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INTRODUCCION 

El ob jeti vo primordial de este estudio es adquirir u.n.:.oe

nocimiento mas profundo a ceroa de las condiciones materia

les de existencia del artesano al rededor de su propio ofi

cio. Asi pues en este estudio se describen detalladamente 

los aspectos relaoionados a la labor tradioional que los 

artesanos de la vereda de Tuate, ubicada esta en el mun1c1-

p1o de Belen, han venido desarrollando desde tiempo atras. 

Se han tomado diferentes aspeotos oomo el tipo de organiza

ci6n de los participantes en dioho trabajo, las herramientas 

que utilizan, los procesos de manufactura, la oantidad de 

producci6n, la desor1poi6n de las piezas y los aspectos re

laoionados con la comercializaci6n de sus produotos; aspec

tos que nos ayudaran a una valoraoi6n y un mejor reconooi

miento de elementos importantes de nuestra culture. 

Un analisis adecuado de este trabajo redundara en una 

futura asesoria mucho mas efeotiva en la preservaci6n y di

versificaoi6n de la producci6n de objetos que satisfaoen ne

oesidades funcionales y formal-esteticas, en la capac1taci6n 

de artesanos yen un mejoramiento de las oondiciones de co

meroial1zac1on de sus produotos. 



2 LOCALIZACION GEOGRAFICA 

Su1;>erficie: 

1 

El municipio t1ene un area de 102 Km2 de los cuales el

22% es terreno plano y el resto lo ocupan cordilleras y la

deras que se extienden a lo largo de las estribaciones de la 

cordillera de Consuelo, a uno y otro lado en limite con los 

municipios de Santa Rosa, Cerinza, Coromoro, Encino y Tutasa. 

Division territorial: 

El municip1o esta dividido en nueve veredas: Centro, Moli

no, Rincon, Tirinquita, Venta, Tuate, Bosque, Montero, Dona

ci6n y el corregimiento de San Jose de la Montafia. 

Altura Clima y 

Pos1c16n geografica:

Elpoblado eata a 2695 mts. de altura sobre el nivel del 

mar, con una temperatura media de 14° 0 con algunas oscilacio

nes durante loa meses de mayo a agosto y de diciembre a febre

ro segun la mayor o menor abundancia de lluvias y con una pre

sion barometrica de 548 en termino media. 

SU clima es seco y parejo; pero el valle es propenso a 

continuas heladas durante los meses de julio, agosto, di

ciembre y enero por corrientes gelidas que ae desprenden de 

la sierra nevada de Chits causando notables prejuioios en � 

pastas y cosechas, tambien influye en la constituci6n delba

rro utilizado para la ceramics. 

La vereda de Tuate se encuentra al nor-oriente de Belen a 

10 Kms. de distancia y a  una altura promedio de 2730 mts. 
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sobre el nivel del mar, hallandose como lo indica el maps en 

los 6° 001' de latitud norte y 72"53' de longitud al w. de 

Greenwich. 

3, RESEI.A HISTORICA 

Los objetos de ceramioa de fina confeccion hallados en lu

gares aledaf1os a Belen, los nombres de algunas veredas, sitios 

y cerros que aun se conservan, demuestran que tambien sus 

creencias, rites, costumbres, idiomasy leyes los hacian se

mejantes en todo al resto de los pueblos que f'ormaba.n esa 

gran naci6n Chibcha. 

Los nombres de veredas, sitios y oerros con signifioado 

ohibcha: Tirinquita, bosque bajo; Tuate, labranza de boque

ron; Tutubita, fin de labranza ajena; Caichana, entrada de 

valle; Guacha, mancebo trabajador; 'rure, boqueron pelado; 

somonguate, cerro alto; Dugua, peftasco de monte, etc •• 

Considere importante transcribir un estudio bellamente 

escrito en 1940 por Ulises Rojas, que da una idea detallada 

de las costumbres de los campecinos de esta region, de las 

cuales algunas superv1vencias chibchas como la costumbre del 

"amaflo ", los ri tos tipicos del matrimonio, los f'unerale s y 

las costumbres de las lloronas o plaftideras y las recomenda-

ciones a los difuntos, han ido desapareciendo; ademas tambi�n 

han dejado de emborraoharse tanto desde la prohibicion de la 

chicha, haciendo considerable economia, que han invertido en 
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?,l Las costumbres de los indios Tuates. 

LAS COSTU�IBRES DE LOS 

INDIOS TUATES 

OUeros anterwres a la Conquista 

Por Ulises Roj4$. 

Hacia el Norte del Municipio de Belen y cerca del pueblo de 
Tutaza, en medio de altos cerros y entre profnndas cafiadas, se 
encuentra el territorio de los Tu.ates, indios oUeros anteriores a 
la Conquista. 

En los sitios meoos escarpados c;e la comar�a cultivan todu 
clase de cereales propios de las tierras frias; los montes se �an 
cubiertos de pequeiios _arbustos, especialmente ayuelo, jarilla, 
tunos y uvas silvestres; abunda tambien el guasguin y otras yer
bas medicinales. 

En todo el territorio bay 200 o 300 casas, la mayor parte de 
bahareque y paja y algunas de 1.eja, que se hallan p.iseminadas 
unas de otras; cada...casa la forma:n dos pequen.as habitaciones. 
separacias en angulo, o una frente a la otra, destinadas a dormi
torio y cocina con fogon bajo de tres piedras y puerta estrecha, 
dejando al medio un pequeno patio. Casi todas las casas estan 
retiradas de los senderos veredales, dando si.em.pre la espalda al 
camino, como para evitar las miradas de los transeuntes. En· el 
estrecho corredor de la habitacion que sirve de dormitorio se ha
llan colocadas boca abajo, unas sobre otras formando piram.ide, 
buena cantidad de ollas recien cocidas y sobre el caballete de sus 
ranchos ponen too.as las que se les rompen, dando con esto a sus 
moradas un particular atractivo. 

Los visitantes de aquellos lugares son mirados con timidez y 
curiosidaci por los inciios, quienes saludan y responden afable
mente a todas -.s pr.eguntas que se les hacen, empleando un len
guaje lleno de terminos raros, con los cuales, e>.-presan en form" 
origi.nal e inteligente sus ideas. La fisonomia chibcha es muy 
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marcada en ellos; algunos tienen los ojos c,blicuos y la frente 
rnuy pequefla; vis ten pob:emente, como cl campesino boyac...onse; 
se baflan poro y solo usan calzado para salir a los pueblos. 

Se le\·antan entre las cinco y seis de la manana; hacen tre� 
comidas al dia; a las diez se desayunan con aguasal hervida y 
h.;tina de cebada tostada o arepa de maiz; al rnedio dia, o cuan
do el trabajo s� lo permite, almuerzan con sopa de trigo, cebada 
o maiz, con frijoles, habas, hojas de col u otras legumbres, y por 
ia nochC', como entre las siete y ocho, comen mas o menos lo 

mismo. Como no cultivan papas las usan pocas veces; lo mismo
sucede con la came, de la cual solo se si.rven en su alir.w:-itacion
una o dos \·eces a la semana, ya que Jc,s pollos y gallinas que crian
y los huevos los venden en los mercados.

Se acuestan a las nueve de la noche. En las mJches de luna 
rasgan el tiple, pero son poco amigos del canto. No ha.:; tiendas 
en su region. De las cosas indispensables para la vida, como la 
sal, la m.anteca, algunos panes, las velas y el jab6n, se proveen 
en la poblaci6n de Belen, que les qli.eda a med.io dia de id.a y re
greso, a donde \ienen los sabados dia de mercado, a vender la:; 
ollas, o los domingos a misa; entonces beben chicha basta que
dar completamente ebrios, sil1 :eode:r casi sostenerse en pie, }' 
son crueles con sus mujeres, a quienes golpean siempre que se 
embriagan; cstas reciben el castigo como cosa natural y se dis
gustan con quienes tratan de defenderlas de sus maridos. 

Casi todos est.an uniaos por Yinculos de parentezco, o al me
no.; cie compadqngo; son muy generosos entre si, espec1almente 
cuando estan borrachos y rifien a pun&ta.zos y garrote. Se les oye 
decir con !recuencia antes de principfar sus peleas: "Compadre: 
dejemos el compaclrazgo y echemos un parecito", y d:ciendo y 
haciendo se quitan el somb:!!ro y se da.n golpes barbaramente. 
Sus mi..jeres unas veces ios separan y otras les ayudan a las ri
iias con piedras que recogen en el ca'.nto, o bien los atacan y les 
rompen en la cabeza unas vasijas pequefias de barro en forma 
de botellon, muy bien labradas y pintadas, recubiertas con una 
malla de fique de colores que todas usan a manera de camel 
para ca:-gar la chicha y que se llaman poras o alcusu. 

Los hombres por lo general llevan garrote y cuchillo, pero 
muy rara vez hacen uso d� este ultimo en ri.iias. No son rencoro
sos y cu;;.ndo llevan·a alguno a la ca.reel por peleador, su conten-
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dor, si queda libre, despues de la borrachera. va a ,isitar al com
padre para hacer las paces y llevarle cor.iida y chicha a la ca.reel. 

Los tuates suelen co:1traer matrimonio m'.ly j6\·er,cs. e:1t:-e 
los quince y los dieciocho afios. siempre con las mujeres de s11 
raza, por lo cual se hall an bast.mte degenerados. Las mujeres · 
suelen decir, cuando se les pregunta la razon cie esta costumbre: 
"a nosotras no nos gustan los manibonitos, es mejor maniemba
:rada con maniembarrado". Los rnatrimonios son verdaderas ba
cana1es: imitan a todos los compadres de la vereda �· dcspucs 
de la ceremonia re1igiosa, a la cual van muy endomingados, la 
novi?l luciendo en la mano una artistica pora enmallada. rcga1o 
del novio y plena de aguardiente y chicha qu.e mezclan en le\ 
proporci6n de seis tragos y un litro, principia la fiest.,i en und 
pieza o tienda del pueblo, alquilada al ef,ecto. En ella colocac
barriles de licor en los rincones y antes de dar principio al baile 
a los alegres acord.es · del tiple y maracas, hutnedecen todo ei 
suelo con chicha para hacer mas agradable el ambiente. El jol
gorio dura todo el dfa y la noche y a el invitan a los. amigos y 
conocido� que ocasionplmente encuentren. La fiesta termina cuan
do ya materialmente no pueden sostenerse en pie, y asi, trasr,ie: 
aqui y traspies alls. a ratos durmiendo a la vera del-camino, De
gan a sus ranchos por senderos malisimos, pedregosos y pendien
tes. 

No obstante su deg.eneraci6n, a �ausa de la falta de nuza
miento de la raza. muc!:ios ,iven mas de cien afios; cuando mue 
re un tv..a.te, salen sus de:udos a la puerta del rancho a gr1tar: 
"Oh! hermanos, ha muerlo fulano; el cuerpo es� :presente, _el 
alma d6nde estara?" y a este dolorido grito acuden prontamente 
los parientes y amigos; cubren de flares el suelo del rancho y 
encienden mucbas velas al rededor del cadaver que oolocan en 
la mitad de la estancia. Buscan tres o cuatro Uoronas, o las qu� 
puedan pagar, que son muj.eres ancianas gue se dedican a este 
oficio de llorar y pregonar en alta voz en forma continua hasta 
darle sepultura, las ci;a1ldades y ,irtudes del difunto. 

Parientes y amigos acompanan el entierro que se bace en el 
cementerio cat6lioo de Belen. Si el muerto era acomodado, le 
compran caja mortuoria mas o menos lujosa y si no, lo traen en 
una barbacoa entretegida de ramas olorosas: lo colocan primero 
en el humilladero del pueblo y se van a las tiendas a beber; mu-
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ch.Js acostumbran a traerles chicha y despues de abrit les con un 
palo las rigidas mandibulas, se la echan al cadav,=-r y lo llevan 
luego a la iglesia, en do!1de, si es 1ico, le hace:1 cantar el entie
:-ro. Despues lo conducen al cementerio entre Boros y lamentos. 
formando un vocerio espantoso. Al llegar alli por orden de pa
rentezco, ,·an chorreando sob re el f eretro las velas y espermas 
que lle\'an encendidas, hasta cubrirlo completamenie- con una ca· 
pa blanca, luego lo descienden al hoyo y el pariente mas pr6xim�, 
y los que le siguen, le echa encima punadas de tierra y a cada 
una que 1anzan, Yan· recomendando el alma del muert.o a los pa
rientes difuntos y en\'iando saludos a los ya desaparecidos, hasta 
cubrir de tierra el caj6n; luego lo ta pan rapidamente lanzandole
con las palas tierra y piedras has ta formar un tumulo sobre . el 
sepulcro. Al cemeriterio tambien llE'V'an vasijas con chicha que 
reparten entre los concurrentes. Terminado el entierro, entr"! 
sollozos y buenas aus&ncias del difunto, vuelven a las tiendas en 
donde· se embriagan hasta perder el conocimiento. 

Los hombres ,·iven en sus tierras dedicados a la agricultura 
y pose..cn bestias y ganados. El territorio se halla muy parcelado, 
pero no a cos tum bran cercas de ninguna clase; los linderos de 
los predios estan sefialados por zanjas o mojones y todos se res
petan sus sementeras y pastos. Alli nadie paga a otro jornal. Los 
siembros y cultivos se hacen por el sistema que se llama de con
vites-y que consiste en que el duefio del predio que ,:;<: va a c ... 1-
tivar invita a veinte o treinta amigos a trabajar en su campo, 
costean.doles la alimentaci6n y la bebida, y a su turno ha':en lo
mismo los demas para sembrar sus parcelas. 

Las mujer'es son muy abnegadas y fieles, no obstante la du
reza con que las tratan los hombres; ellas cocinan, lavan, ven 
de la ropa y crian sus hijos que llevan siempre con sigo, sin qu·.! 
esto les impida haoer los mas duros oficios. 

El amaiio es costumbre muy generalizada en la region. Con
siste en que el hombr.e, joven de diecisiete a veinte afios hace 
vida comun por tres meses, previa licencia de los padres, con una 
joven d-e trece a quince anos, con la obligacion de mantenerla y 
vestirla; si al cabo de este tiempo le satisface para esposa, se

casa con ell a; si no la encuentra a su gusto y no ha quedado em
barazada, pu,es en tal caso es obligatorio el matrimonio, la de
vuelve a sus padres, dejandole las rop ... s que le ha regalado; son 
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muy frecuentes las querellas y p�eitos que s: sus�itan ante las 
autoridades por el incumplimiento del no\'io en esta clase de coo
promisos. 

El vestido dominguero de las mujeres consiste en sombrero 
de cana con cinta de colores y plumas de pavo real; blusa de co
lores fue-rtes. adornada con trensillas y bordados de hilos o lanas 
de colores vivos; mantilla negra; enaguas de frisa, muy amplia., 
y hasta los pies, sostenidas con una ancha faja en la cintura, que 
ellas .mismas tejen, alpargatas de Iona y zu�la atadas con gran
des lazos de galones negros. Los hombres usan camisa arnarilla 
o roja bordada al estilo de las que llevan las mujer.es; pan talon
angosto de manta, alpargatas de zuela, sombrero de cana o de
jipa y ruana de lana oscura.

Son las mujeres las unicas qu.e fabrican las· ollas, industria 
que hace celebre la region desde tiempos inmemoriales. El pro
_cedimiento es completamente rudimentai:io y el mismo_J1Sctdv 
por los olleros anteriore� a la conquista. por lo cual es interesante 
conocerlo en sus detalles. 

El barro de qu� fabrican las ollas es de color negro y arcillo
·so; lo sacan de las minas que se encuentran en la region a dos
o tres metros de profundidad, es blando y lo extraen con palos
4guzados en la punta, ya que los indios tienen la creencia muy
arraigad;i de que no debe extraerse con barras o azadones, ni.
con ningun instrumento de hie::.-ro, porque si esto .sucede, el ba ·
rro se esconde y se les acaban las minas; de suerte queen la ex
plotaci6n de aquella y en la fabricacion de las ollas, no usan nin
gun metal.

El barro lo 11evan a sus ranchos y alli, en la mitad del patio, 
sobre una gran laja de piedra. lo someten con un piz6n de ma
dera a una maceraci6n que dura por lo general tres boras hasta 
que le dan el punto conveniente. Colocan luego una bola de ba
n-o sobr� un plato y principian con las manos a darle forma; 
luego van agregando al rededor cilindros de barro hasta Uegar 
a la boca de la olla, que fabrican con habilidad extraordinaria, 
perfectamente circular y simetrica, como si fuera hecha en tor
no; despues la dejan oreax hasta el dia siguiente, en que la aca
ban de perfecciona: con tablillas de madera, con las cuales las 
raspan por dentro y po!' fucra hasta redondearla de igual espesor 
en todas sus partes: k colocan las orejas y le da."l un barn.it, co,: 
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un barro muy blonde, de coi:>r rojo Yivo, d�J cual tambien tienen 
:ninas. Este barniz se lo aplican con las mismas tablillas de.ma
de!a y solamentc por la par1.e de afoera. 

En este estado colocan las ollas boca abajo en un zarzo df 
Yaras que tienen sobre el fog6n de la cocina; alli permanecen al 
humo p�r algim ticmpo y cuando ya ·�'St.an casi secas, las exponen 
al sol por tres dias, luego las vue!Yen a poner en el zarzo en don
de las calientan co-:1 llamas de pajas y Jena delgada hasta que ad
quieren brillo. Hecho esto, las toman <:on trapos y las llevan al 
homo que ya tienen preparado C$'J"Ca de la casa y alli las someten 
&1 fuego por tres horas hasta que quedan per!ectamente cocidas. 

Estos hornos son especies de eras c6ncavas, sobre las cuales 
colocan primero una capa de ceniza, luego un po<:o de leiia del
gada, y sobre esta; las ollas de medio lado, unas tras otras, for
mando circuJ,o y asi unas encima de otras hasta formar una p...c... 
quena piramide. Las cut>ren con mas leiia delgada, paja, yerba

ve.de y les prenden fuego. 
Si las ollas no estan bien secas, en el homo se revientan con 

el calor. En todo este proceso de fabricaci6n se gasta generalmen
te un mes. 

Las tu.ate� solo t.rab1:1jan en este oficio de las diez de la mafia
:1a a las cuatrc, de la tarde; antes y despues de estas horas, se de
dican a .o!ros menesteres, porque segun ellas, el barro es muy 
dafioso y frio �- las enferma: y tal vez tengan razon porque las 
tardes y mananas en aquella region son demasiadamente frias 
y el term6metro baja a seis y c:..iatro grados cemigrados sobre cero 

Fab:ican tambien vasijas en forma de patos, con dibujos cu
riosos, mucurclS y pequeflas anforas cie cuello delgado, que Ha
man mucuritas, paras o alcusas, a las cuales les hacen dibujos en 
forma siempre igual, de tal suerte que parece.n todas h..�has por 
una misma persona. Cada india hace de cuatro· a cinco ollas en 
el dia y a los duce aflos de edad principian el aprendizaje, que 
en vez de progresar, parece haber decaido porque a rnedida que 
consiguen otros medias de vida abandonan el oficio. 

En t.iempos antcriores hacian ollas muy grandes que llama
b.1.:1 ·o�yas y que les servian generalmente pan guard3r el maiz. 
€'1 tri go y la ceba<;ia -de sus cosechas; ho7 ya no las fabrican por
que el barro. d1cen, ha perdido su fuerza y no permite su elabo
racion. En cambio de estas y con el mismo obje1o, tiencn como 



graneros enormcs canastos de caiia que embarran por fuer .. <:on 
una mezcla de arcilla y estiercol de res, meicla parecida � la q;,;.c 
usan en la fabricaci6n de sus casas de bahareque, en esa forma 
Llbran ls.s cosechas de los ratones y otras plagas. 

Al preguntarl,es por que no hacen un poco mas finas las ollas 
y las decoran como en otros ticmpos, dicen que al cocerlas se les 
revientan y que los dibujos y adornos "engroman mucho'', pero 
lo que en realidad sucede es que ahora ya no son tan labork,scs 
como antes y quiza menos habiles que sus antepasados. 

Quienes se encargan de venderlas son los hombres, y cuando 
tien.en una buena cantidad de ell.as las lleva a los mercados ama
rradas en mochilas formando piramides que cargari a las costi
llas o en bestias. Los mercados principales son en Belen, Cerinza, 
Santa Rosa, Sogamoso, Duitama, Pai.pa y Tunja, pero algunos 
las llevan a vende-r hasta Soata, Capitanejo, Malaga, Cboconta 

- -y Bogota.
. Los maridos aprovechan el valor del trabajo de SUS mujeres.
a quienes jamas rinden cuentas, y gran parte del clin·e'!'�, cuando
no es todo, lo gastan en embriagarse en los dfas de mercado.

Los tu.ates fabrican tambien teja de barro y ademas tienen
una industria eve:itual que consiste en la hecbura de alfondo
ques que venden en tiempo de fiestas en algunos ·pueblos cir
cunvecinos.

En idioma chibcha Tu.ate parece que significa labran.za del
boqu.er6n porque en realidad las labranzas se encu�tran en las
pequefias y profundas depresiones de los cerros que forman la
comarca y los incilos eran rnuy dados a bautizar los sitios y luga
res de acu.erdo con la topografia terrigena.

(El anterior estudio fue escrito en 1940). 
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la compra de casas en el poblado, ajustandose a un modernis

mo contemporaneo tanto en su atuendo como en sus costumbres. 

Sin embargo el escrito deja entrever una clara percepcion 

de estas gentes y que hoy en dia Usted puede sentir con esa 

misma vitalidad. 

4, NUCLEO ARTESANAL 

La produccion actesanal se desarrolla en cada familia in

dependientemente; asi en cada una de las casas se trabaja al

gun tipo de productos cerarnicos. 

En esta vereda la mujer ee la pereona que efeotua el ar

mado o manufactura la pieza, es la madre de los nifios o la 

abuelita, o una mujer joven, soltera o oasada pero que ha 

estado l a  mayor parte del tiempo alli, generalmente con 

escaso estudio escolar, bajos recursos economicos y grandes 

responsabilidades con las labores del hogar y cuidado de los 

nifios. 

El hombre se dedica a las labores de la agricultura o la 

ganaderia y en ocasiones ayuda a traer el barro o a traer la 

lefla, a arreglar y pisar el barro y a  hornear las piezas. 

Oon la 1nex1stenc1a de bestias, algunas pagan a un campeci

no por traer el barro o la lefia al si tio de la casa ( �500. oo 

por arroba de barro o tercio de lefia). Los nifios ayudan a 

algunas labores sencillas como amasado del barro y algunos 

si les gusts pueden hacer algunas figuritas, como miniatu-
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ras de casitas, marranos, animalitos, etc •• 

Algunas mujeres ya de edad han dejado el oficio por lo en

fermiso de este, el medico se los ha prohibido puesto qua pa

decen generalmente de artri tis en los 1.t·azos y las manos; 

esto es producido, dicen ellas, por el frio conoentrado en 

el barro ya los cambios de temperature a que se ven someti-

das al alternar este trabajo con las labores de la cocina. 

En la vereda habitan al rededor de unas 120 familias,; 

pero solo unas treinta trabajan la ceramica. 

4,1 PAI1�JE Y PSICOLOGIA•� 

'En la psicologia de los pueblos, la montafia in:fluye en 

las acti tudes y comportamiento de las gentes, un paisaje de 

montafia y meseta, con sus recodos y caminos, pequefios valles 

y hondonadas, ru�ntes yen general multitud de paisajes minus

culos, en donde el habited tiene sorpresas a cada vuelta del 

camino, forma un pueblo acostumbrado a la profundidad, a los 

detalles, a la meditaci6n y egocentrismo con man1festaciones 

idealistas. En estos paisajes montaneros, en donde se concen

tra la poblaci6n mas densamente, las inquietudes y pasiones 

tienden a multiplicarse ya crear un sentido mas empirico de 

la vida, mas minusculo y mas concreto." 
Nota estractAda del libro escolar Historia de Belen. 

4, 2 EVOLUOION DE LAS FORMAS

Las formas que se trabajan se han ido depurando a lo lar

go de los a.nos y se transmiten de generacion en generac16n 
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sin abandonar una tipolog1a caraoteristica que van depen

diendo de los procesos productivos y de la idea internaliza

da de satisfacoi6n de unas necesidades capmpecinas muy espe

cifioas y que le proporcionan unidad de disefto claramente 

diferenciables de las demas regiones oolombianas que tambien 

produoen ceramics. 

La creaoi6n de nuevas formas o nuevos produotos se labo

ran a partir de la idea -imagen que permanece al ver otros 

modelos en almacenes o en los meroados artesanales de las 

fiestas en los pueblos o en el de las oiudades cercanas. La 

produocion de alcancias con forma de marrano y la diversidad 

de miniatura con las mismas formas de los productos grandes 

muchas de ellas; son todas ellas motivadas en gran medida 

por la demands que tienen en el mercado. Algunos artesanos 

sin embargo no les gusta, ni les naoe de su interior trabajar 

la m1n1atura, dicen que tiene muoho trabajo y que se oansan 

mucho de los hombres y la espalda. De todas maneras estas 

mujeres lo realizan en el poco rato libre que les queda de 

las labores de la casa y es lo unico que les proporciona 

algo de dinero, muy poco, oomparado a la cantid�d de traba

jo que tienen. 

5, PROCESO PRODUCTIVO 

EXTRACCION DEL BARRO 

Se efectu.a en las "minas", las ouales se hallan situadas 



( foto 2) 

(foto 1) 

"mina" de barro 

6 
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en barrancos donde inician un agujero, logrando sacar terrones 

de barro apropiado a 50 ems., 1 y a  veces hasta 2 mts. de pro

fundidad. Por medio de una bars con la punts aguzads o con un 

barreton de punts metalica para facilitar la tares van pican

do y acumulando el barro a un lado,(fot.l). Existen unas le

yendas que dicen que el barro se esconde cuando se utilizan 

herramientas metilicas; sin embargo es buena razon no utili

zer herramientas metalicas para el trabajo de la ceramics 

puesto que las particulas metalicas contaminan la arcilla. 

Una vez sacado y calculado la cantidad de peso a cargar, 

se empaca en un talego apretado de polipropileno si el barro 

esta muy humedo, si por el contrario esta seco se puede com

primir y amarrar con una malls de fique, se prosigue enton

ces a cargarlo por medio de una especie de cinturon llsma

da "pretal "eel cu.al pasa por la cabeza donde se hace la tuer

za, mientras que el �aoo de barro va a ls espalda, de esta 

forma emprenden su camino de regreso gastando media bora o 

mas haste la casa ( :rot. 2) 

EXTRACCION DE LA TIERRA OOLORADA 

Ex1sten unas "minas de colorado" ubicadas en si tios este

oiales y se diferencian unas de otras por su tonalidad, al

gunas de ellas mas intensas las cuales son mas apetecidas, 

se encuentran a tres o cuatro metros de profundidad desde 

el piso y se pica tambien eon un palo aguzado en la punta o 
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un barreton de punts metal1ca y se extrae con una pals. 

Dice dofi.a Brioeida Guerrero Maldonado, duefia de la mina de 

colorado, que le pueden pagar cincuenta pesos por una tale

gs de arroba o que le pueden dar cualquier mercadito, como 

puede ser una panels una 11bra de papa, etc •• Existe de 

todas maneras una especie de arriendo por "1.ocera" ( perso

na que haoe loza) por la extraccion del barro en un peda

zo, pagando c1nco mil pesos al dueno del terreno, lo mis

mo sucede con algmias minas de oolorado que se paga al due

no unos cuatro mil pesos anuales por persona que extraiga 

material de ellas. 

El transporte del colorado se real1za de la misma for

ma que se hace con el barro. 

PICADO DEL BARRO Y PISADO DEL BARRO 

El barro se pica se humedece y se apalea o se Pisa so

bre una gran piedra plana con un maso de madera, hasta lo

grar al cabo de una o dos horas de esfuerzo una mass afi

nada y totalmente maleable. El material no exige aftejamien

to u puede ser usado de inmediato. En caso de permanecer 

algunos dias sin que sea empleado, o de quedar un sobrante 

despues de terminada la tarea, debe rociarse a menudo para 

oonservar siempre una mezcla humeda Y se deja a la sombre 

bien envuelta con plasticos de polietileno. Ver fotogra

fias 3, 4 Y 5. 
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( foto 3) 

(foto 5) 

(foto 4) 



9.a.

(foto 6) 

(foto 7) 
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CONSTRUCCION DE UNA PIEZA

Despues de un corto amasado de la arcilla con las manos 
,

se comienza la ejecuci6n propiamente dicha de las piezas, 

utilizando el modelado directo. Una porcion de barro es tos

camente redondeada y oolocada sobre un pequeno tiesto, que 

a su vez descansa sobre un trozo de madera de 20 a 30 centi

metros de lado, puesto en el suelo mismo, (fotos 6 y 7). 

El bloque de greda es entonces impulsado con un mov1m1ento 

giratorio que se le da'con la palma de una mano, mientras 

que con la otra se inicia la operac16n de armado a medida 

que se agregan rollos de arcilla. Se term1na luego, raspando 

la pared interior con un pedazo de madera, tiesto o lats 

( "ruca "). En la aerie de fotografias 8 a 12 se ilustra cla

ramente. 

( foto 8) 
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(foto 9) 

(foto 10) 

(foto 11) 
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( foto 12) 

Si la vasija es pequena se gastars menos tiempo y se ob

tendra en una sola etapa, si la vasija es medians o grsnde 

se gastara entonces mucho mas +iempo, teniendo do9 o tres 

etapas separadas por cortos periodos de ''oreo ". Las asa s se 

aplioan cuando el barro este un pooo mas seco y res1stente 

a la presion de los dedos. 

Las piezas terminadas se ponen a secar en un promedio de 

tres dias en un sitio ventilado y sombreado. 

COLOREAUO 

El misrno dia de la coccion o unos antes se prepara un li

quido espeso, hecho de una tierra roja y se aplica con un 

trapo empapado sobre la superficie de la pieza, se deja se

car, se aplica otra mano s1 fuese necesario y luego que este 
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seca se prosigue al acabado con una piedra lisa, que es en 

realidad una especie de bruf11do la cual da al producto una 

fins terminacibn comparable a la que tienen los productos 

de la ohamba Tolima. (fotos 13, 14, 15) 

(fot.13) 

(fot.14) 
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{foto 15) BRUNIDO efectuado con una piedra lisa {agata). 

{foto 16) RASP.ADO DE LA BASE 

operaci6n que se realiza cuando ha secsdo la pieza. 
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CALDEO 

Previo al dis de horneado de las piezss y despues de un 

primer periodo de secamiento y "oreo" de la p1eza; se colo

can las piezas en un zarzo acond1c1onado generalmente en la 

cocina de la casa; esto con el fin de que el calor constante 

que emana de la estufa de lefia vaya secando cads vez mejor 

todas las piezas. Las piezas se oolooan boca-abajo sobre la 

rejilla hecha con baras de Tuno de 4 centimetros de diametro 

aproximadamente que forman una superficie ouadrada de mas o 

menos un metro y medio de lado. La cocina es generalmente una 

construccion 1ndepend1ente del resto de la casa pero muy cer

cana, es bastante encerrada por lo que no sepierde mucho ca

lo.t'. Las piezas pueden durar alli dos semanas y para comple

tar el caldeo se hace una hoguera con lefta delgadita en el 

piso debajo del zarzo, las ollas quedan entonoes negras del 

humo y listas para pasarlas al horneo definitivo. (fig. 1) 

COCCION 

La oooci6n se realize segun la cantidad de produccion ela

borada y puede ser cads quicena o oada mes, sin embargo en 

algunas partes que no es tanta la produccion hornean cada 

tres o cuatro meses. 

Las cocciones se efectuan en los dias cercanos a las fies

tas y a  las romerias que se conmemoran en los pueblos cerca

nos, con el fin de tenerlos listos para los mercados artesa

nales. 

Se colocan en el Piso ollas grandee rotas o que no se -
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ut111cen formando un circulo de dos a dos y med1o metros 

de diametro en una superficie plana, dejando su:ficiente es

paoio al rededor para la alimentaoion del horno y una area 

aledaf1a para oolooar las piezas ya cocinadas. Dentro del cir

culo se coloca ceniza en un espesor de 5 a 10 centimetres, 

encima de esta se coloca leffa delgada bien dispuesta hasta 

una altura de 50cms. (se gaeta aproximadamente tres tercios 

de lefts); encima se colooan las ollas gra�des primero una e 

seguida de la otra apoyadas en el piso de lado, de forms que 

la base de una da contra el borde de la boca de la siguien

te; se incerta paja de zorro entre cada una de estas filas 

y encima se disponen las piezas medianas y las mas pequefias 

en la parte superior (fot. 17). Una vez bien encarradas se 

prende fuego a la lena de Tuno y se va colocando la paja de 

zorro bien seca preciso sobre el sitio donde vaya la candel9 

hasta que quede cubierta toda la loza; en los eitios donde 

halla quedado poca paja se ooloca mae, de manera que no que

de ningu.n agujero, Este proceso dura al rededor de dos horas, 

al final la ceniza coge un tono blancuzoo, indioendo que ha 

·quemado bien; deepues se deja enfriando media hora o si no

hay afan mucho mas tiempo, se separa la ceniza de encima, y

se empieza a retirar con ou1dado una por una las piezas a un

lado para que se enfr1en y se examinan para seleocionarlas

y poner en otro lado las quebradas. Generalmente una horna

da se compone de unas cientocincuenta a doscientas piezaa

ojala surtidas. En las epocas de heladas la composicion del
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barro se afecta dando como resultado mayor numero de piezas 

dafiadas deapues de la cocci6n. (fot. 17-20) 

(foto 17) 

(foto 18) 
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( foto 20) 
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5,1. �UIPOS -HERRAMIENTAS 

t1 sitio de trabajo de estoe artesa�os es en la casa mis

ma, en cualquier parte, usual���te en el corredor de la casa 

a la sombra del alero del techo, arrodillados en el piso o 

sentados en cualqu1er tronquito o en el dintel de la puerta 

van modelando y dando forms a muchas piezas dif�rentes. 

En realidad se utilizan muy pocas herramientas la mayoria 

ideadas y hechas por ellos mismos: 

El "pretal ": especie de cinturon, con una parte ancha que

debe ser flexible y fuerte y es la que va localizada en el 

vertice de la cabeza; en un extremo va un rejo de cuero con 

su nu.do moreno en la punta, en el otro extremo una cabuya, 

desdeluego mas flexible para permitir hacer lo nudos del ceso 

para poder amarrar la carga ya sea de barro o de colorado. 

( foto 21} 
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La vars para picar el barro durante la extracci6n, o para 

picar el barro antes de amasarl� que tiene el extremo termi

nado en punta. (algunos utilizan barreton con punta metalica) 

el pison que es de menor longitud pero con la parte inferior 

mas gruesa, ambos hechos de madera de Eucalipto o de Huche 

que son muy fuertes. (estas fotografias se pueden observar 

en el proceso de produocion descrito anteriormente). 

- La tabla de madera rectangular de veinte P6r treinta oen

timetros de lado y espesor de dos a tres centimetros que sir

ve de superficie plana para permitir la rotacion del tiesto. 

( f otografia 22) 

- Los tiestos: Los tiestos coma su nombre lo indioa son

elaborados de barro oooido y los utilizan de 

diferentes tame.nos segun el tamsflo de la pieza a armar, a

veces en vez de un tiestico bien acabado utilizan el fondo 

de una olla rota, la forma concava tipica de los tiestoe pro

porciona la torma de la base de los productos que con ellos 

se laboren, esta convexidad ayuds a que como el apoyo es 

practicamente un punto facilita la rotacion para el vaciado 

y armado de la pieza. Este balanceo y la necesidad que exige 

guardar equilibria results en una proporcion formal de las 

piezaa. (fot. 23) 

- Se usa tambien una ollita con agua donde se mantienen los

palitos y espatulas con diferentes formas en la punts que a

yudan al modelado. Estos pali tos los fabrican de madera fins 

ya sea esta de Pino o de Maoano.
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( foto 22) 

( foto 23) 
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Como se muestra en las fotos usan "raspadores" hechos de 

suelas de caucho de diferentes tamaf1os, se utilizan como su 

nombre lo indica para raspar por ejemplo el interior de las 

ollas para darles un espesor parejo y buen acabado, se uti

liza un palito con forma especial para dar forms al borde 

de la olla llamados "bordeadores" 

( fot. 24) 

( :foto 25) 
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Tambien ee utilizan unos zunchos metalicos para raspar y 

emparejar la base externa de las ollas,(foto 26). 

(:t'oto 26) 

5, 2 EMPAQUE 

Se utilizan las"ohivas" o. _mallas elaboradas en fique que 

forman unos rombos de quince a diecisiete centimetros de la

do, la base de la malla tiene una disposicion en radiaoion 

partiendo de un oirculo ( f'oto 27 y 28), se encarran adecua

damente alli las piezas con buena oantidad de paja zorro en

tre ellas con el fin de amortiguar los golpes que puedan su

frir durante el transporte al sitio de venta, asi pues cads 

maleta armada tiene veinticuatro piezaa de diferentes tema

ftos y sus dimensiones promedio son de l,5x,8x,7 mts., cada 

una de estas maletas pesa aproximadamente de tree a cu.atro 

arrobas, El oosto del transporte de Tuate a Belen es de t200 

en un oarro. Estae chivas las llevan cargadas con pretales 



( foto 27) 

( foto 2t:s) 
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desde las partes altas de Tuate y aun a veces asi hasta los 

mercados que se hacen en las fiestas de TUtasa, (foto 29). 

En una malet� las ollas colocadas en la parte inferior 

son llamadas las "eepalderas", las que son colocadas en la 

mitad de estas y encima son las "cordoneras" y las que se 

colocan en los lados son ollitas llamadas "r1p1as". 

( foto 29) --

6. PRODUCCION

En ls vereda existen aproximadamente una cien famil1as; 

pero en realidad son como treinta farnilias no mas las que 

producen ceramics o loza de piso. Algmnas de estas fam111as 
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no trabajan regularmente, esto es tanto asi que en algunas 

partes las quemas las efectuan mensualmente, en cambio en 

otras partes la hacen cada dos o cada tres meses, estas per

sonas tienen en determinado memento una producci6n muy baja, 

y que no les justifies realizar una quema, pero si que a 

veces necesitan venderlas y de pronto los artesanos necesi

tan de esas piezas para completar un surtido, lo que les o

bliga a pedir el favor de que les quemen sus piezas en algna 

casa donde vayan a quemar en esos dias. Normalmente una hor

nada se compone de 150 a 200 piezas, siendo sun mas si tra

bajaron piezas pequeftas y miniatura. Algunos artesanos son 

habiles para hacer miniatura y la mayoria de su produccion 

es de este tipo, que ademas se vende mucho, otras hacen los 

productos habituales, que son de tamafto mas grande; como son 

las ollas, 1os chorotes , las mucuras, las jarras, las sope

ras, etc., y no les gusta hacer miniature porque se oansan

mucho o simplemente por gusto. De todas maneras la mayoria 

trabaja este tipo de productos y en las hornadas tratan de 

equilibrar el tipo de producto y su cantidad que puede ser 

como ejemplo: media docena de tinajas grandes, dos dooenas 

de soperas medianas con sus respectivas tapas, una docena 

de soperas grandes oon sus tapas tambien, una docena de cho

rotes, dos docenas de casuelas, dos docenas de cacerolas, 

una docena de areperos, de pronto una dooena de ceniceros, 

de dos a trs dooena� de miniatura, y una que otra olla� ya 

mas grandes que son de e��argo,eto •• 



7, COMERCIALIZACION 

La comercializac16n y venta de los productos esta mas bien 

concentrada en los artesanos de ls parte baja de Tuate, algu

nos de ellos son: Victor Julio Ayala, Ernestina Ayala y Matil

de Ayala; ellos compran los productos a los artesanos de los 

alrededores quienes no desean arriesgar sus productos al trans

portarlos, a quienes no pueden por razones de salud abandonar 

por un tiempo su habitad, o por factores economicos y desco

nocimiento de las vueltas que se realizan en los puestos ar

tesanales de los pueblos y de las ciudades. Un artesano de la 

parte alta de Tu.ate me dijo que como "no era artesano", no 

cumplia con los requisitos para vender su producto, es decir, 

creo que pensaba que pare ser artesano se necesitaba de un 

titulo o algo parecido que lo acreditara como tal y asi en

tonces si poder vender su producto; se ve claramente que aun

que fuese un autent1co artesano no estaba seguro de su iden

tidad. Los artesanos cc�ercializadores negooian la hornada 

oompleta de otro artesano o preferir algun tipo de produotos 

para surtir mejor su vitr1na; ya seen mas miniaturas, o oho

rotes mas pequenos o de ollas de tal y cual forms, etc •• 

Los artesanos de la parte alta y los de otros sectores trans

portan su producto hasta la parte baja �onde viven los que 

nombre anteriormente negocian el precio de las maletas ya sea 
, 

alrededor de oincomil pesos una maleta con ollas grandes y 

de este punto ya corre por riesgo propio del artesano comer

cializador el transporte a los sitios de vents. Muchas veces 



los mismos artesanos pro4uotores venden su meroancia en las 

fiestas que se celebran en los pueblos cercanos, ya sean las 

de Tutasa o en las de Belen, algunos hasta Duitama se han idv. 

Cuenta Victor Julio Ayala, un artesano comerc1alizador, 

que llev6 un camion con loza hasta Bucaramanga y results que 

el conductor se fue muy rapido porque habia perdido tiempo, 

el logr6 reouperar su t1empo pero Don Victor Julio no as! su 

mercancia que qued6 totalmente destruida oon tantas sacudida�. 

Pues bien, hechar a la basura sus tiestos rotos, dejarse in

viter a una cervesa por el conductor, recoger sus chivas de

socupadas y devolverse inmediatamente sin oinco centavos pa

ra su tierra. 

Algunas fiestas son buenas para vender y otras no; ahora 

que estuve en una feria artesanal en sogamoao, estaban pidie! 

do de alguna manera alargar la estadia cuatro dias mas haste 

el otro domingo, pues no se vend16 lo que se esperaba e iban 

a quedarse con toda la mercancia; es que no habia demands y 

los compradores ademas de que piden muoha rebaja son muy exi

gentes con la calidad y los desmotiva a comprar facilmente. 

(foto 30 y 31, Fiestas en el pueblo de Tu.tasa y mercado) 

8, CONOLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

seria conveniente hacer un estudio mas detallado de los 

motivos por los cuales la gente compra este tipo de produc

tos y los prefiere y que tipo de necesidades son las que en 

ultimas van a suplir. creo que obteniendo un conocimiento 

mas profundo en este aspecto se pueden pro�oner acciones ten-



(foto 30). Pueblo de Tutasa en fiestas, feb 25 

(foto 31)Mercado de ollas en las fiestas de 

Tutasa 
4 



dientes a estimular la demands de estos productos y por otro 

lado fomentar la creacion de productos que satisfagan mejor 

estas y otras necesidades. 

Los productos ceramicos elaborados por los Tuates tienen 

gran calidad estetica sencillez y unidad volumetrica, pose

en un acabado carateristico muy agradable, satisfacen nece

sidades domesticas para muchos campecinos y son facilmente 

identificables. Sin embargo algunos productores han desmejo

rado notablemente su calidad, pues como venden muy baratas 

sus piezas les va mejor monetariamente aumentar su produccion 

y no dedicar gran cantidad de tiempo extra que se requiere 

para lograr un acabado mejor. De todas maneras results acon

sejable motivar y hacer tomar consciencia de mejorar el aca

bado de los productos, como por ejemplo: Tratar de que la 

tierra colorada que ellos usan como engobe abarque toda la 

superficie, detallar el modelado de las manijas y las ore

jas, hacer enfasis en la verticalidad y proporcionalidad de 

las partes de una pieza. 

Las piezas ceramicas de Tu.ate son muy porosas y quebradi

zas, lo que parece obedecer a una cocci6n inoompleta, esto 

es, cantidad de calor, temperature alcanzada, tiempo de coc

ci6n, etc •• En una epoca un asesor del Sena estuvo impartien

do 1nstrucci6n sobre fabricacion de moldes de yesso y propu

so la construccion de un horno cerrado, cuya idea entusias

mo a los artesanos pero nunca se logr6 construir uno. Alguno 



de los artesanos cuenta que hicieron una prueba con el p.ro

fesor; haciendo un hueco en el piso para el quemado de las 

ollas, pero estas se rompieron y se deformaron todas. 

El estudio de la materia prime como la composici6n quimi

ca del barro de la regi6n nos pueden proporcionar datos efi

caces para reducir estos problemas de calidad. Se necesita

ria realizar pruebas con los artesanos a fin de demostrar su 

eficacia y motivar algunos cambios fundamentales en los pro

cesos para que seen aoatados por la mayoria de los artesanos 

de la vereda. 

Oreo tambien que existe la necesidad de promover el apren

dizaje de este oficio entre la juventud. Por ejemplo en el 

sector de Tuate bajo existen pocos j6venes pero se trabaja 

bien la ceramics; Estos podrian ayudar a los de TUate alto 

en donde existe mayor cantidad de jovenes e impartir 1nstruc

ci6n para que logren interesarse mas sobre esta labor con la 

que conviven casi todos los dias y que sin embargo no le pres

tan mucha importancia. 




