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RESUMEN 

El presente informe es el resultado de la investigaci6n sobre la 

Prob I emat i ca in herente al aprovisi onam iento de espec i es vegetales 

empleadas en la elaboraci6n de artesanias en los oficios de� tejeduria, 

cesteria, mascaras e instrumentos musicales, en los municipios de 

Colon, Santiago, Sibundoy, San Francisco en el Alto Putumayo y en el 

municipio de Mocoa en el medio Putumayo. 

Fn la pnmera parte de! trabajo se hace la caracterizaci6n 

socioecon6mica de la poblaci6n, centralizando la informaci6n en los 

municipios de! Valle de Sibundoy, porque es en esa zona donde esta 

actividad se concentra, dada la ancestral vocaci6n artesanal de las 

comunidades Inga y Kamsa. 

EI baj o n i ve I de esco I ari dad, I a pobreza ab sol uta don de v1 ven, el 

escaso deseo de superaci6n a nivel individual, hacen de las artesanias 

un oficio de subsistencia, donde la calidad de las mismas refleja su 

nivel socioecon6mico. 



En e I mun 1 c 1 p10 de M ocoa no exi ste tradi c ion artesanal. m uy a pesar 

de q ue la region c uenta con s ufici ente materi a pn ma para el Io. La 

cultura artesanal se debe crearla porque hay un buen numero de 

personas que tienen esa vocacion. 

En la segunda parte de) trabajo se tiene en cuenta los aspectos 

fundamentales que estan incidiendo en la desaparicion de las espec1es 

utilizadas para la elaboracion de artesanias. 

Uno de los aspectos basicos a tener en cuenta es que las artesanias 

como actividad que emplea material vegetal, no causa ningun impacto 

ecol6gico en los bosques. la presi6n a estos obedece a causas muy 

diferentes como son la explotac1on de lefia y carbon, la ampliacion de 

la frontera agricola-ganadera y en un menor grado la exportacion 

maderera. 

Las espec1es vegetates nativas de mas alto valor para las artesanias 

(Cedro, Pino Colombiano, Cucharo, Mate, Motilon), tienen un turno de 

corte que esta por enc1ma de los 30 afios, por lo tanto la solucion mas 

practica al aprovisionamiento de materia pnma esta en la 

reforestacion, especialmente con Sauce y Aliso, que son espec1es 



introducidas al Valle de Sibundoy y han dado muy buenos resultados 

dadas las caracteristicas eco16gicas del Valle. 

Hay u n desconoci mi ento tot a I de I potenci al vegetal para I a obtenc i 6n 

de materia prima de primera calidad en el Medio Putumayo (Municipio 

de Mocoa). Se desconoce especies tan valiosas como el Cumare, el 

Guarumo, la Jraca, la Chonta, que son materia prima que se encuentra 

en gran cantidad pero no se aprovecha, es un recurso natural que bien 

m anej ado es sos ten ib I e i ndefi n idam ente, pero des a for tu nadamente no 

se utiliza. 



INTRODUCCION 

En la parte Noroccidental del Departamento del Putumayo estan 

ubicados el Valle de Sibundoy con sus cuatro municipios (Santiago, 

Colon, Sibundoy, San Francisco) y el municipio de Mocoa, donde 

conv1ven tres grupos etnicos; los Kamsa, los Ingas y los colonos 

mestizos. Estas regiones fueron colonizadas desde muy temprano, por 

Ios Europeos llegados a America. El caracter pacifico de los pnmeros 

habitantes hizo posible el proceso de inmigraci6n de habitantes de 

otros lugares, lo que llev6 finalmente a la formaci6n de una cultura 

mestiza, con fuerte influencia indigena. 

El intento por conservar su cultura se manifesto en el desarrollo de 

hab i Ii dad es q ue generaron mecan is mos de trabaj o, aptitudes arti sti cas 

que es la expresion de la armonia entre el hombre y la naturaleza. 

La capacidad imaginativa, intuitiva e inspiradora, hizo posible que las 

culturas indigenas y mestizas crearan, sus proptas formas de 

educaci6n, mediante la elaboraci6n de sirnbolos en los tejidos, en los 



tat I ados y en 1 a mus i ca, con el aprovecham i ento de 1 os recursos 

natural es. 

La fuerte presi6n ejercida a los recursos naturales por parte de la 

poblaci6n mestiza, se refleja en el inadecuado mane30 y extracci6n de 

es pee i es vegetal es, q ue repercute de una man era m uy neg a ti va en el 

aprovisionamiento de materias primas para sus artesanias. 

Se hace necesano identificar, de una manera acertada y objetiva los 

problemas inherentes al aprovisionamiento y calidad de estas 

espec1es. El presente trabajo apunta hacia ese objetivo partiendo de la 

caracterizaci6n socioecon6mica de las poblaciones, hasta llegar a los 

principales problemas desde el punto de vista silvicutural estan 

afectando de una manera significativa al bosque natural. 

La deforestaci6n y la degradaci6n ambiental en general, son hechos 

inevitables ante el crecimiento demografico. Mientras mas alta sea la 

densidad poblacional, mas intensos seran los conflictos de intereses y 

de competencia entre los grupos humanos. 

El Putumayo ha estado sometido a continuos cambios, resultado de la 

bonanza que fomentaron la colonizaci6n espontanea como la 



explotaci6n de qu1na, caucho, petr61eo, caliza, y coca, siendo esta 

ultima la que ha generado mayores contradicciones sociales. 

Las intervenciones silviculturales, deben tener como objetivo la 

estimulaci6n de procesos naturales productivos. Una explotaci6n del 

bosque basada en el conocimiento de los procesos naturales como 

supuesto aceptable de que las perturbaciones antropogenicas pueden 

ser sostenibles y contribuira a conservar un ecosistema a largo plazo. 

De la misma manera, existe un gran potencial para la obtenci6n de 

tinturas por medio de especies vegetales pero tampoco se utilizan 

porque la competencia de las pinturas sinteticas las ha desplazado. 

La problematica que afrontan espec,es gramineas como las Tundas y 

los Jucos que se utilizan para la fabricaci6n de instrumentos musicales 

esta en el desconocimiento de su silvicultura. El campesino algo 

conoce de su comportamiento biol6gico de estas especies, pero no lo 

aplica y se debe partir de este conocirniento para futuras 

investigaciones. La soluci6n esta en aprender a ordenar el bosque y a 

manejar su regeneraci6n natural. 



La Totora y I a Totori 11 a, materi a pn ma para e I aborar canastos y 

tapetes desaparecen de una manera acelerada por la ampliaci6n de la 

frontera agricola. Apenas existe un reducto (pequefio pantano) muy 

cerca a la localidad de San Andres que es necesario rescatar y 

conservar, para que siga siendo fuente de materia prima, ya que si no 

se altera el ecosistema de una manera significativa el rendimiento 

puede l legar a ser sostenible. 
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1. REVISION BIBLIOGRAFICA

1.1. GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMA YO 

Este Oepartam ento torn a s u no m bre del ri o Pu tum ayo, q ue sign i fi ca 

''R i O DE GA RZAS ", el cual nace en e I paramo de J uanoy y es u no de 

los grandes afluentes del Amazonas. 

Recientemente fue elegido Departamento segun el articulo 309 de la 

Constituci6n Politica de Colombia. En el decreto 2274 de octubre de 

1991, se dictaron las normas tendientes a asegurar la debida 

organizaci6n y funcionamiento de dichas entidades territoriales. 

El Putumayo se ha caracterizado por un secular atraso econ6mico que 

contrasta con la abundancia de recursos naturales en su subsuelo 

(petr61eo, calizas, marmol, cobre, molibdeno, magnetico), abundantes 

recursos hidricos, su riqueza eco16gica en la region amazonica y una 

importante producci6n agropecuaria. La poca infraestructura social, 

existencia de cultivos ilicitos, alteraci6n del orden publico y un 

proceso incontrolado de colonizacion, han desencadenado problemas 
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sociales y economicos sumiendo a la gran mayoria de sus habitantes en 

la pobreza y miseria. Sin embargo la region ofrece perspectivas de 

progreso tanto a nivel nacional como internacional. 

t .1.1.Aspectos Geograficos 

EI depa rtamento de I Put umayo, est a local izado al Sur de Co I om bi a 

Entre los 0°41 de latitud sur y I 025 de latitud norte entre los 73 °50 y 

77° 10 al Oeste de Greenwich. Su extension es de 25570 kil6metros 

cuadrados, o sea el 2,26% de la superficie total del pais. Limita al 

no rte con el departamento del Cauca, en una longitud de 146 Kms. Al 

este limita con los departamentos de Caqueta y Amazonas, con una 

longitud de 57 kms. Al sur limita con las republicas de Ecuador y 

Peru, con una extension de 81 Kms. Al Oriente. limita con el 

departamento de Narifio, en una longitud de 50 kms. El territorio se 

extiende de occidente a oriente desde el pie de la cordillera Oriental 

hasta la llanura amazonica, entre los rios San Miguel y el Putumayo al 

sur; el Cascabel, al Norte, y el Caqueta al oriente. 
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1. 1.2. REG JONES DEL DEPART AMENTO DEL PUTUMA YO

1.1.2.1 Zona Andina 

Limita con el departamento de Narifio donde se encuentra el volcan 

Pa tascoy, y I os cerros Bordonc i 11 o, J uanoy y Casca be I. Es una regi 6n 

bastante montafiosa, con alturas que superan los 3.500 m.s.n.m., con 

climas frios y de paramo. En ella se destaca el Valle de Sibundoy 

donde se encuentran los municipios de Santiago, Col6n, Sibundoy y 

San Francisco. Es uno de los lugares con mayor concentraci6n de 

suelos organicos del pais y por lo mismo, con grandes posibilidades de 

producci6n agricola y ganadera. 

l.1.2.2. Zona de Piedemonte

Region constituida por el Valle de Mocoa, con alturas hasta de 590 

m. s. n. m. y tern peraturas promedi o de 2 5°C; zona rica en petr6Jeo,

cobre, y oro; ademas es apta para ganaderia. Esta conformada por los 

municipios de Mocoa, Villagarz6n, Valle def Guamuez, Orito, asi como 

los nuevos municipios de Puerto Caicedo y Puerto Guzman. 
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1.1.2.3. Zona de la Llanura Amazonica. 

Region plana cubierta de selva, con alturas que oscilan los 300 

m.s.n.m. y temperaturas que fluctuan entre los 27 °C y 30°C. La 

conforman los municipio de Puerto Asis, Puerto Leguizamo y la parte 

baja del nuevo municipio de Puerto Guzman. En ella se encuentra el 

parque natural La Paya, reserva ecol6gica de gran atractivo cientifico 

y turistico. 

1.1.3. Hidrografia de la Zona. 

El Putumayo esta formado por la vertiente Amaz6nica, que comprende 

la hoya de los rios Putumayo y Caqueta, el rio Putumayo tiene una 

longitud de 1800 kil6metros, un area de drenaje total de 58360 

kil6metros cuadrados y un caudal promedio de 5000 metros cubicos por 

segundo. El area de la cuenca es de 13100 kil6metros cuadrados y la 

Iongitud del cause de 425 kil6metros. Nace en el nudo de los Pastos, 

al oeste de la laguna de la Cocha, en el cerro Juanoy, a una altura de 

2900 m.s.n.m. es navegable desde Puerto Asis, hasta su desembocadura 

en una longitud de 1350 kil6metros; es la principal arteria fluvial en el 

sur del pais, contribuyendo a solucionar, el transporte de las 

poblaciones riberefias. 
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El rio Putumayo, sirve de limites con el vecino pais del Ecuador, desde 

Ia desembocadura del rio Cuembi, hasta la desembocadura del rio 

Yagua; en el vertice noroeste del trapecio Amaz6nico, sirve de limite 

con el Peru. 

El rio Caqueta, es el segundo en importanc1a en el Departamento, sirve 

de limite entre los departamento del Cauca y Caqueta, y desemboca en 

el rio Amazonas. 

l.1.4. Climatologia de la Zona.

En el alto Putumayo, se registran temperaturas desde los 5 °C en las 

cimas, hasta 15 °C en el Valle de Sibundoy y la precipitaci6n pluvial 

anual desde los 800 a los 2100 m.m. En el piedemonte amaz6nico, la 

pluviosidad aumenta a unos 5000 m.m. al afio, y la temperatura varia 

de J 7 °C a 24°C En la llanura amaz6nica, el nivel de pluviosidad va 

des de 4000 m. m. has ta los 3000 m. m. en e I oriente, y 1 a tern peratura 

prornedio es de 26 °C. 
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1.1.5. Suelos y Paisajes. 

A Io largo y ancho de! Departamento se encuentran diferentes unidades 

agroam bi en tales y pa1saJes claramente di ferenc i ados por 

caracteristicas poco modificables en mediano y corto plazo, que 

coordinan su ocupaci6n por plantas y animates, donde un analisis de su 

comportamiento es util para identificar su vocaci6n productiva y 

formular alternativas para un desarrollo sostenido sin destrucci6n de 

los recursos naturales, que contrarreste la actual tendencia devastadora 

de este gran sistema de producci6n y de vida, la selva amaz6nica 

caracterizada por alta pluviosidad y altas temperaturas. 

En la zona andina se encuentran los siguientes paisajes: 

• Paisaje de Montana: Tambien se puede denominar escarpa; areas

que muestran praderas empinadas cubiertas por vegetaci6n natural

donde se desarrollan las microcuencas de los principales rios que

nacen en las estribaciones de la Cordillera. Es en esta zona donde

los artesanos explotan la materia prima para elaborar su trabajo.
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• Paisaje de Pie de Monte: Ondulaciones del terreno que rodean el

valle, estan integrados por suelos de abanicos que se extienden

desde el municipio de Santiago hasta el municipio de San Francisco.

• Paisaje de llanura Fluviolacustre: Esta constituido por dep6sitos

con alguna influencia aluvial, igualmente por suelos de origen

fluvial conformado por diques de aluviales con influencia organica,

con areas sujetas a inundaciones. En este paisaje hay suelos sujetos

a inundaciones que en un tiempo formaron una laguna con alto

contenido de materia organica y suelos de abanicos aluviales que se 

encuentran fuera de) anillo de drenaje.

• En el piedemonte y la llanura amaz6nica Jos suelos se caracterizan

por una baja fertilidad natural, y alta acidez resultado de la

precipitaci6n intensa, altas temperaturas, lixiviaci6n de nutrientes y

fuerte descomposici6n de la materia organica que las hace

facilmente degradables. Ademas, el sobrepastoreo hace que el suelo

se compacte; la extracci6n de especies vegetates y faunf sticas

valiosas que han realizado los colonizadores hasta mediados de la

decada de los 80 srn ningun control y la utilizaci6n de una

agricultura andina y de monocultivo, no ha permitido su
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conservaci6n y en muchos casos se ha llegado a experienc,as 

prod ucti vas fracasadas. 

1.2. MUNICIP/0 DE MOCOA 

1 .2.1. Aspectos Geograficos 

El Municipio de Mocoa, se localiza en Ia pendiente de la cordillera 

Andina a 595 m.s.n.m., con una extensi6n de 5933 kil6metros 

cuadrados. 

La zona se enc uentra clas i ficada eco I ogi camente com o bosq ue m uy 

humedo subtropical y tropical. Su temperatura media esta entre 23°C y 

25°C; la humedad relativa promedio anual es del 86%, con un maximo 

del 95%, y un minimo del 74%, con respecto al brillo solar, la 

variaci6n mensual esta entre 80 y 120 horas sol. 

1.2.2. Poblacion. 

El Municipio de Mocoa cuenta con 23780 habitantes de los cuales 

13457 viven en el area urbana (51.66%), 12594 en el area rural 

/ 



MPIO. DE SAN FCO. 

Fuente 
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(48.34%). De estos 2279 son indigenas (9.58%). La poblacion de! 

mun1c1p10 es joven, reflejandose un 87% mayor al grupo de 45 afios en 

adelante, igualmente el sexo femenino, tiene una mayor poblacion, 

51%, el sexo masculino llega al 49%. El crecimiento anual es del 

5 3. 6%, siendo Mocoa el e picentro de mercadeo. Merecen destacarse el 

corregimiento de Puerto Limon y Pepino que sobresalen por su 

produccion pesquera y ganadera. 

1.2.3. Artesanias 

En eJ Muni c i pi o de Mocoa es el epi centro de la prod ucc ion de Mopa

Mo pa (Eleagia pastoensis), de donde se obtiene la resina para la 

fabricaci6n del barniz que es Jlevado para su comercializaci6n a la 

ciudad de pasto. Esta explotaci6n se da principalmente en las veredas· 

San Antonio, Monclar, Alto Afan, San Martin, Campucana. Hay un 

escaso numero de artesanos que se dedican a la fabricaci6n de objetos 

en chonta (Socratea exorrhiza) y en Guadua (Bambusa guadua) 

El Instituto Departamental de Cultura, congrega, al rededor de la 

senora FRANCELINA IBARRA a un grupo aproximado de 25 artesanos, 

quienes de una manera eventual, se dedican a la fabricaci6n de objetos 
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de TRACA (Corludovica gigantea Kuntze) cuando disponen de material 

y tiempo libre. 

1.3. MUNICIPIOS DEL AL TO PUTUMA YO 

1.3. l. Aspectos Geograficos. 

El Valle de Sibundoy o Alto Putumayo representa la zona Andina, la 

cual esta ubicado al occidente del Departamento, a una distancia de 

Mocoa, I a ca pi ta I, de 84 kms. Po see una ex tens i 6n de 526 k i I 6metros 

c uadrados. Dentro de estas hay 8500 hectareas planas y 44100 

hectareas de ladera y montafias, esta conformado por 57 veredas y es 

donde se ubican los municipios de: Sibundoy, Colon, Santiago y San 

Francisco. La tern peratura media an ual es de 15. 9°C., h umedad 

relativa 83%, precipitaci6n media anual 1570 m.m; sobre el nivel del 

mar de 2.200 mts. 

1.3.2. Poblacion. 

La poblaci6n del Alto Putumayo esta constituida por blancos (colonos) 

e indigenas, los cuales tienen asentamiento en cada municipio. Tiene 
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30984 habitantes, donde aproximadamente 6963 corresponde al sector 

indigena, agrupados en dos comunidades; los Tngas y los Kamsa. 

1.3.3. Artesanias. 

La manufactura de artesanias esta concentrada en el municipio de 

Sibundoy, y en menor proporci6n en los mun1c1p1os de Santiago y San 

Francisco. 

Las artesan i as son rea I izadas fundamental mente por I a pob I aci6n 

indigena mas pobre de las comunidades Inga y Karnsa. Su principal 

centro de exhibici6n y comercializaci6n esta en el mun1c1p10 de 

Sibundoy, a traves de la Organizaci6n Indigena "EL MILAGRO". 

1.3.4. Teoeocia de la Tierra .. 

Aproximadamente 12.000 hectareas son explotadas, con cierta 

tecnificaci6n abarca la parte plana y de ladera, la distribuci6n de la 

m1sura se da entre colonos e indigenas; de ellos, 2150 son 

propietarios, 200 arrendatarios y I 000 aparceros. La agricultura es 

fomentada principalmente en los asentamientos indigenas ubicados en 

Sibundoy, Santiago; donde se distinguen dos caracteristicas: 
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• Area de Comercializaci6n: Comprende I 160 hectareas con cultivos

de frfjol, maiz, papa, tomate de arbol y hortalizas.

• Area de Pancoger o subsistencia; con 500 hectareas, teniendo mayor

inc i denc ia I as corn uni dades ind i genas, I a producci6n tiene como

finalidad el abastecimiento y consumo familiar.

1.3.4. Sector Forestal. 

El area de bosques naturales es de 40.600 hectareas- predominan: El 

Urraco (Persea sp), Arrayan (Mirtus sp), Amarillo (Ocotea sp), Encino 

(weimania sp), Motil6n (Freziera, canescens) Laurel (Nectandra sp) y 

una gran infinidad de especies nativas primarias 



2. TRABAJO DE CAMPO EN EL SITIO DE
INVESTIGACION 
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EI presente trabajo se llev6 a cabo en la zona andina del Departamento 

(Alto Putumayo� y en la zona del Piedemonte (Medio Putumayo). El 

objetivo fue el realizar una investigaci6n sobre el aprovisionamiento 

de las especies vegetales empleadas en la elaboraci6n de artesanias en 

Ios oficios de: Tejeduria, Cesteria, Mascaras e instrumentos musicales. 

1.2. MUN/Cf PIO DE MOCOA 

Dado el escaso numero de personas que en la ciudad de Mocoa esta 

dedicado exclusivamente a la elaboraci6n de artesanias, no fue 

necesano acudir a un muestreo estadistico, para sustentar la 

investigaci6n. Se visit6 a estas personas y mediante una sencilla 

encuesta, se dedujo cuales son los materiales que mas utiliza y que 

problemas tienen con ellos. 
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Se real izaron visitas a las zonas de explotaci6n de Mopa-Mopa, 

principalmente en las veredas: San Antonio, Alto Afan, San Martfn, 

Campucana. De la misma manera se efectuaron visitas a las zonas de 

explotaci6n de Chonta, de Guadua y Bambu. 

Durante el mes de Febrero se programaron charlas y entrevistas con la 

senora FRANCELINA IBARRA, y algunas de sus alumnas, quienes de 

una manera sircunstancial se dedican a la manufactura de artesanias en 

fRACA (Ver 3.4). 

Se identificaron las siguientes espec1es vegetates, como las mas 

utilizadas en la elaboraci6n de Artesanias, en el Municipio de Mocoa: 

El Barniz 

Lagrimas de San Pedro 

La I raca 

El Curnare 

La Chonta 

La Guadua 

El Bambu 

El Achiote 

El Guarumo 

El chocho de pinta negra. 

Nota: Se nombra a estas espectes unicamente con su nombre vernaculo, 

porque mas adelante se lo hara con su nombre cientifico. 
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2.2. MUNICIPIOS DEL AL TO PUTUMA YO 

H asta e I presente no exi sten documentos donde se es tab lezca I a 

cantidad de personas que se dedican a los oficios de las artesanias, tat 

vez esta dificultad obedece a que los artesanos son personas 

pertenecientes a los mas bajos estratos socioecon6micos y solo se 

dedican a ello, cuando no tienen trabajo o por algun contrato o pedido 

especial. 

En la ciudad de Mocoa, el Cnstituto Para el Desarrollo del Putumayo, 

por intermedio de la senora FRANCELINA IBARRA, tiene identificado 

a un grupo de artesanos del Alto Putumayo en un numero aproximado 

de 35 individuos. Se tom6 como universo poblacional esta lista (Ver 

en el capitulo 3) 

Para escoger la muestra mas representativa y dada la dificultad 

anotada anteriormente, se utiliz6 una metodologia no aleatoria I lamada 

''Muestras razonadas o i ntercam biadas". Este ti po de m uestra supone o 

exige un cierto conocimiento del universo a estudiar, su tecnica 

consiste en que el investigador escoge intencionadamente y no al azar, 

algunas categorias que el considera tipicas o representativas del 

fen6meno a estudiar. 
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Con la asesoria del senor Marcial Jacanamejoy, las senoras Maria 

Luisa Jansasoy y Magdalena Chicunque dirigentes de la organizaci6n 

"Artesanias El Milagro" se determin6 la muestra de artesanias a visitar 

(ver lista) 

Despues de haber hecho la correspondiente visita de caracter tecnico a 

cada uno de los artesanos se identific6 las siguientes especies como 

las mas utilizadas. 

El Cedro 

El Higueron 

El Sauce 

El Urapan 

El Aliso 

El Dinde 

El Cucharo 

El Chite 

El Borrachero 

J 

El encenillo 

El Motil6n dulce 

El Pino Colombiano 

La totorilla 

El Mate 

La totora 

Las Tundas 

El Juco 

El Cancho 



3. CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA DE LA
POBLACION 

3.1. DEMOGRAFfA GENERAL DE LA ZONA DE ESTUD/0 

TABLA N
°

1 

MUNlCIPIO POBLACION SUPERFICIE DENS ID AD 

KMTS2 HBTS/KM2 

Mocoa 23780 1.263 ] 

Sibundoy 8674 92 12.0 

Santiago 3041 l 02 29.8 

Colon 4489 432 10. 6

San Francisco 14780 877 16. 8

Fuente: CORPOAMAZONIA Informe 003649 Agosto 5-1995 
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3.2. P0BLACl6N GENERAL POR MUNICIP/0, ZONA DE PROCEDENCIA Y DENS/DAD 

TABLA N
° 

2 

NUMERO MUNICIPIO URBANA RURAL TOTAL PESO POR CDA INDIGENAS 
VEREDA HABIT ANTES MUNICIPIO 

N
o 

% N
o % No

% 

111 Mocoa 13457 51.66 12594 48.34 26051 IO 25 2279 8. 74 

26 Sibundoy 6147 64 64 3355 3 5. 3 I 9502 3. 74 I 812 19.05 

8 San Francisco 2697 53 65 2850 46.3 5 5.027 I. 98 400 7. 95 

69 Santiago 2636 3 8 3 6 4264 61.26 6960 2. 74 2542 36. 52 

Colon 1985 59 58 1347 40.42 3332 I . 3 I 026 I 8. 78 

Fuente: DASALUD PUTUMA YO 1995 



3.3. POBLACION OBJETO DEL ESTUD/0 EN EL AL TO 
PUTUMAYO 

TABLA N
° 

3 

POOLACI6N 
MUN IC I PIO INTERVAI.O P013LACI6N TOTAL % INGA "t KAMSA 

DE EDAD TOTAL lNTERVALO 

S1bundoy 9502 

I 5. 4 4 5409 56 92 120 I 26 950 
4 5 59 1995 20.99 4 I 0.4 3 283 

60 mils 745 7 840 24 0,25 196 
8149 85 76 185 1, 95 1429 

San 5027 
Francisco 

15-44 2595 5 I 6 2 48 0 96 59 
4 5 59 571 I I 36 23 0,4 5 3 I 

60- mas 397 7. 89 11 0 22 17 
3563 70 87 82 I 63 107 

Santingo 6960 
15 44 2098 30 I 4 843 12 11 87 
4 5 59 675 9 70 197 2 83 .j 2 

60- mas 663 9 53 204 2 91 I 8 
3436 4 3 36 1244 I 7 87 I 4 7 

Colon 3332 
I 5-4 4 1707 5 I 21 284 8 52 326 
4 5-5 9 381 I I 43 56 I 68 92 

59. ma, 259 7 7 3 28 0. 84 49 
234 7 70 44 368 I I 05 467 

l'(H AL 24821 17495 7048 1879 7 3 7 1732 

Fuente: DASALUD PUTUMA YO 1995 
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% 

9.99 
2 98 
2.06 

15.04 

1. I 7 
0.61
0.:14 
2. I 3 

I 2 5
0 60 
0 25 

2 I. 12 

9 78 
2-76
I 4 7 

14 02 

6 70 
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Como se observa en la tabla N ° 3, el total de la poblaci6n objetivo, o 

sea la poblaci6n entre los 16 y los 60 afios es de 17.495 habitantes, 

que representa el 70.48% de la poblaci6n total de los Municipios. 

Del total de la poblaci6n de habitantes, 1879, o sea, el 7.57%, 

corresponde a la comunidad Inga, y 1752 habitantes el 6. 70%a la 

com uni dad Kam sa 

Estas personas hacen parte de la poblaci6n econ6micamente activa, 

que eventualmente se dedican a la elaboraci6n de artesanias, con un 

indice muy bajo de ingresos econ6micos y en muchas ocasiones con el 

abandono de la actividad artesanal, dadas las condiciones de escasa 

demanda de los compradores. 

De debe tener en cuenta que en la tabla N ° 3, no se esta considerando la 

poblaci6n entre o y 15 aflos, porque este sector no hace parte de la 

po b I ac ion econ6m icamente act iva. Por otra parte la poblaci6n 

ind i gen a no ha ten ido una cu anti fi cac i 6n separada de I a colona. 

Ultimamente, a causa de Ios recursos por transferencia a los cabildos 

dentro de la Iey de reordenamiento territorial, se esta haciendo dicha 

separaci 6n. Sin embargo, hay muc ha i ncongruenci a entre las ci fras 

que maneJan las instituciones, puesto que los datos de la tabla N ° 1 
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que maneJa CORPOAMZONIA, difiere notoriamente a los de la tabla 

N ° 2 

La poblaci6n que a continuaci6n se presenta corresponde a los cabildos 

de Santiago y San Francisco, esta basada en la tarjeta CIMDER de la 

Secretaria de Salud del Putumayo; La de San Andres y Sibundoy 

corresponde a I ce nso h echo por los respecti vos cab i I dos; la de Co Ion 

es producto del censo de Planeaci6n Municipal. 

TABLA N° 4 

POBLACION INDIGENA DEL ALTO PUTUMAYO SEGUN LA 
TARJETA CIMDER Y EL CENSO HECRO POR LOS CABILDOS 

CABILDO NUMERO DE FAMILIAS GRUPO SUB. 
HABIT ANTES ETNICO TOTALES 

Sibundoy 3 1 I 5 609 Kamsa 

San 677 I 1 8 Kamsa 

Francisco 
3792 

Santiago 1584 316 Inga 

San Andres 842 168 Inga 

Colon 745 149 Inga 
3171 

TOTAL 6963 6963 

Fuente: I. C. B. F. I 994, La Familia Urbana en el Contexto Regional. 
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Con estos nuevos datos, el porcentaje de poblaci6n indigena puede 

globalizarse en un 30.2%(16.46% Kamsa, 13.77% Inga) en relaci6n con 

la poblaci6n total del Valle de Sibundoy. 

Las fam i I ias ind i genas, por las caracteri sticas es peci fie as de I Alto 

Putumayo, han adquirido muchos nexos con la poblaci6n mestiza o 

colonia, estableciendose vanas uniones familiares entre nativos y 

campesinos, por lo cual muchos de estos son incluidos dentro del 

censo def cabildo, principalmente en los lngas, qu1enes incluso los 

eligen cabildantes. 

Fue a pr1nc1p1os del presente siglo cuando la inmigraci6n se hizo mas 

c6moda y atrayente por la apertura de la carretera Pasto-Sibundoy y 

mas tarde a partir de la guerra contra Peru (1952-1954), con la 

carretera San Francisco-Mocoa. 

Desde 1966 se inicia un proceso de adecuaci6n de terreno del valle 

expuesto a constantes inundaciones con la construcci6n de canales de 

drenaje; paralelo a ello se construye todo un ramaje carreteable que 

atraviesa el valle. 
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Las facilidades de comunicaci6n y cercania a Pasto hacen del Valle de 

Sibundoy un sitio accesible para las instituciones y el comercio; de ahi 

que haya tenido una intensa intervenci6n institucional: existe, una 

amp Ii a cobertura de es tab lee im ientos ed ucati vos; centres de sal ud en 

las cabeceras urbanas y puestos en diferentes veredas. 

Lo anterior ha contribuido a un cierto grado de desarrollo del valle, 

pero tarnbien un desrnedro de la situaci6n de los grupos nativos. 

quienes han visto reducido su espac,o vital, sus recursos, eco16gicos y 

han soportado una fuerte aculturaci6n. La comunicaci6n vial, la 

adecuaci6n del terreno por los canales de drenaje, la electrificaci6n, la 

relativa fertilidad del suelo, han valorizado la tierra, convirtiendola en 

algo codiciado por los acaparadores. 

Segun un diagn6st1co de la tenencia de la tierra realizada por el 

INCORA ( 1989), las propiedades men ores de 5 Hectareas, representan 

el 48.8% de los predios; que es el 13.1% del area del valle; y esto 

significa el 64.5% de los propietarios. En la poblaci6n indigena 

predom i na un min ifund i o exagerado con predio por debaj o de 2 Has., 

convirtiendose el jornaleo en el medio de sostenimiento de la familia. 

De acuerdo al autodiagn6stico hecho por los Kamsa en 1989, un 22% 

de familias no poseen tierras. El decreto 1414 de 1986, le adjudic6 a 
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los indigenas del valle un resguardo de 1639.2 hectareas, pero en su 

interior se ha fomentado la compra-venta, incluyendo a colonos, una 

distribuci6n desigual de los predios. Esta situaci6n de la tenencia de 

la tierra cada vez se agrava mas por el mercadeo de la misma. 

Aunque vartos indigenas poseen de 2 a 5 hectareas y tienen una o dos 

vacas, la gran mayoria de indigenas propietarios solo poseen una 

hectarea (son comunes los cuartos de hectarea), y dedican la tierra a 

cultivos de pancoger. Los indigenas aun conservan sus chagras 

tradicionales, donde tienen sembrados cultivos revueltos de frijol, 

maiz, cotes, papa. arracacha. 

3.3.1. Situacion Socieconomica de los Artesanos del Alto Putumayo. 

En el intento por desarrollar sus habilidades, los antepasados 

i ndi genas genera ron meca n i smos de t rabaj o y aptitudes a rti sti cas, q ue 

es la expresi6n de la armonfa entre el hombre y la naturaleza. La 

capacidad imaginativa, intuitiva e inspiradora, hozo posible que se 

crearan sus proptas formas de educaci6n, mediante el aprovechamiento 

de los recursos. 
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La simbologia artesanal, la melodia de la musica, la medicina vegetal 

que forma parte de su propia cultura y educaci6n se expresaron no 

solamente como la acumulaci6n de aptitudes y conocimientos, sino que 

en el lo se expresa el pensar y sentir individual colectivo que es parte 

del desarrollo integral de un pueblo. 

En el pasado, cuando habfa armonia entre la naturaleza y el hombre 

nativo, los trabajos de arte se real1zaron como parte de la expresi6n 

viva y alegre dentro de las ceremonias y festividades, ya sea como 

instru mentos decorati vos o como dis fraz. Los i nstrumentos m usi ca I es 

se convertian en los amigos del nativo, cuando entonaba sus melodias 

de acuerdo a la epoca de fiesta. 

La habilidad en el arte y folclor se trasmitia de padres a hijos desde 

temprana edad y no se tomaba como algo impuesto, sino como herencia 

de sus padres. Mediante la elaboraci6n de las figuras y simbolos en 

los tejidos, y tallados, los antepasados indigenas interpretaron y 

expresaron su relaci6n con la naturaleza a la que consideraron maestra. 

Las artesanias han sido una forma de escribir su cosmovisi6n. 

Ante la influencia colonizadora descrita en el aparte 3.3, se ha 

presentado como consecuencia un despoblamiento de las comunidades, 
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carnbios en los valores culturales tradicionales y desbarajustes en las 

relaciones familiares. 

Por lo general, las familias minifundistas (microminifundistas), v1ven 

<lei jornaleo que en la region es el mas bajo dt:1 departamento ($5000) 

y tan to e I horn bre como I a m uj er, inc I uyendo I os m enores, deben sal i r 

a trabajar para poder sostener la economia familiar. 

Se acostumbra a trabajar Jargas jornadas manteniendose con chicha, 

por lo que no es raro que al finalizar la jornada la gente termine 

embriagada. 

Es justamente en este rnedio social y econ6mico donde actualmente se 

desarrolla el trabajo de las artesanias. Los artesanos pertenecen a los 

mas bajos estratos sociales, y unicamente se dedican a este trabajo por 

un pedido o compromiso adquirido. Sus condiciones de vivienda son 

infrahumanas, con pisos en tierra, casas de rnadera, techos de lata, 

division es al interior de I a casa en carton y con una al i mentaci 6n a 

base de harinas, almidones, escasa en proteina animal. Sus artesanias 

no son de mejor calidad, su acabado es defectuoso y no demuestran 

interes para mejorar su trabajo. 
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En la descomposici6n social ha incidido, el espeJ1smo de la coca, en el 

bajo Putumayo, donde cas1 s1empre va el hombre dejando a su esposa 

sola, lo cual causa conflictos al interior de la familia, desintegrandola. 

A nivel social, se han pedido las relaciones de reciprocidad, 

so Iida r i dad y u n i 6 n com u n it a r i a, factor es q u e en s u conj u n to son 

fundamentales que esten en equilibrio dentro de una sociedad para la 

producci6n artistica; ya que se detectan, actitudes de division, 

competencia, conflictos e individualismos. 

De todos a maneras, las comunidades aborigenes del Valle de Sibundoy 

todavia mantienen determinadas manifestaciones culturales que las 

indentifican como diferentes a los campesrnos u otros grupos. En 

pr1mera instancia, el idioma, aun es mayoria la poblaci6n que se 

expresa en las lenguas: materna y el espanol; el cabildo es reconocido 

como su propia autoridad, se conservan formas tradicionales de 

trabajos comunitarios como la minga, la cuadrilla, el divichido, la 

indumentaria de los mayores, la celebraci6n def comienzo de afio del 

nuevo cabildo, el carnaval, donde hay un derroche e intercambio de 

alimentos, bebidas, danzas, artesanias; la chagra tambien se conserva a 

pesar de) incremento que ha tenido los cultivos comerciales y 

tecnificados. 



3.4. POBLACION OBJETO DE ESTUD/0 EN EL MED/0 
PUTUMAYO 
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De acuerdo, a las investigaciones que se hicieron en la ciudad de 

Mocoa, se lleg6 a establecer que personas dedicadas exclusivamente a 

las artesanias o que viven de este trabajo son muy escasas, unicamente 

se tiene conocimiento de las siguientes personas. 

MANUEL ALVAREZ: Elabora en chonta (Socratea exorrhiza) 

artesanias como flechas y arcos de muy buena calidad. Tambien 

trabaja juegos de sala-comedor y multimuebles. 

JORGE MORA: Trabaja artesanias en guadua (Bambusa guadua). y en 

Bambu (Bambusa vulgaris). 

PEDRO PABLO DELGADO: Indigena que trabaja la chonta, muy 

esporadicamente. 

AURA GOMEZ Y MARTA GOMEZ: Realizan trabajos con la IRACA. 

Hay un grupo de unas 25 personas que eventualmente se dedican a los 

trabajos de artesanias, cuando disponen de material y tiempo libre. 
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Este grupo de personas esta congregado al rededor de la sefior 

FRANCELTNA TBARRA, persona de gran valor por su conocimiento en 

la elaboraci6n de artesanias, y por su capacidad como instructora. 

La senor FRANCELINA IBARRA, ha sido instructora del SENA, en 

oficios de artesanias, conoce bien la manufactura de la IRACA. Es 

ella quien dicta cursos en la ciudad de Mocoa y es con ella con quien 

se debe proyectar, cursos de capacitaci6n a los artesanos de la ciudad. 

Las personas con proyecci6n de artesanos congregados al rededor de 

dofia Francelina Ibarra son: 

SORAIDA PALACIOS 

AMANDA TREJOS 

JOSEFINA GIRALDO 

MARiA EUGENIA TREJOS 

MERCEDES PAEZ 

BLANCA GOMEZ 

MARISOL MEJiA 

CLEMENCIA FLOREZ 

ISABEL VARGAS 

JORGE MORA 

..

ANA YELA 

ZOILA NARVAEZ 

MARIA CHILITO 

GLORIA BOTINA 

GLORIA BOLANOS 

LUIS ANTONIO BECERRA 

LUCf A SANCHEZ 

TERESA JAMABJOY 

EPHIF ANIA MALES 

CARLOS ANDRES CARDONA 



V iCTOR MANUEL ALVAREZ 

DONALDO APRAEZ 

CARLOS TORRES 

JESUS LOPEZ 

TERESA JAMIOY 

MIGUEL ANGEL POTES 
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Como ya se anoto anteriormente, en la ciudad de Mocoa, no existe 

tradici6n artesanal, las anteriores personas en su mayoria son amas de 

casa y su sustento no lo derivan de trabajos artesanales, se puede 

afirmar que son aficionadas a las artesanias, de clase economica media 

baja, esposas de albafliles, agricultores y empleados. 

Se visito la localidad de Yunguillo, comunidad indigena Inga, pero 

tampoco se encontro vocaci6n artesanal de parte de sus habitantes ya 

que su trabajo es netamente agricola y ganadero. 

Hay un reducido grupo de artesanos venidos de otras partes del pais, 

que venden artesanias y joyas de fantasias, pero no utilizan materiales 

vegetates. 
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4. PROBLEMATICA INHERENTE AL
APROVECHAMIENTO DE ESPECIES VEGETALES 

EMPLEADAS EN LA ELABORACION DE ARTESANIAS. 

Para el analisis de esta problematica, se ha partido inicialmente de la 

informacion que ofrece Corpoamazonia, en sus oficinas de control y 

aprovechamiento de las unidades operativas de Mocoa y Sibundoy (Que 

corresponde a la zona del Alto Putumayo). De ellas se obtuvieron las 

tablas de Movilizaci6n de Madera comercial correspondientes al afio 

1996. De igual manera se tomaron datos sobre los permisos de 

aprovechamiento forestal para leiia, en la region del Alto Putumayo 

(Yer anexos). Posteriormente se hace una descripci6n sucinta de la 

problematica de cada una de las especies identificadas. 

4.1. MUNIC/P/0 DE MOCOA 

De la tabla 5 se puede concluir que de las espec1es identificadas para 

la elaboraci6n de artesanfas, unicamente se tiene cuantificado la 

cantidad en metros cubicos que se explotan al afio de: Guadua 

(Bambusa guadua), en un total de 30 M 3 que es baja y de chonta 

(Socratea exorrhiza) en un total de 4 M
3 

que es muy baja. De los
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dernas arboles o arbustos referenciados nmguno arnerita tenerse en 

cuen ta en I a Ii sta de Mov i I izac i 6n Mensual de Madera ( afio 1996 ). 

Esto nos esta indicando que desde el punto de vista rnaderero, las 

especies identificadas no tienen ningun valor comercial (con esepci6n 

dt:: la guadua y de la chonla en menor escala) y su problemalica nu esla 

en la incorrecta utilizaci6n de los recursos forestales, sino en el 

desconocimiento en cuanto a su manejo silvicultural. 

4.1.1. Barniz, Mopa-Mopa (ELEAGIA PASTOENSIS MORA) 

La epoca de maxima producci6n de un arbol de Mopa-Mopa, es cuando 

este alcanza una altura de 20 metros y ha desarrollado su copa. En 

esta etapa el arbol puede producir de 15 a 20 kilos, pero 

necesariamente para hace la cosecha hay que cortar el arbol. 

Este aspecto, junto con la ampliaci6n en la zona de explotaci6n de la 

frontera agricola y ganadera estan incidiendo en su extinci6n. Por otra 

parte los lugares donde existen "manchones" de Mopa-Mopa, se ubican 

las partes mas abruptas de las cordilleras que estan a 3 o 4 horas de 

camino de las veredas: San Antonio, Alto Afan, Campucana. Despues 

de cada cosecha quedan en pie arboles menores de 10 metros de altura 

y poco frondosos cuya cosecha escasamente llega al kilo o dos kilos. 
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En la actualidad no es muy atractivo para los campesinos el dedicarse 

a este trabajo, bien sea por lo apartado de las zonas de cosecha, o por 

el bajo precio que se comercializa el Barniz ($10.000 Kilo) lo que no 

com pens a e I esfuerzo real i zado. 

La pnmeras experienc1as que se llevaron a cabo con esta especie para 

la reforestaci6n si han dado resultado, ya sea por el sistema de 

plantulas o por acodos, por lo tanto cualquier programa de 

reforestaci6n con Mopa-Mopa en la region es promisorio. 

4.1.2. Lagrimas de San Pedro (COIX LACRYMA JOBI. L.) 

Este pasto es comun encontrarlo en las goteras de la ciudad de Mocoa 

y en los lotes de engorde, produce una semillas de color gris utilizadas 

para fabricar: collares, gargantillas, amuletos, cortinas, etc. Su 

utilizaci6n es bastante escasa, muy rara vez los artesanos de la ciudad 

trabajan con este producto, por lo tanto no existe problemas de 

abastecimiento. 

La senora FRANCELINA IBARRA, realiz6 una cortina con estas 

semillas (ver fotografia mas adelante) y de acuerdo a su criterio, este 
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trabajo implica una dedicaci6n exclusiva, que no compensa el prec10 

recibido por su artesania. 

Hasta el presente esta espec1e no se ha trabajado biol6gicamente, dada 

su corta vida media es posible trabajarla geneticamente para meJorar, 

su color, tamafio, redondez y demas caracteristicas que la harian 

atractiva para trabajos artesanales. 

4.1.3. La Iraca (CARLUDOVICA GIGANTEA KUNTSE). 

Esta planta es abundante en el municipio de Mocoa, se la encuentra 

con facilidad a orillas de las carreteras y en los terrenos de vacaci6n 

agricola o ganadera que han sido abandonados para estas practicas. 

Hasta hace algunos afios hubo gente que estaba dedicada al cultivo y 

explotaci6n de la iraca para obtener fibra como materia prima para las 

artesanias. Estas personas viajaban a las ciudades de Pasto y Sandona 

en Narifio para comercializar el producto. La fibra de iraca originaria 

del m u01c1 p10 de Mocoa es I arga, 0. 70-0. 80 centi metros, y era 

utilizada sobre todo para telares, individuales, abanicos, canastos, 

etc., en aquel entonces fue una alternativa de ingresos econ6micos 

para algunos campesinos de la region, pero debido al intercambio 

comercial con el vecino pais del Ecuador ingres6 al mercado, fibra 
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mas barata y de meJor calidad procedente de Manabi, situaci6n que 

oblig6 a dejar de explotar la iraca a las personas dedicadas a este 

oficio. 

La fibra de iraca ecuatoriana es mas blanca, mas flexible, mas 

rnanejable y en Mocoa se debe pensar en obtener fibras de alta calidad 

para que pueda cornpetir en el mercado, para esto se debe capacitar a 

los artesanos instructores de Mocoa, con tecnicas utilizadas en la 

ciudad de Manabi Ecuador. 

Se sabe que en la ciudad de Linares (Narino), se cultiva una variedad 

de iraca de fibra corta de alta calidad, ernpleada para la fabricaci6n de 

sombreros. Es posible introducir esta variedad al Municipio de Mocoa 

a manera de ensayo para esperar resultados. 

EI problerna con I a iraca es de cal idad de I a fibra y de 

desconocirniento de la tecnologia empleada en su preparaci6n, esto 

hace que en la actualidad no sea muy atractivo para los artesanos el 

uso de la fibra de iraca de Mocoa y prefieran material sintetico para 

sus artesanf as. 
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4.1.4. El Cumare (ASTROCARYUN ACULEATUN) 

Esta valiosa espec1e muy esporadicamente es llevada a la ciudad de 

Mocoa o a los municipios del Alto Putumayo, bien sea como materia 

prima (su fibra es muy dura y se puede darle coloraci6n) o en forma 

de: hamacas, chinchorros, canastos, escobas y otros articulos 

derivados. Los cuescos vacios de las semillas son utilizados para 

fabricar recipientes de diferentes formas: 

Informadamente todo este potencial se desconoce por los artesanos del 

Alto y Medio Putumayo, su problematica radica en el desconocimiento 

silvicultural de la especie. 

Se debe aprovechar la ventaja de que crece en "tierra firme" y esta 

invariablemente sembrada en las chagras y cerca a las casas de los 

indigenas, encontrandose solo esporadicamente en estado silvestre. 

Este aspecto nos esta indicando que el indigena si conoce su manejo 

silvicultural y es posible, realizar programas de acercamiento con los 

nativos y conocedores de la palma, para futuros programas de 

reforestaci6n en las zonas donde las condiciones ecol6gicas permiten 

su crecimiento; como en Puerto Limon, Yunguillo y en las terrazas del 

rio Caqueta. 
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4.1.S. La Cbonta (SOCRATEA EXORRHIZA. MATIUS) 

El in for me sob re movi Ii zac ion de m adera de I a Un idad operati va de 

Mocoa, correspondiente al aiio 1996 de Corpoamazonia, nos indica la 

peq uefia can ti dad de chonta ( 4 M3
) q ue es movi I izada a I afio. Exi ste 

una gran cantidad de palmas de esta especie en el municipio de Mocoa 

sobretodo en la via a Pitalito y en toda la zona aledafia al 

corregimiento de Yunguillo. 

La problematica con esta espec1e no esta en la falta de materia prtma, 

s1no en su manufactura, trabajabilidad y mercadeo de los productos 

artesana I es. 

En la ciudad de Mocoa, solo existe un artesano dedicado a trabajar la 

chonta, es el senor ViCTOR MANUEL ALVAREZ, q uien elabora: 

arcos, flechas, porta lapiceros, muebles y otros articulos de prtmera 

cal idad. Su gran dificultad esta en la falta de pedidos para su 

productos, en la comercializaci6n yen las herramientas a utilizar, pues 

tienen que ser de tungsteno de gran dureza y calidad. 
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Segun el senor Victor Manuel Alvarez, la parte del tronco de la palma 

de la que se obtiene la mejor materia prima corresponde a los primeros 

ocho metros, detalle, a tener en cuenta en proyectos de explotaci6n. 

El senor Alvarez tambien dice estar dispuesto a dictar cursos 

artesanales para el manejo de la chonta previa capacitaci6n. 

4.1.6. La Guadua (BAMBUSA GUADUA H ET B) 

Esta es una de las pocas especies utilizadas en artesanias que esta 

presente en la lista mensual de movilizaci6n de maderas (afio 1996) de 

Corpoamazonia. Si se observa la columna del total de madera 

movilizada al aiio, la guadua ocupa el antepenultimo lugar con 30 M' 

que es baja con respecto a las demas especies, sin embargo el 

municipio de Mocoa es pobre en guadua y los "manchones" son cada 

dia mas escasos. 

De acuerdo a la informaci6n de baquianos que se dedican a ser 

explotaci6n, hay una buena cantidad de volumen que no se registra 

oficialmente, lo que indica que el volumen real de extracci6n es mucho 

mas alto. 
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En la ci udad de M ocoa e I senor Jes us Mora, trabaj a artesan ias en 

guadua y bambu de muy buena calidad que amerita tenerse en cuenta 

por instituciones como Artesanias de Colombia, este artesano sostiene 

que si problematica radica en; la falta de materia prima, falta de 

comercializaci6n y difusi6n a sus productos. El seflor Jesus Mora 

tiene una gran proyecci6n artistica, pero es un potencial humano que 

se desconoce. 

4.1.7. El Bambu (BAMBUSA VULGARIS WEND L). 

Como se anot6 en el caso anterior, solo hay un artesano en el 

Municipio de Mocoa dedicado a trabajar artesanfas en bambu (el senor 

JESUS MORA). No se tiene cuantificada la cantidad de Bambu que 

actualmente se explota, los "Manchones de Bambu" son mucho mas 

escasos que los de la guadua y hasta la presente no se tiene 

conocimiento de su siembra en gran escala. 

Por la calidad de su fibra, por su color, el bambu permite mas 

rnanejabilidad, lo que hace que las artesanias sean mas vistosas y de 

mejor calidad. 
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Se debe proyectar programas de reforestaci6n, con bambu, para que en 

un futuro exista suficiente materia prima lo que permitira a mas 

artesanos dedicarse a trabajar esta especie. 

4.1.8. El Acbiote (BIXA ORELLANA L) 

Las semi 11 as de esta espec i e son uti Ii zadas en a I gun as ocas1 ones como 

colorante para tefiir tej idos en lana por los artesanos del Alto 

Putumayo. Segun concepto de la senora Magdalena Chicunque, el 

achiote, destine con el tiempo y se desconoce que producto pueda 

emplearse como "Modiente" sin que afecte el color. 

En el Municipio de Mocoa, se encuentra con facilidad este arbusto y 

dada su escasa demanda no existe probJemas de abastecimiento, su 

problematica radica en la tecnologia de su utilizaci6n. 

4.1.9. El chocho de Pinta Negra (ABRUS PRECATORIUS LINN) 

Esta especte es utilizada por los artesanos de) Alto y Bajo Putumayo 

para fabricar, colares, amuletos, sonaJeros, etc., es muy escaso en el 

mun1c1p10 de Mocoa, no se lo ha trabajado silviculturalmente y se 

deben establecer ensayos para su mejor conocimiento. 
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En las ciudades del interior las semillas tienen un alto prec,o, de 

acuerdo a investigaciones realizadas por el autor, en la ciudad de 

Pasto, la docena de estas semillas tienen un precio de dos mil pesos, lo 

que indica, la importancia de su mane30. Existe una variedad de 

chocho de pinta negra que produce semillas diminutas, mas llamativas 

por s u tamano, por Io q ue se recom ienda proyectos de i nvesti gaci6n 

mas profundos en este aspecto. 

4.1.10. El Guarumo (ISCHNOS1PHONA AROUMA) 

Se incluye esta espec1e en el presente estudio, a manera de 

informaci6n dado su alto potencial artesanal, por la calidad de su 

fibra. 

La corteza del tallo, partida en tiras, es utilizada en la elaboraci6n de 

tejidos suaves y finos, empleados para la fabricaci6n de utensilios de 

uso domestico como canastos, cernidores, etc. 

Es una de las espec,es mas apreciadas a nivel nacional e internacional 

por la belleza y trabajabilidad de su fibra, por lo que se debe 

cons i derarla como una es pee i e prom isoria. 
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No se conoce su silvicultura, n1 su maneJo, a pesar de que es posible 

hacer un ensayo en el bosque natural, para inducir a esta planta a 

poblar determinada area. 
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4.1.11. ALGUNAS ESPECIES AMAZ6NICAS UTILIZADAS EN 
ARTESANIAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA. 

Especies Productoras de Fibras y Maderas para Tallas Artesanales. 

NOMBRE COMUN NOMBRE TIPO DE PLANTA PRODUCTOS 
CIENTiFICO 

PALMA CHIQUI- Leopoldinia Palma Fibras negras para 
CHIQUf prassada cepillos y escobas 

(raices y tallos) 

BALAY Isch nos i p ho na Herb a sea Artesanias varias, 
arum a sombreros, 

cernidores. 

YARE Heteropsis jennanii Bejuco Amarre en 
construcci6n, 
canastas, 
sombreros. 

YACHAMA Ficus maxima Arbo! Lienzos para 
pinturas 

PALO SANGRE Brosimun utile Arbo I Tallas varias 

MIRAPIRANGA Brosimun rubescens Arbo I Pipas, bastones 

GUARfABA Clarisia racemosa Arbo I Tallas varias. 
cariniana multiflora 

CHONTADURO Bactris gasipaes Palma Colorante verde 
(hojas) 

ACHJOTE Bacia orellana Arbusto Colorante roj o 
(fruto). 

BURE-COLOR Calathea loesseneri Herbacea Colorante azul 
AZUL. (fruto). 

CHOKANARI Picramnia sp. Arbusto Colorante morado 
(ramas pequeiias, 
hojas). 
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4. 2. MUNICIPIOS DEL AL TO PUTUMA YO

4.2.1. Explotacion Forestal Maderera 

La tabla N°6 nos esta indicando que desde el punto de vista de la 

explotaci6n forestal maderera, ninguna de las especies indentificada 

para la elaboraci6n de artesanias amerita tenerse en cuenta. 

Los Municipios del Alto Putumayo no tienen vocaci6n maderera, su 

problematica no radica en ese aspecto. 

Caso aparte es la explotaci6n del eucalipto, que para el ai'io 1996, 

contabiliza 1316.6 M
3 

que es bastante alto, y desde el punto de vista 

artesanal de manera muy escasa se utiliza para talladuras, si bien esta 

especie es promisoria en cuanto a la producci6n de tintes (Eucalipto 

cinerea), su utilizaci6n apenas se conoce. Por otra parte hay una gran 

cantidad de eucalipto sembrado a manera de barreras vivas a lo largo y 

ancho del valle, lo que garantiza su sostenibilidad. 
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4.2.2. Explotacion Foresta! Leiiera y Carbonera 

De acuerdo a datos que se obtuvieron en la oficina de Control y 

Aprovechamiento forestal de la unidad deportiva de Mocoa, en cuanto 

a permisos para aprovechamiento de leiia y carbon (Ver anexos), se 

contabilizo un total de 2348 M3 para el ano 1996, dato que se puede 

tomar como promedio. 

Segun Corpoamazonia el volumen promedio de madera por hectarea en 

los bosques de las montafias del Valle de Sibundoy es de 124 M 1 si la 

cantidad de madera explotada anualmente, la dividimos entre 124 M' , 

obtenem os e I tot a I de hectareas aprovec hadas anua I men te q ue 

aproximadamente es 19 hectareas En apariencia esta cifra es baja Si 

tenemos en cuenta que la colonizaci6n del Valle se inici6 en gran 

escala con la adecuac16n de sus tierras, hace unos 30 aiios, daria un 

total de 570 hectareas que se han explotado y cambiado su vocaci6n 

forestal para adecuarla a terrenos agricolas y ganaderos sobre todo en 

las montafias que circundan el valle. 

Las cifras anteriores no reflejan la realidad de lo que sucede en Ios 

municipios del Alto Putumayo, segun un estudio realizado por los 

ingenieros quimicos, Olimpo Bedoya Rincon y Jhon Henry Chamorro 
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(Evaluaci6n Tecnica Econ6mica para el Mejoramiento de Hornos para 

la Producci6n de Cal, en el Municipio de San Francisco. Tesis de 

Grado Universidad Nacional - 1996). Hay una enorme cantidad de Jena 

que se explota para los homos de cal, que no se reporta oficialmente y 

que se ha evaluado en 17232 M 3
. 

Al dividir esta cifra entre el volumen de madera existente por hectarea 

aceptado oficialmente (124 M
3

), resulta un total de 138,9 hectareas

explotadas anualmente para este fin, solo en el Municipio de San 

Francisco. 

La explotaci6n de Cal, se inici6 a gran escala hace aproximadamente 

20 aiios, lo que daria un total de 2778 hectareas de bosque que se han 

talado a las montaiias de dicho municipio. Los lefiadores al extraer la 

lefia, no seleccionan las especies forestales dendroenergeticas y el 

sistema de corte es de tala rasa. Otra zona neuralgica que sufre el 

agotamiento de especies nativas es el Paramo de Bordoncillo, donde la 

explotaci6n del bosque para la obtenci6n de carbon, ha sido la unica 

fuente de ingresos econ6micos de los habitantes de la region, quienes 

llegaron a esta zona hace aproximadamente 40 afios. 
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Las pequefias pero abundantes areas denominadas "Carboneras" que 

quedan despues de la quema del carbon, son empleadas regularmente 

para la siembra de hortalizas o tuberculos hasta por una o dos cosechas 

grac1as a la cen1za del carbon que Jes sirve como abono; 

posteriormente son abandonadas, dando paso al repoblamiento natural 

que por las condiciones medio ambientales, hace que el desarrollo de 

los arboles sea lento y la vegetaci6n por lo general esta entre los 80 

ems y los 3 metros. 

En las montafias que circundan el paramo crecen arboles erectos 

cubiertos de bicundos y barbachas y las especies mas representativas 

son: encino, mate, cucharo, guayabillo, cancho, Uraco, motilon 

silvestre, amarillo, arrayan, higueron, pumamaque, cedro, Pino 

Colombiano, chaquilulo, cucharo. 

Segun se observa en la lista de perm,sos de aprovechamiento forestal 

para Jena y carbon (ver anexos), son estas espec1es las que mayor 

demanda tienen, m uc has de las cu al es estan i den ti fi cadas com o 

especies aptas para la elaboracion de artesanias. 

Por todo lo anterior se puede concluir que problematica fundamental 

de la secases de materia pr,ma de buena calidad, para la elaboraci6n 
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de artesanias, esta en la sobreexplotacion del bosque con fines 

diferentes a los artesanales. 

4.2.3. Especies utilizadas para tallados 

4.2.3.1. Especies Nativas 

EI Cedro ( Ced rel a mon ta na Turcazonivov) 

EI Hi guer6n ( Oreo pan ax bogotense C uatrecosas) 

El Cucharo (Raponea guianensis Aublet) 

En Encenillo (Weinmannia tomentosa L.F) 

El Motil6n dulce (Freziera canescens) 

El Pino Colombiano (Podocarpus oleifolius) 

El Mate (Clusia mult1f1ora H.B.K.) 

El Dinde (Chlorophora tinctoria L) 

EI Cancho ( Brune 11 i a tomentosa) 

De acuerdo a las visitas que se hicieron a los artesanos se identifico 

las anteriores especies forestales, como las mas utili:t;adas para la 

fabri caci6n de: Mascaras, fi guras hum anas, cucharas, ban cos etc. 

Estos arboles se encuentran en las partes altas de las montafias en 

altitudes superiores a los 2.800 m.s.n.m. hasta los 3.300 m.sm.m. A 

pesar de que no se dispone de registros metero16gicos del lugar, puede 
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ubicarse de acuerdo al conocimiento subjetivo de la zona como Bosque 

humedo montano (bmh-M), con temperaturas entre 3 y 12 ° C. 

• El Cedro, es una de las espec1es mas valiosas, no solo desde el

punto de vista artesanal, sino tambien para la industria del mueble,

por su trabaj ab i I idad, perm i te buenos acabados, y cuando I a mad era

esta seca no se parte ni se raja. Se debe tener en cuenta que la

mayorfa de los bosques nativos del Alto Putumayo son de segunda

generaci6n o sea son bosques secundarios, y el Cedro alcanza buenos

diametros (0. A. P), cuando su edad pasa los 50-60 aiios, por lo

tanto encontrar este arbol en estado aprovechable es muy dificil, a

lo largo de toda la historia de la colonizaci6n ha sido muy

pe rsegu i do y en este momen to est a en pel i gro de exti nc i 6n. En e I

bosque sccundario que circunda el paramo del Bordoncillo se ve

cedros que hacen parte de la regeneraci6n natural, cuyo (D. A. P) no

pasa los IO cts, por lo tanto una de las mejores maneras de evitar su 

desaparici6n es protegiendo el bosque natural.

• El Pillo Colombiano. tambien se lo considera como uno de los

arbo I es mas val i osos, por I a cal i dad de su m adera y su

trabajabilidad. Esta especie es de crecimiento lento, y para que sea

aprovechable deben pasar de 30 a 40 anos. En los lugares donde
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aunse cons1gue Pino Colombiano (Jfmites con el departamento de 

Narii'io) se observa una gran cantidad de arbolitos formando 

almacigos naturales, pero estos retofios no tienen posibilidades de 

crecer por la competencia intraespecifica del arbol padre. La clave 

d� su supervivencia esta en aprender a maneJar la regeneracion 

natural. Las restantes especies nativas indentificadas no tienen 

mucha demanda, porque cada una de ellas tiene problemas de 

maneJo, cuando se convierten en materia prima para las artesanias. 

Hay que tener presente que los artesanos trabajan la madera cuando 

esta se encuentra en estado humedo y muchos de los problemas 

surgen despues de que se ha realizado la talla. 

• El 1/igueron, se deja trabajar facil, pero cuando se seca es atacado

por la polilla.

• El Cucliaro, es una gran madera para tallar, pero se seca rapido y su

dureza impide realizar artesanias con buenos acabados.

• El Encenillo, se deja trabajar cuando la madera esta bumeda pero

cuando esta, se seca se raja con facilidad, igual problema tiene el

motil6n dulce, especie cuyo fruto es uti1izado para tinturas. Tanto

el encenillo como el motil6n dulce son especies muy perseguidas
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para obtener lefia y carbon y ya no es posible encontrar arboles con 

buenos diametros (0. A. P), para su aprovechamiento. 

• El Mate, es rnateria prima para fabricar cucharas y utensilios de

cocina, pero muy escaso en las montafias del Alto Putumayo. Este

arbol se consigue formando "Manchones" en Ios limites con el

departamento de Narifio, pero es muy perseguido por lefiadores y

carboneros por su alto valor calorifico.

El Cancho, se lo puede considerar como una de las espec1es mas 

valiosas, permite talladuras de calidad, pero casi no se utiliza por su 

escases. 

• El Di11de, es orig1narto de la parte baja del departamento del

Putumayo y solo ocasionalmente es I levado para fabricar artesanlas.

4.2.3.2. Especi es In trod ucid as 

El Sauce ( Salix humboldtiana Willedonw) 

El Aliso (Alnus acuminata H.B. K.) 

El Urapan ( Fraxinus chinensis) 
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El Pino Patula (Pinus Patula) 

Las anteriores especies no se encuentran dentro del bosque natural, son 

arboles introducidos al Valle de Sibundoy atravez de toda su historia. 

El Valle propiamente dicho tiene alturas entre los 2000 y 2200 

m.s.n.m, y corresponde a la zona de vida Bosque Pluvial premontano

(bp-PM), con temperaturas entre los 16 °C y 20°C. 

Estos arboles se encuentran sembrados a lo largo y ancho del Valle, 

formando barreras vivas en las fincas, dedicadas en su mayoria a la 

agricultura y a la ganaderia. 

• El Sauce, este arbol es talvez el mas valioso de todas las espec1es

i ntroduc i das. Por la calidad de su madera, su color, su

trabajabilidad actualmente es el que mas se utiliza para tallados.

Oebido a su rapido crecimiento y a que exige suelos humedos, el

Val le de Sibundoy, presente las condiciones ecol6gicas ideales para

su propagaci6n, su madera es resistente, no se raJa, n1 se parte

cuando se seca. Su problematica radica en que en el Valle de

Sibundoy crece formando barreras vivas en las fincas y los duenos

de estas, lo prefieren como protector, antes que como fuente

ingresos con su aprovechamiento, los artesanos consiguen su madera
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con intermediarios en forma de troncos de 60-80 ems de altura. 

Debe ser uno de los arboles escogidos para programas de 

reforestaci6n y es por lo tanto una especie promisoria� 

• El Aliso, especie promisoria de gran futuro en el carnpo artesanal

( El A Ii so b I anco, no I a vari edad ferragi nea ), actual men te no se

encuentra en estado aprovechable, porque hace muy pocos aiios que

fue introducido y sus diametros (D. A. P) no llegan a los 20 ems. La

madera de! Aliso es liviana, suave y se utiliza para tallados como:

mascaras, figuras humanas, bancos, la corteza sirve para teiiir Jana y

algod6n y las ramas para lefla. Por ser de rapido crecimiento, tener

el tronco recto, buena poda natural y madera util, el Aliso es otra

alternativa forestal, ademas no seca el suelo� permite la

regeneraci6n natural de otras especies y atrae la fauna silvestre.

• El Urapan, este arbol perrnite todo tipo de tallados, pero tiene el

inconveniente que cuando su madera esta seca se parte. Al igual que

el Sauce, y el Aliso, el Urapan es una especie introducida en el Alto

Putumayo, se lo encuentra formando barreras vivas, a orillas de rios

y quebradas. Se ha observado en el municipio de Sibundoy pequeiias

plantaciones de Urapan con rnuy buenos resultados dadas las 6ptimas

condiciones para su crecirniento y desarrollo en el valle. La mejor
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utilizaci6n que puede tener el urapan en el campo artesanal es en la 

fabricaci6n de bancos con figuras en bajo relieve, de esta rnanera se 

evitaria la rajadura cuando los tallados ya estan elaborados. Es una 

especie rnuy util, de rapido crecimiento rnuy facil de rnanejarla para 

la reforestaci6n, por lo tanto se debe considerar al Urapan como 

. . . 

espec1e prom1sona. 

• El Piflo Patula, este Arbo I es escaso, a pesar de q ue exi sten 4 o 5

plantaciones con el fin de producir materia prima para pulpa, sin

embargo algunos artesanos ya lo estan utilizando con buenos

resultados, sobre todo para la fabricaci6n de bancos, no es tan

comercial como el Sauce o las especies nativas pero se debe

explorar mas su utilizaci6n con el fin de perfeccionar su manejo. Se

debe considerarlo como especie promisoria y se recomienda para

programas de reforestacion.

Los artesanos no son los explotadores del recurso, generalmente 

compran la madera en troncos de 60-80 cmts de altura, con un 

diametro de 30 cts, estos los adquieren con corteza y frescos con el fin 

de permitir la talla, el valor de cada uno oscila entre $7.000 y $8.000. 
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en ocas i ones corn pra n "el a rbo I'', pe ro a provec ha n e I tronco p ri nc i pa I 

que tiene una altura comercial entre los 2 y 3 metros y su valor es de 

$20.000. Segun referencia de los artesanos Luis Jajoy y Justino 

Mojomboy, de cada tronco (60 cmts) es posible sacar 7 mascaras, 

actividad que la pueden realizar en un dia, cada mascara la venden a 

intermediarios a raz6n de $1000, y en 6 dias de trabajo pueden 

producir 40-45 mascaras, lo que equivaldria a $180.000 de salario 

promedio mensual. 

4.2.4. Especies Utilizadas para Cesteria e Instrumentos: Musicales 

La Tot6ra (Elytrosperum californicum Meyer) 

La totorilla ( Jun,cus effusus L.) 

La Cafiabrava, Ju,co (Arundo donax L) 

El Chusque, Juco (Chusquea scandeans k) 

La Tunda (Chusquea sp) 

La Tundilla (Chu:squea sp) 
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Las anteriores espec1es vegetales han sufrido el m1smo proceso de 

desaparici6n gradual descrito anteriormente en los numerates 4.2. 1. y 

4.2.2, por causa de la intervenci6n incontrolada del bosque. 

Una de las principales dificultades en esta investigaci6n, ha sido, que 

los artesanos no disponen de datos para cuatificar la materia prima 

empleada, por cuanto se dedican a este oficio solo cuando tienen 

pedidos. Cuandc, esto sucede contratan la explotaci6n die las especies 

vegetales y realizan las artesanfas. 

• La Totora y fa, Totorilla: estas plantas son muy utilizadas, para la

manufactura de canastos, esteras, esterillas, individuales, etc., la

fuente de materia prima ha sido y es actualmente, los humedales del

Va 11 e de S i b u n do y . Los a rte s an o s s i em pre s e q u e j an d c! I a sec as es de

mater1a prima., y esto es 16gico, pues se cree que de las 8500

hectareas que constituyen el Valle de Sibundoy, en un pasado una

tercera parte estaba cubierta de Pantanos, que desaparecieron

despues de la adecuaci6n de los suelos, para la agricultura y

ganaderia con los canales de riego y drenaje que estan construidos a

lo largo y ancho <lei Valle. Actualmente el unico humedal que queda

esta localizado entre las poblaciones de Santiago y San Andres, este

Pantano tiene aproximadamente 3 hectareas y los programas de
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maneJo de recursos naturales, deben tener en cuenta esta reliquia 

ecol6gica para su preservaci6n ... A lo largo del valle, existen 

diminutos humedales de totorilla pero con el tiempo tienden a 

desaparecer por la ampliaci6n de la frontera agricola. Cuando se 

corta o se cosecha tot6ra, la especie tiene buenas posibilidades de 

regenerarse, siempre y cuando el ecosistema no sea alterado, y bajo 

esta posibilidad si se puede llegar a un rendimiento sostenido. 

Existe Tot6ra en la laguna la Cocha de Narifio, ese Iugar tambien es 

una fuente de aprovicionamiento, pero los costos de la materia prima 

se i ncrementan y hace menos atracti vo este oficio. 

• El Cliusque (El Juco), La Tunda, la Tundilla, La caiiabrava

( Juco), espec ies gram i neas q ue se enc uentran de man era m uy escasa

en las partes mas altas de las montafias y muy cerca de los paramos,

son utilizadas tanto para la fabricaci6n de instrumentos musicales

(flautas, rondadores, zampofias), como para la sestearia en la

elaboraci6n de canastas. Las especies mas valiosas son las Tundas,

que en este momenta solo es posible consegutr por los lados del

cerro Porotoyaco, cerca al municipio de San Francisco, en las

montafias de la vereda Vijinchoy (San Andres) y en los alrededores

del paramo del Bordoncillo. Una de las limitaciones de las tundas

es su diametro, ya que segun referencia de la artesana Mercedes
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Chicunque, para fabricar flautas y zampofias es necesar10 diametros 

entre 3 y 4 ems, pero este tipo de varas ya no se cons1gue, por tanto 

su mayor producci6n esta en flautas pequeiias, rondadores e 

instrumentos musicales en miniatura. La producci6n no es continua, 

y t::sta irregularidad obedece a que solo fabrican instrumentos 

musicales y canastos cuando tienen pedidos. Segun el conocimiento 

vernaculo la tunda no es posible sembrarla para formar cultivos, 

crece en forma natural asociada con otras especies forestales, al 

cortarla retoiia y se demora entre 5 y 7 aiios para una nueva 

cosecha. Dada la importancia de esta especie, amerita estudios mas 

exclusivos para conocer su silvicultura. El chusque (Juco) y la 

cafiabrava (juco), no son tan escasos, aun, es posible encontrarlas en 

fincas a orillas de carretera. Estas gramineas son fuente de materia 

pri ma especialmente para canastos y en muy poca proporci6n para 

instrumentos musicales. Si es posible sembrarlas y hacer cultivos 

con est o s "Ju cos'', a I gun o s camp es I nos Io s s i e rn bran par a s us 

necesidades con buenos resultados. El problema fundamental de las 

anteriores especies radica en su explotaci6n para fines diferentes a 

los artesanales (Material de construcci6n y para sosten de cultivos 

agricolas). Se debe tener en cuenta que el Valle de Sibundoy es una 

zona productora de frijol, pues tiene mayor acogida dentro de los 

agricultores en las zonas de suelos organicos y de transici6n. La 
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variedad comercial es el bol6n roJo que se apoya para su desarrollo 

en tutores, y en algunos casos se siembra asociado con maiz. Segun 

el Oiagn6stico Agropecuario del Departamento def Putumayo afio 

1993, en el Valle de Sibundoy habia 174 hectareas sembradas de ese 

cultivo, normalmente el frijol se siembra a una densidad de I xl 

mtro, 10.000 matas por hectarea, lo que implica el requerimiento de 

I 0.000 tutores. Si proyectamos esta cantidad al total de hectareas 

sembradas, se requerira una cantidad de 1 '740.000, tutores por lo 

que podemos apreciar el impacto que causa este cultivo sobre. el 

Chusque, los Jucos y las Tundas. Ultimamente el cultivo del frijol 

se ha incrementado, porque es un producto que tiene buen mercado, 

esto implica necesariamente una presi6n mas fuerte sobre el bosque 

natural y un mayor impacto ambiental. 

4.2.5. Especies Vegetates Utilizadas para Extraer Tinturas. 

Dentro de este grupo hay especies que ya fueron identificadas en 

n um era] es anteri ores, porque s u uso es multiple; ej em plo de e I Jo 

tenemos El Aliso, El Eucalipto, El Sauce, El Motil6n dulce, el 

encenillo. Hay especies que hace falta investigar para explorar esta 

posibilidad como El Cedro, El Brevo, el Aguacate, el Cafe y otras. 



83 

A pesar de que los artesanos del Valle de Sibundoy conocen la tecnica 

de las tinturas, la tradici6n o la costumbre es escasa, pero esto no 

obedece a la falta de materia prima, ni al desconocimiento de las 

especies, la raz6n es la competencia de las pinturas comerciales, 

sobretodo para I a na y cabuya. 

Los colores de pinturas comerciales son mas llamativos y vistosos y 

esto hace poco atractivo el utilizar pinturas tradicionales. Sin 

embargo a manera de informaci6n se presenta mas adelante una lista de 

plantas de donde se puede obtener tintes naturales. 

Es necesano una investigaci6n especial y mas difuci6n en este 

aspecto.. Los Artesanos conocen la tecnica de producir tinturas, pero 

no Ia tienen ordenada ni escrita. Se debe intentar recopilar toda esa 

informaci6n y difundirla en manuales didacticos para la poblaci6n 

artesanal. 

Para producir colores naturales, emplean espectes como El Chite, el 

Borrachero, La Zanahoria, El Repollo Morado, Helechos de monte, El 

Sauce, Fl or s i em pre be 11 a, lengua de Vaca, La chi lea, EI Ac hi ote, La 

Remolacha. Estas son especies vegetales que no tienen problemas de 
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aprovisionamiento, muchas de ellas son cultivos de pancoger que el 

campesino los tiene en su huerta familiar. 

La tecnica de los colores se debe hacer en ollas y vastJas especiales y 

dada la condici6n de pobreza absoluta no disponen de esa herramienta. 

Por otra parte qu1enes se dedican a las tinturas son en su mayoria 

muJeres, amas de casa que tienen la responsabilidad del hogar y no 

pueden dedicarse de una manera exclusiva a esta practica que requiere 

tiempo completo. 
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4.2.5.l. ALGUNAS PLANTAS DE DONDE SE OBTIENE TINTES 

NATURALES DE IMPORTANCIA ARTESANAL. 

PLANTA 
TINTOREA 

Aliso 

Barba de Piedra 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Alous Jorullencis 

MATERIAL 
TINTOREO 

Cortez a 

COLOR 

Verde 
oscuro. 

Cafe claro, 

claro, 

oscuro 

C'hite -Pinito de Hypericum, sp 

Barba de Piedra 

Toda la Planta Amarillo, claro, 
Paramo 

Cebolla morada 

Eucalipto 

Liquenes 

Palo Brasil 

Sauce 

Indigo Aiiil 

Motil6o dulce 

Sauco 

Lengua de Vaca 

Allium cepa 

Eucalipto cinerea 

Hematoxylon 
campechanum 

Salix chiulensis 

Cascara seca 

Hojas 

Liquenes 

Astillas 

Hojas 

oscuro. 

Amarillo, claro, 
oscuro. 

Amarillo, claro 
oscuro. 

Marron, claro vino 
tinto en diferentes 
tonalidades. 

Cafe claro 
diferentes 
tonalidades 

en 

Amarillo claro en 
diferentes 
tonalidades. 

Indigofera aiiil. L. Pasto de aiiil en Verde oscuro en 
soluci6n diferentes 

Frexiera canescens El fruto 

Sambucus, Corteza 
Peuruvieni. 

Rumex sp Hoj as 

tonalidades. 

Azul, en diferentes 
tonalidades. 

Color amarillo. 

Verde en diferentes 
tonalidades 

Cochinilla (iosecto) Cuccus cacti El insecto Rojo claro en 
difereotes 
tonalidades. 



4.2.5.2. ESPECIES VEGETALES QUE AMERITA TENERSE EN 

CUENTA PARA FUTUROS ESTUDIOS COMO PLANTAS 

TINTORERAS 

ESPECIE TTNTORERA 

AZAFRAN 

RUBIA 

AGUACATE 

BREVO 

CEDRO 

DTVIDIVT 

DIVlDIVI TIERRA FRiA 

DIENTE DE LEON 

ENCENILLO 

EUCALIPTUS 

LAUREL 

LENGUA DE VACA 

OLIVO 

TROMPETO 

TOTUMO 

TUNO ESMERALDA 

ZANAHORIA 

ZUMAQUE 

NOMBRE CIENTIFICO 

Crocus sativus 

Rubia tintorera 

Persea gratisima 

Ficus carica 

Cedrela odorata 

Coriaria sp. 

Vaesa I pi na spi nos a 

Toraxaculderis Leoner 

Weimania sp. 

Globultus, cinerea 

Myrica pubscens 

Rumex sp. 

Olea europea 

Boconia frutescens 

Crecentina cujete 

Tibouchina grossa 

Dacus carota 

Coriaria thymifolia 
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5. DESCRIPCION DENDROLOGICA DE LAS
PRINCIPALES ESPECIES UTILIZADAS E:N LA 

EL.ABORACION DE ARTESANiAS. 

5.1. EL BARNIZ MOPA-MOPA (ELEAGIA PASTOENSIS MORA) 

87 

Segun Mora, 1977, el Barniz o Mopa-Mopa, es prop10 de las selvas 

humedas de Pied.emonte Oriental Andino (Ver Mapa), denominaci6n 

que corresponde a "bosque pluvial tropical", de acuerdo :a lo propuesto 

por Holdrige, crece en sitios sobresalientes del nivel general del 

terreno, expuest0is a la radiaci6n solar, de vegetaci6n relativamente 

poco densa, suelc, arcilloso, con capa de humus que oscila entre 4 y 7 

cts. de espesor 

El Mopa-Mopa es un arbusto, de tipo arb6reo del soto• bosque mas, 

humedo de la vertiente oriental de la cordillera Centrt0-0riental, se 

presenta en "Manchones" o zonas donde la poblaci6n aparece 

concentrada y c:rece en sitios esponjosos, humedos, sobre base 

arcillosa y cubiertos con capas de abundante hojarasca, los troncos de 





f I • '• • • ' •••• 

Elaeagia pastoensis Mora. a y b: Ye
mas foliares terminales envueltas por 
casquetes de resina. c: Yemas resino
sas Jaterales para d�r origen a ramas. 
(Olbujo dr Ric.udo E. Bob no, 0.) 
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estos medios, presentan un alto grado de epifitismo de musgo, araceas, 

bromeliaceas y similares. 

El Barniz crece en las estivaciones cordilleranas sobre p1sos 

esponJosos, propiedad dada por la gruesa capa (hasta 30 ems. de 

espesor) de raices y raicillas de residuos organicos (hojas-troncos) en 

diferentes grados de descomposici6n que cubre el suelo propiamente 

dicho. 

El Barniz puede alcanzar hasta los extractos superiores (arboles 

adultos), cuando la vegetaci6n es medianamente alta (esta situaci6n se 

da en las simas de las estribaciones). De la vegetaci6n asociada llama 

la atenci6n; Malastomataceas, palmas, helechos, arborecentes, encinos. 

la resrna del barniz, es utilizada actualmente para elaborar la famosa 

artesania "Barniz de Pasto", sin embargo en las ultimas decadas se han 

buscado otras posibilidades de uso, como en vitrales. Se vislumbran 

nuevas posibilidades comerciales para el barniz, a partir del 

procesamiento de la resina con disolventes organicos para su 

aplicaci6n como pintura sobre vidrio, acetato y acrilico. 
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Se ha creido que la planta esta en peligro de extinci6n debido a la tala 

permanente por parte de los barniceros (recolectores de resina) y por 

la creciente amp I iaci6n de la frontera agropecuaria en su area de 

distribuci6n; reflexiones posteriores indican que Ja segunda causa 

constituye la mayor amenaza para la existencia del barniz. 

El excelente mercado externo alcanzado por las artesanias, ha 

repercutido en la explotaci6n intensa de la especie, determinando un 

pel igro real de amenaza a su existencia. 

Es necesario entonces fomentar programas de "repoblamiento al 

interior de I as zonas boscosas '' donde e I Barn i z crece en form a natural. 

5.2. LAGRIMAS DE SAN PEDRO (COIX LACRYMA-JOBI L) 

Sin6nimos: Carundinacea. Lam, Sphaerrium, Lacryma Kustze. 

Este pasto (Graminea) que por sus hojas es ornamental, se cultiva en 

pocas cantidades sobre todo en las regiones del litoral Atlantico. Su 

producto mas importante consiste en frutos transparentes cuando 

j6venes: opacos, grises, duros cuando ya estan maduros. parece que en 



Coi.x Lacry,na-Jo,bi. L. Lagrimas de Job o de 
;an Pedro. Surnidad de la plan ta. De Hitchcock. 

(Parr. 438. 



Cortina elaborada con semillas de 

Lagrimas de San Pedro 

Lagrimas de San Pedro (Coix lacryma -Jobi L) 
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algunas partes se ha usado como alimento, pero su principal uso es 

para hacer gargantillas, rosarios y artesanias, ya que su cutfcula es tan 

dura como feldespato, ocupando un grado allo en la escala de dure:Ga, 

mayor que el talco, el yeso, la caliza, el apatito. 

Estas gargantillas se usan como medicinales, pues Ia creenc1a es que 

los ninos no sufren de males de dentici6n, n1 les da coto. El 

cocimiento de las hojas y los culmenes, aplicado externamente es 

antirreumatico y bebido es antiasmatico y poderoso diuretico. 

Esta especie se cultiva en todos los tr6picos y es originaria de Asia, en 

e I mun 1 c1 p1 o de Mocoa es co mun en con trarl a en I otes de engorde de I 

casco urbano, crece como maleza sin que nadie la haya sembrado. 

Debido a que la demanda de parte de Jos artesanos no es alta, ya que 

solo ocasionalmente se dedican a fabricar, rosarios, gargantillas y otro 

tipo de artesan[as, no se puede decir que haya problemas de 

abastecimiento. 



5.3. LA IRACA (CARLUDOVICA G/GANTEA KUNTZE) 

Sin6nimos: Carludovica jamaicensis I odd 

Salmia Jamaicencis steudel 
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Nombres comunes: fraca, Palrniche, Murraca, Lucua, Murrapo, 

Yarocuro, Panga, Cubeo. 

Yerba perenne de 1.5 a 5 mts de alto; hojas grandes 40-60 ems. de 

largo, erecto, rollizo, con un canal longitudinal; influoresencia 9-22 

cts. de largo. 

Fl ores m ascul i nas, m uy fragantes, con perianto mu lff fi do con tres 

16bulos muy cortos, irregularmente colocados en dos series e 

imbicados, en la prefefloliaci6n, estambres 30 a 55, agrupados en 

cuatro filas opuestas a los J6bulos femeninos del perianto, filamentos 

blanco cremosos, largos y delgados; frutos abayados, reunidos en 

cenocarpos o cincapico compuesto de flores femeninas con cuatro 

estigmas persistentes, amplios y carnosos; las bayas se hallan 

agrupadas, su color es olivaceo. 
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DISTRIBUCION Y ECOLOGiA: La chonta es una espec1e 

am pl i amente di stri bui da desde Nicaragua has ta Brasi I y Bo Ii via, 

inc I uyendo toda la c uenca amaz6ni ca. Prefiere zonas humedas a 

pl uvi ales desde el nivel del mar has ta I 000 mts. de elevaci6n. En la 

region del medio Putumayo es un elemento importante, en el estrato 

arb6reo. Es comun verlas entre la vegetaci6n mas alta de las margenes 

de los rios. Tambien se ve gran cantidad de palmas de chonta en la via 

Mocoa-Pitalito y en las regtones aledafias al corregimiento de 

Yunguillo. 

USOS: Los tal los tienen una cubierta exterior formada por fibras 

negras muy rigidas que hace la corteza muy resistente. Por esta raz6n, 

I os tal los parti dos son u ti I izados como yar1 pa para las construcciones 

de las casas y malocas, de los indigenas especialmente para la 

elaboraci6n de los pisos, en los cuales se puede lograr un buen 

acabado. 

En la ciudad de Mocoa el senor VICTOR MANUEL ALVAREZ, elabora 

artesanias de muy buena calidad como arcos y flechas para lo cual 

tiene que utilizar maquinaria industrial por la dureza de la materia 

prima. Debido a la escasa utilizaci6n de esta palma en la region, no se 

puede hablar de problemas de abastecimiento. 
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5. 6. LA GUADUA (BAM BUSA GUADUA H. ET BJ

Nombres Comunes: Guadua 

Cafia de 20 metros de altura aproximadamente. Brillantes tallos 

verdes, hasta de un diametro de 20 cemt, con nudos pronunciados y 

brotes a manera de agujas. Ligero follaje verde claro; hojas acintadas 

de 8 cts., alternas, con escasa vellosidad. Flores de espiga de color 

crema, de 4 mm, de diametro: frutos de capsula ovoide de 7 mm de 

longitud, del mismo color, con una semilla. 

DISTRIBUCION Y ECOLOGIA: Especie orig,naria de Colombia y 

Ecuador; actualmente se encuentra en el norte de Suramerica y en 

America Central. En Colombia se ha observado entre O y 1900 

m.s.n m.

En el municipio de Mocoa se la puede encontrar a manera de 

''Man ch ones" ( I u gar es don de s e con c e n tr a I a esp e c i e ) en l as or i II as de 

los rios, no existe plantaciones de guadua y hasta el presente ha 

crecido en forma natural sobre todo en suelos humedos. 

USOS: Las cafias se utilizan en contrucci6n, revestimiento de paredes, 

co I um nas, tra vesafios, prod ucci6n de pulpa de pape I. En artesan i as 



La Guadua 

(Bambusa guadua H et 8) 
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tiene una gran aplicabilidad, para la elaboraci6n de diferentes objetos. 

En el mun1c1p10 de Mocoa existe un artesano el senor JESUS MORA, 

dedicado a la manufactura de la guadua, su producci6n no es muy alta, 

pero tiene muy buena calidad. 

Debido a la gran aplicabilidad de esta graminea o un sinnumero de 

labores agropecuanas ha conllevado a la guadua a tornarse altamente 

susceptible a la desaparici6n debido a la tala o deforestaci6n masiva 

de muchos guaduales naturales existentes en las vegas de los rios y 

quebradas asi como en la cabecera de dichas fuentes hidricas. 

La explotaci6n de la guadua o tala de la m1sma debe realizarse s1empre 

y cuando dicha labor sea efectuada bajo el criterio de la 

sostenibilidad, es decir reforestando los guaduales erradicados. La 

co rporaci6n para el desarrol Io sosteni b I e de I s u r de I a Amazonia 

Corpoamazonia, dispone de viveros de guadua y conoce la tecnologia 

de su reproducci6n y siembra. Se debe pensar en fomentar programas 

de reforestaci6n con esta valiosa especie. 
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5. 7. EL BAMBU (BAMBUSA VULGARIS WENDL)

N om bres com u nes: Barn bu 

Cana de 20 mts., de altura aproximadamente. Tallos huecos amarillos 

hasta de IO ems. de diametro, con llamativas rayas verdes para lei as y 

nudos pronunciados. Ligero follaje verde claro: hojas acintadas de 10 

ems., ff ores en espiga de color crema de diametro 4 mm; frutos en 

capsula ovoide de 7 mm., de longitud, del mismo color, con una 

semi Ila. 

DISTRIBUCION Y ECOLOGIA: Especie originaria de Asia Tropical; 

actualmente se encuentra en Centro y Sur America. En Colombia se ha 

observado entre O y 1600 m.s.n.m. Esta espec1e existe humedad y 

soporta suelos pobres y arcillosos. Crece formando densas 

agrupactones, su floraci6n es irregular y puede tardar afios en 

aparecer. En el municipio de Mocoa se la encuentra a las orillas de 

rios y quebradas. 

USOS: Las cafias son empleadas en construcci6n, artesanias y 

fabricaci6n de muebles. El senor Jesus Mora tambien trabaja el bambu 
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en artesanias de muy buena calidad. Esta espec1e al igual que la 

guadua esta siendo sometida a una alta explotaci6n y cada dia es mas 

diffcil su consecuci6n por lo que es necesario fomentar programas de 

reforestaci6n con bambu. 



El Bambu 

(Bambusa vulgaris Wendi) 
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5.8. EL ACHIOTE (8/XA ORELLANA L) 

Nombres comunes: Achote, Achiote, Onoto 

Especie de la familia Bixaceae; es arbusto de mas o menos 3,50 mts., 

de alto, hojas simples alternas, ovadas, hasta 13,5 ems., de longitud 

por 8 cts., de ancho, con tres nervaduras principales formadas desde la 

base. T nfl uorescenci a terminal. Frutas capsu I ares rojas con espi nas 

suaves, hasta de 4 cts., de longitud por 2.8 ems., de ancho, se abren en 

dos vulvas. 

DISTRIBUCI6N Y ECOLOGIA: Especie onginana de la cuenca 

Am az6n i ca; actual men te se enc uentra desde Mexico, has ta Argentina. 

En Colombia se ha observado entre O y 1700 m.s.n.m. 

USOS: La bebida del cocimiento de sus semillas es empleada (en 

pergarismos) para curar amigdalitis; tambien se ha utilizado para 

quitar manchas de la piel. 

La envoltura de las semillas produce un fuerte tinte roJo usado en 

culinaria, coloracion de mantaquilla y en teiiido de textiles. Esta 
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planta de floraci6n llamativa emana sustancias que repelen los 

insectos, y su corteza interna exuda un liquido anaranjado. 



El Acbote

(Bixa orellana L.)
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En el mun1c1p10 de Mocoa no es raro encontrar, tanto en el sector 

urbano, como en el rural. Su producci6n abastece la escasa demanda 

que hay para el producto, especialmente como colorante. 

No st: tiene referencia en cuanto a programas de reforestaci6n que se 

hayan hecho con esta especie, pero si su demanda lo amerita, el 

achiote tiene gran potencial como especte prom1sorta, no solo por su 

valor para las artesanias, stno por las otras ventajas que se pueden 

sacar de el 

5.9. EL CHOCHO DE PINTA NEGRA (ABRUS PRECATORIUS 
LINN) 

N om bres vul gares. Chocho de pi nta negra, chochi to de ind i o, chocho 

trapador, jequirete, pronta. 

MORFOLOGiA: Llaman chochos a todas las semillas de leguminosas 

que presentan color escarlata y que son muchas: arboles, arbustos y 

trepadoras. 

El chocho de Pinta Negra es una leguminosa, papilonacea, escandente, 

de tallito fin que, a trechos, se enrolla de setr6xamente en el soporte; 

hojas alternas imparipinadas, 12-14 pares de espinas menudas� 



A brus precatorius t. R�juco de chochos. 1, )a 
n1ata con £lores y frutos; 2. frutos. en dehisccncia 

con scmilJas. Original. (Pirr. 776.) 



11 5 

inflorescencia opuestas a las hojas, 8'15 floras; flores de color blanco 

rosado; legum bres cortas, ac um i nadas, gl obos as 3-5 em i nadas, semi I las 

reniformes, de color escarlata, negras junto al cordon. 

DlSTRIBUCION GEOGRA.FICA: espec1e ongrnaria de Sur America 

en Colombia se ha observado entre 1.000 y 1.500 m.s.n.m. En el 

Departamento del Putumayo es bastante escaso, porque no se lo ha 

manejado silviculturalmente, a pesar de su valor artesanal. 

Los artesanos de las comunidades Inga y Kamsa, las emplean en 

collares y amuletos. 

Se incluye esta especie en este estudio dada la importancia artesanal 

tanto de los artesanos del alto, como el bajo Putumayo. Por lo tanto se 

recomienda establecer ensayos para fomentar su cultivo y disponer de 

suficiente materia prima para collares, amuletos, sonajeros, etc. 

5.10. EL GUARUMO (ISCHNOSIPHON AROUMA) 

En casi cualquier rinc6n del bosque amaz6nico es posible encontrar 

una plantica pequefia, con el aspecto lejano de un platanillo, cuya 

existencia, en medio de tanta exuberancia, puede pasar inadvertida, 
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para el observador desprevenido, pues su fama a un afio ha 

trascendido como la de una orquidea ola de una palma. Esa plantica es 

una especie de la familia de las marantaceas, un grupo de plantas 

exclusivas del sotobosque, muy abundante, y en ocasiones dominante 

en algunas areas de los bosques amaz6nicos. 

Dado su alto valor potencial como materia prima de artesanias 

especialmente para trabajos de sestearia, se incluye en este trabajo a 

manera de informaci6n, porque amerita tenerse en cuenta para futuros 

programas ya sea de investigaci6n o fomento. 

NOMBRES COMUNES: Guarumo, Bagiibe, Juantanoofua. 

Planta cespitosa con hasta 17 tal los, de has ta 3 mts .. de altura y cerca 

de I ctro., de di a.metro, verde, cada uno con 16-27 hojas dispuestas muy 

cerca, formando una roseta en el apice de la planta 2 o 2,5 mts., del 

insuelo; vaina 27-37 cmts., de longitud, esparcidamente pilosa; peciolo 

6-24 ems., de longitud, esparcidamente, piloso verde; pulvinulo 25-4.5

cm ts., I on gitud, q ue I a bro. vi olaceo-verdoso; lamina ovada-eli ptica, 

api ce a cum inado, desp I azami ento de I a.pi ce 1,5 ,2 cm s., base atenvada 

22-42x 10-19 cm, la haz verde, el enves purpureo en las hojas j6venes y

verde en las adultas, glabra. lnflorescencia axilar, subtendida por una 





Artesania en Guarumo 

(Isochnosiphon arouma) 
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hoja, 15-37 crnts., de longitud; pedunculo 12-15 ems., longitud, verde, 

glabro; broteas 6-12, en espiral, 1.7-3.7 ems., longitud, completamente 

violaceas o verde y la base blanco prurinosa, espaciadamente violaceas 

o verde y la base blanco pruinosa, esparcidamente pilosas; profilo

bicarinado 2-3, 2x0 4-0.8 ems., pits sobre las carinas; distancia carina 

a carina 3-4 mm; dos brateolas claciculadas 1.3- 1.9x0. l-03 cm.; 

profilo tricarinado 2-2.9x0.4-0.5 ems., glabro, distancia carina a 

carina 0.1 -2.2 mm; sepalos 2- 2.2 x0.2 ems, pilosos en el apice, 

amarillatos con el apice rosado; ovario 0.5-0.6 ems, hirsuto 

especialmente hacia la base y el apice; estaminadios rosados, capsula 

eliptica, liza, 2.9 - 3x0.6 ems, pilosa hacia el apice; semilla 1.6 cm., 

de longitud, arilo o.5 ems. Esta especie se reconoce con facilidad en 

el campo por su habito, el cual presenta una roseta de hoja en el apice 

de la planta, y por la inflorescencia en las acilas de estas hojas ademas 

por la lamina ovado eliptica, con el apice notoriamente desplazado. 

DISTRIBUCI6N Y ECOLOGIA: El guarumo se encuentra 

ampliamente distribuido a traves de la costa Pacifica Colombiana hasta 

la parte sur de la cuenca amaz6nica. 

En Colombia es una espec1e ampliamente distribuida en bosques 

humedos de zonas bajas como en la region amaz6nica. 
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En el munic1p10 de Mocoa se la encuentra en los bosques de tierra 

firme de los !ados de Puerto Limon. 

USOS: La corteza deJ tallo, partida en tiras, es utilizada en la 

elaboraci6n de tejidos suaves y finos, empleados para la fabricaci6n de 

utensilios de uso domestico como canastas, cernidores, bolayas etc. Es 

una de las especies mas apreciadas a nivel nacional e internacional por 

la calidad de su fibra para la elaboraci6n de artesanias. 

En otras regiones del pais se conoce con el nombre de "Jinguru" 

( Choc6 ). Ademas se ha reportado e I uso de 1 fruto para la extracc i 6n 

de un perfume para el cabello, utilizado por los nativos amaz6nicos. 

5.11. EL CED RO (CEDRELA MONTANA TURCAZANINO VJ 

Sin6nimos: Ced re la bogotensis, Triana, Cedrela subandina 

Cuatrecasas. 

Nombres comunes: Cedro (andino, clavel, rosado). 



12 1 

MORFOLOGiA: Arbo! de 25 metros de altura. Tranco con pequeiios 

canales, la ramificaci6n emp1eza a los 6 mts. Copa de forma 

redondeada; fo I laj e verde cl aro; hoj as 1 i sas com puestas de 40 ems., 

alternas brillantes. Flores blancas (diametro 2 ems.) que al secar toma 

la forma de flor de palo, con semillas aladas. 

Este arbol es originario de las cordilleras Colombianas; actualmente se 

encuentra en el norte de Suramerica. En Colombia; actualmente se 

encuentra en el norte de Suramerica. En Colombia se ha observado 

entre l.200 y 3 000 m. s. n. m. 

USOS Y PARTICULARIDADES: Los artesanos del alto Putumayo la 

utilizan para todo tipo de tallados como mascaras, bancos, muiiecos, 

imagenes, la madera permite un acabado de muy buena calidad, y es 

apreciada en la industria del mueble fino. 

El arbol de cedro se lo encuentra de una manera escasa en zonas 

abruptas de las partes altas de las montaiias, del valle de Sibundoy. 

Dado su alto valor en la industria de la ebanisteria, esta espec1e ha 

sido perseguida hasta llegar casi a su extinci6n, por lo tanto se debe 

pensar otras especies para la elaboraci6n de artesanfas. 



El Cedro 

(Cedrela montana Turcazanivov) 
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Es atacado faci I mente por el Hi psi phi la grande II a (barrenador del as 

met iaceas) ante lo cual se recomienda no realizar plantaciones 

homogeneas. 

La mejor manera de proteger al cedro es no explotandolo y permitir su 

regeneraci6n natural dentro del bosque, su crecimiento (sobre todo en 

diametro) es muy lento, lo que hace aun mas recomendable su no 

explotaci6n. 

5.12. EL HIGUER6N (OREOPANAX BOGOTENSE 
CUA TRECASAS) 

Nombres comunes: H1gueron, amarillo, higuerilla. 

MORFOLOGiA: Arbo} de 15 mts., de altura aproximadamente, la 

ram i fi caci 6n em pi eza a los 3 metros. Copa de form a ova I ada; fol laje 

con manchas carmelitas; hoja de 20 cems, alterna, de borde entero con 

salientes, haz verde oscuro, enves carmelito, con Jargas curvas 

pee i o I os y nerviac i 6n pal mead a. Flores blancas, de d iametro 8 mm., 

aproximadamente agrupadas; los frutos son bayas moradas parecidas a 

pifias de 2 cmts., de diametro, con multiples semillas. 
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Esta es pec1e es on g1 nar1 a de la cordi 11 era Oriental Co I om bi ana; 

actualmente se encuentra en el Norte de Suramerica. En Colombia se 

ha observado entre 2.300 y 3000 m.s.n.m. 

Se tiene muy poca informaci6n en cuanto a su silvicultura, se sabe que 

se reproduce por semilla; y segun se ha observado en el bosque 

natural, crece en condiciones de sombra. 

USOS Y PARTJCULARIDADES: Esta especte es util izada para la 

elaboraci6n de mascaras y bancos, por la facilidad con la cual se deja 

trabajar. 

Tambien se utiliza para fabricar caJas para frutas, palillos y palos de 

escobas. 

En la zona del Alto Putumayo se lo encuentra de una manera escasa en 

las orillas de los rios y quebradas, sobre todo en la regi6n de 

Piedemonte. Se debe fomentar su propagaci6n especialmente como 

cercas vivas en fincas y para proteger las orillas de los rios. 



El Higueron 

(Oreopanax bogotense cuatrecasas) 
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5.13. EL SAUCE (SALIX HUMBOLDT/ANA WILLDENOW) 

Nombres comunes: Sauce llor6n. 

MORFOLOGiA: Arbo I de I 5 metros de altura, aproximadamente la 

ram i ficaci 6n em pi eza a los 2 metros. Copa de form a arq ueada; Ii gero 

de follaje verde claro, hojas de IO centimetros, alternas, de borde 

aserrado y nervaci6n poco marcada. Flores de color crema masculinas 

(con forma de gusano de 6 centfmetros) y femeninas de I centimetros, 

en arboles separados; frutos en capsula redonda de diametro 2.5 

centimetros, del mismo color de las flores, con varias semillas. 

Esta espec1e es originaria de Asia; actualmente se encuentra en Centro 

y Suramerica. En Colombia se ha observado entre O y 2800 m.s.n.m. 

Es una especie de rapido crecimiento, exige suelos humedos y soporta 

suelos pobres y escarchados. 

USOS Y PARTICULARIDADES: Los artesanos del Alto Putumayo 

utilizan el Sauce para todo tipo de tallados; mascaras, imagenes, 

mufiecos, etc. 



- --1

El Sauce 

(Salix humboldtiana W.)
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Este arbol no se encueotra dentro del bosque natural por ser una 

especie introducida, en el val le de Sibundoy es comun observarlo como 

cercas vivas, ya que no existen plantaciones de Sauce. 

De acuerdo a su ecologia, por la altitud donde se desarrolla de una 

manera optima, por sus exigencias en cuanto a la calidad de suelos, 

especialmente humedos, la zona del valle de Sibundoy es una region 

ideal para su plantaci6n. 

Es una espec,e de rapido crecimiento muy utiJ al hombre por los usos 

que de este arbol se puede obtener, por lo tanto se debe fomentar su 

propagaci6n especialmente como cercas vivas, para ahnderar fincas y 

para proteger orillas de rios y quebradas. 

5.14 EL URAPAN (FRAXINUS CHINENSIS) 

Nombres comunes: Urapan, fresno. 

A rho 1 de 20 metros de a I tura, aproxi madamente. Tron co grueso ( 80 

ems. de diametro), con corteza Iisa; la ramificacion empieza a los 3 

metros. Copa de forma ovalada, follaje verde claro� hojas compuestas 
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de 34 centimetros; alternas puntiagudas, de borde aserrado, con largos 

y acanalados peciolos. Flores de color crema masculinas (3 mm. de 

diametros) y femeninas (5mm de diametro), separadas en arboles 

diferentes; frutos carmelitos aplanados y alargados (3x35 mm), muy 

livianos, con una semilla en su base. Este arbol es originario de 

China; actualmente se encuentra en Centro y Suramerica. En Colombia 

se ha observado entre 1.000 y 3.000 m.s.n.m. 

USOS Y PARTICULARIDADES: Los artesanos del Alto Putumayo lo 

utilizan para todo tipo de tallados, porque su madera es muy 

trabajable. Al igual que el Sauce, y el Sauce y el Aliso, el Urapan es 

una especie introducida en la region del Alto Putumayo, se lo 

encuentra formando cercas vivas, a las orillas de los rios y quebradas, 

es muy util para conservar la erosi6n. Se ha observado en el municipio 

de Sibundoy pequei'ias plantaciones de Urapan lo que confirma que cs 

una zona ideal para su siembra. 

Por ser una espec1e de rapido crecimiento, es un arbol que se debe 

fomentar para la elaboraci6n de artesanias. De esta manera se evitarfa 

la presi6n sobre el escaso y cada vez mas lejano bosque natural. 



El Urapan 

(Fraxinus chinensis) 
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Su producci6n por semilla es facil, y su madera aparte de la utilizaci6n 

en artesanias tiene multitud de usos, por lo tanto se puede considerar 

al Urapan como una especie promisoria. 

5.15. EL ALISO (ALNUS ACUMINATA H.B.K.) 

Sinonimos: Alnus Jorullensis H.B. K. 

Nombres comunes: Aliso, chaquiro, fresno. 

MORFOLOGIA: arbol de 2o mts., de altura aproximadamente. Tronco 

con corteza lisa: la ramificaci6n empieza a los 2 mts. Copa de forma 

oval ad a, follaje verde claro brillante: hojas de 8 ems., alternas de 

borde borde aserrado y enves claro. Flores de color crema mascul inas 

de 7 centimetros y femeninas de 1 mm de diametro, separadas, pero en 

el mtsmo arbol; frutos pardos parecidos a una pifia, con varias 

semillas. 

Especie ongrnaria de Centroamerica; actualmente se encuentra en Sur 

America y en America Central. En Colombia se ha observado entre 

1.700 y 3.000 m.s.n.m. 



El Aliso 

(Alnus acuminata H.B.K.) 
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USOS Y PARTICULARIDADES: En el Valle de Sibundoy ha sido una 

especie introducida hace muy pocos afios, de ahi que hasta la presente 

su utilizacion es escasa. Es necesario que este arbol alcance diametros 

de minimo 40 centimetros para su utilizacion. 

Dada la calidad de su madera por su trabajabilidad es una espec1e muy 

utilizada en ebanisteria y en la elaboraci6n de mascaras, adornos, 

palillos, lapices, f6sforos, caJas, etc. Sirve para recuperacion de 

suelos y mejoramiento de pastos, ya que es una espec,e fijadora de 

nitr6geno. 

Al igual que otros arboles como el sauce, y el urapan el aliso es una 

espec1e prom1sona, y se debe fomentar su siembra, bien sea en cercas 

vivas o en plantaci6n. 

Por informaci6n de algunos artesanos, trabajar con aliso es mas facil 

que trabajar con otras especies, su crecimiento es rapido y el valle de 

Sibundoy presenta las condiciones optimas para su desarrollo. 

El aliso tiene el tronco recto (lo que permite su trabajabilidad) tiene 

poda natural, y es util para recuperar suelos, por lo tanto es una 

alternativa forestal y artesanal para el Alto Putumayo. 
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5.16. EL DINDE (CHLOROPHORA TINCTORIA L.) 

Nombres Comunes: Dinde, moral, mora, avinje, palo amarillo. 

MORFOLOGiA: arbol de 20 metros de altura aproximadamente, 

tronco con corteza I isa de color crema� la ramificaci6n espinosa 

empieza a los 2 metros. Copa de forma redondeada; follaje verde 

claro; hojas puntiagudas de 15 centimetros, alternas, con borde 

aserrado. Flores de color crema masculinas (diametro 7 mm) y 

femeninas (diametro 7 mm), en arboles separados; los frutos son bayas 

redondas carnosas verdes, con varias semillas. 

DISTRIBUCI6N GEOGRAFICA: especie originaria de las zonas secas 

del val le del rfo Magdalena; actualmente se encuentra en Centro y 

Suramerica. En Colombia se ha observado entre O y 1100 m.s.n.m. 

En el Departamento del Putumayo se encuentra en las partes bajas de 

las montafias, donde los suelos son pobres, no forma manchas y se 

desarrolla asociado con otras especies. 



El Diode 

(Cbloropbora Tinctoria L.) 
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USOS Y PARTICULARIDADES: La importancia de esta espec1e 

radica en su alto valor como madera y como materia prima para extraer 

taninos de su madera se extrae un colorante caqui empleado en 

textiles. 

Los artesanos del Alto Putumayo lo utilizan para colorear sus textiles 

de buena calidad y para fabricar bancos. 

Este arbol es de rapido crecimiento por lo tanto se debe fomentar su 

reforestaci6n en las zonas bajas del municipio de Mocoa 

5.17. EL CUCHARO (RAPANEA GUIANENSIS AUBLET) 

Nombres Comunes: Cucharo, changuelito 

MORFOLOGiA: Arbol de 7 metros de altura aproximadamente. La 

ramificaci6n empieza a l m., copa de forma ovalada (irregular); espeso 

follaje verde oscuro; hojas lisas de 13 centimetros, de borde entero, 

con anchos peciolos y nerviaci6n poco marcada. Flores de color crema 

(diametro 7 mm), de una sola semilla, agrupados densamente a lo largo 

de las ramas. 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA: especte or1g1nar1a de las cordilleras 

colombianas� actualmente se encuentra en el Norte de Suramerica. En 

Colombia se ha observado entre 2000 y 2.800 m.s.n.m. En el valle de 

Sibundoy se encuentra en las partes altas de las montafias que lo 

circundan es posible sembrarlo en las nveras de los rios, soporta 

suelos pobres y es util para la erosion. 

Hasta el presente no se a hecho plantaciones de cucharo, pero se puede 

pensar en ello porque es una especie pionera y es muy apta para las 

condiciones ecol6gicas del Alto Putumayo. Crece donde el bosque ya 

ha sito talado. Su distribuci6n dentro del bosque es bastante escasa. 

Por lo que se recomienda intentar manejar su regeneraci6n natural. 

USOS Y PARTICULARIDADES: Los artesanos del Alto Putumayo lo 

utilizan para hacer utensilios de cocina, como cucharas, platos, etc. 



El Cucharo 

(Rapanea guianensis aublet) 
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5.18. EL ENCENILLO (WEINMAN/A TOMENTOSA L.F.) 

Nombres Comunes: Encino, encenillo. 

MOR l?OLOGiA. A rbol de IO metros de altura aproximadamente. 

Tronco con corteza liza; la ramificaci6n empieza a los 2 metros copa 

de forma aparasolada, fol laje abundante y I igero color verde blancuzco 

(con manchas carmelitas cuando fructificando); hojas compuestas de 4 

centimetros, opuestas, con haz de hordes curvados hacia el enves, el 

cual presenta vel losidad blanca; fl ores de color crema (diametro 3 

mm): frutos de color cafe oscuro en capsulas ovoide (diametro 4 mm), 

con varias semillas. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Especie originaria de la cordillera 

Oriental Colombiana; actualmente se encuentra en el Norte de 

Suramerica. En Colombia se ha observado entre los 2.400 y 3.500 

m.s.n.m.

En la zona del Alto Putumayo, se encuentra en las partes mas altas de 

las montanas. Es una especie muy perseguida por su gran valor como 

arbol maderero, carbonero. 



El Encenillo 

(Weinmania tomentosa L.F.) 
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Su crecimiento es lento y para su desarrollo necesita estar asociado 

con otras especies. Su regeneraci6n natural es muy buena, por lo que 

se recomienda no establecer plantaciones sino manejarla. Para esto se 

debe disefiar un programa especial en las zonas de explotaci6n, 

teniendo en cuenta las espccics acompafiantes y los mejores individuos 

de esta clase de arbol. 

USOS Y PARTICULARIDADES: Los artesanos del Alto Putumayo 

utilizan la madera para tallados de diferentes clases: mascaras, bancos, 

mufiecos, utensilios, etc. 

La bebida del cocimiento de sus hojas y corteza s1rve para aliviar la 

fiebre del ganado. 

La corteza produce sustancias taninicas que se utilizan para curtir 

cueros de color rojizo. 

Se informa que la corteza del encenillo es el meJor curtiente de clima 

frio, de ahi que esta es una de las especies que mas se debe tener en 

cuenta para su conservaci6n y propagaci6n. 
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5.19. EL PINO COLOMB/ANO (PODOCARPUS OLE/FOL/US) 

Nombres Comunes: Aji, chaguiro, hayuelo, prno Colombiano, ptno 

criollo, pino de pacho. 

MORFOLOGiA: Arbol de 25 metros de altura aproximadamente, con 

las ramas pendulas, la copa grande e irregular, de corteza escamosa 

muy fibrosa de color gris negruzca o pardo amarillenta. 

Madera color marron-rojo oscuro, veteado. 

Hojas alternas, tendidas en todas direcciones y en espiral, canaceas 

con nerv10 central prominente, grandes de 8 ems. de largo por 14 de 

ancho. 

Flores masculinas sesiles o con pedunculo corto; femeninas solitarias 

en las orillas de las hojas. 

Conos de color verde, cuando joven, con receptaculo carnoso y sobre 

un pedunculo de 1 a 1.80 cts., de largo; semillas redondeadas, de 9 a 

12 mm, de largo y 5 a 6 mm de ancho. 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA: especie ortgtnaria de las cordilleras 

colombianas, actualmente se encuentra en el Norte de Suramerica se la 

ha observado entre 1800y3100 m.s.n.m. 

En el Alto Putumayo se encuentra esta espec1e entre los 2. 800 y 3. I 00 

m.s.n.m. Debido a su alto valor comercial y maderero, el Pino 

Colombiano es una espec1e en extinci6n, por lo que no se ha manejado 

la regeneraci6n natural y su crecimiento es muy lento. 

Por lo tanto no se recomienda tener en cuenta esta espec1e para la 

elaboraci6n de artesanias y se debe pensar en otro tipo de arbol que 

produzca madera a mas corto plazo. 

USOS Y PARTICULARIDADES: Los artesanos de! Alto Putumayo lo 

utilizan para fabricar bancos y para elaborar mascaras y utensilios de 

coc Ina. 

Se utiliza su madera para aserrio, caJas, carpinteria, chapas, 

construcci6n, ebanisteria, palancas, pisos, polines, postes, pulpa, etc. 
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5. 20. EL MA TE (CLUSIA MUL TIFLORA H. B. K)

Nombres comunes: gaque, cucharo, chagualo, caucho gaque. 

MORFOLOGiA: Arbol de 15 metros de altura aproximadamente. La 

ramificaci6n empieza a l  metros, copa de forma irregular� follaje 

verde oscuro, hojas de 14 ems., opuestas, carnosas, de borde entero, 

peciolos anchos y nerviaci6n poco parcada. Flores rosadas (diametro 5

cmts); frutos en capsula verde de 5 cems., con multiples semillas. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Especie ortgrnar1a de la cordillera 

Oriental Colombiana; actualmente se encuentra en el norte de 

Suramerica. En Colombia se ha observado entre 1800 y 2.800 m.s.n.m. 

En las partes mas altas de las montafias es una especie nativa muy 

dificil de trabajarla silviculturalmente. Su madera es muy perseguida 

para aserrto, pero sobre todo para la fabricaci6n de carbon. Las 

carboneras que se observan en el paramo del Bordoncillo y sus 

a I rededores, uti Ii zan como m ateri a pri ma e I Mate. 

Su crecimiento es muy lento y para su desarrolJo exige suelos 

profundos, por lo tanto no se recomienda establecer plantaciones en 

suelos degradados. 



El Mate 

(Clusia multiflora H.B.K.) 
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USOS Y PARTICULARIDADES: Este arbol lo utilizan los artesanos 

para fabricar, bancos, mascaras y otros tipos de artesanias; la corteza 

externa exuda una sustancia amarillenta viscosa la cual se utiliza como 

cicatrizante y purgante, la resina de sus flores se usa como incienso. 

5.21. LA TOTORILLA (JUNCUS EFFUSUS L.) 

Nombres comunes: Totorilla 

MORFOLOGiA: Planta herbacea de 0.6 - l m, erecta, tallos finamente 

estriados, redondos, de 0.2-0.4 ems., de diametro; afilos, verde claros 

de med u la continua y es ponj osa, fi namente c umi nados, catafi I as 

envo I ven tes, pun ti agudas, roj i zas, papi rosas, estriadas, tornandose mas 

largas a partir de las ubicadas en la parte externa. Inflorescencia 

seudolaterales cimosas compuestas, densas, laxas, bracteas florales 

triangulares, pap1rosas, amarillo rojizas, flores diminutas: fruto 

capsula, rojizo de 1-2 mm. de longitud. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Se encuentra, esta espec1e en el 

paramo de Bordoncillo y en los ptcos de las cordilleras formando 

humedales en algun tiempo era parte de la vegetaci6n predominante 



La Totorilla 

( Juncus effusus L) 
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del valle de Sibundoy y cuando este era un enorme humedal. 

Actualmente en el valle de Sibundoy existen diminutas areas con esta 

espec,e que forman pequefios humedales que es necesano conservar 

para que la espec,e no desaparezca, ya que es importante para la 

regulaci6n de los eaudales hidrieos. 

USOS Y PA RTICULARIDADES: Los artesanos del alto Putumayo la 

utilizan para fabricar esteras y eanastos. De acuerdo a informaci6n 

obtenida de parte de artesanos de Sibundoy, existe problema en euanto 

a la obtenci6n de la materia prima, porque cada dia es mas escasa, y 

no existe un programa que permita la regeneraei6n natural del recurso. 

5.22. EL JUCO (ARUNDO DONAX L.) 

Nombres eornunes: Juco, Cafia brava, carrizo 

MORFOLOGiA. Cana de 8 metros de altura, tallos, hueeos amarillo 

verdosos, de diametro 5 ems, con nudos pronunciados. Fol laje verde 

blancuzeo; hojas de 60 ems, alternas, haz verde, enves verde 

blancuzco, separadas 25 ems., entre si, flores de color crema en 

espiga, frutos en capsula ovoide de 8 mm., del misrno color. 



El Juco 

(Arundo donax L.) 
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DJSTRIBUCION GEOGRAFICA: Especie or1g1naria de las 

cordilleras colombianas� se ha observado entre los 1300 y 2600 

m.s.n.m.

En el Saito Putumayo se puede encontrar en pequei'ios "manchones" 

dentro del bosque natural. Tambien es comun encontrar reductos a 

orilla de la carretera Santiago-Mocoa. 

USOS Y PARTICULARIDADES: Los retoflos son alimento humano 

(se comen cocinados con sal y vinagre). Las cafias son utilizadas para 

corrales, canastos, instrumentos musicales y revestimiento de paredes. 

La bebida del cocimiento de su raiz es diuretica y sirve para disolver 

coagulos de Ia sangre� en bafios, evita la caida del cabello. Se puede 

encontrar en riveras y tambien se planta a lo largo de ellas para 

protegerlas Es util para control de la erosion. 

5.23. EL CHUSQUE-JUCO (CHUSQUEA SCANDENS KUNTH) 

Nombres comunes: Chusque 

MORFOLOGiA: Cana de 3 mts., de altura aproximadamente tallos 

trepadores, diametro 3 ems., con nudos pronunciados. Hojas en forma 



El Chusque 

(Chusquea scandens. kunth) 
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de cinta 9 ems., Vellosas, con nerviaci6n paralela flores de 6 mm 

agrupadas en espigas verdosas; frutos en capsula alargada de color 

crema de 8 mm., con una semilla. 

DISTRlBUCI6N GEOGRAFICA: Especie ortg1narta de las 

cord i 11 eras co I om b ianas, se ha o bservado entre 2000 y 3. 200 m. s. n. rn. 

En e I A I to Putu mayo se 1 a encuentra, en las partes al tas de I as 

montafias formando pequeiios "Manchones", especialmente en el 

Paramo del Bordoncillo, en el cerro de la tortuga, y en las areas 

aledaiias a las veredas: San Isidro, Porotoyaco 

USOS Y PARTICULARIDADES: Se puede encontrar en nveras de 

rios o quebradas, s1rve para protecci6n de taludes. Es muy utilizada 

en el Alto Putumayo por artesanos para producir, canastas, 

instrumentos musicales, etc. 

5.24. LA TOTORA (SCIRPUS CALIFORNICUS) 

Se extiende desde los Estados Unidos, hasta la Argentina, 

generalmente es una grarnrnea alta, se cons1gue en forrna de 

poblaciones hornogeneas en pantanos y lagos marginales. El tallo es 
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cenagoso y esponjoso en su interior. Estas plantas cubrian la tercera 

parte del valle de Sibundoy antes de la adecuaci6n del terreno para 

labores agricolas y ganaderas. 

Las plantas son usadas para multiples usos, como cesteria, lechos de 

cama, algunas veces es ligada en pequef'los paquetes en la parte 

exterior de los muros de las casas para impedir que penetre el aire 

humedo y guardar el calor al interior de las viviendas. La tot6ra pudo 

haber sido el principal material de construcci6n en las culturas 

precolombinas de la region. 



La totora 

(Scirpus calofornicus) 
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6. PROPUESTAS PARA EL ADECUADO MANEJO Y
PRESERVACION DE LAS ESPECIES UTILIZADAS PARA 

LA ELABORACl6N DE ARTESANIAS. 

6.1. PROPUESTA DE MANEJO PARA EL MUNICIP/0 DE MOCOA 

• Reforestaci6n o repoblamiento con Barniz o Mopa-Mopa

Uno de los principales problemas que afrontan los recolectores de 

Barniz es la no renovabilidad <lei arbusto escogido para extraer el 

producto. Esto se debe a que casi s1empre se apea el arbusto, y por 

este motivo se cree que la planta esta en peligro de extinci6n. 

Cada dia los barniceros (recolectores de larecina), se ven obligados a 

llegar hasta regiones mas apartadas y de mas diffcil acceso para la 

recolecta del producto. 

Por lo tanto una buena posibilidad para la renovabilidad y 

sustentabilidad del barniz es la recuperaci6n por medio de la 

reforestaci6n de tierras con vocaci6n netamente forestal. 
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Esta actividad se puede hacer en las veredas cercanas al mun1c1p10 de 

Mocoa donde se recolecta barniz, las cuales son: San Antonio, 

Monclar, Alto Afan, San Martin, Campucana. Por algunos 

acercamientos previos con los habitantes de las veredas, si hay buena 

receptividad a la iniciativa. 

• Reforestaci6n con Guaduas y Bambu

Contando con la colaboraci6n y el entusiasmo del grupo de artesanos 

I iderados por dofia FRANCELTNA IBARRA, es posible llevar a cabo 

programas de reforestaci6n en las riveras de los rios con guadua y 

bambu. Esta actividad podria ser una contraprestaci6n a cursos de 

capacitaci6n programados para estas personas. 

• Reforestaci6n con iraca

Este m I smo gru po de artesanos podri a real i zar trabaj os de 

reforestaci6n con 1raca a las orillas de rios y quebradas del mun1c1p10, 

para asi asegurar suficiente materia prima para la elaboraci6n de 

artesanias. 
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Se debe tener cuenta que la materia pnma en iraca, procedente del 

Municipio de Mocoa, tendra que estar en capacidad de competir con la 

iraca procedente del Ecuador (Manabi) mas barata y de mejor calidad. 

Para esto se sug1ere capacitar a instructoras en la tecnologf a de 

preparaci6n de la fibra. Informaciones preliminares apuntan a que es 

en ese pais donde se conoce y maneja esta tecnologia. 

• No se conoce mucho sobre la silvicultura de espec1es de alto valor

forestal y artesanal como: el cumare (Astrocaryum aculeatumL la

chonta (Socratea exorrhiza) y el Guarumo(Ischnosiphan arouma)

que, son espec1es de la region de la Amazonia y se encuentran en la

parte baja del Municipio de Mocoa. Por lo tanto se recomienda

hacer el estudio silvicultural de estas especies.

• Para proyectos de reforestaci6n con especies nativas se debe tener

en cuenta al Achiote como una alternativa. Debido a que esta

espec1e es muy exigente en suelos, no se recomienda establecer

plantaciones, sino hacer siembras a manera de barrera vivas.

• Establecer pequefias plantaciones de Cumare, partiendo del

conocimiento que tiene el campes1no indigena con esta espec1e. Se



debe in1c1ar con el acercamiento a las 
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comunidades, en el 

corregimiento de Yunguillo y en la poblaci6n de Puerto Limon. 

• Habilitar a amas de casa en el maneJo de la IRACA para la

elaboraci6n de artesanias. Se puede contar con el grupo de 25

person as con vocac i 6n artesana l q ue en la c i udad de Mocoa I idera

dofia Francelina Ibarra. Inicialmente se puede programar un curso

de introducci6n, para luego profundizar con cursos mas avanzados.

• Capacitar a personas como instrumentos en el maneJo de la chonta

para elaborar artesanias de alta calidad, pensando que despues

pueden hacer la funci6n de multiplicadores de esta tecnologia. Se

puede aprovechar la expriencia que en esta campo tiene el senor

VICTOR MANUEL ALVAREZ quien manifiesta estar dispuesto a

dictar cursos.

• Realizar investigaciones en cuanto a la tecnologia de utilizaci6n de

espec,es tintoreras reconocidas como tales. Al m1smo tiempo

fomentar la creaci6n de viveros forestales con estas especies.
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• Fomentar el cultivo del chocho de pinta negra (Abris precatorius) a

manera de barreras vivas en las fincas de personas que tengan

vocaci6n artesanal.

6.2. PROPUESTAS DE MANEJO- MUNICIPIOS DEL VALLE DE 

SIBUNDOY. 

• Debi do a q ue e I aprovec ham iento de los bosq ues de I A I to Putumayo

subsisten inadecuadas modalidades de manejo y extracci6n forestal,

urge asum1r una nueva cobertura tecnol6gica que sea realista y

sintonice con las condiciones y expectativas de los campesinos que

subsisten del bosque, cuyas acetones concuerden con realidades

ecol6gicas, socioecon6micas y legates.

• Se debe como pr1mera medida, diseiiar con las autoridades

competentes (CORPOAMAZONIA) programas de manejo del bosque.

La tes is de l maneJ o del bosq ue, es que debe ser la i nvesti gac i 6n

silvicultural quien trace las estrategias a seguir para hacer

compatible la conservaci6n con la producci6n de los recursos del

bosque. Para conci Ii ar, e I aprovecham iento de mad era- una

actividad aparentemente destructiva- con la conservaci6n del bosque

es necesario aplicar un manejo basado en la sostenibilidad del
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recurso que garantice esta conciliaci6n, solo asi se podra asegurar 

para el futuro especies nativas de alta calidad por su madera y que 

puedan ser utilizadas por los artesanos para sus tallados. Especies 

como: El Cedro, el Pino Colombiano, El Moti16n dulce, el Cucharo, 

etc., tienen su habitat dentro del bosque y para su desarrollo 

necesitan estar asociadas con otras espec1es, por lo tanto no se 

recomienda pensar en plantaciones homogeneas de una sola especie 

sino considerar al bosque como un conjunto unitario. 

• Se debe fomentar la reforestaci6n con espec1es ex6ticas que han

dado muy buenos resultados en el Valle de Sibundoy, bien sea desde

el punto de vista silvicultural o por la calidad de su madera para los

tallados, estas especies son el Sauce, El Aliso, El Urapan, El Pino

Patala Una buena posibilidad son las barreras vivas de las fincas o

en sistemas silvopastoriles.

• Disefiar y poner en practica programas de maneJo sostenible del

bosque con el fin de que produzcan de una manera natural espec1es

como Tundas, TundiJlas, Cana Brava, Chusque, este programa puede

llevarse a cabo previo estudio de la silvicultura de cada especie.
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• Con ayuda del Ministerio del Medio Ambiente declarar

"SANTU ARIO DE FLORA" el humedal localizado entre las

poblaciones de Santiago y San Andres, seria la (mica forma de evitar

su desaparici6n.

• La meJor manera de educar artesanalmente, es preparar a los nifios

(artesanos en potencia) para el futuro. Los nii'ios tienen una

mentalidad mas abierta y creadora, no tienen barreras sicol6gicas se

dejan guiar y es posible corregirles errores. Es a ellos a qu1enes

debe estar dirigida la capacitaci6n para lograr la calidad. Toda la

capacitaci6n que sea invertida en ninos repercute de una manera

positiva en la sociedad a la que pertenecen. Pensando en eso se

debe crear en las escuela indigenas "Laboratorios artesanales", esta

es una idea de las hermanas Lauritas quienes dirigen la Escuela

Rural Mi xta San Andres, escuela bi 1 i ngue de I a I ocal i dad de San

Andres, que tiene un total de 180 alumnos muchos de ellos hijos de

artesanos, y es una buena oportunidad para preparar gente que pueda

continuar con la tradici6n. Una posibilidad para poner en practica

esta iniciativa es financiando el "Laboratorio Artesanal" a la

escuela, este laboratorio estaria conformado por mesas de trabajo y

herramientas para los tallados.
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• Gestionar las polfticas y programas del orden Nacional, como el

certificado de incentivo forestal (C.T.F), para recuperar areas

altamente intervenidas con proyectos de recuperaci6n natural o

inducida, con espec1es requeridas para el fomento de la industria

artesanal.

• Analizar la posibilidad de que los mun1c1p1os u otras instituciones

del estado adquieran tierras, para destinarlas a la reforestaci6n

(Especialmente en las cuencas hidrograficas) con espec1es nativas de

valor artesanal, con el fin de que sean miembros de las comunidades

Inga y Kamsa quienes efectuen la reforestaci6n para asi asegurar

materia prima para el futuro.



7. CONCLUSIONES

MUNICIPIO DE MOCOA 

• En el mun1c1p10 de Mocoa no existe tradici6n artesanal, esta se debe

crearla con la capacitaci6n a gente con vocaci6n de artesanos.

• Las personas con vocaci6n de artesanos, son lideradas por la senora

FRANCELINA IBARRA, pertenecen al estrato social medio bajo, y

esta actividad podria ser una alternativa de ingresos familiares.

• Una de las razones para la ausencia de tradici6n artesanal es la falta

de mercadeo para sus productos, pues los pocos artesanos que

existen en la ciudad de Mocoa no tienen oportunidad para

promocionarlos, a nivel nacional e internacional y el mercado local

no abastece Ia oferta.



• Con excepci6n de la Guadua, el Bambu y el Mopa-Mopa, se puede

afirmar que en el municipio de Mocoa no existe problemas de

abastec i mi ento de materia pri ma, est a I a hay sufic iente, e I prob lema

es la falta de oportunidad para desarrollar habilidades manuales.

• No se tiene cuantificada la cantidad de arboles que son tumbados o

desaparecen cada afio, por la explotaci6n del Mopa-Mopa, esta

es pec1 e no es ta regi strada en I os i nformes de movi Ii zaci 6n de

madera de Corpoamazonia, su extinci6n solo se puede medir por la

desaparici6n de ··Manchones" y por Io apartado que cada dia se hace

su explotaci6n

• Existe un gran potencial de materia prtma en [RACA en todo el

municipio de Mocoa, pero esta no se aprovecha por el

desconocimiento de la tecnologia de producci6n de fibra, ya que esta

tiene que ser de alta calidad para competir nacional e

i nternacional mente.

• Especies tan valiosas como El Cumare y El Guarumo son

practicamente desconocidas para la producci6n artesanal, a pesar de

que en esta region de la amazonia tienen su habitat natural y es

posible hacer plantaciones.



• Hay una gran cantidad de chonta, materia prima basica para la

elaboraci6n de: arcos, flechas y otro tipo de objetos, pero en la

actualidad no existe ni la infraestructura humana ni material para

producir artesanias de alta calidad.

• Tanto el Bambu como la Guadua, son espec1es que sufren una gran

presi6n, situaci6n que afecta naturalmente la obtenci6n de materia

prtma. Es mucho mas notorio y grave la secases de bambu, porque

las artesanias de mejor cal idad son elaboradas con esta especie.

MUNICIPIOS DEL ALTO PUTUMAYO 

• Desde el punto de vista socioecon6mico los artesanos pertenecen a

los mas bajos estratos sociales, reftejandose en la calidad de sus

viviendas, con techos de paja, pisos en tierra, divisiones al interior

de las viviendas en carton, con niveles de 1ngresos que no

sobrepasan los $ J 80.00 mensuales. Por otra parte la poblaci6n que

se dedica a la elaboraci6n de artesanias de una manera exclusiva es

muy escasa y esto obedece al bajo indice de ingresos econ6micos

que reciben por su salario.



• Hay mucha incongruencia en las cifras que por poblaci6n maneJan

las entidades del estado, de todas maneras se toman los datos de la

tabla 4 como la que mas se acerca a la realidad, de donde se

con cl uye q ue I a pob laci 6n ind igena es el 3 0,2 % de) tot a I de I a

poblaci6n del valle de Sibundoy.

• Teniendo en cuenta los datos de la tabla 3, la poblaci6n

econ6micamente activa de la comunidad Inga es 1879 habitantes, o

sea el 7.57% del total de la poblaci6n y para la comunidad Kamsa

1732 habitantes que corresponde al 6.70% del mismo total.

• Las poblaciones de las comunidades Inga y Kamsa, no se encuentran

en estado "puro", no se puede hablar de razas, porque a traves de la

historia han adquirido muchos nexos con la poblaci6n colona, por lo

tanto su arte no es Indio sino Mestizo.

• Los indigenas por lo general son propietarios de areas menores de 5

hectareas, minifundios que representan el 13. I% de las 8500

hectare as del Va 11 e. Por la situaci6n de minifundio se puede

entender mas la presi6n a la que han sido sometidos si se considera

que las areas menores de 5 hectareas representan el 48. 8% del total

de los predios y el 64.5% de los propietarios.



• El nivel de escolaridad de los artesanos, es el de la prtmana

incompleta, para personas mayores de 20 afios, situaci6n que tiende

a cambiar con la creaci6n del Colegio Bilingue en Sibundoy y la

escuela Rural Mixta de la poblaci6n de San Adres dirigida por las

hermanas Lauritas.

• Las talladuras no tienen un acabado perfecto y el bajo nivel cultural

de los indigenas les impide lograr la perfecci6n de estas, razon por

la cual no pueden competir con exito en el mercado internacional, a

esto se afiade el hecho de que se muestras renuentes a mejorar sus

habil idades con cursos de capacitaci6n

• La problematica fundamental para la desaparici6n de espec1es

nativas de alto valor artesanal, radica en la presi6n que se eJerce

sob re el bosque natural para extraer lefia, carbon y para amp I iar la 

fron tera agri co I a-ganadera.

• Dadas las condiciones limitantes de los ecosistemas eco16gicos

Montano y Montano bajo muy humedos, la regeneraci6n natural es

lenta y para que el bosque vuelva a producir arboles de diametros

aprovechables deben pasar como minimo 30 afios, por lo tanto por



ahora el bosque natural no debe segu1r siendo fuente de materia 

prima para las talladuras. 

• Especies arb6reas, introducidas al valle de Sibundoy como: el Sauce,

El Aliso, tienen mejores propiedades para la talla artesanal que

muchas de las especies nativas, por lo tanto los programas de

reforestaci6n deben estar proyectadas con estos arboles.

• Se debe tener en cuenta espec1es corno el Urapan y el Pino Patula

para talladuras de bancos, su rapido crecimiento y su fuste recto las

hacen muy apropiadas para este tipo de trabajos.

• Hasta la presente no se conoce mucho sobre la silvicultura de

especies dedicadas a la obtenci6n de materia prima para

instrumentos musicales como las Tundas, los Jucos. el Chusque, la

clave de su sostenibilidad esta en aprender a maneJar la

regeneraci6n natural y en el ordenamiento del bosque.

• Es muy escasa la utilizaci6n de tinturas naturales, hace falta mas

investigaci6n y difusi6n de las tecnicas que se conoce. Algunos

artesanos conocen la tecnica pero no la emplean ni la difunden, esto

hace que la tradici6n de pintura natural se vaya perdiendo,



principalmente por la competencia de las pinturas comerciales y 

trad i c ion al es. 
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ARTESANOS DEL ALTO PUTUMA YO 

MUNICIPIO NOMBRE ACTIVIDAD ASOCIACI<'>N A 
LA QUE 

PERTENECE 

S1hundt>) BERTA LIDA CAYAMUNO MICROEMPRESA 
Ci6ME7 JAZMIN 

MARIA LUISA Tallados, lCJ1dos, ARTESANIAS EL 
JANSASOY 1nslrumcntos musicales, MILAGRO 
CHINDOY ceslcrta 

ANA PATRICIA Cuadros artesanalc,, 
DUARTE teJ1dos a mono 
S Ai.AZAR 

JESUS Cuadros al 6\eo, en 
IIERNANl)O , 1ntlo 
OBANDO DIAZ 

EDY CHINDOY Caretas, flcchns,collares, 
faJas, coronas, qucnas, 
rondadores floutas 

Aida Tovar I ope/ Arrcglos floralcs. 

PASfORA MARIA Arreglo� florales. 
GON/ALE/ 
ROJAS 

II.IA AMPARO Arrcglos floralcs N U C \ 0 h O r I /II n IC 
CAMPANA 
GEI.PUD

C ARI.OS lnstrumentos Musicales, 
CIIICUNQUE Carctas, muflecas de 

madera, collares, coronas 

MACiDALENA fCJldOs Arlesan1as EL 
CHICUNQUE MILAGRO 

LUCIA 1'1nlcs oaturales Arlesaoias EL

JANSASOY MILAGRO 

DOLORES Talladores de muilecas y Artcsanias EL 

MUCHA VI SOY mascaras MILAGRO 

Tall adores de munccos y Artesanias EL

mascaras MILAGRO 

GABRIEi 
MlJCHAVISOY 

D1RECCI6N 

Carr 
-4 3

Carr 
-4 8

Carr 
-48 

Ca I le 

l 4N" I 6 

I 6N° I 5

I 6N° l 5

16N° 15-58 

Calle 
17Wl5-38 

Calle 16 
N° l7-35 

8/Paulo 
Sex to 

B/ Los Panos 



MUN IC I PIO NOMBRE 

SIBUNDOY MARLl::NY MURIEL DE 
RAMIRE/ 

Sant 1a11,u 

MARIA Gil.BER.I A 
DESCANSE ORDONEZ 

MARTIN RAMIRO MEI 0 

CONCEPCI6N l!SOY 

ROSA FTEL VI NA C:11 I NDOY 

ROSA MA YORAI. G6MEZ 

001.0RES MAVISOY 
Cl/ATINOIOY 

BERNARDA TOBAR 

SANDRA TERESA 
BlJESAQUI l. LO 

MERCEDES CIIICUNQlJE 

OILClERTO CIIICUNQllE 

CONCEPCJ<)N TISOY 

ACTIVIDAD 

Artesanias var1as 

Artesanlas varias 

Artesanfas varias 

Artesanias vartas 

Artcsanlas varias 

Artcsanias var1as 

Artesanfas varias 

Art1:san1as ,artlh 

Artcsanias vur1as 

lnstrumenlos 
musicale, 

lnstrumentos 
Mus1calcs 

Tai lados en Sestcaria 
Tej 11Jos 

ROSA ETEL VINA QU INC HOA FuJas cs terns totoras 

DI EOO MOJOMBOY 

CARI.OS BUESAQUILLO 

Sn Francisco JlJANA CONCEPCl()N 

San Pedro 

CH INDOY 

ANGEL MARINO 
JAC ANAMEJOY 

CLEMENTINA JUAGIBIOY 

CARMELA AGREDA 

CONCEPC!6N JUAJIBIOY 
STEPHANIA CIIIC\JNOUE 

lnstrumcntos 
musicales 

Instrumento, 
musicales 

Tallados co modern 

Tellado en madera 

·1e11dos 

Scsterfa 
Scstcria 

ASOCIACJ6N DIRECCION 
A LA QUE 

PERTENECE 

lndepend1eote Sibundoy 

lndependiente S1bundoy 

lndependientc Sihundoy 

lndcpendicntc S1bundoy 

lndcpcndicnlc S1bundoy 

lndcpcndicotc S1bundo) 

lndependiente Sihundoy 

lndcpend1enlc Sibuodo} 

Jndepend1cotc Sibundoy 

Artesanlus EL 8/Caracas 
MILAGRO 

Artesanfos EL 
MILAGRO 

Vcrcda San 
Andre� 

Vcrcda� Son 
Andres y 
13alsa}aco 

Vcredos San 
Andres y 
Balsa}aco 

Vere do 
Tamab1oy 

Vcreda 
Tamab1oy 

Vcrcda el 
D1amontc 

Vereda el 
Diamante 

V.Meta
V Mela



MOVILIZACION DE LENA PARA EL ANO 1996 E� EL ALTO 

PUTUMA YO CORPOAMAZONIA 

NOMBRE lJSlJARIO NOMBRE PREDIO MUNICIPIO CANTIDAD SPS 
MJ 

LUIS AlJRFLIO AlJPA/. El Casca,al San Franc1�co 36 Encino, MATE 
AURELIO BOTINA Buenavisla Santiago 50 Encino, male, 

molil6n, amar1 llo, 
uraco 

BENIGNO MORAN Bellav1sta Santiago 20 Ura co, Motil6n 
lli11.uer6n 

M' JUANA PASTUZAN Campo Bello San Francisco 300 Cancho, enc1no, 
si.uadua, hisi.ucron 

M' I.AURA CABRERA El Trcbol Santiago 50 Ma) o. laurel, 
male, Pino 
Colomb1ano 

EVIL/\ ARCINlEGAS I.as Lajas Santiago 50 Male, enc1no, 
Ura co, 
Pumamaouc 

PfRI-GRlNO PAL San Isidro S1buodoy I 00 Encino, cancho, 
nrravanillo, ulloco 

I FMISTOCI ES H1draulica S1bundoy 20 Mate Uraco, 
FSCOBAR pal mas cancho, 

olloco 
ul:RARDO CABRERA Santa Clara San11ago 50 Yarumo, ene1no, 

cancho, arra\an 
TELMO CE-.SAR Las Polmas Sont1ogo 50 Encino,mote, 
13ENAV1DES amarillo, ffiO) 0, 

I a urel 
EDUARDO JAMIOY Cnrp1111ero S1bundoy 20 Mote ene1no, 

cancho, uraco 
JORGE ISMAFI Loma de Magdaleno Sont1ogo 50 F'oc1no mule 
GIi/MAN 8H8)8n cucharo, 

pumamO(IUC 
l I ll·CH{ MEI.O I OS P111ares Santiago 20 Encino, mate, 

cuchoro, prno 
Colomb1ano 

CF SAR AlJli USTO Lo R1nconada Santiago 50 Motil6n, male, 
CRIOLLO COCIDO 11.ran1c11lo 
FRANCO RAUL La Esmeraldn Snot1ago 50 Amarillo, cnc1no. 
NOGUERA cucharo, mate 

Cill I Ll.f' RMO RAMOS El Pal mar Santiago so f'nc1no, mate, 
uraco. amardlo, 
mavo 

FABIO MARTINE/ Alto Colon Colon 50 Encino, amarillo, 
POLO male, ulloeo, 

caocho 

JA I Ml: I IJCERO Bella Vista Santiago 50 Encino, Pino 
PORTILLA Colombuno, 

cancho, mote, 
mayo 

JOSE FLORENTINO A I to San Pt:dro S1bundoy 50 Tinto, cnc1no, 
JOJOA yarumo . 



NOMURE IJSUARJO NOMURE PREDIO VEREDA MUNICIPIO CANT! ESPECIE 
Ml 

TFRESA DiA7 El Diviso Santa Clara Santiago 50 Encino, 
CR!OLLO Mate, 

Concho 

JUAN BAUTISTA Rancho Grande Santa Clara Santiago 50 Encino, 
JO.JOA Pino 

Colomb1ano 

LUIS ALBERTO La Espcran1.u Sonia Clara Santiago 50 Encino, 
TIMANA Male, 

Cancho. 
Cucharo, 
Arra_ganillo 

MANUEL l'INCll/\0 T Santu Cl11ru Santa Clara Santiago 50 Cancho, 
Mate, 
Encino. 
Laure, 
cucharo 

JOSf: M' J,IJPERCIO Cualqu1}aco Culquiyaco Santiago 50 Pino 
Colombia no 
Motil6n, 
ll111.uer6n 

ElfOFNIO FAJARDO I os P, nos Los P1nos S1bundoy 50 Moti16n. 
Encino, 
Amarillo, 
Man<luro 

JOSE <>LMFDO (iundalupc Santa Clara Santiago 30 Encino, 
RIVERA Laurel 

SFGUNDO CAHF7AS San1n Clara Santa C Iara Santiago 50 Laurel, 
F:nc,no 
Cancho 

LUCIANO EDMIJNf)O San Antonio Sant 1ago S0nl1ago 50 Fnc1no, 
CRlt>I LO cnocho, 

mote, urnco 

FRANKLIN La Pradcra Culqu1) aco Santiago 50 Cancho, 
PFRFNOUF/ canclon, 

motdon. 
Pino 
Colombiano 

LEONIDAS JOJUA Las Palm/ls Santo Clara Santiago 50 Encino, 
Mate. 
motd6n 

Al.BERTO NOGUERA La Aguada Santa Clara Sibundo} 30 Chilco, 
Laurel 

ADAN CARNOSO El Chacal Sunduyaco Colon 50 Encino, 
OLAYA male, 

amanllo, 
cencho 

PABLO 10RO El Pinal Runduyeco Col6n 50 Mete, Pino 
Colombia no 
Ura co, 

' mayo 



NOMJJR[, USUARIO NOMI3RE PREDIO VEREDA MUNICI Ml ESP EC !ES 

OERMAN DE LA CRUZ Carrizal Carrizal Santiago 00 Amanllo, 
male, 
cnc1no, 
h1guer6n 

AIFONSO PISCAL Culqu,yaco Culquiyaco San11ago 50 Moti16n, 
ROBLES Pino 

Colombia no 
Concho, 
encino. 

JOS[' SAUL JUJOA El Laurel La Sibt:ria San 50 Mate, 
Francisco cncino, 

motilon 

C..rRARIJO TArUAS San Antonio Santa Clara Santiago 50 Mate, 
NAR VAE/ llnC1nO, 

mayo, 
uraco, 
cancho 

I.H>NARDO MONTTRIA La Esperoo,:11 Santu Claru Sant111go 50 Encino, 
coocho. 
mate 

lJRPIANO MARTINF.l Santa Claru Santiago Sunt1oe,o 50 Mute, 
cncioo, 
pumamague. 
omarillo 

PFDRO PAl3I.O Ln Espernnta Santa Clara Santiago JO Encino. 
MONfll.LA cu.:haro, 

motil6n, 
mate 

CARI OS DAV IT) San Antonio Santiago 50 Mate 

CRIOl l.O cnc1no. 
cancho 
cucharo 

CAR LOS ENRIQUE La Pla)n San 42 Uroco 
MORA F ra DCISCO Motil6n 

L ll l S IAUREANO Las Patmos Santn Claro Santiago 50 Encino, 
RAMO'i Mate, 

caocho Pino 
Colomb1000 

JOSF MARIA GUERRA La tondonada El carrizal Santiago 50 Mate, 

mottlon, 
Cancho 

I.1JC10 F RAMOS Santa Clara Santo Clara San11ago so Mate, 
concho, 
encino 

BEN! ro CUA rlNDIOY San Antonio Santa Clara Santiago 50 Encino, 
mete, 

amarillo 
laurel, 
bil{uer6n 

TOTAi. 2348 00 




