaci6n que buscamos entre 

orfebresy alfareros. 

Digamos que Crescencio Salcedo nos cont6 el secreto del hombre-caiman y 

�ue por hacerlo le toc6 componer y cantar canciones y andar descalzo, c� 

�inando hasta que se le hicieron unas suelas del propio callo y asi no n� 

, 

cesito ningun animal debajo de el. Estas cosas que el nos cuenta son las 

nismas que cantaban los bogas venidos del Niger, del Congo y de Angola p� 

a reemplazar la mano de obra indigena en el rio; casi que las historias 

as ponian los malibues y sus descendientes diezmados y la m6sica y el ri! 

0 son bantu. 

asta la llegada de los espafioles las embarcaciones del rio eran canoas 

onstruidas por indigenas, luego vinieron los bongos o champanes conduci 
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dos por los bogas hasta bien entrado el siglo XX, pero ya para la introducci6n 

de la navegaci6n a vapor en la segunda decada del XIX muches de ellos e� 

taban retirados en caserios a las orillas de los brazes de la Depresi6n, 

fueron otros que guardaron los secretes del ser centauro y estos fueron 

�ecogidos con fidelidad por el poeta momposino Candelario Obeso. 

ueda poco que decir en este informe fuera de las destrezas que puedan mo� 

1trar los propios artesanos sobre el brillo y el color que se le pueda dar

cada objeto, la procedencia de la barbotina que se usa para dar un bafio 

la ceramica, la particularidad de una vasija ode un arte. tPara quien 

trabajan ellos, cada uno de sus productos? 

reo que como contratista de Artesanias de Colombia deben hacerse propue� 

as concretas, es decir, cuanto dinero puede prestar la empresa a un art� 

ano, a que interes, en que sitio cercano hay un almacen de la empresa p� 

a comprar o vender productos o materia prima. 

na de las actividades realizadas en estos dias fue la simplificaci6n y 

evisi6n de algunas de las preguntas que aparecen en la encuesta-diagn6� 

ico del sector artesanal del Institute SER de Investigaci6n de Julio de 

e 1987. Esta reducci6n se hizo para efectos de este trabajo de campo con 

rtesanos en Mompox. Uno de los principales problemas de estas encuestas 

s lo recalcitrante de sus preguntas. Se pregunta por ejemplo -bastante 

nnecesariamente, sobre todo si se saben ya los problemas- 11 icuales son 

os 3 principales problemas que encuentra Ud. en la realizaci6n de estas 

erias artesanales?" y dicen 3 como si importara que fueran 2 6 4. En este 

aso si el encuestador hace a continuaci6n una lista, enumerando los pri� 
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'pales problemas de las ferias artesanales, cual es el objeto de la pr� 

nta si ya se conocen estos problemas. 

hecho es que se han hecho demasiadas encuestas solo para mejorar o e� 

orar la formulaci6n de preguntas en las encuestas, no para solucionar 

s problemas que tiene la gente. Creo que un aporte minima se daria si 

dejara, mas bien, un espacio para que el artesano dijera con sus pal� 

as cual es el problema. 

s artesanos saben todas estas cosas, por eso se rien de los investigadQ 

s cuando llegan con encuestas y los 11embolatan". Las encuestas no son 

a buena imagen de una instituci6n y creo que se convierten en un probl� 

muy personal del investigador. Las encuestas inhiben la capacidad del 

abajador de campo e inhiben la comunicaci6n con la gente. 

ngun artesano tiene el debar de contestar ninguna pregunta, sin embargo 

adoptaron los terminos y las preguntas que pudieran ser un aporte para 

panorama general de la artesania en Mompox, se evitaron las preguntas 

mo "i.De que material es el piso del cuarto principal?" y se formularon 

n algunos cambios las preguntas con un contenido mas personal. De prog_ 

el exito de una encuesta esta en la manera coma el investigador final 

nte consiga responder a todas las preguntas. 

£ 



CAPITULO DOS 

El turismo impone en la epoca de Semana Santa un estilo de vida, una 

forma de moverse por las calles, de consumir, de conocer, de relatar la 

historia de una manera, de no hacer nada, de entristecerse y de ser feliz 

en Mompox. Pero sobre todo, pone su marca en la artesania del orfebre 

y del alfarero momposino. El primero elabora con tiempo para esta epoca 

y tiene piezas preparadas para vender a los turistas: anillos, aretes, 

gargantillas, cadenitas, pulseras; cosas gue se guedan para el turista. 

Tener hecho con tiempo para el turista, elaborar para �l durante su est� 

dia (Semana Santa, Navidad y Fiestas de Marzo y AgostoYy elaborar despues 

para alguna impronta dejada por el, son algunas de las constantes claves 

para entender el agotamiento del comercio y la ausencia de mercados en 

la artesania momposina. 

Es como si el turismo y el ritmo de lo turistico (ir a los sitios en 

donde nose vive o trabaja cuando all! se celebra el asueto 6 el recreo 

con una fiesta o ceremonia) hubiera marcado ciertos modelos y algunos di 

sefios de la actividad artesanal del orfebre momposino. El vaho de un rii 

mo de consumo de joyas de temporada, aun para los disefios precolombinos. 

El aura de la joya de una joyeria del presente con todo su brillo amari 

llo, es claro en las Vitrinas de exposici6n de diferentes artesanos. 

El comercio los ha tratado como a joyeros, pero ellos se llaman a si mi.§. 

mos "joyeros" mejor que orfebres. 

Sin embargo, el producto terminado con las manos untadas de cisco, gra 

sa, agua y color de pupitre sucio de joyero es un objeto con la 11aparici6n 

unica"�propia de la filigrana elaborada con las manos y las tenacillas. 

(1) En Febrero se celebran los Carnavales de Barranquilla originariamente
momposinos; el 8 de Marze la fiesta de San Juan de Dios y el 7 de Agosto,
fiesta que "se la cobran"en Mompox.

(2) Benjamin, 1968 (I) pag. 479.
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En el objeto terminado de oro se resume su duraci6n material pero s6lo 

en tanto una serie de carencias han perseguido su elaboraci6n. Este 61 

timo eslab6n coincide -en mi opini6n- con lo que sucede respecto a come� 

cializaci6n y consecuci6n de la materia prima y de la joya momposina. 

Y podemos seguir hablando de las carencias que hacen tan propia a la a� 

tesania momposina si cambiamos la palabra por "problemas" y nos adentra 

mos en la realidad socioecon6mica del orfebre. 

Yo trabajo con Artesanias de Colombia y queremos coliocer cual es la si 
tuaci6n de los artesanos yen que podriamos ayudar a solucionar sus priR 
cipales problemas ••• 

- Pues nosotros aqui los "joyeros" el principal problema es la plata, aqui
no hay con qu� comprar pa' trabajar y a  uno no le compran fijo.

Quiero que a lo largo de este informe este presente la siguiente hip6tesis, 

una vez dicho lo anterior: el orfebre momposino muestra su joya artesanal 

asumiendo, al exhibirla, una carga de complicaciones manuales, una mani 

pulaci6n, una clandestinidad manual unida a la dificultad para conseguir 

la materia prima ya conseguir con una materia prima que no existe; la 

misma materia prima para trabajar; asume una forma de comercio y de inte� 

cambio inevitable y manual que corresponde a un conjunto de pa.la.bras a 

traves de las cuales esta carga se inscribe (a.qui utilizaremos 11juegos 

de lenguaje")! El artesano al mostrar la joya se da cuenta que el otro 

la esta comprando y se est� dando cuenta de este juego de palabras, de 

estas carencias que hacen !mica a cada filigrana. 

(3) No existe en ese momenta en la ma.no, hay que esperar a quien traiga
una oportunidad barata de conseguir el oro. En las minas de El Bagre,
Zaragoza y San Martin hay cantidades de oro. Loque no existe es la
oleada instant�ea de comprar unos gramos y tampoco el dinero.

(4) Los "juegos de lenguaje" trabajados por Wittgenstein como sistemas
de comunicaci6n a partir del estudio de formas primitivas de lenguaje.
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Son precisamente estas carencias mercantiles, comerciales y manuales 

las que le dan el aura y hacen imposible repetir el objeto con las mismas 

caracteristicas y los mismos problemas de lenguaje. Mas adelante ve 

remos c6mo se une a esta circunstancia y a  las necesidades reales del a� 

tesano, la reminiscencia y la actualidad del contrabando y la imposibili 

dad de la navegaci6n por el Rio Magdalena. 

Podemos decir, ademas, que estas carencias5 han sido tradicionales de

la historia de las Areas Orfebres del pais, antes y despu�s que el juego 

de palabras "leyenda del Dorado" instaurara una alternativa al comercio 

del material. 

Continuemos entonces con que la variable del turismo ha sido una de 

las influyentes en el abandono de los orfebres menores en Mompox. S6lo 

unos pocos talleres han sobrevivido a los pedidos y a  la velocidad indu� 

trializada del turista quien tiene la idea de una Galeria Cano al estilo 

colonial y sin maquinas. El orfebre momposino tendria la necesidad de 

un mercado formal, para diferentes modelos y disefios, no un mercado ineQ 

table para el afan de las oleadas de consumidores. 

Serfa importante que el Programa de Promoci6n y Desarrollo de la PrQ 

ducci6n de Artesanias de Colombia en Mompox, incluyera la instalaci6n de 

una escuela-taller para que dirigiera y ensefiara nuevas lineas tecnol6gi 

cas y de disefio, ademas de un almacen con un departamento de control de 

calidad en donde fueran compradas las mercancias a los artesanos y les 

fueran vendidas herramientas y materias primas a precios de cooperativa. 

Veremos mas adelante, c6mo algunos joyeros ven como soluci6n a sus prQ 

(5) Benjamin recurre a la palabra "carencia" y "devaluaci6n 11 para elaborar
la noci6n de aura. Para el, ciertos rasgos de temporalidad y auterr
ticidad son caracteristicas que no deben estar ausentes para que una
pieza pueda ser �nica y poder conocer asi el original reproducible.
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blemas, una salida inmediata en el nomadismo y el comercio entre pueblos. 

El joyero sale a vender "la prenda" y al mismo tiempo a comerciar o a iu_ 

tercambiar con el oro en bruto o en prenda. Hay un juego alli donde la 

prenda es el oro, pero el oro trabajable para prenda, pero tambien el oro 

en forma de joya que se pasa de mano en mane. Es una materia prima que 

esta constantemente de mano en mane come una alhaja(los chocoanos llaman 

11alhaja 11 a la joya que esta en prenda) que se da para seguridad de una 

deuda. 

El orfebre momposino trabaja lo que el llama 11 10 precolombino" pero 

sin conocimiento de la historia del origen del disefio, mas como un dis� 

no atractivo y de mayor difusi6n y venta. Analizaremos el caso de un or 

febre interesado en la metalurgia precolombina. 

Uno de los aspectos importantes para la metodologia de campo en esta 

investigaci6n con artesanos, ha sido descubrir c6mo un instrumento como 

la encuesta, en lugar de ayudar a tabular los juegos de lenguaje, dest� 

bula la intenci6n de referir la verdadera problematica. Cuando el inve� 

tigador pregunta por un disefio que lleva afios trabajandose en Mompox, el 

artesano dice en una narraci6n libre "estas bolitas se llevan haciendo 

muchos afios". Es la misma respuesta para el conquistador sobre ld6nde 

se consigue el oro? 

- Aqui en Mompox hay oro en chatarra por ahi en prenderias, que le traen

a uno que unos aretes que una cadena •••

Uno de nuestros juegos de lenguaje, de expresi6n y de experiencia mas ifil 

portantes es el de ld6nde esta la prenda? ld6nde esta el oro? 

- el oro esta en prenda.
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- estoy vendiendo la prenda.

- llevo 200 castellanos en prenda.

- no esta por Sapsurro, esta por Acandi.

- en San Blas trabaje con los cunas •

- un puerco e'monte por dos aretes.

- ly les ensefi6, alguno le aprendi6?

- (gesto del que no oy6)

- yo les vendia ••• yo les trabajaba •••

' 
- por Zaragoza un castellano a 17.000, por San Blas a 19.000.

- pero el oro del Darien es de mejor calidad, un castellano tiene 5 gramos.

- ttiene prenda?

- no, no hay 11patacones 11 , mafiana me voy pa' Magan.gull.

- lcoco tiquizio? 6 Coco del Tiquizo.

- eso por all! por Guaranda los 11fierocompa 11 llaman al "paquirri" para una 
corraleja.

- ly San Martin y Barranco de Loba?

- como que hacen tinajas sin torno.

- ly las minas?

- lcuales minas?

- eso por aca no hay con que trabajar ••• con las ufias.

Las Columnas de Mompox. 

Habia dejado a un lado la alfareria. En Mompox quedan s6lo dos persQ 

nas que siguen con el torno armado: Daniel Toro y uno de sus sobrinos. 

(6) En algunas poblaciones de Antioquia el oro se compra por castellanos,
un castellano corresponde a 4 gramos y 6 milesimas, equivale tambi�ru
a 8 tomines y un tomin a medio gramo.
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Los hijos del viejo Misael Canedo, Alberto Navarro, Los Toro y la gente 

que conoci6 las columnas de Gregorio Herrera estan de acuerdo en que fu� 

el cierre de la navegaci6n por el Rio Magdalena lo que contribuy6 a la 

decadencia de la ceramica momposina. 

- "El problema que tenemos nosotros los alfareros es el transporte porque
ya la navegaci6n por el rio se acab6 y por tierra toda la loza se ro�
pe si uno no se encarga de ella, mientras que por la chalupa la loza 
empacada en hoja de platano llega enterita hasta Honda". 

La situaci6n ahora es de pesimismo, de tornos desbaratados,de hornos de� 

bordando hojas secas, de moldes de macetas utilizados como juguetes por 

los nietos, de un molino de colores tapizado de porcelana sanitaria y de 

una anciana de 104 a:fios que juega con un osito plastico. 

Eran tiempos en los que la expresi6n mas concreta del romanticismo simb� 

lico de la navegaci6n por el rio era un viaje de chalupas llenas de macetas 

y de columnas, empacadas en hojas de platano dentro de tinajas de boca 

ancha; familias extensas dirigian el periplo hasta Barranquilla o hacia 

el interior y acampaban y preparaban pescados y sancochos bajo la sombra 

de los ceibos. Los padres iban de caza y los nifios pisteaban y se asu� 

taban con un tigre inventado que era un perro} 

Mientras tanto, por la otra orilla subian las chalupas que transportaballt 

lo que venia del extranjero, entre otras cosas, ceramica y joyas italianas! 

- "La loza llegaba intacta a Barranquilla y alli era vendida a intermedi�
rios cachacos o a mucha gente que venia del exterior para comprar la
cerrunica de Mompox". 

Podemos decir, que por el rio entraban y salian de Mompox las diferentes 

expresiones de arte, de disefio, de artesania; el comercio tenfa un movi 

(7) Cosas contadas por Cristina Canedo.
(8) Algunas mujeres de los viejos artesanos poseen camafeos o medallas

italianas de santos y virgenes en porcelana incrustados en oro.
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miento seguro y las mercados se extendian a lo largo de la arteria fluvial, 

de tal manera que de viaje hacia la desembocadura se dejaba loza en alg£ 

nos puertos. 

Despues de la bonanza econ6mica de la Zona Bananera a finales de los 20, 

que sirvi6 para que entraran por Panaro� otras influencias artisticas y, 

hasta despues del afio 43 con el empuje que dieron las judios-rusos a la 

f/A 
industria artesanal (Voloj y Moscovisch entre otros); en general, la orfebr� 

ria empez6 a depender de las mercados locales y especialmente de las P£ 

didos de viajeros y turistas. 

Los alfareros momposinos -los que quedan y las que ya no trabajan- estan 

de acuerdo en que el suyo es un oficio que 11 enferma mucho":"se suda mucho 

amasando el barro y dandole vueltas al torno y eso cuando se le prende Car!_ 

dela al horno es pear y hay algunos que se salen al fresco y entonces eso 

le hace dafio; por otra parte esta la vista que sufre mucho y eso es par 

causa del plomo cuando uno muele los colores que con el tiempo se mete por 

la gargan ta y no lo deja a uno respirar 11 • 

Canedo:- mire coma tengo las piernas eso parecen unas culebras que me 
suben y que me bajan, yo eso no yo deje todo eso, ahi esta el 
torno desbaratado, la mujer mia muri6, yo ya no puedo hacer 
nada ••• 

Los �ltimos encargos que recibi6 Alberto Navarro fueron de 11 los italianos 

que hicieron aqui una pelicula, hace dos o tres afios 11 ; sefiala unos loritos 

encararnados en la rama de un tronco, "vea esos se me quedaron de las doc£ 

nas que hice 11 • 

Las macetas, vasijas y columnas de ceramica vidriada elaboradas en Mompox 

pertenecen a una tradici6n similar a la del Complejo Ceramico San Jorge 

(8A) Comunicaci6n personal de Luis Guillermo Trespalacios, orfebre. 
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crema friable con fecha aproximada del 905 d.C.(Plazas y Falchetti,1981). 

Me atrevo a decir esto per la similitud en la forma -no en las t�cnicas 

ni en la decoraci6n- entre la copa de base baja del San Jorge y la maceta 

grande de Daniel Toro. Hay insinuaci6n de columna en las bases de las co 

pas de base alta y en las copas de boca estrecha y con tapa porque la CQ

lumna momposina actual es la base de una copa con tapa y esta copa es CQ

mo la del San Jorge. La forma no ha cambiado. Y la copa con decoracion�s 

serpentiformes tiene el midmo cuerpo de esta copa pero se hace mas prot£ 

berante por la decoraci6n de ondulaciones excisas.q 

La columna momposina consta de dos partes: la copa o maceta (separable) 

y la base o colum.mia propiamente. Cada una se trabaja por aparte en una 

misma sesi6n, pero son dos cuerpos separados. La columna consta de tres 

o cuatro cuerpos, de acuerdo al ceramista, cuerpos que son otras pequefias

vasijas cilindricas, alargadas o redondas elaboradas en el torno,sin base; 

estas partes son pegadas luego, una a otra dando la impresi6n de que la 

columna fue torneada de una sola vez. Tanto la copa come la columna e� 

tan coloreadas con la tecnica del vidriado que consiste en moler un color 

con plomo pulverizado en un molino de piedra; el color se aplica una vez 

las piezas han side sometidas a la primera cocci6n en el horno(jaguete); 

la segunda cocci6n viene despues del vidriado. 

La base del vidriado es el plomo previamente pulverizado de color amarillo, 

con el que se consigue el color cafe; los colores en general son minerales 

y quimicos, el verde se consigue con algunas baterias o con un poco de ch� 

tarra pulverizada, el azul cobalto se compra en Bogota o Barranquilla y 

el blanco con barre blanco. El cera.mista siempre tiene preparados y moli 

(9) En el tercer informe se presentaran las fichas de productos prototipos
y fotocopias de ceramica y oro precolombino hacienda algunas comparacionef
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dos, tanto el plomo coma las colores, par separado. 

El proceso es el siguiente: 

- a) El alfarero tiene preparada una pila de barro, dura, cerca de su torno

y de las mesas de amasar. Es un barre traido de las potreros cercanos 

al aeropuerto de Mompox o sacado de las patios de las casas de las call� 

jones del Norte. Se pica la cantidad que se quiera trabajar con un az� 

d6n o una pala. Se moja a intervalos largos de tiempo con agua de "la 

pluma 11(del grifo) o de la que se almacena en las tinajas de las patios. 

b) Se amasan pedazos gruesos de arcilla sabre mesas que son mas bien co�

tezas grandes de arboles. Las piedritas y palos deben sacarse a medi

da que se amasa y la mesa debe limpiarse todo el tiempo con un pedazo

de calabazo.

c) Los "fierros"(las herramientas) del alfarero son: cascajos rojos y negros

del rio para dar ciertos colores, pedazos de cuero viejo para suavizar

los bordes en el torno, latones en forma de Z para cortar, brochas p�

ra noner el color y totumas para el bafio, cucharas partidas, palitos,

pedazos de guadua para alisar la pieza en el torno, pesas, ollas, cana�

tas, los pies y las manes en el torno.

d) El equipo basico: el torno(pieza cilindrica o rectangular de madera co

locada entre una rueda grande,que va sabre una base que gira con bali

neras, y una rueda pequefia de diametro menor sabre la que se coloca la

torre de arcilla a la que se le va a dar forma, esta rueda pequefia t�

bien gira sabre balineras), un molino de piedra o de cementa en donde

los colores son preparados y el horno de ladrillos y barre.
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e) El exceso de humedad de la masa preparada disminuye extendiendo la ar,

cilla y aplanandola con ladrillos. Asf pueden formarse torres medianas

con el temple necesario para darle forma.

f) Sin camisa y con los pantalones manchados(el uniforme) el alfarero se

sienta en una banca larga y estrecha agujereada(para las hemorroides)

en el lugar en el que va a sentarse, coloca la torre en la rueda pequ�

fia y sin zapatos, los pies van dando vuelta a la rueda grande.

g) Un pote pequefio con agua es colocado delante con los fierros, cabuyas,

cordeles y cueros.

h) La torre es colocada sobre la rueda pequefia del torno, dandole vuelta

y formando 4 quiebres en cruz sobre la masa que serviran de 11horma 11 de

las macetas, potes y vasijas que se elaboren. Sobre la horma va una

tabla con una base de palos en cru7 que se incrustan all1 afianzando

el trabajo; encima se coloca una torre y se sigue dando vuelta al torno

empezando ya a ahuecarse la masa con las manos y la ayuda del agua.

i) Hay sellos para hacer impresiones y hay moldes para hacer adornos que

luego seran aplicados, cuando todas las formas esten terminadas. Los

disefios son flores, mariposas, moscas, conchitas, leonea,pajaros; otro

tipo de decoraci6n se hace con los dedos y ufias en los bordes de las

vasijas y tambien se aplican,en el torno, cordones de arcilla para di

ferenciar el cuerpo del borde.

j) A medida que la mano untada de agua va moldeando la arcilla, va quedan.

do en ella una arcilla muy mojada que se bota sobre la mesa y se utili

za luego coma "soldadura" para pegar los adornos.
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k) La arcilla usada es muy blanda, fina y suave de trabajar; el desgrasan,

te es una arenilla del rio con particulas vidriosas muy finas y la base

del vidriado es el plomo, los colores son minerales.

1) Hay tres herramientas muy importantes: el cordel, la cafia y el cuero.

Con el cordel se saca la pieza totalmente modelada de su tabla de base,

cortandola; la cafia alisa la superficie del cuerpo de la vasija y el

cuero suavi7a el horde con las vueltas del torno.

La ceramica de Daniel Toro y la de Eberto Ramirez, su sobrino es esencial 

mente de caracter decorativo. La gente pregunta por "las macetas" o por 

"las columnas" y se llevan, empacadas en cajas y hojas de platano secas, 

un par de columnas para adornar un establecimiento p�blico, una bibliot� 

ca, una oficina, muchas casas de la Albarrada y de la Calle del Medio CQ 

locan plantas dentro de la vasija superior de la columna para ambientar 

un espacio. La gente de los barrios del Iorte(los barrios mis pobres) 

llega a comprar un par de 11potecitos" "para dos maticas que me regalaron". 

La parte superior de los pilares del Cementerio de Mompox tiene unos j� 

rrones moldeados por Toro. El transeunte que pasa se queda mirando det� 

lladamente el color desvanecido que da el plomo sabre cada adorno aplic� 

do en la base de la columna o en el centro de la maceta. El vidriado que 

dan algunos colores como el azul cobalto sabre el blanco -Herrera y Canedo 

fueron importantes produciendo este efecto- comunica algo de la memoria 

de la cerarnica sanitaria de las bafios romanos y su decoraci6n. 

Los talleres. 

Aqui podriamos trabajar un t6pico com�n a la artesan1a momposina y la r� 



, 

12 

laci6n en la que estan la alfareria y la orfebrer:ia entre si y con otras 

experiencias como la ebanisteria y la herreria. Ciertos aspectos arquite£ 

t6nicos y de organizacion social nos seran de utilidad. 

Cualquier momposino esta o ha estado unido a la actividad artesanal; porque 

sus padres o abuelos fueron artesanos o trabajaron para un artesano; mucha 

gente comerci6 con prendas elaboradas por �l o por un pariente o amigo, 

algunos tios tienen ebanisterias o los hijos del vecino ayudan los fines 

de semana a lijar mecedoras de cedro; los herreros y los alfareros hacen 

herramientas para los orfebres y algun joyero consigui6 arcilla para su� 

vizar el proceso de soldadura en el taller de un alfarero; algunos herr� 

ros tienen hijos o parientes ebanistas o joyeros y las instituciones cu1 

turales y gubernamentales estan manejadas por farniliares de orfebres. En 

el primer informe deciamos algo de esto en relaci6n con el espectro biol£._ 

gi co de la depresi6n momposina que Fals Borda ha llamado la 11 raza c6smica 11 (£), 

Esta cosmovisi6n artesanal esta respaldada por el hecho de que en Mompox, 

ademas, los alfareros, los herreros, ebanistas y orfebres han estudiado 

en el Colegio Pinillos, sin distinci6n de clase o de color. 

La verdadera diferencia esta en los materiales de construcci6n de los si 

tios destinados para la vivienda-taller y en la arquitectura de la misma, 

pero en general,la gente trata con la misma provisionalidad el hecho de 

habitar paredes de mamposteria o techos de cementa. La actitud del que 

llega a un taller de artesanos en Mompox es la del que camina por un largo 

patio baldio con una fachada. Sea en la Calle del Medio, en la Albarrada 

de San Francisco, en Ja�n, en el Cementerio o en Pinto siempre se llega 

a una fachada que es la casa del artesano, en mamposteria, en palma, eni 

(£) Jose Vasconcelos fue quien primero babl6 de "raza c6smica" y Fals Borda 
lo aplica a la Costa y a  la Depresion Momposina. 
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zinc, en cementa, en guadua, en madera; de aquf en adelante viene un zagu� 

con una o dos galerfas laterales en donde la gente recibe visitas en alg£ 

na mecedora o tiene hamacas, colchones y camas colocadas y arregladas al 

azar; luego viene un espacio largo, un corredor destinado al trabajo, un 

patio desordenado con gallinas, perros, mesas de trabajo, fogones, mujeres, 

agua, bateas, basura, materiales de construcci6n, un espacio abandonado 

a la laboralidad. En las casas de "arqui tectura colonial" sucede de la 

misma manera; de las galerias laterales para adentro vier re un espacio des 

tinado a la producci6n de alimentos y de limpieza. Son largos patios con 

b-aballerizas y letrinas al fondo en donde se sigue oyendo el 11 entre pa'

dentro con las mulas" de la epoca colonial y asi sigue funcionando. 

- La familia se acuesta a dormir apenas entra y al fondo se quedan las peQ

nes y los caballos; hay que madrugar y por eso uno se acuesta cerca de

la puerta sin importarle las ruidos.

Entonces los talleres artesanales propiamente no existen. Son s6lo la il£ 

si6n del visitante que viene a comprar joyas y que desea ver trabajando 

a la gente que elabora la joya que esta adquiriendo. 11Esos talleres exi.§. 

tieron, pero antes cuando las buenas epocas del oro par aca, ahora se tr� 

baja donde se pueda11 • El taller del alfarero, del orfebre y de cualquier 

artesano momposino es la misma casa y la gente de recursos mas esca os aco 

moda su espacio entre la ropa recien lavada y las plates sucios. 

Las familias de los artesanos son familias extensas cnmpuestas de padre, 

madre, hijos, hijas, yernos y nueras,en algunos casos,y nietos. Los hijos 

que han formado otras familias viven en el mismo callej6n, el mismo barrio 
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si no en la casa vecina. 

Las mujeres tienen un papel predominante en la organizaci6n social de los 

talleres artesanales. Son las madres o las abuelas, pero tambien son las 

administradoras del taller en el que su marido es el director; madres e 

hijas esta.n al tanto de lo que el hace : lo que compra, lo que vende, lo 

que dibuja, las instrucciones que da a sus empleados, la manera como repar_ 

te el material, lo que dice a los clientes o a los intermediaries. 

Ella siempre esta al lado del artesano y en el mejor de los casos es una 

alumna "que no lleg6 a practicar". Pero ella sabe coma se hace todo, de,2 

de el principio hasta el final. 

La situaci6n prototipo es la de la mujer que tiene el lavadero o la coci 

na a tres pasos del torno de alfareria o en el centro del conjunto de p� 

pi tres de orfebreria. Desde allf. mira y "esta pendiente 11 de las convers� 

ciones y lava la ropa y atiza la candela. Esta actividad pan6ptica s6lo 

es interrumpida para atender a las clientes que quieran escoger cntre las 

joyas exhibidas en la vitrina o para quien venga 9or una maceta o una co 

lumna. En otros casos hay tienda o venta de refrescos, que ella tarnbien 

administra. Muchas mujeres manejan las finanzas de los talleres y prestan 

dinero a sus maridos. 

Como ya se ha dicho, el taller esta ubicado en el patio de la casa y debe 

alternar sus funciones con las domesticas-matriarcales. La composici6n 

de la mayoria de los talleres es la siguiente: A la entrada del patio 6 

en el centro esta el pupitre de joyerf.a del maestro-artesano; los talleres 

mejor ubicados estan debajo de una media-agua, bajo un kiosco o una enram_a 

da de palma. Este pupitre se distingue de las demas mesas por ser mas lar 
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go que estrecho; las otras mesitas son casi cuadriculadas; en algunos casos 

se distingue porque las prendas y las herramientas tienen un orden especial, 

pocos pupitres estan desocupados en su superficie, mas bien, siempre hay 

herramientas y materiales listos para trabajar encima del pupitre. 

r Alrededor bordeando la enrramada, el kiosco o la media agua, estan las� 

sas de los joyeros empleados, muy caracteristicas por su color carmelita 

ensuciado por el cisco, la grasa y el tacto de las manos. Estas mesitas 

tienen un tamafio que pareciera limitado,pero en la medida en que los cajQ. 

nes se cierran y se abren como extensiones, aumentan las posibilidades p� 

ra guardar cajitas plasticas, potecitos, conchas, pequefios ceniceros, ca� 

caras de coco, totumitas, crisoles, tarritos, todos coµteniendo algo nee� 

sario para el trabajo: soldadura, una preparaci6n de acido muri,tico, un 

poco de jugo de lim6n, agua, cianuro. Estan tambi�n las herramientas, unas 

encima de la mesa y otras dentro de los cajones y se van usando ambas, man 

teniendo siempre abierto el segundo caj6n de arriba para abajo, entre otras 

razones, para que la 11merma 1 �
0

de oro en pol vi;, o en pedaci tos vaya cayendo

a uno de los recipientes preparados para este fi�. 

Y los paquetes dentro de los cajones: en papeles de seda, de colores, 

en bolsitas plasticas o papel higienico siempre hay alguna prenda para 

lt 
11 arreglos de maula", para vend er o para in tercarnbiar.

Casi siempre hay una secci6n de equipos en la parte de atras de las mesas 

que consiste basicamente de los laminadores, cilindros metalicos en donde 

se forman hojas metalicas o hilos y son manuales o electricos. Ademas hay 

un burro de joyeria, viejo sistema para hacer los hilos de oro, halando 

(10) La merma es el oro que se va perdiendo en el proceso de elaboraci6n
de una joya, volatilizado, en polvo, en limaduras o en pedacitos.

(11) Son prendas que se llevan a las joyerias para ser reparadas o para
que se les de un bafio de oro; maula es una manera de decir que "es
un trabajito como para tener que hacer y no falte el centavo", en otras
partes del pals se dice 11 pendejadas" 6 11chichiguas 11 • 
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iz. 
a traves de 11 palacios" de diferente diametro colocados en un casquillo so,g 

tenido por gruesas puntillas clavadas al burro. Hay tambi�n lavabos y un 

fog6n y poyos donde se colocan los frascos con los acidos y se hacen lifil 

piezas y preparaciones. 

La estructura fisica de los talleres ha cambiado; una de las caracteristi 

cas mas importantes de la prosperidad de las joyerias, antes del afio 52 

-cuando la entrada de la joya industrial extranjera y de la "fantasia",

unida al alto precio del oro 11 por la inversi6n de los gringos en oro",

disminuy6 el consumo de la joya momposina- era la cantidad de mesas y de

empleados en un mismo taller; eran 18, 20, 25 alumnos cada uno con una bu� 

na cantidad para trabajar . En algunos talleres se ven abandonadas las m� 

sas sin uso porque cada vez se puede contratar menos gente, ademas porque 

existe el riesgo del robo si el empleado no cree recibir un buen salario. 

A los talleres de orfebreria y de alfareria siempre esta entrando gente 

de todas clases todo el tiempo, empezando porque las puertas de las casas 

permanecen abiertas. El joyero esta generalmente quieto con los ojos SQ

bre el hilo que tuerce o la soldadura que esta realizando y el alfarero 

no se levanta del torno, pero entran intermediaries a vender "oro quebrado 11�3 

entran vendedores de dulces y cigarrillos, vecinos y amigos a conversar, 

clientes y las mujeres siempre se mueven alrededor. Los movimientos del 

artesano estan dirigidos esencialmente a la elaboraci6n de un producto, 

es decir, las manos se mueven desde la silla de madera o el banquito para 

alcanzar una herramienta que tiene otro joyero y este algunas veces se 1� 

(12) los palacios son pequefios orificios abiertos en fila a lo largo de
placas de acero o de tungsteno y se usan para "pasar" el hilo y adel
gazarlo de acuerdo al numero del orificio; van de 1 a 36 y este ultimo
es tan delgado como un cabello. Estes hilos son los que se tuercen
para lograr las figuras en filigrana.

(13) oro en prendas: oro que se compra, vende o intercambia en forma de
productos terminados, aretes,cadenas, collares, gargantillas, etc ••
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vanta para mostrar al maestro el momenta del proceso en que se encuentra. 

El artesano director del taller se levanta, algunas veces mas que sus e� 

pleados, pues es ademas el padre de la familia y siempre es llamado para 

alguna consulta 6 el mismo va en busca de algun material o herramienta a 

alguno de las cuartos de su casa. 

Esto es aplicable a todas las especialidades de la artesania; el oficio 

del taller alterna domesticamente con las necesidades de la casa, con mayor 

enfasis para el padre de la familia que para las empleados. 

La artesania tambien es una actividad familiar, en rnuchos casos, para 

la alfareria coma para la orfebreria. Para el 90% de las talleres siempre 

hay uno o dos miembros de la familia trabajando para el jefe del taller; 

este puede ser el padre, el hermano o el tio y esta relaci6n hace caso de 

la composici6n del taller en donde en la mesa del comedor se pesa la preg 

da 6 en el lavaplatos se confunden las probetas de acido con las platos 

del alrnuerzo; es com6n encontrar camas destendidas, congeladores abiertos, 

panales sucios y ropa arrugada al lado de las mesas de los joyeros. A ve 

ces se prepara la carne del almuerzo en el fog6n de fundici6n y las cig� 

rrillos se encienden con el soplete. 

Tipos de joyeros. 

1) Joyeros que trabajan el oro: Los que elaboran productos en oro, porque

su padre lo hizo y porque una joya terminada en oro se vende mejor que

terminada en otro metal habiendo empleado el mismo tiempo y las mism.as

tecnicas.

a.) El intelectual: viejo orfebre conocedor y polemico de la meta+urgia

•
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precolombina, Luis Guillermo Trespalacios tiene una relaci6n material y 

te6rica con cada joya que elabora, manda elaborar o compra elaborada. Es 

una persona que logra explicar de d6nde sali6 un disefio que trabaja en ese 

memento, su cronologia y la historia de las tecnicas en el contexto de la 

orfebreria momposina. Conoci6 a los Goodfriend,disefiadores de joyas,au� 

triacos, radicados en Barranquilla en la decada de los 30. 

b) La clase comerciante: corresponde a el perfil socioecon6mico mas amplio

de esta tipologfa y no podemos decir que de aqui se excluyan algunos

aspectos intelectuales coma la asunci6n de una manera de conseguir la

materia prima y el nomadismo como expresi6n catartica del estancamiento;

dentro de esta clase encontramos a:

i.) El pujante comerciante arribist�, representa a un tipo de joyero

que siempre tiene dinero para comprar oro porque sus ingresas PrQ 

vienen menos que de la venta de joyas, de la finca raiz, la guaqu� 

r1a, la venta e intercambio de precolombinos par ora y los buenos 

clientes y turistas asiduos llevados por esta prosperidad; es un 

joyero nacido en los barrios pobres con educaci6n primaria y en la 

dimensi6n del rumar,"el taller no es de el sino de su mujer". 

ii.) El joyero estable, trabaja materia prima de toda clase, pero sus 

productos son de oro de 18k •• Su taller es grande, separado en 

una secci6n de equipos y otra secci6n de mesas de trabajo. Siem 

pre tiene a uno o dos empleados trabajando en las mesas. El pri 

mer impacto siempre es de autosuficiencia aun cuando no haya oro 

para trabajar. 
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iii.) La clase media "rebuscadora", coincide con el joyero artesano de la 

plata, aquel que siempre ha trabajado con plata ley 900, vende sus 

productos como tales, pero tambien hace una clase de trabajo consi2 

tente en baiiar de oro una joya de plata y venderla como de oro, "PO!. 

que el oro esta muy caro y hay que ganarle a la prenda" y tambien 

porque el cliente intermediario pide articulos de esta clase. Alg£ 

nos joyeros de este tipo hacen viajes a Barranquilla no muy frecue!!

tes para contactar a los clientes y para comprar herramientas y ID.§!: 

teria prim.a. Ya hay ansiedad de moverse para abrirse mercados pero 

le gusta la apariencia de un "taller estable" y la esposa y los hi 

jos lo representan y trabajan cuando el esta de viaje. 

iv.) El joyero rural - urbano: tie�e un espacio donde hay una o dos mesas 

de trabajo con sus herramientas y alg�n equipo, pero es alguien a quien 

siempre se lo encuen tra en la calle, haciendo diligencias 11para la casa", 

vendiendo una joya elaborada por otro joyero o por el mismo. Sus in 

gresos provienen de algunas hectareas "yendo para el aeropuerto", de 

un negocio que la esposa tiene en la vivienda y en donde se encuentran 

arrumadas mesas y herramientas de la �poca en que ella manejaba un 

gran taller. Es un joyero con ideas muy desenvueltas, civico, COOP£ 

rativista y politico. 

¥.) El joyero de la ciudad, es profesor del Colegio Pinillos y vende joyas 

de otros joyeros; dice tener mesa y herramientas pero atiende un negQ 

cio de refrescos y frutas. 

vi.) El joyero"independiente 11 es el mejor de los comerciantes viajeros. 

Sus herramientas y equipo estan incompletos y en general se traslada 
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a Magangue, a Zaragoza, El Bagre, Quibd6, San Blas, Acandi, Sapsurro, M� 

dellin, Barranquilla, Cartagena, comprando y vendiendo oro de cualquier 

clase, objetos precolombinos, joyas. En algunos casos lleva sus herramieg 

tas para los trabajos que le encarguen y tambien se emplea en los talleres 

de orfebreria locales. Es soltero y tiene mujeres e hijos en distintos 

si tios. 

c) El joyero nobre trabaja solo en su casa con una mesa y algunas herramieg

tas. Debe realizar parte de los procesos de elaboraci6n, coma el lami

nado, en talleres de joyeros amigos que cobran 3 o 5 pesos por laminar

un gramo de ore en la maquina laminadora. Tambi n hace"mandados" a otros

joyeros come laminarles en otros sitios oles sirve de intermediario

en la venta de una prenda o de materia prima}4

En el mejor de los casos un joyero pobre es un gran conocedor de lo que

debe ser la calidad de la filigrana y entonces los joyeros estables com

pran productos de joyeros pobres y las venden como si fueran de ellos.

Con esta tipologia podriamos concluir un aspecto critico que llama la

atenci6n de la situaci6n actual de la orfebreria momposina: el control de 

la calidad. Los joyeros estan concientes de que si hay dificultades para 

la consecuci6n del oro y para la apertura de mejores mercados una de las 

causales es la 11 mala fama que esta cogiendo la joya momposina", "porque 

lo que venden muches no es ore y ademas mal trabajado". 

Jaime Villanueva: - Lo que nosotros necesitamos es buena publicidad 
para lo que nosotros hacemos, hay que cambiarle 
la cara a la joya momposina y controlar la cali 
dad del oro que se elabore para que asi venga m� 
cha gente a comprar aca. 

(14) El laminador es una maquina que consta de dos cilindros metalicos
que convierten en la.minas o en hojas cierta cantidad en grarnos de oro.
Los cilindros se mueven cuando la mane mueve una palanca como moliendo,
este movimiento tar:,bien se logra con electricidad y el laminado es
la �nica parte del proceso que es industrial.
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Antecedentes, Problemas, alternativas, conclusiones. 

Hace 15 anos hubo una cooperativa de orfebres en Mompox cuyo presidente 

era Luis Guillermo Trespalacios; treinta y cinco de los 150 joyeros que 

vivian para ese memento en el municipio, asistian a algunas reuniones y 

; 

se beneficiaban de alguna manera. No toda la gente entendi6 que tipo de 

beneficios otorgaba la cooperativa a sus miembros y algun.os pensaron que 

se trataba de ayudar a unos pocos. Se dice que empezaron a robar a la ge� 

te despues de comprar el oro. Los miembros dejaron de ir a las reuniones 

y por la misma epoca El Banco de la Rep�blica cancel6 una licencia que 

los orfebres tenian para comprar oro pues muches la prestaban a cualquier 

persona. La cooperativa se acab6 y s6lo queda un fondo de dinero en el 

Banco Popular. Los que participaron en ella dicen que 11aqui la gente es 

muy reacia a organizarse". 

Los joyeros han buscado otras alternativas individuales a sus problemas; 

en epoca de turismo algunos colocan una vitrina en el Hotel importante de 

Mompox o pagan una buena comisi6n para que los turistas sean llevados a 

su taller; se ven algunas ventas de electrodomesticos alternadas con joy� 

ria o talleres o ventas de refrescos o tiendas; los joyeros menores propO£ 

cionan precolombinos a los mas estables para su comercio; dos o tres orf� 

bres tienen contactos internacionales; prop:betarios de boutiques en BogQ 

ta, Barranquilla, Medellin, Cali viajan a Mompox y le compran a distintos 

joyeros; se sabe de un intermediario radicado en Barranquilla que tiene 

deudas considerables con algunos joyeros y sin embargo contin�a hacienda 

pedidos a otros distintos tratando de imponer precios inferiores de compra. 
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Lo real es _que la orfebreria es un oficio de tradici6n en Mompox, ning�n 

joyero de los conocidos la dejaria por otro tipo de trabajo. Las soluciQ 

nes mas inmediatas han sido los viajes, muches joyeros momposinos viven en 

El Bagre, Zaragoza, Medellin, Magangue, Barranquilla, buscando mejores CO£

diciones mercantiles y comerciales para su trabajo. Los mejores grabadQ 

res como Lucho Arrieta ya se fueron y los que lo hicieron ya no tienen p� 

didos relacionados con el trabajo del buril. 

Trespalacios dice:"A la orfebreria momposina hay que darle un vuelco, 

una escuela con gente nueva y nuevos equipos y tecnologia que alternara 

y ensefiara a los artesanos 11 • Siguiendo esta propuesta podriamos sugerir 

que esta escuela hiciera parte de una cooperativa; talvez como lo propane 

Luis Angel Villarreal 11renovar la Personeria Jurfdica de la vieja cooper� 

tiva 11 • 

Otras propuestas son: "darle estatuto de artesan:!a a la joya momposina por, 

que es que hay gente que cree que nosotros trabajamos con maquinas y eso 

no es asi; aqui deberiamos tener cada uno un carnet de artesano para que 

nos dieran las cosas m�s baratas". 

Los joyeros se quejan del transporte; muchos estan de acuerdo en que 11es 

necesario un buen servicio de encomiendas, aqui no llega nada y uno no pue 

de enviar nada 11
• Es un problema que afecta a toda la localidad, el del 

transporte, la gente dice que Mompox necesita mejores vias de acceso "par 

lo menos para reemplazar al rio 11 • 

Pero creo que el papel que podria hacer Artesanias de Colombia en Mompox 

seria abrir una puerta importante a cierta estabilidad y seguridad por par, 

te de la gente,a un oficio del que depende gran parte de la poblaci6n, cQ._ 
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mo es la orfebreria. "Bay mucho muchacho desocupado, sano, pero que no 

quiere aprender nada, aqui deberian poner algo; el Sena lleva tiempos di 

ciendo que van a poner una escuela en la Granja pero nada. 11 

Podria ser un estimulo a otras oficios que no son vistas con muy buenos 

ojos, como la alfareria, la herreria y la ebanisterfa, de los que hay P2 

cos pero importantes artesanos. 

Los aspectos relacionados con el proceso, tecnicas y disefios de elaboraci6n 

en orfebreria seran presentados en el 3er. Informe junto con las EDcuestas 

y las Fichas de Productos Prototipos. Por ahora no puedo escribir mas. 

Mompox, Abril 13 de 1989. 



CAPI TULO TRES 

La orfebreria y la alfareria momposinas actuales son el resultado 

de un conjunto de tecnicas, formas y disefios de tradici6n indigena y 

de tradici6n hispanoarabe. 

El vidriado a base de plomo para la ceramica fue introducido por los 

espafioles y la filigrana como se trabaja ahora en Mompox corresponde 

a un desarrollo mozarabe de la Colonia en America que se combin6 con 

las formas y disefios de la filigrana vaciada a la cera perdida de los 

indigenas del Area Sin�. 

Diferentes son las razones de la decadencia de la orfebreria y la alf� 

reria, pero creo que la m!s vieja de todas es el aislamiento al que se 

ha visto sometido la Villa por la escacez y constrefiimiento de las vias 

de acceso por agua y por tierra. Especialmente desde 1860 cuando el 

control de la navegaci6n a vapor por el Rio Magdalena coincidi6 con el 

cambio de fisonQmia del Brazo de Morales que conduc1a la navegaci6n por 

el Braze de Mompox y que daba su auge a esta ciudad. El paso de las 

embarcaciones por el Brazo de Loba le ha dado desde entonces su prosp� 

ridad comercial a Magangui. 

Estas razones no han cambiado y se siguen desprendiendo factores que 

afectan el desarrollo de la artesan1a, relacionados con el transporte 

por el rio o un acceso que lo reemplazara. En este memento s6lo la aerQ 

linea Aces realiza el vuelo Mompox-Barranquilla-Bogot� y viceversa; los 

artesanos se quejan de no tener un servi.ci.o d.e enc<llDi.endas _por .. aii:.e. ,de§_ 

de que Avianca dej6 de aterrizar en Mompox a finales de los aiios 60. 

"Y por tierra uno se arriesga a perder las prendas entonces toca 
salir de Mompox a venderlas o a conseguir clientes por fuera". 



El Proceso Artesanal en Orfebreria. 

El proceso de producci6n de una joya es el siguiente: 

1) Fundici6n: Consiste en convertir el oro de 24 kilates come viene del

Banco de la Rep�blica o come se consigue en algunos pueblos y conve�

tirlo al kilataje en que se piensa trabajar la joya, asi:

Si se quiere convertir 10 gramos de oro de 24 kilates a 18k., debo mu!

tiplicar 24 x 10 y dividir 240 en 18, esto resulta en 13,3, entonces

la liga de plata y cobre que debo hacer al oro es de las dos dltimas

cifras, o sea 3,3. La liga se hace en proporciones relacionadas con

el color, el temple y el brillo que el artesano quiera dar a su pieza.

Puede ser 2gr. de cobre y 1,3 de plata.

Para realizar esta liga se usa el fuego y el agua, as! como el b6rax,

el acido n1trico y el muriatico.

La prenda se comercializa generalmente en oro de 18 y 14k y por lo tB.!!

to la liga se hace de acuerdo a estas dos cantidades. La balanza es

instrumento basico en el control del peso de los metales a medida que

se hace la liga.

Pero lo que un observador ve generalmente es como se colocan algunas

mermas de oro, prendas quebradas o una barrita de 3 gramos sobre un

crisol de ceramica o una tabla de madera y se le aplica el fuego que

sale de un soplete a gasolina o gas propane. El oro va dando sus vises

rojos, verdes, azules, morados hasta que el centre de la masa empieza

a derretirse y expandir su calor formando un circulo que se vuelve c�

da vez m�s liquido, entonces el joyero inclina el crisol y siempre con



el fuego sobre el liquido, lo derrama dentro de una hilera siempre cerca 

del crisol de fundici6n (9). El fuego se retira y la forma alargada de 

la hilera forma una barrita larga. 

Se usa fundir pequefias cantidades de oro sobre una tabla gruesa pero p� 

quefia de madera, aplanruido el c!rculo liquido con un martillito sin nee� 

sidad de pasarlo a la hilera. 

El fuego es un elemento indispensable en orfebreria; se usa en operaci.Q 

nes intermedias del proceso como recuecer y soldar y como parte de la op� 

raci6n de limpieza, purificaci6n y baiio de los metales. 

b) La barrita de oro o el redondel pasan al yunque en donde se golpea el

metal y se forja para darle la elasticidad necesaria.

2) Trefilaci6n:

da. el 

tirar 

grosor 

cha.pa 6 

Es la parte del 

que se requiere 

tirar hilo, es 

ma. 0 convertirla en hilos. 

proceso en donde al oro en barra se le 

para trabajar la joya; localmente se dice 

decir, convertir la barra en una hoja pl� 

La trefilaci6n es la �nica parte del pr.Q 

ceso que requiere de un aparato llamado laminador que consiste de dos 

cilindros que rotan per la acci6n de una manivela como de molino; es 

tos cilindros meti11cos pueden graduarse de tal manera que puedan ace� 

carse tanto como el grosor que se desee para la llunina de oro. EXi§ 

te un laminador con incisiones de diferente grosor que logra hilos semi 

delgados a los que no les queda sine empezar su paso por los diferen 

tes palacios del casquillo o las aberturas del calibrador.(10) 

Antes de aparecer el laminador en los talleres, se usaba el burro; una 

tabla larga y ancha con patas gruesas en donde se clavaban pun itillas 



a manera de telar vertical, que sostenian los casquillos a trav�s de c� 

yos palacios se adelgaza el hilo. Hoy se usa todavia antes de lograr los 

hilos m,s delgados. Otro instrumento es el torno que cumple la misma fu� 

ci6n del burro pero se diferencia porque es mas manual y trasladable. 

Pero el casquillo es la herramienta ms manipulada en.-e.l ..mom.ento de la 

trefilaci6n. En los talleres hay muchos de ellos, de diferentes tamafios, 

usados mas 6 menos, con los palacios gastados, rotos en las puntas, derr� 

tidos; los mas caracteristicos son los que elabora uno de los herreros 

mas conocidos en Mompox: Ernesto Pupo(�estor Pupo, Pupo 6 pupito). Sus 

casquillos se gastan facilme�te porque son en hierro o en acero pero los 

joyeros contin�an mandando a hacer casquillos 11donde Pupo". 

Otros joyeros con mas recurses han conseguido en Barranquilla o Bogota 

unos casquillos venezolanos o ingleses en tungsteno un metal que no cede 

al paso de los hilos de oro. Tambien se usan los palacios por separado 

abiertos en una placa de tungsteno y rodeados de bronce, estos �ltimos 

se conocen como discos porque son circulares. La diferencia de precios 

entre lo de Pupo y lo extranjero es sustancial; Sl.500.= y Sl00.000.= . 

Los casquillos constan de 20 6 50 palacios, cada uno mas delgado que el 

otro y este grosor se va midiendo en el calibrador de acuerdo a que tan 

gruesa acostumbre el joyero la '-'filigrana11(11). Por lo general la fil;h 

grana se trabaja en n�eros que van del 32 al 36, habiendo calibradores 

de mas de 100 medidas. 

El acto de halar el hilo y de halar la lamina a traves de los intersticios 

es lo que le ha dado el nombre a "tirar hilo" y "tirar cha:pa" como oficios 

claves de la joyeria; el movimiento de los dos brazes e:xt.endidos del j.Q. 



yero que con las dos manes sostiene fuertemente una tenaza que hala el 

hilo atrapado en algun palacio del casquillo trancado por las puntillas. 

Los dos pases siguientes son el calado y la filigrana. 

b) Calado es el nombre de la operaci6n, pero tambien de la figura, el mQ

delo, la forma o el croquis propiamente de lo que ha de rellenarse co�

el hilo de filigrana(l2). El hilo para el calado es mAs ancho que el

hilo para la filigrana y se caracteriza por ser plano, para modelar

la figura. Este hilo plano siempre estA listo, enrrollado y atado con

hilo liso y mas delgado de otro metal, a este rollo se le conoce como

cart6�.

c) Filigrana es el nombre de la tecnica heredada de indigenas y espafioles

por medic de la cual se logran figuras, formas y objetos elaborados

en hilos de oro, plata y diferentes metales, pero el hilo en si mismo

sin elaborar tambien es llamado filigrana. Hay hilos tan delgados CQ

mo un cabello, los hay mAs gruesos, pero siempre lisos. Se enrrolla

a manera de cart6n para su disponibilidad.

Las figuras se hacen a mano con ayuda de pequefias herramientas: ten�

cilla de boca, tenacilla de punta, tijeras, pinzas y aguja. Estas h�

rramientas se utilizan tanto para el calado come para la filigrana:

la tenacilla de boca cumple la funci6n de un alicate que d! ciertas

formas a la abertura de las bocas que hacen parte de la figura, por

ejemplo la boca de un redondel, de una lagrima, de un ojo o de un pe

talo; la tenacilla de punta se usa para voltear o entorchar el hilo,

consiguiendo los tipicos arabescos y curvas de la filigrana momposina,

en la parte inferior de la tijera de esta tenacilla los joyeros marcan

' 



unos circulos imperceptibles en donde se miden las aberturas de las bocas 

de las figuras; las tijeras se usan para cortar el hilo y las puntas y 

terminaciones de una figura; las pinzas funcionan come ufias metalicas que 

manipulan todo el tiempo pedacitos de "merma 11(1�), figuritas, prendas ter. 

minadas, soldadura, etc. y la aguja elaborada por el mismo joyero consi� 

te de una aguja de coser a la que se le ha partido el ojo y semeja una 

horqueta, esta aguja se clava a un palito largo; las que se consiguen CQ 

mercialmente son construidas con el mismo principio. 

Esta aguja es primordial, pUe$ las estrechas espirales que se forman enrrQ 

llando el hilo de oro en la pequefia horqueta son las que dan el efecto 

de 11maravilla oriental" tan caracteristica de la orfebreria momposina. 

Para terminar la etapa de trefilaci6n, diremos que la joyeria es un of1 

cio en donde el hilo de oro siempre debe estar listo y preparado para tra 

bajar, es decir que para lograr eficiencia y rapidez el joyero siempre 

tiene cartones disponibles, hilos, boquillas y redondeles cortados en c� 

so de pedidos. La falta de materia prima disponible para tener estas f1 

guras listas es uno de los aspectos de la decadencia de la actividad del 

orfebre. 

3) Ensamble:

Buhos, delfines, barcos, canoas, corazones, !rboles, rombos, hojas,

mariposas, herraduras, cruces, racimos de uvas, letras, _mediaslunas,

argollas, pescaditos y copias de orejeras, narigueras, cuentas, colgB.!!,

tes y remates precolombinos son disefios que el orfebre momposino mod�

la de acuerdo a su propia imaginaci6n, a su vida cotidiana, a la figy

ra que un cliente desee, a lo que mas se venda y a  los disefios que ap�



8 

recen en los catalogos de la Joyeria Greenfire o de las Industrias Inca Inc •• 

Cada umo de estos calados se �omstruye con el hilo recortado de acuerdo 

a las medidas del modeJ.o.; una vez armado sobre um pedazo de asbesto o !!_ 

na tabla�de madera gruesa se colocan. puntos de soldadura en las ruigulos 

que unern los hilos formando la figura; inmediatamente se hace uso del SQ 

plete aplicando fuego hasta que la soldadura desaparezca. 

Viene luego el ensamblaje de la filigrana al calada, mejor conocido camo 

el relleno: a medida que se elabaran las espirales redondas o panderas 

y se alargan con las tenacillas, se van incrustanda en la figura, ra.pido 

pera delicadamente los ojos est!n siempre sabre estas miniaturas y las 

ufias sirven de sosten mientras se tuerce mas filigrana para continuar el 

relleno. Se rellena tambien con caracalitas Cun. hilo pequefia que se tue� 

ce a lada y lado formanda dos petalas redondas),con rombos y con lagrimas. 

Cada una de estas formas son ensambladas dentro del relleno del calado, 

coma ya se dijo, par media de la soldadura y el fuego. 

La soldadura es una preparaci6n a base de oro, plata y cobre en diferen 

tes proporciones, se usa mezclar 6grs. de oro, 2fgrs. de plata y lfgrs. 

de cobre. Algunos jayeros le colocan una 

''migi tica" de lat6n. La saldadura en 

granas, �esultado de la limadura de 

_, 

los metales mencionados, se guard� 

en frasquitos con tapas agujereadas, f 

para rocear saldadura cada vez que se 

necesite. En el momenta de usarla, se 

coloca dentro de una cancha pequena, 
Pieri no 

T ls.: - 6 

U.S. CUSTOMER SER 
1 P.O. aox t786 Boca 

BOGOTA.: • 
Carrera 9 N" 74-08 . 1203 Tels.: 21 I 4621 • 2 
Also in : NASSAU (Bahamas) 



mezcLada con agua y se • 
vá aplicando con la .pun.ta 

intersticios de cada filigrana 

insertada. 

Finali zando esta etapa, diremos 

que todas 

ria deben estar siempre 

grasadas para evitar su oxidaci6n. 

Las manos del joyero,con sus uñas 

muchas veces largas que le sirven 

de herr amientas, siempre est!n ug 

tadas de aceite para lubricar m~ 

tales . 

4) Brillo, Limpieza y Purificaci6n: 

Uno de los secretos de los or 

febres es el color de la 

which is becoming increasingly difficult to find 
even in Europe. There are also signed art pieces of 
young local artists. 
Take the gold filigree. This is a type of jewelry that 
has its origin with the Arabs, was introduced to 
Spain in the 8thC.ent::s· "': .... ·he Moors, and spread 
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Casa blanca i~e<l away at the héad of the stairs 
next to thd~ For small gift items they stock 
spoons, s ltdt..._tigures, picture frames in stain
less steel,~~~iJ\!er, and copper; and sets of 
miniature coppir lbit brass uteMils. There are many 
interesting · i · 
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joya a terminarse, el baiio de color dorado que debe tener cada joya de 

oro. Es por esto que ademAs del oro, otra de las materias primas trat� 

das con clandestinidad es el acido 6 los Acidos. Se trata de una clande§ 

tinidad familiar, pues a los miembros de la familia se los protege de la 

ingesti6n de substancias tan peligrosas y a  los acidos tambi�n se los prQ 

tege de la mirada de familiares y de visitantes familiares que desean ea 

terarse (otros orfebres) de los uses dados a cada una de estas preparaciQ 

nes quimicas. Los acidos, sales y liquidos para efectuar esta etapa del 

proceso son colocados en lugares retirados de las mesas de los orfebres, 

mas cerca de repisas y lavabos y en la mayoria de los casos se guardan 

en lo mas rec6ndito de un escaparate 6 en su parte supELrior lejos de n! 

nos y curiosos. Cuando una preparaci6n es necesaria se utilizan recipie!! 

tes hondos, esmaltados o de plastico, grandee y pequenos; esta preparaci6n 

siempre con agua se mantiene a la vista y por lo general se usa una vez 

se ha preparado. A pesar del deaden aparente por el orden en un taller 

de joyeria, el artesano es alguien muy precavido que siempre sabe d6nde 

estan las cosas, la materia prima y las herramientas. 

El acido muriAtico(clorhidrico), el nitrico, el b6rico, el citrico y el 

cianuro son usados en la purificaci6n y limpieza del oro y en el bafio y 

brillo que se le da a una prenda. El oro debe ser purificado en una me� 

cla de acido nitrico y muriatico para volverlo a su estado �atural, sin 

la liga de plata y cobre, con el objeto de controlar el kilataje del m� 

tal. Diferentes proporciones(se.cretas) de nitrico y muri!tico son usadas 

tambi�n en el memento de probar el kilataje del oro o de la prenda que 

va a ser vendida o comprada. A los talleres entran personas distintas 



a vender oro en barritas o en prenda, pero tambien entra un hombre o una 

mujer "a que le hagan el favor de probarle y pesarle la prenda". Entof! 

ces el joyero utiliza un cascajo(piedra de rio) para hacer un rall6n con 

la prenda sobre el, colocando una got� de acido sabre la marca dorada; 

si la marca permanece, entonces es oro de 18k, pero si desaparece puede 

ser de 14k 6 lOk. Esta prueba del cascajo es condici6n necesaria -asi 

como la del peso en la balanza- para cualquier transacci6n aurifera come£ 

cial. Hay acidos preparados para cualquier kilataje. 

El oro en barra o en prenda tambien debe ser limpiado y para esto se usan 

el acido b6rico y el muriatico. Despues que una prenda ha sido pasada 

por el soplete(lo que se conoce como recuecer) en su proceso de elabor� 

ci6a, se deposita en un recipiente con agua y b6rax(6 atincar) con el pr£ 

p6sito de limpiarla, pues la prenda se va oscureciendo y ensuciando con 

el cisco negro dejado por la acci6n del fuego salido del soplete. El a

cido muriatico se usa para blanquear la prenda. 

El brillo, es un momenta del proceso de producci6n en el que estAn compr£ 

metidos el baii.o de oro, la limpieza y la pureza y lllegalidad" de la pieza. 

Un orfebre puede ordenar a su oficial de joyeria a dar hasta cuatro tipos 

distintos de brillo a una prenda terminada. Se usa una "ponchera" 6 una 

totuma 6 "coca" en donde se coloca detergente en polvo y agua para lavar 

la prenda; se la va limpiando y cepillando con un 11cepillo para gratar" 

6 "grata 11(un cepillo con cerdas de cobre muy delgadas), sacando y metien 

do la prenda del agua jabonosa. Este es un primer brillo. 

Luego viene el paso de la prenda terminada por un cepillo redondo de Ce£ 

das negras insertado a un torno electrico y a  este cepillo se va aplicai 



do una mezcla de piedra de cantera y cebo de res. A la prenda se le va

sacando un brillo oscuro al pasarla por este cepillo. 

Un tercer brillo se dl con una lija ·�usa"(una lija de n6mero delgado que 

ha sido muy usada). 

El bafio de oro propiamente dicho es una composici6n de agua destilada, 

cloruro de oro y cianuro con una placa de zinc en su interior que funci£ 

na como polo negative. Se usa tambien agua lluvia. 

Pero el cloruro de oro debe ser purificado previamente en agua regia que 

es una mezcla de acido nitrico y clorhidrico que disuelve el oro. 

Todo el tiempo se vuelve atras en los procesos, limpiando sin haber disuel 

to y obteniendo de lo disuelto. Esta es tambi�n la magia del brillo. 

Para preparar el cloruro de oro se purifica oro de 10k 6 de 8k en Acido 

nitrico, pero para que la sustancia espesa y amarilla que es el cloruro 

de oro pueda ser usado coma catalizador al lado del polo positive que es 

la prenda, debe hervirse oro fino en acido muriatico. 

Este bafio en el que se involucra una placa de zinc(se le conoce como 11dulce 11 

por ser extraido de baterias) se llama bafio de placa. Un bafio pobre es 

aquel al que le falta cloruro de oro o cianuro; si la placa se pone negra 

es porque la combinaci6n tiene mucho cianuro. El bllfio de placa se agita 

con la prenda que va a ser ba:fiada para que surta el efecto. 

Otro tipo de bafio es el electrico o con electr6lisis en donde es usada 

la energia electrica e intervienen un anodo(polo positive) y un catodo(polo 

negativo). La prenda es colocada dentro del liquido y la electricidad 

cumple la funci6n de agitador. La electrolisis es menos usada que el ba 

no de placa. Esta mezcla de cloruro de oro, cianuro y agua destilada se 



mantiene siempre tapada "para que no se pase" y para que su efecto con 

el tiempo sea proporcional a su concentraci6n. 

Otro de los usos del b6rax es el de precipitar la fundici6n, por esto es 

aplicado en el crisol junta con el oro que es fundido. 

5) Exhibici6n: Algo debe quedar claro para finalizar este apartado sobre

el proceso de producci6n; una joya terminada corresponde al producto

de una serie de etapas que son diferentes en su realizaci6n e infrae�

tructura, de acuerdo a cada tipo de joyero y a  el car�cter de cada jQ

yero. Cada prenda es elaborada con un mismo orden, pero cada una ti�

ne un brillo distinto que corresponde al tipo de aura y personalidad

que quiera imponer cada artesano: de aqui la importancia de recalcar

que la filigrana momposina es elaborada a mano por orfebres tan disti�

tos como cada una de sus joyas. Que todo el engranaje de su producci6n

es artesanal, no industrial.

Esta observaci6n se hace necesaria en el momento de exhibir 6 de eXPQ

ner la joya a las miradas y al tacto de transeuntes, turistas, visitan_

tes, familiares, orfebres y clientes en general dispuestos a adquirir

la prenda de acuerdo a diferentes transacciones.

No todos las joyeros tienen la oportunidad de exhibir su trabajo al

publico en una vitrina, en realidad son dos o tres vitrinas callejeras

6 en locales comerciales las que se ven en Mompox durante los meses

que no hay turistas. En epoca de alta temporada turistica la mAs CQ

nocida oportunidad de exhibici6n es ofrecida por la hosteria .u. Hostal

Dofia Manuela, mejor conocida como "el hostal". Aunque las joyeros no

colocan Yitrinas dentro del hostal, este se ofrece como instrumento
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del rumor sobre 1
1d6nde esta el oro", es decir, algunos empleados del ho§_ 

tal reciben propinas de los joyeros para que los turistas sean llevados 

a comprar a sus talleres, asi como los comisionistas que reciben porcen. 

tajes de los turistas, de los joyeros o del propio hostal por llevar al 

turista donde el mismo joyero. 

Uno de los accesos principales de la hosteria es un local convertido en 

una miscelanea donde se consiguen encajes, hilos, ropa interior, mufiecos,etc 

y se dice que fue originalmente abierto para que los artesanos colocaran 

vitrinas para la exhibici6n de sus productos. En base a esto, uno o dos 

joyeros proponen a veces al duefio de la miscelanea, colocar una vitrina 

durante la temporada turistica, pero viendo aquel que esto s6lo le trae 

perdidas ha decidido no colaborar mas en este sentido. 

Pero la verdad sea dicha, el comercio y mercadeo del oro tiene una rel� 

ci6n mas directa con su no exhibici6n, por lo menos al nivel artesanal 

de Mompox. La mayoria de las prendas (80%) que se compran, venden e i!!, 

tercambian no estan en las vitrinas sino que entran en una transacci6n 

que se hace por via oral y de mano en mano. Los turistas son llevados 

por los comisionistas a que le compren a un joyero y a  los turistas les 

dicen, "vaya donde X 6 Y 11 "Y digale que yo lo mande". Y el oro que se 

vende en prenda usada o en barritas para fundirlo no es anunciado ni vig 

to por nadie, la venta se hace directamente al orfebre en su taller; el 

intermediario o viajero llega inesperadamente y entra por la puerta sie� 

pre abierta, sacando de sus bolsillos algun envoltorio de papel blanco 

de envolver o de papel de seda de colores, logrando un acto de exhibici6n 

inesperada. A la gente le dicen y cada una de estas personas le cuenta 



Vifr,'"'u e...., el ""ercado. 

l=oto N°
'1

U\"'\o... rorMo. de €)'po.s,c,� /) de >"'\c?(C(A()Cill�

er"\ Mo"""po)(... 

Fofo N ° 3



a la otra sobre la calidad del oro elaborado por X 6 sobre los disefios 

de Y 6 sobre el precio de z.

- 11A mi me dijo A.que fuera donde X.porque trabaja de 18k".

11 Y. tiene el mejor surtido pero no 10- deja _ver si uno no va a comprar".

- 11Que no vaya donde z. porque vende plata bafiada en oro".

- ·�e dijo el senor del hostal que K. le compra a un sobrino de el y este

me dijo que tambien le vendia a P. la que nos vendi6 para el almacen

el ano pasado en Bogota". 

Entonces el 80% de las prendas son exhibidas en la mano del joyero en p� 

queticos y envoltorios que se arrugan y se amoldan a las manos y a  los 

bolsillos de vendedores y compradores. S6lo conoc1 un caso en el que el 

turista llegaba y se lo conducia a una pequena vitrina horizontal en dou 

de sobre un pa.no rojo de terciopelo habian sido colocadas las joyas para 

la venta. Estas vitrinas horizontales son muy usadas en los museos y e� 

to coincide con el tipo de joyero descrito en al apartado l)a.) del seguu 

do informe. 

Otro caso conocido es el de un joyero estable que tiene alquilado el e2 

pacio qua ocupa una vitrina vertical al duefio de un almacen de electrodQ 

mesticos; entonces el transeunte que pasa puede ver en primer plano las 

joyas ordenadamente puestas sabre pequefias tarimas de terciopelo azul 6 

de un peluche imitaci6n terciopelo, y al fondo los ventiladores de pie(ab� 

nicos) y las estufas. 

Hablabamos tambien en el segundo informe de un tipo de joyero que trab� 

ja el oro y la plata y que se mueve entre la estabilidad de un taller y 

la clase media rebuscadora; entre ellos esta muy generalizado el uso del 
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cofre para guardar las joyas elaboradas y de all! se sacan en paqueticos 

o sueltas en el momenta de mostrarselas al cliente.

No sobra repetir que la joya elaborada es una prenda de oro terminada y 

que por lo tanto es tratada como oro susceptible de ser comprado, vendido 

e intercambiado. Entonces el oro tambien es vendido en la calle en forma 

de prenda por joyeros menores, viajeros, intermediarios o por familiares 

y amigos de joyeros de todas las clases. Un turista es detenido por al 

guien que lleva prendas en los bolsillos y entonces la exposici6n de la 

joya se hace afuera, en la calle entre manos, dedos que sefialan y tocan 

y papel de seda de colores. 

En un 100% de los casos examinados, el orfebre momposino produce objetos 

para el consumidor final, entendiendose por tal, tanto la persona que com, 

pra la joya para usarla como accesorio coma aquella que compra la joya 

para seguirla comercializando, es decir, el intermediario es tambien co� 

siderado como consumidor final. De tal manera que las exhibiciones manu� 

les en la calle se hacen tambien para hombres y mujeres viajeros, contr� 

bandistas y comisionistas de joyer!as nacionales e internacionales, �sto 

en alta o en baja temporada turistica. Sin embargo, esta transacci6n poco 

hace aparecer la prenda 6 si aparece lo hace por poco tiempo en manos de 

la persona que va a hacer la adquisici6n. 

Par las calles y talleres de Mompox se ven a algunos hombres y mujeres 

luciendo sus joyas; los hombres casi permanentemente y las mujeres esp� 

cialmente los dias de fiesta; los hombres usan cadenas y pulseras senci 

llas en diferentes disefios: espartillo cuadrado, redondo, media naranja, 

bejuquillo, caiiamo, tejido chino y tejido salom6nico(l4). 

(14) Estes disenos seran presentados y descritos en las Fichas de ProdU£
tos Prototipos.
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Las mujeres usan aretes de argolla, pulseras de rositas y tomatillos 6 

alguna cadena con un dije; pero es para las festividades cuando sa�an de 

los cofres la mayoria de sus prendas para usarlas a la vez. 

En el segundo informe hablabamos del papel primordial que juega la mujer 

momposina en la economia y finanzas de su organizaci6n social, ya sea�� 

ta la familia 6 el taller, esto se afirma si se sabe que las mujeres de 

los joyeros y de distintos artesanos, compran joyas con una primera inte� 

ci6n de inversi6n(como la mayoria de las mujeres que compran joyas o que 

sus maridos lo hacen para ellas) mas que con el animo de comprar para lucir 

pues segun ellas afirman "uno tiene sus prenditas pero para que lo saquen 

de apuros". Algunas han conseguido prestamos en efectivo de bancos 6 de 

familiares y amigos, 11empefi.ando 11 todas las prendas. 

El Costa de las Materias Primas. 

La materia prima principal es el oro cuyo precio en el Banco de la Rep� 

blica es de USS3?6.= la onza y USS13.43 el gramo; con el precio del dolar 

a $367.=, un gramo sale costando $4.928.= pesos. 

Para el orfebre momposino comprar el gramo de oro a este precio y con si� 

numero de papeleos, es un absurdo cuando el est! consiguiendo el gramo 

de oro en Mompox y pueblos aledafios, entre S2.800.= y S3.000.= pesos. 

Ellos mismos reconocen que si no adquirieran esta materia prima en la bo! 

sa negra no podrian elaborar la filigrana. 

La plata y el cobre son otras materias primas que intervienen en la fu� 

dici6n como aleaci6n para reducir el kilataje del oro de 24 a 18 6 14 k1 

lates, formas en que generalmente se comercializan las joyas; tambien son 

usadas en la soldadura en las proporciones ya mencionadas. 
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La plata tambien es comprada a viajeros e intermediarios y se consigue 

a S60. = 6 $70. = pesos el gramo. El cobre por lo general es regalado o 

sacado de las roscas de los bombillos y se usa tambien para ligar el oro 

en polvo. 

Otras materias primas son los acidos a $1.200. = el gal6n, el b6rax a $300. = 

la libra, el cianuro a $250.= cuatro onzas, el carb6n a $700. = el saco, 

el bicarbonato a $160. = la libra, la gasolj.na a $250. = el galt'm y la Pi!t 

dra p6mex a $200. = la libra. 

Costo de la Mano de Obra. 

Debe anotarse que el proceso de producci6n es ejecutado en todas sus et� 

pas por un mismo operario, entregandosele para iniciarlo, el material y 

el modelo respective. En un 10% de los cases, porcentaje que correspo� 

de al de los talleres de joyeros eatables con un ndmero de 2 a 3 operarios, 

el artesano jefe del taller puede iniciar parte del proceso el mismo y 

terminarlo el mismo, sobre todo cuando se trata de disefios especiales(di 

sefios precolombinos) 6 de encargos que ha recibido personalmente de un 

cliente. En pocos cases el orfebre trabaja un diseflo hasta la mitad del 

proceso y deja que lo termine uno de los empleados, pues es caracteristi 

co de la joya momposina la presencia de la mano de un s6lo artesano a lo 

largo de todo el proceso. Cuando una prenda esta en elaboraci6n por PB.!: 

te del operario, este hace algunas preguntas al maestro mostrandole c6mo 

va el proceso; el jefe del taller es persona exigente a quien sue emple� 

dos deben obedecer, cambiando alguna forma, disefio, tipo de brillo y en 

los casos mas extremos,el oficial debe volver a fundir la pieza. 

S6lo conoci dos casos, entre los talleres visitados en los que trabajaba 

'* Algunas de estas materias primas se compran en Mompox, otras son traidas 
por intermediaries o por los mismos orfebres de Magangu�, Barranquilla, 
Cartagena, etc • •  
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un aprendiz(l5). 

En 1972 se fund6 una cooperativa de orfebres a la que estaban inscritos 

26 artesanos que ocupaban en sus talleres 84 operarios trabajando a de� 

tajo y de cada socio -seg�n los archivos de la cooperativa- dependian un 

' promedio de 5.9 personas. La mayoria de los socios salieron de Mompox 

a establecer talleres en otros municipios y departamentos 6 murieron y 

sus operarios se conviertieron en jefes de nuevos talleres, pero la mayQ 

ria tambien realiz6 un traslado independiente a municipios diferentes. 

Asi las cosas -de acuerdo a todos los encuestados- el n�mero de artesanos 

ha disminuido, es decir, no ha aumentado y por lo tanto no se puede decir 

que pase de los mismos 110 artesanos. 

Sin embargo las cifras no concuerdan con los testimonios callejeros ni 

con lo que se dice en los talleres, pues son muchas las personas de las 

17.000 que habitan en la cabecera municipal que dependen de alguna de las 

ramas artesanales, pero principalmente de la orfebrer1a y la ebanisteria. 

No seria exagerado decir que de la primera derivan sus ingresos unas 2.000 

personas, cuando se conoce que la mayoria de la gente que uno encuentra 

en los talleres "de visita" realiza una transacci6n, esta a la espera de 

un ofrecimiento, de un favor, de un mandado,si no es empleado del mismo 

taller. Mucha gente llega vendiendo oro en barra, oro en prenda, empefia� 

do un anillo, llevando piedras como anticipo a un trabajo en oro, un CQ 

merciante que se va al dia siguiente para Fundaci6n y espera que le emp� 

quen y entreguen las prendas, un cobrador al que deben abonarle mil pesos 

de un material, la senora a la que le gusta mantener prendas para la Ver.!_ 

ta por si alguno de los inquilinos de su casa quiere llevar 11un recuerdito 

(15) Sefialaremos mas adelante, esta variable como uno de los sintomas de
la decadencia de la orfebreria momposina.
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de Mompox", el vecino, el duefio de la tienda,el pariente, el amigo, toda 

la gente esta informada sobre el precio de la materias primas y sobre los 

viajeros que llegan de Antioquia 6 del sur de Bolivar los viernes por la 

tarde o los sabados y desayunan bocachico con bastimento en las cocinas 

' del mercado. 

Pero volvemos a repetir, es un trafico de mano en mano, clandestino como 

dicen los cronistas que se comerciaba con el oro durante la Conquista. 

Yes un comercio cuyas ganancias son infimas 6 ninguna, para el nivel del 

municipio. 

Al orfebre empleado de un taller o contratado para trabajar fuera de el, 

se le paga por gramo de oro terminado $500.= en casos afortunados y $400.= 

en la mayoria de los talleres, es rlecir, los oficiales .de joyeria DQ r� 

ciben un sueldo basico y no estan amparados por ninguna garant1a social 

ni prestacional. Yen el momento en que la joya se exhibe para la venta 

delante del cliente su valor es de $6.000.= 6 S5.000.= pesos el gramo de 

oro. Los artesanos mas pobres(un.80%) le venden a los mas estables y a  

una clientela propia reducida a S4.500.= y $4.000.= el gramo de oro te� 

minado. 

Tambien hay un costo para la mano de obra que trabaja en plata, teniendo 

en cuenta que las etapas del proceso para elaborar filigrana en plata y 

en oro son las mismas, asi como el tiempo necesario para llevarlas a c� 

bo. Se paga a $200.= por cada gramo de plata que elabore un operario en 

un dia y al cliente se le cobra S300.= par cada gramo de plata terminado. 

Al final de una j.ornada diaria con los ojos fijos -generalmente con anteojos

en la aguja entorchando el hilo, el joyero puede p��ir :aJ. director del 
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de hilo para filigrana, listos 6 distintos calados listos 6 pedacitos de 

hilo reeortado 6 espirales entorchadas 6 tomatillos listos para soldar. 

Entre los artesanos se dice que "si se tiene todo listo es mas facil te� 

minar rapido". Esta preparaci6n por etapas de las que se encarga un op� 

rario distinto -todo esto imaginandonos una situaci6n en la que haya s� 

ficiente materia prima y por lo tanto suficiente mano de obra- es com�n 

cuando se tiene un pedido de una joyeria fuera de Mompox 6 de un cliente 

intermediario que viaja a Mompox desde Bogota �por ejemplo- para vender 

a una boutique 6 joyeria. 

Claro que un artesano experto puede elaborar un par de aretes, una cad� 

na 6 un anillo en un dia, cuando se tiene todo listo y preparado, esto 

de acuerdo a comunicaci6n de ellos mismos. 

Lo que sf se puede ver claramente es que el artesano que trabaja la pl� 

ta,siente en algunos casos,que no puede decir que tipo de materia prima 

elabora,porque sabe que ha utilizado el mismo tiempo que si trabajara en 

oro y su trabajo puede no quedar compensado desde el punto de vista de 

las costos de la joya, pero tambien es cierto que asi coma algunos joy� 

ros de la plata dicen a su cliente que se trata de plata bafiada en oro, 

quien niega este hecho es el intermediario 6 el joyero de las capitales 

con el objeto de quedarse con la ganancia. Creo entonces que es la dema� 

da, la responsable de lo que �ltimamente se piensa del control de calidad 

.en la orfebreria momposina y la encargada de impulsar una publicidad que 

incide sobre su decadencia. 

Herramientas y Eguipo. 

La mayoria de las herramientas y el equipo necesario para ser joyero y 



taller S500.= 6 $1.000. = pesos coma pago del dia 6 coma adelanto de los 

pr6ximos dias de trabajo. Generalmente este dinero es pagado por la e� 

posa del director o por el administrador que en la mayoria de las cases 

es una mujer. 

La jornada de trabajo es flexible; puede empezar a las 5 6 6 de la man� 

na entre artesanos independientes, 6 a las 8 6 9 para los que estan emple� 

dos; pero se ven llegar artesanos a las 10 de la mafiana 6 3 de la tarde

pidiendo material para lle¥arse a sus casas y trabajarlo alli. Al dia 

siguiente se los ve llegar a distinta hara con alguna joya 6 parte del 

proceso terminado. Siempre hay un descanso al mediod1a para almorzar que 

a veces es aprovechado por algunos oficiales para elaborar encargos que 

les ha hecho otro cliente, con una materia prima distinta a la del taller 

pero con las mismas herramientas; este trabajo es permitido por el dire£ 

tor del taller y entendido como parte de la estructura social de la gen 

te que entra y sale y que entre otras cosas, observa c6mo trabajan los 

oficiales. Otros de estos encargos tambien son hechos fuera del taller. 

La jornada de trabajo puede terminar a las 5 6 5t de la tarde para los 

operarios, pero algunos jefes de taller contin�an su trabajo minucioso 

hasta las 8 6 9 de la noche con luz de ne6n 6 luz amarilla. 

Aunque la totalidad de las etapas del proceso cLe producci6n son elaboradas 

en un promedio de 3 dias por un mismo operario, todo depende del ensamble 

de las figuritas en filigrana dentro del calado, que es la parte mas 1� 

boriosa y s6lo puede determinarse con base en el tipo de disefto y en la habi 

lidad del operario. En algunos talleres se usa preparar la elaboraci6n 

de distintas joyas, por etapas, es decir, se mantienen distintos cartones 



llevar a cabo cada una de las etapas del proceso de producci6n son compr� 

das, ya sea en Mompox a el herrero Ernesto Pupo� a alg�n viajero 6 inte� 

mediario que las trae de otros municipios. Otras herramientas son tra!_ 

das de Bogota(mandadas a trae·r), Barranquilla y Cartagena. Pocas herrf! 

mientas son hechas por los mismos artesanos y un 70% de ellos utiliza el 

laminador y la balanza de los joyeros estables • 

• El crisol es un recipiente de barro refractario que sirve para fundir 

el oro; en Mompox los hace Daniel Toro d otro alfarero en caso de que 

el orfebre no consiga un poco de barro y elabore el mismo uno, a veces 

sobre una cuchara metalica de cocina. Su costo no es mayor de $50 6 

SlOO pesos • 

• Para fundir el oro -sobre todo si se trata de grandes cantidades- se 

usa un horno,mejor un fog6n,preparado entre 4 ladrillos entre los que 

se coloca carb6n o lefia; a veces se usa un fuelle para atizar el fuego • 

• El soplete, usado en la fundici6n de la materia prima, consta de una 

pistola 6 tubo metllico por donde sale la corriente de fuego impulsada 

por el movimiento que produce el pie sobre un fuelle de aire. El co� 

bustible usado para su funcionamiento es la gasolina 6 el gas propane 

que permanecen en un tanque; el tanque de la gasolina es mas pequefio. 

El costo de un soplete es de mas 6 menos $15.000.= • 

• La hilera es un instrumento metalico alargado con dos ranuras poco prQ 

fundas que sirve para depositar el metal liquido fundido; alli se soli 

difica el oro en barras pequeflas. Es importante anotar que todas las 

herramientas metalicas(hierro, acero, bronce, tungsteno) en joyeria, 



deben estar permanentemente engrasadas; se usa el aceite para metales o 

para baterias • 

• Es usual encontrar un tronco de arbol con un yungue y un martillo de 

forja sobre el. Con este martillo se golpea el metal en barra que ha 

salido de la hilera. Algunos martillos e hileras son elaborados por 

Pupo y los troncos y yunques "siempre han estado ahi" pues son herencias 

de padres, parientes u otros artesanos • 

• Parte del equipo fundamental basico son las mesas de joyeria; su precio 

oscila entre S?.000.= y $12.000.= y son construid.as por carpinteros CQ

mo Gaspar Vides, Tomas Mor6n 6 Lucho Rojas, artesanos momposinos. Se 

ven muchas mesas en los talleres de joyeros eatables que ya no son uti 

lizadas al no ser necesaria la presencia de tantos operarios, entonces 

alli son dejadas algunas herramientas al azar, un poco de ropa que ac� 

ba de secarse o los diferentes recipientes con los acidos, sales y aguas. 

En estos talleres de artesanos pudientes se destaca el tamano de la m� 

sa del maestro 6 pupitre de joyeria, caracteristico tambien por la cu� 

va amplia que hay en su centro que le permite flexibilidad a los movi 

mientos del .artesano. Entre joyeros de escasos recursos se usa la m� 

sa pequena y por lo general ya no hay maestro ni operario. La patina 

de mugre y de uso de estas mesas que ofrece su color carmelita oscuro, 

asi como el taburet.e de vaque.ta incl1�aad6 su frente en dos patas hacia 

la mesa para indicar el final de la jornada son dos de los elementos 

clasicos del aura de los talleres de orfebreria momposinos • 

• El laminador es la �nica maquina utilizada por el orfebre momposino en 

el proceso de elaboraci6n de la joya. Se conoce tambien come "cilindro" 



ues esta formado por dos cilindros que aplanan la barrita de oro o la 

onvierten poco a poco en hilos gruesos, a medida que giran y se acercan 

on el movimiento de una manivela. Los hilos gruesos se logran en el 1� 

inador por medio de unas incisiones que este tiene alrededor de sus ci 

indros. Esta maquina ha reemplazado lo que los padres y los abuelos de 

lgunos de los actuales orfebres lograban con el martillado y el uso del 

incel. El costo de un laminador es de $300.000.= . Tambien es usado 

or algunos joyeros,cuando una pieza como una cadena es terminada, hacii� 

ola pasar por el laminador consiguiendo el efecto del "escarchado", es 

ecir, aplanar el diseno original. Muchas figuras de la filigrana para 

ellenar y del calado, son escarchadas antes de terminar la pieza, para 

arle originalidad. Por lo general los laminadores son traidos de Bogota. 

El casguillo, el calibrador, la tenaza 5rande, la �nte£ii.:z:�, el �Ot!!.Q y 

el burro son usados a continuaci6n en la etapa del adelgazamiento de 

los hilos, despues del laminador. La tenaza grande y la antenaya se 

usan para halar el hilo que se adelgaza a traves de los palacios del 

casquillo sostenido por el burro 6 el torno. Hay casquillos de Sl.500.= 

y si se requiere efectividad en el adelgazamiento del hilo deben cons� 

guirse los discos por separado, con un costo de $2.000.= a S5.000.= . 

Los joyeros industriales de las ciudades utilizan estas mismas herramie� 

tas,pero no usadas artesanalmente ni elaboradas con los mismos metales. 

Por ejemplo, los calibradores suizos de tungsteno tienen la misma uti 

lidad que los calibradores de hierro gris oscuro mas artesanales, pero 

aquellos duran mas y garantizan una exactitud de apertura del orificio 

que es confundida por los artesanos con el brillo del tungsteno. Lo 



1ismo sucede con los casquillos y discos plateados y brillantes; el art� 

;ano dice que los palacios abiertos en el tungsteno "no se abren" 6 "no 

:eden" a peaar del use y que asi garantizan mas precisi6n en el calibre 

Lel hilo. El costo de una antenaya es $4.000. = y el de una tenaza grcl!! 

le $10.000.::: • 

Los anteojos visores son usados a lo largo del proceso de elaboraci6n 

con el prop6sito de acercar la joya que se esta elaborando a la vista 

del orfebre, sirviendo tambien de protecci6n en el mcm..e.n..to de la sold� 

dura. Muches joyeros han perdido la vista poco a poco en el trabajo 

de la filigrana y por lo tanto es muy com6n el uso de las gafas; alg� 

nos usan los anteojos visores sobre las gafas. 

Habiamos hablado de la funci6n que cumplen la tenacilla de boca, la te 

nacilla de punta � las tijeras en las etapas del calado y la filigrana. 

Sin embargo, existen unas pequefias herramientas, casi imperceptibles 

para el observador que son el complemento del orfebre en la formaci6n 

de la figura del calado y de la filigrana y en la figura del disefio. 

Ellas son los pertagos(para decir pertiga) de boguilla larga y de bogui 

lla estrecha, tambien conocidos como cargador porque son del 

gadas varas metalicas en las que el hilo bien delgado se va enrrolla� 

do y cortando, resultando de aqui los pequefios redondeles que hacen i:a� 

te de los disefios; algunos pertagos tienen una incisi6n 6 canal central 

que hunde el hilo en la mitad formando una especie de corazones, a v� 

ces llamados caracolitos. Hay pertagos mas gruesos y mas delgados, ci 

lfndricos y cuadrados, en su mayorfa habilitados de chatarra desechada. 

Otras varas metalicas son el redondeador y el hormador de almendra. 



El redondeador va aumentando el grosor de su diametro desde la punta y 

tiene marcados unos circulos cada medio 6 un centimetre que son usados, 

por ejemplo, para medir la abertura de un anillo. El redondeador tambien 

es usado para alisar la superficie redondeada de un disefio curvo, con la 

ayuda de un martillo peguefio. 

El hormador de almendra es un redondeador que se usa tambien para medir 

la abertura, en disefios como la l!grima o las petalos de una flor • 

• El martillo peguefio y la segueta siempre estan sobre la mesita del o� 

febre, tan cerca de el come el soplete. Siempre es necesario perfecci£ 

nar 6 destorcer un hilo 6 un calado y esto se logra con los golpes su� 

ves de este martillo liviano teniendo come base una piedra grande y ali 

sada. La segueta se usa para cortar hilos gruesos y esta compuesta por 

un arco rectangular y met�lico no mayor de 30cms. x lOcms. con un mango 

de madera,y un hilo metalico de segueta que es la parte cortante. El 

arco cuesta $3.000.= y el hilo $100.= • 

• El cartab6n es un instrumento qu.e sirve para tomar las medidas de los 

circulos, de los hilos y de los disefios en general. Se trata de una 

pequena lamina de·...acero plateado con escalonamientos que hacen aparecer 

al cartab6n como una torre de Pisa desde lejos; estos escalonamientos 

tienen marcadas las medidas a tomar • 

• La pinza y la aguja son fundamentales para formar las figuras en fili 

grana, pero otras figuras y disefios son logrados con pequenos sellos 

muy antiguos llamados embutidoras, estampadores y picadores. La emb� 

tidora es un cilindro de unos 4 6 5 ems. de largo que termina en una 

figura, que puede ser un pajaro, un pez, un segmento de animal 6 un rostro. 



Hacienda presi6n con la embutidora contra la lrunina de oro teniendo como 

base la embutidera, se'1.ogran las pequefias figuri tas que se sueldan para 

forman los disenos. Se dice que la embutidora es el macho y la embutid� 

ra la hembra, porque esta ti.ltima tiene grabada la figura sobre la que pr� 

siona la embutidora. 

Los estampadores son embutidoras "sin hembra" y se usan para imprimir las 

figuras en la lrunina de oro. 

Las embutidoras, embutideras y estampadores son poco usados y casi que 

permanecen guardados como reliquias, pues los propietarios de estas herr� 

mientas son orfebres viejos que las ban heredado de sus padres 6 de sus 

tios y estos tambien las han heredado. Sin embargo se las puede mandar 

a hacer en caso de necesitarse, 11donde Nestor Pupo". 

Los picadores son estampadores con cilindro mas delgado y figuras mas p� 

quefias que se usan con mas frecuencia, por ejemplo como remaches o tapQ 

nes de la soldadura entre el calado y la filigrana, que sirven de base 

a disefios como los 11tomatillos 11 • El picador de circulo es muy comti.n en 

estos casos. Para picar se coloca como base de la delgada chapa de oro, 

una lamina gruesa de plomo cubierta con cartulina, de tal manera que cuaa 

do se presiona el picador contra la chapa, el pequefio circulo de cartuli 

na queda enterrado en el plomo y el circulo de oro queda suelto. 

Todas estas miniaturas de la joyerfa son guardadas en frasquitos o tarri 

tos plasticos o de vidrio, cajitas y conchas. 

La tecnica de la fundici6n a la cera perdida ya no es usada por los 

orfebres momposinos actuales, pero el vaciado si se hace necesario en la 

elaboraci6n de objetos laminares. Al final de esta Semana Santa de 1989 



fueron robadas por segunda vez "Las Tres Potencias" de uno de los Cristos 

utilizados en las ceremonias religiosas. Su reemplazo se recomend6 a M� 

nuel Gutierrez, uno de los joyeros que trabaja plata, quien utiliz6 un 

molde de arcilla que se abre en dos tapas y en uno de sus lados se ha gr� 

bado la figura, siendo recubierta algunas veces de yeso o cal. 

En este tipo de fundici6n, el molde siempre queda para volver a ser us� 

do; encontre tambien moldes de estos en el taller de Alejandro Castro, 

uno de los joyeros estables que trabaja con oro. Esta tecnica no es muy 

usada en Mompox actualmente y por lo tanto los moldes permanecen guard� 

dos, ademas de no ser tan frecuente el pedido de piezas fundidas. 

La mayoria de los joyeros desconoce el origen precolombino de esta tecni 

ca, a la vez que la del martillado y la del repujado y sin embargo.hablan 

con mucha admiraci6n del trabajo de los indigenas que encontraron los e.§. 

pan.oles. 

Los orfebres mas ilustrados como Luis Guillermo Trespalacios no solame� 

te se refiere al trabajo de Quimbayas y Zenfies como "genial" sino que e.§. 

ta interesado en estudiar, imitar y continuar con la tradici6n del uso 

de estas t�cnicas, a{in cuando sostenga -como se ve en una conferencia 6£ 

ya que anexamos- que la orfebreria momposina actual no tiene influencia 

de la Orfebreria Sinfi.(16) 

Los buriles, cinceles y martillitos utilizados para lograr figuras en r� 

lieve y conseguir el repujado en algunas piezas, tampoco estan muy a la 

vista en los talleres, pues tambien son tecnicas que se usan cada vez m� 

nos. Sin embargo, A.mire Castro -"el marido de la Negra Pomares"- utili 

za el vaciado en la elaboraci6n de emblemas y estrellas de condecoraci6n, 

(16) L.G.Trespalacios propane la instalaci6n de una escuela de orfebreria
y artes artesanales en general, en donde se discutan y se aprendan
e intercambien conocimientos acerca de las tecnicas antiguas, las
artesanales y las actuales industriales.



encargadas por militares de Bogota. Luis Guillermo Trespalacios tambien 

emplea a Luis Cabrales -un joyero independiente que tambien vende loteria 

en el mercado- para que este realice figuras vaciadas y en alto relieve, 

para las que se utiliza las tecnicas del repujado y martillado. 

El orfebre momposino actual se rehusa a darle una explicaci6n a la habi 

lidad tecnol6gica de los orfebres precolombinos. Se dice por ejemplo, 

que no es posible que ellos hayan utilizado un soplete de boca, de cer! 

mica en la producci6n de la temperatura necesaria de fundici6n del metal, 

conduciendo y avivando el aire y el fuego; y el argumento es que no se 

pueden fundir grandes cantidades de oro solamente con el aire que se SQ 

pla por la boca. Pero muchos de los joyeros actuales dicen haber usado 

cuando eran aprendices, un soplete de boca que requeria un manejo tan s� 

til como el de los antiguos, pues se trataba de controlar el aire que s� 

lia por la boca y de conducir el fuego que.�lcanzara la materia prima 6 

la pieza. 

Claro que la explicaci6n que hace Virgilio Di Filippo sobre la hornilla(l?) 

de cocina es muy convincente. Dice que los indigenas pudieron usar el 

mismo principio con el que funciona hoy todavia en Mompox el fog6n de 1� 

ta encendido con astillas de lefia 6 aserrin,empleado en la elaboraci6n 

de frituras y en algunas cocinas de la Albarrada. Este fog6n es un cubo 

rectangular que une por medio de una L, dos orificios, uno en la base s� 

perior y otro en uno de los lados del cubo. Colocados en los barrancos 

del rio, el viento corria a traves de estos dos orificios manteniendo el 

fuego siempre prendido sin necesidad de atizarlo. Virgilio dice que e2 

tos fogones pueden durar encendidos mucho tiempo con muy poca cantidad 

(17) Virgilio Di Filippo fue aprendiz y joyero en el taller de L.G.T.;
actualmente es su contertulio y se desempefia como guia de turismo.



de astillas de lefia 6 aserrin. 

Pero lo mas importante por destacar es lo sefialado por David Ernesto Penas 

Galindo(l986,pag.54), "••• la continuidad, no solamente tecnica sino tam 

bien formal, que se amalgam6 con los conocimientos que trajeron los orf� 

bres espafioles, los cuales, por su parte, tambien recogian los valiosos 

aportes arabes del trabajo de filigran.a, su gusto por la ornamentaci6n 

y el detalle minucioso y ese especial horror vacui que condensa en los 

mas breves espacios toda una dimensi6n miniaturista. 11 • 

Otro aspecto interesante y precioso de la joyeria actual en Mompox es el 

del ciscado, un metodo .de· impre:si6n d-el disefi_o en sus distintas etapas 

de acabado que consiste en untar la joya 6 parte de sus calados y filigr! 

nas del cisco que se adhiere alrededor de la pistola del soplete de fu� 

dici6n; una vez se negrea la pieza de este carboncillo, es impresa con 

los dedos en papeles o cuadernillos 6 libretas que guardan los orfebres 

en sus cajones. Como se ve en los ciscados que anexo a las Fichas de PrQ 

ductos Prototipos, se trata de un metodo de impresi6n que garantiza el 

100% de fidelidad de copiado(es una lastima que las fotocopias no sean 

tan fieles), de tal manera que se ha constituido entre los orfebres en 

el mas eficaz media de difusi6n y reproducci6n de sus disefios. Estos ci� 

cados se muestran y se fotocopian(en Mompox hay dos fotocopiadoras, la 

de Jaramillo y la de Villalobos y se cobra $20.= por cada copia) entre 

amigos y parientes joyeros. Cuando alguien -el maestro 6 el operario-

se inventa un modelo de "barquito", por ejemplo, lo dibuja primero en l! 

piz 6 en esfero, lo va practicando y sigue dibujando partes de la filigr� 

na 6 del calado con el esfero, pero una vez terminado lo ensefia a los que 



estan presentes y procede a ciscarlo en su libreta personal de disenos 

y contabilidades. Uno de las parientes u oficiales del taller realiza 

unas fotocopias y las reparte entre el grupo de mas confianza y sefiala� 

do con el dedo 6 la boca dice "eso es lo de Lucho". Sin embargo el no!!! 

bre del inventor del disefio no es pronunciado con frecuencia, asumiendo 

tacitamente que ese modelo lo pudo inventar cualquier artesano: 

- iY quien se invent6 ese barquito?

- A uno le van saliendo las ideas •••

Los catalogos que reparten los grandes intermediarios entre los orfebres 

son muy utiles para imitar las figuras que alli aparecen, pero al joyero 

momposino no le dicen_nada de las tecnicas que el mismo utiliza, ni de 

su capacidad de invenci6n. Estos catalogos d�_las Industr:Lae Inca Ine. 

si han hecho una buena labor en la difusi6n de los disenos precolombinos 

sobre todo entre ciertos joyeros de clase media y comerciantes -lo que 

no ha logrado el Museo del Oro-, pero tambien se convierten en un factor 

de imposici6n al artesano del universo de las tecnicas y maquinas indu� 

triales, ademas de ser -estos catalogos- la manera como el joyero inte� 

mediario de Barranquilla, por ejemplo, impone su mercado y su forma de 

comercializar la joya momposina. Algunos joyeros momposinos, especialme£ 

te las que trabajan en plata y la banan en oro estan expuestos a la deman 

da y a la explotaci6n por parte de los obsequiantes de estos catalogos, 

que al mismo tiempo se ofrecen coma coartada de un false c·ontrol de cal!_ 

dad; algo como "nosotros seguimos comprando sus productos, decimos que 

son de oro, pero ustedes estan sujetos a nuestro precio 11
• Este soborno 

tacito s6lo ha contribuido a culpar al artesano momposino de falsificador, 



cuando en realidad sus condiciones econ6micas lo obligan simplemente a 

adaptarse a cualquier demanda, siendo el mismo conciente -como lo manife� 

taron muches orfebres a esta investigadora- del perjuicio que hace al pre� 

tigio y publicidad que siempre ha tenido la joya de Mompox. Este aspe£ 

to es esencial tenerlo en cuenta para sugerir cualquier recomendaci6n SQ 

bre Fomento para la Artesan1a de Mompox. 

Comercio y Mercado. 

Me parece que estos dos aspectos estan ligados a la linea de producci6n 

artesanal que caracteriza a la orfebreria, a la alfarerfa y a  la mayoria 

de las artes artesanales en Mompox. Seguiremos la definici6n que ofrece 

Neve Herrera (Cartilla de lnvestigaci6n) 11la lfnea de producci6n es la fo!: 

ma concreta en que se d! la producci6n de las unidades artesanales, la 

cual determina sus particularidades tecno-sociales y a  su vez condicionan 

la naturaleza creativa del trabajo y el alcance econ6mico de su producci6n.", 

teniendo en cuenta ademas a otras variables que ya han descrito esta fo!: 

ma como se hacen los objetos en los talleres, como el caracter de las jQ 

yas y el aura de las unidades de producci6n. 

Una de las causas principales de la decadencia de la orfebrerfa momposi 

na es precisamente la competencia creada por otras lfneas de producci6n 

industrial, su presencia en las transacciones comerciales y en los mere� 

dos locales y no locales y las espectativas creadas por las il!llilovaciones 

tecnol6gicas que conllevan. El joyero dice:"ahora la joya de Mompox se 

escoge entre la chocoana que parece artesanal y las hechas a maquina y 

uno es el que sale perdiendo II • • • • Y el poco conocimiento que tiene el 

intermediario mayor del modo de producci6n de la prenda momposina, lo 11� 



va a un manejo industrial de esta en el momento de su comercializaci6n. 

Es por esto que a lo largo de esta monografia no hernos descuidado la de� 

cripci6n de los talleres donde se elabora la ceramica vidriada y la fili 

grana momposina, tratando no s6lo de dirigirse a la linea de producci6n 

por medio de las estadisticas e indices econ6micos,sino entregando al le£ 

tor el cromatismo y los perfiles que delinean el verdadero caracter de 

lo artesanal. Para poder decir con seguridad que se trata de una 11nea 

de producci6n artesanal,porque la gente trabaja ''con las ufias" como ellos 

mismos dicen, no s6lo porque ellas sirvan de soporte al hilo que se tue� 

ce en espiral con ,1 ojo roto de una aguja sino porque en realidad no se 

tienen herramientas tan complicadas que pudieran re..emplazarlas; el apar� 

to mas complicado, ya se ha dicho, es un cilindro laminador. 

Con las descripciones que se han hecho debe entenderse que la producci6n 

de ceramica y joyas en Mompox esta dirigida a la producci6n de objetos 

artesanales. Las actividades de los escasos talleres de orfebrer1a dedi 

can su tiempo, cotidianeidad e infraestructura a productos en calado y 

filigrana. Las relaciones sociales y la organizaci6n social basica del 

taller converge -como lo veremos en el pr6ximo acapite- en un sistema de 

intercambios de materia prima, tecnicas e informaci6n en disefios que tie£ 

de a la consecuc�6n de un mercado para la prenda elaborada y a  la come� 

cializaci6n de los productos. 

Empezaremos aclarando que la comercializaci6n de la prenda momposina no 

comienza en el memento en que el joyero termina de elaborar la joya, CQ

mo si sucede cuando el alfarero coloca sus macetas y columnas en un rin 

c6n de su vivienda-taller para ser exhibidas y vendidas. 



La situaci6n actual ya no es la frecuencia del oro reci�n sacado de la 

mina y fundido para procesarlo. En un 70% de los casos el joyero funde 

partes de joyas comercializadas que es lo que se conoce come oro guebrado 

u oro comprado en las prenderias. Hay prenderias con una raz6n social 

propia como 11Topo Gigio" pero la mayoria de ellas son ambulantes, en la 

persona del intermediario y algunos artesanos orfebres y artesanos ebani� 

tas abandonan sus oficios para convertirse en prenderos de oro ambulantes 

6 salir fuera de Mompox para hacerse un capital y regresar a establecer 

una prenderia con nombre propio. 

En cambio, el comercio de los objetos de arcilla se inicia cuando ellos 

ya han sido totalmente terminados. La gente pasa por el taller, asoma 

la mirada "Y le dan ganas de tener unos potecitos para sembrar unas matas"; 

entra y pregunta por el precio, alguien llama a una senora y ella hace 

entrar al cliente hasta la estancia donde se exhibe "la loza". El clie!! 

te la mira de cerca y se agacha para tocarla y escogerla. Este cliente 

local, conocido o desconocido y esporadico se lleva generalmente un par 

de macetas. Dos de los cases investigados de mayor comercializaci6n, D� 

niel Toro y Eberto Ramirez, tienen como administradoras de ventas a su 

esposa y madre respectivamente siendo ellas las encargadas de conseguir 

ese otro tipo de clientes mayoristas que amplian el mercado momposino de 

la ceramica, pero s6lo a un nivel muy menor. Los clientes fijos de Ju_! 

nita Castano -porque los negocios son de ellas asi sean los hombres qui� 

nes trabajan- son intermediarios, negociantes que hacen pedidos con anti 

cipaci6n y compran en efectivo columnas, macetas, potes, platos, etc., 

para llevar a Maicao, Told, Cartagena, Barranquilla 6 Magangu�. 



Los otros clientes de la ceramica -como en el caso de la orfebreria- son 

enviados por otros artesanos de la ciudad, parientes, amigos, conocidos, 

clientes de otro tipo de artesanias y los turistas que preguntan por "las 

columnas" 6 "la loza vidriada". Pero la ceramica momposina no es expue,2 

'ta en el mercado local y en este momenta es practicamente desconocida en 

los .mer.ca.dos artesanales del interior del pais. Todo su comercio y exh!, 

bici6n se restringue a dos callejones de Mompox: el Callej6n de Jaen y 

el Callej6n de la Hoyo y los turistas tienen la oportunidad de apreciar

las columnas "sin compromiso" en las galeri.as win.cipales de algunas P.Q. 

cas casas a lo largo de la Albarrada y de la Calle del Media. 

La situaci6n mas com�n del comercio de la prenda de oro en Mompox es la 

compra de joyas a artesanos menores por parte de los orfebres cuyos ingr� 

sos provienen de fuentes distintas a la orfebreria 6 por parte de orfebres 

estables con ''joyerias" consolidadas por el hecho de tener pedidos de mis 

regularidad 6 clientes fijos. Una "joyeria" en Mompox es un taller de 

orfebreria con dos 6 tres operarios fijos y una vitrina con una producci6n 

promedio de un mes, mas 6 menos S600.000.= elaborados en oro de 18k • •  

Obviamente, en este momenta no hay mas de tres joyerias en Mompox, la de 

Angelica Pomares, la de L.G.Trespalacios y la de Jaime Villanueva, enteu 

didas estas come joyerias-taller. La vitrina de "La Negra" Pomares pu� 

de alcanzar una producci6n de Sl'000.000.000.= mensualmente representan, 

do una lin.ea de producci6n artesanal pionera en la joyeria local y que 

ya tiene sus seguidores. Quiero decir que abora lo de moda en talleres 

de orfebreria es manejado por una mujer administradora que aporta el ca 

pital pero no los conocimientos de orfebreria; ella contrata a un buen 



joyero que dirige el taller y contrata a la mano de obra. Parece que es 

una instituci6n que viene de los centros productores de la materia prima; 

m.uchas joyerias en Zaragoza, El Bagre, Tiquizio, Ba�r.ance_.de .Lob& ... -nan 

sido fundadas por hombres y mujeres con capital que contratan a joyeros 

,momposinos para que ensefien, dirijan y empleen a operarios de diferentes 

centros mineros para que elaboren prendas con el aura de la joya de Mompox. 

De las muchas cosas sobre las que se conversa en los talleres, en este 

momenta en Mompox, es c6mo los orfebres chocoanos y barbacoanos se estan 

ganando el prestigio que una vez tuvieron los artesanos momposinos, pues 

estos filtimos han sido maestros de los primeros en esta �ltima unidad de 

producci6n que se ha descrito; "ellos hacen cosas parecidas pero mas bur_ 

das y a  la gente le esta gustando porque par.ece de maquina". 

Los artesanos menores nunca tienen producciones mensuales superiores a 

los $100.000. = 6 $200.000.= y en los peores casos los gramos que logren 

comprarse y elaborarse son "reventados" al orfebre que mejor precio ofre� 

ca.(18). Por ejemplo, un joyero independiente que ha terminado un par 

de aretes de 2gr. cada uno, podria lograr vender el par en $18.000.=, p� 

ro ante la urgencia econ6mica los da por $14.000.= . En este sentido al 

gunos intermediarios mayores se aprovechan de las necesidades de los or. 

febres menores quien en muches cases debe pagar mano de obra y materia 

prima a los mismos precios locales. Conoci el caso de un orfebre a quien 

le llevaron el oro para elaborar una cadena de tejido chino muy delgado 

y tard6 3 dias elaborandola; al final recibi6 Sl.200.= por la mano de obra. 

Otro comprador prototipo es el intermediario mayorista, una salida CQ

mercial importante de la joya momposina a mercados fuera de Mompox. 



Este intermediario tiene por lo general vinculos de parentesco en Mompox 

6 en algun municipio cercano en otro departamento de la Costa, partenece 

a una clase media alta de la region y ha decidido que "la prenda momposi 

na es buen negocio si usted sabe a quien comprarle y tiene a quien vende� 

le". La mas conocida es Blanca Duss� de Pupo, huilense casada con un 

historiador momposino llamado Oscar Pupo, adquiere un promedio de S500.000.= 

mensuales en joyas de oro de 18k y viaja a BogotA a venderlas a pequenos 

intermediarios de boutiques y joyerias 6 a clientes que las usan coma acce 

sorios 6 las venden a familiares y amigos. Obviamente las precios van 

aumentando de tal manera que Blanca de Pupo consigue un gramo de oro te� 

minado en S4.000.= y el ultimo bogotano al final de la red de intermedi� 

rios lo puede adquirir en $8.000.= ; tambi�n se hace claro c6mo las pr� 

cios de la joya van fluctuando con las cambios en el precio internacional 

del oro y con las precios locales de la mano de obra. Por estas dos dl 

timas razones el artesano de "joyeria" prefiere mantener una existencia 

de un mes aproximadamente en su vitrina. 

Cabe anotar que las artesanos eatables ven en los intermediarios a una 

competencia que desfavorece el desarrollo de la orfebreria en Mompox, pues 

ambos adquieren sus prendas entre artesanos pobres y cuyo trabajo es de 

alta calidad y a  un precio mas bajo del que se consigue en los talleres 

de orfebres eatables de tal manera que el artesano pobre cobra solamente 

la mano de obra y los mayoristas adquieren excelentes objetos artesanales 

a este precio. Y la competencia se mantiene entre artesanos y entre mayQ 

ristas de una manera tan estrechamente vinculada que un sobrino de Blaa 

ca de Pupo a quien esta investigadora conoci6 durante su permanencia en 



Mompox, me pregunt6 dias antes de mi regreso a BogotA quienes eran los 

artesanos a quienes mejor se les podfa comprar. Me hizo entender que era 

dificil preguntarle a su tia comentandome al tiempo su experiencia en el 

comercio de artesania momposina, " ••• quiero dejar esto de las mecedoras 

• porque encargarse del transporte es pesado y metersele a la prenda que

siempre es mas suave a pesar de los riesgos •••"•

Un tercer comerciante de la joya momposiaa y que trabaja con un capt 

tal menor y con distintas calidades y materias primas, es aquel que 11� 

ga como turista a Mompox durante las temporadas 6 las fiestas con el Ant 

mo de invertir algunos ahorros 6 una prima en un pequefio "paquete de compra" 

diversificado. La idea que tiene en la cabeza es la de llevar 11muestras" 

distintas en plata y en oro y en plata bafiada en oro y al mismo tiempo 

hacer algunos contactos que le sirvan para montar un "negocito" alterno 

"para cuadrar el su.&ldo" 6 ayudarle a una amiga 6 pariente con un nuevo 

ingreso 6 un establecimiento que generalmente es una boutique de ropa f� 

menina y joyas. A este intermediario menos que al mayorista, le importa 

el proceso de producci6n de una joya cuyo caracter es artesanal; solame� 

te ha llegado a Mompox "en buEca de oro" en cualquier forma. 

Los comerciantes mas interesantes -a mi mode de ver- siguen siendo a 

quellos que hacen del comercio de la joya, algo cada vez mas clandestine. 

Pero no porque este gesto favorezca econ6micamente a alguien, mucho menos 

a los artesanos -pues las ganancias a lo largo de las transacciones son 

de $300. = a $500. = pesos-, pero sf porque se trata de la forma de come� 

cio que mas protege al artesano de las infracciones del gobierno. 



Estos pequenos intermediaries, en un.-j0%_�xartesanos 6 artesanos pobres, 

son los continuadores de la tradici6n comercial del oro a lo largo del 

Rio Magdalena, un tipo de intercambio del que s6lo podemos buscar origen 

entre los indigenas •-quienes fueron impuestas las tecnicas arabes de la 

'.:tiligrana y el calado. Este gran circ.ulo .de int.�-m.ediarios. pobres -que 

hace parte de la red de.Organizaci6n Social que hemos descrito y compl� 

taremos- es el representante de un mercado de prenda momposina que se e� 

tiende por via fluvial y terrestre al occidente hasta PanamA, atravesan 

do el Magdalena, los brazos del Cauca, las cienagas del San Jorge, la "i!!!; 

seguridad" del Nech1, las serranias del Sindy el encuentro del rio Atr_!! 

to en el Gelfo de UrabA con la Serrania del Darien, �ltimo encuentro que 

se resume en la figura de cien d6lares en la mano de un ind1gena Cuna que 

paga a un orfebre momposino por una prenda elaborada con oro de Istmina 

en el Ch-0�6. Por el oriente los viajeros llegan hasta Venezuela por el 

Magdalena y el Cesar siguiendo la ruta de Striffler(l9) -buscando a los 

Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta- o por el Catatumbo y La Serr!; 

nla de los Motilones y es asi como Maicao se convierte en.�arada oblig_!! 

toria de la joya momposina, porque en los sesentas y setentas con la bQ 

nanza marimbera llegan muches cornerciantes y viajeros venezolanos a Mofil 

pox, que escogen a Maicao como otro punto de intercambio de la prenda moil 

posina. 

Para el interior, este intermediario se moviliza mucho menos ahora, deb!_ 

do al cierre paUlatino de la navegaci6n por el rio a partir de 1946 con 

la huelga de los braceros ernpleados para hacer posible el movimiento de 

los vapores; otros factores fueron la sedimentaci6n del rio y el incendio 

(19) Luis Striffler, viajero e ingeniero alsaciano cuyas descripciones
del Rio Cesar y San Jorge en 1860 son la base para hablar de una cu!
tura anfibia en la depresi6n momposina.Citado por Fals Borda en el
primer Torno de la Historia Doble de la Costa.



del 6ltimo buque a vapor, el David Arango. 

Las joyas que llegan hasta Bogota, Ibague, Viejo Caldas y Sur del pais 

pertenecen al comercio mayorista quien hace uso del transporte aereo o 

terrestre 6 tambien es un comercio realizado por una segunda mano inte� 

mediaria despues del pequefio intermediario pobre al que nos estamos refi 

riendo. 

Este viajero hace recorridos por diferentes veredas y municipios a lo ancho 

y a  lo largo de la Depresi6n Momposina, comprando oro quebrado de disti� 

tas calidades y plata trabajada diferentemente, en las calles, callejones, 

plazas de mercado, albarradas, cocinas, arcadas y talleres de orfebreria. 

Se baja de los buses intermunicipales ajustando su pequefio maletin terciado 

de cuero 6 pl�stico -cuando no es la mochila sanjacintera 6 la guajira-, 

en mangas de camisa y con un sombrero cafia fleche 6 de esos llamados "quince 

dias"; desayuna en el mercado un plato con bocachico y bastimento hacie£ 

do ya su primer contacto con el que se sienta al frente. Los pequefios 

recorridos por las calles se hacen a pie cuando se visitan talleres ce� 

canos unos de otros en donde se ofrece la barrita de oro, de plata o la 

materia prima quebrada, cuando no se hace un cobra de Sl.000 6 un adel8.!!, 

to por un.material que se habia dejado en una oportunidad anterior. 

Hasta las veredas se llega en jeeps o en pe�uefios ca.miones y para llegar 

a los pueblos al otro lado de los rios se usan chalupas con motor o canoas 

a remo. El viajero entra a los talleres, ofrece 6 cobra y se va cuando 

no hay mucha confianza, pero otros se quedan a contar historias, interc� 

bios y viajes. 

Algunos se instalan en epoca de turismo en Cartagena, Bar�nquilla, Santa 



marta, Tol�, Turbo, Necocli y diferentes puntos de la Costa, sirviendo 

a veces de intermediarios directos de orfebres estables. 

Hay un tipo de comercio invariable de la ceramica y del oro que consiste 

en aprovechar un cupo de viaje de un intermediario y asi como no es reg£ 

•lar, llegan los objetos de Mompox a San Andres, PopayAn, Pasto, Puerto

Asis 6 Florencia.

Son dos 6 tres los orfebres que tienen contactos en mercados internaciQ

nales, ellos son Luis Guillermo Trespalacios, Ang�lica Pomares y los G�

rrido 6 los Villanueva y no se trata de algo fijo ni establecido sino mas

bien ocasional. Mientras que s1 se puede decir que algunos de los mayQ

ristas hayan logrado colocar las joyas que compran a los artesanos en me�

cados de Miami, New York, Los Angeles, Madrid y Paris, l�rand� �edidos

que aunque no copiosos tienen alguna permanencia. Como lo veremos en el

anexo de algunas fotocopias del archivo de la cooperativa de orfebres de

1972, hubo un momento en que los artesanos de Mompox pudieron haber colQ

cado en Miami una suma mensual de US$20.000. = en joyas con otras ofertas

en New York y Roma.

De acuerdo a distintos tipos de orfebres el mercado mas cercano y mas es

table para las prendas es Mompox; la mayoria vende mas alli que en otro

municipio y generalmente de contado, pero cuando el artesano dice esto

excluye totalmente la informaci6n sobre qui�n es el cliente, que hace,

de d6nde viene y que tipo de comercio realiza con la joya, sin embargo

las transacciones mayores si se realizan en los sitios donde venden los

intermediarios mayoristas, es decir las capitales de departamento como

BogotA, Medellin, Barranquilla y Cartagena donde los propietarios de jQ



yerias conocen muy bien cuanto se cobra por el valor artesanal de una prenda, 

doblando o triplicando el valor del gramo en su taller de origen. 

Cuando se habla con los artesanos de las principales dificultadaa-con 

el comercio de la mercand.a, se dice mucho, "aqui en Mompox no hay plata 

,y por lo tanto no hay con que trabajar para vender". Sumado a esto se 

sabe que aunque el artesano vende en Mompox, es un mercado insuficiente, 

con compradores pobres cuando no hay turistas; entonces el artesano debe 

viajar a buscar clientes en otros mercados fuera de Mompox. 

Viene el problema del transporte tanto para aquellos artesanos que deben 

movilizarse, para los intermediarios,tanto coma para quien se queda en 

su taller. Ya ni siquiera se habla del precio de los pasajes por tierra 

sino del 11aislamiento de Mompox11 • No hay un servicio de encomienda para 

la prenda momposina por avi6n y los riesgos de enviar mercanc1a de oro 

con un intermediario son obvias para los artesanos; el transporte por el 

r1o en "yonson" es placentero pero demorado y el estado de la carretera 

hasta Magangu� y de aqui hasta Cartagena es pesimo: 11aqu1 en Mompox no hay 

comunicaciones, no tenemos un puente, ni buenas carreteras y s6lo se acue� 

dan de nosotros por el turismo". 

El artesano momposino aunque muy abierto a diferentes ideas politicas, 

es esceptico a la acci6n verdadera de los pol!ticos de la regi6n sobre 

estos problemas de aislamiento de la ciudad qne inciden directamente en 

la estabilidad del mercado artesanal -cuando el 70% de la poblaci6n de 

Mompox depende de la artesania en sus diferentes ramas- y entonces sin 

ser pesimista pero participe uno se pregunta con ellos si una intervenci6n 

del gobierno mas bien no empeoraria las cosas. 
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PROMOVEMOS 

rdenamiento Territorial con Autonomfa, Iden...., 
en Regiones y Provincias. que potencien el d 
ogreso e integren social, cultural. econ6mica Y. 

a los Pueblos que las conf orman. 

en la puerta de un taller de alguien que 

Toda esta serie de trueques, 

juegos de palabras, sefiales, 

correrias interveredales por 

un pais de comerciantes n6mades 

con las manos mojadas de hielo 

derretido, oro de diferentes 

for as y en diferentes envoltQ 

rios, desayunos en cocinas e� 

charcadas por la llegada del 

prirr1er "yonson", estacionamieE; 

tos en alguna calle paralela 

al rio Magdalena, 500 pesos de 

adelanto, billetes arrugados 

de vuelta, monedas de 50 cent� 

vos para que los bolsillos tig 

tin•:ie:mi, el abordaj e apretuj ado 

e i'lnterminable a buses, jeeps 

y chalupas en los que la comQ 

didad por la que se paga es im� 

gin�da tanto como la presencia 

venir de San Blas 6 de Maicao 

"comprando oro entre las veredas", esta serie de trueques, decia, es as}! 

mido y aceptado por los orfebres momposinos como una forma de comercio 

que los favorece econ6m1ca y artesanalmen te, cuando si le compraran el 

oro al Banco de la Republica tendrian que hacerlo a un precio que fluct6a 



entre los S4.500.= y $4.900.= pesos el gramo con un impuesto del 35% que 

no tiene en cuenta que se trata de artesanos, despues de una aerie prolo� 

gada e incomprensible -para ellos- de "papeles que hay que llenar de datos". 

En cambio por medio de este comercio entre intermediarios pobres que hacen 

'parte de esa transacci6n conocida coma "la bolsa negra", los artesanos 

consiguen un gramo de oro entre $2.800.= y $3.000.= evit�ndose una rel� 

ci6n con el Estado que para elJos es "aburrida" y continuando can una C.Q. 

municaci6n muy antigua entre parientes, vecinos, conocidos, desconocidos 

y artesanos cuyo lenguaje es la manera como el oro es escondido de la mi 

rada y del tacto gubernamental cuyo proceso culmina con el brillo que le 

pueda dar al oro el papel moneda, proceso muy lejano de los intereses y 

del proceso artesanal. 

Organizaci6n Social. Segunda Parte. 
(la primera parte en el segundo informe bajo el ac�pite Los talleres.) 

Samuel Ricaurte es un orfebre j6ven que aprendi6 el oficio con los Vill� 

nueva(joyeros de oro) y AtilaQo Padilla(joyero de plata) bifurcando asi 

las preferencias de su linea de producci6n y los puntos de referencia de 

sus relaciones sociales desde su organizaci6n social b�sica: el taller 

de orfebreria en casa de sus padres. 

El �nico aprendiz empleado en el taller es su hijo estudiante de bachill� 

rato en el Colegio Pinillos; los otros empleados son familiares y amigos 

comunes de Jaime Villanueva. 

Oswaldo ( 11Pachin 11 ), primo de Jaime ("Jimmy") Villanu.eva 
Luis Eduardo, sobrino de "Jimmy" 
Cayetano "Caye", artesano 
"El Tutino" 6 "El Ro be 11, o fi ci al de j oyeria 
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Eberto, el hi.io 
Atilano, ;ioyero de San Migu--el 
"Mane", el espia 
La mujer del cazabe 
La madre 
El padre 
La hermana, costurera 
"El Burro" 
Tomas. 

Abril 20: Partido de ftitbol Nacional-Millon.arios. 

c:?a. 

Todos atentos a un aparato de televisi6n mal 

sintonizado, especialmente El Robe, quien 

ropresen+ctct'o� se voltea y descuida el carte de los tom�

b"+ e. o de il,odb. � tillos plateados que tiene ensartados en el 

pertago. Pachin y Luis Eduardo le hacen con2 

cer a Samuel unas hojas con disefios ciscados en 

.e... �� .\-�e.,Y'f't) �res 

l+z::u'os son d 19 o, 

�() �U foe...:\, dr el taller de Villanueva. Todos son "hinchas" del 

'I 

c\?J �oe 
f-'tl ()'7 0(\ 0 °! 

d\\,4.lor 

�r Nacional y se turnan para trabajar en ambos talleres 

ahora que "Jimmy" refacciona la casa que tom6 al lado 

del Colegio Pinillos para el taller y el traslado 

y de la joyeria(vitrina) que tiene en la Calle del Medio.

Se rellenan figuri tas con filigrana: espirales, espe.£ 

tacion, camaraderia; la espalda curvada, la cabeza 

inclinada, las ojos pendientes de lo que enrrolla la 

aguja, la espalda se yergue y las ojos pendientes de la 

:ancha de futbol televisada. Otra vez los ojos sabre el hilo que se tuerce: 

?anderos y lagrimas para ajustar a buhos, cometas, campanas, herraduras, 

florecitas, barquitos, ovoides, delfines, corazones, mariposas, racimos 

ie uvas; dandole cuerpo a la figura calada. Pachin quiere jugar el sabado 



con el pie tronchado. La hermana de Samuel,. detras del televisor cose 

en maquina de coser, el papa corta lefia atras y luego se acerca a un mQ 

lino cerca del taller a moler maiz, lo deja caer al piso para los pollitos, 

la mama pendiente del fog6n con una j6ven que parece de la familia. 

Encienden el radio y le quitan volumen a la televisi6n que tenia el son!, 

do raspado e iotermitente. El Robe tiene la boca abierta y trata de uti 

lizar el pertago que tiene en la mano. Samuel desenreda hilo de oro y 

repara una aguja. 

Las relaciones entre empleados y visitantes comerciantes y joyeros en 

el taller de Samuel,proporcionan claridad sobre un caso tipico de organi 

zaci6n social entre artesanos orfebres. Es una red que se extiende de� 

de el empleado no especializado en tecnica alguna hasta otros joyeros que 

vienen a terminar etapas del proceso de producci6n a un taller, "por ir 

a hacer visita", por camaraderia, por diversi6n, "averiguando", "porque 

ta sefio invit6 almorza"; pasando por los vendedores de precolombinos gu� 

1ueados, por los vendedores de oro quebrado, por joyeros estables, por 

Los familiares que estan empleados en el mismo taller, por artesanos de 

iistintas ramas que vienen a pedir favores, por una amiga de la madre o 

ie la hija que usa el bafio 6 llega a contar un chiste, mujeres granjeras(20) 

lel casabe • • • la red se sigue extendiendo a pequefios artesanos que no 

;ienen todas las herramientas y que visitan el taller por el prestamo de 

.a que necesi tan, viaj eros, con trabandistas, vendedores de alguna "chatarra"( 2: 

le dulces y cigarrillos, gente que quiere mandar a hacer un arreglo 6 un 

20) La granjeria es el oficio artesanal clasico en la Depresi6n Momposina
y los pueblos riberanos de la Costa que se dedica a la producci6n
casera de dulces, galletas, pasteles y comida de sal 6 de dulce. En
Mompox es com�n como una actividad rezagada o alterna de la granjeria
que la gente prepare comida para otra gente que prepara comida para
otra gente.El cazabito(galleta de yuca), el bollo limpio, la cocada,
el chicharr6n, son algunos de los objetos artesanales de la granjeria.
Todo el mundo conoce el Portal de los Dulces en Cartagena.
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bano de oro(maulitas, arreglitos de maula)(22). 

�ensajeros e intermediaries del oro son los responsables de un circuito 

ie comunicaci6n mis alll y mis aci de la puerta abierta del taller cuyo 

Jbjetivo es ocultar la prenda o hacerla aparecer. Es muy comun que alguien 

lUe haya perdido el pestillo de una gargantilla, de un arete 6 de una pul 

sera, haga pasar la prenda por uno 6 dos intermediaries cuando no conoce. 

�l joyero duefio del taller, porque tiene verguenza de pedir el favor, po� 

�ue no tiene como pagarlo, por desconfianza, porque teme perder la pre� 

ia al mandarla reparar, porque de pronto al artesano le dan ganas de co!!'!. 

prarsela como oro quebrado y ella no quiere venderla y porque de pronto 

a ella le dan ganas de venderla. 



- Hagame el favor y le dice • • •  - De una vez por que no me muestra •••

- For que no le dices • • • - Pa'ver las piedritas •••

- Le manda decir . . .
- Le dije que asi no •••

- Aver si usted le puede . . .
- Yo vuelvo •••

- La comadre ••• - Le dejo 500 •••

La nifia Asunci6n • • • Creia que era de 14 •• �

- Mire es para saber cuanto pesa - No mas de 10 •••

- Cuanto vale - Pero eso no estaba as1 •••

- Me dijo el cufiado de Chayo ••• - Tranquila ••• otro dla.

- Que aqul tiene unoj bollo • • •  
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Esa red de interrelaciones que se extiende al 

interior de un taller de artesania en Mompox es caracteristica porque c� 

da una de las personas que la componen se convierte de cualquier manera 

en un portador intermediario de oro -o de un mensaje que comunica la tra� 

sacci6n de un objeto artesanal- en la medida en que lo toca, lo mira o 

pregunta por el>si no tiene como oficio llevarselo como cliente. 

Pero tambien el intermediario valoriza secretamente la prenda aumentando 

los obstaculos que la conducen al orfebre. 

Muchas de estas personas hacen mandados respecto a llevar o traer la m� 

teria prima para compra o venta o para realizar parte del proceso. Los 

talleres son caracteristicos por la cantidad de 11mandaderos" o personae 

de distintas edades que colaboran con distintos oficios de la casa; 11� 

var o traer agua, ir al mercado, laminar un gramo de oro para otro art� 

sano o recoger alguna prenda y los mismos mandaderos tambien venden oro 

de vez en cuando -nunca se sabe si el oro es del mandadero 6 del que lo 

mand6 hasta que se descubre el robo- por ser parte del engranaje de la 

organizaci6n social de los orfebres. 

Entonces se presenta la paradoja siguiente: observan todo el tiempo la 

intensidad del manoseo al que pueda estar expuesta la joya y sin embargo 

el metal de oro se valoriza con la manipulaci6n del mayor nfimero de inte� 

mediarios que puedan clandestinizarla, pasarla de mano en mano. 



Distintas son las actividades que socializan al momposino alrededor 

de los talleres de las diferentes ramas artesanales y de los talleres h� 

cia afuera, estableciendose siempre un intercambio de participaci6n, de 

informaci6n, de parentescos, de objetos, de bienes y servicios 6 de mat� 

'ria prima. 

La gente entra y sale de los talleres movida por diferentes deseos y n� 

cesidades ••• 

Tinto, chicha de arroz aromatizada con agua de azahares, ajiaco dulce, 

arroz, hielo de sabores, palillos de madera, chistes, historias de caza 

y pesca, culebras, pescados con p�as que se cazan en cantidades como tram 

pas del agua a un pescador inexperto; la impotencia para conseguir un pe� 

cado comestible,porque ya no se usa la flecha puntuda de madera 6 la at� 

rraya sino el pantal6n de dril y la chancleta plastica -la actitud art� 

sanal m�s inclinada a lo riberano como deporte-, se vuelve el chiste de 

la hora de la limpieza con el palillo de dientes imaginaries y de comida 

que se cree haber dejado en alg�n huequito, para poder ponerse mejor la 

caja de dientes a la hora de la siesta. Los apodos proliferan, valen mas 

que el nombre -como la prenda escondida de mano en mano-, confunden, tra� 

ladan a personas que no se llaman asi, que no les dicen asi: 

- i. Cual "Casq ui to 11?

- El casquimico

- Aquel que se inventa f6rmulas para sacarle oro y plata a otros metales

- Ayer estuvo aqui

- Es q'esa vaina de prestar el cilindro es un problema porque le hacen

perder a uno mucho tiempo.



Todo el mundo sabe lo que mas le gusta al "Burro" y por eso todos le dicen 

- aja burro y quiay de tu novia!(carcajadas)

El Burro se lame los labios y siempre tiene que ofrecer, "cualquier yerbita", 

una prenda, "chatarritas", "maulitas". 

'Abril 29: el estadio de futbol de Mompox, viendo jugar al equipo de la 

panaderia del Nino Jose con el equipo del callej6n de la Hoyo. En este 

ultimo estan Villanueva, Oswaldo, Cayetano y el arbitro es el abogado yerno 

de 11Guillo 11 Trespalacios. Las relaciones entre joyeros se hacen mas cl� 

ras escuchandolos hablar de futbol y viendolos jugar un partido. Los SQ

brinos de Villanueva trabajan en el taller de S8.1Iluel Ricaurte porque este 

aprendio con el primero pero la camaraderia producida por la hinchada del 

futbol y porque se ponen en contacto e intercambian fuerzas en otro campo, 

produce mayor permisibilidad en las relaciones sociales de la actividad 

del orfebre. 

Hay dos partidos mas y en cada uno de los equipos hay un promedio de 3 

joyeros. Oscar Arevalo, uno de los grabadores que no se ha ido definiti 

vamente de Mompox, llega al estadio con el uniforme de su equipo antes 

de finalizar este segundo tiempo. 

La caza como la pesca son actividades que unen a los joyeros, como es 

el caso de los Garrido y de Jaime Trespalacios, haciendo caso de viejos 

modos de producci6n que ahora tienen otro status a la luz de la joya el£ 

hibida en la vitrina para los turistas. 

Sin embargo el rio continua siendo un factor de dependencia y de conecci6n 

de la red social: el servicio prestado por el acueducto y alcantarillado 

de Mompox es pesimo pero rapidamente subsanado por la espectativa de 11� 



gar hasta la orilla con el burro y las tinajas y las aguaderas 6 el carri 

to plano de madera y balineras 6 rueditas de caucho 6 madera 6 la zorra 

con el caballo. Llegan muchos nifios 6 nifias adolescentes empleadas en 

el servicio de las casas que nunca salen y les dan ganas de mojarse los 

'pies y gritar y jugar y a  los nifios de nadar antes de hundir las latas 

metalicas de aceite 6 las tinajas de barro entre el agua, cuando no son 

canecas plasticas y a  toda hora se ve este movimiento entre el rio y las 

casas y los talleres, entrando baldes y pates y pies descalzos y la gente 

saluda y dice 11Permiso sefio!" cuando entran a sacar agua de los pozos a 

donde 11llora11 agua subterranea desde la Colonia. Son pozos hondos y O.§.

curos construidos en los patios de algunas casas de la Calle del Media y 

de la Albarrada que se convierten en la alternativa de las mandaderos de 

talleres y casas en donde no hay pozos pero cuyos mandaderos acostumbran 

un intercambio especial con algun miembro de la casa del pozo; puede ser 

un "chisme", 200 pesos de bollos, una raz6n de un joyero, la comunicaci6n 

de un encuentro en la calle, algo que sucede afuera. Entonces, cuando 

no hay agua en Mompox la gente habla mucho y cuando llueve y no hay agua 

porque no hay luz la gente se sienta en una mecedora a pensar en el hielo 

que se derrite dentro de la nevera. 

£ 
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RECOMEN-D.ACIONES 

,os siguientes enunciados deben tenerse en cuenta en el memento de pre� 

:ar cualquier ayuda institucional a los orfebres, alfareros y artesanos 

1omposinos en general: 

.) El problema basico es la falta de dinero para comprar materia prima 

y el orfebre no la piensa comprar a un precio superior al que la con 

sigue en la bolsa negra. Considera que el precio, el impuesto y los 

tramite.s y papeleos del Banco de la Republica representan un costo muy 

alto para los artesanos. 

i) El principal obstaculo para los alfareros es un tipo de transporte

que garantice la integridad de sus productos una vez hayan llegado

a su destino. Sin esta garantia los alfareros ven cada dia mas cerr�

das las puertas a un comercio mas amplio, a mercados mas estables y

a los deseos de los j6venes de Mompox a aprender el oficio del barro.

ii) En 1972 se consigui6 la Personeria Juridica para una Cooperativa de

Artesanos Orfebres de Mompox cuyos beneficios fueron conocidos por

33 orfebres; la cooperativa tenia como objetivo bAsico ampliar su

cobertura a un nfimero mayor de orfebres, pero muchos de sus miembros

malentendieron los prop6sitos pensando que s6lo unos pocos result�

rian favorecidos de las propuestas que vinieran de diferentes joy�

rias del pais y del exterior. La falta de confianza y de esp1ritu

cooperative hizo que la gente empezara a faltar en las reuniones ha�

ta que la cooperativa se desmembrara y se perdieran las oportunid�

des ofrecidas desde afuera para ampliar el mercado de la joya momposina.



.v) El orfebre y alfarero momposino dependen practicamente de los mere� 

dos derivados del turismo local. 

,) Los orfebres y alfareros poseen poca informaci6n sobre la historia de 

las tecnicas y disefios que ellos mismos ponen en practica y esta es 

una de las razones por las cuales la mayoria esta sujeta a lo que el 

consumidor 6 cliente desee 6 pida en lo que corresponde a disefios. 

Los orfebres que trabajan disefios de la orfebreria Sin�, Darien, Tai 

rona, Quimbaya, etc. son -citando algunos nombres- Luis Guillermo Tre2

palacios, Amiro Castro, Jorge Garrido, Manuel Gutierrez, Samuel Ricau� 

te, Atilano Padilla, Miguel Garrido, Luis Rafael Martinez, Luis Cabr� 

les, Jaime Trespalacios, Jaime Villanueva. El primero es el,unico de 

los conocidos que posee una variedad de libros del Museo del Oro sobre 

Orfebreria Precolombina, los demas orfebres trabajan con catalogos de 

las Industrias Inca o de la Joyeria Greenfire c·uando no les llevan los 

disefios ciscados 6 la propia joya como muestra. Algunos joyeros pobres 

tienen como muestra precolombina a las mismas narigueras y orejeras 

acabadas de guaquear. Pero la mayoria elabora replicas artesanales 

de lo precolombino sin conocer la zona de origen 6 quienes eran los 

que se inventaron estas formas. Sin embargo el trabajo de los antiguos 

les produce admiraci6n e indudablemente quien elabora precolombinos 

tiene un lugar de prestigio entre las orfebres pues es el propio jefe 

del taller quien lo hace, consiguiendo as1 un status entre las demas 

talleres. 

L) La joya y la cerrunica momposina son elaboradas a mano en su totalidad.



rii) El alfarero exhibe la loza colocandola contra uno de los muros Ce£ 

ca de la entrada a su casa, de tal manera que el transe�nte que pasa 

esta expuesto a convertirse en cliente. Otros mercados de la cer! 

mica momposina fuera de Mompox son Magangue, Barranquilla, Cartag,ia 

na, Tolfi..., San Andres, todas plazas en donde los clientes no son fi 

jos y no siempre pueden llegar a Mompox por columnas 6 macetas. 

riii) Los artesanos momposinos no tienen un puesto fijo de compra y ve11 

ta de productos en Mompox. No hay centres artesanales ni ferias 

artesanales. Tampoco existe un establecimiento donde puedan adqut 

rirse las materias primas • 

. x) El orfebre tampoco tiene vitrinas eatables de exhibici6n en Mompox 

y sue mercados a otros municipios del pais y al exterior se han logr� 

do a traves de clientes turistas y clientes intermediaries 6 duenos 

de joyerias en Cartagena, Barranquilla, SantaMarta que han hecho la 

mayoria de los contactos para sacar a la prenda momposina y tratar 

de ofrecerle un tipo de comercio agil. 

:) A pesar del prestigio y tradici6n de la artesania momposina, la ciudad 

se encuentra en uno de sus momentos maximos de aislamiento al ir pe� 

diendo con el tiempo y con la indiferencia de las instituciones su pr.la 

minencia como punto principal desde y para el interior del pais. La 

ganaderia es una de las actividades econ6micas mas importantes de Mompox 

y de la Depresi6n pero es una fuente que ocupa a una poblaci6n cada 

vez mas escasa. La gente esta vendiendo el ganado para irse o para 

hacer otra inversi6n debido a que esta actividad y la posesion de ti� 

rras es algo cada vez mas riesgoso e inseguro. Luego son muchas las 



ersonas en Mompox -aproximadamente 5.000 personas- que dependen de la 

rfebreria, Alfareria, Ebanisteria, Herreria y Granjeria. 

i) Frente a la carencia de materias primas, financiaci6n y otros mere�

dos el artesano empez6 hace mas de 10 anos un proceso de emigraci6n

a los puntos de la Depresi6n y de la Costa 6 del interior del paf.s

en donde se encuentran las vetas de la materia prima 6 los talleres

de artesanos de Choc6, Narine y Antioquia siendo cada vez mas expli

cable la "desaparici6n 11 de las talleres de orfebrerf.a en Mompox.

ii) Los talleres recogidos,es decir, aquellos en donde se ven arrumadas

las mesas de operarios durante mejores epocas y donde ahora s6lo se

ven 1 6 2 empleados y el uso de la plata en lugar de oro, coma sim

bolo del bajo control de calidad de la joya, son dos de las variables

mas claras de la decadencia de la orfebreria momposina.

iii) La competencia de otros centros orfebres, en algunos casos industri�

lizados como el Choc6 y con medias de capital de trabajo mas amplios

es otra de las causas de desestabilizaci6n de los mercados de la

prenda momposina.

1te estos hechos, los artesanos de Mompox recomiendan como sugerencias 

soluciones a sus problemas los siguientes: 

Renovar la Personeria Jurf.dica de la Cooperativa de 1972 hacienda nu� 

vos esfuerzos de organizaci6n entre los orfebres. 

1 Artesanf.as de Colombia deberia establecer un almacen-cooperativa que 

le comprara el oro al Banco de la Republica y asi podria venderselo 

a los artesanos a un precio mas bajo. 
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,) Se necesita una instituci6n que represente y le de estatuto de artes� 

no a la gente que trabaja la filigrana, en la compra y venta de las 

materias primas y los productos. 

) Necesitarnos un carnet de artesanos para vender en cualquier parte y 

comprar el oro mas barato. 

,) Hay gente que cree que lo que se produce en estos talleres es con m! 

quina; seria necesaria una campafia publicitaria para las joyas que se 

producen en Mompox para que la gente conozca c6mo se elabora. 

) Es necesaria una instituci6n que le haga prestamos a los artesanos sin 

tantos papeleos. Aqui cada uno necesitamos por lo menos $250.000.= 

para comprar materia prima. 

) El orfebre momposino necesita informaci6n y capacitaci6n. Se hace u� 

gente una escuela-taller que le de un vuelco a las artesanias aqui en 

Mompox. Una escuela en donde el artesano aprendiera las tecnicas pre 

colombinas y en donde le fueran ensefiadas las tecnicas de orfebreria 

y las maquinas usadas en otros paises; al mismo tiempo podria ensefiar 

lo que el sabe a otros aprendices. Pero el intercambio de ideas es 

urgente. 

) La prenda que nosotros producimos esta cogiendo muy mala fama en otras 

partes y sus ventas estan disminuyendo porque hay joyeros que producen 

joyas que son de plata 6 de cambumba bafiada en oro y ellos la venden 

a precios de oro y nos estan perjudicando a todos. La soluci6n seria 

una buena campafia de publicidad para la joya de Mompox para que cada 

vez vinieran mas turistas sin desconfianza de lo que aqui se hace. 

Artesanias de Colombia podrfa colocar una vitrina 6 encargarse de la 



ixhibici6n que hicieran los artesanos de sus productos, en el Hostal Dofia 

lanuela para que alli el turista pudiera conocer el trabajo de diferentes 

>rfebre&; tambien se podrfa colocar un listado con la direcci6n de cada

tno y asf el cliente escogerfa entre distintas calidades • 

. 0) El orfebre necesita un servicio de transporte 6 de encomienda para 

enviar prendas a otras ciudades sin necesidad de abandonar su taller 

en Mompox y en algunos casos su producci6n • 

. 1) El alfarero necesita prestamos para ampliar su producci6n. 

2) Con s6lo dos alfareros que todavia venden columnas y macetas en Mo�

pox se puede decir que aqui ese oficio esta destinado a desaparecer;

la soluci6n seria una escuela que estimulara a los j6venes en el tr�

bajo con el barre.

3) La ceramica vidriada de Mompox requiere de un tipo de transporte que

reemplace el movimiento par el rio, buses 6 camionetas de alguna e�

presa que llevaran ceramica 6nicamente garantizando su buen empaque

y traslado hasta donde se vaya a negociar.

4) La Caja Agraria deberia ampliar sus creditos a las artesanos y los

bancos deberian presta plata sin tantas condiciones.

5) Hay joyeros qua trabajan plata bafiada en oro pero no porque quieran

estafar sino porque no hay otra materia prima, 6 sea que hay que pre�

tarles dinero para que puedan comprar el oro que siempre han trabajado.

5) Artesanias de Colombia podria ayudar colocando un almacen en donde

el artesano pudiera comprar materias primas qua no se consiguen en

Mompox,como el azul cobalto necesario para vidriar la ceramica.

1) Artesanias de Colombia debe encargarse del control de calidad de lo

que las joyeros, alfareros y artesanos en general producen en Mompox.



NOTAS 

Las notas que aqu1 aparecen son las que no se colocaron como pies de pagina. 

(1) Oro guebrado: aquella cantidad de oro que llega para la venta a los

talleres en forma de joyas averiadas 6 partes de prendas; 

se dice oro quebrado en contraposici6n a oro en barra 

de un s6lo kilataje. 

[2) oro en prenda: la joya misma. 

[3) oro rebajado: aquel cuyo kilataje no �e comercial, oro de lOk. y 8k.; 

se rebaja con ligas no proporcionales de plata y cobre. 

:4) cambumba: aquel oro mezclado en diferentes proporciones con plata, 

cobre, acero 6 lat6n y que en muchos casos no se trata de 

oro. Es materia prima que se trata con desprecio. 

'.5) prenderias: los sitios 6 las personas que compran 6 prestan dinero 

a la gente a cambio de sus joyas; en Mompox la mayoria 

de las prender1as son los intermediarios mismos. 

6) liga: es la adici6n de cobre y plata que debe hacerse al oro de 24k

para volverlo comercial, es decir de 18 y 14k.; de la liga d� 

pende el color que quiera darsele al oro para ser trabajado. 

La liga se hace fundiendo y controlando el peso de las materias 

primas. 

7) "yonson": para decir Johnson que es el nombre de los motores que se

instalan a las chalupas que recorren el rio Magdalena. Fals 

Borda introduce yonson para su Historia Doble de la Costa. 



(notas pagina 2) 

8) cooperativa: sobre la Cooperativa de Artesanos Orfebres de Mompos de 1972.

9) el crisol es el recipiente de ceramica donde se funde el oro y la hilera

donde se derrama y toma la forma de barrita.

10) sobre palacio, casguillo y calibrador se dice suficiente en,el ac!

pite sobre el proceso y en el de las herramientas.

11) filigrana: es el nombre de la tecnica pero tambien del hilo de oro.

12) rellenar: llenar los espacios de las figuras del calado con figuras

elaboradas en filigrana. 

13) merma: el oro que se volatiliza o se pierde en forma de limaduras

durante el proceso de producci6n. El joyero tiene derecho 

a un 10% de merma por cada gramo que trabaje. 

14) al pie de pagina.

15) los aprendices en los talleres de orfebreria aunque cada vez menos

por lo menos no han dejado de existir como en el caso de la alfareria;

el muchacho j6ven ve mas posibilidades de ingreso en la orfebreria

que en la alfareria y ademas "no tiene que ensuciarse las manos".

El ayudante aprendiz de orfebreria es tratado con mucha autoridad

y exigencia por parte del jefe del taller.

16) al pie de pagina.

17) al pie de pagina.

18) un artesano se ve obligado a reventar una Prenda cuando por necesi

dad vende su producto a quien mejor le pague, pero por debajo del

precio local por gramo trabajado.

l9) al pie de pagina. 

�O) al pie de pagina. 



( notas pag .3) 

(21) "chatarra": oro fundido muchas veces en forma de alguna prenda 6

oro rebajado u oro de pocos kilates, tambien se dice chatarra 

por decir 11cualquier cosita". 

(22) En el diccionario Larousse aparece maula como una cosa inutil. Engafio,

artificio. Persona taimada y tramposa. Persona pesada. El orfebre

momposino habla de maulear cuando le toca ganarse la vida arregla�

do el pestillo de un arete 6 enderezando una cadena 6 afiadiendo un

adorno a una joya. Sin embargo la actividad de maulear implica como

maula a la persona que mand6 a realizar la maula. La maula es el

intermediario que hace llegar la prenda al joyero para el arreglo�

tanto como el duefio de la joya.



>      DIRECTORIO DE ORFEBRES Y ALFAREROS MOMPOSINOS CONOCIDOS. 

llgunos Orfebres: 

Luis Guillermo Trespalacios; Callej6n de San Miguel, Carrera 1 # 13-01 
tel.:95285-5625. 

, Atilano Padilla; Callej6n de San Miguel, Calle 13 # 1-47 
, Alejandro Castro; 

(trabaja su hijo Samuel Castro) Callej6n de San Miguel, Calle 13 # 2-57. 
, Rodolfo Ruiz; Callej6n de San Miguel, N° 2-127. 

Amiro Castro;(el hermano de Alejandro Castro. Su taller es mejor conocido 
como "el taller de la Negra Pomares", Angelica Pomares 
su esposa, la persona con mayores ventas entre los orfebres). 

Callej6n de Juan Jose, Carrera 2 # 12-02. 
Jorge Garrido; 
Callej6n del Tamaco, Calle 14 # 2-100 
Emiliano Torres; (hermano de Maria Jose Torres la esposa de Carlos Mieles) 
Callej6n del Tamaco, Calle 14 # 2-142 
Carlos Mieles; 
Callej6n de Santa Barbara, Calle 14 # 2-56 
Jose Angel Mieles; 
tiene una panaderia en el Parque Santander y una imprenta en el Callej6n 
de Santa Barbara. 
Jaime Villanueva; 
Calle 18 entre carreras 2 y 3 
Sim6n Villanueva 

Luis Angel Villareal; 
Calle 18 # 3-43 Residencias Uni6n, Parque Juan B. del Corral 
tel.: 95285-5723 (preguntar por Dona Elsa, su esposa, antigua joyera y 

ahora administradora de las residencias). 
Jaime Villareal; Calle 18 # 3-64, Juan B. del Corral. 
(hermano de Luis Angel) 
Alejandro Villareal; Barrio Territorial 
(al lado del taller de Manuel Gutierrez y del de Jaime Trespalacios) 
Manuel Gutierrez; 
Segunda Etapa Barrio Territorial# 16-50 
(al frente esta el taller de Jaime Trespalacios) 
Samuel Ricaurte; 
Callej6n de Pinto, Calle 23 # 3-104 
(taller y casa de sus padres) 
Luis Rafael Martinez; 
Calle 19A # 4-133 
Miguel Garrido 
Calle Cuarta Cementerio 
Jaime Trespalacios; 
Calle 24 entre carreras 3 y 4 (vive con la esposa y los hijos) 
Callej6n de Santa Maria. 
Esperanza Villareal; 
Albarrada de Maturin. 



(directorio 2) 

Felix Muleth; empleado de 11Guillo" Trespalacios. 
Jaime Fl6rez; empleado de "Guillo". 
Alicio Rodriguez; 
se lo encuentra por la calle en bicicleta. 
Edinson Ven tan; 
vendedor intermediario entre talleres. 
Sigifredo Melendez; 
Calle 18 # 3-114, Juan B. del Corral (profesor del Colegio Pinillos) 

' Maximo Menco; 
Carrera 4 # 19-84 
Francisco Zabaleta; tesorero de la cooperativa de 1972 
Calle 21 # 2-46 
Roberto Villanueva; empleado de 11Guillo". 
Rafael Davila y 
Jose Luis Davila; hermanos de Patricia Davila, esposa de Jaime Trespalacios. 
Luis Arrieta; uno de los maestros grabadores emigrado a El �agre(Antioquia) 
Venancio Lengua; emigrado a Noros1(Bol1var) 
Luis Cabrales; vendedor de chance, loteria y prendas en el mercado por 

la Albarrada de San Francisco. 
Vive diagonal a Miguel Garrido por la Calle del Cementerio. 

Oscar Arevalo; 
grabador empleado por Jorge Garrido; se mueve entre Zaragoza(Antioquia) 
y Mompox. 

lfareros: 

Daniel Toro; 
Callejon de Jaen, Carrera 3 # 21-168 
Eberto Ramirez; hijastro de Ismael Toro, hermano de Daniel. 
Callej6n de la Hoyo, Calle 21 # 3-59 
Alberto Navarro; 
Carrera 4 # 23-55 
(tiene 85 afi.os, volvi6 a trabajar el 1° de Mayo). 
Jose Canedo; 
Callejon de Jaen, Calle 22 # 3-85 

(ya no trabaja). 
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CONCLUSIONES 

Creo que el verdadero peso de una situaci6n como la de la artesania 

en Mompox, recae directamente -en este caso- en el investigador que va 

a enterarse de que es lo que esta pasando: todas las espectativas, quejas, 

escepticismos, caras indiferentes son recibidas por quien llega a conocer 

los problemas de la gente. Porque ya el artesano estA acostumbrado a r� 

cibir los golpes, el encarecimiento de la materia prima, la falta de clientes 

y la indiferencia general de las instituciones a el aislamiento de Mompox. 

Y por otro lado el gobierno quiere enterarse de que pasa con los artesanos 

pero no tiene ninguna obligaci6n de comprometerse. 

Es el investigador el que tiene que enfrentarse a frases como: 

- "Si no ayudaron c·uando el oro estaba barato, c6mo ser€1. ahora"

- 11Pueda ser que todas esas preguntas sirvan para algo"

- 11Y si sera que esas fotoe ayudan en algo?"

- "Con tal que todo esto me ayude a conseguir un prestamo"

• "Aqui vienen a averiguar como esta la cosa pero nada de soluciones"

�a situaci6n de la orfebreria y alfareria en Mompox son en verdad de de 

;adencia, encontrandose todo en un desmoronamiento tan progresivo que no 

tubiera sido honesto hacer esta investigaci6n si la ayuda, soluci6n 6 prQ 

�rama de fomento de Artesanias de Colombia tarda mas de un afio. 

,os artesanos esperan lo mismo de siempre, del gobierno: nada. Pero t� 

,ien les parece un desprop6sito que si las ayudas no son prontas y efe£ 

;ivas, nadie tiene por que meterse en sus vidas, en sus talleres y en sus 

,ransacciones. 



(conclusiones 2) 

;reo que Artesanias de Colombia debe aprovechar el hecho de que Luis Gui 

Llermo Trespalacios esta todavia con vida, pues es uno de los orfebres 

1ue mas ha trabajado por la organizaci6n de los intereses artesanales en 

1ompox, ademas de ser una de las personas mas ilustradas sobre la histQ 

�ia de la ciudad y las tecnicas y disefios de la orfebreria precolombina. 

3eria la mejor oportunidad para rescatar la mejor tradici6n sobre los pri 

neros tiempos de la joyeria en este siglo en Mompox y sobre c6mo eran los 

�alleres, c6mo se trabajaba y recolectar las historias de los viejos joy� 

�os. Trespalacios estaria dispuesto a colaborar en este aspecto asi como 

�n un Programa de Estimulo al artesano, siendo el un personaje que tiene 

nucha influencia sobre los orfebres desde diferentes puntos de vista. 

�s necesario que la empresa aproveche esta oportunidad, mejorando al mi� 

10 tiempo la imagen que dej6 entre los artesanos en 1972. 

El primer y segundo informe tienen un sentido de primer y segundo c� 

,itulo de esta monografia de tres capitulos, pero tambien son acercamie� 

:os descriptivos y criticos que pretenden tocar las problematicas reales 

le modos de producci6n desde la mitica de la circunstancia hist6rica en 

.a que el aura de los objetos acaece. Con esta manera de ver y de escri 

dr he querido traslucir una aerie de hechos que no tienen nada que ver 

on que las cosas en Mompox esten bien, que es lo que dicen los turistas 

obre esta ciudad. Aqui pasan cosas todo el tiempo que tienen que ver 

on una realidad indigena riberana, velada por la arquitectura de lo blanco 

por una sobrevivencia de la venta de comida y hospedaje. He querido 

ostrar con esta prosa el punto de tacto de la filigrana y las columnas 



( conclusiones 3) 

Jn acontecimientos que van mas lejos que las luchas independentistas, 

)mo es la presencia de una espiritualidad muy distinta al sh amanismo del 

nazonas. La parte de arriba y la parte de abajo en el Rio Magdalena se 

�n hecho cargo de un aspecto de la colonia mas parecido a la manera como 

� ha venido comerciando el oro desde el afio 900 d.c. hasta este momento 

� 1989 cuando se teme pronunciar el nombre del destine 6 del origen de 

ia tran.sacci6n,, por el miedo a decir d6nde est! el oro, para no decir 

>nde estA cualquier cosa.

> que quiero decir es que la manera como se comercia el oro en Colombia

en este caso en el Norte, en la Depresi6n Momposina, nos lleva a un ser 

1digena, que es la manera como la clandestinidad social, politica y ecQ 

>mica funciona en el pais; por debajo de la mesa, de mano en mano, de

�reda en vereda, chalupiando, escondiendo el machete para irse al monte 

cantar vallenatos. El indigena de la Depresi6n Momposin.a es una iguana 

ie se emborracha con ron y mantiene fijo a su cabeza el sombrero cafia 

.eche caminando por las callee de Mompox. 



FICHAS DE REGISTRO DE PRODUCTOS PROTOTIPOS 

continuaci6n presento 44 fichas de productos prototipos de oro y de ar 

.lla. Las primeras 10, que son 12 porque hay 5A y 5B, son las fichas 

r los objetos de ceramica. De la 11 a la 42 son productos de oro. 

Liero repetir que tomar fotografias a lo largo del trabajo de campo, fue 

implicado, sobre todo con lo de oro. Los orfebres se molestaban porque 

.guien le tomara fotos a sus productos de oro porque creen que uno se 

.eva algo del valor del objeto de oro al tomarle una fotografia y se di2 

1staban porque era mas importante para ellos tomar fotografias de la gen 

'• Y por otro lado decian que si esas fotos les iban a mejorar las con 

ciones a ellos. 

estas fichas de productos estoy anexando fotocopias de disefios precolo� 

nos elaborados industrialmente por las Industrias Inca Inc., ademas de 

tocopias de disefios ciscados por artesanos en sus cuadernos y papeles 

caj6n. Creo que estas fotocopias son un complemento que enriquece la 

ci6n de diseno que tienen los orfebres momposinos. 




