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INTRODUCCION 

En miras de continuar el proceso de fortalecimiento de la actividad artesanal en el 

departamento de! Huila segun convenio AR TESANIAS DE COLOMBIA e INSTITUTO 

HUILENSE DE CUL TURA se han venido desarrollando una serie de labores ( cursos, 

talleres, asesorias) en los municipios de Garzon, (sitio La Jagua), Pitalito, San Agustin 

(area urbana y la lnspecci6n de Obando) y Timana. 

Este informe presenta un resumen de todas las actividades has ta ahora desarrolladas, segun 

el proyecto marco para el Huila. Las cuales tienen que ver con dos (2) curso-taller sobre 

el manejo de fibras naturales utilizadas en La Jagua, cuatro ( 4) cursos-taller sobre 

organizaci6n gremial por oficio, cuatro ( 4) cursos-tal1er sobre administraci6n, una (1) 

asesoria en mejoramiento y diversificaci6n de la producci6n artesanal en La Jagua y San 

Agustin ( en disefio ), en el oficio de tejeduria en fibra de platano y fique, dos (2) asesorias 

en fortalecimiento de grupos artesanales de base para impulsar la autogesti6n, tres (3) 

asesorias en mejoramiento de la diversificaci6n artesanal en los oficios de ceramica y 

cesteria (Timana, Pitalito y San Agustin). 



INFORME 

CURSO TALLER SOBRE ORGANIZACION GREMIAL 

OBJETIVO: 

Despertar en los Artesanos beneficiaries de los talleres la conciencia sobre las ventajas que 

implican el trabajo asociativo en los diferentes oficios artesanales, en especial sobre los 

procesos de comercializaci6n, autogesti6n y concertaci6n. 

Numero de Talleres a realizar: Cuatro (4) 

Lugares: San Agustin (cabecera municipal e inspecci6n de Obando) -2 talleres. 

La Jagua (Garzon) - 1 taller 

Pitalito - 1 taller 

Numero de horas a cumplir: Sesenta y Cuatro (64) horas. 

Numero de Artesanos a beneficiar: Ciento Veinte (120) personas. 

A continuaci6n se presentara un informe suscinto de cada uno de los talleres, donde se 

contemplara entre otros aspectos la participaci6n, la metodologia empleada, dificultades, 

logros obtenidos, conclusiones y recomendaciones. 



1. PITALITO

1.1 PARTICIPACION: 

La realizacion de! Taller de Organizacion Gremial en el municipio de Pitalito, se logro con 

una alta asistencia de artesanos (31 personas) pertenecientes en la actualidad a la 

Asociaci6n de Artesanos del Sur de! Huila; tal como se puede apreciar en el control de 

asistencia por actividades. (ver anexos Pgs. I y 2). 

1.2 METODOLOGIA 

El proceso de preparacion de! plan estrategico se inicia con el analisis de los fundamentos 

filos6ficos que deben regir la organizacion, sus antecedentes, no con el animo de reprochar 

lo poco que se ha hecho, si con el objeto de lograr el comprorniso de cada uno de los 

participantes de este gran reto, con el animo de lograr la apropiacion de la rnisi6n, los 

principios y los valores que deben guiar el quehacer organizacional por parte de cada uno 

de los rniembros que conforman la comunidad artesanal de! Sur del Huila. 

Con base en la metodologia de la planeaci6n estrategica se realize un analisis de la 

capacidad organizacional intema, en la cual se identificaron las debilidades y fortalezas a 

partir de los integrantes y Junta Directiva de la Asociacion de Artesanos de! Sur de! Huila. 



A continuaci6n se hizo un analisis de los principales factores de! medio externo que de 

alguna manera limitan o favorecen la acci6n de la organizaci6n. 

Teniendo en cuenta los resultados de! analisis anterior se identificaron los factores internos 

y extemos que eventualmente pueden inhibir o limitar el logro de la misi6n, objetivos y 

metas, denominados factores criticos de fracaso. De igual manera se identificaron como 

factores criticos de ex.ito, aquellos que la organizaci6n debe hacer muy bien para conseguir 

altos niveles de calidad en la gesti6n de su organizaci6n. 

Los aspectos anteriores permitieron precisar los problemas criticos que estan afectando 

en mayor grado la acci6n de la organizaci6n. 

Teniendo la problematica organizacional, como los nuevos retos, que lanueva Constituci6n 

plantea sirvieron de base para fijar los objetivos que deben orientar a la organizaci6n en 

el lapso de 1995-1996. 

Con el fin de asegurar las condiciones que hagan posible el logro de los objetivos se 

formularon las estrategias, las politicas y las metas con sus correspondientes planes de 

acci6n. 

Los costos de! plan se cuantificaron teniendo en cuenta los requerimientos de recurses 

humanos, fisicos y financieros, para el logro de! mismo. 

Con el fin de verificar el cumplimiento del plan se contempla un sistema de evaluaci6n, que 

permita desarrollar un proceso continue de seguimiento, revision, adecuaci6n y control 

desde las mismas reuniones ordinarias. 



Se disefiaron los indicadores globales de evaluaci6n principalmente como cobertura, para 

asi valorar el impacto, la toma de decisiones adecuadas y la ejecuci6n oportuna de las 

acciones correctivas. 

Finalmente se destaca el hecho de que el Plan estrategico establece el marco, las directrices 

comunes, la vision prospectiva que demarca el rumbo de la Organizaci6n, se enuncian los 

aspectos claves alrededor de los cuales debe girar la acci6n para garantizar la eficiencia 

y efectividad en el cumplimiento de sus funciones como organizaci6n y a su vez como 

sector productive. 

Se llev6 a cabo un analisis situacional haciendo alusi6n al analisis de las caracteristicas 

internas de la organizaci6n, es decir del medio cambiante interno. Sus capacidades, sus 

medios, sus recurses, sus limitaciones para establecer las fortalezas y debilidades. 

Igualmente se realiz6 una evaluaci6n del medio ambiente externo para identificar, las 

amenazas y oportunidades que limitan o favorecen la acci6n y desarrollo de la Organizaci6n. 

El analisis situacional es un espacio de reflexion conjunta de los asociados, la Junta 

Directiva y el facilitador para detectar tanto las areas problematicas, como las areas de 

mayor desarrollo, con el animo de preveer las intervenciones necesarias para la consecuci6n 

de la consolidaci6n gremial. 

Mediante una lluvia de ideas y sistematizaci6n en plenaria se llev6 a cabo un analisis intemo 

y extemo sobre las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que han venido 

limitando la consolidaci6n de la Asociaci6n de Artesanos del Sur del Huila, las cuales se 

enuncian a continuaci6n: 



DEBILIDADES: 

- Inexperiencia en un apropiado manejo grernial, lo cual conlleva a que no haya claridad

de la organizaci6n y el rumbo que se le debe dar.

- El patemalismo traducido como falta de participaci6n en todos los procesos de la

organizaci6n.

- Egoismo, desinteres, deslealtad traducido como la falta de respeto e irresponsabilidad

de algunos asociados presentes en el proceso.

- La carencia de un plan sistematico de acci6n que no perrnite ver un horizonte claro

y se incurra en la improvisaci6n.

- Ausencia de mecanismos de comunicaci6n que perrnitan que la informaci6n sea agil

y oportuna.

- Escasez de recursos de sus asociados que no perrnitan la cofinanciaci6n de acciones.

- Actitud conforrnista y la no participaci6n en proyectos de auto gesti6n.

- F alta de una sede que perrnita identificarse con su asociaci6n, pero a demas que facilite

los procesos de organizaci6n.

FORTALEZAS: 

- Remos aprendido a escuchamos.

- Remos logrado un cambio de actitud.

- La Junta Directiva es dinarnica, creativa y recursiva.

- Minimo costo de! proceso que llevamos.

- La intension de unificaci6n del grernio en su momento.

- No hay aspiraciones politiqueras en los asociados.



- Hay interes en algunos asociados

- Hemos recibido capacitaci6n permanente desde que nos

- Hay proyecci6n de algunos participantes

- Hay constancia de algunos asociados

- Heterogeneidad en la Junta Directiva

- Presentaci6n de resultados en corto plazo

OPORTUNIDADES: 

- Ganamos reconocimientos y credibilidad en la comunidad.

- Tenemos buena materia prima, desde el punto de vista

- Ganamos espacios de participaci6n de toma de decisiones

- Se empieza a generar apoyo Institucional

- Hemos elaborado un plan de desarrollo sectorial

Hay buenas relaciones publicas y apoyo con los medios de

AMENAZAS: 

unificamos. 

productive. 

comunicaci6n. 

- Apropiaci6n de nuestros proyectos de personas ajenas a la organizaci6n.

- La utilizaci6n de la organizaci6n por parte de algunos asociados o personas extemas

a titulo personal.

- Manejo politiquero de! gremio

- La ingenuidad, inconformidad y escasez de recurses de los asociados.

- Falta de apoyo de las Instituciones que promueven el sector.

- Se identificaron los diferentes eventos a los que se puede llegar en un memento dado



o que inhiben o limitan la consolidaci6n gremial y si la organizaci6n no actua sobre ellos

para prevenir y atenuar su impacto. 

- El egoismo, irresponsabilidad, desinteres y deslealtad.

- Inexperiencia en el manejo gremial y falta de un plan sistematico de acci6n.

- Paternalismo y falta de participaci6n

- Ausencia de recurses

- Falta de sede

- F ormaci6n para formulaci6n y elaboraci6n de proyectos de autogesti6n.

- Ausencia de mecanismos de comunicaci6n.

- Se enumeraron las acciones que la organizaci6n debe hacer para lograr el exito.

- Genera ingresos, busca el equilibria econ6mico, es decir a nivel productive.

- Calidad y compromises de sus afiliados

- Apoyo de entes gubernamentales y no gubernamentales

- Lograr comunicaci6n agil y oportuna

- Buscar asesoria tecnica con el SENA para el proceso de formaci6n y constituci6n

Cooperativa.

- Recurrir a fomentar con el animo de asignaci6n del Fondo Rotario.

Se establecieron politicas tendientes a: 

- Propiciar procesos de creatividad permanente como eje central de nuestros procesos.

- Fortalecer la capacidad de oferta de servicios a nuestros asociados.

- F ormarnos permanentemente

- Prepender por el equilibria econ6mico de los asociados.

- Fomentar la participaci6n de nuestros asociados al interior y de la organizaci6n en la

comunidad.



- Coordinary concertar acuerdos y convenios con organismos nacionales e intemacionales

que permitan canalizar recurses tecnicos y financieros para impulsar la consolidaci6n

grernial y la operaci6n del plan de desarrollo artesanal.

- Implementar un sistema de informaci6n agil y oportuno

- Promover la formaci6n permanente

- Elaborar el plan de inversion para la sede

- Mejorar la imagen corporativa como organizaci6n

- Promover la integraci6n de los artesanos a traves de actividades en el sector.

Se establecieron objetivos: 

- Crear la cooperativa como mecanismo de ofrecirniento de beneficios concretes y

soluci6n de problemas de comercializaci6n.

- Elaborar un plan de formaci6n concertado interinstitucional y con los asociados para

su capacitaci6n.

- Articular la organizaci6n con los procesos de desarrollo Regional y Nacional.

- Buscar fuentes de financiaci6n para la consolidaci6n gremial como plan de desarrollo

sectorial.

- Consolidar el liderazgo de la Asociaci6n de Artesanos del Sur del Hui la a nivel N acional.

- Se implement6 un plan de acci6n a seguir con metas para el cumplimiento de los

objetivos propuestos.

OBJETIVOS: 

Crear la cooperativa como mecanismo de ofrecirniento de beneficios concretes y soluci6n 

de problemas de comercializaci6n. 



METAS: 

- Hacer la presentaci6n de la Asociaci6n de los procesos que viene desarrollando ante

todas las instancias y solicitar a su vez se les de la debida participaci6n: Comite Regional

de apoyo a la microempresa; Comite Tecnico de! SENA, Junta de Fiestas y Ferias,

Confederaci6n Nacional de Microempresas, etc.

- Participaci6n en I organizaci6n y ejecuci6n del San Pedro y Feria Artesanal dePitalito.

- Participar a nivel nacional como minimo a tres (3) eventos feriales para lo que queda

del ano y minimo a seis (6) meses del pr6ximo ano.

OBJETIVO: 

- Buscar fuentes de financiaci6n para consolidaci6n gremial como para el plan de

desarrollo artesanal.

METAS: 

- Elaborar los proyectos especificos para cada uno de los planes.

- Concertar la cofinanciaci6n de los planes de acci6n asi:

FORMACION: SENA, Fundaci6n Social, Artesanias de Colombia, Instituto Huilense de 

Cultura, Alcaldia, Gobernaci6n y Asociaci6n de Artesanos de! Sur del Huila, Corporaci6n 

Mixta. 

COMERCIALIZACION: Camara de Comercio, Ecopetrol, Alcaldia, Gobemaci6n, 



METAS: 

- Capacitamos en formaci6n cooperativa

- Elaborar los Estatutos de la cooperativa

- Constituir la cooperativa

- Ubicar en la cooperativa un punto de venta

- Selecci6n de un personal minimo: Gerente y Secretaria Pagadora. 

- Elaborar la programaci6n de participaci6n a eventos feriales a nivel Nacional.

OBJETIVO: 

- Elaborar un plan de formaci6n concertado interinstitucional y con los asociados para

su capacitaci6n.

METAS: 

- Concertar con el SENA

- Concertar con el Institute Huilense de Cultura

- Concertar con Artesanias de Colombia

- F ormular el programa de capacitaci6n

- Poner en marcha el programa de capacitaci6n

- Cuantificar y certificar el m:Unero de capacitados

OBJETIVO: 

- Articular la organizaci6n con los procesos de desarrollo Regional y Nacional.



Corporaci6n Mixta, Asociaci6n de Artesanos del Sur del Huila, Artesanos de Colombia 

e Institute Huilense de Cultura. 

CREDITO: F omen tar, Asociaci6n de Artesanos del Sur del Hui la, Alcaldia, Gobemaci6n, 

Corporaci6n Mixta, Fundaci6n del Alto Magdalena, Artesanos de Colombia e Institute 

Huilense de Cultura. 

INFRAESTRUCTURA: Artesanias de Colombia, Institute Huilense de Cultura, Alcaldia, 

Gobernaci6n, Corporaci6n Mixta, Asociaci6n de Artesanos del Sur del Huila. 

CONSOLIDACION GREMIAL: SENA, Asociaci6n de Artesanos, Institute Huilense de 

Cultura, Conamic, Artesanos de Colombia, Fundaci6n Social, Fundaci6n del Alto 

Magdalena 

OBJETIVO: 

- Consolidar el liderazgo de laAsociaci6n deArtesanos del Sur del Hui la anivel Nacional.

METAS: 

- Disefiar y ejecutar un plan de mejorarniento de la imagen corporativa de la organizaci6n.

- Participar como minimo en seis (6) eventos feriales a nivel Nacional.

- Institucionalizar la celebraci6n del dia del Artesano

- Institucionalizar el encuentro de maestros artesanos.

- Realizar la gesti6n para ubicar 5 minutes de emisora radial semanal.



1.3.DIFICULTADES: 

No ex.istieron problemas de relevancia que afectara en grado alguno el desarrollo del taller, 

sin embargo se propone para futuros talleres la asistencia con algun tipo de refrigerio para 

todos los participantes, a modo de evitar la disgregaci6n de los asistentes y la perdida de 

tiempo en los talleres. 

1.4. LOGROS: 

Los logros obtenidos se hacen notorios al: 

- Elaborar un Plan estrategico organizacional

- Crear la cooperativa Nacional de Artesanos (COONARTE).

- Crear los comites de trabajo con proyectos especificos

1.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

1. La improvisaci6n es la causa de falta de planeaci6n

2. El trabajo concertado y delegado genera mejores efectos.

3. Se hace necesario concertar y coordinar entre el SENA y el Institute Huilense de

Cultura este tipo de acciones para que sean mas frecuentes, tengan continuidad y no

se crucen.

4. Realizar seminaries sobre valores humanos, liderazgo, participaci6n y desarrollo

comunitario, formulaci6n y evaluaci6n de proyectos. 

1.6.ANEXOS 



2.SAN AGUSTIN (Area Urbana)

2.1. PARTICIPACION: 

Si bien cuantitativamente la participaci6n en los talleres fue baja (8 artesanos), esto no fue 

un impedimento para cumplir con los objetivos planteados, teniendo en cuenta que qui en es 

asistieron, en un 50% venian en representaci6n de varios grupos de artesanos de distintos 

oficios en el municipio. 

Entre los participantes asistentes se destacan ( ver anexo control de asistencia por 

actividades): 

- Rafael Astudillo (Tallador en piedra y ceramista). Presidente del mercado artesanal de

Mesitas.

- Segundo de Jesus Urbano Ceron (Cestero). Representante del grupo de cesteros de San

Agustin.

- Alberto Llanos (Cerarnista). Director del Grupo Arte y Tradici6n de San Agustin.

lndividualmente por oficios hicieron presencia en los talleres: 

- Carlos Samboni (Artesano constructor de instrumentos musicales).



- Jacinta Y1bia Rengifo (Artesana tejedora de fique y fibra de platano ).

- Guillermo Meneses (Ceramista)

- Jose Fernando Salamanca (Ceramista)

- Juan Gregorio Urbano (Cestero)

Fuera del taller se realizaron contactos y asesorias a: 

- Tulio Salcedo y otros artesanos dedicados al oficio de la bisuteria.

2.2.METODOLOGIA: 

- lnicialmente el trabajo se apoy6 en una invitaci6n directa a algunos artesanos de la

localidad por parte del Institute Huilense de Cultura, reforzada con una publicidad

radial previa, a traves de la emisora '' Atalaya Agustiniana' ', para informar, invitar y

convocar a los artesanos de la localidad a los m6dulos antes nombrados.

- Una vez reunidos los artesanos en la Casa Artesanal del Municipio, se concerto y

reprogram6 con ellos el horario de mayor conveniencia para trabajar en grupo, como

una manera de aumentar el porcentaje de participaci6n en los talleres y buscar una

minima afectacion en las actividades laborales y domesticas; llegando a acordarse un

horario de trabajo continue de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

- Las labores se complementaron con una asesoria durante el dia, en los lugares de

vivienda y trabajo de algunos de los artesanos tanto asistentes como no asistentes a los

talleres.



- La divulgacion y motivacion a los artesanos trascendio mas alla de! lugar de reunion

(Casa Artesanal), por lo que varios de los artesanos que no asistieron a los talleres,

tambien se vieron beneficiados con el material utilizado en las charlas, ante el interes

de gran parte de ellos por conformar diferentes tipos de organizacion o asociacion y

desarrollar proyectos.

- Del material utilizado, se trabajo entre otros con:

* Manual y formulario para la presentacion de Proyectos de

Inversion Social. Ministerio de Desarrollo econornico y

Artesanias de Colombia S.A. Febrero de 1995.

* Empresas Asociativas de Trabajo, ley l O de 1991, Decreto 1100 de 1992. Ministerio

de Trabajo y Seguridad Social, Camaras de Comercio y Sena. Santafe de Bogota,

D.C. Noviembre de 1993

- De los temas tratados, se desarrollaron entre otros:

* lPara que Asociamos?

* lComo puede iniciarse una asociacion?

* lComo asociamos?

* Diferentes formas de Asociacion: Precooperativas, cooperativas, empresas asociativas.

* l Que son los estatutos?

* Que es la Personeria Juridica y para que sirve?

* Recomendaciones generales para constituir una Asociacion.



- Como parte del ejercicio practice, se trataron las principales necesidades de los

artesanos en algunos oficios, lo que permiti6 encaminar y concretar en el taller la iniciaci6n 

de dos proyectos con representantes de los grupos interesados en legalizarse. Dichos 

proyectos ( anexos a este informe ), hacen parte del proceso de consolidaci6n de los mismos 

grupos, por lo que en estos mementos tanto la conclusion y mejoramiento de cada proyecto 

esta supeditado en parte a la formaci6n del grupo asociativo como tal, con apoyo y 

participaci6n de todos sus integrantes. Aspecto que se encuentra en tramite con el 

diligenciamiento que hoy en dia los grupos vienen haciendo de las actas respectivas de 

constituci6n de las Empresas Asociativas. 

- Al culrninar la primera fase de trabajo con los artesanos, se plante6 la necesidad 

de que todos los aspectos tratados en los talleres, fuesen compartidos por cada uno de los 

representantes de los grupos asistentes a los talleres, con los demas integrantes no 

asistentes. Quedando comprometidos los mismos, a trabajar por la organizaci6n y 

consolidaci6n de su grupo, el cual debe verse reflejado en la elaboraci6n del acta de 

constituci6n de las Empresas Asociativas, con el fin de proseguir el registro y 

legalizaci6n en la Camara de Comercio y otras entidades y obtener la Personeria Juridica. 

Esto como una man era importante de lograr mediante la realizaci6n de proyectos, soluci6n 

o ayudas que les permita aliviar las dificiles condiciones por las que atraviesan las farnilias

de los artesanos dedicados a los diferentes oficios artesanales en el municipio de San 

Agustin. 

2.3. DIFICUL TADES 

Fueron varias las dificultades presentadas en el inicio y transcurrir de los talleres, las cuales 



impidieron que los dias y horas programadas con anterioridad se desarrollaran en forma 

normal y continua. 

Podemos sefialar entre otras: 

- La prioridad que la poblaci6n artesanal le da a las fiestas regional es de San Pedro, donde

estas Jes representa la mejor epoca de venta de sus productos en las ferias de los diferentes 

municipios, quedando relegado a un segundo piano cualquier otro tipo de actividad. 

- Los lunes ( dia de mercado en San Agustin), junto a la transrnisi6n de los partidos de

futbol por television, fueron otro de los facto res que contribuyeron a una baja participaci6n 

en los talleres por parte de los artesanos de! Municipio. 

- El hecho de que varios de los artesanos habiten en la actualidad en las zonas rurales o

veredales de! Municipio, distantes del area urbana y de la Casa Artesanal donde se llev6 

a cabo el taller, afect6 en gran medida su participaci6n en los talleres. 

- Dificultades en la obtenci6n de los costos del proyecto.

2.4.LOGROS 

Dentro del proceso de conformaci6n, consolidaci6n y organizaci6n de los artesanos de! 

municipio de San Agustin, los m6dulos de organizaci6n grernial y desarrollo de proyectos, 

han perrnitido motivar e iniciar una fase de construcci6n colectiva por parte de varios 

artesanos. Quienes en vista de las innumerables necesidades que aqueja al grernio 



artesanal, han visto como t'.mica altemativa el trabajo en conjunto; de ahi se desprende el 

cornienzo que se le ha dado con la implementaci6n de las actas de constituci6n como 

Empresas Asociativas y el desarrollo de dos proyectos concretes, los cuales se han venido 

perfeccionando y complementando en la medida que los artesanos se descubren asi rnismos 

y acuerdan de manera comun los intereses y objetivos de! grupo. 

Esto que indiscutiblemente es un exito, ante la apatia de un gran numero de artesanos, pone 

de manifiesto la credibilidad en las instituciones; apoyados ya no en la idea de que estas 

debe·n asistirlos en todo, sino que en conjunto todos ( artesanos, entidades e instituciones; 

tendremos que trabajar para lograr cumplir con los objetivos propuestos. 

2.5.PASOS A SEGUIR 

En la cuarta semana de! mes de julio, se continuara el acompaiiarniento y asesoria a los 

grupos de artesanos en aspectos relacionados con su constituci6n, consolidaci6n y 

adrninistraci6n; la hora de dotar de mayor numero de elementos basicos a los artesanos 

de San Agustin. Por otra parte se espera dar por terrninados los proyectos iniciados en los 

talleres anteriores, y darle via a aquellos que esperan ser concretados por otros grupos en 

formaci6n. 

La inspecci6n de Obando tambien sera atendida con los m6dulos de organizaci6n grernial 

y adrninistraci6n, por lo que la construcci6n de un proyecto con las tejedoras del fique y 

la fibra de platano, significara una gran oportunidad en la consolidaci6n del grernio de 

artesanas de esta localidad. 

2.6. ANEXOS: 



3.LA JAGUA (INSPECCION DEL MUNICIPIO DE GARZON)

3.1. PARTICIPACION 

Si bien al curso-taller no asistio el cien por ciento ( 100%) de las artesanas de La Jagua ( 40 

aprox. ), la participacion fue importante teniendo en cuenta algunos inconvenientes 

presentados, lograndose un cubrimiento de! 32.5% (13 artesanas), quienes se relacionan 

a continuacion: 

Nombre 

- Maria Ofelia Arteaga

- Lucy Gasca Tellez

- Cruz Helena Fernandez

- Luz Myriam Polo

- MelbaPolo

- Maria de! Rosario Torres

- Susana Fernandez de C.

- Bertha Losada

- Aura Trujillo de Torres

- Raquel Mendez de Tellez

- Maria Lila Cartagena



- Margarita Rincon

- Maria del Carmen Ramos

3.2. METODOLOGIA 

La labor se llevo a cabo tomando como base el trabajo participative de los asistentes, 

fomentando siempre las actividades en grupo, la discusion y la concrecion de ideas a partir 

de la identificacion de los problemas que han aquejado al gremio artesanal de la localidad 

hasta el memento. 

La dinamica resulto enriquecedora, en la medida que se pudo compartir a traves de! video 

y cintas de audio, otras vivencias de grupos de artesanos dedicados a diferentes oficios en 

distintos lugares de! pais. Permitiendo de esta forma identificar otra serie de problemas y 

medidas correctivas que en la practica podrian ajustarse a la problematica de la tejeduria 

en La Jagua. 

Conjuntamente se vislumbro la necesidad de conformar el' 'Grupo Asociativo La Jagua' ', 

el cual ya habia tenido antecedentes de constitucion sin llegar a concretarse tanto su objeto 

como su legalizacion. Esto llevo a la elaboracion de los estatutos por parte del grupo 

asociativo, quienes hoy en dia se encuentra tramitando la obtenci6n de su personeria 

juridica. 

Una vez propiciada la fase organizativa, se gesto la elaboracion de propuestas, para lo cual 

se rescato el proyecto titulado ''Una comunidad con tradicion e identidad artesanal en 

busca de una experiencia transformadora' ', el cual hace referencia a talleres de capacitacion 

y solicitud de maquinaria indispensable para acelerar los procesos de produccion. 



3.3.DIFICULTADES 

Una de las principales dificultades encontradas en el desarrollo de los talleres, tuvo que 

ver con la falta de compromise de parte de las artesanas para liderar y emprender trabajos 

conjuntos en pro de todo el gremio de tejedoras de La Jagua. El taller no aglutin6 la 

totalidad de artesanas. 

El bajo numero de participantes j6venes, demuestra claramente la crisis por la que en estos 

mementos atraviesa el oficio de la tejeduria en la localidad, sobre todo porque se esta 

perdiendo la posibilidad de continuar con las nuevas generaciones un quehacer de gran 

tradici6n. 

La imposibilidad de realizar los talleres en horas de! dia debido a las actividades domesticas 

de la mayor parte de las artesanas, oblig6 a disponer de algunas horas de la tarde y de la 

noche. Sin embargo, esto tambien fue una limitante teniendo en cuenta que el Centro 

Artesanal La J agua (lugar donde se convocan a las artesanas) carece de! servicio de energia 

electrica. 

3.4. LOGROS 

- Se logr6 el fortalecimiento y consolidaci6n de! Grupo Artesanal La Jagua, con 13

artesanas, con la posibilidad de integrar un numero mayor de personas.

- Se establecieron niveles de compromise de parte de las integrantes de di cha organizaci6n.

- Se inici6 la elaboraci6n de los estatutos, el acta de constituci6n del grupo asociativo

y el tramite para obtener la personeria juridica.



3.5. RECOMENDACIONES 

El apoyo institucional, el acompaiiamiento con asesorias, y el seguimiento constante, se 

constituyen en el principal soporte y motor para que dichos procesos organizativos 

continuen y concluyan en la realizaci6n de los proyectos por ellos propuestos. 

Que las instituciones, en el diseiio de sus politicas para el desarrollo de las comunidades 

incluyan programas que implementen estos procesos de apoyo. 



CURSO - TALLER SOBRE ADMINISTRACION Y ASESORIA EN 

FORTALECIMIENTO Y GESTION A ORGANIZACIONES ARTESANALES 

OBJETIVO 

Brindar a los beneficiaries de los talleres elementos de administraci6n, con el fin de incluir 

en ellos el manejo empresarial de su taller productive. 

Numero de talleres a realizar: 4 

Lugar: San Agustin (Cabecera municipal y Obando) 

La Jagua (Garzon) 

Pitalito (2) 

Numero de horas a cumplir: 48 horas 

Numero de artesanos a beneficiar: 120 personas 



1. PITALITO

1.1. PARTICIPACION 

Las jornadas de trabajo fueron altamente participativas, enmarcadas dentro del contexto 

del mismo gremio; donde los participantes fueron bastante activos y directamente 

involucrados en la formulaci6n y apuntamiento de soluci6n de la problematica encontrada. 

A continuaci6n se presentara el listado respectivo de los participantes que asistieron a uno 

de los talleres dictados en el municipio de Pitalito. Cabe destacar que al segundo grupo 

se hara referencia tan pronto sea entregado el informe correspondiente, dado que el curso

taller ya fue ejecutado. 

Nombre: 

I. Alvarez Yudi

2. Alvarez Alberto

3. Artunduaga P. Libardo

4. Argote Luz Mary

5. Barrera Marcelino

6. Benavides Flor Bertilda

7. Bermeo Jairo



8. Betancour Flor de Liz

9. Bolanos Mario

10. Bolanos Salomon

11. Camacho Alicia

12. Caviedez Guillermo

13. Collazos Marieny

14. Conde Gloria Helena

15. Collazos A. Blanca N.

16. Cruz B. Norelly

17. Diaz 0. Faiber

18. Guzman M. Pastor

19. Herneida Alvaro

20 Jimenez Fredy

21. Juli Maria Elisa

22. Leyton Walter

23. Milticanov Jorge

24. Munoz Rodrigo

25. Munoz H. Omar

26. Munoz Saturia

27. Murillo C. Amparo

28. Ordonez Alejandro

29. Ordonez A. Gilberto

30. Ortiz Carlos

31. Osorio Jorge I.

32. Pena B. Didier



33. Perdomo B. German

34. Piamba Fabiola

35. Polo Silvio R.

36. Quintero Luis Angel

37. Ramon G. Ofelia

38. Renza Margarita

39. Rojas Luis Leider

40. Rojas T. Jairo

41. Rojas Lima Teresa

42. Samudio Gilberto

43. Torres C. Pedro A.

44. Valencia Carmen

45. Vargas Victor

46. Vargas Romulo

47. Vega Mery

48. Vega C. Alvaro

1.2. METODOLOGIA 

A fin de generar un proceso de participacion real y efectiva de los diferentes actores de, 

sector artesanal, se propicio una dinamica inicial de conocimiento mutuo, distension 1 

creatividad, mundo en que se mueven y al cual no podemos ser ajenos. Las instalacione5 

en las que se trabajo, eran las adecuadas (UNISUR); una vez se habia logrado la confianza 

de los participantes, se paso a explicar la metodologia de trabajo: mediante fichas cada 

participantes en orden de prioridad escribio su problematica; ademas de sus datos; como 

nombre, apellido, direccion y tipo de producto. 



Se trabaj6 con tres facilitadores los cuales recogieron las fichas, las seleccionaron y luego 

en plenaria se proces6 la informaci6n; lo cual garantiz6 plenamente la alta participaci6n 

la consistencia de la informaci6n obtenida y el grado de entendirniento de la dinamica de 

trabajo. 

Se disefiaron estrategias metodol6gicas con el prop6sito de detectar deficiencias en e. 

proceso y al mismo tiempo formular estrategias acordes para solucionar di cha problematica 

Como la claridad en los conceptos utilizados, la implicaci6n de los rnismos. 

Se realizaron visitas individuales a los talleres de quienes aim no tienen muy clara s 

problematica, con el animo de aclarar sus dudas y de confrontar la objetividad de su 

informaci6n. 

Una vez se recogida la informaci6n se procur6 confrontar la vision de los entes que manejan 

el sector para de una manera mas objetiva formular el plan de acci6n a desarrollar. 

1.3. DIFICULTADES 

Las dificultades surgieron inicialmente de las rnismas condiciones en las cuales se venia 

desenvolviendo el grernio artesanal, relacionado basicamente con: 

- Falta de coordinaci6n grernial

- Falta de capacitaci6n y asesoria integral

- Nose cuenta con un sistema de comercializaci6n apropiado que elirnine los intermediarios

que en ultimas son los beneficiados.



- Desconocirniento de las oportunidades de mercado

- No hay informaci6n oportuna y adecuada

- La mayoria no cuenta con una infraestructura minima y apropiada

- No hay una coordinaci6n interinstitucional para que los planes que se realicen

obedezcan a un plan integral y concertado.

- Faltan fuentes de credito acsequibles y blandos que beneficien el sector.

- No se cuenta con un adecuado sistema de abastecirniento de insumos.

Por otra parte los rnismos problemas o debilidades encontradas, sirvieron para empeza· 

un proceso de fortalecirniento para convertirlos en oportunidades. 

1.4. LOGROS 

Dentro de los resultados y logros obtenidos se destacan: 

- Reconocirniento por parte de los artesanos de su problematica mediante un analisis de

la situaci6n.

- Establecirniento de comprornisos para desarrollar su propio plan de acci6n.

- Se formu16 un plan de acci6n para el sector artesanal en tres direcciones: Capacitaci6n,

comercializaci6n, credito e infraestructura.

- Presentaci6n ante el COREM de un PLAN DE DESARROLLO DEL SECTOR

ARTESANAL.

- Participaci6n activa de cada uno de Jos asistentes.

- Se inici6 la tramitaci6n de una sede para el centro de desarrollo productivo.



1.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Los resultados de los talleres de organizaci6n gremial y administraci6n evidenciaron ut

cumplimiento de los objetivos programados.

- Se hace necesario lograr una financiaci6n del plan de acci6n del sector artesanal,

mediante concertaci6n interinstitucional.

- Se recomienda continuar el seguimiento y acompaiiarniento al desarrollo del plan df

acci6n para afianzar el trabajo iniciado.

- No habia antes del taller una propuesta coherente para el sector artesanal de Pitalito

- Se identificaron las dificultades de! gremio artesanal.



2.0BANDO (INSPECCION DE SAN AGUSTIN) 

2.1. PARTICIPACION 

Cuantitativamente la participaci6n en los talleres fue alta (I 7 artesanas tejedoras) 

teniendo en cuenta los lugares distantes donde habita la mayor parte de ellas. 

Entre los participantes asistentes se destacan: 

Nombre: 

- Raquel Rosero

- Rosana Pino

- Rosario Belarmina

- Graciela Pino

- Maria Clara Munoz

- Mariecita Lasso

- Nora Marleny Morcillo

- Francy Helena Morcillo

- Irene A virarna

- Erfilia Munoz

- Helena Avirama



- Rosario Becerra Rengifo

- Beatriz Morcillo

- Maria Lucilda Munoz

- Doris Amparo Gutierrez

- Veronica Morcillo

Otros asistentes 

- Feliciano Lasso

- Arcenio A virama

- Pedro Ariel Ruiz

- Custodio Ancona

- Luis Gerardo N.

- Javier Gomez

- Guillermo R.G.

2.2. METODOLOGIA: 

Se hizo un trabajo previo y rapido en la segunda semana del mes de julio del afio en curso, 

donde se llevo a cabo la respectiva informacion e invitacion en forma directa a las artesanas 

de la localidad de Obando. Alli se concertaron tanto las horas como las fechas de los 

talleres respectivos, buscando siempre el mayor porcentaje de participacion y la minima 

afectacion en las actividades laborales y domesticas; llegando acordarse un horario de 

trabajo conjunto de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. 



Una vez efectuada la visita del tallerista en Obando (Agosto 2), se dispuso iniciar y 

complementar las labores programadas con un acercarniento y asesoria durante el dia, en 

los lugares de vivienda y de trabajo de algunas de las artesanas de la localidad. Perrnitiendo 

de esta manera avanzar en el conocimiento de la problematica del oficio de la tejeduria en 

la localidad, importante a la hora de promover o fortalecer la organizaci6n grernial y de 

formular proyectos. 

La divulgaci6n y motivaci6n a las tareas trascendi6 a mas alla del grernio de las tejedoras 

de Obando pues la participaci6n en los talleres involucr6 incluso habitantes no artesanos 

de la localidad, conocedores igualmente de la problematica artesanal; quienes hicieron aun 

mas enriquecedor el trabajo con su participaci6n. 

Del material utilizado, se trabajo entre otros con: 

- Manual y formulario para la presentaci6n de proyectos de Inversion Social. Ministerio

de Desarrollo Econ6rnico y Artesanias de Colombia S.A. Febrero de 1995.

- Empresas Asociativas de Trabajo, Ley 10 de 1991, Decreto 1100 de 1992. Ministerio

de Trabajo y Seguridad Social, Camara de Comercio y SENA. Santafe de BogotaD.C.

Noviembre de 1993.

- Acta de Constituci6n y Estatutos de las Empresas Asociativas de Trabajo. Ministerio

de Trabajo y Seguridad Social, Camara de Comercio y SENA. Santafe de Bogota

D.C. Noviembre de 1993. 



- Video VHS "COLO:MBIA PUEBLO ARTESANO" ADMINISTRANDO 1, 2, 3.

Artesanias de Colombia.

De los temas tratados se desarrollaron entre otros: 

- Para que asociarnos?

- Como puede iniciarse una Asociaci6n?

- Como asociamos?

- Diferentes formas de Asociaci6n: Pre-cooperativas, Cooperativas, Empresas Asociativas.

- Que son los Estatutos?

- Que es la Personeria Juridica y para que sirve?

- Recomendaciones generales para constituir una Asociaci6n.

Como parte de! ejercicio practice, se enumeraron las principales necesidades que aquejan 

a las artesanas de Obando en el oficio de la tejeduria. Esto como punto de partida para 

encaminar los proyectos con aquellas personas dispuestas a asociarse y constituirse como 

grupo legalmente reconocido. 

Paralelamente se inicio el proceso de conforrnaci6n y consolidaci6n de aquellos grupos 

dispuestos a asociarse como Empresas Asociativas de Trabajo, por lo que en estos 

mementos la iniciaci6n de los proyectos estan supeditados a la formaci6n de grupo 

Asociativo como tal, con apoyo y participaci6n de todos sus integrantes. Aspecto que se 

encuentra en tramite con el diligenciamiento que hoy dia los grupos vienen hacienda las 

Actas respectivas de constituci6n de las Empresas Asociativas. 



Se logro establecer un compromise de parte de los artesanos beneficiaries de! taller 

relacionando con la necesidad de empezar a trabajar por la organizaci6n y consolidaci6n 

de su grupo. Aspecto que debe verse reflejado en la elaboraci6n del Acta de Constituci6n 

de las Empresas Asociativas, con el fin de proseguir el registro y la legalizaci6n en la 

Camara de Comercio y otras Entidades y obtener la Personeria Juridica. Elemento 

importante para darle viabilidad a los proyectos. 

Cabe destacar la relevancia que tuvo la proyecci6n del video en VHS titulado ''COLO.MBIA 

PUEBLO AR TESANO' ', '' ADMINISTRANDO 1, 2, 3' ', ademas del trabajo por grupos 

de las cartillas suministrada por Artesania de Colombia. En el primer caso se pudieron 

observar las diferentes situaciones experimentadas por otros grupos de artesanos en el 

pais, con oficios igualmente diferentes, pero que sirvieron como espejo para identificar 

comparativamente la realidad del funcionamiento en la organizaci6n y producci6n del 

gremio artesanal de la localidad. En el segundo caso con las cartillas, los artesanos por 

grupos lograron obtener elementos de economia, mercadeo, procesos productivos y 

contabilidad, importante si se tiene en cuenta el poco o ningun conocimiento de la mayor 

parte de las tejedoras de Obando en estos temas. 

2.3. DIFICULTADES: 

Fueron varias las dificultades presentadas, las cuales impidieron que las actividades 

programadas en los dias y horas establecidos se desarrollaran normalmente. 

Podemos seiialar entre otras: 



- Los dificiles y muy limitados medics de transporte que permitan el traslado a cualquier

hora desde la cabecera de San Agustin hasta la Inspecci6n de Obando.

- Los Lunes ( dia de mercado en San Agustin) junto con la transmisi6n de los partidos de

futbol por television, fueron otro de los factores que contribuyeron a bajar la

participaci6n durante los talleres.

- El hecho de que varies de los artesanos habiten en el municipio en forma dispersa, en

la zonas rurales o veredales, distantes del area urbana tanto de Obando como de San

Agustin, afectaron en gran medida su participaci6n en forma continua a los talleres.

- La falta de lugares que permitan el hospedaje y la alimentaci6n por largos periodos de

los talleristas en la Inspecci6n de Obando.

- La coincidencia de varias de las fechas programadas con los periodos de molienda de

cafia y elaboraci6n de la panela, actividad que implica largas jomadas de trabajo con

participaci6n directa e indirecta de las artesanas.

- Imposibilidad por problemas de orden publico, relacionados con paros, bloqueo de

vias, por parte de los cafeteros de la region.

2.4. LOGROS: 

Dentro de! proceso de conformaci6n, consolidaci6n y organizaci6n de las artesanas de la 

Inspecci6n de Obando, los talleres de organizaci6n Gremial, Administraci6n/Gesti6n y 



Desarrollo de Proyectos, han permitido motivar e iniciar una fase de construcci6n 

colectiva por parte de varies artesanos. Quienes en vista de las innumerables necesidades 

que aquejan al gremio artesanal, han visto como unica altemativa de trabajo en grupos 

organizados; de ahi se desprende el comienzo que se le ha dado con la irnplementaci6n de 

las Actas de Constituci6n como Empresas Asociativas, para luego entrar al desarrollo de 

proyectos concretes. Por ahora las artesanas han entrado en una fase de constituci6n y 

conformaci6n de grupos, unificaci6n de criterios e intereses y establecimiento de objetivos 

del grupo. 

Esto que indiscutiblemente es un exito, ante la apatia reinante entre un gran numero de 

artesanos, pone de manifiesto la credibilidad en las instituciones; apoyada ya no en la idea 

de que estas deben asistirlos en todo, sino que en conjunto (artesanos, entidades e 

instituciones) tendremos que trabajar para lograr los objetivos propuestos. 

2.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Se hace indispensable continuar la asesoria y acompafiamiento a las artesanas de Obando 

en aspectos relacionados con la Constituci6n, consolidaci6n delos grupos y administraci6n. 

Ya que el desarrollo y trabajo ha sido en cierta forma lenta con divisiones al interior del 

gremio artesanal. 

Se gest6 la organizaci6n de grupos establecidos con los cuales se ha iniciado el proceso 

de legalizaci6n de los mismos. 

Se motiv6 y comprometi6 con tareas a los diferentes beneficiaries de los talleres. 



Se concluy6 con la comunidad artesanal la prioridad que se le debe dar a la organizaci6n, 

como t'.mica alternativa para lograr beneficios de! grernio artesanal en la localidad. 

Se enumeraron e identificaron todos los problemas que aquejan al sector en aspectos 

relacionados con organizaci6n, capacitaci6n, tecnologia, infraestructura, mercadeo, 

calidad de producto, costos, entre otros. 

Se avanz6 en el trabajo participative y grupal. 

Se hizo reflexionar a las artesanas de Obando en la necesidad de proyectar sus oficios como 

una actividad empresarial. 



3. LA JAGUA (GARZON):

3.1.PARTICIP ACION: 

En total asistieron 13 artesanas al taller, quienes se relacionan a continuaci6n: 

MARIA OFELIA ARTEAGA 

LUCY GASCA TELLEZ 

CRUZ HELENA FERNANDEZ 

LUZ MIRIAN POLO 

MELBA POLO 

MARIA DEL ROSARIO TORRES 

SUSANA FERNANDEZ 

BERTA LOSADA 

AURA TRUJILLO 

RAQUEL MENDEZ 

MARIA LILA CARTAGENA 

MARGARITA RINCON 

MARIA DEL CARMEN RAMOS 



3.2.METODOLOGIA: 

Se tom6 como base los materiales suministrados por Artesanias de Colombia en el Taller 

Administrando, el video "COLOMBIA PUEBLO ARTESANO", ADMINISTRANDO 

1, 2, 3, se constituyeron en el motor de discusi6n, concientizaci6n y reflexion en la forma 

de trabajo a nivel grupal. 

Por otra parte la lectura de las cartillas y el trabajo de las mismas por grupo, reforz6 los 

conocimientos que sobre economia, contabilidad, mercadeo y procesos productivos 

tenian las artesanas. 

3.3.DIFICULTADES 

No se aglutin6 la totalidad de las artesanas de la Jagua en los Talleres. 

Falta de compromiso y liderazgo para emprender trabajos a nivel grupal. 

3.4.LOGROS: 

Las artesanas lograron comprender de manera sencilla rapida y didactica el sentido real 

de los costos que implica su oficio. 

Se contemplo por parte de las artesanas incluir en el oficio de la tejeduria nuevas materias 

primas e interactuar con otros oficios que redunden en nuevos productos. 

J 



Emprender un trabajo conjunto entre instituciones y artesanos de La Jagua, dirigido a 

promover y difundir el oficio de la tejeduria hacia las nuevas generaciones. 

El proceso inicial de organizaci6n de las artesanas de La Jagua dio como resultados hechos 

concretes reflejados en la elaboraci6n de un Acta de constituci6n, de los Estatutos de! 

grupo artesanal de la Jagua y un proyecto dirigido a obtener capacitaci6n y tecnologia. 



ASESORIA EN MEJORAMIENTO, DIVERSIFICACION ARTESANAL 

''CESTERIA'' 

1. TIMANA:

1.1 PARTICIPANTES: 

SOCORRO ORDONEZ26. 

CECILIA VARGAS 

MARIANA LOSADA 

ESTELLA ESCOBAR 

ALBA BONILLA 

BLANCA BELTRAN 

BLANCA LUCIA CANDIL 

LUZ MARINA CUENCA 

MARTHA CECILIA ZAMBRANO 

ELENA LOSADA 

AMPARO MANZANARES 

RUBIELA MAZABEL4 

AURA JIMENEZ 

VIRGELINA GUZMAN 



ELVIRA CELIS 

Y A
N
ETH CARDENAS 

SILDANA ALVAREZ 

JULIO CESAR CUELLAR 

FLOR ESTHER MALDONADO 

MARIA NELLY CRUZ 

MARGARITA GONZALEZ 

MARIA RUTH PARRA 

MARIELA GALINDO 

MARIANO BOLANOS 

LEONOR TOBAR 

LEONOR FERNANDEZ 

CLAUDIA VARGAS 

Vereda Mateorrico 

ANABEIBA STERLINGO 

CLAUDIA P. OCAMPO 

MIRY AM TEJADA 

ABIGAIL ANTURI R. 

CIELO MUNOZ MURCIA 

LUZ H. MURCIA 0. 

TERESA VARGAS 

AURA GROSSO SALAS 



1.2. OBJETIVOS GENERALES 

Dar a conocer las tecnicas basicas de la cesteria utilizando los materiales basicos y demas 

elementos que se puedan encontrar en la region para la elaboraci6n de los diferentes 

elementos utilitarios y decorativos que puedan alcanzar el gusto del mercado a nivel local, 

nacional e internacional. 

1.3.0BJETIVOS ESPECIFICOS 

- Conocer y manejar la tecnica de la guadua desde el corte hasta su proceso final.

- Combinar dentro del trabajo a realizar la guadua, la cabuya y el bejuco.

- La aplicaci6n tecnica de los tintes rninerales y la preparaci6n del color.

- Desarrollar la capacidad creativa y destreza manual en el desarrollo del taller.

1.4. METODOLOGIA 

- Se hizo la publicidad de! taller por medics radiales y escrito (carteles).

- Se convoc6 al personal y se concerto con ellos el horario: Heras Noctumas.

- Se trazaron metas para la obtenci6n de! material bejuco, guadua, fique y madera.

- Se plantearon los disei'ios a realizar.

1.5. LOGROS OBTENIDOS 

Se realizara una exposici6n el dia 17 de agosto a las 3 p.m. con todos los productos 

elaborados por cada uno de los asistentes a dicho taller. Alli ademas de presentar los 

resultados, se hara la entrega respectiva de los certificados en acto de clausura de! curse. 



1.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- El numero de participantes y beneficiarios al taller fue alto

- EI resultado del trabajo realizado fue excelente por Ia variedad, calidad y cantidad de

productos.

- El taller permiti6 romper con el letargo en que se encontraba el oficio de Ia cesteria al

darle ingredientes nuevos en disefio y producci6n mediante la combinaci6n de tecnicas

y materiales rninerales y vegetales.

- Es importante mantener Ia continuidad de Ia labor que se viene realizando mediante la

implementaci6n de talieres, asesorias y otros.

- Tener en cuenta este grupo artesanal para Ios diferentes eventos donde ellos tengan la

oportunidad de exponer sus productos.



ASESORIA EN MEJORAMIENTO DIVERSIFICACION ARTESANAL, 

"CESTERIA 

1. SAN AGUSTIN

1.1. PARTICIPANTES 

MERCEDES CUELLAR 

JUAN G. URBANO 

MARY MARTINEZ 

ARMANDO GUERRERO 

NIDIA RAMOS 

LUCILA CARRILLO 

DORA LIZ CHAVARRO 

JESUS E. LARA 

ESTELLA CARRILLO 

JAIME VALDEZ 

FREDY HOYOS 

MARIA ZOE CALL 

SEGUNDO JESUS URBANO 

OSCAR TORRES 



JUAN ORLANDO PAZ 

LUIS G. BRA VO 

SEGUNDO CERON 

IRMA URBANO 

JOSE MARIA MOSQUERA 

MARIA ASCENETH CLARO 

CRISTHIAN R. URBANO 

JOSE URBANO 

ELIZABETH DE VELASQUEZ 

ELIANA VELASQUEZ 

EWIN LARA 

GABRIEL TORRES 

MARL Y JUDITH SANCHEZ 

RAFAEL LEANDRO SANCHEZ 

LUZ MARINA GOMEZ 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer las tecnicas basicas de la cesteria utilizando los materiales acordes con este 

oficio. 

1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Conocer y manejar la tecnica de la guadua desde el corte hasta su proceso final.

- Combinar dentro del trabajo a realizar la guadua, la cabuya y el bejuco.

- Desarrollar la capacidad creativa y destreza manual en el taller.



1.4.METODOLOGIA 

- Se hizo la publicidad de! taller por medios radiales y escritos -cartelera-

- Se convoc6 al personal y se concerto con ellos el horario

- Se trazaron metas de la consecuci6n de! material: bejuco, guadua, fique y madera.

1.5. RESULTADOS ESPERADOS 

Con la capacitaci6n impartida a la comunidad artesanal de San Agustin se espera que este 

grupo continue a partir de la aplicaci6n de nuevas tecnicas, la producci6n de artesanias de 

optima calidad y variedad. 

1.6.LOGROS OBTENIDOS 

Al finalizar el taller se Uev6 a cabo una exposici6n con todos los productos elaborados por 

cada uno de los participantes. 

Con esta capacitaci6n se ve como resultado la concientizaci6n de que el oficio artesanal 

es un recurso 6ptimo para la consecuci6n de! factor econ6mico, que va a contribuir con 

el mejoramiento de las condiciones de vida del gremio artesanal. 

1.7.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- El numero de participantes al taller fue alto por las expectativas que en el se enmarcaban.

- El resultado del trabajo realizado fue de alta calidad y variedad de nuevos productos.



- Se ve la artesania como un recurso complementario al sector turistico como fuente d!

ingreso del gremio artesanal y el bienestar al interior del grupo familiar.

- Profundizamos mas la labor de capacitaci6n y asesoria para dar una mayor continuidad

a los talleres que se han venido realizando.

- Dar participaci6n en los eventos que tengan que ver con artes decorativas.



INTRODUCCION 

Tomando el objeto artesanal como alternativa de producto no seriado y elaborado con 

materiales naturales, este proyecto es una asesoria cuyos objetivos estan dirigidos al 

"Grupo Artesanal La Jagua" que hoy dia se esta enfrentando a nuevas condiciones de 

mercado. 

Partiendo de las necesidades especificas de! grupo, se realiz6 una asesoria especializada 

en el oficio textil, con el fin de mejorar las altemativas de trabajo ya sea redisefiando los 

productos o planteando nuevas propuestas. 

Ademas con esta asesoria se busc6 contribuir con la preservaci6n y desarrollo del oficio 

textil conservando la materia prima y la tecnica dentro del marco artesanal, manteniendo 

el caracter y la identidad tradicional que caracteriza la comunidad de La Jagua. 

ASESORIA EN MEJORAMIENTO, DIVERSIFICACION Y DISENO DE LA 

PRODUCCION ARTESANAL EN TEJEDURIA DE FIQUE 

CENTRO ARTESANAL LA JAGUA - GARZON 



CARTAGENA LILA 

POLO MIRIAM 

FERNANDEZ CRUZ 

NARANJO BETTY 

CUELLAR BEATRIZ 

FERNANDEZ SUSANA 

GUTIERREZ MARIA 

CHA VARRO BEATRIZ 

TORRES ROSARIO 

RJNCON MARGARITA 

GASCA LUCY 

MENDEZ RAQUEL 

TRUJILLO AURA 

POLO MELBA 

LOSADA BERTA 

ARTEAGA MARIA OFELIA 

PARTICIPANTES 



ASESORIA EN MEJORAMIENTO, DIVERSIFICACION Y DISENO DE LA 

PRODUCCION ARTESANAL EN TEJEDURIA DE FIQUE 

CENTRO ARTESANAL LA JAGUA - GARZON 

METODOLOGIA: 

Inicialmente se realiz6 la reunion y convocatoria a las artesanas para deterrninar horario, 

sitio y condiciones de trabajo, aUi se hizo la presentaci6n personal y del proyecto 

enumerando las necesidades y espectativas de cada una de las participantes. 

Partiendo de esto se realiz6 un plan de trabajo que basicamete radica en la enseiianza del 

manejo tecnico en telar vertical en la busqueda de nuevos dibujos en las telas. 

Es asi como a partir de las reuniones consecuentes se di6 paso al estudio de ligamentos 

como el tafetan y sarga con sus respectivas derivaciones; tambien se brindo la enseiianza 

en el manejo tecnico de gasas sencillas y con dibujo. 

Esta labor se realiz6 con el siguiente plan de trabajo: 

1. Recopilaci6n de intereses y necesidades a nivel particular y grupal.

2. Conocirniento de oficios e instrumentos para manejar un lenguaje comun.



3. Explicaci6n de nuevos manejos tecnicos y experirnentaci6n.

4. Analisis de los productos que realizan con el fin de observar cualidld6 y deficiencias

y a partir de esto plantear nuevas altemativas.

5. Redisefio de estos productos teniendo en cuenta aprestos y acabaco�

6. Propuesta de nueva linea de producci6n conservando la utilizaci6n te 1 materia prima

y la tecnica dentro de! marco artesanal, adaptandolas al mercado a::ral.

7. Evaluaci6n del trabajo realizado subrayando las cualidades y calidtds desarrolladas

por los artesanos.

NUCLEO ARTESANAL: 

Este nucleo esta constituido por un grupo de mujeres artesanas, en st myoria amas de 

casa de la tercera edad, quienes han practicado su oficio por 20 afios nas. 

Las senoras mayores dorninan las tareas de hilado y tejido altemativane.te, pero en las 

generaciones posteriores las tareas se han especializado: Unas hilan, ora tejen e incluso 

no todas dorninan las rnismas tecnicas, las mujeres j6venes poco trabajm I telar vertical, 

dorninando por otro !ado tecnicas de pretelar (aun no muy explotadaf). 

La especializaci6n de las tareas tambien se ve en la aplicaci6n de las tela;, o todas las que 

tejen saben dar una funci6n especifica a sus tejidos, el armado de los proO.lc:>s esta muchas 

veces a cargo de otras personas. 

Este nucleo artesanal esta organizado en lo que ellas han denorninado "Gupo Artesanal 

La Jagua'' que en cierta forma tiene funciones grerniales pero no cuentin;on Personeria 



Juridica. Gesti6n que el Institute Huilense de Cultura esta trabajando junto con el grupo 

para que el Centro Artesanal defina su situaci6n. 

LOCALIZACION: 

La Inspecci6n de La Jagua esta localizada a seis ( 6) kil6metros al sur de la cabecera 

municipal de Garzon, departamento de! Huila. En la confluencia de! rio Suaza en el 

Magdalena. 

Esta inspeccion se halla a una altura de 860 m.s.n.m. con una temperatura que a lo largo 

del afio varia entre los 28 y 30 grades Centigrades aproximadamente. (I) 1. Correcha 

Suarez, Heidy Margarita. Boletin de Arqueologia No. 3. Fundacion de Investigaciones 

Arqueol6gicas Nacionales. Santafe de Bogota. Septiembre 1991. 

RECURSO NATURAL: 

A lo largo de su historia y de acuerdo a las resefias dadas por las artesanas, el fique ha side 

su materia prima pues se encuentra con relativa abundancia en esta region, por diferentes 

motives hoy dia obtienen el material desfibrado en regiones altemas una de las razones por 

las cuales en muchas ocasiones escacea la materia prima. 

Una caracteristica importante para ellas en la compra del material es que este debe ser de 

desfibrado manual mas no el mecanico o azotado, pues el segundo ofrece una fibra corta 

y poco resistente a la rotura, ademas no es tan limpio come el que es desfibrado con el 

envarillado. 



TALLER MAQUINARIA Y ELEMENTOS: 

Los instrumentos de trabajo son elementos que se adaptan a su vida diaria, en medio de 

sus labores domesticas, su taller es la casa y su telar un rustico marco de madera que 

transportan muy facilmente. 

HERRAMIENTAS: 

- Telar: Marco de madera

- Armadura: Madero que sostiene el urdido en los extremos

- Palos Armadores: Son maderos que determinan el largo de! tejido.

- Macana: Su funci6n es batanar el tejido

- Singeros: Maderos que sostienen las singas que tienen la misma funci6n de los marcos

en un telar horizontal, es decir, determinan el disefio de la tela.

- Palos de Tejeson: Elemento donde se enrolla la trama su funci6n es de cafiuela y

lanzadera.

- Tensadores: Cuerdas que sostienen los palos armadores y dan tension al tejido.

- Pindo: Palo que sostiene la fibra larga de fique ya sea para hilar o para urdir un tejido

determinado.

TECNICA: 

La tecnica que se realiza se denomina urdido corredizo en telar vertical. Dentro de! grupo 

se observa que manejan distintas calidades de trabajo, pues utilizan diferentes grosores de 

hilos y fibras dando como resultado telas flexibles, rigidas, livianas, rusticas, finas, etc. 



A partir de la evaluaci6n del producto de cada una se determin6 la aplicaci6n de tecnicas, 

es decir, cuales telas se prestaban para la elaboraci6n de gasas y cuales para el manejo del 

ligamento como son la sarga y el tafetan y sus derivados. 

JUSTIFICACION DE LA ASESORIA: 

El fin de esta asesoria es dar una asistencia tecnica en el oficio textil, en busca de consolidar 

la economia artesanal de! Grupo Artesanal La Jagua. 

Loque se busca es conservar la tecnica aprovechandola y mejorandola para lograr nuevos 

productos. Partiendo de piezas y tecnicas tradicionales y adaptandolas a nuevas 

condiciones para atender las necesidades y demandas a las que se estan enfrentando hoy 

dia. 

TIPO DE ASESORIA: 

En esta asesoria la labor fundamentalmente es la ensefianza de tecnicas textiles no aplicadas 

y sus variaciones. Trabajo completamente practice donde la experimentaci6n continua 

poco a poco les proporciono la versatilidad en el manejo de los ligamentos o dibujos en 

las telas. 

A partir del conocimiento del nuevo manejo tecnico se reelaboraron y redisefiaron las Lineas 

de producci6n. 



PROPUESTA DE DISENO: 

Esta propuesta se dirige al mejoramiento de su linea de produccion, conservando la 

utilizacion de la materia prima, aprovechando y mejorando los elementos tecnicos con que 

cuentan sus productos tradicionales. 

El proceso que se siguio para el plantearniento de una nueva linea de disefio fue: 

1. Conocimiento y elaboracion de nuevos manejos tecnicos.

2. Mejoramiento a nivel de hilatura, donde se busca ciertas caracteristicas en un hilo:

buena resistencia a la rotura, regularidad en la superficie en el maximo de longitud.

Estas condiciones se esperan en un hilo para evitar dificultades y mejorar la calidad en el 

tejido. Un hilo con problemas de torsion no proporciona una tela de optima calidad tactil 

ni visual; pues no es regular, la estructura es debil y el ligamento realizado no se dibuja bien. 

En hilatura tambien aprendieron a definir que tipo de hilado se debe utilizar para una tela 

que tendra una funcion especifica. Ya establecen una diferencia clara del tipo de hilo que 

se requiere para tapetes, bolsos o individuales, diferenciando muy bien un hilo rustico de 

un hilo burdo o de mala calidad. 

3. Una vez mejorada las condiciones de hilatura, continuaron con la calidad y condiciones

de la tela que se espera obtener. Mejoraron la estabilidad dimensional de! tejido, es decir, 

tratan de mantener la misma medida del ancho y largo en toda la extension de la tela, 

prestando mucha atencion en el manejo de los hordes. En cuanto a la estructura de la tela 

los hilos no se desplazan y la superficie es pareja. 



Una vez se tiene el dominio y el mejoramiento tecnico se hace una nueva programaci6n 

de trabajo establecida sobre unos objetivos concretos, o sea, ellas plantean el objeto o linea 

que quieren elaborar y luego con base en unos disefios establecidos se determina color, 

dimensiones, calidad y tipo de tela. 

NUEVAS TECNICAS APLICADAS 

GASAS: 

Con esta tecnica se busca lograr telas muy claras y sutiles con transparencia en busca de 

semejar encajes. Para lograr manualmente estos tejidos ligeros y labrados se hace un 

bouquet sobre una cantidad determinada de hi]os de urdimbre o arrnazon, proceso que se 

repite horizontal y verticalmente de acuerdo al nivel de transparencia que se desee. 

LIGAMENTOS: 

Para realizar la programaci6n de ligamentos es necesario manejar a nivel grafico estos 

terminos en comun: 

[] Deja 

X Tomo 

La lectura de las singas se hace horizontalmente. 

Derivados de! Tafetan: Estos ligamentos no se utilizan para lograr un dibujo determinado 

en la tela, con estos se busca fundamentalmente efectos de TEXTURA. 

Para hacer la selecci6n de las singas no hay reglas estrictas, pues esta se hace a capricho, 

lo importante es no coger un mismo hilo en las dos singas y las variaciones son casi infinitas. 



Algunas posibilidades son: 

xxxxx 

xx xx 

Singa: 

1. Toma los dos primeros hilos, deja 5, toma 2

2. Deja los dos primeros hilos, toma 5, deja 2

xx xxxxx

xxxx xx

Singa: 

1. Toma los cuatro primeros hilos, deja 2, toma 2, deja 6

2. Deja los cuatro primeros hilos, toma 2, deja 2, toma 6

NOT A: Estas secuencias se repiten a todo lo ancho de! tejido. 

Para tejer se toma la singa 1 luego la 2 altemamente, lo que varia es la cantidad de hilos 

de trama en una pasada. 

Sarga: Con este ligamento se puede conseguir el efecto de diagonal y con sus derivados 

se logra dibujos geometricos en las telas. 

Sarga con 3 Singas: 

X 

X 

X 



Singas: 

1. Se toma el primer hilo, deja 2

2. Se toma el segundo hilo, deja 2

3. Se toma el tercer hilo, deja 2

Sarga con 4 Singas: 

X 

X 

X 

X 

Singas: 

I. Toma el primer hilo, deja 3 (toma 1, deja 3)

2. Toma el segundo hilo, deja 3 (toma 1, deja 3)

3. Toma el tercer hilo, deja 3 (toma 1, deja 3)

4. Toma el cuarto hilo, deja 3 (toma I, deja 3)

Sarga Quebrada: 

X X 

XX X 

X XX 

X X 

Singas: 

1. Toma el primer hilo, deja 5, toma 1



2. Toma el segundo hilo, deja 3, toma 1, deja 1, toma 1

3. Toma el tercer hilo, deja 1, toma 1, deja 3, toma 1.

4. Toma el cuarto hilo, deja 5, toma 1.

X X X X 

X X X X 

X XX X 

X X X 

Singas: 

1. Toma el primer hilo, deja 3, toma 1, deja 5, toma 1, deja 3, toma 1. 

2. Toma el segundo hilo, deja 3, toma 1, deja 3, toma 1, deja 3, toma I, deja 1, toma 1.

3. Toma el tercer hilo, deja 3, toma 1, deja 1, toma 1, deja 3, toma 1, deja 3, toma 1.

4. Toma el cuarto hilo, deja 3, toma 1, deja 3, toma 1, deja 5, toma 1. 

Para tejer el orden de las singas es el siguiente: 

2 

3 

4 

5 Dependiendo de! numero de singas que se ha tornado. 

Si se desea hacer cambio de direcci6n se invierte la secuencia, es decir: 

2 

3 

4 

3 

2 



Siempre hay que tener claro cual es la secuencia y el orden que se esta siguiendo de lo 

contrario se van a originar errores en el tejido con dibujos interrumpidos. 

LINEA DE PRODUCTOS: 

En este proyecto se trabajo tres (3) lineas: 

1. Bolsos:

Linea de producci6n de mayor predominio en este grupo artesanal. 

En estos productos se elaboraron nuevas formas, se corrigieron las medidas ergon6micas, 

de los objetos ya existentes y se dan las pautas para el mejoramiento en los acabados. 

Ademas esta linea se tomo para el aprovechamiento de telas que por diferentes razones 

no han sido aplicadas. 

2. Lenceria de Comedor:

Linea tambien muy caracteristica en este grupo, manejada con telas planas y livianas. 

Ellas han aplicado sus nuevos conocimientos en gasas para brindarle otro aspecto a sus 

individuales, logrando telas muy claras sutiles y transparentes. Ademas se busco otra 

posibilidad en el acabado utilizando el crochet para dar mayor amplitud a la transparencia. 

En la lenceria de comedor se introduce un elemento que hasta ahora no manejaban: El 

camino de mesa, accesorio que hace parte fundamental en esta linea pues con su semejanza 

al encaje perrnite acentuar un ambiente ligero y sutil en el comedor. 



3. Objetos Decorativos:

Estos articulos surgen a partir de la necesidad de ampliar la linea de las rniniaturas 

decorativas, respondiendo a una necesidad de! mercado de la decoraci6n y que a su vez 

tienen una funci6n deterrninada. 

Las cajas decorativas, cuyo uso varia de acuerdo al interes del usuario, y los portarretratos 

son una propuesta que amp Ii an la aplicaci6n de las tel as completamente planas y mantienen 

el caracter artesanal que le imprime la ejecutora. Elementos que le brindan un aspecto mas 

contemporaneo al objeto artesanal. 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACION: 

1 . Bolsos e Individuales: 

Estas lineas de producci6n son la base para la aplicaci6n de las nuevas telas que el grupo 

de artesanas han venido elaborando durante esta capacitaci6n. 

La tecnica de gasas fundamentalmente se ha aplicado en lenceria, es decir, en la elaboraci6n 

de los individuales y carninos de mesa. 

Los ligamentos o las telas con dibujos tambien se elaboraron para la producci6n de otros 

elementos como tapetes. 

2. Objetos Decorativos:

Estos productos se realizaron con telas planas engomadas variando el tipo y la calidad de 

acuerdo al objeto final. 



La ejecuci6n de todos los elementos se realize a partir de un patron o molde elaborado en 

cartulina, el cual ayuda a determinar las dimensiones de la (s) tela (s) que se requieren, al 

igual que ayuda a manejar la proporci6n de! dibujo que se va a realizar. 

Este procedimiento le permite a la artesana acelerar su producci6n, le ayuda a estimar con 

mucha certeza las dimensiones de la tela evitando asi altos porcentajes de desperdicio. 

MUESTRAS: 

FICHA TECNICA: 

- Prototipo o muestra No.

- Producto o referencia:

- Material o materiales

- Tecnica (s)

- Dimensiones

- Color

- Acabado y aprestos.

- Tipo de Producto o Funci6n:

- Utilitario

- Decorativo

- Proceso de Elaboraci6n y Acci6n de Disefio (registro fotografico).



- Costos

- Materia Prima

- Tejeduria

- Armado

- Costo Total

- Elaborado Por:



CONCLUSIONES 

Las senoras artesanas durante todo el tiempo que han desempefiado su oficio textil lo han 

hecho de Ia t'.mica forma que hasta ahora conocian. EI aprender nuevas tecnicas Jes causo 

un poco de incomodidad y al principio se mostraron apaticas de aprender argumentando 

que ya no estan en edad de conocer nuevas tecnicas, pero con empefio, paciencia y 

perseverancia lograron tomarle la escencia al manejo de las singas y las gasas. 

Es importante que tomen en cuenta que al trabajar con estas tecnicas (nuevas para ellas) 

el tiempo de producci6n es mayor pues se requiere de mas concentraci6n y atenci6n. 



RECOMENDACIONES 

Las artesanas de La Jagua a lo largo del tiempo han practicado su oficio textil solo a nivel 

de lo que su tradici6n Jes ha ensefiado, es decir, no habian ampliado su tratamiento a otras 

tecnicas de tejido piano. Ahora con esta capacitaci6n han aprendido otros manejos en este 

oficio, lo que le ha brindado a su artesania otra connotaci6n. 

En este memento cuando estan en capacidad de practicar y elaborar otras tecnicas en tejido 

piano se ve la necesidad de ampliar las tecnicas dentro del rnismo oficio, pero mas alla del 

tejido piano y ampliar tambien al uso de otros materiales naturales. 

La artesania de La Jagua esta atravesando por una realidad econ6rnica que Jes ha 

demostrado la importancia de plantear un proceso de renovaci6n y diversificaci6n. Acci6n 

que debe partir desde las artesanas mismas quienes deben explorar, investigar, y to mar una 

actitud critica sobre si rnismas y su trabajo, labor que se inici6 en esta asesoria y arroj6 

buenos resultados pues se vi6 en ellas el interes por realizar nuevas busquedas, pero 

definitivamente es muy importante continuar con este trabajo para lograr un desarrollo 

mayor. 



ASESORIA EN MEJORAMIENTO Y DIVERSIFICACION DE LA 

PRODUCCION ARTESANAL EN OBANDO -SAN AGUSTIN

OFICIO DE TEJEDURIA EN LAS FIBRAS DE PLATANO Y FIQUE 



INTRODUCCION 

La presente asesoria en Disefio esta patrocinada por el INSTITUTO HUILENSE DE 

CUL TURA en convenio con AR TESANIAS DE COLOMBIA con el fin de promocionar 

y divulgar los valores artesanales en Tejeduria de la region de Obando-San Agustin, en la 

proxima Feria "Expodisefio '95". Esta poblaci6n artesanal, constituida exclusivamente 

por mujeres, ha heredado una tradicion en el manejo de! fique que va desde el mismo 

proceso de la preparaci6n de la fibra hasta la realizaci6n del producto final, aprovechando 

el recurso natural que ofrece el medio. 

Es de gran importancia anotar que fue esta region donde se desarrollo la idea de trabajar 

con la fibra de! platano, busqueda emprendida por una maestra artesana Clelia Rengifo. 

Asi, para el oficio de Tejeduria se emplean en la zona los dos tipos de ti.bras en las tecnicas 

de telar de marco y crochet, ofreciendo al mercado productos como individuales, tulas, 

aguardienteros, carpetas, bolsos y otros productos de menor producci6n. 



Primer Grupo: 

- Elena A virama

- Maria Lucinda Mufioz

- Mariecita Lasso

- Maria Clara Mufioz

- Graciela Pino

- Rosario Becerra Rengifo

- Agustina Gomez

- Rosario Belarmina Gomez

- Elcira Mufioz

- Edelmira A virama

- Maria Carmelina Gomez

- Maria Nury Avirama

- Niny Avirama

Segundo Grupo 

- Rosario Belarmina Gomez

- Rosario Becerra Rengifo

- Mariecita Lasso

PARTICIP ANTES 



- Maria Clara Munoz

- Graciela Pino

- Custodia Anacona

- Emerita Macias

- Gladys Munoz

- Yadira Munoz

- Limbania Jurado

- Beatriz Morcillo

- Ismaelina Ruiz Anacona

- Claudia Macias

- Maria Jesus Rengifo

- Rosana Pino



ASESORIA EN MEJORAMIENTO Y DIVERSIFICACION DE LA 

PRODUCCION ARTESANAL EN OBANDO - SAN AGUSTIN -

OFICIO DE TEJEDURIA EN LAS FIBRAS DE PLATANO Y FIQUE 

LOCALIZACION 

La Inspecci6n Departamental de Policia de Obando se encuentra localizada en el sur del 

valle alto de! Rio Magdalena, en jurisdicci6n de! municipio de San Agustin, en la vertiente 

oriental de la Cordillera Central, zona de transicion entre la depresi6n del rio Magdalena 

y el relieve montafioso de dicha cordillera. La planicie sobre la que esta asentada Obando, 

lirnita al sur con el cafi6n de! Rio Magdalena, al oriente con el cafi6n del Rio Mazamorras, 

al occidente con el cafi6n del Rio Jab6n, y al norte con la Sierra llamada Penas Blancas. 

Esta a una altura de 1. 760 msnm. en el piso terrnico templado con un bosque premontado, 

super-humedo y con una temperatura que oscila entre los 18 grades centigrades y los 24 

grades centigrades. Se observan sectores con bosque primario y secundario donde se 

identifican entre otras las siguientes especies: Guadua (Guadua angustifolia), fique (agave 

americana I.), aguacate, siete cueros, cedro, arrayan, guayacan, guamo y platano. 

En la actualidad sus pobladores, unas 957 personas con estrechos lazos de parentezco y 

procedentes en su mayoria del Cauca y Narifio, viven principalmente del cultivo de la cafia 

de azucar, cafe, fiutales y artesanias de fique, y fibra de platano. 



Informaci6n extraida de "Pautas Funerarias en el Proceso Hist6rico de San Agustin" 

Jorge Armando Ruiz. Revista Opa! Vol. 1 No. 3 Instituto Huilense de Cultura. Neiva, 

septiembre de 1994. 

NUCLEO ARTESANAL 

El Nucleo Artesanal de Obando en el oficio de Tejeduria (sin incluir la preparaci6n de la 

fibra) esta constituido exclusivamente por mujeres quienes han heredado la tradici6n de 

sus madres por medio de un aprendizaje visual. El origen de la labor en el tiempo es incierto, 

sin embargo, se pudo establecer que ya son tres generaciones las que han perpetuado el 

oficio sobre esta region. 

En la actualidad no se tiene ningun tipo de organizaci6n gremial y por ello las artesanas 

trabajan individualmente siendo muy escasas las que se dedican exclusivamente al oficio 

y ninguna vive de este. Cabe anotar que el INSTITUTO HUILENSE ya esta adelantando 

gestiones al respecto. 

El total de! numero de mujeres que desarrollan el oficio tampoco es claro pero, se aproxima 

a 3 7 segun la informaci6n brindada por algunas de ellas. En su gran mayoria saben hilar 

y tejer aunque ya existe una especializaci6n de estas labores. El grupo artesanal no tiene 

una capacidad de producci6n alta y su mercadeo se restringe al manejo dentro de la misma 

zona. 

Para la elaboraci6n de los productos artesanales se desarroUan dos oficios: Preparaci6n 

de la fibra y Tejeduria. 



PREPARACION DE LA FIBRA 

En la preparacion de la fibra se cuenta con el recurso natural que existe en la region, sin 

contar con cultivos programados. Encontramos dos tipos de fibras: la de fique y la de 

platano o lata como la denominan en la region. El fique ( extraido de la hoja) y la lata de 

platano ( extraida de! tallo o vastago) luego de la separacion de la planta, van al ripiado 

para sacar el chande y asi obtener las fibras. 

Este proceso se realiza sobre una tabla de madera y por medio de una manilla se va 

limpiando el fique o el platano siempre con un movimiento de arriba hacia abajo para no 

arrancar las fibras. El proceso de la fibra del fique requiere de un manejo fuerte con 

raspados largos mientras que el platano debe hacerse con raspados cortos y mas 

suavemente. 

Esta labor la desempeiian generalmente los hombres. Luego del raspado, las fibras deben 

someterse a un lavado con o sin detergente, y despues se dejan secar. Las fibras asi, pueden 

pasar a ser tejidas, o bien, pueden pasar al hilado. 

El hilado se realiza manualmente empleando un huso de madera hecho con madera de 

bombona o chonta negra y como volante utilizan un pedazo de platano, un limon o un 

pedazo de suela de caucho. Las fibras se montan a un palo largo de guadua y se sujetan 

de arriba hacia abajo con unaguasca para asi poder ir sacando las fibras desde abajo y hacer 

el trabajo de hilado. 



TEJEDURIA: 

El proceso de tejeduria se realiza con telar vertical o de rnarco con urdido corredizo. 

(Grafica 1). 

Armado: 

Singas: 

Bajador: 

Pupero: 

Comueles: 

Medidas: 

Medidas de ancho: 

Chonta: 

Tramero: 

Urdido sobre el telar 

Tornar los hilos para abrir la calada 

Ultirna singa del armado 

Palo horizontal que sostiene y da corrido a los hilos 

Palos horizontales que se acornodan para dar el largo 

tejido 

Guascas colocadas entre los comueles 

Marcas hechas sobre el pupero 

Empacador o rnacana para tacar la trarna 

Lleva la trarna 

ANTECEDENTESDELPROYECTO 

de! 

El INSTITUTO HUILENSE DE CULTURA present6 ante ARTESANIAS DE 

COLOMBIA una propuesta de auspicio para la elaboraci6n de proyectos en el 

Departarnento, con el fin de prornover y dar a conocer los valores culturales en las labores 

artesanales que alli se realizan. 

Dentro de esta propuesta, se gestion6 la labor de trabajo en la Inspecci6n de Obando -San 

Agustin- para asesorar al nucleo artesanal en organizaci6n grernial, producci6n, rnejora 

y desarrollo de productos. 
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JUSTIFICACION DE LA ASESORIA 

El INSTITUTO HUILENSE DE CUL TURA quiere con esta asesoria abrir un mercado 

mas amplio y de mejor calidad para consolidar el grupo artesanal de la region de Obando 

-San Agustin- para lo cual esta desarrollando una acci6n conjunta de asesoria en disefio

y organizaci6n gremial. Los resultados de esta asesoria se encaminaran a la muestra 

artesanal de! departamento de! Huila en EXPODISENO 95. 

Para ta! fin, se hizo necesario la contrataci6n de personal id6neo, que esta llevando a cabo 

la acci6n de mejoramiento de calidad, empleo de color, rescate de piezas, redisefio y 

diversificaci6n. Es una labor amplia que requiere de un seguimiento continua con las 

Artesanas para desernpefiar un trabajo integral, y el INSTITUTO esta en pro de este 

seguimiento para lograr la consolidaci6n definitiva de este centre artesanal, ya que para 

el departamento de! Huila, Obando constituye la cuna de los valores artesanales en los 

tejidos en fino y el manejo de la fibra de platano. 

TIPO DE ASESORIA 

Esta asesoria tiene una acci6n de disefio orientada asi: 

- Estudio del color

- Nuevos tejidos

- Mejoramiento de calidad

- Redisefio de productos

- Creaci6n de nuevos productos

- Conservaci6n
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Para su realizacion, se esta manteniendo una accion de trabajo de campo al tiempo que se 

desarrolla la labor de ensefianza y evaluaci6n de trabajos. 

REFERENTE DE DISENO 

TEJIDOS 

En la region se distinguen dos tipos de tejidos que no solo se diferencian de la clase de hilo 

empleado sino tambien por el tipo de armado que disponen para cada uno de ellos. Los 

tejidos en fino son aquellos que se hacen con la fibra uniendola con nudos para permitir 

un hilo continuo y la trabajan a uno, dos, tres o cuatro hebras en armado de una singa 

obteniendo un efecto de tejido piano. 

(Grafica 2). 

Los tejidos en grueso, son aquellos que se elaboran con las fibras hiladas y tanto en 

urdimbre como en trama las aparean, es decir, van los hilos dobles. El armado para estos 

tejidos es de tres singas obteniendo ligamentos de sarga 2-2 (Grafica 3). 

En estos tejidos elaboran cambios en el armado para obtener los efectos de sargas 

devueltas (Grafica 4). 

PRODUCTOS 

Los productos que mas ofrecen al mercado son los individuales y las tulas. El trabajo en 

fino (una singa) es para hacer individuales y el trabajo en grueso (3 singas) para las tulas. 

Los tejidos en fino poseen la particularidad de presentar nudos tanto en el armado como 



en el tramado, procurando evitar los nudos durante el armado dentro del tejido, dejando 

que se hagan sobre el pupero. Los individuales actualmente gozan de diversos disefios 

como gasas ( efecto de urdimbre haciendo una lasada o nudo resultando una transparencia 

al tejido ), y diferentes dibujos haciendo efectos de flotes de urdimbre por el derecho del 

tejido. El acabado en la urdimbre restante puede cumbarse (hacer trenzado) o se deja sin 

remate como sale del telar. 

En tejido en fino tambien realizan bolsos, aguardienteros y cigarreras que no presentan 

acabados buenos. 

Los tejidos en grueso son en su gran mayoria empleados en la elaboraci6n de tulas. Aqui, 

el ancho del armado va a ser el alto de la tula, y por ello las urdimbres restantes se 

encuentran para cerrarse por medio de una cumba. La base de la tula es cuadrada y pegada 

a mano con las esquinas remachadas. El cabresto es un cordon redondo de 3 6 4 cabos 

que pasan por los ojales hechos a mano. Tambien, con estos tejidos realizan bolsos pianos. 

PROPUESTA DE DISENO 

La metodologia en la asesoria comenz6 por el rescate del color empleando tintes naturales 

ya que estaban siendo desplazados por las anilinas. Experimentando y conservando lo que 

conocian del medio natural, se dio paso a que llevaran un cuademo con las muestras 

tinturadas, y luego enfrentar al grupo para que realizaran las combinaciones en el color. 

El siguiente aspecto que se manej6 fue el centrado de! color en el armado de la urdimbre, 

ya que las listas (rayas) se hacian "al ojo" y no llevaban medidas claras. 



Teniendo ya el color y el centrado, comenzo el trabajo del tejido con los que alli se 

realizaban: Tejidos de una singa (tafetan) y de 3 singas (sargas). Posteriormente, se 

adecuaron nuevos tipos de armados con 2, 3 y 4 singas obteniendo diferentes tipos de 

tejidos, y por ultimo en cuanto este aspecto, se crearon efectos con diferentes ligamentos 

sobre un mismo tejido para ofrecer contrastes de texturas. 

En el desarrollo de prototipos se tuvo en cuenta las piezas artesanales que se producen en 

la region, e igualmente se disefiaron nuevos productos ofreciendo a las artesanas las 

dimensiones y disenos requeridos, y en casos necesarios, ofreciendo los modelos en carton. 

LINEA DE PRODUCTOS 

Se desarrollaron tres lineas de productos, una de las cuales es propuesta de diversificacion 

(la linea de decoracion): 

- Bolsos: Tulas y bolsos 

- Estuches: Para camara y cigarreras 

- Decoracion: Telas para division de espacio

Cabe anotar que una cuarta Hnea que existe en la region, la linea de lenceria del hogar 

(individuates) esta en proceso de divrersificacion. 



DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Muestra No. 1: 

Credito: 

Tecnica: 

Material: 

Dimensiones: 

Color: 

Acabados: 

Accion de disefio: 

Tula en sarga 

Graciela Pino 

Telar de marco 

Fique hiJado 

3 8 ems alto x 24 ems ancho 

Urdimbre cafe tinturada con nogal y trama en crudo 

Cordon redondo, cumba ''plana'' y base redonda 

Redisefio ( cambios en acabado y centrado de los 

efectos de color en el tejido) 

Las tulas o morrales son productos caracteristicos de la region y tienen una produccion 

alta dentro de los marcos que alli se registran. Cuando se lleg6 a la region, se observ6 que 

los tejidos de las tulas -siempre en tres singas dando ligamento de sarga- estaban 

descentrados, utilizaban de nuevo anilina, habian abandonado las cumbas "planas" y 

estaban realizando las bases cuadradas. Por tales aspectos se dio paso a la labor de redisefio 

para mejorar, recuperar y obtener un producto de mayor calidad. Gracias a la carpeta de 

tintes naturales que trabajamos en conjunto, se recuper6 el color y sobre el tejido se fue 

urdiendo, tomando medidas para lograr efectos centrados. El cierre de la cumba plana fue 

labor de rescate ya que alli se elaboraba este tipo especial de remate, pero se habia adoptado 

un terminado con las cum bas "de cordon", que restan apariencia al producto. En el 

mercado, se estaban ofreciendo tulas con bases cuadradas cosidas a maquina por lo que 

se volvio a tomar el corte de la base redonda con un filete hecho y pegado a mano. 



Muestra No. 2: 

Credito: 

Tecnica: 

Material: 

Dirnensiones: 

Color: 

Acabados: 

Acci6n de disefio: 

Tula con ligamento compuesto 

Graciela Pino 

Telar de marco 

Fique hilado 

36 ems alto x 24 ems ancho 

Urdimhre cafe tinturada con nogal y trama naranja tinturada con 

achiote. 

Cumba p/ana, base redonda y bordes con tafetan 

Redisefio (innovaci6n del ligarnento, correcci6n 

de hordes en el tejido y asesoria en color) 

A partir del prototipo creado anteriormente (Muestra No. 1) se posibilit6 la introducci6n 

de otro tipo de ligamento en la producci6n de estos articulos. Durante este proceso se 

desarrol16 tamhien la aplicaci6n de un armado diferente para los bordes y asi evitar los 

problemas que surgen durante el tramado. El color en esta rnuestra es uno de los mas hellos 

contrastes aprovechando los tintes naturales. 

Muestra No. 3: 

Credito: 

Tecnica: 

Material: 

Dirnensiones: 

Color: 

Cigarrera en tejido piano 

Mariecita Lasso 

T elar de rnarco 

Fibras de fique 

9 ems alto x 6,5 ems ancho y lateral 2,5 ems 

Urdirnbre y trama cafe tinturadas con nogal y 

raya curuha tinturada con dalia. 



Acabados: 

Accion de disefio: 

Tapa sin costuras, trenza con fibras y cumbas 

Redisefio ( modificacion de las medidas y 

acabados de la pieza) 

Las cigarreras son productos que alli se han elaborado pero no tienen una produccion 

continua dentro del mercado. La calidad es mala, pues presentan costuras en la rnitad de 

los laterales y costuras en los bordes de la tapa, al tiempo que no manejan el color en la 

pieza. Por ta! fin, se elaboro un nuevo tipo de cigarrera con acabados y cierres de la mejor 

apariencia, realizando primero un prototipo en carton que facilitaba la apreciacion de los 

quiebres y medidas necesarias. La estructura requerida es un rectangulo de tela con un 

ancho de 11.5 ems y 28 ems de largo (medidas ya tejidas y con cumba) que se tejen 

normalmente hasta los 20 ems y desde alli se elirninan los bordes de los laterales para seguir 

unicamente con el tejido de la tapa. Posteriormente se cumban los remates teniendo en 

cuenta que para la tapa hay que cum bar los extremos y dejar unos hilos en el centro para 

que sirvan de cuerpo a la presilla. 

La labor de armado es por dobleces y cosidos a mano ofreciendo un producto de optima 

apariencia tanto en el exterior como en su parte intema. 

Muestra No. 4: Cigarrera con tejido piano y sarga 

Credito: Mariecita Lasso 

Esta muestra varia de la anterior en el tejido. Es un disefio que se comenzo a trabajar hace 

poco yen donde se qui ere crear un contraste de texturas sobre el rnismo tejido, empleando 

en el armada dos tipos de ligamentos: Tafetan y Sarga. 



La muestra tambien es representativa puesto que en Ios tejidos en fino ( es decir, Ios tejidos 

hechos con fibras no hiladas) no se ha trabajado en mas de una singa, y para el caso se 

trabajaron 3 singas. Esta labor de nuevos armadas y texturas de Ios trabajos en.ftno es de 

las mas interesantes ya que este producto no puede ser sustituido en ningun momento por 

los telares manuales Io que Io convierte en una tecnica que se debe perpetuar. Dentro de 

este contexto, se ha comenzado Ia ensefianza y elaboraci6n de productos que aun no Hegan 

a su pleno desarrollo. 

Muestra No. 5: 

Credito: 

Tecnica: 

Material: 

Dimensiones: 

Color: 

Acabados: 

Acci6n de disefio: 

Estuche para camara fotografica 

Mariecita Lasso 

T elar de mar co 

Fibras de fique 

15,5 ems alto x 7,5 ems ancho y 

lateral 4,5 ems ancho 

Cafe tinturado con nogal y 

beige tinturado con chilco 

Cumba y trenza 

Diversificaci6n ( disefio de nuevo producto) 

A partir de Ia muestra de la cigarrera, se procedi6 a elaborar otro tipo de estuche que variara 

Ia funcionalidad, y se propuso un empaque para camara fotografica estableciendo las 

medidas necesarias y manteniendo el mismo sistema de armado de Ia cigarrera. EI disefio 

de la tela es todo en listas (rayas) con una combinaci6n suave de colores. 



Muestra No. 6: 

Credito: 

Tecnica: 

Material: 

Dimensiones: 

Color: 

Acabados: 

Accion de disefio: 

Tela para division de espacio 

Rosario Becerra Rengifo 

T elar de mar co 

Fique hilado 

1,95 mts de largo x 50 ems ancho 

Urdimbre en crudo y trarna cafe claro tinturado con nogal 

Labor de gasa 

Diversificacion ( disefio de nuevo producto conservando la materia 

prima) 

El desarrollo de este trabajo es la propuesta para dar cabida a otro tipo de linea dentro de 

la produccion artesanal de la region. La funcionalidad esta orientada a ser una pieza de 

division de espacio ya sea para acoplar dentro de un biombo o panel, o que se sujete de 

un techo y caiga libremente. Claro esta, la funcion puede variar como tela decorativa de 

pared o cortina, aclarando que en este ultimo caso el tejido pierde apariencia. Al ser un 

producto de dimensiones arnplias para un telar de marco, se penso en el desarrollo de un 

ligamento que fuera de facil manejo y que tuviera contraste de texturas. Se llego entonces 

a la combinacion de un tejido piano y otro con textura de buena apariencia, montando la 

urdimbre con solo dos singas. El color en la urdimbre contrasta suavemente con el color 

de la trama y para el acabado de los hilos sueltos se adopto una labor de tejido de gasa luego 

del desmonte. 



Muestra No. 7: 

Credito: 

Tecnicas: 

Material: 

Dimensiones: 

Color: 

Acabados: 

Accion de disefio: 

Bolso en tejido de 3 singas y crochet 

Rosario Becerra Rengifo 

T elar de marco y crochet 

Fibras de fique y platano hilados 

18 ems ancho x 21 ems alto y 

lateral 7 ems ancho 

Crudos ( colores en estado natural) 

Cumbas, trenza y cordon 

Diversificacion ( disefio del nuevo producto 

conservando la materia prima y tecnicas) 

Para el facil entendimiento de lo que se disefiaba, se realizo un prototipo en carton 

indicando dimensiones y decorado requerido. En base a esto se comenzo el tejido de 3 

singas con un solo cambio en el centro de! armado y dos cambios en el tramado. Se propuso 

el manejo de la fibra de platano en la urdimbre, y en la trama fique para hacer un !eve 

contraste de los colores naturales. La solucion de los laterales se propuso con crochet en 

puntada densa y ritrnica aprovechando la habilidad de la artesana. El decorado en el centro 

de! tejido es una trenza de 6 cabos que remata como solucion de cierre. El boton son pepas 

(chochos) naturales y el cabresto es cordon redondo de 8. 

Un detalle a destacar, es el mejorarniento del acabado en las cumbas para el que se realizo 

el empleo de hilos suplementarios para completar la cumba y entretejerlos de forma similar, 

ya que el tejido original de la cumba va de un extremo hacia otro mostrando en su 

terrninacion un extremo mucho mas ancho que el inicial. 



Muestra No. 8: 

Credito: 

Tecnicas: 

Material: 

Dimensiones: 

Color: 

Acabados: 

Accion de disefio: 

Bolso redondo 

Rosario Becerra Rengifo 

Telar de marco y crochet 

Fique hilado 

24 ems ancho x 1 1 ems alto 

y lateral 11 ems diametro 

Urdimbre en crudo y trama cafe 

tinturada con nogal 

Cumba, cordon de 4 

Diversificacion ( disefio de nuevo producto 

conservando tecnica y materia prima) 

A partir de un prototipo hecho en carton, se procedio a plantear soluciones para los 

lateral es del bolso ya que se requeria de una estructura redonda. Hubo plantearnientos con 

innovacion de tecnica ( cesteria) pero aun falta consistencia en la propuesta por lo que se 

genero dicha estructura con tecnica de crochet con hilo guardado para brindar mayor 

consistencia. El cabresto es cordon de 4 cabos y la solucion en la cumba fue tejerla desde 

los extremos hacia el medio para alli justo rematar con la presilla del boton. 

Muestra No. 9: 

Credito: 

Tecnica: 

Material: 

Bolso piano en tejido de 2 singas 

Graciela Pino 

T elar de marco 

Fique hilado 



Dimensiones: 

Color: 

Acabados: 

Accion de disefio: 

32 ems alto x 26 ems ancho 

Urdimbre verde tinturada con azafran y nogal, 

y trama naranja tinturada con achiote 

Cumba plana y cordon redondo 

Rescate y redisefio (modificacion de! tejido) 

El disefio de este producto habia sido elaborado por la artesana hace algunos afios y se le 

propuso que lo elaboraramos cambiando el tejido y el color. El tejido se monto con 2 singas 

y el color verde es uno de los mejores desarrollados que impacta visualmente con el naranja. 

Muestra No. 10: 

Credito: 

Tecnicas: 

Material: 

Dimensiones: 

Color: 

Acabados: 

Accion de disefio: 

Bolso piano de sarga fundamental 

Clara Munoz 

T elar de mar co y cesteria 

Platano hilado 

23 ems alto x 27 ems ancho 

Crudo natural 

Cumbas, cordon redondo 

Redisefio (nuevo tejido) 

Este producto antes de cumplir con una labor de disefio, cumple con una labor de 

ensefianza practica. El tejido de sarga que se practica en la region es del tipo 2 tomos - 2 

dejos y es de dificil entendirniento para muchas artesanas que desean aprenderlo, por lo 

que se busco el tipo de Ligamento de sarga de mas facil adopcion: la sarga fundamental de 

l tomo - 3 dejos. Se vio que este tipo de armada es sencillo y las artesanas se estan 



interesando por aprenderlo, pudiendo anotar que las nifias lo adoptaron sin mucha 

dificultad ya que es un juego de numeros. 

El tejido ofrece un derecho y un reves, aspecto no dado en el tipo del tejido de la region 

y que no resta apariencia. 

El disefio del bolso lo propuso la artesana y tiene otra carasteristica a destacar, que es la 

implementaci6n de! bot6n en cesteria, pues hasta ahora se estan dando los primeros pases 

en esta tecnica. 

Muestra No. 11: 

Credito: 

Tecnica: 

Material: 

Dimensiones: 

Color: 

Acabados: 

Acci6n de disefio: 

Boise redondo con tramas recogidas 

Graciela Pino 

Telar de marco 

Fique hilado 

24 ems alto x 22 ems ancho 

Cafe tinturado con roble 

Cabresto tejido y trenzado y cumba 

Rescate ( de un producto) 

Este producto lo habia aprendido la artesana tiempo atras y tenia una muestra por lo que 

se le pidi6 que la volviera a realizar. El armada se monta doble, es decir, un armado por 

delante y otro hacia atras resultando dos tejidos que se tejen individualmente y que 

comparten solamente los puperos. Se necesitan 2 ovillos que pasan alternadamente por los 

puperos, y aunque este procedimiento no es necesario, fue asi como se demostr6. 



El tejido luego de desmontarse del telar, pasa al recogido de las tramas desde la base hacia 

arriba para ir estrechando la base, precedimiento que se hace hasta que los !ados del tejido 

se unan y luego si se cosen para cerrarlo. 

El cabresto se monta sobre el telar, y solo se teje una parte del centre que sirve para colocar 

sobre el hombre dejando el resto de hilos para trenzar. 

La tela fue realizada con el tejido de 3 singas caracteristico de la region sin cambios en el 

arrnado y la boca de! bolso esta totalmente cumbada.

Muestra No. 12: 

Credito: 

Tecnica: 

Material: 

Dimensiones; 

Color: 

Acabados: 

Accion de disefio: 

Boise piano en tejido calado 

Mariecita Lasso 

Telar de marco 

Fibra de platano hilado 

22 ems alto x 24 ems ancho 

Crudo natural 

Cumba y cordon 

Redisefio (innovacion del tejido) 

El preducto es una estructura primaria que prepone destacar basicamente la innovacion 

en el tejido. Este, se constituye de un ligamento basico de 6 hilos - 6 pasadas y que para 

su desarrollo primero se planteo con 5 singas y luego se pudo simplificar a 3 singas. 



RECOMENDACIONES 

La acci6n conjunta que esta desarrollando el INSTITUTO HUILENSE DE CUL TURA, 

de organizaci6n grernial y asesoria en disefio a diferentes grupos artesanales es de caracter 

fundamental para la conservaci6n del quehacer artesanal. En el caso especifico de la 

poblaci6n de Obando es necesario continuar con esta labor ya que en el primer aspecto no 

ex.iste ningun tipo de organizaci6n yen el segundo, se esta llevando una labor extensa tanto 

de ensefianza como de investigaci6n, conservaci6n y disefio. 

El grupo artesanal se halla motivado, con ganas de constituirse grernialmente y seguir 

explorando en el campo del disefio, y, es importante no dejar decaer lo conseguido y las 

expectativas creadas ya que se cuenta con un grupo potencialmente apto para el liderazgo, 

de inquieta y buena capacidad creadora. 

Este trabajo se seguira adelantando para cumplir con lo propuesto en las labores de 

ensefianza de diferentes tejidos, recuperaci6n de productos, seguirniento de tintes 

naturales, producci6n y desarrollo de prototipos y culrninar con la investigaci6n del oficio. 



SERVICIOS Y CONSULTORIAS 

INFORME SEGUNDO SEMINARIO SOHRE 

DESARROLLO GREMIAL 

INSITfUfO HUILENSE DE CULTURA 

NEIV A, JULIO DE 1995 

MODERACIONY ELABORACION 

YAMILEIBPERA BETANCOURIB 



INTRODUCCION 

Una� elabcnda la pimera 1ase de este poceso "F(DJ)8Ci6n del Plan de .Desairollo 

Artesanal" y resultando COIDO causaIJte ,Jiincipe.l de SU estancamiellto )a fitlta de 

coosolidaci6n gnmial � permitimos JnSC(ltar el resultado de1 Seminario de Desarrollo 

Oremial como ooosecueocia del proceso anterioc y camo base filodarnentaJ en el 

cooqmmiso de los Arlesanos en la q>e[BciooaliTBci6n del Plan de Desamill.o Artesanal 



ANTECEDENCES 

La Asociaci6n de Artesanos del Sur del Huila fue foodada en 1975, oomo necemdad de 

uni6caci6n de esfuea.os y jalonamieoto de belmcios para el Sector. 

Lo cual se ha convertido m una muy bueoa inteosi6n; pero oomo todas las agremiaciones de 

este tipo, oomo resu1tado de su gesti6n muestm la persewnncia en la buena intensi6n de Wl 

maf\ana mej<r, como balance de sus 20 aftos queda un 1ote situaoo sobre la VUl que oooduce 

a San Agustin y que esta avaluado en unos $15.000.000 �. 

Cano toda organizaci6n nace ta:rit'lldo alhl>ajos, tanto en su ctirecci6n cano en cada uoo de 

sus asociados, deotro de esos alb'bajos vale la pem msaltar la ioteosi6n de 1a Coopemtiva 

como mecanismo agil y opartuoo que dinamice la. canercializaci6 uoo de 1os graves 

JrOblemas detectados m el analisis Sect.mal. 



ASPECI'OS METODOLOGICOS 

El p-esente docwmto es el resultado de Wl tmbajo en equipo coofamado poc aoociados de 

1a Asociaci6n de Artesaoos del Sm del Huila, La Junta D:irectiva de )a misma y Wl 

mciJitador � del Jnstituto HniJeose de CuJtum, para tal erecto coaesp<nle a 

Y amileth Peria B. 

El ?oce80 de prepuaci6n del plan estmtegico se inicia con el analiais de los fimdamentoo 

filos6ficos que deben regir la awioizaci6n, sus antecedelltes, no om el aoimo de rep:ocharse 

lo poco que se ha hecho, si con el objeto de lograr el cmipromiso de cada uoo de los 

participantes de este gran reto, con el Animo de logmr la apupiaci6n de la misi6n, los 

pincipios y los valores que deben guiar el que hacel' arganiiacimal per parte de cada UDO de 

los miembos que coafmnan la camunidad artesana1 del Sur del Huila. 

Coo base en la metodologia de la planeaci6n estmt6gica se reali1.6 Wl ao41isis de la 

mpocidad organizacional intema, en la cual se idmtificaron las debilidades y btale:ms a 

partir de los integrantes y Junta D:irectiva de la Asociaci6n de Artesams del Sur del Huila. 



A oootiuuaci6n se hiz.o lDl analisis de los p:incipales mctoces del medio extemo goo de 

alguna manem limitan o fawrecen la acci6n de la organmici6n. 

Tenieodo en cueata los result.ados del analisis anterior se identificaron los fact.ares intemoo y 

eKtemo9 que eve:otualmeate pueden inbibir O 1imitar el logro de la urisi6n, oqetivos y metas, 

deoominados mctores cdticos de fiaca.so. De igual manera se ideoti&aron oomo 1actores 

criticos de exito, aquellos en que la arganimci6n debe becer nmy bien para cooseguir altos 

niveJes de calidad en la gesti6n de su orgaoimci6n. 

, Los aspectos antericxes pennitieron precisar los problemas crlticos que est.an afectando en 

mayer gmdo la acci6n de )a organmici6n. 

Tenieodo la pob1n:natica � COIOO los wevos retos, que la rmeva Coostituci6n 
e;l 

plant.ea sirvieron de base para fijar los objetivos que deben orientar a la organi7Bci6n en l
e

lapsode 1995 - 1996. 

Con el fin de asegw:ar Jas coodiciooes que hagan posible el logro de los oqetivos se 

furmuJaron Jas estmtegias, Jas politicas y 1as metas oon sus con�ieates planes de 

acci6n. 

humanos, fisioos y financieros, para el logro del mismo. 

I 



Can el fin de verificar el cmnplimiemo del plan se coote:np1a un sistema de evaluaci6n, que 

pennita desanollar un proceso oootimio de seguimiemo, revision, adooJaci6n y cootrol desde 

las mismas reunimes ordinarias. 

Se diseftarcn los indicadr«es globales de eva1uaci6n JEDCire1mente OOOlO cobedma, para asi 

valomr el impecto, la toma de deci.siooes adecnadas y la ejecuci6n opmma de las acciooes 

oorrectivas. 

Finabneate se destaca el � de que el Plan estmtegioo estabJece el mareo, las directrices 

comunes, la visi6n prospectiva que demarca el nmbo de la Orgaoizaci6n se PJJJmciaoa los 

aspectos claves alrede(b- de los cua1es debe girar la acci6n de la aganizsci6n para 

ganmti1M la eficieocia y efectividad en el cumplirnieoto de sus funciones 00010 agaoizJJci6n 

ya su vez cano seckx' poductivo. 



MISION ORGANIZACIONAL 

Cootribuir a la coosolidaci6n total y permaneote de los asociados capaces de asumir el reto 

de la autogesti6n en funna integral dentro de la dinamica de la comunidad y de perticipar en 

la soluci6n de los problemas de la comunidad a nive1 local, n=giaoal y Naciaoal y que a su 

WZ garantice \Bl mejoc Divel de vicJa de SUS asociados. 

PRINCIPIOS 

* Formaci6n permanente: Con el cual se recoooce el desanollo de la capacidad de la persaoa

y de la connmidad pera � chmmte toda la vida. 

• Capacitaci6n solidaria: Coosidemdo COO¥> m hecho cultural y vital en la troia de

decisiones. 

• Autogesti6n: Concebido oomo la capecidad de autogenemci6n, autodeterminaci6n y

direcci6n del individoo y la ca:mmidad, pera serviree en foana aut6noma, incapomndo los 

racursos existent.es, Ja creatividad, su quebace. ctiario en JioyectoB de vida pelSOD8.l y 

comunitarios. 



* Inoovaci6n y aeatividad: � cano m puceso foodarnmtal pm:a geonr

cambios de mentaJidad y actitud responsable plasmado m 1os resultados de 1os procesos. 

• Equidad: Eoteoiida ccmo posibilidad de acoeso y domioio DO s6lo de lo eoon6mioo, sino

del saber y del cooocimieoto que peunita una mrJcr inteae1aci6n ccn la ca:mmidad. 

• Peisi.steocia: CCD:ebida DO oomo la pennaneocia dentro de lDl puceso, sino qoo ademas

de esa pennaneocia la continuidad en la gene.mci6n de altemativas a las p:obJematicas que 

se presentao o se planteen 



VALORES 

SOLIDARIDAD: R.ecwocimieuto de 1a existencia del otro oomo ccntici6n eseocis1 pua 1a 

bus<pda coojunta del bim coonin. 

HONESTIDAD: Presupuest.o que permite garantiz.ar la pootitud y tmnsperencia de 1odos 

nuestros a.ctos. 

RESPONSABILIDAD: Capecidad pem respcnder y dar mz6n ante st misioo y ante los 

demas par SUS actoe y consecuencias de los mismos. 

CIVISMO: Ejenu- respoosab1emeat loo derechoe y deberes ciudadanos y 1a perticipeci6n 

activa en 1a oonsolidaci6n de uoa cuJtum democmtica. 

RESPECTO: Capecidad pem recoDOOll", aceptar, tolemr y criticar coostructivanmte 1as 

ideas y peosamieatos de las peraonas y cormmidades. 



FUNCIONES 

Funci6n F<mnativa: Orieotada a po81bilidad de aa:edel" al cooocimieoto coo. maytr> opci6n 

mooiante la gesti6n de la ocganjzaci6n. 

Fuaci6n Productiva: Consicbada cano el eje caitral de la ocganizaci6n en aras de elevar los 

niveles de ingiesos a los talleres de sus asociadoe y asi los nive1es de vida de los mismoo. 

Funci6n Creativa: Tanando cano oose del exito de la anterior eo la medida que se 

desarrollennuevas q>Ciooes de� 

Funci6n Ccmunitaria: Orimtada bacia la pmioci6n del trahajo an la cantmidad, po 

dinammu la capecidad aeativa y ienovadora de las fuelzas sociales y asi mismn ffOdir en la 

puticiplci6n �izada, para la �6n de la realidad, 1a tana de decisiooes 

aut6na:nas y la acci6n transbma<ba que respmda a los poblemas y posibilidades reales 

de la camunidad. 



ANALISIS SITUACIONAL 

Hace alusi6n al analisis de las camcteristicas internas de la Organi7.aci6n, es decir del medio 

cambiante intemo. Sus � sus medics, sus recursos, sus limitacimes para 

establecer las bta1ems y debilidades. lguahneote se realiz6 una evaluaci6n del medio 

ambiente exremo para identificar, 1as ammazas y oportunidades que limitan o favmu:n Ja 

acci6n y desatrollo de 1 a Organi7.aci6n. 

El ana)isis situaciooal es \Dl esplCio de refiexi6n �unta de los asociados, la Junta 

Directiva y el filciJitadoc pma detectar tanto las areas poblematicas, cxmo Jas areas de mayer 

desmrollo, coo el animo de JeVa' las � necesarias para la coosecuci6n de la 

coosolidaci6n gremial. 

Me panice importante demro de1 man:o de este postulado analizar lo que ban JPalizado, si 

bien es cierto en el ca:nieozo se dijo, se dio el inteoto de mificaci6n y segun fuentes de la 

<rganizaci6n ese dfa se alcanzaron a ruinir UD88 429 persooas. 



Que pes6 a partir de ese IOOIIDrto; se eligi6 una meva Junta Directiva, la cua1 se 

c:aracteriz.6 por 8(1" heterogenea en el seotido que par la mezcla de las ex:isteotes y la 

inserci6n de .los que mmca se babian asociado; Jo cual le da un tinte intsesant.e pero, aim 

mas importante; tma Junta Directiva dioaroica. 

Aprovecbando el beclio � del Presidwte, bemvmn de la represemante de 1os 

microempesarios del Huila ante )a oonfederaci6n NaciooaJ de Microemp-esario de 

Colombia se pqxme a partir de ese nxmmto se asesae pem:vmentemente en el pooeso. 

Como ya se acercaha el dJa del Artesano se dan a la tarea de 1a oeletnci6n de su dia, se 

distribuyeron en ca:nisi6n de tmbajo y pidieodo a todos loe eotes se )ogm. realizar la 

Celebmcion del artesano con participeci6n de .los artesain9 del Sur del Huila. 

Se present.a tma muestm artesaoal, se genera 1.m rocue,rtro cu1tuml de danzas, unisica 

andina, se hizo uoa l1anera y el brindys aut6ctooo cai chicha, en las ix.as de nocbe una 

imegmci6n con .fiesta para Joe artesaOM. 

Se cmt6 oon la perticipaci6n de los diputados Fe::oandn Pino Richi, Ricamo Ayeroe, con 1a 

pesideote del Cmsejo Eliza Mmcia, el Sefkr AlcaJde y alguoos aJcaldes del Suroccideote 

oobnbiano, con la � de la Camara de CCEDcio, La Fnmaci6n Social, La 

Fundaci6n Hoool y Conamic. 



Evaluada esta primem actividad par parte del mismo gremio se coocluy6: El sitio no em el 

iooirado pese a 1a buena vohmtad y coJabcxaci6n agi1 y oportuna de UNISUR dado que para 

esto hay un sitio que 1es debe seivir de remn6n e ideotificaci6n coo el mismo gnmio. 

Falta mnclia organi7.aci6n depmto par lo encima de 1a fee.ha; ccmo aspectos positivos se 

resalta el poder compartir w plato, 1a pequefta pero signifiartiva muestm artesaneJ, el acto 

cultural, el lxxm publicitario que se logr6 1a a1ta perticipeci6n Instituciooa1 y la po81bilidad 

de integrar en todo Sfflfido. Como recomeodaci6n que sea mas cultural, mejcr aganimdo, 

qoo bayan incentivos en el encueotro de maestros Artesanos qoo balla apoyo Instituciooal. 

Luego se realiz.a el Seminario Taller de .Analisis Sectaia1, para de ahi seguir coo el 

Seminario Taller de furnm.1aci6n de1 Plan de accion estmtegica de 1a Asociaci6n de 

Artesanos de Sur del Huila. 

C0010 otra actividad � , se realiz6 la limpieza del lote; becoo de destacar la a1ta

perticipeci6n femernna 

Tambien en otm Asamblea Oidinaria se 1lOJlJOOlIW los mooita:es con los cuales se buses. 

delegar e integrar esfuea.oo para el mejor desarro11o de la Organizaci6n y del cua1 el <p>e no 

· ha operado eficieotsm:rte es el deportivo.



La participaci6n en la Ciudad de Neiva eshivo meoguada poc la berada de la chiva y la 

misma desoordinaci6n con la AJcakUa, mas sin embargo se cumpli6 con el OOOlp[OOliso 

adquirido coo la Alcaldia 

Como sfntesis de la evaluaci6n aut.eria se saco que la participaci6n de ahom en adelaute 

obedecei:a am pJan estrategioo, coocertado que es el que noo apestaax>s a peseotar. 



ANALISIS INTERNO 

DEBILIDADES 

- Inexperieocia en w 91IOPiado manejo gremial, lo cual con11eva a que no halla claridad de

Ja organuaci6n y el rumbo que se le debe dar. 

- El patemalimm traducido cxmo mlta de participeci6n en todos loo pooesos de Ja

organizaci_6n 

- Ego1smo, desinteres, deslealtad traducido COIOO 1a fiuta de respeto e irrespoosabilid de

algunos asociados � en el poceso. 

- La carmci.a de m plan sistemico de acci6n que no pennite ver m loizoote claro y se

incuna en 1a improvisaci6n. 

- Au.'Ulcia de 1IB'JJDiSW09 de comunicaci6n que peunitan que 1a infun:naci6n sea agil y

- Escases de recursoe de sus asociados qoe no peanitan la cofinanciaci6n de acciooes.



- Actitud confmnista y la no participeci6n en poyectoe de auto gesti6n.

- Falta de uoa sede qoe pennita ideotificarse coo su asociaci6n, pero a demas que mcilite Joo

procesos de a:ganizaci6n. 

FORTALEZAS 

-Ranos� a escuchamos

• Tenemos asesa1a pecmanente per plrte de la Ingeniera Y amileth Peffa

Betancourth 

- Hemos logrado un cambio de actitud.

-f:a .hm1a Directiva es dinamica, a-eetiva y recursiva.

- Mtnimo oosto de1 puceso que 11evmm9.

-La infensi6n de unifi.caci6n del gremio en SU moox,:rtn.

• No hay aspiraciooes politiqueras en los asociados .

• Hay interes de alg\moa asociados.

-He:roos recibido cape.citaci6n pecmanente desde que nos unific.amos.

- Hay p:uyecci6n de alg\moa participautes .

• Hay amstm:ia de algunoo asociados.

- Heterogeoeidad en la Junta Directiw.

- Presentaci6n de resu1tados en cato plazo.



ANALISIS EX.TERNO 

OPORTUNIDADES 

• Ganamos recx:orimiento y aedlbilidad en la canunidad.

• Ta:,en:vv, bueoa mataia pima, desde el puoto de vista poouctivo.

- Ganamos espacios de participeci6n de tana de decisiooes.

- Se anpieza a gmerar apoyo Instituc:iooal.

- Hemos elabomdo un plan de desalrollo Sectmal.

-Hay buenas relaciooes pOblicas y apoyo con los medios de canunicaci6n.

AMENAZAS 

- Apropiaci6n de nuestros puyectos de penooas agmas a 1a cxganizaci6n.

- La utili2Aci6n de la <Ig8Di7.aci6n per perte de alguooo asociados o penaaas extemas a

titulo pel'90081.. 

- Manejo JX>litiquero del gmnio.

- La i:ngenuidad, incafomridad y � de recursos de los asociados.

- Falta de apoyo de las Imtituciooes que pmmeven el secur.



PRIORIZACION DE AREAS CRITICAS 

El analisis anterilY nos peoniti6 ideotificar los J8ct<mJ intemos y extfr:oos <Jle limitan 1a 

coosolidaci6n de la Asociaci6n de Artesanos Sur del Huila. 

Ahom se pocede a jermquizar los factoms 1imitantes a la 1uz de los oijetivos del plan 

estmtegico �iooooal y de las necesidades y iro,yecci6n especlficas de la Asociaci6n de 

Artesanos del Sur del Huila. 



IDENTIFICACIONDE FACTORES CRITICOSDE FRACASO 

Evemos a Jos que se puede 1legar t:n \Dl JllOIDfJ1k> dado o que mln'ben o limitan la 

C0090lidaci6n gmnial y si Ja orgaoizaci6n no actua sole ellai para preveoir y atmuar su 

impecto. 

1. El egoismo, inespoosabilida desinteres y deslealtad.

2. Jnexperiencia m el manejo gmnial y falta de tm pJan sistemico de acci6n.

3. Patemalimoo o m1ta de perticipaci6n

4. Au.c;encla de recursos

5. Falta de sede

6. Fnrmaci6n pam mnnlaci6n y elabcnci6n de poyectos de autogesti6n.

7. Auseocia de mecanismos de COOIUDicaci6n.



IDENfIFICACION DE FACTORESCRITICOS DE EXITO 

Hace refin.ocia a aqueUas accic:nes que la �6n debe hacu" muy bifn para lograr 

exito, sugiere-futuron":ambios �:--

1. Genera ingresos, busca el equilibrio eoon6mioo, es decir a Divel p.roductivo.

2. Calidad y ocmpromiso de SUS afi)iodos

3. Apoyo de entes gubemarnentales y no gubemammtales.

4. 1..-0gmr ccmunicaci6n Agil y opMUD8.

5. Buscar asesoda teanca oon el SENA para el procesai de tamaci.6n y oonstituci6n

Coopemtiva. 

6. Recm:rir a Fomentar oon el animo de asignaci6n del Foodo Rotario.



POLITICAS 

Coocmtrar las acciooes a 1a ejecuci6n del plan estrat6gico <Xg8Jrizacioo y el plan de 

desmrollo artesanal.. 

Propiciar � de aeatividad pmnaneote COOlO eje cemral de nuestros pucesos. 

Fortalecer la capacidad de orerla de servicios a nuestro asociados. 

Fon:namos pmnanenta:noote. 

Propeoder por el equihbio econ6mioo de los asociados. 

Formeotar la participacion de nuestros asociados al interior y de la orgaoizaci6n en 1a 

canunidad 

Cootianary coocertar acueroos y coovenios <Xn �smos naciooales e intemacicmles cpie 

permitan awalizar rec:ursos ttaiioos y financicms para impulsar la cmsolidaci6n gnmia1 y 

la operaci6n del plan de desauollo artesanal 



Jmplemeotar l.lll sistema de inbmacion agi1 y qxnioo. 

- Pip,:oover 1a formaci6n peo:naoeote.

- E1a1xnr el p)an de inwni6n para la sede.

- Mejomr 1a imagen <npe>rativa oomo <rgaoim:i6n.

-Pramvel' 1a iotegmci6n de los artesanos a naves de actividades en el seckr.



OBJETIVOS 

1. Crear Ja Cooperativa 00010 mecanismo de ofrecimieoto de benefi.cios caiaetos y soluci.6n

de problemas de comereializaci6 

2. B1aborar tm plan de funnaci6n ooncataoo interioatituc:ional y oon los asociados pna su

capecitacion. 

3. Articular Ja ocgani2'aci6n coo los pocesos de desatrollo Regiaoal y Naciooal.

4. Buscar fueotes de finaociaci6n pam la consolidaci6n gremial caoo plan de desarmllo

sectorial. 

5. Coosolidar el Jidenz.go de la Asociaci6n de Artesams del Sur del Huila a nivel Naciooal.



ESTRATEGIAS 

SociaJizar Ja misi6n, oqetivos y foociooes de Ja Orgeoi7Acion eotre sus afiliados y 

oormmidad en geoera1 para lograr su canpomiso y perteDencia. 

Evaluar permanentemeote el plan de Acci6n estrategioo agaoizacimal de la Asociaci6n de 

Artesanos del Sur del Huila. 

OBJETIVO 1: Crear la ooopemtiva como mecanismo de ofiecimiento de beoeficios 

concretoo y so1uci6n de pob1emas de canf'lciali7.ac6n. 

METAS: 

1. Capacitamos en foonaci6n Cooperativa.

2. Elaborar los estatutos de la coopemtiva.

3. CoDBtituir la coopemtiva.



4. Ubicar en la cooperativa un punto de veota.

5. Selecci6n de un perscmal mioimo: Gerente y seaetaria ptgadmL

6. Elalxnr 1a pogramaci6n de perticipaci6n a eveotos feriales a nive1 Naciooal

OBJETIVO 2: Elalxnr un plan de fonnaci6n coacertado interins1itucio y cm los 

asociados para SU capecitaci6n. 

METAS: 

l. Coocertar coo. el SENA

2. Coocertar coo. el Instituto Huileose de Cultura

3. Cooce.rtar coo. Artesamas de Col<mbia

4. Foarrular el irograma de capacitaci6n

5. Pooer en marcha el irograma de capacitaci6n

6. Cuantificary certifi.car el m'.Jmero de�



OBJETIVO 3: Articular la � cm Joe procesos de Desauollo Regiooa1 ·y 

NaciooeJ 

METAS: 

l. Ham- 1a �6n de 1a Asoc.iaci6n y 1� pocesos que vieoe desmollando ante todas

las instancias y solicitar a su � se lee de la debida participaci6n: Canite Regiooa1 de apoyo 

a 1a Microempesa; Ccmite Tecnico del SENA, .hmta de Fiestas y Ferias, Coomderaci6n 

Naciooal de Microempesas etc. 

2. Particip.lci6n eo la organimci6n y � del San Pedro y Feria Artesanal de Pitalito.

3. Participar a N'tvel Naciooal cano mtoimo a 3 eveotos feriales para lo que queda del atlo y

mtnjmo a 6 meses del poximo afio. 

OBJETIVO 4: Buscar fueotes de fioanciaci6n para ccmolidaci6n gnmial cano ima el plan 

de desarrollo artesaoaJ 

1. EJalxnr los puyectos espedfioos para cada UDO de los planes.

2. <:.oocatai-la co6nanciaci6n de los planes de acci6n asi:



FORMACION: SENA, FlDiaci6n Social, Artesanias de Colombia, Jnstituto Hinkme de 
,·· 

Cultum, AJcaldfa, Gobemaci6n y Asociaci6n de Artesanos del Sur del Huila, C<XpCDcion 

Mixta. 

CO:MERCIALIZACION: Camma de C<mereio, Ecopetrol, Abktia, Gobemaci6n, 

Coqxnci6n Mixta, Asociaci6n Artesanos del Sur del Huila, Artesanos de Colombia, 

Instituto Hrrileose de Cultum. 

CREDITO: FCXllfllW", Asociaci6n de Artesanoe del Sur de1 Huila, Alcaldia, Gobemaci6n, 

llipomci6n Mixta, Fundaci6n del Alto Magdalena, Artesanoo de Colcmbia e Imti1uto de 

Huileose de cu1tum. 

INFRAES'IRUCTURA: Artesanias de Colombia, Jnstituto Hnileose de Cultura, Abldia, 

Gobemaci6n, llipomci6n Milda, Asociaci6n de Artesanos del Sur del Huila. 

CONSOLIDACION GREMIAL: SENA, Asociaci6n de Artesanos, Instituto Huileose de 

Cultum, Coomnic, Artesanos de Colombia, Fundaci6n Social, Fundaci6n del Alto 

Magdalena 

OBJETIVO 5: Coosolidar el � de la Asociaci6n de Artesanos del Sur del Hui1a a 

Nivel Naciaoal 



,.. 

METAS: 

l. Diseilary ejecutar m plan demepamimto de la imagen � de la �6n.

2. Participar cano mioimo en 6 eveotos 1aiales a Divel Naciooal.

3. Instituciooa)uar la celetnci6n del dm del Artesano.

4. Instituciooalizar el mcuen1ro de maestro artesanos.

! 5. Realizar la gesti6n para ubicar 5 minutos de cmis«a mdial 8ffll8D8.J

( � I



Conocedores de la 

gremial, uno de 

Jalon�mi•nto d•l 

lltil'IIIODUCCIIIN 

problea!tica arte1anal; y siendo la 

los grandes atenuantes que no 

1ector, con c1mbio1 1ignificativo1 

disgregaci6n 

permiten el 

en nivele1 de 

productividad, margenes de rentabilidad y en 61.tiaas en mejora de la 

condici6n de vida; se plantea la necesidad de trabajar el desarrollo 

gremial coma estrategia coyuntural� es as!� coao deja de ser una 

inquietud, para plasmarla en re1ultados concreto1 que aqui queremo1 

presentar, sine en su totalidad, s! en parte, aeguros de que lo que 

se ha hecho, presenta una mejor perspectiva para el sector. 



t. MITEC£DENTES BOERALD

El municipio da Pitalito, ubicado al •ur del d•partamento d•l Huila 

con una poblacilit apr6xi•ada de unos 70.000 habitantes y temperatura 

promedio de 22 .tc, tiene co110 actividad econ'oaicu C\.\ltivos de pan, 

coger el ca1eJ par su estrategica ubicaci6n geogrMica entre los 

Departamentos del Caqueti, Putumayo y Cauca, la actividad del 

coaercio es fundamental para su desarrollo econliaico. 

As! mismo un alto nuieero de persona» devengan su sustento de la 

artesania linea arcilla; hecho que nos permite la realizaci6n de 

este trabajo. 

El sector es de las •k de•'favorecido• y ae encuentra dentro de unas 

condiciones minima• de calidad de vida. 

Hasta el momenta no se ha presentado un plan coherente e integral 

qua permita su desarrollo, esto en los 19 anos que llevan intentando 

unificar esfuerzos para el mejoramiento del sector seg(w, la 

expresi6n del mismo grupo. 



2. OIJETIVOS

2.1. OENERA&.£8 

Analizar la problealtica del sector artesanal, conjuntamente con 

miras a dina�izar y potenciar su accionar. 

2.2. ESPECIFICOS 

2.2.1. An1lizar las dificultade1 que impiden el d•sarrollo Normal de 

su que hacer diario dentro de la actividad artesanal en 1reas co•o 

toraaci6n comercializaci6, cr�dito e infraestructura. 

2.2.2. Determinar mecanis�os que apunten a dis�inuir la proble•itic& 

del sector. 



A fin de generar un proceso de participacim real y efectiva de los 

diferentes actores del Sector Artesanal� se generb una din4mica 

inicici\l de conochianto mutuo, dhtensifn, y creatividad. 111undo en 

que se mueven y al cual no podemos ser ajeno1. Las inatalaciones en 

las qua se trabaj� eran las adecuadas (UNISUR); una vez se habit 

logrado la confianza de los participantes, se pasb a explicar la 

metodologia de trabajoa mediante fichas cada participante en orden 

de prioridad escribif su problea�ica; ade•'s de sus datos; como 
. J ' I 

no11bre� apellido, direccim y tipo de producto, (�er anexo) 

Se trabajb coo tres facilitadores los cuahs recogieron lu fichu,

las seleccionaron y luego en plenaria se procesb la infor•aci6n; lo 

I 
cual garantiza plenamente la d ta participacim, la con•htench de 

la informacifll obtenida y el grado de entendimiento de l• din!•ica 

de trabajo .. 

Se disenaron estrategias •etodol6gicas con el prop6sito de detectar 

deficiencias en el proceso y al mismo tiempo formular eatrategias 

acordea para solucionar dicha probleahica. Co•o h chridad en lo• 

conceptos utilizado1, la implicacifn de los mismos. 



Las jornadas de trabajo fueron altamente participativas, en•arcadas 

dtntro d•l cont,xto dtl mi1mo 9r1mioJ dondt 101 p1rticip1nt11 1utron 

bastante activos y directamente involucrados en la formulacia'I y 

apunta,niento de solucHn de la proble•!tica encontrada. 

Se realizarfn visitas individuale1 a los talleres de qui1ne1 a6n no 

tienen muy chra su problea�tica� con el !niao de aclarar sus dudas 

y de confrontar la objetividad de su informacifn. 

Una vez se recogi6 esta informaci6n se procurd CGl!llfrontar la visi6n 

de los entes que aanejan el sector para de una aanera •�s objetiva 

formular el plan de acci6n de desarrollo artesanal. 

PRESENTACION DEL TALLER 

DINANICA DE CONOCINIENTO Y DISTENSION 

ANALISIS DE LA SITUACION 

PLENARIA ANALES DE LA INFORMACION 

PROPUESTA DE SOLUCION 

FORMULACION DEL PLAN DE ACCION 

VISITA A TALLERES 

RECESO 

TOTAL ••••••••••••••••••••• •"• ••••••••• • • • • • • • 

1 HORA 

2 HORAS

3 HORAS 

3 HORAS 

3 HORAS 

3 HORAS 

4 HORAS 

1 HORA 

20 HORAS 



PMTICIPANIES 

El seminario se reali16 con 3 facilitadores= 

EDWARD TOVAR A. 

DIDIER PE�A 

YAl'1ILETH PE..A 

Anexo, Participantes; 

Art&sanos del Sur del 

los cuales pertenecen 

Huila con sede •n la 

a h 

Ciudad 

7 

Aaociaci6n da 

d• Pitalitoa 



' 

- Falta de coordinaci6n Gre•ial

- Falta de capacitaci6n y asesoria Integral

No se cuenh con un sistema de comercializaci6n apropiado que

elimine los intermediarios que en 61ti•as son los beneficiados. 

- Desconocimianto de las oport1.1nidada1 de mercado.

- No hay informaci6n oportuna y adecua1da.

- La mayoria no cuenta con una infraestructura minima y apropiada.

No hay una coordinaci6n interinsti tucional p.ua que los planes que

ae realicen abedescan a un plan integral y concertado. 

Faltan fu1nte1 de cr•dito1 ac1equible1 y blandos que beneficien el 

sectoir. 

- No •• cuenta con un adecuado 1i1t1ffl1 de aba1teciMi1nto de in1umo1.



5. RESULTADOS OBTENIDOS

El reconocialiento de su proble•,Hica desde su propia visi6n aediante 

un .i1n.ilisis co111plejo de la si tuaci6n y compro111iso parci\ desarrollar 

su propio plan de acci6n. 

* Posibilidad de presentaci6n de un phn coherente a los diferentes

instancias e instituciones para su ayuda. 

* Participaci6n activa de cada uno de los adstentes.

* Formulaci6n del plan de acci6n para el sector artesanal asi:

El plan est.i direccionado en tres sentidos= capacitaci6n, 

comercializaci6n , cr�di to e infraestructura, los cuales estcln 

!ntimamente relacionados con las necesidades �s sentidas del sector

Artesci\nal. 

Con el .iniao de consolidar los grupos productivos y como hera 

concreh primordial que es la Cti\pacitaci6n se ha disenado el 

siguiente programa con el !niao de que sea lo 111.is integral posible. 



u 

NETODOLOGl�: 

De acuerdo con el tipo de capi\citaci6n se realizari en clase 

magistral, desarrollo de hlleres al hniente participaci6n ,. 

demostraciones yen los mismos sitio• de trabajo. 

BENEFICIARI081 

Con •1 ,ni•o de que set metodol6gica•ente manejable los grupos se 

seleccionarin grupos de 25 a 35 personas y presenten consecuench 

con los procesos anteriores y 1ub1iguientes. 

SITIOS1 

Dependiendo de la poblaci6n objetivo y del tipo de capacitaci6n se 

utiliiarin aulas, talleres de trabajo o recintos aislados. 



TEMAS: 

:.CA.P-A.c.I..I.At.1.0.MJ 

. 1-!._f.P..r...m...�i..6f:t-Lo_rn .. L..iill.i..t1L"-

1. 1. En dhei\o.

1.1.1. Dibujo. 

1. 1. 2 • l'lod • hdo

1.1. 2 .1. l'loldt!• 

1.1. 2 .1. torno 

1.1.3. Acab1do 

1.2. Cap1citaci6n e iMplem&ntaci6n tecnol6gica. 

1.2.1. Horno a o•s. 

1.2.2. Horno & carb6n n•tural. 

2.1. Optif11izaci6n de procesos y procedilll ientos productivos. 

2.1.2. Dhtribuci6n en hlleres. 

2.1.3. Procesos de c•lidad total. 

2.1.4. r,cnica• d• horneo. 

2.1.5. Tiempos de horneo. 

12 



3.1. C•lidad de la pintur•. 

3.2. Mezcla de colores. 

Las materias primas b,sicas y 

bajuco1, iraca, fique, pindo, 

directaaente de los recur1os de 

co111plemenhrhs 

pUtano, etc) 

till entorno. Se 

13 

(barro, guadua, 

son obtenidu 

manera una e1trecha relaci6n entre el artesano cHpesino y su 111edio 

ambient&, que le permits abastecerse por 11 •is1110 de los •ateriales 

que va a trans1or•ar, en caso contr.ario 

interaediarios que niegan la relaci6n subrayada. 

4.1. Diagn6stico •�ctorial. 

4.2. Elaboraci6n de panora111a de riesgos. 

4.3. Plan de acci6n en ulud. 

4.3.1. En ulud. 

4.3.2. En dotaci6n de ele111ento1 de protecci6n. 

4.3.3. En control de fuente1 contaMinant�s. 

4.3.4. R•diseno de puestos de trabajo. 

4.4. Plan de acci6n en medio a111biente. 

los obtiene 

44.4.1. Condiciones de9radantes del 111edio aabiente 9enerado1 

por el He tor. 

de



4.4.2. Metodos de extracci6n de •ateria priMa. 

4.4.J. M•n•jo d• re1iduos. 

4.4.4. Sist•m•• de control. 

4.4.4.1. Polvos. 

4.4.4.2. f'oluci6n. 

4.5. Formaci6n preventiva int•gral. 

4.6. Cultura y recreaci6n. 

5.1. Capacitaci6n en mercadeo y comercializaci6n. 

5.1.1. E1tr1teoia1 de vent•s. 

5.1.2. Estrateoi•• en compr• d• materia prima. 

5.2. Capacitaci6n en contabilidad y ad•inistraci6n. 

5.2.1. Contabilidad b�sica. 

5.2.2. Costo de producto. 

5.2.3. Planeaci6n. 

5.2.4. Organizaci6n. 

5.3. Capacitaci6n en gesti6n crediticia. 

5.3.1. Lineas de creditos. 

5.3.2. Planes de inversi6n. 

5.3.3. Triaites para el crodito. 

5.3.4. Fuent•s fin1ncieras. 

5.4. Formaci6n en consolidaci6n gremial. 

14 



5.4.1. Convivencia. 

5.4.2. Concertaci6n. 

5.4.3. Formaci6n de lideres 

5.4.4. Tipos de organizaci6n. 

5.4.5. Mecanismos de comunicaci6n. 

5.4.6. Proyectoa de autogesti6n. 

5.4.7. Siste•atizaci6n de la experiencia. 

1S 

Los �aestros artesanos no gozan de amplia promoci6n y se pierde la 

tradici6n a l.u generaciones siguientes, los que 

liLtgiere una desvalorizaci6n del artesano y la artesania en 

el seno de la sociedad. obviaMente esto sugiere profundizar 1obre la 

r1alid1d d1l mercado artesanal a nivel local, departaMental y 

n 1ciona.l. 

/ 



RELACION DE COSTOS 

Activid.ad 

f..QM�..C.I.oH 

1. Formaci6n a nivel t,cnico.

2. Formaci6n a nivel de procesos

producti vos.

3.Formaci6n en pintura.

4.Formaci6n en sdud oc1.1pacional

y manejo ambient.al.

Cotto 

$5'000.000 

t4'000.000 

$1'000.000 

tl'000.000 

5.Formaci6n en gesti6n e•presarial. t6'000.000

COSTO TOTAL DE LA FOR"ACION •••••••• t34'000.000 

(DOS CIUDADES) 



Activid.ad 

P-ROORAMA DE CQ�ERCIALIZACIDN 

1. Ferin

2. Agente vendedor

3. Agente exportador

4. Punto de venta local a

travts de precooperativa

s. Cat!logo con las especificaciones

de los diferentes producto&

6. Video proMocional

7. Exposicion•s

e. A-fiche

9. Oiras educativas

10. Publicaciones

COSTO TOTAL DE LA COftERCIALIZACION. 

Costo 

$32'000.000 

t 2'400.000 

$ 6'000.000 

t � ·000.000 

t 2· 500.000 

t 2·000.000 

t � ·000.000 

t 3'000.000 

t 2·000.000 

t 6'000.000 

t65.900.000 

17 



Actividad 

3.1 Creaci6n de fondo rotatorio 

para el sector con un capital 

Hmilh 

3.2 Aaesoria y seguimiento a la 

inverai6n 

Costo 

$20'000.000 

t 6'000.000 

COSTO TOTAL DEL PRO&RANA-CREDITO ••••••••• ts2·000.000

( DOS CIUDADES) 

Actividad 

18 

fftllGRAfllL---1.hlE.BAE.6.TRUCTURAJ _ _t_Rilc..ION DEk�� 

e.RQl>JJ.CI.vlO... .. ARIE.lilll..AL..A. 

3. Lote.

4. Planta fisica.

5. Dotci\ci6n.

U2 '000.000 

t18'000.000 

t20'000.000 

COSTO TOTAL It>FRAESTRUCTURA •••••••••••••• t50'000.000



19 

ADNINISTRACION DEL PROYECT01 

Se propane la creaci6n del Comit, Regional de Apoyo al S•ctor 

Artesanal, quien por medic de quien haga asesoria y segui•iento 

cordinari todas la acciones del proyectoJ persona fata que debe 

ten•r un perfil adecuado y reconoci�iento del ••dio, para facilit•r 

la concerhci6n, convocatorh, conipromho y c1.1•pli11iento de 

re•ultados. 

COBTO TOTAL ADNINIBTRACION DEL PROYECTO •••• t4'228.000 

Para un total de inversi6n por rubro asi1 

-Formaci6n •••••••••••••••••••••••••••• t34'000.000

-Co•ercializaci6n ••••••••••••••••••••• s6,'900.000

-Cridito •••••••••••••••••••••••••••••• t52'000.000

-Infrae1tructura •••••••••••••••••••••• t50'000.000

-Adainistraci6n del proyecto •••••••••• t 4'228.000

TOTAL ••••..•.••••••••.••.•.••.•••••••. t206'128.000 



COOFINANCIACI0N1 

ENT I DAD PORCENTAJE 

ARTESANOS Br. 

ALCALDIAS 15r. 

OTRAS ORGANIZACIONES 17r. 

ARTESANIAS DE COLOMBIA l�r. 

GOBIERNO DEPARTAMENTAL 15r. 

l'IONTO 

$16'490.240 

$30'919.200 

t3S'041.760 

$30'919.200 

$30'919.200 

20 



6. RECONENDACIONES

Realizando este trabajo lograr la financiaci6n del plan de acci6n 

del Sector Artesanal, mediante concertaci6n interinstitucional. 

Ruliur 

acci6n 

HQUimiento y 

para as1 lograr el ajuste permanente. Esta 

peraitir& •otivar y afianzar el trabajo desarrollado. 



1. ALVAREZ YUDY

2. ALVAREZ ALBERTO

J. ARTUNDUAOA P. LIBARDO

4. ARGOTE LUZ MARY

5, BARRERA NARCELII«> 

6. BENAVIDEZ FLOR BERTILDA

7. BERMEO JAIRO

8. BETANCOURTH FLOR DE LIZ

9. BOLA;sc)S NARIO 

10. BOLANOS SALOMON

11. CAMACHO ALICIA

12. CAVIEDEZ GUILLERMO

13. COLLAZOS NARIENY

14, CONDE GLORIA HELENA 

1�. COLLAZOS A. BLAt«;A N. 

16. CRUZ V. NORELLY

17. DIAZ O. FAIBER

18. GUZMAN M. PASTOR

19. HERNEIDA ALVARO

20, JIMENEZ FREDY 

21. JULI NARIA ELIZA

22. LEYTON WALTER

23. MILTICANOV JORGE

24. MUNOZ RODRIGO



25. MUNOZ H. O�AR

26. MUNOZ SATURIA

27. MURILLO C. AMPARO

28. ORDONEZ ALEJANDRO

29. ORDONEZ A. GILBERTO

30. ORTIZ CARLOS

31. OSORIO JOROE I.

32. PENA B. DIDIER

33. PERDOMO B. GERMAN

34. PIAMBA FABIOLA

35. POLO SIVIO R.

36. QUINTERO LUIS ANGEL

37. RAMON Q. OFELIA

38. RENZA MARGARITA

39. ROJAS LUIS LEIDER

40. ROJAS T. JAIRO

41. ROJAS LIMA TERESA

42. SAMUDIO GILBERTO

43. TORRES C. PEDRO A.

44. VALENCIA CARMEN

45. VARGAS VICTOR

46. VARGAS ROMULO

47. VEGA MERY

48. VEGA C. ALVARO



INFORME 
DESARROLLO DE LOS TALLERES DE ORGANIZAGION GREMIAL Y 
ADt1INISTRACI0N/GESTION EN LA INSPECGION DE OBANDO (SAN AGU:3TIN) 
Y ASESORIAS EN FORTALEGIMIENTO Y GESTION A LOS GHUPOS ARTESANALE:3 

DE SM1 AGUSTIN (GABEGERA MlHHGIPAL) 

f'resentadc.1 a: 

Pt·esentadc, Por: 

ARLEIN CHARRY VELASQUEZ 
Coordinador Froyecto Artesanal 

RAFAEL ERNESTO ANGEL D. 
Antropc•lc,go 

Fecha: 9 de Agosto de 1995 

'eriodo de Realizaci6n: 2 al 4 de agosto de 1995. 

Dar cumplimiento a loa talleres programados de organizaci6n 
y consolidaci6n gremial, Administraci6n y Desarrollo de 
Proyectos a las artesanas tejedoras de fique y f ibra de 
pl�tano de la Inspecci6n de Obando (San Agustin). 

Continuar la asesoria en fortalecimiento. gesti6n, 
administraci6n y desarrollo de proyectoa a los grupos 
artesanales con acci6n en el �rea urbana de San Agustin. 

ETODOLOGIA: 

Se hizo un trabajo previo y r�pido en la segunda semana del 
mes de Julio del afio en curso, donde se llev6 a cabo la 
respectiva informaci6n e invitaci6n en forma directa a las 
artesanas de la loalidad de Obando. Alli se concentraron 
tan.to las horas como las fechas de realizaci6n de los 
talleres respectivos, buscando siempre el mayor procentaje 
de participaci6n y la minima afectaci6n en las actividades 
laborales y dom�sticas: llegando a acordarae un horario de 
trabajo conjunto de 6:00 P.M. a 11:00 P.M. 



Una vez efectuada la visi ta del taller let.a en Oh..:Uh.11,) ( .ago.3t,-.::i 
2), se dispuso iniciar y complementar las laboree 

programadas con un acercamiento y aseBori.a durante el dia, 

en los lugares de vivienda y de trahaj('.1 de algunaB de las 

artes.an.as de la local id.ad, Permi tiendo de ezta manera 

avanzar en el conocimiento de la problerojtica del oficlo de 
la tejeduria en la localidai..i, imp;,)rtante a la hora de 

promover o fortalecer la organizaci6n gremial y de formular 

proyec-tos. 

La divulgaci6n y motivaci6n a las artesanas trascendi6 mAs 

alli del gremio de las tejedoras de Obando, pues la 

participaci6n en los talleres involucr6 incluso a habitantes 

no artesanos de la localidad, conocedores igualmente de la 
problem�tica artesanal; quienes hicieron aun mas 

enriquecedor el trabajo con su participaci6n. 

el material utilizado, se trabaj6 entre otros con: 

Manual y formulario para la presentach"')n de proyectos de 
Inversi6n Social. Ministerio de Desarrollo Econ6mico y 

Artesanias de Colombia S.A. - Febrero de 1995. 

Empresas Asociativaa de TrabaJo, Ley 10 de 1991, 
1100 de 1992. Ministerio de Trabajo y Seguridad 
C�mara de Comercio y SENA. Santaff de Bogot4 

Noviembre de 1993. 

Decreto 
Social, 
D.C.

Acta de Constituci6n y Estatutos de las Empresas Asociativas 
de Trabajo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, C�mara 
de Comercio y SENA. Santaf� de BogotA D.C. - Noviembre de 

199�1. 

Video VHS "Colombia Pueblo Artesano". Administrando 1, 2, 3. 
Artesanias de Colombia. 

e los temas tratados, se desarrollaron entre otros: 

Para quf Asociarnos? 
C6mo puede iniciarse una Asociaci6n? 

C6mo Asociarnos? 

Diferentes form.as de Asociaci6n: Pre-cooperativaa, 

Cooperativas, Empresas asociativas. 

Qu� son los Estatutos? 

Qu� es la Personeria Juridic-a y para que sirve? 

Recomendaciones generales para constituir una Asociaci6n. 



Coll',o p.!;!.rte 
prine ip.:;1_ l,1;:f., 
0 b.3.ndo en el 
p.3.rt ida p.:;1.r.7_ 
diep1JestQ.s ,:;1_ 

reco1.·1oc id.o.

de 1 ejercicio pr:6.ctic�o, se enumera.ron la.f.; 
neceF., ido.des qu.e ,'3.quej ::1.n a L::1.s .::1.rtes.>;1.n,3.B de 
oficio de l.'3. t.,ejeduri.:;1.. EF.it,(.1 como urt punt,o de 
enc:.:;i:mina.r l1')f_; prciyectr)f., c�(H1 .3.que 1 L3.f..i pers(YCL,3.f..i

.3.eocia.rse y conl3t i tuirse como grup,·) legalmente 

Paralelamente se inicio el proceso de conformaci6n y 
consolidaci{m de aquellos grup,.)s dispuesto3 a asociarse como 
Empresas Asociativas de Trabajo, por lo que en estos 
momentos la iniciaci6n de los proyectos estjn supeditados a 
la formaci6n del grupc1 asociativc .. eomo t,::11, con apc,yo y 
participacifo) de todos sus integrante,3,. Aspecto que se 
encuentra en trjmite con el diligenciaruiento que hoy en dia 
los grupos vienen haciendo de las Aet,�s respecti va�J de 
constituci6n de las Empresas Asociativas. 

Se logr6 establecer un compromiso de parte de los artesanos 
beneficiarios del taller, relacionado con la necesidad de 
empezar a trabajar por la organizaci6n y consolidac16n de su 
grupo. Aspecto que debe verse reflejado en la elaborac16n 
del Acta de constituci6n de las Empresas Asociativas, con el 
fin de proseguir el regiatro y legalizac16n en la Camara de 
Comercio y entidade8 y obtener la PerBc•neria .Juridica 
Elemento import.ante para darle viabilidad a los proyectos. 

Cabe destacar la relevancia que tuvo la proyecc16n del video 
en VHS titulado "Colombia Pueblo Artesano", "Administrando 
1, 2, 3" ademas del trabajo por grupos de las cartillas 
suminist�adas por Artesanias de Colombia. En el primer caso 
se pudieron observar las diferentes situacionea 
experimentadas por otros grupos de artesanos en el pais, oon 
oficios igualmente diferentes, pero que sirvieron como 
espejo para identificar comparativamente la realidad del 
funcionamiento en la organizacibn y produc-ci6n del gremio 
artesanal de la localidad. En el segundo caso, con las 
cartillas, los artesanos por grupos lograron obtener 
elem€mt;.)s de economia, mercadeo, procesoB product.1 vos y 
contabilidad, importante si se tiene en cuenta el poco o 
ningDn conocimiento de la mayor parte de las tejedoraa de 
Obando en esti.)S temas. 

IFJGULTADES: 

�eron varias las dificultades presentadas, las cuales impidieron 
Je los dias y horas progr.amadas con anteriorid.ad ,:se 
esarrollaran normalmente. 

)demos sefialar entre otras: 



L1.)s dificiles y muy limit�h.1(.•8 medi1.)5 de tran;�porte que 
permitan el traslado a cualquier hora desde la cabecera de 
San Agustin hasta la inapecci6n de Obando. 

Los lunes ( dia de mercado en San Ague tin), 
t1�a1)smisi;.::•l) \.le lc,s pa1:"tilic•s lie ftltl)Ctll t)c,1"

f1�eron otro de los fact.ores qu,.� contribuyeron 
participaci6n durante los talleres. 

Junt..::i a la 
televisi6n. 
·=' bajar la

El hecho de que varios de los artesanos habit.en el municipi0 
en forma dispersa. en las zonas rurales o veredales, 
distantt?.s del area urbana tanto de Obando con);) de San 
Agustin. afectaron en gran medida su participaci6n en forma 
continua a los tallerea. 

La falta de lugares que permitan el hospedaje y la 

alimentaci6n por largos periodos de los talleristas en la 
Inspecci6n de Obando. 

La coincidencia de varias de las fechas prograroadas con los 
periodos de molienda de cafia y elaboraci6n de la panela, 
actividad que impllca largas jornadas de trabajo con 
participaci6n directa e indirect.a de las artesanas. 

I mposi hi 1.i.dad p,)r problemas tie orden p(lblico, relacionadoe 
con paros. bloqueo- de vias, por parte de los cafeteros en 
la regi,Sn. 

ARTICIPACION: 

'uantitativamente la participaci6n en los talleres fu� alta (17 
artesanaa tejedoras), teniendo en cuenta los lugares distantes 

onde habita la mayor parte de ellas. 

ntre los participantes asistentes se destacan (ver anexo Control 
e Asistencia por Actividades). 

AQUEL ROCERO 
OSANA PINO 
OSARIO BELARMINA 

�RAC I ELA PINO 
ARIA CLARA MlHWZ 

ARIECITA LASSO 
OHORA f1ARLEY MORCILLO 
RANCY ELENA MOBCILLO 
RENE AVIRAMA 



RFILIA l1Uf�OZ

LENA AVIRAMA 
OSARIO BECERRA HENGIFO 
!EATHIZ l10RCILLO
ARIA LUCINDA MUfWZ

!USTODIA ANACONA
.ORI:3 AMPARO GUTIERREZ
ERONICA I10RC1LLO.

OTROS AS1STENTES: 

FELICIANO LASSO 
ARCENIO AVIRAMA 
PEDRO ARIEL RUIZ 
CUSTODIO ANCONA 
LUIS GERARDO N.

JAVIER GOMEZ 
GUILLERMO R. G

LOGROS: 

Dentro del proceso de conformac16n. consolidaci6n y organizaci6n 
de las artesanas de la Inspeccir.. ")n de Obando, los talleres de 
organizac1.on gremial, administrach")n/gestion y desarrollo de 
proyectos, han permitido motivar e iniciar una fase de 
construcci6n colectiva por parte de varios artesanos. Quienes en 
:vista de las innllmerables necesidades que aqueja al gremio 
artesanal, han visto como 0nica alternativa el trabajo en grupos 
organizados; de ahi se desprende el comienzo que se le ha dado 
con la implementaci6n de las Act.as de constitllci6n como empresas 
asociativas, para luego entrar al desarrollo de proyectos 
concretos. For ahora las artesanas han entrado en una fase de 
constituci6n y conformaci6n de grupos, unificaci6n de criterios 
e interesee y establecimientos de obJetivos del grupo. 

Esto que indiscutiblemente es un �xito, ante la apatia reinante 
entre un gran n�mero de artesanos, pone de manifiesto la 
credibilidad en las instituciones; apoyados ya no en la idea de 
que est.as deben asistirloe en todo, sino que en conjunto todos 
(artesanos, entidades e ins ti tuci.-.:mes) tendremos que trabajar 
para lograr cumplir con los objetivos propuestos. 



COLCLUSIONKS Y BKCOMKNDACIONES: 

:3i:: h,!;lCe ind iepens:�1. b le continua r L:1. ,3.eesori,3. y .3.c;ou(p,:,i:riam iento 
•?. 1,3.fJ •?.rtef.l,7.n,7.f.l de Ob:•:rndo en ,7.f.;pect,of.; re L:;1.c. iona.dos c:c,n lo 
constituci6n, coneolidaci6n de loa de los grupos y 
.3.rJminiet,r,?.Ci6rt- Y,3. que el des.7.rrollo y t,r.7.b,::1.jo h.:;1. sido en 
ciert,?. fortt,,7. lent,.-:;,. p(n.� 1.::1.s divieiones existent,es •7.1 int.erior 
d.e 1 gre1t1io .3.rtes.3.nal, 

Se geetl::1 1�. 1')rg.3.ni3o.ci6n de grupoe con los cu .. 3.lee se t1,'.:I. 
iniciado el proceeo de leg.7_li .z-.7_ci6n de lof.; mimnos. 

:3e ruotiv6 y corr1prometi6 c�on t,.::i.re.';l.e a. lof.; diferentee 
benefici.3.rioe de l1')fJ t.3.lleree. 

:31:: conchry6 cor1 la ,::;om1.1.nid,?.d .:;1.rtes.3.n.:;1.l L:1. J•rioridad que se 
le de'be d,7.r .� 1,3. org.!ffti3.3.,::;il/n, c·t'.)W1c1 ;inic:';t._ .3.lt,ern.3.t,iva J1,';t.r,7 
logr.7.r beneficioe del gremio .3_rt,esan.'3.l en la loca.lid.:i.d. 

:3e e·t11J.It1er.�.1�,.Yr1 e ident,ific.3.ron t,l'.".ld.oFJ los prc,blema.f.; qu.e 
.l.;l_quej.:;1.n ,3.1 ee1':!tl'.)r en .:;.epect,c,fJ rel.:tcion.:;.dos CCl'Cl org,:tr1iz-.3ci6n, 
e;.:;_p.::1.c i tac i6n, tecno log i.�, inf raest, ruct,1:ff.-?.. 111er.-::adeo, ca.1 idad. 
del producto, coetos, entre otros . 

Se hiao reflexionar a 
nec;eeidad de pro-yeet.�r 
empres.�rial, 

lae 
6l,1.6 

. �rt,ef.;.:;:n.3.l''J de Ob.=tndo en l;,i 
ofici1')F.; ,:;oru.:.\ una ,:i.ctividf1d 



INSTITUTO HUILENSE DE CULTURA 

PROYECTO DE INVESTIGACION Y ASESORIA 

EN LA INSPECCION DE OBANDO -SAN AGUSTIN-

OFICIO ARTESANAL EN LAS FIBRAS DE FIQUE Y PLATANO 

CLAUDIA HELENA GONZALEZ VIZCAYA 

NEIVA, 14 DE JUNIO DE 1995. 



INTRODUCCION 

A solicitud del Instituto Huilense de Cultura se ha planteado 

la presente investigaci6n del oficio de tejeduria y asesoria 

en disefio dirigida a los artesanos de la Inspecci6n Departa-

·mental de Obando, Municipio de San Agustin.

Es�a poblaci6n artesanal, constituida exclusivamente por muje

res, ha heredado una tradici6n en el manejo del fique que va 

desde el mismo proceso de preparaci6n de'la fibra hasta la rea

lizaci6n del producto final. La materia prima se encuentra en 

estado natural dentro del media, yen una reciente escasez, una 

artesana de la Tegi6n, la sefiora Clelia Rengifo, decidi6 empren 

der la busqueda para hallar un sustituto encontr�ndose con una 

fibra cuya apariencia y textura supera a la del fique: la fibra 

del pl�tano. Asi, para el oficio de tejeduria se emplean en la 

regi6n los dos tipos de fibras, en las tecnicas de telar de mar 

coy crochet, ofreciendo al mercado productos coma individuales, 

tulas, aguardienteros y morrales. 



OBJETIVO GENERAL 

Investigar en el oficio de tejeduria en las fibras de fique y 

platano del nucleo artesanal de Obando - San Agustin - y brindar 

una asesoria en disefio y acabados para asi dar a conocer el ofi 

cio y obtener productos que satisfagan al mercado. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Reconocer el oficio en el medio, materia prima, elementos en

la elaboraci6n y piezas representativas. 

2. Guiar y actuar en el mejoramiento de calidad de los productos.

3. Asesorar en el rnanejo y la irnportancia del color.

4. Conservar y experimentar sabre tintes naturales que ofrece la

regi6n. 

5. Disefiar nuevos productos conservando el caracter artesanal.

6. Obtcner prototipos come respuesta al estudio y asesoria.



METODO DE ESTUDIO 

Se realizara un estudio del proceso y los praductos de la regi6n 

mantenienda una acci6n de trabajo de campo entre los artesanos 

para asi dar a conocer el oficio lo mas fielmente pasible dentro 

del contexto cultural y registrarlo en una memaria. 

A traves de dicha memoria se expondra el nucleo artesanal, las 

recurses naturales, materia prima, tecnicas, taller, elementos, 

proceso de trabajo, productos y lenguaje del oficia. 

Igualmente, se establecera la continuidad, la innovaci6n o el a 

bandono en los productos, el potencial de trabajo existente en 

la regi6n y una evaluaci6n de la situaci6n actual del mercado. 

MET0DOLOGIA E LA 'J\SE'SOR'IA 

En el desarrallo y redisefia de productos se seguiran los siguien 

tes para.metros : 

1. Evaluaci6n de las productos artesanales del nucleo.

2. Valoraci6n de materias primas y tecnicas.

3. Evaluaci6n de funciones.

4. Exposicion al grupo artesanal de mejoramiento de calidad so

bre los productos existentes. 



S. Taller de rcdisefio :

- Exploraci6n en tintes naturalcs (Carpeta de tintes).

- Montaje y centrado de disefios en el telar.

- Exploraci6n en el color.

- Soluciones de acabados para los productos existentes.

- Obtenci6n de prototipos.

6. Taller de nuevos productos

- Exploraci6n en el color.

- Disefio de propuestas conscrvando la tecnica.

- Discfio de propuestas intcgrando tecnicas.

- Diseno con nucvas tecnicas.

- Discfio de nuevas funciones.

- Obtenci6n de prototipos.

DURACION 

El estudio dcl oficio y la asesoria en mcjoramiento de calidad, 

redisefio y nucvos productos tendra una duraci6n total de 160 ho 

ras, teniendo establecidas 100 horas de trabajo en conjunto con 

el grupo artesanal y 60 horas de trabajo de campo. 



COSTOS 

El proyecto en conjunto tiene un costo de honoraries profesiona 

lcs de UN MILLON DE PESOS (1.000.000) . Los elemcntos requeri_

dos como material fotogfafico, papeleria y viaticos no se esti 

pulan dentro de estos honorarios. 




