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INTRODUOOION

El presente .estu~io que hace parte del convenio suscrito entre
Artesanias de Colombia y el SENA, permite conocer característi-
oas socio-económioas, téonioas artesanales, tradioiones y oenso
de poblaoión del proyeoto regional del Valle del Oauoa. Cubre
los sub-proyeotos artesanales de Buga y Buenaventura, en las té£
nicas del grabado del totuma y la talla en madera, respeotivameE
te.

La reooleooión de los datos se realizó entre los meses de Dioiem-
bre de 1985 y Enero de 1986, en oonversaoiones sostenidas direot!!
mente en los lugares de trabajo y/o vivienda, oon cada uno de los
65 artesanos que abaroala investiB80ión.

En Buenaventura se utilizó a la Asooiaoión de A.rtesanos del Pací-
fico (ASARLIPACl, oomo medio de penetraoión al interior del sector;
logra~dose entrevistar un total de 44 artesanos; en Buga los arte-
sanos del grabado del totuma no cuenten oon ningún tipo de agrenli!!
ción y por lo tanto el aoercamiento se ¡¡izó directamente • .I!'ueron
detectados 21 artesanos~

El an&lisis de la información se efectuo en Bogot1 durante el mes
de Febrero de 1986.
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96.708 habitantes

108.550 ti

194.434 ••

Buenaventura fu¿ fundada el 14 de Junio de 1539 por el espaüol

Juan de Ladr HIeros. ba jo las órdenes de P'iscual oe Andagoya y•
fué convertida en Distrito municipal en 1872.

.
PROYECTO VALLE DEL CAUCA

SUBPROYECTO DE BUENAllEN'rDRA: TALLA EN MADERA

Dista de Cali 142 IOus.

1.2 Habitantes:

El crecimiento de la pobLiCi6n de acuerdo con datos Gel DAN.c:

ha sido:

1964
1968

1985

1.1 Ubicaci6n geográfica, clima, etc.

Su posici6n geográfica es 3° 54' de latitud Norte y 77° 05'

de longitud al Oeste de Greenwich. Le ulture sobre el nivel

del mar son 7 metros y la temperatura media es de 2lio C.

1.3 Aspectos econ6micos

La ciudad está construida en lq isls de Casc',r,í'Ü y es el pri,.!!

cipal puerto colombiano sobre el Océano Pacífico y el de ma-
yor movimiento en el país. Por lo t'.lnto c,-'si todas sus activi

dades econ6micas giran en torno al movi,niento portuario.
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El comercio es muy activo, aun~ue araiz del cierre de impoL

taciones decay6. La industria apeu!'ls cO:'lÍenz'i a úesu.rrollar-

se. Jl:s poco lo que se promueve la industria pes'iuera Y made-

rera. ,No se p¡;,ocesa el pescudo y thmpoco hay fábricas de en-

latados. La riqueza mineral es apreciable, pero su explota -

ción es tc:ldav!a artesanal. La a¡;r icul tur", y 13 gó\n'l.dería pI'''::;

sentan poco desarrollo ü,ebido a lQ:') condiciones clin¡¡hic'ls y

ll! escasez de vías de cO:!lunicación; sin emb,;r¡¿;oexisten pl:1E

taciones d.e caca o, caña de azúcnr, arroz y otros productos ..<::!

gr!colas.

1.4 Servicios de infraestructura y sociales
k u ~~.

1.4.1 Buenaventur(i se encuentr8. conectada a 1& red ji'j1. de lE

terconexión eléctric" y el servicio es aduinistr'ldo por

la evc.
1.4.2 Acueducto y alc'!ntarillQdo

El servicio de agua cubra c~si tods la ciudud, pero su

trat,lmiento es muy {)eficiente, lo mismo ',,-ueel E,(~r\Ticio

de alcantarillado,.

1.4.3 Salud:

La ciudad cuenta con dos hospit~les

- Centro médico del Faclfico

- Hospital region~l del P'lclfico

1.4.4 Educación

Actualmente existen 7 coleBio~ orici',lBs de los cuales

el más representativo 85 el r',,,]cual de "nd:)goya y ,por

otro lado tien e coleGios privados (b:icÍliller',to).

A nivel universitario tiene:

- - -- ----------,
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_ Univef."sidaddel Q.uindio a distancia con los siguien-
tes pr.ogramas:
Licen~iaturA en pre-escolar
Licenciatura en primaria básica
Te'Cnoligía agropecu'1ria
Tecnología en obras civiles.

_ universidad Central del racíi'ico ,lbiertf,en el año de
1985 con los siguientes programas:
Licenciatura en Sociales
Ciencias del mar
Tecnología en alimentos.

Por otro lado existe el SENA con el Centro Naútico pes-
quero, que tiene programas en diferentes áreas.

1.4.5 Centros cultura~es y deportivos
Existen 2 teatros de muy baja calidad. No existe Casa de
la cultura, pero sí biblioteca municipal. Ademqs se eue.!}
ta con el servicio cultural que ofrece el Instituto fol-
clórico del Pacífico, especialmente en el campo de las
danzas.

En el aspecto deportivo hay un'"V111u Olímpica y dos ca.!}
chas de fútbol solamente.
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II. IDENTIFICACION DE LAS TECNICAS ARTJ>SANALES

Buenaventura presenta varios sectores artesanales que v~-

mos a exponer en el siguiente orden;
l. Artesanos de la vereda de Córdoba que labran y tallan

la madera, produciendo una gran variedad de objetos de
uso doméstico y de adorno.

2. Artesanos labradores y constructores de barcos y veleros
en maderél.

3. Artesanos tlUeelaboran objetos utilizando como materia
prima las conchas y los corales.

4. Un artesano especialista en el tallado de raíces, convir
tiendolas en figuras de animales, semejantes a escultu-
ras.

.Será en este orden que a continuación en el si~uiente capí-
tulo hablaremos de cada uno de ellos •

Las técnicas utilizadas pertenecen a la Artesanía de tradi-
ción popular.



Sus viviendas-talleres, se encuentran ubicadas estrBté'gicamente
a la orilla de la carretera Cali-Buenaventura, manteniendo en-
tonces un mostrario visible al tráfico a lo largo de aproxima-
damente 1 kilometro, que viene a ser potencialmente la forma
de mercadear sus productos.

En opinión de los informantes, la pri!nera person:i 'luecomenzó
a trabajar la madera y a sobrevivir de ello, fue JUAN DOIl,niCO

SUARES, hace aproximadamente 15 años; su iniciativa t\lVOeco
en algunos miembros de su famili~.vinculándose con el transcu
rrir de los años a dicha actividad y asentando su economía en
el producido de la venta.

3.1 Talla en maderá - Vereda de Córdoba
La vereda de C6rdoba se encuentra ubicada a 15 Kxns. en direc-
ción Este de la ciudad de Buenaventura, sobre la carretera ':J.ue
conduce a Cali. Los artesanos de ~sta vereda elaboran fundame.!!
talmente utensilios útiles en la cocina y adornos, elementos
labrados en diferentes tipos de maoera.

111. PRODUCCIONARTE~~

y desde entoncesuños

..'

Historia

La muerte de Juan Domingo ocurrió hace 9
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su hija ANA LILlA RIASCO ha continuado la tradición, al mis.
mo tiempo CJ.u~otros mi.embros de la famil!a o de la vereda,
destacándosec6rdoba por este tipo de artesan!a. Los diseños
tambi~n han variado en el tiempo y se puede decir ~ue cada
artesano ha incorporado nuevas ideas.

Materia Prima;

Se utilizan diferentes clases de maderas típicas de la región
seleccionadas en lo posible dentro del grupo de maderas fin9~
que cuentan con tres ventajas, según los informantes, a saber;
- no 'sueltan" y por lo tanto no son malas para 1'3. salud en el

caso de que el objeto elaborado pertenezca a la categoría
de utensilio de cocina

- Al envejecer no cambian de color y por lo t1lntomueren en su
color natural, esto para el caso de los objetos que se elabo
ran y sirven como adorno

- son mejores para labrtlry no se parten fácilmente •

Calidades de nadera y su utilización:

l. Zapotillo: Utilizado especialmente en la fabricación de cu
charas, rodillos, mazos,molinillos y tenedores

2. Sande y Caimo popa; especiales para pilones
3. Caimo plátano para bateas
4. Anime; útil para las diferentes clases de tablas y bateas
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5. Soroga para la tabla lisa-
6. Sande, caimotigre, caimo popa, guao vaina para las ta -

bIas llamadas de churrasco
7. Tangaré, ~til para casi todos los objetos producidos.

De acuerdo con el listado anterior las maderas illbS uti.lizadas
son el caimo, el tangaré y el zapotillo. Por otro lado, made-
ras de gran calidad para trabajar,pero de díficil consecuci6n,
porque ya estan muy escusas en la regi6n son: el chachajo, el
oedro y la iguapiedra.

Finalmente hay que decir 1ue la materia prima ~ue utilizan los
artesanos de Córdoba, no tiene un costo espec írico (en dinero),

aparte del esfuerzo ~ue significa su busque-da y transporte.

Consecuoi6n y problemas

La consecuci6n de la materia prima se torna oada dia más dífi
oil seg~ dioen los informantes • .d:snecesario sI'llira buscar-
la monte adentro, en recorridos que alcanzan hasta 10 o mas
de kilometros (ida y regreso), como promedio y que en tiempo
representan todo un dia de trabajo, puesto que el artesano al
ubicar' el árbol tiene ::;,ueoortarlo en trozas e incluso empezar
a labrarlo o a vaciarlo para poderlo transportar hasta el lu-
gar de trabajo, ya que asi evita el peso.
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Prooesamiento

Se ubica el ~rbol y se corta con la ayuda del hacha. Se tro
zan cada una de sus ramas que puedan servir y sobretodo el

"tronco del ~rbol. El tamaño de cada troza depende del obje-
to que el artesano considere va a fabric~r. As! por ejemplo
si se van a constru!r "bateas" (que es el objeto más común)

o
entonces cada troza es de unos 55 a 60 cms de largo.

Posteriormente oada troz~ se corta por el centro, producien-
dose 2 mitades y allí mismo comienza el proceso del labrado
o vaciado para irle dando forma. En este momento se continua
usando el hacha más el machete como instrumentosde trabajo.

El vaciado, además de que es un adelanto en el trabajo, tiene
un objetivo muy concreto que es el de disminuir el peso de
las trozas, para facilitar su transporte hasta el lugar de
habitacitin que es a la vez el taller•

La regla es la de que las trozas que se van a utilizar para
elaborar objetos pequeños se transportan a la casa en peda~
zo~ sin adelantar ningún trabajo, pero las trozas ~ue se van
a utilizar para objetos grandes, como bateas o pilones, se
empiezan a labrar en"el mismo sitio donde son cortadas.

Transportada la materia prL~a al taller/vivienda, se deja se
,

• •• -.-'0

. I

J
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,.'oar a la sombra durante varios dias, dependiendo de la ne-
cesidad de dinero.

Una vez seca la madera (lo cual no siempre sucede), se pro
cede a la elaboración del objeto propiamente dicho, siguie.!!
do los siguientes pasos:
- Se termina el vaciado, utilizando para ello diferentes tl

pos de hachuelas y cepillos. Este momento se denomina co-
mo sacar el "bruto".

- Luego viene el pulimento ~ue utiliza de nuevo el machete
y el cepillo para alisar bordes y bases.

- lijada: utilizando trázos de vidrio se va raspando el ob-
jeto por cada uno de sus lados, hasta dejarlo liso en to-
das sus superficies, quedando totalmente terminado y lis-
to para la vente.

Identificación de objetos producidos

Se pueden clasificar como sigue:
l. Utensilios útiles en la cocina

tablas para picar
tablas de churrasco
tablas lisas
tablas con batea
cucharas y cucharones
rodillos para amasar
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.."molinillos

mazo para la carne
platos redondos y con manija
morteros
batea tectangular
pilones.

2. Adornos:
cuohillos, tenedores
pilones
canoas
canaletes

3. Otros usos:
cuñas para oarro
canoas grandes
oanaletes
batea redonda para barequear (usada en las minas).

Todos los a.nteriores objetos son los más usuales, pero opi-
" ,nan los informantes, que estan en oapacidad de elaborar cual
quier tipo de objeto que les sea solicitado, siempre y cuan-
exista la muestra.

Herramientas utilizadas

- Azuelas de diferentes tawlños: sirven para terminar el va-
ciado

- hacha y machete: sirven para el ~onte y parte del vaciado
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- cepillos: sirven para pulir bordes y tablas
- media caña o ~urvos: exclusivamente para pulir
- banco para apoygr
- vidrios (pedazos), sirven para pulir por dentro
- lijas.

Volumen de producción

/Un árbol normal con diametÍ"o el tronco de 35 a 40 cms. pu~
de llegar a producir 15 trozas
15 trozas representan 30 bateas
El resto del árbol. o sea ramas medianas y pequeñas se uti
lizan en la elaboración de objetos pequeños.

N~ero de objetos I tiempo:

Un hombre trabajando sin esforzarse en un dia sólo podrá
elaborar unas 6 bateas •

El vaciado de una batea dura aproximadamente 20 minutos,
labor desarrollada en el monte.
El terminado del vaciado en casa dura unos 30 minutos.
El pulimento final unos 20 minutos.
Tiempo total por batea 1 hora y ~más el tiempo del trans-
porte de la materia prima del monte al taller.

División sexual del trabajo
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Los artesanos~de la vereda de Clórdoba presentan talleres
t!picam~nte familiares, pero en la mayor1a de los casos se
puede apreciar una marcada división sexual del trabajo, pO£
ser-exclusivamente los hombres los que consiguen la materia
prima del ~onte y por lo tanto el proceso de la labrada o
vaciado que se efectúa en el monte les corresponde también.

Las mujeres tienden a trabajar en las labores del pulimento
y lijada y sobre todo se encargan de la venta directa al
cliente ocasional.

Comercialización

Existen dos posibilidades:
Contratos temporales que se consiguen con almacenes artesa-
nales especialmente de Cali, pero que por lo general no tie
nen continuidad y

- La venta directa al comprador ocasional que contínuam'onte
transita en diferentes direcciones por las carrteras Buena-
ventura - Cali o Buga.

Los problemas, lógicamente son de mercadeo pues no cuentan con
un sistema de pedido fijo y cuando las ventas se ponen muy ma-
las dicen los informantes, ,", se van a trabajar el oro a dife
tes quebradas, las cuales quedan relativamente cercanas.

Además existe la posibilidad para los hombres de sacar estaco-
nes para la venta como el guayac1n y el trapichero.
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Precios - Enero de 1986
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•

~ molinillo ~ 250
- bateas 250

- mazo para carne 150

pil6n de'70 cms. de alto 2.200

- cuñas para carro (par) 250

- cucharones 200

y

y

:JI; 300

.¡¡; 300

15
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3.2 Labrado y construcción de barcos en madera¡-
Básicamente se elaboran tres tipos de elubarcaciones a saber:
l. Seawtich,que son los veleros de tamaño mediano (entre 4U y

55 cms de largo el casco), y que además son los más comunes
entee el sector artesanal.

2. Galeones, que son reproducciones de embarcaciones copiadas
de libros especialistas en la materia. Los galeones son con~
truidos generalmente por encargo y alcanzan tamaños mayores
a los 70 cms de largo.

3. Buques Escuela, que son reproducciones del buque "Gloria" y
que también son construidos a pedido del cliente. El tamaño
var!a de acuerdo a la exigencia del comprador. Pueden lle _
gar a sobrepasar el metro de largo.

Descrijlción

De acuerdo con lo anterior un velero, un galeón o un buque es-
cuela pueden llegar a estar compuestos por las siguientes par-
tesl
casco, cubiertas y base
espiga
vaupres
quilla
aletón (movible)
propela
verduguillo
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mastiles. vergu':Ües, velas (abiertas o cerradas)
casillaje (s),: bodega (s)
bote salvavidas
pasamanos (bordas), escaleras
oh1menea, bandera (s), radar, cañones
t1m6n, ancl~, rodillos
patecas. jarcia, piolas.

Historia

La pr1mera persona que elabor6 barcos en Buenaventura fué
AGUSTIN PRETEL hace m~s de 40 años. Lo hiz6 inici~lmente por
ouriosidad, pero con el tiempo se fué perfeccionando, en la me
dida que los amigos y algunos marineros le iban dando nuevas
ideas, nuevos modelos y sobre todo el turismo se interesaba en
BU trabajo, pagando bien por él.

De esta forma según cuenta, él partir de sus habilidades ha so-
brevivido. Hoy cuenta con 70 años de edad y todav1a sigue con!!
truyendo buques de gran tamaño, que exhibe en su casa, lugar por
donde de vez en cuando 'paSa un cliente. Por su edad ya no s~
le a la calle a vender •

Además nos dice que el arte de construir barcos se lo fué ense
ñando a otras familias de amigos, los cuales son los que actual
mente conforman el grupo de artesanos de barcos. De ellos el
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..'
m~s ~epresentati~o es TORIBIO URBANO, quien junto con sus 6-hijos conforman él .grupo de artesanos más dinámico y em -
prendedor de Buenaventura.

Los modeles han ido variando a trav~s del tiempo en igual
forma que evoluciona la industria naviera y por otro lado
también han influIdo los libros especializados que han ido
recibiendo de amigos que viajan al extranjero.

Consecución de la materia prima

Siendo Buenaventura un puerto maderero, la consecución de la
materia prima para la elaboraci6n de barcos, no presenta ni~
gún problema. Cuando el artesano se le agota la materia pri-
ma, solo tiene que desplazarse a una bodega maderera y com _
prar allí el bloque que requiera •

Las maderas utilizadas en la construcción de barcos son el
Cedro y el pino. Como la mayorIa de los talleres son del tipo
familiar, entonces los ar~esanos para disminuIr costos, prefie
ren comprar el bloque completo que tiene 3.00 metros de largo.
El grueso varÍa de acuerdo al tipo de barco que se vaya a cons
tru!r, as! por ejemplo:

para embarcaciones pequeñas, el bloque debe tener mas o menos
20 cms. por cada lado

- para embarcaciones más grandes, el bloque puede ser de 30 cms
o más por cada lado.
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Actualmente (Enero de 1986), un bloque de Cedro de 3 metros
.•. ~.de largo por 20 ',cIJJ,s.en cada lado, que es el mas usual, tie-

ne un costo de $ 2.200. Comprado el bloque por pedazos, sale
entre f40 y $45 .10. pulgada cuadrada, subiéndose de esta ror-
ma los costos.

Procesamiento

A. Elaboraci6n del casco:

Una vez estando el bloque en el taller, se procede a corta£
lo con ayuda de un serrucho, en trozas del tamaño de los h~
ques o veleros que se quiere constru1:r. Un promedio de cada
troza puede ser entre 50 y 60 cms de largo; por lo tanto de
los 3 metros del bloque inicial salen entre 5 y 6 trozas.
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B. Engalanado (~cesorios y adornos)
Toaos los accesorios que van en madera y que se le añaden-al casco par8 convertirlo en buque o velero son también en
Cedro o Pino, aunque el Sajo es otra madera que puede ser-
vir. Estas maderas se utilizan al decir de los artesanos
porque son fáciles de conseguir en el mercado,yporque son
domables (especialmente el cedro).

Los accesorios van pegados con Colbon y reforzados con al-
fileres a cierta distancia entre uno y otro según el caso.
El casco va pintado de color caoba, sacada a partir de la
anilina. Para pintar no utilizan pQnceles sino motas de al
godon/que impregnan más rapido. Se puede dar el caso que a
pedido del cliente, se le heche 1'.1casco pintura de aceite.
Después de pintado el casco, se le aplica laca transparente
utilizando el sistema de la mota de algodono

Para el velamen, se emplea la creollna .(entretela) o la c..2
leta. Las velas pueden ir recogidas o abiertas. Cuando van
abiertas, se recortan de acuerdo a la forma y tamaño pre-e~
tablecidos y se introducen unos pocos instantes en una solu
ción de Ega o Colbon más agua. Una vez humedecidas, se debe
aplanchar y poner al sol para que seque, logrando con este
procedimiento, ~ue la vela produzca una especie de crespo,
para qUé de la impresIón típica de las velas al ser llenadas
por el viento. Además a las velas, se le hecha laca transpa-
rente para protegerlas y darles mayor consistencia. J);stoúl
tilnose hace con un atomizador.
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Los oabrestantes; que son los lugares dentro del barco, desde
donde se templa~ las velas con piola o se sostiene el ancla"
ae elaboran utiíizndo puntillas y alambre dulce.

Las piolas son hilo calabrés de color blanco, pero que es t~
ñido oon anilina amarilla para dar mayor contraste. Por otro
lado el hilo calabr~s en color blanco es menos costoso que el
hilo de colores.

La cubierta en los veleros, solo lleva laca transparente pero
en las embaroaoiones grandes que han sido labradas en ~u inte
rior, la cubierta es una l~mina de oedro de 5 mm. de espesor,
mandada a cortar en un dep6sito. Además la cubierta lleva un
rayado a todo lo largo de la misma, simulando las reales.

Lo anterior es lo fundamental en el engalanado de una embarca
ci6n t!pioa de los artesanos de Buenaventura. Los demás ador-
nos que;es factible observar, son colocados a pedido del clieE
te oomo son las banderas, el tim6n, los salvavidas, la chime-
nea, etc.

Costo de materiales (Enero de 1985)Buenaventura

_ Un bloque de Cedro de 3mts de largo por 20 cms por cada lado
y que sirve para construir unos 5 veleros vale ~ 2.200

_ Una madeja de hilo calabrés de 80 gramos y que alcanza para
tres barcos pequeños o dos medianos, vale ••••• ~ 225

_ Una bolsa de anilina que sirve para 8 barcos vale 40
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•...
Un ouarto de laoa transparente vale ~ 590

- 1/32 de pintura de aceite vale ••••• 170
- 1 metro de entretela (5 veleros) ••• 220
- 1 metro de coleta •••••••••••••••••• 210

Volumen de producción

Los veleros (seawtich) que son los más comunes entre los ar
tesanos de barcos, representan unos 3 dias como promedio la
construoci6n, trabajando una persona 10 horas/ dIa. De acuer
do oon lo anterior, un artesano experimentado en la materia
en un mes puede llegar a construir unos 10 velaros.

El preoio de venta de un seawtich va de ~ 3.000 a.~ 4.000
según el cliente o las necesidades del artesano.

Un buque mediano puede llevar 4 dIas de trabajo y alc:'tnzar
un costo de $ 5.000. l£l largo del casco va entre 60 y 70
cent !metros.

Los buques de gran tamaño que casi siempre se construyen a
solicitud de un c11ente,pueden demorar hasta 12 dIas en su
construcción y alcanzar un precio mIn1mo de .¡¡¡ 15.000 Y m5-
ximo de $ 25.000.

La diferencia de producción entre talleres, no es releim-
te porque cada artesano trabaja independientemente y por lo
tanto su trabajo lo hace de acuerdo con sus necesidades eco-
nomicas.
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La segunda posibilidad es la más usual entre el sector arte
sanal. El sitio de ubicaci6n se conoce como La Rampa, lugar
ubicado frente al muelle y sitio obligado de oirculación de
turistas. Generalmente cada artesano al finalizar su traba-
jo (tres a cinoo dias) debe personalmente vender su produo~
too labor que le puede llevar entre 1 y tres dias •

,
Existen dos.formas de comercializaci6n:
_ El buque o velero es encargado por un cliente, quien de-

be bacer 'Un adelanto, para que se le comience el trabajo
y al final contra-entrega termina de paga.r.

_ El velero se construye y una vez terminado se debe llevar
a la calle para venderlo.

23
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Esta labor es personal ya que asi se evita un intermediario
que seguramente se llevaria un poroentaje de la gananoia.
Pero por otro lado el desgaste risioo y de tiempo va a redun
dar en el artesano, pues si existieran otras formas de 00-

mercialización, seguramente el artesano obtendria un mayor
beneficio ya que se podria dedicar exclusivamente a construir,
y se despreQoupur1ft d@ la venta,

Mercadeo
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Historia

les de conseguir. Es necesario hacer hacer largos viajes en

Pero 8.J!'lrtedel costo d"l "ransporte por l~llejanía, existe

difici

- ••• • #prOnliJJ010n porun problema todavía más grave, '1\J.ees Ir;

lanchas contratadas a diferentes lugares alreedor de Buena-
ventura. Uno de los ,~itiosdonde se consiguen es la -"nsena-
da de utría, Cluequeda a unas 24 horas en Llncha al norte.

Los corales, llamados tambi~n "espumas" son los

Consecución de la materia prLB8

La tradición tiene aproximadamente 40 anos, en los cuales
los modelos han ido variando. l.nterirmente, dicen nuestros
informantes, se elaboraban canastas, cofres, joyeros e in-
cluso barcos utilizando como materia prima un caracol me~
do. Estos modelos ya no se elaboran porque ese tipo de car.2:
col no se consigue. Por lo tanto la tradicipn de los ceni-
ceros y l~mparas ha continuado con los corales y conchas.

Utizando comó materis.s primas los corales, las conchas y c~
parazones de tortuga elaboran adornos como ceniceros de di-
ferentes tamaños y l~mparas.

.
Identificaci6n ..

3.3 Artesania en poncha y coral

I
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••
parte del INDE~t~de la explotaci6n de ~ste recurso natu
ralo Sin emoargo, el artes"no se queja actualmente de di-
cha medida, porC[ue lo único que se ha logrado es aumentar
el costo del coral ya.'que de todas formas se sigue consi-
guiendo.

El otro recurso ~ue se utiliza son las conchas. con las
cuales no hay problema, ya ~U8 S8 consiguen a lo larGos de
las playas •• Adem~s la llamada PianguB (ostra), es de fá-
cil consecuci6n en las pescader~as.

Procesamiento

El trabajo se hace por partes:
3e ubican las conchas que serviran de base al objeto

- A la, base se le empiezan a adicionar otras conchas (¡ue
serviran de ceniceros. Se pegan con eolbon.

- Se cuñan los ceniceros para ~ue resistan
- Se agregan caracoles por los lados como adornos
- finalmente se les agrega el coral como adorno principal,

ubicado,por la parte posterior del objeto .

Una vez el objeto está construido, viene el lL{m"do embelle-
cimiento. utilizando para ello pinturas y lac8s y algunas ve
ces letreros recordatorios •

En el caso de CJ.ueel objeto sea una li~mpara,entonces es ne-
cesario ubicar el sitio donde se va a colocar el bombillo y
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hacer los respectivos agujeros por donde va a pas:u la ins
talacá6n, qu~ debe quedar sin que se note.

Los modelos de lámparas y ceniceros var!an de acuerdo al
artesano, pero por lo general todos utilizan el sistema sn
teriormente descrito.. .

Herramientas

•Martillo y tijera
-pinzas
-alicates
- punzones y puntillas

Componentes

-Corales de direrentes formas y tamaños
- conchas de direrentes formas y tam",ños
-caparazones de tortuga pequenas
-pegante (kola 1

- pintura de aceite
.-laca y barniz.

Tiempo deconstrucci6n

Contando con la materia prima y el tiempo, calculan nuestros
inrormantes que en un mes de trabajo, un artesano puede cons
tru!r unas 500 piezas.
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•..'Comercializaci6n

Los artesanos de corales tienn sus puestos de trabajo y veE
ta en el sitio conocido como La Rampa en Buenaventura. El
turismo es el principal comprador. Además para ~yudarse en
la parte econ6mica, los artesanos venden aceite de tibur6n
y conchas de nacaro

Por otro lado algunos artesanos tienen la costumbre de ha-
cer recorridos por el interior del pars, de tal forma que
consiguen una b~ena cantidad de materia prima y se va,npor
d~ferentes ciudades elaborando sus artesanfas y vendiendo-
las. Dicen que esto les da buen resultado y hay algunos que
en el año salen 5 y hasta 6 veces en recorr idos que pueden
llegar a durar hasta dos meses.

El problema principal que afrontlm en la actualidad los ar-
tesanos de las conchas y corales, es la prohibici6n por pa£
te de las autoridades de entrada al muelle, lugar donde se
facilitan las ventas a marinos de barcos extranjeros.

Es importante finalizar diciendo que el grupoje artesanos de
concha y coral, es el mejor organizado entre todos los demás

, I
t.,¡J!.. 1"'\Il. i 1 l:.,. i. ( -,"

pues casi todos pertenece"a la Asociaci6n de Artesanos ,del
Pavffico, y tienen cornovocero de sus necesidad,es al actu,;l
presidente de la Asociaci6n •
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escul-
termi-considera ~ue cada trabajo

VerLe>para ~~n5i~~ra£lo como una

JOSE CESAR TRUJlLLO, caldense de nacimiento, es un artesano
I1nicoen su género en Buenaventura. Hace 4 años est,~ded ica-
do a elaborar figuras de animales hecsas en raíces. Dice no

J\ I'!'""J ¡Johaberle su arte a nadie y

nado reune los requisitos

Historia

El artesano elabora figuras de animales, utilizando difere.!!
tes clases de r~íces.

carbonero

tura.

Materia Prima

Para conseguir la materia prima es necesario internarse en el
monte, ubicar los árboles y escarbar entre SUS raíces buscan-
do las formas adecuadas.

El artesano trabaja especialmente las siguientes va,riedades
de raíces:
- chaquiro

- anime.

Procedimiento

3.4 Talla en madera: RAlCES

'.i"",-,,". ~
; !i,
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Lo primero que.hace el artesano es ubicar las ra!ces que..
le pueden se~ &tiles. En este caso se re~uiere que la ra!z,
presente en p~incipio 2 ramificaciones, que vendrán poste-
riormente a ser las manos de la figura. Una vez definida
la raíz que reune ciertos requisitos, entonces se procede
a cortarla y arrancarla.

Se lleva al lugar donde se va a trabajar, en este caso la
casa de habitación de Cesar Trujillo. Se pone a secar a la
sombra durante unos 20 dtas como máximo, porque sr se dej~
ra ~s tiempo entonces la madera se pone muy dura para el
tallado.

El tallado se hace utilizando diferentes cuchillos y nava-
jas como herramientas únicas. Este es el momento crttico y

donde parte del trabajo lo debe efectuar la creatividad
del artista. Debe crear la figura en su imaginación y lue-
go tratar de volverla realidad.

El tiempo que conlleva esta etapa es dtficil de medir en
opinión del artesano. Una vez imaginada la figura se le em-
piezan a cortar todas las ramificaciones que sobren, los

nudos y en fin todo lo que no haga falta.

Hecho lo anterior se procede al p~limento utilizando las
mismas herramientas señaladas anteriormente. El acabado se
le da con lija de agua # 80.
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Posteriormente y en una actividad que debe hacerse a pleno•...

sol, para que de brillo, ae unta de laca la figura para la
protección. ~inalmente se le agrega pintura de aceite para
definir razgos de la cara, patas, uñas y otros a la medida
de la ~aginación del artista.

Tipos de figuras

Trabaja toda una variedad de animales como: micos, perros,
jirafas, tigres, osos, palomas, garzas, en fin)la imagina-
ción del artista es infinita, según sus propias palabras.

Producción y mercadeo

Primero que todo es importante decir que el costo de la m~
teria prima no representa en dinero nada, pero hay que des
tacar el esfuerzo que signifmca internarse en el monte y
encontrala •

JÜ volumen de producción es dfficil de medir, sin embargo
nuestro único informante considera que como promedio una"
figura puede llevar un dia de trabajo; el tiempo deldia
no necesariamente se utiliza tallando, sino que también
representa parte del tiempo de la imaginación para crear
la figura.

El mercadeo es igual al de los demás artesanos de Buena-
ventura, o sea, el cliente se consigue recorriendo las
calles y especialmente en la Rampa •
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IV. SI'fUACION SOCIO-l!:CONOlvIICA U.c;L SEC'I'OR AH'I'ESAt'JAL

4.1 Fueron ubicados un total de 44 artesanos entre la vereda
de Córdoba y Buenaventura, repartidos por t~cnicas de la
siguiente forma:.
11 artesanos de talla en madera (v. de Córdoba)
18 artesanos que elaboran barcos (Buenaventura)
2 artesanos que trabajan rafees (
8 que laboran las conchas y el coral (Buenaventura)
3 profesores de colegios en artesanfa y folclor (Buenav)
2 artesanos que trabajan la cesterfa (Buenav).

4.2 Edades:

EDADES (años) ~'.a&CUENC1..'\, POHCENT,AJE

12 - 20 4 9,09 cJ~lO

21 - 29 7 15.90
30 - 38 11 31.81
39 - 47 7 15.90
48 - 56 8 18.18
57 - 65 2 4.54
66 - 2 4.54

44 99.96 5'0

•

. I



I
I

•
I
I
I

1

1•
I "'.

I >~t

I

••••
I

••
I
I
I

32
.•..

4.3 Nivel educativo:

ESTUDIOS Fm:CUENCIA POHCENrAJ~
()'~')~:'CJ "

Analfabeta 4 9.09 %
Primaria' 27 51.36
Bachillerato 13 29.54

44 100.00 ~

4.4 División sexual del trabajo

hxiste la divisi6n sexual del trabajo de la siguiente forma:
- El hombre es el que consigue la materia prima e inicia el

proceso de elaboraci6n del objeto
- La mujer participa junto con el hombre en el proceso de

transformación de la materia prima en objeto
- En el caso d.ebarcos y corales, es el hombre el encargado ri

de comercializar el producto, una vez se ha terminado
- En el oaso de los utensiliod tallados en madera que se pro-

ducen en la vereda de Córdoba, son las mujeres (IY algunas
veces los hombres), las encargadas de establecer la relación
con el cliente.

4.5 Tiempo dedicado al trabajo artesanal
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Todos los artesanos de Buenaventura y la vereda de Córdoba,
viven de las~gapl:lnclasCJ.ueobtienen como producto de la ve.!!
ta de sus artesan!as, por lo tanto, su tiempo lo reparten
entre:
- elaborar los objetos artesanales
- vender esos objetos,
y as! sucesiva~ente.

4.6 Tipos de talleres y relaciones

En la vereda de Córdoba se ubicaron 4 talleres de talla en roa
dera. Todos son del tipo FAMILIAR, sin patrones y obreros: el
hombre, su mujer e hijos trabajan en conjunto, sin existir
claramente un nivel de calificación o especialidad, entre los
miembros que lo conforman •

Tampoco hay obligaciones espec!ficas entre los miembros; cada
uno participa en iguald!~dde condiciones en el proceso de el!!,
bóración de objetos, buscando la supervivencia del núcleo fa-
miliar •

En BUbJNAVENrURA se detecto un total de 18 talleres entre arte
sanos de barcos, de concha y coral y de rafees. i!:nninguno de
ellos se establece una relación de dependencia entre los rniem
bros que los conforman.

Existen talleres en donde algunos artesanos son más califica-
.'



Propiedad; El taller / vivienda es propiedad de los miem_

viven

Los 4 talleres se encuentran localizados en el mismo lugar
de la vivienda.

El uso de las herramientas no implica ningún efecto de depen_
dencia COJ! el dueño de esa herramienta. Lo irnportunte es 1113.-

34

l. Todos cuentan con servicio de energía

..'
dos que otros. Generalmente los hombres son mejores artesanos
que las mujeres, pues ellos le dedican más tiempo, debido a
que lttsmujeres tienen que atender las l!lboresdel hogar.

2. Ninguno tiene servicio de agua y alcantarillado

cer uso'correcto de ella. La materia prima es responsabilidad
de cada uno, así como el objeto terminado es de quien lo ela-
boré.

Los 18 talleres funcionan en el mismo lugar de la vivienda

Vereda de Córdoba:

bros que conforman la familia

- ~mterial de que está construido: Los 4 taller/ vivienda son
en madera con techo de zinc o teja cartón.

- Servicios;

Buenaventura:

- Propiedad:

l. 14 taller / vivienda son de propiedad de quienes allí

4.7 Características físicas del taller
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•...2. Tres taller / vivienda son alquilados
3. Un taller~/ vivienda es prestado

- Material de que estan construIdos:
l. Cinco taller / vivienda son en ladrillo con techo de te-

ja de.barro o zinc
2. Trece t~ller / vivienda son en madera con techo de zinc

o teja cart6n

- Servicios:
l. Cinco taller / vivienda tienen agua, luz y alcantarillado
2. Once taller / vivienda cuentan con agua y luz
3. Tres taller / vivienda solamente tienen agua.
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PROYECTO VALLE DEL CAUCA.
SUBPROYECTO DE BUGA 1 EL GRABADO EN To'rUMO

l. CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS DE BUGA

La ciudad de BUGA fue fundada en el sitio donde se encuentra ac-
tualmente el 4 de Marzo de 1570 por Rodrigo Dfaz de Fuenmayor.
En 1887 se erigi6 en Distrito Municipalj luego en 1908 se cre6
el Departamento de Buga y fue su capital hasta 1910 cuando apa-
rece el Departamento del Valle del Cauca con capital Cali.

1.1 Ubicaci6n Geogr~fica. clima, etc.

La ciudad de Buga se encuentra ubicada a los 30 54'de lati-
tud Norte y 76° l8'de longitud al Oeste de Greenwich. Tiene
una altura sobre el nivel del mar de 969 metros y cuenta con
una ~emperatura promedio de 23° C. La distancio ~ue la sepa
ra de Cali son 78 Kms •

1.2 Habitantes

El crecimiento de su poblaci6n de acuerdo con estadfsticas
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..'
1.3 Aspectos econ6micos•

Las principales>actividades econ6micas de sus habitantes son
la agricultura, la ganaderla, el cOT.ercio y la industria. En
la agricultura ~obresalen los cultivos de sorgo, soya, malz
fríjol, algodon, café, caña de azúcar, plátano, banano y otros.
La ganaderla cuenta con vacunos, equinos, porcinos y ovinos.

La industria manufacturera ya sea en fábricas o talleres hasta
1980 c'ontaba con unos 36 establecblientos "ue no Ocupan mas

de diez mil personas. Por otro lado existen 10 bancos y 3 Cor
.poraciones de ahorro.

1.4 Servicios de infraestructura y sociales
1.4.1 Energla eléctrica

Se encuentra conectada a~la red nacional de Intercone _
xi6n eléctrica, servicio que es administrado por la Oor-
poraci6n Aut6noma Regional cel Cauca (CVe)

1.4.2 Acueducto y alcantarillado:
li:sadministrado por la empresa munic ipal de Buga, siendo
la fuente de abastecimiento del agua el rlo Guadalajara.
Se tiene planta de tratamiento. La cobertura de estos 2
servicios asciende al 99%.

1.4.3 Teléfonos:

La cobertura del servicio es del 73c.:~. Se cuenta con una
capacidad total de 7.000 lineas

1.4.4 Salud:
Existen 2 establecimientos de atenci6n nédico-hospitula_
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..'
ría y ambulatoria, llamados:
- Ol!niea ae Nuestra Señora del Oarmen, perteneciente al

ross y ';\:etiene unas 90 camas y

- Hospit,d. San José, dependiente del ;'.11nisteride Salud
con unas 110 camas.

Tambiéh tiene 3 puestos de salud y varios consultorios
part!culares.

1.4.5 Educación:
Se observa lo siguiente:
- 58 establecinientos dedicados exclusivuaente u la prim~

ria, siendo todos de caructer oficial y ',;uepara 19130

contaban con un total de 14.500 alumnos ;;wtriculudos.
- 15 establecimientos de secundariá, 6 de los cuales son

de carácter oficial y 9 privados y que paru la misma é-
poca contaban con un total de 8.800 alm1nos matricula-
dos.

- Personal docente:
pr L~laria 294
secundaria 346 (164 oficial y 102 priv"dos).

Además all! funciona el .::Jll;NA formando técnicos especial..!:
zados en el campo d.ela ;"gro-industria y L, mec.1nica.

1.4.6 Centros culturales y recreativos:
La ciudad tiene bibli.oteca municip'd, CUS:,i de la cultura,
5 ~alas de cine, 3 clubes sociales, 1 estadio, 1 coliseo,
20 clubes deportivos.

1.4.7 Otros servi.cios
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,.0
Existen hoteles con capacidad de mas de 100 personas.

,
El trnBpqrte es normal, existiendo el urbuno e intermu-
nicipal.Además hay linea ferrea con servicio de tren y
ferro.
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. 11. PRODUCCION ARTESANAL: GRABADO DEL '£01'U1'10

'2.1 Materia Prima

El totuma oonocido también como mate y calabaza es el nombre
vulgar de la Creoentia Cujeta, árbol que pertenece a la fami-
lia de las Bignoniaceas. Produoe dos cosechas grandes al año
durante los meses de Febrero y Agosto y las llamadas "travie-
sas" o ooseohas pequeñas entre períodos. El totumo se encuen-
tra sembrado silvestremente en diferentes.regiones del país

'¡~ con clima oálido.
f.:~

Un árbol de totumo en plena producci6n pueden llegar a coger-
sele hasta 200 piezas, pero en la actualidad, la tendencia de
la especie es a desaparecer, por lo menos en regiones como el
Valle del Cauca, en donde el desarrollo agrícola lo ha ido
eliminando.

La oalabaza es una mata rastreadora que produoe frutos ovala-
dos exclusivamente, pero que a diferencia del totumo, tiene
una corteza muy delgada que hace d!ficil el grabado sobre su
superfioie. De las dos especies, la materia prima común en-
tre el sector artesanal de Buge es el totumo.

2.2 Historia

Para algunos infor~antes, la primera persona que empezó a tr~
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bajar el totumo f\fJlF.';'US'rmo MEDINA hace más de 25 años. Actual
mente el artesano tiene unos 75 añQs y continua trabajando la

•
t~cnica en la población de Jamundt, lugar de su residencia.

Pero para otros m,iembros del sector artesanal, los pI' iraeros que
trabajaron y comercializaron el grabado del totumo, fueron ALi£-
JANDRO VILLARREAL y RAUL R~~S, hace unos 22 años. Nos cuenta
Alejandro que primero vendió en Buge y cuando entendió ~ue el
producto tenta acogida, se arriesgó a salir a otras ciudades; a
sr poco a poco fue haciendose conocer en el sector artesanal.

i~' En 1975 fué miembro fundador de "La Asoc iación de artesanos del'.'0:

centro y norte del Valle" con sede en Tulua. Asistió además a
muchisimas ferias artesanales llegando a ganar un total de 17
premios de reconocimiento. En 1979 participó en un curso sobre
diseño convocado por ARTE$U~IAS DE COL01ffiIA.~s de destacar en-
tonces que Alejandro Villarreal es el único artesano entre to-
dos los que fuerón consultados, que ha asistido algún tipo de
curso de capacitación. Lo anterior se hace extensivo para los
artesanOíde Buenaventura.

Los diseños en el totumo han ido evoluci.onando a través del tiem. -
po, pudiendose decir, ~ue no existe rigidez en el diseño. Cada
artesano ha ido aportando ideas y enril¡,ueciendolé;ga.1la d.epr.Q

duetos.

2.3 ConsecuclLón de la materia prima
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••Los artesanos del grabado del totwno CLlentan con varias posi-
bilidades para la:consecución de lo materia prima, a saber:
- Recogerlo sin ningún costo en la región de Buga, especialmen

te a la orilla del rio Cauca. Calculan que en una salida en
períodos de cosecha, recogen alreedor de 250 totQ~OS de dife

.. rentes tamaños y formas.

- Conseguirlo en el Espinal (Tollina), lugar donde según los in
formantes, hay bastuntes palos silvestres regados en los so-
lares de las casas y sus alreedores. Dicen CJ.uealgunos reali
zan entre dos y tres viajes al aQo, permaneciendo varios dias

,~~ en la región. El costo no es muy alto y se pueden llegar a re~~{.'
coger mas de 100 piezas en un viaje.

-La otra zona productora de totuma es la región del Petía, lu _
gar de donde es llevado a Buga para ser usado como empsliue del
dulce conocido como Manjarblanco; calculan los informantes
que semanalmente llagana~uga entre 1.200 y 1.500 docenas pa
re ser usadas con ese fin. El totuma del Po.tía tiene como ca-
racterística ser totalmente redondo y pequeno, por lo tanto
los artesanos lo usan solamente para elaborar maracas.

De acuerdo con lo anterior Y con base en opiniones de diferentes
artesanos, la consecución de la materia prima, todavía no es un
problema grave, aunque de tocas formas comienza a ser escaso;
lo que sí es problema es la comercialización.

2.4 Procesamiento

1

.1
11

¡
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Inmediatamente deapués de haber sido cosechado el totuma es n~
cesario extraerle su contenido; para ello utilizan un serrucho,

con el cual se alrreun agujero por uno de los costados y por a-
ll! se introduce un raspador, que es en realidad una platina do
blada, con la cual se vacea la pulpa blCinca, llamada por los al'
tesanos "tripa".

De esta forma, el proceso de elaboración se inicia y se facili-
ta el transporte de la materia prima al lugar de trabajo. ln el
totuma, el problema del transporte no es el peso sino el volu-
meno

El fruto debe estar maduro (gecho), pues es en este estado cuan
do se facilita el grabado y la resistencia del objeto. Si se c2
ge verde (biche), el fruto no resiste el grabado, porque 1:'1 su-
p~rficie se contrae al dejarse secar.

Una vez recogido el totwno en su estado ideal, es llev2,doal t~
ller para su secado durante 3 o 4 días, en la sombra evitando
la humedad. Este paso es conveniente para awnentar la resisten-
cia de la materia prima en su vida útil. Por este momento tam-
bién se terminan de hacer los agujeros y cortes necesarios para
el fin propuesto.

Después del secado se presentan dos opciones:
- si el objeto que se va a elaborar lleva pintura entonces debe

lijarse la superficie del totuma,
- si el objeto no lleva pintura, entonces se puede proceder al

grabado de los dibujos determiwidos previamente.,
,
'1¡
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Las lijas que se utilizan son las mh18ro uno y/o cero que son
las más suaves. C~ándo el objeto ha sido lijado, debe limpiarse
de impurezas su superficie para luego se pintado. Para ello uti
lizan una formula compuesta por:
- goma laoa o tapón
- alcohol de 90°
- anilina de diferentes colores

El tapón más el alcohol se preparan juntos en mezclas que pue-
den ir así:

A i de tapón se le agrega una botella de alcohol de 900 o
Ailibra de tapón se le agregan dos botellas de alcohol de 900.

Mientras tanto la anilina se disuelve por aparte de acuerdo con
la cantidad a preparar. Luego todo lo anterior se mezcla y di-
suelve en 'un recipiente, quedando 1lsto para proceder a pintar
los objetos. La pintada la hacen con ayuda de un trapo limpio y
no con brocha, pues seg6n ellos resulta más fácil. Después se
dejan secar los objetos por espacio de una hora aproximadamente.

Es entonces cuando llega el momento de la grabada de las figu~
previamente determinadas. A la grabada los artesanos le llaman
"marcada" y a la pelada de ciertas partes de la f\gura le lla-
man "burilada".

El brillo lo da el totuma de por sí, pero si se quiere resal_
tar, se le puede echar laca transparente, aunque esto resulta
un poco costoso para usarla.



2.6 Tipas de abjetos

2.7 Identifioación y descripción de los objetos producidos
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La oalidad del tatuma na var!a siempre y cuando sea cosechado
cuando está maduro.. Lo que si cambia son los tamaÍlos y formas.
Los hay redondos, alargados, ovalados, pe1ue~os, grandes, en fin
na existe una Torma definida.

De acuerdo con lo anterior se elaboran los siGuientes tipos de
objetos artesanales:

objetos ~tiles: fruteros, floreros, lámparas, licoreras tazas
y costureros

- abjetos decarativos: alcancías y apliques
- dhstrumento.s musicales: carrasco o.guíra y maracas.

46

1. .Frutera: Puede ser de farma ovalada o.redonda. Su tameiíova-
ría de acuerda al totuma. Los grabados siempre van por la par-
te exterior. ~os bordes pueden ser rectos o concavos-rectos.
Siempre tiene base. Esta es pegada con boxer •

2. Flarero: De forma avalada, de diferentes tamaños, con graba-
dos en la¡'parte exterior. Siempre tiene base •

3. Lámpara: Esta Compuesta de tres piezas grabudflS: base, lámpara
y pantalla. Las hay de mesa y de calgar. Var1un e!1el taraai'íoy
en la forma del totumo. La pantalla puede ser redonda o alargada.

•...
2.5 Calidades y farmas
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Los diseños más comunes son los siguientes:
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4. Licorera~ Compuesta por un recipiente central de forma ovala-
da con base y que servirá para almacenar el licor, una bande-
ja ovalada generalmente y un juego de seis copas. Todo lo an-
terior va grabadQ al natural o pintado

5. Tazas: Siempre son redondas con base y los grabados ,en la pa.E
te esterna.

6. Costurero: Puede ser ovalado o redondo con grabado2.
7. Alcancías: Existen ovaladas y redondas. Siempre lleva base O

"piaña" como le dicen los artesanos en su lenguaje. Las figu-
ras grabadas son las convencionales.

8. Aplique: -Puede ser ovalado o redondo, no requiere de base y el
tamaño depende del totuma.

'iI. 'Carrasco: Siempre es evalado pero los hay de diferentes tama-
ños, los grabados varían. Se sujeta de dos agujeros que se le
hacen en la parte contraria al conjunto de lfneas sobre las
que se toca, utiliz,mdo para esto último un raspador o gancho
de tres dientes.en alambre.

10. Maracas: Pueden ser redondas u ovaludas pero de tamaño peque-
ño, con illiferentesgrabados. La carga que lleva por dentro es
una semilla llamada Achira1aun1ue en la actualidad se encuen-
tra muy escasa, por lo tanto, han tenido que recurrir a una
piedrecilla en su reemplaz6. El palo que sirve para sujetar
las maracas es mandado a tornear en uno carpintería.

Diseños
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sale aproximadamente a ~ 20 la
para hacer maracas.

•...

posas. peoes, flores, hojas, etc.

za el serrucho y punzones de diferentes tamaños.

zan una variedad de raspadores o platinas.

mafias. de compases y de grapas de hierro especialmente.

Diferentes figuras geométricas
. -- circulas de variados tamanos

- modelos copiados de la flora y la fauna como por ejemplo mari_

- Para la &Qsrtura de los diferentes agujeros y huecos se utili-

- Para la limpieza de la materia prima en su interior se utili-

- Para el grabado requieren de buriles y puntas de diferentes ta-

1 libra de goma laca • • • •• • • •• •• • •• • • • • • •• • ~ 2.2001 bolsa de anilina •• •• • • •••• •• •••• • • • •• • 751 lija # 1 (pliego de 25 por 25) de agua • • 801 botella de alcohol de 90° ••••••••••••••• 120corcho # 16 para las licoreras • • •• • • •• •• • • 20 (unidsd)

dale sido ya extra!do su oontenido; pero 'por otro lado, el pasa-
La materia prima comprada en el PatIa sale a $10 unidad, habien_

je Buga-Pat!a, actuaL~ete vele ~ 870.

Ese mismo totuma puesto en Buga
unidad. Dioho totuma sólo sirve

2.9 Herramientas
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2.10 Costos de materiales
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2.11 Volumen de producción
,

Los artesanos del grabado del totumó estan de acuerdo en consi-
derar que los obje~os que tienen mayor aceptación entre el pú-
blico son los instrumentos musicales y luego siguen en su orden
alcanoías, apliques, 1iooreras, licoreras, etc.

Un artesano experimentado puede llegar a burilar unos 40 pares de
maracas en un dia de 10 horas de trabajo. A 10 anterior hay que
sumar:le la raspada y la pintada. En total esos 40 pares de mara",._
cas pueden llevar un total de 4 días,considerando desde la cose-
chada a campo abierto, hasta la finalización del proceso.

El volumen de producción entre los talleres depende del tipo de
contrato que se haya podido establecer, lo cual es bien díficil
que se presente; por lo tanto no se puede hablar de un mejor ren-
dimiento en la producción entre un taller a otro.

Comercializad ión
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El problema de los grabadmres del totQTIO es la comercialización
dé su producto. Generalmente los almacenes de artesanía son sus
principales compradores y la Corporación Regional de Turismo con
sede en Call. Se destacan:
Arte de Colombia
La sultana
Artesanías de Occidente



Dicen los artesanos que la disminución en los péñidos por parte
de los antiguos compradores, la falta de seriedad de las ferias
artesanales y l~s dificultades que se estan empezando a presen_
tar para la consecución de la materia prima,los han Obligado a
dejar de lado el grabado del totuma como única actividad de in-
dole económico y han tenido que incursionar, básicamente, en el
campo de la cerámica grabada, para poder subsistir. ~l ternase-
ra tratado más profundamente en las conclusiones.

..'
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El Balay
Casa Conti 7
Artesanías de Colombia
Valdirí producciones
El Cacique, etc.
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4 artesanos viven en la vereda del Porvenir, ubicada a
unos cinco Kms. de Buga,
2 artesanos viven en Cali y

2 artesanos viven en Yotoco, poblacj.ón C!uedista de Bugfl
media hora.

..'

- l? artesanos viven en Buga

forma:

EDADES (años) ]'ill;;CU.l!;NGIA PO RC.i!.IiT.U.£

l? - 25 5 23.80 °0,26 - 34 6 28.5735 - 43 1 4.7644 - 52 6 28.5753 - 61 2 9.5262 - 1 4.76

21 100 .00 o,¡o

~.1 Mano de obra

El trabajo de:campo logró detectar un total de 21 artesanos
que conocen el proceso de la grabada del Totumo. Algunos de
ellos viven del trabajo artesanal y los otros se desempe[¡an
en diferentes actividades. Estao repartidos de la siguiente

3.2 Edades

IIr. SI'I'UACION SOCIO-ECONOMIC,;. DEL S~CTOR ARTESANAL
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..'
,~3 Nivel educativQ-

ESTUDIOS FRECUENCIA PO HCl!;NTAJE

Nivel primario (1-5) 18 85.71 el'0
Nivel Bto' (1 - 6) 2 9.52

Universidad (sin ter) 1 4.76

21 100.00 %

~.4 Divisi6n sexual del trabajo

La divisi6n sexual del trabajo se presenta dentro del 9roc~

so del grabado del totumo, de 1ll s isui,ente fornlti:

- El hombre es sieli!pre el :iue ,'e "Dcar!';" de conseguir la mu-

teria prima e iniciar el proceso de elabor~ci6n del objeto

- La mujer participa junto con el hombre. en 1:" 'TI",rc:id:~de

los dibujos y la burilada o pelads

- El hombre siempre es el Ceuerealiza la comercializ(;cián

una vez terminado el objeto.

"3" 5 Tiempo dedicad o al trabajo

Los artesanos de Buga se desempe~Bn en diferentes oficios, por

que vivir exclusiva'Ilente del gI'8bado del totuma es imposible,

según sus propias pelabr:;,s. El grabado, entonces, es una acti-

vidad importante en sus vidas, pero debe ir paralela con otra

actividad. As! por ejemplo, en el taller de los ¡'lermanos 1.';"1'-

tinez (ver anexo cuestionarios), parte del tiempo es dedicado
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1.... #a la elaboraci6n de la ceremics grabada, ~ue les represen-
ta una mayor~seguridad en su comercializaci6n.

3.£0 Especialidades y calific8ciones
No existen e~pecialidades en cu~nto a estilo y dise~o, co-
mo tampoco el grado de calificaci6n es notorio. De todas
formas 'los artesanos de más edad tienen uml m!1yor seguri-
dad al grabar, pero por otro lado los jovenes son importan
tes por la dinámica que presentan en la producci6n de nue-
vas ideas de estilos y diseños.

3.7 Tipos de talleres y relaciones
Los artesanos del grabado del totQTllOse pueden clasificar
en el grupo de taller FAMILIAR. No existen patrones y obre-
ros y en las relaciones de producci6n, cad[~miembro tiene
total independencia para trabajar, producir y vender lo su-
yo. Fueron detectados un total de 6 talleres familiares •

3.8 Caracterrsticas frsicas de los talleres
Los 6 talleres funcionan al interior del lugar de vivienda.
Propiedad:

Cada taller/vivienda es de propiedad de quienes lo habitan,
con una característica extraña que es, que 4 de los 6 tall~
res son producto de herencias de sus antepasados y por lo
tanto no existe un úñico dueño.

•Tipos de construcci6n:
- 4 ViVienda/taller son de adobe
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- 2 vivienda/taller son en ladrillo.
Todas las viviendas tienen techo de teja de barro.
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Servicios:
Todos los artesanos tienen los servicios indispensables
en sus lugares de trabajo: agua, luz y alcantarillado.
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CONCLUSIONES

El taller Familiar es el sistema de organización más común que
existe. en donde 'el proceso de producción integra a todos los "~o

miembros en ta organización, elaboración, procesamiento de la
materia prima hasta convertirla anun objeto artesanal, que pos~
teriormente debe ser mercadeado.

Al interior del taller ramiliar de los artesanos de la talla en
madera de Buenaventura y del grabadó del totuma en Buga, se pue-
de observar lo siguiente:
- una baja división del trabajo,
- los medios de producción, que por lo general son herramientas

rudimentarias, son de propiedad común,
Cada miembro partícipa por igual en el proceso de producción,

- existe completa autónomía en el proceso de producción de obj~
tos; cada miembro se esfuerza en elaborar objetos artesanales
de acuerdo a sus propias necesidades.

Los artesanos viven al día, esto quiere decir que no tienen ca-
pacidad de ahorro; cuando se vende un objeto, inmediatamente el
dinero es invertido en el sostenbüento oe su núcleo familíar y

en la compra de la nueva materia prima, que servirá para reini-
ciar el procedimiento y así sucesivamente.
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De acuerdo con lq anterior, el problema funrdamental por el.
cual est~n atraveSando los sectores artesanales ~ue contempla
este trabajo, es la dificultad que encuentran a la hora de v6B
der sus productos. El artesano, invierte una buena parte del
tiempo en la busqueda de un comprador, que en la mayor fa de

•
los casos eseventuallPorque los contratos con entidades o al-
macenes interesados en estos productos, han ido desapareciendo
diapor dia.

Lógicamentll'.'si e:z;istieseun ,sistema de mercadeo fijo, el ar-
tesano podrfa llegar a duplicar su producción y esto redunda-
ria positivamente, en el mejoramiento de su nivel de vid~
obtener una generación de ingresos estableso

Sin embargo, el nivel socio-económico del grupo estudiado mues
tra como m~~ del 90% de los artesanos de Buga y Buenaventura
tienen casa propia y por lo menos cuentan con los servicios de
agua y luz. El problema del taller, tambilínde ciert.omodo, está
solucionado, porque generalmente existen dentro de los espacios
de la vivienda un lugar adecuado para tal fin.

En el nivel de escolaridad, sí se puede observar un'promedio muy
bajo, que no llega a sobrepasar el 2° de primaria en un 80% de
los casos estudiados. El promedio se empieza a subir con las nue
vas promociones de jovenes artesanos, Que no siempre ven su futu
ro dentro de este tipo de actividades.
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Aotualmente en BUENAVE¡~~RAlos artesanos que ejercen sus acti. -
vidades de una manera profesional y que por lo tanto derivan
su sustento del desarrollo de esa única actividad, trabajan las
siguientes técnioas:
- talla en madera de barcos, veleros y objetos de uso doméstico
- talla de ra!ces y

- objetos útiles elaborados en concha y cmral •

Al presentar Buenaventura una variedad de técnicas artesanales
se deduce la variedad de materias primas utilizades. En este
sentido, el sector artesanal no tiene problemas importantes pa-
ra su consecución.

Un sector de los artesanos se encuentra protegido por los bene-
ficios qu~ recibe de la Asociación de Artesanos del Pac!fico,
conocida también como ASARLIPAC. Dicha asociación fue creada ha
ce 17 meses oon person6r!a jur!dica y cuenta en la actualidad
oon 22 miembros, quienes han tenido que pagar una cuota de ins-
cripción de $1.000 y mensualmente una cuota elesostenimiento de
$200 cada uno.

Tienen como sede central al Instituto MuniCipal de Artesan!as,
quien por intermedio de su gerente, presta algún apoyo a la aso
ciación (de propaganda fándamentalmente).

Los artesanos que no pertenecen a la asociación, en su gran ma-

,
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yor!a no lo hacen por no contar con los recursos necesarios
para las cuotas~que se exigen. Sin embargo, las diferencias
no son sustanciales, pudiend0se afirmar que los problemas y

necesidades son,similares.

Se presenta 'en Buenaventura una situaci6n especial con res-
pecto al rescate de técnicas, diseños y tradiciones de 19. cl11
tura negra. Existe en este sentido 2 profesores especializa-
dos en musica, danza, canto y construcci6n de instrumentos mu
sicales •

NINFA AURORA RODRIGUK~ es profesora del Colegio Alfonso López
Pumarejo y dicta la cátedra "La artesanfa y el trabajo del hom
bre en la cultura folclórica ancestral del Pacffico". Allf se
enseña a elaborar los siguientes jnstrumentos:
el guas~, el cununo. la tambora, el requinto, el tamborin. el
bombo y las maracas. Además se enseña s tocar, a cantar y a bai
lar al son de los mismos •

Dicha cátedra es abierta para todo el que quiera asistir yno
es obligatoria para los alumnos de ese colegio. La profesora
trabaja medio tiempo y lamentablemente no se observó una asis-
tencia regular de interesados.

El otro profesor de nombre ANTONIO MINA GUIL~S enseña a tocar
exclusivamente la marimba. Es pagado por el municipio y dicta
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cursos para todas las personas interesadas en aprender a tocar
dicho instrumento. El costo de cada curso es de ~ 300.

En los dos casos anteriormente citados, los profesores conocen
de sobra el proceqimiento que se debe seguir en la elaboración
de los instrumentos musicales mencionados, pero no tienen nin-
guna vinculación con el sector artesanal y su medio de subsis-
tencia es la docencia.

El grabador del Totuma de BUGA no se encuentra protegido alrede
dar de ningún tipo de organizac ión. Sus talleres, todos de eara.s:"'.
ter!sticas netamente familiares, no generan en la actual~dad los
ingresos suficientes para el sostenimiento de sus miembros; por
consiguiente, han tenido que recurrir a la producción de objetos
artesanales, utilizando como materia prima el barro y creando un
tipo de cerámica muy rudimentaria en su diseño e incluso en la
t~cnica que emplean.

El sector artesanal trabaja entonces las dos técnicas dependien-
do de las cosechas anuales del totwno y de los pcdidos '-luelogren
conseguir, especialmente en el ramo de la cerámica. Dicen los ar-
tesanos, que desde hace aproximadamente 2 años vienen trabajando
la cerámica, en la que se han ido perfeccionando, pero sobre to-
do porque ésta les ha brindado una estabilidad en los ingresos.

!
.1
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RECOMENDACIONES

l. Prestar asesoríat~cnica en diseño para mejorar los actuales,
tanto en el estilo como en la funcionalidad del objeto.

2. Dictar cursos de diseñe para ambos sectores. De un total de
65 artesanos' entrevistados, sólo 1 hab1a tenido la oportuni-
dad de asistir a un curso de diseño, dictado en este caso por
Artesanías de Colombia.

3. Adelantar el curso de capacitación en la administración de
talleres y que fué prometido por el suscrito.

4. Todos los sectores artesanales visitados requieren de herra-
mientas especializadas, para poder llevar adelante d.euna me
jor forma y en menor tiempo, la elaboración de sus artesanías,
por lo tanto se urge alguna solución en tal sentido.

5. Incentivar al artesano para que partícipe en las ferias arte-
sanales, invitandole y prestandole todo el apoyo logístico,
como antiguamente se hacía.

6. Impulsar formas de asociación para el sector de Buga y por o-
tro lado, apoyar a la Asociación de Artesanos del Pacífico,
para que ésta continue en aumento de socios y de'los servi -
cios •

7. Los artesanos de Buenaventura re~uieren que se les dote de un
puesto fijo de ventas, al interior del muelle, para que de és

formata puedan oomercializar sus próductos con los tripulantes de
barcos extranjeros, que por alguna razón no bajan a la ciudad.

r, _ _
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,.', 8. Todas las dem~s Clueaparece dentro deL.proyecto del Valle
del Caucaoomo~aB de promooión, divulgación, apoyo a los
talleres familiares, asistencia social, etc.

9. Pero la principal recomendación es la de encontrar solucio
nes al problema del mercadeo de sus productos artesanales.
Es necesario escoger dentro de la gama de producto~ unas
l!neas que por sus altas posibilidades de comercialización,
le permitan al artesano dedicar su tiempo económicamente
aotivo a producir únicamente •
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