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INTRODUCCION 

El proyecto que se presenta a continuaci6n expone las actividades que 

reaJiz6 IN/A Ltda., en zonas indigenas constituidas legalmente como 

resguardos en los municipios de Orocue y Hato Corozal en el 

departamento del Casanare. 

El estudio naci6 fundamentalmente con el fin de desarrollar mecanismos 

dirigidos a mejorar el bienestar de los resguardos a traves de programas 

de autogesti6n y cogesti6n orientados al mejoramiento de la producci6n 

artesanal; como resultado del posible dano lesivo e irreparable que se le 

esta causando a los ecosistemas adyacentes a los resguardos indigenas 

debido a la racionalidad econ6mica manejada por el cdpitalismo, que 

sobre explota y agota los recursos naturales sin tener en cuenta los coslos 

sociales, econ6micos y ambientales. 

Se desarrollaron talleres de capacitaci6n con las comunidades indigenas de 

la etnia Saliba asentadas en 8 resguardos (San Juanito, Duya, Macucuana, 

Paravare, Saladillo, Medano, El Consejo y El Rincon del Socorro) que 

hacen parte de la Jurisdicci6n del Municipio de Orocue y en el resguardo 

de Cano Mochuelo de caracter multietnico (habitado por Salibas, Sikuanis, 

Cuibas, Yamaleros, Tsiripus, Maibenes, Amoruas, Wipiwis) y con 

jurisdicci6n territoriaJ en el Municipio de Hato CorozaJ y Paz de Ariporo, 

al extremo oriental del departamento, distribuidos en la margen derecha y 
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abajo del Rio Casanare, compuesta por nueve I comunidades indigenas 

multietnicas; de las cuales se trabajo en Mochuelo, Getsemani, Morichito 

(rio Casanare) Palo Grande (rio Ariporo), on una e tension de 94.670 

he tareas. 

El principal objetivo de los talleres era capacitar a los artesanos de las 

comunidades indigenas referidas, en la elaboraci6n de proye tos que 

promue an estrategias autogestionarias en el s tor artesanal, puesto que 

Artesanias de Colombia, de acuerdo a sus politicas m diante un 

convenio con IN/ A Ltdn, ejecuto el proy to q ue se realiz6 en las regiones 

senalddas. 

En general el trabajo se planific6 por fases, estrategia que conllev6 a 

culmindrlo segun los objeti os planteados por IN/A Ltda en el pro ecto 

inicial. La primera eldpa, consisti6 en una re isi6n bibliografica, 

prec dida por una primer salida de campo, que cumpli6 con el objetivo de 

establ er relaciones y hac r un diagn6sti o ini ial de las comunidad s 

obijadas por el proyecto. 

En la segunda tapa s disenaron Jos contenidos, m todologias 

didacti as de los talleres. La fase final oncluy6 con los talleres para los 

artesanos indigenas. El recurse humano ernpleado fue de profesionaJes 

on estudios en el campo de la Ingenieria Foresta!, Sociologia y 

antropologia. 

1 
Se conoc16 una nueva comunidad provcmenle del Vichada de la ctnia Cuiva y compucsta por � 

fam1ltas: y que imc1almcntc sc ubicaran en la Isla del Socorro en mcdio dcl Rio Ca anare. 
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En cuanto a resultados se esperaba que al termino de los talleres se lograra 

conformar un grupo, de los asistentes, que realmente supieran hacer un 

proyecto con los parametros fijados en el modelo que exige Artesanias de 

Colombia; pero debido a problemas que se salen de las manos de los 

profesionales que conformaron el equipo que desplaz6 IN/ A Ltda al 

Casanare, basicamente se refieren al bajo nivel intelectual de las personas 

que recibieron el taller. 
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I. OBJETIVO

1. OBJETIVO GENERAL

Oesarrollar estrategias integrales de Autogesti6n y Cogesti6n de proyectos 

productivos de sector artesanal al igual para el manejo y optimizaci6n de 

la prod ucci6n de materias primas en los sectores de Hato Corozal 

(Resguardo de Cano Mochuelo) y Orocue en el Departamento de 

Casanare. 

2. OBJETIVOS ESPEOFICOS

• Aportar elementos basicos que Promuevan la Planjficaci6n y desarrollo

de la Autogestion y Cogesti6n en proyectos socioproductivos, al sector

artesanal Ind igena de) Casana re.

• Desarrollar TaJleres sobre el Manejo y Uso de los Recursos Naturales,

estudiando las Materias Primas utilizadas en la Elaboraci6n de

Artesanias.

• Estudio de Impactos de la producci6n de artesanias en el medio

ambiente de Jos sectores artesanales de Cano Mochuelo y Orocue.
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II. ANTECEDENTES DEL ESTUOIO.

El actual estudio adelantado en los resguardos indigenas de Orocue y 

Hato Corozal, tuvo como base principal las investigaciones que se han 

realizado y elaborado a nivel oficial en varios informes, de los cuales se 

pudo sintetizar que las etnias favorecidas por el proyecto en general, 

fueron poblaciones n6madas de cazadores recolectores que trashumaban 

por todos los Llanos Orientales , a partir de! siglo XIX y XX se fueron 

asentando en las vegas de los grandes rios. 

En ese proceso de ocupaci6n de los paisajes llaneros mejor dotados de 

recursos, como lo son las vegas, fueron adoptando tradiciones y tecnicas 

de los grupos Achagua (asentados en los Llanos de Venezuela) y de los 

Piapoco provenientes del Departamento del Vichada; a partir de las cuales 

se desarroll6 la horticultura y la agricultura, principal actividad de los 

grupos que habitan los municipios del Casanare mencionados. 

Segun el antrop6logo Francisco Ortiz, actualmente se tumban y se queman 

pequenas areas de bosque donde se siembra yuca, platano, maiz, cana y 

pina mientras que, en proximidades de las viviendas ubicadas 

generalmente en areas abiertas, se siembran algunos frutales, merey, 

chontaduro, aji y barbasco. Uno de los mitos mas importante y afin en 

estos grupos explica el origen de la agricultura y de la sociedad en algunas 

de estas etnias. El paso de la naturaleza a la cultura se representa entre los 

Sikuani, los Cuibas, los Saliba , Maibes y Masiguar por la adquisici6n de 

las tecnicas horticolas; en el comienzo del mundo las plantas cultivadas 
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crecian juntas en un solo arbol gigantesco atado al cielo por los bejucos 

barbasco, capi, chica, y bejuco de yuca. 

La caceria y la pesca son igualmente fuente esencia de la dieta de los 

indigenas de Orocue y Hato Corozal. Durante el verano, epoca de mayor 

abundancia, se recogen huevos de tortuga, se pesca con barbasco en 

pequeftos canos y lagunas y con arco y flecha en aguas claras. Tambien la 

caceria de animales mayores, como el venado se facilita en esta epoca por 

la reducci6n de los puntos de agua. El invierno es una epoca menos 

abundante ya que la fauna se dispersa con las aguas. 

La tumba y quema de los conucos, la cacerfa y la pesca son la principales 

actividades masculinas. Las mujeres siembran y cosechan los productos de 

la Chagra, participan en la pesca y su principal actividad cotidiana 

consiste en preparar alimentos y en particular elaborar maftoco y cazabe a 

partir de la yuca arnarga. 

La yuca amarga, de la que se conocen distintas variedades, la traen del 

conuco las mujeres, cargandola a la espalda en catumares, cestos alargados 

tejidos en hojas de palma. 

Cuando la masa de yuca se esta elaborando se utilizan unas esterillas 

circulares, siendo de mas rapida confecci6n la denominada balay que se 

distingue por ser un tejido plano, cuadrangular en cuyo perimetro se 

dispone un cordel de cumare que al tensionarlo le da redondez y 

concavidad, convirtiendolo en un recipiente para cernir la harina. El 

cebucan, las esterillas, los manares y otros elementos son de uso femenino, 
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pero su elaboraci6n corresponde a hombres y mujeres., por ejemplo los 

sikuanis piensan que cuando los j6venes aprenden a tejer estan en 

capacidad de casarse. 

Si bien la mayoria de motivos representados en la diversidad de la cesteria 

tienen que ver con el entorno natural, la tematica es de caracter ritual, es 

decir, relativa a los modos de actuar sobre la naturaleza. No es un arte 

"naturalista" en el sentido de dibujar o retratar por medio de los mosaicos 

de fibra vegetal SERFS DE LA NATURALEZA, sino un conjunto de elementos 

vivos de iconos cuyo poder y valor consiste en el nexo establecido del SER,

representado por su funci6n dentro del contexto del intercambio 

exogamico, chamanistico y ritual. 

No son entonces, objetos utilitarios decorados con temas zool6gicos o 

botanicos, sino q ue el DISENO y el OBJETO forman en ello un contexto del 

universo significativo construido por la cultura. 

Un inventario de disefio sin duda serfa bastante incompleto, lo cual se 

debe en primer lugar, a la insuficiencia de observacion; sin embargo, hay 

otros hechos, que hacen dificil el registro de nuevos motivos. La 

elaboraci6n de manares, cebucanes y balay con disefios es ocasional, ya 

que como hemos dicho su principal uso es como elemento de intercambio, 

en el uso domestico se utilizan estos instrumentos pero sin disenos. 

La influencia de la religi6n evangelica y su persecuci6n sistematica a los 

rituales tradicionales, es sin duda otro factor que ha actuado en contra del 

arte indigena. 
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De acuerdo con Nohora Montano hay etnias, como los SaJibas que han 

trabajado la arcilJa, para uso domestico y comercial, siendo su ceramica 

muy cotizada. Este trabajo de alfareria es netamente femenino. Las 

mujeres hacen la ceramica, como tinajas, budares y calderos, para uso 

domestico y mune as de akancia con destino comercial. El barro lo 

obtienen en las orillas de los rios o de minas especiales el cual se mezda 

con el taJlo de cagui convertido en cenjza y mezclando on agua para 

moldear la figura. 

Casi todos lo grupos fabrican flechas, arcos, sebucanes, manares, 

chinchorros, catumares y tallas en madera. Sin embargo algunos de estos 

saberes tradicionales se han perd ido entre los j6venes y es vaUdo q ue en 

cpocas muy recientes los hombres han comenzado a tallar la madera. 

Los diferentes grupos etnicos desde el punto de vista de su cultura 

material, poseen sufi ientes rasgos en com(m. En cuanto a te nologias 

manufactureras todos utilizan numerosos instrurnentos y artefactos 

provenientes de: 

• fIBRAS VEGETALES: redes hamacas, cesterfa fina y variada.

• ARCILLA: ollas y budares para la preparaci6n de cazabe.

• 0BJETOS NATUR.ALES: calabazas, pieles, afia2, arcos, arpones e

instrurnentos musicales.

• MADERA: para la construcci6n de las vi iendas, las canoas y balsas,

bancos, asientos, etc.

1 
Utihzada principalmente en la construcci6n de flechas. 
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Estas similitudes se deben principalmente al contacto permanente, de tipo 

comercial , que ha existido entre las etnias desde epocas prehispanicas. 

Entre los estudios espedficos de levantamiento vegetal, clasificaci6n 

taxon6mica y estudios de reproducci6n vegetativa, se tienen como 

elementos de base LA SEGUNDA EXPEDICION BOTANICA, que reaJizo el 

Diagn6stico Geografico de la Orinoquia Colombiana dentro del Proyecto 

de Investigaci6n en la Orinoquia en 1986; en el que se analizaron los 

principales aspectos que caracterizan la zona, dentro de los cuales cabe 

mencionar: el de poblaci6n, infraestructura y organizaci6n espacial, salud, 

zonificaci6n y usos de la tierra y analisis de suelos. 

Ademas el Instituto Geografico "Agustin Codazzi", realizo en 1994 El 

Estudio de Suelos del Departamento de Casanare, el cual incluye la 

Caracterizaci6n de los distintos tipos de suelos, paisajes geomorfol6gicos; 

incluye los mapas de zonificaci6n de uso del suelo, geol6gico y 

zonificaci6n agrologica, siendo uno de los mas completos estudios de un 

departamento con que se cuenta en la actualidad. 

Hacia el ano de 1976, el Instituto LingiHstico de Verano, realiz6 Estudios 

sobre etnograffa, antropologia, lingtiistica y etnobotanica de las zonas 

comprendidas por el resguardo de Cano Mochuelo y cuya sede estuvo 

ubicada en el municipio de Cravo Norte en el departamento de Arauca; 

del cual solo se hace menci6n en el estudio de Flora Artesanal de 

Colombia. 
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Los trabajos consultados en Jo referente al estudio de materias primas 

utilizada en Artesanias se concentraron especialmente en la Clasificacion 

Taxonomica e identificaci6n del Impacto Ambiental ocasionado por la 

artesania.- en donde no se encontraTOn criterios definidos -. Los estudios 

consultados no alcanzaron los objetivos iniciales, pero contribuyeron en la 

u bicaci6n de] medio natural y aportaron la base conceptual del convenio, 

entre los que se destacan: 

• Flora Artesanal de Colombia por el bi6logo Edgar Linares (1986), en

donde enfatiza la reprod ucci6n y propagaci6n de las plantas en la

elaborad6n de artesanias en diferentes lugares geograficos en el pais en

donde se concluye que Ja mayoria de ellas crecen dentro de la selva y

corresponde a condiciones particulares de alta humedad ambientaJ y

baja rad iaci6n.

• Botanica Amazonica por Fabon (1984), en la cuaJ describe metodos de

cuJt:ivo y caracteristicas ecol6gicas exigidas por cada especie en lugares

representativos geograficamente, ademas de forma con reta describe la

morfologia de especies importantes industrialmente.

Instituto Cientifico de Investigaciones Biol6gicas de la Universidad 

Nacional y Herbario Foresta! - Universidad Francisco Jose de Caldas - en 

la cuaJ se basa la comprobaci6n y clasificaci6n Taxon6mica de especies 

recolectadas en el Casanare. 
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En cuanto a la CLASIFJCACION DE FIBRAS VEGETALFS" se toma de acuerdo a 

su estructura y disposici6n en la planta la cual es asumida en el estudio 

de la siguiente forma: 

A. Fibras de Celulas Largas y Multiples.

1. Son las fibras duras o foliares de ontextura rigida, que se extienden a

lo largo de los tejidos carnosos de las hojas Jargas o deJ peciolo de plantas 

monocotiled6neas o endogenas (que crecen hacia adentro); como el fique. 

2. Las fibras suaves o liberianas, de contextura suave y flexible, que

atraviesan la corteza interior de los tallos o de] tronco principalmente de 

plantas dicotiled6nec1s o ex6genas (que crecen hacia afuera); como el lino, 

el yute o el cadillo. 

B. Fibras Cortas o Unicelulares, que existen en ciertas semillas o las que se

producen en el interior de! fruto capsular, como el po hote o palo 

borra ho. 

C. Las raices y tallos de algunos musgos o bejucos de diverso tipo.

Las plant.as de fibras duras, son casi ex lusivamente tropicales; mientras 

las de fibras suaves son de regiones templadas. Las fibras duras se 

e traen directamente de tejidos carnosos de las hojas verdes recien 

cortadas, por medic de procedimientos manuales o mecanicos y luego se 

secan para su manipulad6n o transporte. 

' Es la quc ac1ualmen1e se uLilua en cl lnst1tuto de Cienciencias Naturales de Univcrstdad 
Nacional. 
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Las fibras suaves se separan por rnedio de la operaci6n que se denomina 

ENRIADO, mediante el cual se destruyen las sustancias pepticas que 

rnantienen adheridas las fibras de la parte lenosa del tallo, y se debilitan 

los tejidos finos del interior de la corteza. Esto es debido a la acci6n de 

ciertos grupos de bacterias que estan presentes y que provocan 

transforrnaciones necesarias para que la fibra que contiene pueda 

separarse facilrnente. 

Las fibras d uras se ernplean en la elaboraci6n de cordeleria y cesteria; 

rnjentras las fibras suaves, se utilizan en la fabricaci6n de hilos y cordeleria 

mas fina. 
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III. METODOLOGIA.

Para la realizaci6n de) Convenio IN/ A Ltda - Artesanias de Colombia, la 

metodologia que se empleo se disefto en terminos de tiempo y lugar, 

dividida en cuatro etapas de trabajo, dos se realizaron en Bogota y dos en 

las zonas indigenas de Orocue y Hato Corozal. 

La primera fase del trabajo se bas6 en la revisi6n bibliografica que se hizo 

en Bogota en la cuaJ basicamente se consultaron los centros de 

documentaci6n de Sociologia y Antropologia de Ja Universidad Nacional, 

de los cuales se extrajo informaci6n de referentes etnograficos, 

etnohistoricos y lingi.Hsticos. Igualmente se visitaron las bibliotecas del 

Centro de lnvestigaci6n y Ed ucaci6n Popular CINEP, Escuela de 

Administraci6n Publica ESAP y Universidad de la Sabana donde se 

consultaron los materiaJes base para la elaboraci6n de los taJleres sobre 

Autogesti6n y Modelos de Proyectos. 

La pa rte de la propuesta que enf atiza sob re la prod ucci6n artesanal, se 

trabajo con algunos textos publicados por Artesanias de Colombia, sabre 

diseiio, tecnologias, acabados y comercializaci6n de la artesania; se 

revisaron los documentos de la biblioteca de esta entidad que diagnostican 

desde el punto de vista artesanaJ las comunidades que especfficamente se 

iban a visitar. 

Del material que se reviso y extrajo informaci6n catalogada como 

secundaria por provenir de los anaqueles, esta se constituy6 en la base 

para la elaboraci6n de variables, utiJizados en la primer salida de campo, 
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donde se pretendia recoger informaci6n de primera mano, pertinente para 

la ejecuci6n de Ios talleres. 

La segunda etapa de la investigaci6n, se basa en e1 trabajo de campo, que 

cumpliria con algunos objetivos: el primero, re onocer y establecer 

contactos con las comunidades donde se pretendia dictar los talleres e 

informar del proyecto. Otro objetivo era obtener la mayor informaci6n 

posible sobre la dinamica so ioecon6mica de los resguardo de Orocue y 

Hato Corozal, para tener una visi6n amplia de las zonas de estudio que 

p rmitiera mas adelante disetiar los talleres ad uadamente. 

Lo anterior se logro a partir de la revision de documentos en las AI aldias 

de los municipios de Orocue Hato CorozaJ y en la Gobernaci6n en 

Yopal, las observaciones directas hechas por los investigadores 

entrevistas informales con los indigenas. Las tres actividades desde luego 

estaban dirigidas a partir de los cuadros de variables que se habian 

disenado (ver ane o o. 3.). 

Los datos que proporciono la gente de los resguardos y los que se 

observaron en los respectivos diarios de campo, luego se pro esaron 

aleatoriamente junto con los datos obtenidos de la informaci6n se undaria, 

que dieron como resultado un primer balance de las comunidades 

visitadas. 

El diseno de los taJleres se llevo a cabo en oficina, luego de la salida de 

campo y constituy6 la tercera etapa de la investigaci6n. El contenJdo se 

plane6 de acuerdo a los temas que irian a constituirse como eje central de! 
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taller: "La Autogesti6n" y el "Manual para elaborar un Proyecto", dos 

aspectos enfocados a la producci6n artesanal, desde el punto de vista del 

RfSCATE DE TRADlCIONF.S PERDIDAS y COMERCLAUZAC16N.

Se definjeron conceptos basicos para el desarrollo de cada tema, por el 

ejemplo en Autogesti6n, se trabajaron los conceptos de organizaci6n 

comunitaria, empresa comunitaria, cogesti6n, comercializaci6n entre otros. 

En cuanto al Manual para elaborar Proyectos, se definieron conceptos 

como: QUE SE ENTIENDE POR PROYECTO: QUE ES?, TIPOS DE PROYECTOS, QUE 

ES UN MODELO DE PROYECTO? y PAR.AMETRO QUE EXIGE CADA MODELO (ver 

anexo 7- modulo). 

En general Jos temas y las respectivas definiciones conceptuales del taller 

se plasmaron de manera abreviada y simple en un material escrito 

(Modulo), que se suministro en la iniciaci6n de los tallares a cada 

partici pan te. 

Otro punto que abarcaria el taller se referia al manejo del Manual de 

Proyectos de Artesaruas de Colombia y su respectivo instructivo. Como 

una introducci6n al curso se expondrian las politicas actuales de 

Artesanfas de Colombia, descritas en el documento elaborado por el 

Ministerio de Desarrollo Econ6mico y Artesanias de Colombia, 

denominado: "MANUAL PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE 

INVERSION SOCIAL - 1995"; se planeo finalizar con un ejercicio basado en 

la elaboraci6n de un proyecto realizado por las asistentes al taller y 

orientado por el equipo de IN/ A Ltda, el cuaJ aclaraba y orientaba el 

desarroUo de los terminos del modelo propuesto. 
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La etapa final deJ proyecto se trat6 de la realizaci6n de los talleres; eJ 

primero se 1Jev6 a cabo en el Resguardo Indigena de la etnia Sajjba del 

Duya, localidad de Pinalito, municipio de Orocue. El sitio fue escogido de 

comun acuerdo por las autoridades indigenas de cada uno de los 

resguardos que participarian, se estableci6 el lugar por ofrecer las mejores 

garantias en cuanto a la infraestructura. Otro taller se hizo en el resguardo 

multietnico de Cano Mochuelo, en el municipio de Hato Corozal, 

locaJidad de Morichito; sitio que pertenece a la comunidad indigenas de 

los SaJibas, en donde participaron artesanos, profesores y gobernantes de 

las otras siete etnias que habitan dichos resguardos. 

En cuanto al equipo que dirigi6 el taller, designaba un expositor que 

apoyado por un ingeniero forestal (encargado de los taJJeres sobre manejo 

y optimizaci6n de materias y medio ambiente), reforzaban las 

explicaciones dadas por el expositor a los participantes, que trabajaban en 

grupos de cinco personas, los dias estipulados para cada taller y en 

horarios de intensidad de ocho (8) horas diarias de 8:00 A.M. a 12:00 M. y 

de 2:00 P.M. a 6:00 P.M. 

Los materiales empleados en el taller basicamente fueron MODULOS, 

empleada como guia en la definici6n de conceptos que se iban a analizar, 

la cual se hizo entrega a cada asistente y el MANUAL PARA LA 

PRESENTACION DE PROYECTOS ARTESANALES, uno para cada grupo. El 

expositor utiliz6 herramientas como material didactico, carteleras, tablero 

y ejemplos practicos en el desarrollo de Ios temas. 
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1. Metodologia empleada para el estudio de fibras

La metodologia aplicada al estudio de fibras egetales4 utilizadas como 

materia prirna en Ja producci6n artesanaJ y el impacto que causan al 

medio ambiente cont6 con un trabajo de oficina y una omprobaci6n de 

campo (ver andexo 3): 

a. Trabajo de Oficina.

• Revision Bibliografica: La metodologia en la prirnera etapa de! trabajo,

se bas6 en la revisi6n bibliognHi a hecha con anterioridad en la ciudad

de Bogota, de la cual se e tract6 la inforrnaci6n se undaria que se

empleo para elaborar los uadros de variables socioecon6micas y

estudio de fibras vegetates utilizados como herramienta basica para la

consecu i6n de la informaci6n pertinente, ademas de un r gistro

rartografico con mapas a s alas 1:100.000 del IGAC de la zona.

• Recopilaci6n Informal: El registro de datos en los diarios se hizo a

partir de las observaciones hechas por Jos investigadores y los que se

fueron averiguando con diferent s informantes a traves de

conversaciones informales. Cabe anotar que ademas se llevo un registro

fotografico (en papel y diapositivas) de las comunidades visitadas y de

algunas de las a tividades cotidianas.

1 La metodologia cmpleada por el mgeruero forestal encargado de los talleres enfocadas a 
temas relacionados con el Medio ambiente en cumplimiento del objetivo propuesto. 
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• Caracteristicas biofisicas: Se realiz6 un analisis de las caracteristicas

biofisicas de cada uno de Ios resguardos con la ayuda de fotografias

aereas de la zona, donde se analizo: geomorfologia, tipos de suelos,

clima, caracteristicas floristicas, formaciones vegetates, fauna y el

pro eso de destrucci6n de la cobertura vegetal debido a la presi6n

antr6pica, especialmente alrededor y dentro de los resguardos

indigenas.

• Taller - Modulo de Aprendizaje: Se eJaboro un modulo cuya principal

tematica era: EDUCACION AMBIENTAL - CULTIVO y MANEJO DE

MATERIAS PruMAs DE Uso ARTESANAL, donde se definieron los

principales conceptos relacionados con el tema; para ser utilizados

omo herramienta pedag6gica y a manera de resumen conceptuaJ, de 

los principales aspectos relacionados; este modulo se desarrollo con la 

participaci6n de las autoridades, docentes, artesanos, estudiantes y 

participantes al taller, interesados de cada resguardo. 

h. Trabajo de Campo.

• Anilisis Geomorfologico: Se estable ieron recorridos alrededor de

cada resguardo indigena y en los sitios donde crece las especies

vegetates utilizadas en la artesan"ia. En cada recorrido se hicieron

analisis someros de los paisajes que se observan a lo largo de cada

asentamjento indigena y de los suelos que los constituyen.

• Asociaciones vegetales5 
: Oebido a que la gran mayoria de la

vegetad6n nativa ha sido destruida, por la continuas quemas en epocas

� Enlendido c-0mo un grupo de plantas. con caracleristicas bien defin.idas. que vivcn en un area o
medio, donde las condiciones amb1cntales son gcneralmcnle uniformes.
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de verano, uso inadecuado de las tierras y explotaci6n inadecuada de 

los bosques, ha dado como resultado una abundante regeneraci6n 

natural y un continuo proceso de modificaci6n de los ecosistemas 

naturales compuestos principalmente por especies no comerciales y 

palmas. Por esta raz6n se hizo una clasificaci6n de tipo morfol6gico de 

las diferentes asociaciones vegetates y la descripci6n de cada una de 

ellas. 

• Encuesta Etnobotanica: por medio de entrevistas a un importante

numero de artesanos de diferentes localidades, se establece una lista de

especies utilizadas en la artesania; a cada especie se le hace una

caracterizaci6n y sitios de crecimiento.

• Especies de Uso Artesanal: Despues de haber realizado un recorrido

por los bosques adyacentes a los resguardos y mediante charlas

informales con personas que trabajan las fibras vegetales, y su

clasificaci6n, se establecieron las especies mas utilizadas, donde se

observ6 caracteristicas morfol6gicas mas sobresalientes a cada especie y

usos actuates.

• Inventario Foresta}: Para conocer el estado actual de las especies o

fibras vegetales utilizadas en el proceso artesanaJ y su relaci6n con el

medio donde viven (habitat) y otras especies que se desarrollan con ella;

se llevo a cabo un inventario forestal, basados en informaci6n

aereofotografica y actuaJizaci6n de mapas, ademas de Ja ubicaci6n en 

carnpo de cada sitio de crecimiento; los registros se anotaron en

formuJarios individuales, donde se identificaron las especies por su
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nombre cientifico y vulgar; y las caracterfsticas edafol6gicas del lugar. 

Se tomaron parcelas de 10 X 10 m. y una lineas de 20m. con muestreo 

de 2m. en ambos lados (ver anexo 5). 

• Concentracion: Con el consenso de las autoridades indigenas emanado

de previas reuniones se determino los sitios y fechas mas adecuados

para la realizaci6n de los talleres. En este consenso tuvo participaci6n

fundamental en el caso de los Resguardos en Orocue, la Asociaci6n de

Autoridades Indigenas Salivas del Municipio de Orocue (ASAISOC)

como ente representante ante las entidades y empresas que quieran

emprender programas, proyectos o talleres q ue beneficien a la

comunidad. Con respecto al Resguardo de Cano Mochuelo se defini6

la fecha y Jugar de reuni6n con el Gobernador Guillermo Horopa de la

comunidad de Morichito, el cual manifesto el deseo de realizar el taller

alli porque siempre habian hecho otros taJJeres en la comunidad de

Getsemani, a pesar de ser este el sitio mas central y con mejores

condiciones de infraestructura v servicios .
.; 

• Participaci6n: Durante el transcurso de los talleres se motivo al

participante a que manifestara los principales problemas y dudas que se

tenian sobre los m6dulos y la tematica tratada en ellos. En el caso del

Taller de Educaci6n Ambiental - Cultivo y Manejo de Materias Primas

de Uso Artesanal se compJemento con una practica donde se ejercito

aquellos temas donde se requeria un mayor entendimiento de lo

expuesto en los m6dulos; como la elaboraci6n de alrnacigos, camas de

crecimiento, metodos de propagaci6n y plantaci6n.
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• Educaci6n Formal: Como una labor complementaria al taller, se

dictaron charlas dirigidas a los estudiantes de los distintos cursos de)

colegio indigena lEA PuNDI, ubicado en el Resguardo de EJ Duya,

relacionadas con la Educaci6n Ambiental y el Cultivo y Manejo de

Materias Primas de Uso ArtesanaJ, donde cada profesor evaJuaba junto

con el expositor sobre lo expuesto, por rnedio de una prueba mas dentro

de la materia.

• Extraccion de Materias Primas: mediante la comprobaci6n visual,

entrevistas informales, y recoJecci6n de material vegetal; se 

establecieron las metodos utilizados en la transformaci6n y producci6n

de fibras vegetales de uso artesanaL
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IV. CONTENIDOS.

Los contenidos van de acuerdo a las fases expuestas con anterioridad en el 

capitulo de metodologias, se relacionan directamente con la segunda y la 

cuarta en las cuales se hjzo el trabajo de campo. 

En la primer salida de campo (segunda fase), que cumpli6 con la tarea de 

informar a las comunidades sobre el proyecto que se pretendia ejecutar 

Artesanias de Colombia, se realizaron presentaciones formales a las 

autoridades de cada resguardo y con la aprobaci6n de ellos se dirigian a 

Jos habitantes del resguardo charlas informativas que contenfan Jos 

siguientes aspectos: 

• Quienes eramos? (presentaci6n formal <lei equipo investigador).

• A quien representabamos? (Artesanfas de Colombia, una entidad

gubernamental).

• Que queriamos? (Realizar un proyecto, que consistia en realizar unos

talleres de capacitaci6n).

• A quien beneficiaria el proyecto? (a los artesanos indigenas de cada

comunidad visitada).

• Para que el proyecto? (para estimular la autogesti6n, la

comercializaci6n y la producci6n artesanal de la comunidad). 

En la segunda salida de campo (cuarta fase), se hicieron los talleres, con 

iguales contenidos para el Duya y Cano Mochuelo, estos fueron: 

• Introducci6n:
• Se hizo un recuento de las charlas informativas de la primer visita a las

comunidades.
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• Se leyeron las actuates poHticas de Artesanfas de Colombia, extraidas
del Manual de Proyectos de Inversi6n Social.

• Presentaci6n del Modulo de Autogesti6n:
• Lectura.

• Ejemplos.

• Preguntas.

• Discusi6n.
Nota; los temas del modulo se Jeen en el anexo 7.

- Presentaci6n del "Manual de Proyectos de Inversion Social":

• Lectura del instructive.

• Ejemplos.

• Preguntas.

• Discusi6n.
- Evaluaci6n Final:
• Ejercicio por grupos de como se elabora un proyecto segun el Manual

de Artesanias de Colombia.

1. CONTENIDOS ENEL ESTIJDIO DE MATERJAS PRIMAS

Para el estudio de materias empleadas por las comunidades indigenas del 

Casanare se adelantaron la siguientes pasos: 

• Revision Bibliografica.

1. Caractertsticas biofis1cas del departamento de Casanare y

especificamente de las areas ocupadas de los resguardos. 

2. Vias de Comunicaci6n, tanto dentro como fuera de los resguardos a

trabajar. 

3. Tipos de oficios artesanales realizados en cada resguardo indfgena.

• Caracteristicas biofisicas:

1. Analisis fisico-geograficos someros de los paisajes de cada
asentamiento indigena.

2. Tipos y caracteristicas de los suelos.
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3. Formaciones Vegetales.

4. Clima.
5. Inventario Foresta!.
6. Inventario Etnobotanico de las especies artesanales.

• Asociaciones vegetales.

1. Estados Sucesionales y Tipos de Bosque.

2. Clasificaci6n de tipo morfol6gico de las diferentes asociaciones

vegetates y su descripci6n. 

• Recopiladon Informal:

1. Informaci6n base sobre las especies vegetates utilizadas como materia

prima artesanal. 

2. Caracteristicas morfo16gicas, sitios de crecimiento y parte de la planta

utilizada en la producci6n artesanal. 

• Especies de Uso Artesanal:

l. Proceso de extracci6n de fibras vegetates.

2. Caracteristicas morfol6gicas mas sobresalientes de cada especie y los

usos de cada una de ellas. 

3. Nombres comunes o segun la etnia u idioma con que se les conoce.

4. Descripci6n taxon6mica de la especie, formas de propagaci6n y

crecimiento. 

• Inventario Forestal:

1. Estado y lugar de crecimiento de las especies o fibras vegetales
utilizadas.
2. Especies que se asocian con ella.
3. Nombre cientifico y vulgar.
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4. Caracteristicas de sitio.
5. Lista de especies encontradas con sus nombre comun, cientifico y
familia.

• Taller - Modulo de Aprendizaje:

MODULO I - EDUCACI6N AMBIENTAL - CULTIVO Y MANEJO DE

MATERIAS DE USO ARTESANAL (Ver anexo 8).

1. Educaci6n AmbientaJ.

Que es Medic Ambiente?

Que es Ecologia?

Que son Jos Recursos NaturaJes?

2. Destrucci6n de) Medic Ambiente.

3. Concientizaci6n Ambiental.

4. Viveros.

5. Sistemas de Propagaci6n.

6. Plantaci6n - Etapas.

7. Tipos de Plantaci6n.
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V. ACTIVIDADES.

Segun las etapas diseftadas para efectos de la metodologia, y culminaci6n 

deJ proyecto, las actividades y sus alcances se resenaran a continuaci6n de 

acuerdo a cada fase: 

PRIMERA f ASE. 

Elaboracion de las metodologias de t:rabajo e investigacion a emplear. 

• Alcance: realizaci6n en terminos de claridad y objetividad del 

proyecto. 

Consulta bibliogra.fica en los diferentes centros de documentacion de la 

ciudad de Bogota. 

• Alcance: se obtuvo la informaci6n secundaria, necesaria para la

documentaci6n geografica, ftsica y demografica de los profesionales que

i rian al Casanare.

Sistematizaci6n de la informaci6n secundaria. 

• Alcance: diseno de cuadro de variables, dirigidos a obtener informaci6n

de prim.era mano en el trabajo de cam.po.

SEGUNDA FASE 

El trabajo en la primer salida abarco actividades como: 

- Contacto con las comunidades indigenas que pretendia el proyecto.

- Charlas informativas respecto a nuestra presencia y el proyecto.
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- Entrevistas y dialogos informales con las gentes del resguardo.

- Contactos y visitas a las alcaldias de Orocue, Hato Corozal, Cravo Norte

y la Gobernaci6n Departamental. 

Alcances de las anteriores actividades: 

• Se logro un reconocimiento global de la zona a nivel geografico y

demogra.fico, soporte de un primer diagn6stico para entrar a hacer los

talleres.

• Se establecieron fechas tentativas con las autoridades del resguardo

para dictar los talleres.

Se recolecto informaci6n directa y secundaria.

• Redacci6n de informe preli:minar para Artesanias de Colombia y diseno

de los talleres. Los dos ultimos son aJcances que a la vez se presentan

como la actividad principal de la tercera fase del proyecto.

CuARTA fASE. 

Trabajo de campo para la segunda salida que incluye las siguientes 

actividades: 

Reunion con los ocho gobernadores de los resguardos Silibas en el 

municipio de Orocue. 

Alcance: se acord6 Ia fecha del taller. 

Reunion con el gobemador del Resguardo de Cano Mochuelo en el 

municipio de Halo Corozal. 
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AJcance: invitaci6n a los capitanes de las otras comunidades que habitan el 

resguardo para que eligieran una comitiva que los representara en el 

taller. 

Realizaci6n de los talleres en Orocue y Hato Corozal. 

Alcances: con la participaci6n de los asistentes al taller se elabor6 un 

cuadro de aspectos sobre problematica artesanal. En la evaluaci6n final 

del taller los asistentes participaron en un ejercicio sobre el tema principal, 

en grupos elaboraron proyectos, manejando el formato de gesti6n para 

Artesanias de Colombia. 

En lo referente el estudio de Materias las dos primeras etapas son comunes 

para todo el proyecto en la tercera fase en la que se obtuvieron los 

siguientes alcances: 

Analisis de las caracteristicas biofisicas. 

Akance: Se determino el analisis en cada uno de los resguardos con la 

ayudd de fotografias aereas de la zona, donde se analizo: geomorfologfa, 

tipos de suelos, clima, caracteristicas floristicas, formaciones vegetaJes, 

fauna y el proceso de destrucci6n de la cobertura vegetal debido a la 

presi6n antr6pica, especialmente alrededor y dentro de Jos resguardos 

indigenas. 

Comprobaci6n Asociaciones vegetales. 

Alcance: se delimjto los Estados Sucesionales y tipos de Bosque: 

estableciendo recorridos por aquellas zonas (trayectos) donde crecen y se 

desarroUan en forma natural las especies vegetales usadas en la 
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elaboraci6n de artesan:ias y lugares donde se ejerce una mayor presi6n 

sobre relictos del bosque, ya sea para el establecimiento de "conucos" o 

parcelas o para la e plotaci6n de maderas para distintos usos; en donde se 

observo el estado actual de los bosques, la capa de materia organica abajo 

de ellos, especies pioneras y la abundante regeneraci6n natural; que por 

ser esta Ia epoca de verano hay una mayor cantidad de luz solar durante el 

dia. 

Verificaci6n de Especies de Uso Artesanal. 

AJcance: se estableci6 una lista de especies utilizadas en la artesania; a 

cada especie se le hace una caracterizaci6n taxon6mica, morfol6gica y 

ecol6gica.t> 

Revision de Procesos Artesanales. 

AJcance: Comprobaci6n de procesos artesanales actuales y determinaci6n 

del grado de especializaci6n o atraso estableciendo la tecnica empleada. 

Determinadon estado actual delas especies 

Alcance: se realizo por medio de un Inventario Foresta!, donde se 

identificaron las especies por su nombre cienti
f

ico y vulgar; ademas las 

caracteristicas edafol6gicas del lugar. Se tomaron parcelas de diferente 

longitud para observar el las diferentes etapas de crecimiento de la 

especie, con especial atenci6n a su poder regenerativo (ver anexo 5). 

6 
Analisis somero de las caracteristicas de suelos y habitat -sitios de crecimiento-. 
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Concertaci(m con la comunidad 

Alcance 1: se les dio a conocer los objetivos de nuestro prop6sito y se 

crearon expectativas y esperanzas sobre los temas a discutir. 

Alcance 2: Se elaboro un analisis crHico de la situaci6n actual de los 

recursos dejando inquietudes y proponiendo fechas para la realizaci6n de 

talleres. 

Akance 3: Concientizo a la comunidad sobre los problemas que influyen 

sobre eJ medio arnbiente y los recursos naturales. 

Ejecuci6n de Talleres -Orocue y Cano Mochuelo. 

Alcance 1: Se establecieron compromjsos con los gobernadores para la 

recuperaci6n y buen manejo de los recurse naturales. 

Alcance 2: Se acentuo en la comunidad una conceptualizaci6n Ambiental y 

forestal, relacionada con temas medio arnbientales, la ecologia, recursos 

naturaJes, destrucci6n del medio ambiente,: viveros, sistemas de 

propagaci6n, plantad6n y tipos de plantaci6n. 

Alcance 3: Se indujo mediante una charla introductoria sobre las 

consecuencias que se han presentado como resultado de la excesiva 

presi6n a los recurses naturales. 

Akance 4: Se complemento y enfatiz6 sobre los distintos sistemas de 

prepagaci6n y plantaci6n; come un medie para iniciar a corto plaze Ja 

recuperaci6n de las especies vegetales de uso artesanal. 

Evaluaci6n Final de los talleres: 

Alcance 1: Concientizaci6n en algunos mjembros de la cornunidad sobre 

las consecuencias que se han presentado, por la excesiva presi6n a los 

recurses naturales y el rnedio arnbiente. 
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Alcance 2: Se escogieron los problemas mas importantes sobre los cuales 

recalcar para posteriores proyectos. 

Alcance 3: Se afianzaron y aclararon temas que presentaron baja 

dominaci6n, con practicas de campo en las que se entendieron mejor la 

tematica seguida. 
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VI. DESCRIPCI6N DE LOS PRINCIPALES LOGROS.

El proyecto que se adelanto en los resguardos indigenas de Orocue y Hato 

Corozal y que tenia como fin dictar talleres para los artesanos indigenas, 

enfocados a la capacitaci6n y adiestramiento sobre elaboraci6n de 

proyectos productivos y autogestionarios, concluy61 lograndose Jos 

siguientes aspectos: 

1. Se motivaron inquietudes en los pobladores de los resguardos frente a

factores que deben ser asumidos por las comunidades indigenas

mencionadas. De esta forma se desperto a una realidad en la que se

presentaban vulnerables a las presiones de todo tipo, que se ejercen

fuera de los resguardos por la denominada "sociedad mayor". Nos

referimos a la concientizaci6n de motivar en los artesanos la creaci6n de

una ORGANIZA06N COMUNITARIA; celula de posibles proyectos que

en un futuro se quieran impulsar de parte de la comunidad para su

beneficio y que de hecho no existe; siendo este uno de los temas del

taller.

2. Somos conscientes de que no se llega con estos temas a los niveles de

conciencia esperados donde muchos factores no lo permiten; pero es

un hecho positivo, que se generen inquietudes en las personas mas

receptivas que participaron y para las cuales la experiencia que dejo en

ellas los talleres hizo que de alguna manera vieran la importancia de la

autogesti6n, que permite la elaboraci6n de sus proyectos.
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3. La gente, especialmente los j6venes que asistieron a los talleres,

reconocen que la actividad artesanal hace parte de las tradiciones, es

decir, de su historia que se hace necesario mantenerla, desarrollarla y

promoverla en todo nivel buscando la aceptaci6n tan to en la comurudad

como en la "Sociedad Mayor".

4. El taller permiti6 que la comunidad se integrara alrededor de la

problematica artesanal en donde se debati6 y se estableci6 el que se

hace necesario la organizacion del trabajo artesanal para su desarrollo.

5. El taJler concluyo con un ejercicio sobre elaboraci6n de un proyecto por

parte de los participantes, q ue a pesar de no tener daros algunos puntos

del manual, la mayoria, aporto ideas que sirvieron de elementos

pedag6gicos para su propio aprendizaje.

6. La realizaci6n misma de los talleres es un logro, puesto que significa

que en las comunidades hay una apertura y disposici6n a escuchar, a

pesar de las prevenciones que existen con todo lo oficial.

7. Hacer los talJeres exigi6 al equipo de investigadores elaborar un balance

general a todo nivel de las zonas en estudio, esto positivo para el

desarrol1o de futuros proyectos en la region.

8. Determinar la opini6n y actitud de las comunidades indfgenas, respecto

a los programas y proyectos que adelantan actualmente entidades

estatales (Artesanias de Colombia) y privadas (compafuas petroleras).
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9. EJ principal logro del proyecto fue identificar algunos de los problemas

que mas dificultan la producci6n y comercializaci6n de la artesania

elaborada en los resguardos, los cuales se mencionan en los capitulos

siguientes.

I 0. Se crearon una serie de e pectativas alrededor de la importancia de 

utilizar labores adecuadas para la preparaci6n del terreno antes de 

cualquier cultivo. Se dio la posibiUdad de dejar una parceJa en predios 

de la comunidad 7 para ensayar alH un sistema de cultivo con un 

cronograma de actividades diferente al que se maneja normalmente. 

11. Se determin6 y clasific6 una nueva especie de uso artesanal, la cual se

viene trabajando desde hace tiempo en el pro eso artesanal; esta especie

es conocida con el nombre de palma Juajua (Ravena/a sp.), mal

denominada asi por crecer esta asociada a otra palma como la Bijao

(Cnlathea sp.) de la famiJia Maranthaceae; y especies de la familia, siendo

en realidad perteneci nte a la famjJia de las Musa eae, la misma familia

de) que pertenece el platano.

12. Se estableci6 enfatizo alrededor de la reproducci6n o propagaci6n de

especies nativas utilizadas tanto en los tejidos de fibras, como en la

cesteria y ceramica, esto es, mas especificamente con el arbol del Kavi o

Cagui, tan escaso en la zona y que junto con las palmas y demas

especies de uso artesanal, podrian liderar un programa de reforestaci6n

tanto a nivel local como regional

Se Jogro unicamente en cl caso de! resguardo de cai'io Mochuelo 
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13. El presente trabajo sirvi6 para desarrollar una metodologia que

analizara de una manera real y actual la situaci6n del abastecimiento de

fibras vegetales de uso artesanal a traves de encuestas, estudios "IN 

SITU" de cada especie y la aplicaci6n de m6dulos de aprendizaje por

medio de talleres que a la postre sirvieran para concientizar sobre la

importancia de} buen manejo de los recursos naturales que cuenta cada

resguardo actualmente, pensando en un aprovecharniento futuro y

sostenible.
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VII. LIMITACIONES ENCONTRADAS.

A. PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO

1. Desde un principio se manifest6 la prevenci6n de la comunidad Saliba

del resguardo de Cano Mochuelo con los representantes de Artesanias

de Colombia por motivos que expusieron y redactaron en una carta

enviada con el equipo investigador dirigida a la instituci6n, durante la

primera salida de campo y la cual se anexo al informe preliminar

entregado el 14 de Febrero deJ ano en curso. La exigencia de la

comunidad era tener una respuest.a clara por parte de Artesanias de

Colombia a la cart.a enviada, cuando la comisi6n regresara a dictar los

talleres. Por causas ajenas a TN/A Ltda. no hubo respuesta de

Artesanias de Colombia, asunto que genero de nuevo problemas con las

autoridades del resguardo que desde un principio no aceptaron las

explicaciones y no querian que el taller se hiciera, mas aun cuando el

gobernador es un SaJiba de la localidad de Morichito, lugar acordado

para el taller.

2. En el resguardo de Cano Mochuelo, las comunidades que habitan estan

dispersas a lo ancho y largo de las 94.670 has. que tiene este, lo cual

afecto la asistencia al taller, donde se hicieron presentes lo

representantes de las localidades de Mochuelo, Getsemani, Morichito y

Palo Grande, que conforman un nucleo relativamente cerca entre si. Las

comitivas de las demas comunidades El Merey, La Esmeralda, San Jose

y Quinto Patio, no asistieron por las distancias tan exageradas que hay

que recorrer en las que poseen poco desarrollo artesanaJ.
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3. En Orocue asistieron al taller representantes de los ocho resguardos

convocados. Los participantes de MACUCUANA y EL MEDAN08, se

hicieron presente por interes propio manifestando publicamente que se

sienten desfavorecidos y olvidados por Ja ayuda de la industria

petrolera 9, la asistencia municipal y estatal. Aducen que esto se debe al

no contar con vias carretables y una infraestructura adecuada (para

dictar los talleres); lo que genera una rivalidad "envidia" entre

miembros de los resguardos lo que dificu]ta detectar facilmente las

necesidades comunes de la etnia Saliba.

4. En terminos generates, una de las limitaciones mas serias cuando se

dictaron los talleres, radic6 en la comunicaci6n: el reguJar manejo del

idioma espaftol de los asistentes, versus un total desconocimiento de los

investigadores de la lengua de cada una etnia participante en el que el

traductor se le dificultaba entender y asimilar el mensaje que debia

transmitir.

5. Algunos Gobernadores y pobladores de los resguardos de] Casanare

ven en todas las entidades estatales y en los equipos de investigaci6n

fuentes de beneficio econ6mico, tomando una actitud de DAME POR

OBL1GACI6N, presentandose incluso dificultad en el desarrollo de los

talleres, como es el caso de Oro ue que Jos asistentes en el tercer dia

8 Los dos resguardos mas lejanos de la cabecera municipal con importancia artesanal 
fundamenlada en la Lalla de madera y flecheria respectivamente. 
9 Sc reflejada en in ersiones representadas en obras de infraestructura, vias de comunicaci6n y 
apoyo logistico a las cscuelas, la cual incide notoriamente en el desarrollo socioecon6mico de los 
rcsguardos. 
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asumieron una posici6n de seguir participando si el equipo INJA Ltda. 10
1 

no aseguraba carne en los almuerzos, comidas e incluso los desayunos 

debia ser suministrados con hueso a todos los participantes hasta la 

culminaci6n <lei taller. 

B. LIMITANTES DE LA COMUNIDAD PARA EL DESARROLLO OE PROYECTOS

1. Los resguardos de la etnia Saliba han ido perdiendo paulatinamente sus

bosques de galeria, sus morichales y demas especies de uso artesanal.

Este fen6meno se presenta mas avanzado en el municipio de Orocue,

siendo cada dia, mas dificil en ontrar los cogollos 11 de las palmas; por

consiguiente el conseguir materia prima artesanal se ha e mas

prolongado.

2. La falta de EDUCAC16N Y CONCIENTrzACION AMBlENTAL sobre la

importancia de tener un adecuado manejo de los bosques y de la

problematica que genera las practicas culturales12 indiscriminadas

aprendidas de los colonos.

3. parte de la es asez de materia prima, existe en el sector artesanal una

falta de organizaci6n que motive la promoci6n y venta de productos, 

que beneficien directamente al artesano indigena y eviten los 

i ntermediarios en centros importantes de consumo artesanal. 

1
° Cabe anotar que la empresa asum16 en su totalidad el costo de la alimenlaci6n. preparaci6n. 

bebidas · transporte d todos los participantes a los tallcres. 
11 Parte de la planta usada para la producci6n de libra.
12 Como la quema y tala a ras emplcada en la preparaci6n de los suelos para la sicmbra. 
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4. Prod ucto del mal manejo del medio donde crecen las especies vegetales,

se han perdido importantes extensiones de bosques dentro de cada

resguardo, debido a la falta de una capacitaci6n por partes de las

entidades municipales o departarnentales (UMA TA y Secretaria de

Agricultura) sobre el manejo y utilizaci6n de los suelos, bosques y

cuerpos de agua, dirigidos no solamente a los miembros de las

comunidades indigenas, sino tambien a los colonos y terratenientes con

terrenos colindantes a los resguardos.

5. Las vias de comunicaci6n son una barrera importante para abrir

mercados a nivel local, regional y nacional, ya que muchas son

habilitadas en buenas condiciones como las carret:eras y caminos de

menor envergad ura, lo mis mo q ue algunas pistas de aterrizaje, por la

epoca del verano; mientras en invierno los rfos y cafios son el (mico

medio de entrada y salida de los productos y la mayorfa de materia

prima proviene del Vichada, lo cual hace que la artesania que se

produce de entrada no es rentable, como es el caso de Cano Mochuelo.

6. La falta de manejo de la lengua espanola en algunas comunidades, no

como un medio que subyugue las tradiciones culturales de cada

comunidad, sino como un instrumento que facilite el entendimiento de

los conocimientos expuestos en los talleres y acercamiento dualista; tal

es el caso de algunas comunidades en Cano Mochuelo como los Cuivas

(Mochuelo) y los Yamaleros (Palo Grande).
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GENERALIDADES DEL AREA DE ESTUDIO 

1.1. Localizaci6n y Extension 

El departamento del Casanare se ubica aJ Oriente del territorio 

Colombiano y forma parte de una vasta regi6n denominada Orinoquia. 

Limita por el norte con el departamento de Arauca, por el sur con el 

departamento de! Meta, por el oriente con el departamento de! Vichada y 

por el occidente con el departamento de Boyaca. Geograficamente se 

localiza entre los ,tg 16' y 6!! 17' de latitud norte y los 692 50' y 732 08' de 

longitud este del rneridiano de Greenwich. Su territorio cubre una 

e tensi6n de 4'464.000 has. repartidas en 19 municipios, de los uales Paz 

de Ariporo con 1'208.700 has. s el de ma or extensi6n, mientras que 

Re eptor con solo 17.800 has. siendo el mas pequefto. 

Halo Corozal en su cabecera municipal geograficamente se locaJiza entre 

los 62 10' de latitud norte y los 712 46' de longitud, en una altitud de 250 

m.s.n.m., cuenta con una extensi6n de 556.400 has. En su jurisdicci6n se

localiza el RE5GUARD0 DE CANO MOCHUELO en donde se encuentran 

comunidades multietn.icas 13 _ 

13 Habitado por Sali a . Sikuanis, Cuibas, YamaJeros, Tsiripus. Maibes. Amomas Wipis. 
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El municipio de rocue 1� tiene una extensi6n de 417.700 has. de las cuales 

38.145 has. orresponden al territorio indigena, es decir el 9.13%; con una 

pobJacion de 8.588 habitantes, de los cuales 959 son indigenas ( er cuadro 

estadistico de resguardos), segun el ultimo censo registrado en la oficina 

de Planeaci6n Departamental en 1992, en la actualidad se cakula una 

poblaci6n de 1.250 indigenas. 

La lo alidad tiene una temperatura promedio de 280 C a una altura de 143 

rn.s.n.m., la humedad relativa en invierno es de 80% y en verano del 40-

50%; el territorio es llano en su totalidad sus tierras acidas y dfcillosas; lo 

recorren grandes rios corno el Meta, GuanapaJo Cravo Sur. 

Especif1carnente las berras mdigenas del departamento del Casanar son 

bajas y tendientes a inundaciones, por las uales circuJan canos y rios 

corno el Duya, 0 umo, Canjirriba San Miguel, entre otros; se presentan 

grandes fonna ion vegetates de Palma de Mori he 
J 

Real de tipo ripario; 

en las partes latas son abundantes los pastos naturales permitiendo como 

a tividad prin ipal la ganaderia, la fertilidad es baja o nula, siendo no 

fachble el desarrollo agricola rentable a corto plazo. Culturalmente 

p rtene en a la etnia Saliba, con fuertes relaciones interetnicas y 

so io ulturales. 

11 Se locaJiI..a entre lo. 40 13' de latitud norte y 719 20' de longitud se Pn ·uentran lo, re,guardos San
fuamto, Duya, Ma ucuana, Paravare, Saladtllo, Medano, El Consejo y el Rin 6n del Socorro de la 

etma Sahba. 
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1.2. Poblacion y Actividad Humana 

La poblaci6n de Casanare es dominantemente mestiza aun se encuentran 

algunos grupos nativos pertenecientes a las etnias Saliba, Cuiba, Guahjbo, 

Masiware, Mariposa, Shiripu, Amorua y Wipiwe 15
, que de acuerdo con la 

oficina de Asuntos lndigenas, estas conformaban en 1986 una poblaci6n de 

2120 individuos distribuidos en ocho resguardos (Municipio de Orocue) y 

una reserva indigena (Cano Mochuelo - distribuida entre los municipios 

de Paz de Ariporo y Hato Corozal) que ocupa con un total de 144.121 

hectareas Jegalmente reconocidas por el Estado. 

AnaJizando los censos de poblaci6n se deduce que en el Casanare ha 

existido Ja tendencia de la pobJaci6n a o upar una franja de terreno 

locaJizada en aJtitudes de 300 a 600 m y cubriendo sectores de los paisajes 

de piedemonte, altiplanicie y lomerio, en donde se concentra el 86% del 

conglomerado urbano orrespondiente a las cabeceras municipales de 

Yopal, Aguazul, Hato Corozal, Monterrey, Nunchia, Paz de Ariporo, Pore, 

Sabanalarga, Tauramena y Villanueva; un 10% corresponde a los centros 

urbanos ubicados en la plarucie y pertene e a los municipios de Mani, 

Orocue, San Luis de Palenque y Trinidad; el 4% restante representa a 

centros poblados presentes en el sistema montanoso, en donde se ubican 

las cabeceras municipales de Chameza, La saJina, Recetor, Sacama y 

Tamara. 

15 
Algunos autorcs lo mcncionan como Wapiwi. 
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1.2.1. Contexto Emogra.fico 

La poblaci6n indfgena de los municipios de Orocue y Hato CorozaJ en el 

departamento del Casanare se compone principalmente por dos familias 

Lingilisticas, conocidas como los Guahibos y Salibas. 

A. Familia Guahibo

Dentro de esta familia encontramos a los Sikuani y Cuibas, los cuales se 

Localizan en el resguardo de Cano Mochuelo, en la poblaci6n de 

Getsemani, esta comunidad fue fundada en 1968 con 300 habitantes. 

Esta familia es compuesta por grupos regionales o clanes denominados 

Mo11owe16
, divisi6n que aparece generalmente por un factor de adaptaci6n 

al medio llanero, como respuesta a un crecimiento poblacional de la 

comunidad, generando una mayor presi6n en los recursos naturales 

haciendo indispensable la reducci6n del grupo mediante la escisi6n o 

emigraci6n. 

Los Cuibas denominaci6n dada a una decena de grupos n6madas los cuales 

ahora son sedentarios, relativamente aislados en la comunidad de 

Morkhito. Los Cuibas se subdividen en una serie de grupos que poseen 

las siguientes caracteristicas: 

• Territori.o propio, generalmente se localizan en las riveras o segmento

del rio, donde la comunidad o grupo ejerce derechos de explotaci6n.

16 
Son agrupaciones con territorio mas o menos reconocido. 
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• Orige,1 mitico com(m, los antepasados de cada clan habrian emergido

de fuentes de agua localizadas de un mjsmo territorio.

• Dialecto propio o caracterfsticas de habla que son suficientemente

importantes como para construirse en un rasgo diferente.

B. Familia Saliba

Reconocidos tambien como Piaropos, localizados a las orillas del rio meta 

y en sus afluentes, con jurisdicci6n del municipio de Orocue 

caracterizados por ser un grupo exogamo y conformado por diferentes 

dialectos. Se conservan hoy en dia en los apellidos; algunos de estos 

grupos son: 

a. Caribana (Caribani) grupo que se Jocaliza en el rio Duya caracterizado

por su habla nasal, es un apellido tambien usado por algunos Sikuani. 

b. Umeje o grupo Comejen: predominan los apellidos Umeje Charrami

con una gran representaci6n en el departamento del Casanare se 

encuentran tambien en Getsemani. 

c. Wayuli Semo o nieta del Zamuro: predomina el apellido Ponare, comun

entre los Salivas y algunos Sikuani. 

Los gru pos se establecieron en Orocue hace mas de 150 af10s, su historia 

cultural se encuentra estrechamente ligada a la vida del municipio de 

Orocue, con fuerte relaciones interetnicas, agrupados en ocho resguardos 
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reconocidos legalmente por el Incera, actuaJmente la poblaci6n es de 1200 

indigenas con una densidad de poblaci6n de 33,48 hectareas por habitante. 

Tabla 1. 
POBLACI6N INDIGENA ACTUAL EN EL 

MUNICIPIO DE OROCUE 

RESGUARDO POBLAOON EXTENSION (HA) No. RESOLUOON-
TI1ULO 

DUYA 301 12940 099/270782 
SANJUANITO 184 6567 099/270782 
MACUCUANA 144 5743.7 11 /150394 
ELCONSEJO 199 5085 098/270782 
PARAVARE 57 3387.5 099/270782 
ELSUSPIRO 147 1978 028/80592 
ELMEDANO 86 1863 099/270782 
SALADnLO 82 2595 029/80584 

.. En cl resguardo de Cano Mcx.huelo, los Salibas se ubl an en la comunidad de 
Morichito fundada en 1 %7 por el -or Santiago Joropa 

DATOSSUMINISTRADOS PORL ACTUALE'SGOBERNA RES N El.EN UENTRO REGf NAL 

1.3. Vias de Comunicacion 

1.3.1. Vias caneteables. 

Uno de los factores que actua negativamente en el desarrollo del Casanare 

es la insuficiente red vial carreteable, la cual intercomunica a este sector 

interna y externamente. 

El eje principaJ de su estructura viaJ esta representado por la via 

denominada marginaJ de la selva, que atraviesa aJ departamento de 

suroeste a noreste esta arteria viaJ comunica aJ Casanare con Villavicencio 
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(Meta) y Arauca (Arauca); tiene tres ramales que faciJitan su comunicaci6n 

con el centro del pafs, estos son: 

1. V1A SANTAfE DE BOGOTA-GUATEQUE-VTLLANUEVA

2. VtA SOGAMOSO-AGUAZUL-YOPAL - 0ROCUE

3. VlA S0CHA-SAMACA-HATOCOROSAL.

La mayorfa de estas vias no estan totalmente terminadas y el paso 

vehicular se realiza principalmente en la epoca seca. La via marginal de 

la selva tiene en Casanare una longitud de 343 Km. e intercomunica en su 

recorrido a las cabeceras municipales de Villanueva, Monterrey, Aguazul, 

Yopal, Pore, Paz de Ariporo y Hato Corozal. La carretera Sogamoso-YopaJ 

conecta al altiplano Cundiboyacense con los llanos de Casanare y tiene 

una longitud de 153 Km. 

1.3.2. Vias Auviales 

La red hidrografica de Casanare constituye, en la actualidad, uno de los 

principaJes medios de comunicaci6n y de transporte que tiene este sector 

deJ pais. Por sus canos y rios transitan, especiaJmente, durante la epoca 

de invierno, equipos de propiedad privada tales como voladoras, canoas, 

falcas y planchones, ampliamente utilizados por los habitantes, debido a 

que es mas econ6mico que el transporte aereo. 

El mayor volumen de transporte fluvial se realiza en Casanare a traves de 

los rios Cusiana, Pauto, GuanapaJo, Guachiria, Ariporo y Casanare; toda 

este volumen se concentra en el rio Meta, que es a su vez, la arteria por la 
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cual se realiza el intercambio comercial extraregional, utilizada 

permanentemente como via de comunicaci6n entre los resguardos del 

Casana re. 

Es conveniente senalar que la navegabiJidad, en la mayoria de estos rios es 

practicamente nula durante la epoca seca, pero en la epoca de lluvias 

hasta el caii.o mas pequeflo permite el transito de canoas, facilHando asi la 

comunicaci6n entre los diferentes hatos y sitios de la regi6n. 

1.3.3. Vias Aereas. 

El transporte aereo es un medio de movilizaci6n de carga y pasajeros muy 

ernpleado, especialmente durante la epoca lluviosa. En el municipio de 

Orocue anteriormente cumpJia un itinerario de vuelo la empresa Satena la 

cual se desmonto y actualmente cumple Aerotoca con vuelos martes, 

jueves y sabados cumpLiendo la ruta Bogota - Yopal - Orocue. En el 

municipio de Hato Corozal la ruta de vuelo es comercial hasta Arauca, 

complementada con un servicio adicional de Aeroplano con linea Arauca -

Cravo Norte 
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2. M 010 NATURAL

2.1. Oimatologia 
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El clima es uno de los fa tores de mayor influencia en el desarrollo de las 

plantas y en consecuencia su estudio y conocimiento es prioritario cuando 

se desea un diagnostico del impacto causado a un ecosistema. 

Son varios los parametros que intervienen en la definici6n del clima de 

una region, sin embargo se consideran de mayor peso la precipitaci6n y la 

tempernfttrn en base de estos dos parametros la mayoria de los climatol6gos 

han determfoado el clima imperante en distintas zonas del mundo 

elaborando diferentes sistemas de clasificaci6n 17• 

a. Precipitadon: El regimen pluviometrico de Casanare se basa en una

prolongada epoca de lluvias que see tiende de abril a noviembre, seguida 

de una corta estaci6n seca. La cantidad e intensidad de las lluvias 

aumenta de noreste a suroeste, de manera que la zona mas lluviosa esta 

localizada en el paisaje de montana en altitudes que van de 1000 a 3000 

m.s.n.m. En estos lugares se alcanzan precipita iones cercanas a los 5000

mm anuales. 

Esta diferenciaci6n pluviornetrica se debe a que en el sistema rnontanoso 

se acumulan las nubes que han sido transportadas por el viento desde la 

planicie y en consecuencia descargan alli toda su carga acuosa, dando 

1"' Sc pretcnde clas1ficar la zona de estudio basandose especialmente en factores biofisicos.
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como resultado un ambiente muy humedo diferente aJ que se presenta en 

Ja gran planicie. 

Los meses menos lluviosos son enero y febrero, extendiendose la epoca 

lluviosa abril a noviembre y en general en eJ primer semestre la 

pluviosidad es mayor que en el segundo. En el anexo 2 se muestra la 

distribuci6n promedia mensual, observandose que los meses de mayor 

precipitaci6n son junio y julio en los cuaJes se alcanzan promedios de 300 a 

700 mm. 

b. Temperatura : Debido a las diferencias de aJtitud en el departamento

del Casanare la temperatura varia entre 27 °C en las zonas mas bajas y 3°C 

en las zonas mas altas; en el caso de Orocue la temperatura promedio, es 

de 2�C y para Cano Mochuelo (Hato Corosal), cuenta con una 

temperatura promedio de 28�C. Es importante resaltar que los meses mas 

calidos son los mas secos, y se ocasiona una mayor evapotranspiraci6n, 

m.ientras que los meses mas lluviosos son los menos calurosos,

aumentandose la humedad relativa y disminuyendo la evapotranspiraci6n 

en las plantas. 

c. Humedad Relativa : En la regi6n del Casanare oscila entre 75 y 86%.

presentandose la humedad relativa mas baja en los meses de enero y 

febrero con un 60 a un 70% de humedad relativa. Los valores mas altos 

corresponden a los meses de mayo, junio, y julio con un promedio de un 

80 a un 90% correspondiendo a Jos meses de mayor precipitaci6n. 
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2.2. Geologia y Geomorfologia 

El conocimiento de los materiales geol6gicos en la corteza terrestre de las 

zonas trabajadas es de gran irnportancia, ya que de ellos proviene el 

material parental de los diferentes suelos que alH evolucionan. 

Cronol6gicamente estos rnateriales se ubican en una secuencia que se 

extiende desde el Cretaceo hasta el Cuaternario, secuencia que se 

correlaciona con los distintos paisajes que se han separado corno areas 

tipicas de las llanuras aluviales de desborde y las llanuras e6licas o de 

sabanas, bancos, meandros, llanuras y lechos de inundaci6n, depresiones y 

ondulaciones; pertenecen a los Terciarios Marino Pantanosos, Terciario 

Superior, Escudo Guyanes y Areniscas. 

La evoluci6n geomorfologfca del area en estudio se remonta al plioceno, 

periodo en el cual hubo un acentuado proceso erosive en la cordillera 

Oriental Colombiana, acompanado de fuertes levantamientos y 

plegamientos. El material desprendido por el citado proceso fue 

transportado y posteriormente depositado en la gran depresi6n de] 

Casanare. 

La perdida del material y su correspondiente depositaci6n dio origen, en 

primera instancia, a una superficie de denudaci6n seguida de otra de 

acumulaci6n, las cuales marcaron el inicio de la evoluci6n geomorfo16gica 

de esta regi6n. Posteriormente, la acci6n moderadora de diferentes 

agentes dio como resultado los distintos paisajes que hoy se observan y 

que corresponden a: montana, piedemonte, lomerio, altiplanicie, valle y 
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planicie aluvial la formaci6n de estos paisajes obedece 16gicamente a 

dinamicas diferentes que han determinado caracteristicas tipicas del 

modelo de cada uno en particular dando asi origen a distintos paisajes. 

a. Paisaje de Planicie: se caracteriza por presentar rios con baja capacidad

de carga y presencia en suspensi6n de sedimentos finos, los cauces se 

transforman en lechos amplios y de poca profundidad, lo cuaJ favorece a 

los desbordamientos, inundaciones y cambios de curso en epocas de 

lluvia. 

En las areas ocupadas por los resguardos, se presentan llanuras con 

fuertemente e6lica en la subsiste, geoformas llamadas medanos, 

constituidos por promontorios de arena, depositados en la misma 

direcci6n de los vientos alisios (NE-SW). Ademas de encontrar en las 

areas c6ncavas pequenas elevaciones conocidos como zurales, que son 

fruto de la actividad biol6gica de las lombrices, donde los termites 

construyen sus casas. 

b. Paisaje del Valle: son superficies alargadas y angostas, desgastadas por

el proceso erosivo de Jos rios como el Meta, Casanare y Ariporo, entre 

otros; formando diferentes tipos de relieve entre los cuaJes se destacan las 

vegas. 

c. Vegas: son areas de acumulaci6n muy susceptibles a inundaci6n y

encharcamiento; las vegas que forman los rios a su paso por el paisaje de 

llanuras se caracterizan por la ausencia casi total de pedregosidad y una 
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marcada presencia de arenas en los primeros horizontes, sin dejar de lado 

la presencia de meandros abandonados. 

2.3. Suelos 

Para anaJizar los aspectos biofisicos, se tuvo en cuenta las tmidades de 

suelo, que son tomadas como base para obtener lo denom.idado por los 

specialista como Clasificaci611 de tierras, que sirve para conocer los 

rasgos especificos del suelo in situ come distribucion, propiedades, 

capa idad de uso y manejo. De esta clasificacion se e tractan 

recomendaciones necesarias que deben ser tenidas encuenta para el 

establecimiento de planes y programas que tengan como finalidad el 

desarrollo agrkola, pecuario y forestal de la region (ver ane o 6) . 

En general los suelos pertenecientes a los municipios de Orocue, Hato 

Corozal Paz de Ariporo se caracterizan por ser sue)os regular a maJ 

drenados, asociados a drenajes erosivos, procesos de escorrentia y 

solitlu ion; sin olvidar la erosion e6lica, pobres en materia organica y alta 

deficiencia de nutrientes. 

Para el municipio de Oro ue los suelos o upan los cliques naturales 

pertenecientes a la llanura de desborde, con ]unites claros de la llanura 

e6lica, escarceos y medanos. Constituida por unidades de suelos 

Dystropept y Tropofl11ve11t 111, de te tura franco arenosa fina y pendientes 

estan entre los O - 3% en Cano Mochuelo y de O - 5% resguardo de Orocue. 

18 
Las caracterislicas. analisis de estas unidades encontrados en los resguardos se plasman en el 

anexo 6. 
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CLASE 

IV 

V 

YI 

Tabla 2 
CLASIFICACION DE LAS TIERRAS DE LOS RESGUARDOS DEL 

CASANARE POR SU CAPACIDAD DE USO 

SUB- FASES DE PRINCIPALES 

CLASE RESGUARDO UELOS LlMlTANTES RECOMENDACIONES 

s Orocue y Cano VVEa Inundacione y Con riego, fertilizaci6n, 
Mochuelo Encharcamientos nivelaci6n y controles 

peri6dicos fitosanitarios, son aptos 
sectorizados, para cultivos comerciales 
fertilidad deficiente y de subsistencia (arroz, 
y moderada palma, maiz, yuca, 
profundidad platano, frutales y 
efectiva pastos). 

sh Orocue y Cano VRAa, Drenaje pobre, Pastos y cultivos de 
Mochuelo VRCay, presencia de arroz, con nivelaci6n, 

VREa zuraJes y fertilizaci6n, controle 
escarceos, altos fitosanitarios, 
contenidos de avenamiento y 
aJuminio, baja o adaptaci6n de variedades 
moderada mejoradas. 
fertilidad y 
profundidad 
efectiva superficiaJ 
a muy superficial 

s I Orocue y Cano VRFa, Baja a muy baja pastes mejorados 
Mochuelo VRFal fertilidad, niveles (braquiaria, puntero, 

t6xicos de gordura, imperiaJ); 
aluminio y bosque productor y 
reacci6n muy cultivos de subsistencia, 
fuertemente acida. con practicas de 

fertilizaci6n, 
encalamiento, rotaci6n y 
controles de malezas 
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CLAS 

E 

VII 

VII 

VIII 

Tabla 2. 
CLASIFICACION DE LA TIERRAS DE LOS RE GUARDOS DEL 

CASANARE POR SU CAPACIDAD DE USO 

Conhnuacion 

SUB FASES PRINCIPALES 

CLASE RESGUARDO DE LIMITA TE RECOMENDACIO ES 

SUELOS 

s2 Cano Mochuelo VRGal, Baja a muy baja Pastos naturale y 
VRGbl fertilidad, textura bosque protector En 

arenosa, baja algunos sectores pastos 
retenci6n de de corte, se debe 
humedad y fertilizar, incorporar 
pedregosidad en materia organica y 
algunos sectores. control de malezas. 

sh Orocue y Cano WGa Baja y muy baja Bosque protector-
Mocbuelo fertilidad, drenaje productor, desarrollo de 

pobre y muy la fauna silvestre, se 
pobre, alta deben controlar las 
susceptibilidad a inundacione en cuanto 
inundaciones sea posible y evitar la 
prolongadas y tala indiscrirninada del 
pedregosidad en bosque. 
algunos sectores 

Cano Mochuelo VRDa Alta Conservaci6n de la flora 
su ceptibilidad a la y fauna silvestre, 
erosion, baja y reservorios de agua, 
muy baja fertilidad, parques naturale o 
relieve fuertemente centres turisticos. 
quebrado a muy 
escarpado o alta 
u ceptibilidad a 

inundaciones y 
encharcamientos 
prolongados. 



IN/ A Ltda 1Nc:i N111w. ro,o �,Ar cs AMB1.r ,u,s, As iroA 

3. FORMACIONES VEGETALES

3.1. Zonas de Vida. 
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Los ecosistemas en los resguardos indigenas del Casanare, generalmente 

son cerrados, mu susceptibles, de alta vulnerabilidad y alterados por una 

e plotaci6n irracional de sus recursos naturales, lo que trae como 

onsecuencia una difi ii recupera i6n. 

gun lo e puesto por Holdridge, la zona de vida donde seen uentran las 

comunidades indigenas pertenece al Bosque Humedo Tropi al (bh-T) 19, 

la cual tiene una biotemperatura mayor a 24°C y una precipitaci6n de 

entr 2.000 a 4.000 mm. anuales. 

La gran mayoria de la vegetaci6n ha sido destruida por a i · n antr6pi a, 

·o istiendo formaciones herbriceas y arbustivas, en donde la vegetaci6n

h rba ea es dominada por gramineas e isten algunas faja bos osas

denominada por Bo que de Galeria, distribuido a lo largo de rios y canos

en ontrandose altament degradadas.

3.2. Aso iadones vegetale 

3.2. 1. stados Suce ionales y tipos de Bosque 

Se establecieron Jos recorridos por zonas donde crecen y desarrollan en 

forma natural especies vegetaJes empleadas en la elaboraci6n de artesanias 

19 Se localv.a en altitudes mcnores a 1000 m.s.n.m. como en los municipios de Orocuc. P.v. de 
Anporo y Hato Corozal. cntre otros 
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y lugares donde se ejerce una mayor presi6n sobre los relictos del bosque; 

ya sea para el establecimiento de conucos (parcelas) o explotaci6n de 

maderera utilizada en distintos usos. 

Se observo el estado actual de los bosques, la capa de materia organica, 

especies pioneras y regeneraci6n natura12o elaborando una clasificaci6n 

morfol6gica de las diferentes asociaciones vegetales, encontrandose los 

siguientes tipos de bosq ue: 

• Bosque Pionero: se presenta normalmente despues de Ja destrucci6n

de! bosque nativo generado por las continuas quemas21 al bosque

natural. Predominan espe ies como Tabaquillo (Clnthrotropis sp.),

Guayabo (Ter111i11nlia sp.), Sangrito (Dinlymithern sp.) y la Palma

Churruvay (Lepidocnrymn gracile), entre otras, cuyos individuos tienen

una altura no mayor de 3 metros.

• Bosque Secundario Temprano: continua al bosque pionero, despues de

un largo periodo de veda, en que comienzan a aparecer especies lenosas

corno el Balso (Orllromn lngop11s), Yarumo (Cecropin sp.), Aceitemaria

(Cnlopllyll11111 marine), entre otras; con alturas de 5 a 10 m.

• Bosque Secundario Tardio: se presenta en aquellas areas donde se ha

dejado la explotaci6n de especies utiles, en los hordes de canos y zonas

inundables, con arboles caducifolios 22 de gran tarnano, mezclandose

20 Prcsentadose un alto porccntaje de regeneraci6n natural a todo lo largo de! bosque par ser 
epoca de verano hay una mayor cantidad de luz solar durante el dia. 
"1 Emplcada en el establecimiento de futures conucos y potreros que luego se abandonan
22 

Picrdcn su follaje en ciertas epocas del ano. 
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con las palmas entre las cuales se destacan la Cubarro (Aiphanes sp.), 

Palma Real (Slteelea sp.) y Macana ( Guilielmn mncnnn) como especies 

representativas se pueden mendonar Hobo (Spondins mombin), Tachuelo 

(Zantoxylum sp.), Carano (Dacryodes sp.), entre otras. 

• Bosque de Galeria: Influenciado por las quemas continuas y largos

periodos de inundaci6n (abril-noviembre), caracterizada con una

vegetaci6n de tipo ripario de especies como el Pavito (Jacaranda copnia),

Arracacho ( Clarisia racemosa ), Malagueto ( Guatterin sp. ), Palma

Real ( Schee/ea sp.) y Palma Moriche (Mauritia rncemosa).

La vegetaci6n en los resguardos del Casana.re se caracteriza 

principaJmente por su variedad, composici6n y estructura floristica 

sobresaliendo unidades como: 

a. Palmas: Sobresalen en el paisaje llanero, formando conglomeraciones

constituidas por una misma especie o haciendo parte de asociaciones de 

menor tamafto y volumen foliar, destacandose la Palma Real (Sclteelea sp.), 

y Palma Moriche (Mauritia rncemosa) que crecen juntas de forma 

esporadica hasta cierta altura y grosor; debido a una fuerte competencia 

con especies de la familias Poaceae, Clusiaceae, Moraceae, Fabaceae y 

Ma]vaceae. 

b. Sotobosque: Conformado por numerosos arbustos, bejucos leftosos,

plantas herbaceas y gran profusi6n de epifitas. En areas taladas de 

lomerio y piedemonte, crece una vegetaci6n arbustiva representada por 

bejuco chaparro (Tetrncera sessiliflora), alcornoque (Bowdicl1in virgiloides) y 
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chaparro sabanero (Curate/In nmericnnn), que alternan con las gramineas 

saeta (Trnclzypogon ligularis), cabeza de indio (bulbostylis 1nnata) y paja de 

sabana (Scleria 11istella). 

Tabla 3 
Algunas especies mas comunes encontradas en el Sotobosque 

de los resguardos indigenas del Casanare 

NOMBRECOMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Balso Oclrroma laKapus. 
Bototo Cochlospermun sp. 
Canalete Cordia alliodora 
Cedro Macho Guarea sp. 
Clavellino Acacia sp. 
Chaparro manteco Curatella americana. 
Chingale Jacaranda sp. 
Guayacan polvillo Bulnesia rirborea 
Palma de vino Scherin sp. 
Palma real A ttalea re Kia 
Palma seje Jessenia bnutana 
Palma cubarro Aiphanes sp. 

Datos lomados ,lei Jnvenlario Forest al elaborado por el L"')Uipo IN/ A Udil. 

La vegetaci6n herbacea abunda en la altiplanicie, donde e en uentra 

domfoancia las gramineas como la paja peluda (Trachypogo11 vestitus), paja 

de sabana (Scleria hisfella), rabo de zorro (Andrapogon bicornis) y cabeza de 

indio (Bulbostylis lanntn.). 

c. Sabana: ocupa las tierras por debajo de los 300 m.s.n.m., cubierta por

una vegetaci6n baja de gramineas con al gu nos arbustos esparcidos, 

interrumpida por delgadas franjas de bosque de galena. La composici6n 

floristica es dominada por rabo de zorro (Andrapogon bicomis), cola de 
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mula (Leptocoriphyw11 ln11nlu111) y curatara (Axo110-pus purpus[), paja peluda 

(Traclzypogon vestit11s), pasto negro (Paspa/11111 plicat11/11m) y saeta 

(Trad1ypogo11 ligularis). Generalmente donde comienza el cano se 

encuentra unicamente palma de Moriche y solo un tramo adelante 

comienza el bosque de galeria. 

3.3. Aspectos Ecol6gicos. 

Fundamentalmente la acci6n antr6pica, representada en la tala y quema 

del bosque ha sido mas intensa en paisajes de planicie y sabanas, por lo 

tanto la vegetaci6n natural ha desapare ido casi en su totalidad. Al 

eliminar la cobertura boscosa, las especies animales queen ella habitan se 

ven abo adas a la e tinci6n o emigrar hacia otros lugar s que posean un 

habitat similar, a su vez el recurso suelo queda desprotegido y los 

procesos erosivos se aceleran, auspiciados por los vientos fuertes y la alta 

lluvio idad. 

El se tor de la plani ie han sido tradicionalmente ganaderas, sus pasturas 

naturales ompuestas por gramineas, sostienen una ganaderia muy 

e tensiva, en donde la quema es el principal metodo para eliminar 

malezas y fomentar el rebrote el que es apetecido por el ganado; por 

medio de la ceniza devuelven al suelo algunos nutrientes, pero esta acci6n 

produce grandes perjuicios a la fauna silvestre2\ favoreciendo asf el 

proceso de sabanizaci6n e impidiendo el desarrollo del frente boscoso. 

�.\ Ocb1do a que cstc procedimiento la ahuyenta y destruyen su habiLat



INf A Ltda 1Nt;1N1nws mR1:sr11u s AMnrrNT11usr,.,s iro11. __ 60 

En algunas zonas han sido adecuadas para el establecimiento de pastas 

mejorados y / o cultivos de subsistencia (yuca, platano y arboles frutales) 

que para su producci6n obligan el uso de herbicidas, insecticidas y 

fungicidas que con el tiempo influiran en la poblaci6n y fauna silvestre. 

3.4. Fauna. 

Debido a la destrucci6n de las ecosistemas y los habitas naturales, la gran 

mayoria de especies faunisticas han sido relegadas a otras regiones, 

tendiendo a desaparecer. Actualmente algunas de estas especies 

constituyen recursos valiosos utilizados en la alimentaci6n, industria y 

farmacologia, sin olvidar que son usadas como alimento y abrigo. 

El grupo de los mamiferos esta compuesto por especies entre las que 

sobresalen los siguientes: chiguiro (Hidrocl1aerius), guatin (Dacyproctn 

jliginosn}, danta (Tapims terrestres), saino (Diatyles tapcu), venado sabanero 

(Codocoiles virgi11imws), armadillo (Cnbassos sp.), ardilla (Seluri/111s sp.), 

murcielago (Cl1ir6ptern sp.), zorro (Certocyo11t/1n11s L.), y mico titi (Snimi11 

scrureus). 

En el grupo de las aves, se pueden destacar ejemplares como el gallineto 

de monte (Nothocereus julius), garza parda (Elanus lencurus), carpintero 

(Pic111111is p1111111/11s) y perico (Forques cospidlintus). Entre las especies mas 

comunes de! grupo de los reptiles se tiene la boa (Bon constrictor), mapana 

(Botrops sp.), camale6n (lgunnn iguana) y tortuga morrocoy (Geoclielone 

rleHfic11/nta). 
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Finalmente, dentro de los peces, se encontrarnos caribe o pirana 

(Serrasalmus sp.), bagre (Sorobium sp.), pav6n (Eurypigahelios helias), valent6n 

charrua (Bracl1ypla/11sto111a sp.) y cachama (Colossoma sp.). 

3.5. Riesgos Naturales. 

El mayor riesgo natural en esta region del pais es el causado por las 

/n1111daciones y Encharcamientos por ser la planicie aluvial de mayor 

extension. La escorrentia proviene de las partes altas con elevadas cargas 

de sedimentos, siendo muy susceptible a encharcamientos e inundaciones 

prolongadas poniendo en graves dificultades cualquier programa agricola 

o pecuario intensivo.

El control de la escorrentia es dificil por las condiciones del sitio, pero 

mediante programas de control en procesos erosivos (con ocurrencia en las 

zonas altas) se evita la colmataci6n en zonas planas. Ademas, se debe 

impulsar la preservacion y conservaci6n de areas boscosas de gran riqueza 

botanica y aJrededores de nacimientos de rios, q uebradas y caftos con 

programas de reforestaci6n empleando especies de uso multiple e 

in trod ucidas de rapid a respuesta. 
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Con base a la cartografia consultada del Instituto Agustin Codazzi y 

apoyada de fotografias aereas con escala aproxima 1: 37.000 interpretadas 

y resbtuidas a es ala 1: 25.000 identificando unidades de vegetaci611 posib/es 

en la que los artesanos de los resguardos se autobastecen de materia prima 

utilizada en su labor. 

Por medio de una encuesta y realizando recorridos con los artesanos se 

comprob6 y unifico las unidades de vegetaci6n, a las que se les realizo un 

levantamiento en el cuaJ se analizo la composici6n floristica de! lugar 

aplicando el metodo de franjas24 combinc1do con parcelc1s de regeneraci6n. 

estableciendo una lista de especies mas utilizadas 25 en donde se anoto Ja 

familia, nombres comunes (tanto en lengua indigena y en espanol), 

aracterfsbcas morfol6gicas mas sobresalientes a cada especie y \os usos de 

ada una, en la actualidad encontrando las sigui ntes: 

1. Palma Cum.are.

ARECACEAE 

Astrocan111m clumibira Burrel 

Sinonimo: Astrocnrymu arn leahtm L. 

14 Consiste realizar un in entano a lo largo de una recta de 50 metros lomando muestras a los 

lados con ancho de 4 metros. Adicionalmente se realiza parcelas para determinar el porcentaje de 
regeneraci6n natural de 5x5 . Ix I. 
11 Empleadas regularmcnte por los indigenas no solo en lo artesanal (ceslcria, tejcduria. talla en 
madera, tintoreas) sino como alimento, elaboraci6n de canoas, construcci6n maderables. 
cxtracci6n de taninos. medicinal. cultivo y alimento de fauna. entre otras. 
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Nombres Comunes: dgweg (Ticuna), mui-'h-nu-kaa (Cubeo), cumaria 

(Curripaco), esa (Puinave), cumari (Piapoco), neegee (Mirafta), cumare 

(Chambira). 

Morfologia: es una palrna solitaria cuyo tronco crece hasta 20 metros de 

altura, armada de espinas a lo largo del mismo, coronada por hojas de 

hasta 4,5 metros de largo, la vaina y el peciolo son muy notorios; la 

inflorescencia es erecta y los frutos son ovoides. 

Ecologia: crece en suelos bien drenados, sus frutos son consumidos por la 

avifauna y mamiferos del bosque. 

Usos: se utiliza principalmente la fibra de las hojas j6venes, en la 

elaboraci6n de chinchorros, hamacas y canastos; los frutos maduros son 

consumidos por colonos y algunas comunidades indigenas. 

2. Palma Seje.

ARECACEAE 

Jessenia batat11a (Mart) Burrel 

Sin6nimo: [essenia polycarpa. 

Nombres Comunes: milpesos (Amazonas, Caqueta y Putumayo), palma de 

seje (Antioquia), seje (Guainia y Vaupes), unamo (Meta). 

Morfologia: son palmas gregarias o solitarias, medianas o elevadas, de 

estipe esbelto, hojas pinatisectas, de segmentos lineares, inflorescencias 

intrafoliares. 
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Ecologia: rece en suelos no susceptibles de inundaci6n con buen 

drenaje, es semiheliofita26 en los primeros estados de crecimiento, aunque 

esta caracteristica no es propia de la especie1 pero por medio de 

observaci6n de algunas plantulas sembradas en el patio de una casa en la 

comunidad de Getseman.i-Cano Mochuelo (extraida de las orillas del Rio 

Aguas claras). Era muy cornun en los Llanos de San Martiny Casanare. 

Usos: el peciolo de sus hojas y los cogollos son utilizados para la 

elaboraci6n de canastos1 cebucanes, manares, flechas y bodoqueros. 

Del pericarpo del fruto se extrae el Aceite Amarillo de Seje provenjente de 

orocue. El fruto es hablandado en agua caliente y lo exprimen en un 

sebucan, dando el color negro la almendra; el residuo lechoso se Uama 

"Yucuta" yes una bebida alimenticia. Este aceite es empleado para curar 

la tuberculosis polmunar. 

3. Palma Moriche.

ARECACEAE. 

Mauritia flexuosa L. 

Nombres Comm1es: canagucha (Amazonas, Putumayo), miriti (Vaupes), 

Moriche (Amazonas, Guainia, Vaupes, Casanare). 

Morfologia: tienen un tallo olumnar que aJcanza alturas de hasta 30 

metros; la corona es casi esferica, posee vainas fibrosas y el limbo es 

26 
Necesita parciaJmente de luz en Jos primeros meses de germ.inaci6n y crecimiento. 
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costado-palmeado; la inflorescencia es erecta con las raquilas 

pedunculares, el fruto es oblongo, eliptico o subgloboso. 

Ecologia: su habitat adecuado son los terrenos susceptibles a encharcarse, 

constituyendo formaciones caracteristicas gregarias Uamadas Morichales. 

La propagaci6n se hace por semillas con un alto porcentaje de 

germai naci6n27_ 

Usos: De Jas hojas j6venes se extrae fibras de buena calidad con la que se 

fabrica tejidos de todo uso y para varias necesidades, como ch.inchorros, 

bolsos, escobas, carcas (cargadores de flechas) y sombreros. Como las 

hojas son flabeladas sirven para cubrir techos fabricar cordeles, hamacas 

de menor valor del cumare. 

Sus frutos ofrecen un completo alimento, ademas del alto contenido de 

grasas, como son cubiertos de escamas lustruosas se obtiene una bebida 

r frescante digestiva y laxante. De la almendra madura anteriormente se 

hacian botones muy finos. 

4. Palma Macanilla.

ARECACEAE. 

P11re11ogl1,phis sp. 

Morfologia: es una palma gregaria y a veces solitaria, arbustiva cespitosa 

de talJos esbeltos con segmento foliares distribuidos aJrededor de un 

raquis; fruto ovoideo u oblongo de color morado oscuro. 

27 Hecbo observado en un pequeno cuJt.ivo realizado por el senor Eduardo Humeje a orillas de una
laguna cerca de su casa. 
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Ecologia: crecen asociadas aJ bosque secundario tardio, en suelos con 

moderado a buen drenaje. 

Usos: es utilizada principalmente en la elaboraci6n de artesanias, 

mediante de la elaboraci6n de hilos, a partir de las fibras de las hojas 

j6venes y cogollos 28. 

5. Palma Juajua.

MUSACEAE. 

Rave11ala sp. 

Nombres Comunes: Jujua (SaJiba}, Hoahoa (Sikuani). 

Morfologia: de tallo largo y ciJindrico, cuyas rakes son rizomas de nudos 

poco prominentes, crecimiento gregario; disposici6n de los peciolos en 

forma palmeada aJ final del tallo y a partir de un nudo, hojas oblongo

o aladas de 40 cm. de largo; las inflorescencias son en forma de espigas 

intrafoliares, con flores de ambos sexos en cada una. 

Ecologia: es una especie que crece asociada al Platanillo (Musa sp.), o 

individuos pertenecientes a la misma familia (MUSACEAE) de facil 

propagaci6n por medio de rizomas y nudos. 

Usos: de sus taJJos son extraidas las fibras para la fabricaci6n de 

cebucanes, manares y cargadores de flechas, entre otros utensilios. 

28 Es una palma que se puede utilizar artesanalmcnle. como recmplazo de la palmas eJe y 
Moricbe. de dilicil consecuci6n. 
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6. Palma Bijao.

MARANTHACEAE. 

Calatlt£a l11tea (Aubl.) Mey. 

Nombres Comunes: Bijao (Saliba), Bihao (Guahibo). 
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Morfologia: de tallo largo y ci]indrico, sus rakes son rizomas del tipo 

anfipodial de nudos cortos y crecimiento solitario, sus hojas son oblongas 

entre 30-50 cm. de largo. 

Ecologia: crece en suelos bien drenados, con buena cantidad de materia 

organica y en estado semi-heli6fito encontrandose en el estrato suprimido 

del bosque de galeria. 

Usos: de sus cogollos o peciolos se obtienen fibras para elaborar manares o 

cernidores. 

7. Ab.rrco llanero

LECYTHIDACEAE 

Brosimum bolivare11se 

Nombres comunes: Abarc6, Caobano, Chibuya, Caoba falsa, Cobano, 

Carabano 

Morfologia: Arbol que akanza hasta 40 m. de altura y 2.0 m. de diametro; 

hojas simples, alternas con horde aserrado; flores blanco amarillento 

dispuestas en paniculas terminales; fruto es un pixidio lenoso, piriforme y 
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dehiscente por un operculo apical; rakes profundas y con bambas pobres; 

tronco recto a c6nico; corteza externa de color marr6n oscuro, bastante 

fisurada, la cual se desprende en tiras largas que se usan como cordajes. 

Ecologia: Crece en rodales casi puros, en suelos drenados de los bosques 

humedos y muy humedo tropical se encuentra asociado con ceiba 

amarilla, caucho y guayabo. 

Usos: Se utiliza para durmientes de ferrocarril, crucetas para postes, 

construcciones, chapas para triplex, pisos de vivienda, cielos rasos, botes y 

gabinetes. 

8. Aceite Maria

CLUSIACEAE. 

Calupln1ll11m ,nariae. 

Nombres Comunes: Galba, Chagualo, Calaba, Dame Maria, Santa Maria, 

Balsamaria, Barillo, Cachicamo, Krassa, Aceite, aceitillo (Col). Balsa 

Maria (Bol). Maria (Ecu). 

Morfologia : Arbol que crece hasta 35 m. de altura, 20 m. de fuste, 1.2 m. 

de diametro; hojas simples, opuestas, oblongo-lanceoladas de base 

cuneiforme, peciolos acanalados, nerviaci6n secundaria paralela junta 

poco visible; ramas erguidas, sinuosas, cortas y delgadas; copa globosa de 

altura y amplitud media; follaje de distribuci6n uniforme, textura delgada, 

verde claro. 
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Fuste circular de base recta; corteza muerta gruesa con fisuras largas y 

profundas entrelazadas; corteza viva gruesa, rojiza, laminada, fibrosa, 

albura crema, duramen rojo caoba, madera dura; exudado amarillo brota 

en puntos, en cantidad, media de fluencia lenta; flores dispuestas en 

racimos axilares y term.inales pequenos; frutos drupaceos gJobosos de 20 

m.m. de diametro.

Usos: Madera utilizada localmente para la elaboraci6n de canoas y para 

obras que requieran durabilidad y resistencia a la podredumbre en 

contacto con el suelo. De este arbol se obtiene el balsamo de Maria o resina 

o cuje, de color verdoso utilizado como vulnerario, ademas se utiliza en

construcciones interiores, puentes, traviesas, enchapados, mineria, 

carrocerias, pisos, muebles, cabos de herramientas y encofrados. 

9. Achapo

MIMOSACEAE 

Cedre li11ga ca te11aef on11is 

Nombres comu.nes: Seique, Seiqui (Ecu.), Achapo blanco, Achuapo, 

Jeneni, Yakayata (Col.) 

Morfologia: Arbol que akanza hasta 40 m. de altura y 0.65 m. de 

diarnetro, tronco recto y cilindrico; corteza extema es de color cafe, de 

textura rugosa; hojas son alternas, compuestas, de uno o dos pares de 

pinas, foHolos en grupos de 3 pares de forma oblicuo-obaJadas; flores son 

de color verde-amarillento y agrupadas en racimos; fruto es de tipo 

Jegumbre o vaina. 
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Ecologia: Crece en los bosques humedo tropical, humedo subtropical y 

asociado con las especies Termina/ia sp., Ceiba sp., y Brosimum sp. 

Usos: En estructuras, carpinteria de obra, muebleria, y carrocerias, 

construcciones livianas y embarcaciones, en pulpa y papel, chapas 

decorativas, encofrados, pisos, cielorasos y paneles. 

10. Balso

BOMBACACEAE 

Ocl1roma lagopus 

Nombres comunes: Balsa, Balsa real, Tacumo, Topa. 

Morfologia: Arbo! que alcanza una altura hasta de 30 m. y un diametro de 

hasta 0.70 m. Tronco liso, de color gris, se ramifica a unos 10 m. de altura; 

hojas son alternas, pecioladas, y de base cordada; flores grandes, de color 

blanco y campanuladas; fruto es una capsula que se abre por varias valvas 

y contiene una lana Hamada " lana de balso". 

Ecologia: Es una especie de rapido crecimiento haciendo parte de grupo 

de especies pioneras o colonizadoras, abundante en las vegas de los rios y 

en claros de bosques donde se han talado arboles. Crece en las regiones 

tropicaJes y subtropicales, arbol propio del bosque humedo tropical (bh-T) 

aunque es una especie pionera crece asociada con: Buchennvia capitata, 

Tetragastris balsamifera, Gunrea tricl1ilioides y Ocofea sp. 
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Usos: Se utiliza para equipos salvavidas, flotadores para pesca, ayudas 

para nataci6n, aeromodelismo, rnaquetas, aislante electrico y termico, 

contra vibraciones, como relleno de tableros, objetos de artesanfa, juguetes, 

pulpa de papel, encofrados, cajas para alimentos, tallar caretas e 

instrumentos musicales - tambores -. 

11. Bototo

COCHLOSPERMACEAE 

Coclilospenmn11 ori11oce11se 

Nombres comunes: yuco, Flechero, Motoso, (Colombia) Carneasado, 

Carnestolendo, Poroporo (Panama); Tecornasuche (Guatemala); Cocito, 

Apornpo, Pepa de toro, Palo amariJJo (Mejico); Bomb6n, Camaricuche 

(Nicaragua); Botija (Cuba); Algod6n del campo, Periquiteira del campo, 

Ruibarbo del campo (Brasil). 

Morfologia: Arbo] que presenta madera floja, sus flores son grandes de 

color amarillo vivo, y sus frutos contienen muchas semillas provistas de 

un vilano blanquisimo con el cual a veces bordan tapetes, ademas posee 

corteza de buena fibra, arbol que presenta un rapido desarrollo. 

Ecologia: Es un hermoso arbol que crece en los linderos, esta especie se 

han encontrado ejemplares en lugares bien drenados ocasionalemente en 
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los bosques de galeria en Magdalena, Cartagena, Santamarta y Los Llanos 

Orientales en donde se encuentra en excelentes condisiones .. 

Usos: Las hojas son usadas para curar la ictericia. La raiz es utiJjzada como 

tintoreo y sirve tambien como emenagogo29

12. Cachlcamo

CLUSIACEAE 

Calopln,ll,m, lllcidm11 

Nombres comunes: Mario, Aceite Mario (Col.), Balsa Maria (Bol.) 

Morfologia: Presenta una altura comercial promedio de 15 m; hojas 

simples, opuestas, las nervaduras son paralelas entre si; fruto es una drupa 

globosa; tronco es recto y cilindrico; corteza externa de color gris 

amarillento a rojo oscuro, profundamente fisurada y de consistencia d ura. 

Ecologia: Generalrnente crece asociado con las especies como Swietenia sp., 

Cedreln sp., Dalbergin sp., Cybistnx donnel, Cordia alliodorn. 

Usos: Construcciones interiores, puentes, traviesas, mineria, carrocerias, 

canoas, partes de barcos, carpinteria, pisos, muebles, cabos de 

herramientas, armarios, enchapados y chapas. 

29 Empleada como remedio que provoca la regla o evacuaci6n menstrual en las muJeres 
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13. Caimito

SAPOTACEAE 

Clm1sopltillinn cai11ito 

Nombres comunes: Luma, Cauje, Caintitillo (Ecuador). 
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Morfologia: arbol que alcanza una altura hasta de 40 m. y un diametro de 

0.70 m. tronco cilindrico; ramas son densas, delgadas, flexibles, penduJas; 

hojas simples, alternas, elipticas, horde entero, apice acuminado, por el 

enves son escamosas, doradas30 ; raices tablares bajas y agudas; son 

cautimeros de diametro, con corteza lisa y delgada de color cafe; duramen 

es insipido tiene el inconveniente de ser muy manchosa y mucilaginosa31
• 

Flores pequenas, dispuestas en grupos ax:i]ares; frutos mad uros 

mantienen el color verde y se suelen iluminar de un morado casi negro 

muy sorprendente, son frutos gabros y lustrosos. 

Ecologia: Crece en la formaci6n vegetaJ bosque humedo tropical (Bh-t), 

generaJmente aso iado con las especies: Nuanamo (Virola sp.) Sande 

(Brositt111111 sp.) Soroga (Vochysia ferruginea), y Canelo (Ocotea sp.). 

Usos: Se usa para vigas, columnas, muebles, construcciones en general, 

mangos de herramientas, pisos carpinteria, ebanisteria, chapas, 

contrachapados, objetos torneados, armazones para barcos, articulos 

deportivos y molduras. 

3
11 Caracterf stica cspeciaJ con la menor brisa se vuelven dando bellos reflejos. al secarse toman un 

color rojo Chrvsophillum quiere decir en Griego "de hojas de oro". 
11 Los ingleses Haman al caimito Star apple por que al cortar sus semi Lias en forma ecuatorial. 
estas se ven ordenadas en forma de estrella entre la came blanca. 
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14. Camaruco

APOCYNACEAE 

Aspidosperma sp.32 

Nombres Comunes: Carapauba 
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Morfologia : Arbol de gran tamafto, con secreciones laticifiras; hojas 

alternas densas terminales; caliz con cinco segmentos, corola, hip6gina, 

androceo con 5 estambres inclusos, anteras ovates, gineceo con dos 

carpelos libres ; frutos grandes en general con dos foJiculos libres (o una 

solo en aborto) , dehicentes y con numerosas semiJlas, cada una rodeada 

de alas membranosas. 

Usos: Presenta altos contenidos de taninos, tanto en las cortezas como en 

la madera en combinaci6n con principios laticiferos, caracter que es propio 

de la famiJia. Esta familia se exportaba a Francia donde era utiJizada entre 

otros para las artes del grabado, debido a la caLidad de la madera. 

15. afta fistula

CAESALPINIACEAE 

Cassia graudis 

Nombres comunes: Cana fistulo (Col.), Mare mare, Mari mari, Cana 

fistulo burrero, Cano flote, Caftandonga, CanafistuJo, Monedero (Venez.). 

32 Del nombre genericoAspido perma se denva del griego.Aspis o escudito y Sperma senulla por 

la forma de estas ultimas. 
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Morfologia: Arbol que alcanza hasta los 15 m. de altura; tronco corto se 

ramifica para formar una copa ancha irregularmente extendida; su corteza 

es cafe grisacea con numerosas lenticelas pequefias y algunas lineas 

horizontales; hojas son pinnadas, con 8 a 20 pares de hojuelas oblongas de 

unos 6 cm. de largo y 2 de ancho al igual que los tallos, estan cubiertas de 

un vello tenue Ligeramente rojizo que les da un color caracteristico. Flores 

son de color rosado, abundantes y muy llamativas, dispuestas en racimos 

terminaJes erectos de 20 cm. de largo aproximadamente; frutos son vainas 

largas leftosas y cilindricas de 20 a 40 cm. de largo y de 3 a 4 cm. de 

grueso, ligeramente rugosas e indehiscentes, cuyas semillas se encuentran 

en compartimientos cubiertas por una substancia pegajosa pardo-rojiza de 

olor a cuero crudo. 

Ecologia: Arbol de facil propagaci6n por semillas y rebrotan de la raiz 

cuando esta es herida o del toc6n. 

Usos: Ebanisterfa, construcci6n, Iefta, como sombrio, omamentaci6n cercas 

vivas. 

16. Carano

BURSERACEAE 

Dacn1odes ac11tipymm 

Nombres comunes: Anime 

Morfologia: Arbol que crece hasta 30 m. de altura total, 18 m. de fuste y 

lm. de diametro, en el OAP; hojas imparipinnadas, altemas, helicoidales, 
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sin estipu1as, enves verde-amarillo, lisas, Justrosas, coriaceas, olorosas, con 

7 foliolos asimetricos-acuminados y pedolo piano convexo. 

Flores pequenas en paniculas; frutos capsulares, dehlscentes, con interior 

rojizo; raices ttip6geas a tabulares, pequenas; rarnificaci6n sirnp6dica 

desigual; ramas erguidas, tiernas-ferruginosas; follaje espeso, abundante, 

oscuro, persistente; copa irregular; tronco cilindrico-secci6n circular; 

corteza viva externa marr6n rojiza, vidriosa. 

Ecologia: Regeneraci6n por semillas, especie abundante, semiheli6fita, 

encontrada en sucesiones secundarias tardias desarrolladas 

principalemente en bosque natural de crecimiento mas o menos rapido. 

Usos: Especie Maderable. 

17. Chaparro manteco

DILLENIACEAE. 

C11ratella americana (Aubl.) Mey. 

Nombres Comunes: Guayabillo, Manteco yuco, Peralejo 

Morfologia: Arbusto que akanza una altura de ± 5 m.; tronco sinuoso, 

corteza gris y agrietada; hojas aJtemas, elipticas, rugosas y asperas aJ tacto, 

12 - 30 cm. de Jongitud; flores pedicelas, paniculas laterales cortas cesiles, 

sepalos verdes, petalos verde-claro, blancos o rosados, estambres 

numerosos, ovaries asperos, globosos; frutos capsulares esfericos, 

pequenos, con semillas negras. 
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Ecologia: crece en suelos bien drenados, con buena cantidad de materia 

organica se desarrolla en sitios cahdos y templado tiene una amplia 

distribuci6n en lugares de gran exposici6n a la Luz, como sabanas, 

prosperando hasta alturas maximas de 1200 m.s.n.m .. 

Usos: Resulta interesante encontrar que la corteza es empleada por la 

industrial como fuentes de taninos en donde los extractos ricos en 

colorantes , curten el cuero de un color grisaceo caracteristico. 

Aunque en la region es empleada como lena, esta es llevada a Ja ciudad a 

farmacias que se expende porciones de corteza aduciendo propiedades 

contra la diabetes. 

Como dato curioso en otras zonas del suelen utilizar las hojas por sus 

asperezas, para brillar la ollas y utensilios culinarios. En la GUY ANA ,

segun lo reporta Monserrat y Archs (1976) estas hojas se utilizaron para 

pulimentar rnadera, como sustituto de] papel de lija. 

18. Cedro amargo

MELIACEAE 

Cedrela ,mg11stifolia 

Nombres comunes: Cedro blanco, Cedro oloroso, Cedro clavel, Cedro 

real, Cedro Caqueta, Cedro cebollo, Cedro crespo, Cedro amargo, Cedro 

caoba (Col.), Casludra, Cedro macho, Cedro hembra (Cuba), Cedro duke, 

Cedro colorado (Ecu.). 
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Morfologia: Arbol que alcanza una altura hasta de 60 m. y un diametro 

de 1.5 m.; tronco recto y cilindrico con aletones pequenos en la base; 

corteza extema es de color gris, fisurada y con lenticelas pequeftas; corteza 

interna desprende un olor a cebolla y un sabor amargo; hojas son alternas, 

cornpuestas, paripinadas, con 5 a 11 pares de foliolos lanceolados, glabros 

y aromaticos al ser estrujados; £lores son de color blanco, raquis 

lenticelado y dispuestas en paniculas terminales; fruto es una capsula 

leftosa, dehiscente, que contiene sernillas numerosas aladas. 

Ecologia: Crece en formaciones vegetales, bosque seco tropical (bs-T) y 

bosque humedo tropical (bh-T) generalmente asociado con especies como 

Ceiba, Guayabo, Gilino y Molinillo. 

Usos: Se utiliza en la fabricaci6n de instrumentos musicales, decoraci6n de 

interiores, carpinteria, ebanisteria, boles, chapas decorativas, cajas para 

empacar cigarrillos, pisos, contrachapados, moldes de fundici6n, talla, 

puertas, ventanas, empaques finos, muebleria fina tableros de particulas, 

medicina, la raiz de la planta es emp]eada como contra-veneno, es una 

especie tanica. 

19. Ceiba tolua

BOMBACACEAE 

Bombacopsis qllinatm11 

Nombres comunes: Cedro espinoso, Ceiba colorada, Ceiba del tolu, 

Cartageno, Cedro macho. 
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Morfologia: Arbo] que akanza hasta 35 m. de a1tura, de tronco recto, 

cilindrico e irregular; especie que posee espina romas en su tronco, no 

gJoboso; hojas compuestas, digitadas, alternas y con foliolos verdes 

brillantes caducifolios, de foliolos emarginados; flores de color rosado o 

blanco y axilares, el m'.imero de estambres menor que en la Ceiba pachira; 

fruto es una capsula de color rojo ocre que contiene semillas envueltas en 

una Jana de color marr6n. 

Ecologia: Generalmente crece en bosques seco tropical y humedo tropical 

y en las areas de colina, asociado con las especies de: Hymenea coubaril, 

Tabebllia sp., Brosi11111111 sp., Terminalia sp. e Inga sp. El arbol produce una 

desfoliaci6n de sus hojas digitadas, este fen6meno tiene como finalidad 

abrigar las semiUas formando un mantillo para colaborar con Ia 

genninaci6n de estas; se produce solo en la epoca de verano. 

Usos: La madera es utilizada en la fabricaci6n de tableros contrachapados, 

encofrados, muebles, ebanisteria, cajas livianas, molduras, para 

producci6n de pulpa, fabricaci6n de papel, lapices, para la construcci6n, 

canoas y para construcci6n de articulos caseros, por ser una madera 

liviana blanda facil de trabajar es utilizada en esta zona en talla de 

madera. 
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20. Ceibo

BOMBACACEAE 

Ceiba pentandra 

Nombres comunes: Bonga, Ceiba de lana, Ceiba bruja. 
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Morfologia: Arbol de talla gigantesca que akanza 30 m. y mas altura; 

tronco que sobrepasa los 2m. de diametro sobre las bambas y este a su vez 

es s6Iido, de color verde grisaceo o gris y un tanto liso, el cual es 

aguijoneado y barrig6n, a unos 2 o 3 m. de su base cuando es joven. 

Raices tabulares de 15 a 30 m. de grueso, que se extienden horizontalmente 

sobre las rakes grandes en radio hasta de 4 m. y tiene casi esta misma 

altura; hojas grandes de 10 a 15 cm. de largo por 10 de ancho, alternas, 

compuesto-digitadas, con 5 a 10 hojuelas lanceoladas u oblongas que 

cuelgan deJ extremo de un pedolo largo; copa anchamente en hongo, 

pudiendo llegar a cubrir 500 m. Cuadrados. 

Flores cremosas, blancuzcas o rosadas de 3 a 4 cm. de largo y ancho, poco 

llamativas, las cuales dan origen a frutos que son capsulas verdosas, 

oblongas o elipticas, de 15 cm. de largo y 10 cm. de diametros, que al estar 

maduros se abren y dejan escapar semillas numerosas, para ser 

transportadas a grandes distancias. 

Ecologia: Es una especie pantropical que se encuentra en regiones calidas 

muy secas, secas, humedas, muy hurnedas y pluviales; en el continente 

Americano se le encuentra desde Mexico hasta Ecuador, adernas crece en 

los tr6picos de Asia y Africa. 
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Usos: Los indigenas utilizan su tronco para hacer tambores y los ahuecan 

pa.ra fabricar grandes canoas; se lab.ran bomgas, que son utensilios de 

cocina indigenas. 

21. Dinde

MORACEAE 

Cl,loropl,ora ti11ctoria

Nombres comunes: Mora, MoraJ, Rabito, Fustic, Palo amarillo, Palo de 

rnora, CauchilJo, Fustete, Avinje, Majagua gallina (Col.), MoraJ fino, Sota, 

Moral (Ecu.). 

Morfologia: Arbol que alcanza una altu.ra hasta de 40 m. y un diametro 

has ta de 10 m.; tronco recto y a veces presenta rakes ta blares redondas 

bajas; ramas son espinosas; corteza externa es de color gris claro o 

amarillento, con Jenticelas, apariencia lisa o levernente agrietada; hojas 

simples, alternas, elipticas, acuminadas y de borde aserrado; flores 

unisexuaJes, las rnascuJinas en amentos de color blanco-verduzco y las 

femeninas en capitulos globosos; fruto tipo multiple carnoso, esferico y 

de color rojizo al madurar. 

Ecologia: Crece en las forrnaciones vegetales Bosques seco tropical (Bs-T) y 

bosque hurnedo tropical (Bh-T). 

Usos: Para pisos, ebanisteria, construcciones pesadas, construcciones de 

barcos, carpinteria, carrocerias, parquet, chapas decorativas, tablilla, vigas, 
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molduras, toneles, tanques de madera, instrumentos para muebles y 

armaduras para botes y tintoreos. 

22. Hobo

ANACARDIACEAE 

Spondias mombi11 

Nombres comunes: Ciruelo, Ciruelo de castilla, Cirhuelo hobo, Ciruelo 

calentano, Hobo calentano, Canyarama, Macho, Cancharama, Pedro 

Hernandez (Colombia), Ciruelo de hueso (Venezuela). 

Morfologia: Arbol que alcanza hasta 30 m. de altura y un diametro de 

0.80 m. posee ra.ices casi tablares muy extendidas, asimetricas y 

musculosas; tronco recto y cilindrico; corteza externa es de color grisaceo 

con manchas blancas y textura lisa con fisuras profundas en la base del 

tronco, con exfoliaci6n del ritidoma de consistencia podrida; corteza 

interna es de color rosado claro y textura suave que presenta una secreci6n 

blanca pegajosa ligeramente amarga; hojas son compuestas, alternas y 

caducas; flores son pequeftas, fragantes, de color blanco y dispuestas en 

paniculas terminates; fruto es de drupa ovoide que contiene una sola 

semilla grande. 

Ecologia: Crece en formaciones vegetates de los bosques seco a muy 

hurnedo tropical, asociado con las especies de Guayacan (Centrolobium 

pnraense), Bonga (Ceibn pentandrn), Chingale Uacaranda copnin), y Flor 

morado (Tnbebuin rocea). 



IN/A Ltda IN<Jf.NIC:ROSWRLSTM[SAMBl[N'fALJS1/\S LIDA. __________ _ 
83 

Usos: Se utiliza para cajoneria Jiviana, muebles, carpinteria, palillos, cajitas 

para f6sforos y planchas para minas, tableros de particulas, inmunizado se 

usa para estacones, chapas, triplex, encofrados, aeromodelismo, maquetas, 

pulpa y papel, torneria y gabinetes. 

23. Peinemono

TILIACEAE 

Apeiba aspera 

Nombres comunes: Peine mico, Corcho, Balso. 

Morfologia: Arbol que crece hasta 30 m. de altura, 20 m. de fuste y 80 cm. 

de diametro sobre el DAPi rakes tablares pobres a medianas; laminares, 

empinadas; fuste anguloso a circular, gris ligeramente verdoso; corteza 

viva suculenta, con olor dulz6n, gruesa o de grosor medio, amarilla 

pardeada, con inclusiones fibrosas entrelazadas formando una especie de 

maJla, desprendible en fibras largas; rarnas extendidas gruesas y ramitas 

redondo-pubescentes; copa globosa, hojas simples, alternas, enves de color 

verde bastante claro; posee estipulas libres, sentadas pubescentes; flores 

amarillas, medianas en inflorescencias cortas; frutos en capsulas 

comprimida, negra cuando madura, con espinas rigidas poco punzantes 

de 4 a 7 cm. de diametro con numerosas semillas. 

Ecologia: Se le encuentra desde el nivel del mar en America Central y 

Tropical, nace en los rastrojos; es atacado por una larva verde negruzca 

(lepid6ptero ). 
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Usos: Construcciones, ebanisteria, cabos de herramientas. 

24. Platanillo

MUSACEAE 

Rave11ala sp. 

Nombres comunes: Bijao, Bijauillo, Muuru, Huurt'.i, Pipi. 
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Morfologia: Arbolitos lactescentes con hojas de gran tamafto (megafilos), 

alternadas y pecioladas, con el haz glabro; estipulas caducas; receptaculos, 

flores dioicas, androceo con 4 estarnbres, anteras extrorsas, flores 

femeninas con el ovario inferior, l6bulo, estilo con dos ramas estigmaticas. 

Ecologia: Crece en los pisos termicos, calidos, templados y frios; pueden 

constituir inmensas formaciones naturales, particularmente en los 

playones y taludes recien formados. 

Usos: de las rakes un tanto carnosas se pueden obtener colorantes de 

tonos amarillentos, o rojo-naranja, caracterizados por su gran fijeza, por lo 

que a menudo son utilizados para terur o hacer rnarcas en ernpaques, 

como costales y tambien para mochilas, articulos que se fabrican con fibras 

de cabuya. Ademas se utiliza como envoltorios de alimentos, ya sea en 

estado fresco o secas. 

25. Platano

MUSACEAE 

Musa sp. 
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Nombres comunes: Banano, Guineo. 

Morfologia: Plantas herbaceas con tallo aparente (pseudotallo), formado 

por las partes envainadoras de las hojas; estas ultimas muy desarroUadas, 

lustrosas y glabras, nervadura central impresa; inflorescencias en espigas 

compuestas, bracteas bien desarrolladas; flores di6icas por aborto, 

perianto con 5 segmentos extemos y soldados en un tubo, 5 estambres 

fertiles, ovario 3 locular; frutos baciformes abayados, dispuestos en 

racimos de dobles hjleras transversales. 

Ecologia: Es una planta de facil desarrollo akanzando haasta 1300 

m.s.n.m, se encuentra generalmente asociado a otros cu)tivos menores y

empleado corno sombrio de ganado y galpones. Ademas es un aportador 

de alimento con faunistico. 

Usos: Sirve como alimento de fauna y seres humanos, la corteza de los 

frutos asi como la puJpa son ricos en taninos, la fibra sirve como pulpa 

para papel. 

26. Tachuelo

RUTACEAE 

Fagara sp.

Nombres comunes: Tachuelo y Ruda. 

Morfologia: Arbol que alcanza hasta 20m. de altura, con un fuste de Sm. 

de longitud y 40 cm. de diametro; rakes medianamente profundas; tronco 
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recto, c6nico, fuertemente aguijoneado, con madera dura, amarillenta; la 

corteza viva delgada, verdosa hacia afuera; ramas fuertes, grisaceas y 

ramitas verdoso-marr6n; copa globosa verdosa; hojas compuestas, 

olorosas, alternas, hasta de 20 cm., con 9 a 15 foliolos, oblongo-

1anceolados, aserrados , acumen corto, sin estipulas; flores en paniculas 

terminales pequenas, blancuzcas; frutos en foliculos pequenos de color 

marr6n. 

Ecologia: Es mas abundante en la parte sur del Valle del Cauca, donde 

crece espontaneamente junto con otra congenere, la F. A11101;ensis, se 

reproduce por semillas y vive a plena exposici6n, pero las plantas 

necesitan de algun umbraculo, arbol escaso, sucesi6n pionera a secundaria 

temprana asociaci6n heterogenea. 

Usos: Se utiliza en ebanisteria, pisos, marcos, para tornear escuJturas. 

27. Yarn.mo

MORACEAE 

Cecropia sp. 

Nombres comunes: Yarumo, Agrumo, Burriada, Orumo, Guarumo y 

Burriara. 

Morfologia: Arbol que akanza hasta 20 m. o mas de altura, de fuste recto, 

con pocas ramas gruesas que salen de la parte superior del tronco, 

formando una copa abierta y extendida. Algunas especies desarrollan 

rakes zancos alrededor de la base del tronco (ramas y tronco es hueco); en 
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ellas ha bi tan pequeii.as hormigas q ue se alimentan de los corpusculos de 

Mi.iller; producen un exudado que se ennegrece con el aire. Hojas 

grandes, gruesas semejantes a paraguas y divididas en 5 a 10 l6bulos 

grandes, con peciolos largos y estipulas pubescentes muy grandes; flores 

se agrupan en una umbela de amentos digitados con una bractea caduca 

en la base de ella, las cuales originan frutos con semillas pequefutas; 

generalmente Uevan flores masculinas y femeninas separadas. 

Ecologia: Esta especie es tipica de bosques secundarios, con una amplia 

distribuci6n en America tropical, encontrandose tanto en zonas secas como 

en zonas humedas. 

Usos: La decocc16n de las hojas se usa como cardiovascuJar, asi tambien 

como diuretico. Por sus fibras resistentes se utiliza para armar balsas y 

canoas, se usa en la medicina popular, es tintoreo (sus tinturas son t6nicos 

cardiacos), segun S. Cortes el yarumo en infusi6n endulzada con azucar, o 

con mie1 de abejas es antiasmatico y eficaz en la corea y movilidad 

nerviosa de] cuerpo; los indios del Caqueta preparan la coca que 

"mambean'' con ceniza de yarumo, por contener gran cantidad de cal, en 

Estados Unidos las hojas son utilizadas para diuretico y cardotanico, 

tanino, tintoreo la fibra es apta para pulpa de papel. 
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5. ARTESANIAS

5.1. Origen y disefio 

No se tiene una epoca exacta en la cual com.ience aparecer los rasgos 

significativos artesanales en lo referente a origen y disefto de las etnias 

Cuiva, Sikuani y Saliba, debido a la insuficiencia de observaciones 

culturales 33, Se parte de la hip6tesis que el origen de estns etnins comienzn en 

el mismo 1110111e11to de formaci{m, cuando se consolidan logran ,ma adaptncion al 

medio compleme11tada con la toma de tradiciones y tec11icns que han tratado de 

mantener hasta nuestros tiempos. 

La diversa variedad de motivos representados en la artesania, tiene que 

ver con el entomo natural y la tematica de caracter ritual34
, es decir,

relativa a Jos modos de actuar sobre la naturaJeza. No es un arte 

"nnturalista", en el caso de dibujar o retratar atravez de mosaicos en fibra 

vegetaJ seres de la naturaleza, sino la reuni6n de elementos vivos, de 

simbolos cuyo poder y valor recibe en el ne o donde se representa al ser y

s11 fimcion dentro del intercambio exogtimico, cltammiistico y ritual. 

5.2. Produccion y Organizaci6n Social del trabajo artesanal. 

La producci6n y organizaci6n social deJ trabajo artesanaJ, esta compartida 

tanto para hombres como para mujeres, siendo ellas las que elaboran los 

33 Se debe tencr encuenta que la etnia Cuiva y Sikuani uene su origen en la culh11a Guahibo y la 
Saliba en la Piapoco, donde pueden partir algunos rasgos artesanales. 
3

'
1 Fundamentalmente se destaca por su elaboraci6n con diseflos oc-asionales. a veces de influencia 

de la religion evangelica y la persecuci6n sistematica de los rituales tradicionales. 
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articulos de uso domestico. Aunque la mayoria de las labores fuera de 

casa son encargadas a los hombres por el trabajo fuerte y exigido. 

Pero a medida que algunos de los artfculos que se fabrican han adquirido 

cotizaci6n en los mercados artesanales, se ha aumentado la cantidad de 

elernentos a fabricar; por ejemplo el grupo indigena Saliba guarda durante 

la epoca de invierno recoge toda la madera que pueda obtener la cual es 

arrast:rada por los cauces de los rios, para su elaboraci6n en tiempos de 

verano; esto en el caso de la talla en madera, como oficio especifico de los 

hombres. 

Como se menciono antes, al no existir incentivos econ6micos que 

justifiquen el trabajo en el sector artesanal, el hombre ha buscado otros 

medios de subsistencia para su familia y para si mismo en los hatos y 

haciendas ganaderas vecinas al resguardo; dejando por largos periodos 

solo el nucleo familiar al cual pertenece y por consiguiente dejando toda la 

responsabilidad de la labor a la mujer indigena. 

En la tabla 4 se presenta a una lista de Jos quehaceres o division del trabajo 

entre el hombre y la mujer en las comunidades indigenas del Casanare. 
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Tabla 4 
DIVISION DEL TRABAJO EN LAS COMUNIDADES 

INDIGENAS DEL CASANARE. 

TRABAJO 

Armas 

Cesteria 
Canoas 
Cera.mica 

I HOMBRES I MUJERES I 

. .

Trampas __ ---------....-------------1
Chinchorros 
Adomos 
Pintura 
Preparaci6n de 
Cumare 
Desmonte 
Siembra 
Deshierbe 
Cosecha 
Caza 
Construcci6n de 
casa 

Pesca 
Preparaci6n de 
bebidas 
Cargar leiia __ -----....-------------1
�arg�!!��---· ---+------+-----t 
Cargar durante 
el viaie ·-····---·-··+------------1
Elaboraci6n de 
instrumentos 
musicales 
Preparaci6n de 
alimentos 
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5.3. Tipos de Artesanias. 

Habitualmente los grupos Sa1ibas del municipio de Orocue han trabajado 

la arciUa, para uso domestico y comercial, siendo las rnujeres las que hacen 

netarnente este trabajo; compuesto principalmente por la elaboraci6n de 

tinajas, budares, calderos, alcancias y muftecas con destino comercial. 

El barro lo obtienen a orillas de los rfos, el cual es mezclado con la ceniza 

del arbol cagili (kawinae) Mal{nn pncifica Cuatr. y agua para asi moldear las 

figuras luego se colocan al fuego para su cocci6n. 

La fabricaci6n de flechas - FLECHERIA - marcada especialmente en las 

comunidades Salibas del resguardo de Orocue, las que son empleadas en 

usos especiaJes de acuerdo al tamano y material de elaboraci6n (palma o 

guadua), reforzada con la utilizaci6n de pedazos de machete, unidos a la 

bara con cera negra "parecida a 11eme que producida algtmos panales de 

abejas" y en el extremo adomado con plumas de aves, como loros o 

papagayos. 

El grupo Saliba de la comunidad de Morichito, se ha caracterizado por la 

talla en madera, reproduciendo animales de monte, aves, figuras humanas 

etc., los cuales tienen muy buena aceptaci6n entre la poblaci6n 

presentando buenas expectativas de mercado, especialmente en la 

comunidad de Morichito resguardo de Cano Mochuelo. En el resguardo 

de Macucuana (municipio de Orocue) se tiene alguna producci6n de talla 

en madera, presentando problemas de adquisici6n de materia prima la 

cual es tomada del rio, es decir, el material que es arrastrado por este, que 

no es el mas apropiado para esta labor artesanal. 
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Los grupos pertenecientes a la familia l.ingtiistica Guahibo, representados 

por las etnias Kuiba, Maiben, Tsiripu, Wipiwi, Sikuani y Yamalero; 

localizadas en el resguardo de Cano Mochuelo, utilizan tecnicas similares 

a las provenientes del Vichada y del Meta; en las que se destaca la 

tejeduria y la cesteria a partir de fibras de cumare, Moriche y palma Juajua 

(descritas anteriormente). Cabe mencionar que con excepci6n de los 

Yamaleros, que confeccionan bolsos de moriche y cumare, las otras 

comunidades realizan sus objetos teniendo en cuenta su cosmovisi6n; pero 

no se comerciaJizan. 

A pesar del rompimiento de muchas creencias y tradiciones por parte del 

colono, ademas de la agresi6n fisica y cultural; se mantiene una diversa 

producci6n artesanal en el resguardo de Cano Mochuelo, junto a otras 

expresiones culturales como su idioma, su musica y costumbres han 

permanecido relativamente estables, a pesar que estas tradiciones muy 

pocos las practican. 

5.4. Procesos Artesanales. 

Las labores artesanales que se encuentran en los resguardos del Casanare 

en las que se utilizan fibras como materia prima son: 

5.4.1. Cesteria. 

La cesteria es una labor exclusiva del hombre; se elaboran diversos 

articulos destinados a la preparaci6n, aJmacenarniento, conservaci6n y 
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transporte de alimentos especialmente. Se emplean los tallos de las 

Maranthaceas, como tiras para trenzar los objetos de cesteria, entre Jas que 

se destacan la palma IsclmosipJ,on sp. (wobo), de las hojas de la palma 

Moriche, Mauritia [loxuosa. o de la palma de cucurita Ma.,'timiliana sp. 

A. Recoleccion y Procesamiento de la Materia Prima.

Los talJos son preparados de la siguiente manera: 

1. La corteza verde exterior se raspa - generalmente emplean cuchillo -

2. En el extremo superior se hace una incisi6n en forma de cruz.

3. Con cuidado se divide el tallo en cuatro partes iguales.

4. Luego son sueltas las partes leiiosas halandolas suavemente por entre el

filo del cuchillo o cortador y el pulgar varias veces. 

5. De cada taJlo salen aproximadamente ocho a diez tiras.

6. Se hilan, es decir, se trenzan entre si hasta que este fuerte y consistente.

La materia prima se consigue casi durante todo el ano, pero la 

manufactura de estos objetos se hace especialmente entre los meses de 

invierno (abril - noviembre), debido a que la fibra se deja manipular 

gracias al gran contenido de humedad que presenta, por lo tanto no se 

quiebra al trenzarla. Puede suceder que se hagan algunas muestras 

artesanales en epocas distintas a las mencionadas, ya sea como mostrarios 

o para vender en fechas especiales, como las fiestas patronales o a la

llegada de algun visitante prevaleciendo la oportunidad de vender. 

B. Tecnica

La principal tecnica utilizada en Cesteria por las comunidades indigenas 

en el departarnento del Casanare sigue el siguiente procedimiento: 



I.Nf A Lttla lNGI.NlEROS f0Rf:51'A. L £ AMBIENT AU TA.S LTDA __ _ 

• Se toman dos grupos de tiras para trenzar enfrentados verticalmente
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• Se entretejen de tal manera que las tiras de un grupo sobrepasan cada

vez por encima de cierto m'.imero de tiras del otro grupo o como dicen

eUos "saltados por ellas".

• Se tiene cuidado que las mallas de) trenzado corran en la misma

direcci6n quedando escalonadas una al lado de la otra.

• Los dos grupos de tiras superpuestos en distintas direcciones van

entretejidos por un tercer grupo de tiras que corre en direcci6n diferente

forrnan el tejido he agonal abierto.

• Para hacer los diseiios se invierte la fibra, y se usa el lado suave para

hacerlo contrastar con el lado aspero o trenzado las tiras teftidas con las

natural (no teiiidas)35.

La cesteria es empleada en oficios o procesos cotidianos en diferentes 

utensilios, sobresaliendo: 

1. Procesamiento harina y de yuca : Luego de extraido el veneno de la

yu a arnarga se seca la masa que es sometida aJ proceso de pilado y

tamizado con el cemidor fino (yak.ah), para manipular la masa de yuca

durante el cemido, las tortas de cazabe y el mafioco, se utiliza el dam11kti

de facil y rapida confecci6n que es un tejido piano, cuadrangular hecho

con tiritas de palma /1rnj11a y en cuyo perimetro se ha dispuesto un cordel

35 El tinte usado mas &ecuentemente es el que se hace con el tizne de la base del budare o 
con el neumatico de una bicicleta, quemado y mezclado con resina de guamo silvestre 
Inga sp.(otinae) .. 
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de curnare que permite darle concavidad al damuku, para que cumpla 

la funci6n de recipiente de harina. 

2. Guapas : EI utensilio mas elaborado es la guapa (apa), especie de

bandeja circular tejida con tiritas de Juajua, se usan para poner la masa

en distintos momentos de su elaboraci6n como especie de bandeja

distinguiendose por eJ tramado de tiras oscurecidas y claras que forman

una serie de dibujos abstractos teniendo un significado convencional o

rituat casi siempre con temas de disefios representando a seres y fieras

de la naturaleza o cuerpos celestes.

La materia prima para la elaboraci6n de las guapas es el Juajun; de cuyos 

tallos previamente raspados se cortan en tiras de tres a cuatro milimetros 

de ancho y un metro de largo. Generalmente el proceso de construcci6n 

del tejido comienza por el centro de la guapa, su estructura de elaboraci6n 

del cesto o base es simult.ineo particularmente cuando este es concentrico. 

Las tiras oscuras de las guapas se obtienen pintandolas con la savia <lei 

arrayan y el hollin del budare, los tallos de la palma Juajua, otro pigmento 

oscuro se obtiene de la corteza del arbol de guamo o (otiwinae) Z11gia 

longifolia H y B. 

5.4.2. Cordeleria. 

El chinchorro (bu) es el producto mas conocido, tradicional y mejor 

elaborado, en el se emplean fibras de Moriche o de cumare para su 
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manufactura; las cuales se sacan de la hoja, se Javan y se asolean, luego se 

tuercen con la mano sobre el muslo para formar cuerdas delgadas y Jargas 

que son enrolladas en grandes pelotas. 

El chinchorro se fabrica enJazando la cuerda de cumare o Moriche 

horizontalmente en torno a dos pastes verticales que han sido colocados a 

una distancia igual a la longitud que tendra el ch.inchorro (1.5-1.8 m.), 

luego se aplican las tiras transversales por pares, entrelazando 

alternativamente cada una de ellas con dos hilos longitudinales hasta 

completar 400 vueltas; para este fin se emplea una aguja de hueso o 

madera y una especie de peinilla de madera (jarakobe). 

Tambien se hacen guindos (bumaka) para los chinchorros que pueden ser 

torcidos o trenzados, bolsos (doro) con tintes naturaJes, redes (takanato) y 

escobas de la hoja de la palma que queda luego de sacar la fibra. 

5.4.3. Industria indigena de la palm.a cu.mare 

El proceso ind us trial empleado principalmente en el resguardo de Cano 

Mochuelo en la etnia Saliba se puede describir de la siguiente forma: 

1. Cartan las hojas nuevas del cogoUo, que aun no verdean y separan las

nervaduras de la hoja y de Jas pinnas guardando solo las laminas

delgadas de parenquima y fibras finas luego estas son ripibadas, es

decir, hendidas a largo en tiritas mas o menos finas segun el tejido.

2. Despues se tuercen fabricando un barrante retorcido en ovillos largos.

3. De este barrante por ultimo se hacen los MECATES o colgadores.
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Ademas, cabe resaltar que los frut?s del cumare son ovates muy 

apuntados oleaginosos de su concha hacen caregunjes que son gargantillas 

de amuletos negros denominados G11ares y de almendra extraen un aceite 

conocido en el Brasil como Aouara empleado en la fabricaci6n de jabon. 

5.5. Comercializadon Artesanal.

En la decada de los aftos sesenta, los distintos grupos indigenas tuvieron 

un dividido desarrollo de la economia monetaria dentro de sus relaciones 

internas; antes estos adquirian objetos metalicos y otros prod uctos de 

origen blanco por intercambio con los grupos que tenian relaciones 

pacificas, dejando de Jado paulatinamente el uso de su parafernalia usual 

y elaboraci6n de objetos de uso diario. Tambien se obtenian muchos 

objetos mediante el robo a fincas abandonadas yen algunos casos al asalto 

de navegantes por los rios Casanare y Meta. 

Poco despues se realizaron los primeros contactos pacificos y 

estableciendo relaciones de trabajo con un intercambio mas s6lido en los 

hatos ganaderos, en donde a cambio de ropas, alimentos, herramientas, 

etc., las comunidades indigenas entregaban muestras artesanales de gran 

belieza artistica y valor contemplativo; que con el paso del tiempo se 

desarrollo el valor monetario que esto impJicaba. 

Al observar el colono blanco el poco conocimiento valorativo que le tenian 

al oficio artesanal, como un medio alternativo de subsistencia y /os altos
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precios que el visifante ocasional pagaba par la obtenci6n de estos productos; 

comenz6 a obtener y demandar cantidades importantes de muestras 

artesanales a bajos precios, sin la retribuci6n equitativa que esto implicaba. 

Otra forma de obtenci6n de estos elementos era mediante eJ "ccmtrato", 

que consistia en la negociaci6n de una cierta cantidad de artesanias u 

objetos, por u_n valor global, sin tener en cuenta el numero de dias de 

trabajo, ni las personas que ayudaran a realizarlo. 

Con el transcurso del tiempo se fueron desarrollando cadenas de compra 

directa al artesano, en donde el comprador les exige cierto tipo de 

productos con las caracteristicas especiales y sin ningun tipo de 

oportunidad de demostrar otras de gran importancia, tal es el caso de los 

resguardos de Orocue, donde solo hay un comprador que maneja el precio 

y tipo de producci6n. 

En el resguardo de Cano Mochuelo, las cosas son mas dificiles ya que la 

falta de vias de comunicaci6n durante todo el aiio, sumado a la 

inexistencia de una agremiaci6n que represente las intereses indigenas y 

un sitio de acopio artesanal. 

Solo se promueve cuando Artesanias de Colombia motiva a una estructura 

temporal de organizaci6n o cuando el mercado esta asegurado "vendido" 

se crea alguna organizaci6n entre Jos artesanos generada a una pequefta y 

Limitada producci6n; que es enviada a los centros de comercializaci6n mas 

importantes como Arauca y Cravo Norte en epocas especia)es o ferias 

artesanales, en las que aparecen los comerciantes que se aprovechan de las 
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comunidades indigenas las cuales no cuantifican el tiempo en mano de 

obra empleada en el proceso de elaboraci6n de los prod uctos artesanales 

comprando a bajos precios. 

Ademas del mal manejo que se le da al producto final, por la carencia de 

empaques y presentaci6n final del producto donde la gran mayoria son 

transportados en bolsas plasticas, cajas de cart6n en mal estado o 

simplemente a la interprete, disminuyendo la calidad final del mismo. 

5.6. Problematica del Sector Arlesanal 

A pesar de los continuos embates que ha tenido la cultura indigena a 

traves de los tiempos, esta ha mantenido sus manifestaciones culturaJes 

(idioma, costumbres, vida cotidiana), lo mas relativamente, la artesanias 

ha sobrevivido como una viva representaci6n de esas creencias. 

La cultura material que caracteriza estas comunidades es esencialmente 

simb61ica y religiosa; ademas de las condkiones sociales y econ6micas han 

variado ese caracter n6mada y de com(m desenvolvimiento; por el 

contrario esta ha pasado a ser de un caracter de intercambio y subsistencia 

con el medio que los rodea, cambiando el valor original de la artesania, 

por el meramente cambiario. 

La producci6n aumenta o disrninuye de acuerdo a la demanda, al tamafio 

o modelo que desea el cliente; sin dejar de lado la continua

sobrexpJotaci6n del bosque y el inadecuado manejo del mismo. A pesar 
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del que el indigena se ha destacado en la conservaci6n y uso racionaJ de 

los recursos naturales desde tiempo ancestraJes, se ha perdido esa armorua 

con la naturaleza al ser influenciados desde el exterior por parte de los 

colonos con sus practicas inadecuadas y fuera de conocimiento, de 

entidades del estado, asi como organizaciones no gubemamentales que no 

han respetado sus creencias y forma de vivir. 

La falta de bosques y como resultado la carencia de materias primas, 

hacen que el saber artesanal comience a desaparecer, al no haber los 

elementos para la fabricaci6n de los productos, ademas del mantenimiento 

y ensefianza de esas tecnicas a Jas futuras generaciones. Como resultado 

de lo anterior Jos indigenas han tenido que buscar otras alternativas de 

producci6n; sin dejar de lado sus manifestaciones culturales. 

Uno de los impedimentos que mas influyen en la apertura de nuevos 

mercados locales, regionaJes y nacionaJes son las vias de comunicaci6n, ya 

que en Jos sitios donde se elaboran los productos artesanales estan 

incomunicados con los principales centros de comercializaci6n, ayudado a 

los fen6menos clirnaticos, coma sucede en epocas de invierno, donde los 

rios son el principal medio de transporte; que en aJgunos casos quedan 

totalmente incomunicados, siendo este un factor importante para asegurar 

una producci6n artesanaJ constante. 

La ausencia casi total de asociaciones q ue agremien a los artesanos 

indf gen as, los organice y represente, impiden un mejor desarrollo y 

fortalecimiento de la actividad artesanaJ. Cabe mencionar que los 

intermediarios o comerciantes directos, que recorren rios y comunidades 
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indigenas comprando sus productos, aprovechan estos factores para 

obtener las verdaderas ganancias de este sector. 

Esa ausencia de incentivos econ6micos, que ofrezcan el valor justo por el 

articulo elaborado, ha propiciado una menna en la prod11cci611 y por 

consiguiente el abandono de sus manifestaciones culturales representadas 

en la artesarua, que a la postre es la perdida total de una gran riqueza de 

las comunidades indigenas. 



IN/ A Ltda 1NccN1CRos roRrsrAus AMB1u.rAusrAs LTDA. _________ _ 
102 

6. CONCLUSIONES

1. Existe en la actualidad una producci6n artesanal, que no es organizada

y se realiza de manera individual a la cual se dedican en especial los

ancianos; existiendo una divisi6n sexual del trabajo en los oficios - las

mujeres en la producci6n aljarera y los hombres en In cesteria, talla y flecherin -.

2. Los j6venes por su parte no tienen ninguna o muy poca inclinaci6n por

esta actividad debido a la carencia de "incentivos econ6micos" y por

una aculturaci6n gradual. La comunidad tiene en general un interes

para la promoci6n y el desarroJlo de esta labor productiva, en tanto

existan los mecanismos de ti.po financiero y de promoci6n asi como de

comercializaci6n.

3. El trabajo de campo en la fase I y Il logro determinar el grado de

conceptualizaci6n necesaria e indispensable para abordar en los talleres

Ja definici6n de Autogestion. Estableciendo q ue en estas comunidades

no poseian ninguna informaci6n sobre el tema y menos aun han

desarrollando proyectos autogestionados; ademas el equipo desplazado

a Ja zona necesitaba de Ios elementos mas relevantes para brindar esa

informaci6n. Para ta1 fin se realizo una exhaustiva revisi6n

bibliografica que permitiera definir o al menos determinar el concepto

mismo de Autogesti6n, el cual tiene que ver con la EMPRFSA AsoclATIVA

Y 0RCANIZACI6NCOMUNITARIA.



IN/ A Ltda 1Nc£N1£Ros roRrs1'ALrs AMBitNrALJS
T

As iroA____________ 103

4. Se resalto y enfatizo en la organizaci6t1 comtmitaria, siendo un aspecto

importante en el cambio de la economia de subsistencia hacia la

produccion comercial o economia de mercado, basada en la

organizaci6n de los artesanos, para que establecer formas productivas y

eficientes en las relaciones entre los diferentes actores, teniendo

encuenta que el artesano individual venden su trabajo a un bajo precio.

5. Frente a la producci6n artesanal, se encontr6 que si bien existe una

escasa actividad (exclusiva en los viejos) no representa un factor real de

ingreso econ6mico que beneficie a la comunidad; debido a que estos

productos son comprados por algunos comerciantes del pueblo a bajos

precios, incidiendo en el desarrollo de artesanal, ayudado mas a la

carencia de familias que de alguna forma de ag:remiacion artesanal.

6. En este contexto, sobresalen los comerciantes que bajo la forma de

trabajo recomendado, compra estos productos de acuerdo a una

demanda existente en los centros urbanos del interior; estos aparecen

como intermediarios y a la vez como un punto de contacto entre la

economfa de subsistencia (indigena ) y la economia de mercado,

aportando a la vez pautas en el diseno y elaboraci6n de un producto

artesanal.

7. La escasez de materias primas, es originada por Io que se denomina

EXTENSJ6N DE FRONTERAS AGRiCOLAS, que se presenta por la continua

presi6n antr6pica originada por los colonos e indigenas de la region. El

uso indiscriminado de las especies vegetales, ha provocado que estas se

encuentren en areas de dificiJ acceso y a gran distancia de los
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resguardos, que implica costos y gastos que dificilmente el indfgena 

puede suplir, provocando una desmotivaci6n de la labor artesanal. 

8. La gran mayoria de las plantas crecen dentro del bosq ue y debido a la

tala excesiva que busca expandir la frontera agrkola o pecuaria y

extraer productos maderables; han hecho desaparecer un importante

numero de especies productoras promisorias de materias primas

artesanales, como tambien del uso diario; esto es, alimentos, ceras,

aceites, maderas, hojas para construcci6n de viviendas y tintes en

general.

9. La mayor parte de los artesanos obtienen la materia prima de plantas

silvestres, y muchas son predadas y agotadas hasta casi su desaparici6n

en algunas regiones. Las practicas de explotaci6n en las que se utiliza

el metodo de pancoger, deben ser reemplazadas por practicas que

permitan recuperar, mantener y asegurar la producd6n de materias

primas para lograr un rendimiento en lo que se denomina elabaracion

sostenible artesanal; ademas de procurar el mantenimiento del bosque y

SU USO muJtipJe. 

10. Se hace indispensable la capacitaci6n sobre reforestaci6n con especies

vegetaJes no solo de uso artesanal, sino de uso comercial, protector,

agricola y productor; que no solo utilice de forma adecuada y potencial

las tierras contenidas dentro de los resguardos indigenas, sino que

ademas se desarrollen otras maneras de producci6n y aprovechamiento

racional y apropiado de los recursos naturales, acorde con las

caracteristicas de cada sitio.
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11. Se requiere la capacitaci6n en el uso y extraccion de la materia prima

para conservarla e investigar sobre alternativas para el manejo y

sustituci6n de los recursos naturales usados en las labores artesanales.

12. Es indispensable que se organicen grupos de trabajo que investiguen

nuevas alternativas (especies vegetales) de materia prima de uso

artesanal, sistemas de propagaci6n y diseminaci6n de las especies

vegetales mencionadas.

13. A grandes rasgos el proceso de colonizaci6n ha tenido gran influencia

en la destrucci6n de los ecosistemas y en la modificaci6n de los habitats

de muchas especies animales y vegetales. Teniendo en cuenta que este

impacto ha tenido un mayor efecto en algunos sitios que en otros; ya sea

por el ti.po bosque predominante, el manejo del rnismo, el uso de) suelo,

la cercania a los centros de poblaci6n o las epocas de siembra; el factor

mas importante que influye en estos es la naturaleza con que la

"racionaJidad" econ6rnica manejada por el capitatismo sobrexplota y

agota los recursos basandose en rendimientos y ganancias a corto plazo

sin tener en cuenta los costos socioecon6micos, que representa la

destrucci6n de los ecosistemas naturales.

14. Al eliminar las coberturas vegetales, las especies animaJes que las

habitaban se desplazan a otros sitios o se disrninuye drasticamente su

poblaci6n; sin dejar de lado que el recurso suelo queda desprotegido

aumentando los procesos erosivos, especialmente Ios de tipo e6lico y

hidrico. Cabe destacar que al no existir cobertura vegetal se aumenta la

evaporaci6n de) agua en el suelo, produciendo un desequilibrio en el
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aporte de aguas subterraneas ( utilizadas en su gran mayoria como unica 

fuente de agua potable), llev{mdolas a su total agotamiento. 

15. Antes de la formaci6n de los resguardos o de las mal llamadas: "areas

de reserva indigena", las comunidades tenian una agricultura y

explotaci6n de los recursos naturales de manera itinerante o rotativa,

que representaba un sistema acorde con las necesidades de ellos, sin

implicar de forma drastica los recursos, utilizandolos de manera

racional y adecuada en un sitio especifico; por Io cual permitia la

recuperaci6n de los suelos, la flora y la fauna.

Estos sistemas tradicionales de producci6n han tenido continuas

presiones durante el transcurso de los anos sobre las tierras dentro y

fuera de los resguardos, que al cambiarse los ciclos normales de vida y

encerrarse en un solo sitio, obligo a subutilizar la tierra y por

consiguientes los montes de una manera intensiva para asegurar el

sustento, la producci6n y comercializaci6n de algunos productos como

el casabe y el manoco, entre otros.

16. Al observar como manejan los colonos, vecinos de los resguardos la

fauna y Ja flora, sin ningun tipo de control y fundamento; se esta

formando una amenaza grave que influye en la conducta reproductiva

de estas actividades por parte del indigena, es por esto que se debe

atender estas areas con programas de asistencia tecnica y capacitaci6n

en educaci6n ambiental, reforestaci6n y manejo de las especies

vegetates de uso artesanal en un corto plazo, donde se vinculen

entidades, empresas e instituciones estatales como Artesanias de

Colombia que brinden asesoria y fomento para el desarrollo de la
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industria artesanal y que se comprometan a extender estos programas 

no solo en los resguardos indfgenas sino entre los colonos, a pesar de las 

grandes distancias y la despreocupacion por parte de algunas 

entidades. 
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7. PROYECTOS PROPUESTOS POR LAS COMUNIDADES

INDIGENAS DEL CASANARE 

gun el contrato de prestaci6n de servicios suscrito entre ARTESANlAS DE 

COLOMBIA S.A. E lNCENlEROS FORFSTALFS AMBTENTAUSTAS -"IN/A Ltda, 

cuyo objeto era el de desarrollar cursos taller que promuevan la crea i6n 

de eslTategias integrales para la Autogestion de proyectos productivos del 

sector artesanal, al igual que para el manejo y optimizaci6n de materias 

primas de los muni ipios de Orocue, Hato Corosal y Paz de Ariporo, con 

fines de bu scar el mejoramiento de la prod ucci6n artesanal en la region. 

En los taJleres de capacitaci6n se pudo inferir problemas especilicos de 

presion antropica3o ejercida en los ecosistemas, generando como resultado 

un dano irreparable el cual se le estan causando principalmente al 

RECURSO BOSQUE representado en el estado de degrada i6n adyacente a Jos 

resguardos indigenas del municipio de Orocue y los sintomas de 

sobree plotaci6n que se presentan en el area de reserva lndigena de Cano 

Mo huelo'7 en el departamento del Casana.re; debido al fe116111e110 de 

irracio,mlidad eco116mica 11umejada la cual no tiene en cuenta los costos 

ambientales, econ6micos y so iales38 . 

16 Generada no solo por las comunidades indigenas sino por los colonos 
'
1 A medida que el Bosque disminuya las especies faunisticas desaparecen. con lo cual el lndigena 

sc ve af ectado directamcnte debido a que la caza represenla un sistema de sustento alimenticio 
importante. 
18 La destrucci6n o alteraci6n de un ecosistema es causado por errores humanos en el 
manejo de los Recursos Nahuales, debido a que la conservaci6n del Medio Ambiente 
aparentemente no le representa al hombre ingresos econ6micos inmediatos. Los cuales 
son obtenidos con el uso mas apropiado, para su benefido a corto plazo, con grandes 
perdidas en el ecosistema. 
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Las condiciones socioecon6micas de las comunidades indigenas y su 

interpelaci6n con los colonos y blancos ha variado desde rrusma raiz 

cultural de indfgena "nativo" las cuales seven reflejadas en su producci6n 

artesana] empleando una relaci6n cambiaria poco y / o mal manejadas por 

ellos, no debido a la falta de capacidad sino a la falta de capacita i6n. 

Dentro de este sistema, la prod ucci6n arlesanal no se mantiene es table 

debido a que el mercado present an variaciones significativas en donde el 

comprador "intermediario" maneja el precio y la cantidad ademas se 

genera una agotabilidad de las materias primas artesanales haciendo mas 

dificil la consecuci6n de estas o aumentando los recorridos para adquirir 

los ogollos de las palmas empleadas en esta labor. 

La falta de materia prima es una causa que motiva el fen6meno de rechazo 

por los j6venes al SABER ARTFSANAL39
, causado por no asegurar los medios 

d producci6n necesarios y no representa confiabilidad comercial del 

producto, es decir, eUos aseguran " qtte en el momenta de vend.er el prod11cto 

s11 valor comercinl no justificn s11 trabnio " 

Para promover la cultura artesanal en los resguardos indigenas de) 

Casanare y teniendo encuenta las politicas de Artesanias de Colombia se 

hace necesario fundamentar en dos grandes macroproyectos, 

denominados DESARROLLO HUMANO y RECUPERAOON Y PROOUC06N OE 

MATERIAS PRIMAS, con Jos cuales se busca abrir, sostener y proyectar el 

mercado artesanal a nivel naciona) e internacional (ver cuadro 1). 

39 Demostrado en la falta de interes por estas tecnicas e incluso por el oficio de Artesanal 
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Cuadro 1. 

PROYECTOS PROPUESTOS POR LAS COMUNIDADES 

INDIGENAS EN LOS RESGUARDOS 

DEL CASANARE 

DESARROLLO 

COMUNIT ARIO 

DESARROLLO GESTION 

HUMANO EMPRESARIAL 

PROYECTOS 0RGANIZACI0N 

PROPUESTOS EMPRESARIAL 

PORLAS 

COMUNIDADES 

INDiGENAS DEL MANEJO Y 

CA ANARE PROTECCION DE LOS 

RECVRSOS NAT.
40 

RECUPERACI0N Y CULTURA 

PRODUCCION DE AMBIENTAL 

MA TERlAS PRIMAS A
R

TESANAL 

EDUCACION 

AMBTENTAL 

4
° Conltene un subprogram.a de revegetalizaci6n, el cual debe ser considerado prioritario en la 

cjecucion de los proyectos. 
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7.1. PROYECTO DE DESARROLLO HUMANO 

Dado el bajo nivel de prod ucci6n artesanal de! Casanare se encontr6 que 

se presenta problemas como: 

1. Poca o n.ingun tipo de organizad6n de tipo gremial, asociativo o

municipal41
•

2. El componente academ.ico llamese escolaridad es muy bajo (primaria)

se requiere por lo tanto un tipo de formaci6n especial de tipo presencial.

3. Desconocirniento de tipo conceptual de elementos como valor, precio,

producci6n, gesti6n, relaci6n costo-beneficio, mercado entre otros son

basicos para entrar en un mercado nacional.

En este proyecto propuesto, lo que se busca es generar componentes 

fundamentales para el desarrollo humano en los resguardos indigenas los 

cuales superen de alguna forma inconvenientes encontrados en el sector 

artesanal, contribuyendo asi fundamentar en la base el saber artesanal que 

a su vez beneficie econ6micamente satisfactoriamente a los artesanos 

indigenas. 

7.1.1. PROGRAMA DE OESARROLLO COMUNITARIO 

Para lograr a(m la integraci6n de la comunidad en el proyecto es 

indispensable la realizaci6n de un programa de desarrollo Comunitario 

�1 El nuevo c6digo de regimen municipal propicia la participaci6n comunitaria; se 
necesita con urgencia la presencia de RGANlZACrONF5 ASOCIATIVAS establecidas en los 
resguardos I:ndigenas del Casanare motivando asi el desarrollo integral de la region. 
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Objetivo 

Establecer una formaci6n basica profunda que infunda conocimientos 

puntuales comerciales aplicables en el mercado artesanal. 

ACTIVIDAD 

1. Identificar en la comunidad personas que se encuentren interesadas y

motivas en desarrollar la actividad artesanal, vista como un medio de

sustento econ6mico en el cual ademas manifiesten y desarrollen su

propiedad cultural.

2. Seleccionar personas q ue posean el saber arl'esanal y la experiencia del

mercadeo constumbrista regional.

3. Concertar el prod11cto tipo en cada resguardo con los cuales se

profundice en los lineamientos comerciales de la zona.

4. Desarrollar el curso Taller de Gesti6n Empresarial para los resguardos

indigenas del Casanare.

5. Establecer un sistemas de seguimiento o de evaluaci6n con los cuales se

asegure la transmisi6n y puesta en practica del conocimiento asimilado

en taller por parte del representante de la comunidad.

7.1.3 PROGRAMA 0RGANIZACI6N MICROEMPRESARIAL 

Objetivo 

Promover y asegurar rendimientos constantes y sostenidos para el sector 

artesanal de la regi6n. 
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orientado a atender las necesidades sentidas e identificadas de la 

comunidad. 

Objetivo 

Integrar a la comunidad en torno aJ sector artesanal buscando consolidar 

una organizaci6n capacitada que proteja los intereses de los asociados y 

motive su desarrolio. 

ACTIVIDAD 

1. Crear conciencia dentro de los artesanos del Casanare de la importancia

de conforma una orgaruzaci6n de base en el sector.

2. Se1ecci6n de posibles CANDIDATOS L1DERES que esten dispuestos a asistir

y aprobar el CUR.SOT ALLER DEORGANIZACION COMUN1TAR1A.

3. Concertar el curso Taller en sitios diferentes para asi consolidar y

concretar el mejor tipo de organizaci6n aplicable al sector.

4. Determinar fuentes de financiaci6n para la organizaci6n y establecer el

respectivo seguirniento de la entidad aportante.

7.1.2. PROGRAMA DE GESTION EMPRESARIAL 

El interes de este programa es dar a conocer los diferentes sistemas de 

organizaci6n comunitaria que promuevan el conocimiento y optinticen la 

relaci6n costo benefido en e] sector artesanaJ considerando los costos 

indirectos y directos. 
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Actividad 

1. Concientizar a la comunidad en la importancia de crear un gremio con

los mismos intereses para ser representados a nivel nacional.

2. Impulsar y motivar el desarrollo empresarial en las comunidades

ind igenas del Casanare.

3. Generar un FORO-TALLER en el que se organicen por actividad, se

comprometan a impulsar el sector artesanal y analicen su situaci6n

actual buscando soluciones concretas.

4. ldentificar o crear fuentes alternas de ingreso para los pobladores de la

zona.

5. Desarrollar talleres de apoyo referido a la caJidad artesanal en la regi6n

y la innovaci6n de nuevos prod uctos artesanales.

7.2. RECUPERACION Y PRODUCCION DE MATERIAS PRIMAS 

El problema de abastecimiento de materias primas para el sector artesanal 

debe ser atendido como un problema integral del medio ambiente se 

requiriendo soluciones que tengan encuenta un equilibrio entre el manejo 

adecuado de los recursos naturales y la forma de vida de la poblaci6n la 

cual actualmente se ve afecta asi misma. 

Las posibles soluciones representan EL MAXIMO BENEFlCIO ECON6MICO, es 

decir, lograr la conservaci6n de los suelos, aguas, bosques y equilibrio 

econ6mico del sector artesanal desarrollando tecnologias mejoradas para 

el aprovechamiento y la optimizaci6n de recursos naturales. 
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Los proyectos se organizaron de acuerdo con las caracteristicas biofisica, 

socioecon6micas y datos cartograficos elaborados especialmente para el 

area de estudio, comprendido en lo que se denomina AREA DE RESERV A

IND1GENA DE CANO MOCHUELO y RFSGUARD03 DEL MUNICIPIO DE 0ROCUE.

Limitantes de los Proyectos 

Esta relacionado con las ventajas o desventajas que existen en el area para 

akanzar el desarrollo de los proyectos en Ia zona de estudio. 

Permanentes 

• Dificil acceso a los resguardos indigenas especialrnente de Cano

Mochuelo limita las actividades de protecci6n, control y rnonitoreo.

• La falta de comunicaci6n entre etnias caso Cano Mochuelo

• Poco dominio del idiorna espafiol en las comunidades indigenas.

Modificables 

• Uso inadecuado de los recursos naturales en la reserva.

• Financieros.

• Personal escaso y poco calificado.

• Imagen institucional negativa en la zona.

• Una organizaci6n con poco credibilidad entre resguardos y etnias con

bajo poder de decision.
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7.21. PROGRAMA DE MANEJO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS 

Consiste en el bienestar de} medio ambiente con un caracter protector y de 

conservaci6n al estudiar y analizar la ubicaci6n de los recursos naturales 

renovables, no renovables y paisajisticos; se descomponen en segmentos 

susceptibles para poder ser abordados con mayor facilidad. 

Mediante la utilizaci6n de procedimientos integraJes para el manejo de 

recursos naturales, tendientes a saJvaguardar las riquezas naturaJes contra 

su menoscabo o destrucci6n e implementando la aplicaci6n de tecnicas de 

manejo ecol6gico que brinden un aseguramiento ARTESANAL y el 

desarrollo integral a sus pobladores, siendo estas necesarias para 

neutraJizar las influencias antinaturaJes que ejerce el hombre sobre el 

ecosistema. Ademas, se pretende determinar lugares de gran belleza 

escenica que promuevan la region y que sus pobladores se identifiquen 

con ella. 

Objetivos 

a. Mantener los recursos geneticos de flora y fauna.

b. Preservar y mantener muestras del bosque humedo tropical en estado

natural

c. Conservar la producci6n de la Artesania Indigena en el area.

d. Cuidar la diversidad ecol6gica y regulaci6n ambientaJ.

e. Estimular el desarrollo de las comunidades indigenas a traves de) uso

racionaJ y sostenible de los recursos en los alrededores de los resguardos. 
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Estrategias 

Las estrategias aqui planteadas son a muy largo plazo, sin embargo los 

proyectos que se describen se proyectan de acuerdo a: 

- Al manejo de los recursos naturales asegurando la producci6n y

continuidad del sector artesanal. 

- Integrar los recursos naturales del area en estudio con un caracter

protector y de conservaci6n. 

- Asegurar las actividades necesarias para la recuperaci6n y conservaci6n

de la reserva. 

A. Su bprograma de Revegetalizacion

Objetivo 1: 

Reltabilitar areas desprouistas de cobertura vegetal, ron especies de Uso 

ARTESANAL de porte media y alto, emplermdo metodos acordes con las 

caracteristicas biofisica y limitantes de cada zonn. Logrando asf preservnr y 

man tener Los recursos ecol6gicos cubrie11do el area de estudio en 1m alto porcentaje 

con vegetaci6ll protectora-producfora. 

ACTIVIDAD 

1. Identificar, determinar y localizar puntos criticos desprovistos de

vegetaci6n o areas importantes de producci6n y protecci6n.

2. Preparaci6n de areas a revegetalizar, teniendo encuenta las condiciones

necesarias para la adaptaci6n del material (sombra, luz, humedad, etc.).

3. Adecuaci6n del sistema de siembra teniendo encuenta caracteristicas

biofisica del suelo.
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4. Determjnaci6n del tipo de tratamjento, epoca de aplicaci6n y siembra

de acuerdo con la especie a utilizar.

5. Se1ecci6n de especies de facil adaptaci6n acordes con el medio natural.

6. Determinar tea,ologias altemativas practicas para el buen

aprovechamiento y manejo de los recursos en el sector artesanal.

Objetivo 2. 

Resguardar areas de fen6menos climaticos como altas temperaturas, 

vientos y radiaci6n solar, motivando asi el proceso de sucesi6n y 

producci6n vegetal artesanal en zonas de facil acceso a los resguardos o 

areas abastecedoras de materia prima. 

ACTIVIOAO 

1. Con el consentimjento y acuerdo de la comun.idad ubicar sitios

estrategicos para la implementaci6n de bosques productores artesa,,ales

y de1tdroe1,ergeticos.

2. Mirumizar el impacto antr6pico sobre los ecosistemas.

3. Formular programas de gesti6n ambiental que aseguren la producci6n

de materia prima artesanal y a su vez la permanencia de los ecosistemas

presentes en el area.

4. Mediante la implementaci6n de sistemas silvoagropastoriles, obtener un

mejoramfonto microclimatico permitiendo un buen desarrollo

sucesional de especies artesanales (seleccionando especies que sean

poco palatables yen algunos casos ligeramente t6xicas para las reces).

5. Implantar cercas vivas para delimitar lotes o impedir el paso de

animales, que ocasionalmente puedan ser utilizadas para

abastecimiento de lena, varas o postes.
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El prograrna contribuye significativarnente al mejoramiento del medio 

ambiente y establecimiento de una actividad artesanal que brinde una 

produccion optima y de gran calidad, fortaleciendo y asegurando el 

abastecimiento de materias primas artesanales que a su vez alcanzan a 

cumplir una funci6n de recuperaci6n, protecci6n y conservaci6n del medio 

ambiente por medio de la capacitaci6n de la poblaci6n Indigena y colona. 

La integraci6n al proyecto es fundamental para lograr el saneamiento 

perrnanente de la zona; esto se alcanza cuando ellos aplican las PRACTICAS 

ARTESANALES MEDIO AMB1ENTALES 50ST£Nl8LES, StLVOAGROPECUARJ.AS Y 

S0c1ocULTURALES adecuadas; de esta manera aprovechan 6ptimarnente los 

recursos naturales, aumentando asf los ingresos econ6micos como 

resultado de estas actividades. 

P,ua lograr una concientizaci6n en la zona, se hace necesario que este 

program.a se ejecute paralelo a la educaci6n ambiental no solo en los 

resguardos sino en lugares de mayor influencia antropica. 

7.2.3. PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 

Conformar y capacitar un equipo base humano de los resguardo que 

promuevan la infraestructura necesaria para desarrollar el programa de 

educaci6n ambiental, coordinando la difusi6n de la informaci6n a la 
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comunidad a traves de mecanismos visuales audiovisuales, cartillas y 

talleres. 

Objetivos 

a. Disminuir la presi6n ejercida a la vegetaci6n nativa.

b. Brindarle a los habitantes del area nuevas posibilidades para el

desarrollo tecnol6gico artesanal en cada resguardo. 

c. Incremento en la cantidad, calidad y variedad de producci6n agricola,

asegurando asi una mejor dieta alimenticia. 

Estrategias 

a. Minirnizar el impacto que la comunidad ejerce sobre la reserva con el

afan de adquirir sus recursos para solucionar sus necesidades. 

b. Por medio de trabajos sociales propender por el conocimiento y buen

manejo de las riquezas del area. 

C. Capacitaci6n directa en talleres a lideres comunitarios de buena

recepci6n -previamente seleccionados- para que sean incentivados con 

algunos privilegios (econ6micos) con los cuales se sientan comprometidos 

no solo con la comunidad sino con la instituci6n, asi se conformaria un 

grupo base artesanal regional educado y con liderazgo. 

ACTIVIDAD 

1. Establecer reuniones con la comunidad para presentarles el disefto de

tecnologias alternativas y su funcionarniento para la producci6n

artesanal.

2. Elaborar un paquete de transferencia artesanal de otras comunidades

aplicables en la zona.
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3. Contactar posibles entidades de apoyo financiero que permitan la

pronta ejecuci6n de obras, con el conocimiento y pleno apoyo de la

comunidad.

4. Promover y establecer los lineamientos que tienen las instituciones

responsables en suministrar la asistencia tecnica agropecuaria en la

regi6n42•

42 
Cabe anotar que la asistencia Lecnica, agricola y pecuaria en el municipio de Orocue que tiene 

como objelivo mejorar el ni el de vida de los pobladores; a generado inqu1etud en la comunidad. 
pero presenta una desorganizaci6n en el manejo y aprovechamiento de los recursos que le 
brindan a los lndigenas debino a quc ningun actor identilica especificamente la prioridad de 
necesidades desperdiciando recursos econom.icos. 
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_ !Nj'A Ltda lngenierosforestales amb1ento/1s1a, L11111todo -----------

PROGRAMA 

DESARROLLO COMUNITARIO 

____ Fiel transcripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesaoalcs _____ _ 
_ COMO RES TADO DE LOST ALL.ERE DE AlrfOGESTIO Y MATERJAS PRIJl.1.AS-AMBJENTAL-



_MINI TERIO DE DESARROLLO E ON6MICO. Conlrato SENA Artesanias de Colombia s.a _ 

_ I Nj'A ltd a f ngenteros fore:rrale:r ambtt'nta/Jstas lmurada

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE 
PROYECTOS IDENTIFICACI6N Y ANTECEDENTES 

DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION DEL PROYECTO. 

l. Nombre del proyecto .............. J?..l!��<?..��-r?(<?..A:W!'!!!.11}![? ............... .
2. Tipo de proyecto ........ Capacitacion - Proce. os artesanales - ....... . 
3. Nombre del grupo ...... Comunidades lndigenas Saliba.de_Qrocue ..... .
4. N umero de m iem bros .... .f.C!��q�i(>_�1. !��'!!. !_?fJ.q.:. f!!.l.e_s_c_,_7?9.., .. ?.� �. �P!.C!!� ___ . _ 
5. Localizacion Geografica .... _. _ .. J!:e_�[J!!�r.c!.<!f!. '!.. _-_!;',/ 0'Y.'! .: f.'!'.·�'!� . .r.'! .......... . 

mumc1p10 ..... .Q!.'?0!�..... Departamento .... '!!!�'!!!':'! ................... . 
6. Fecha de fundacion del grUP.'J. ..... J!.e.�.{C!.�!qJpc_,_g:.f.r .............................. . 
7. Situacion Legal · . [p_�if P.�'!!�c!.C!�. '!!? .IJ:�f!K.':'.C!��lf!� ... __ ..................... . 
8. Caracteristicas socialt:5 . f P.�t?!�'.1!<:f!.!� Jf'!.��':_1f!cj_q P.C!:. ��'!. �.'!�_i!�<? ....... __ . _ .... . 
9. Caracteristicas culturales

11 Principales fiestas .......... f.��!!'!.. .cf'!/ f.<?.�l!!<?.Y. .cf'!.!'!.. .C.'!!!c!.e.('!!i� ......... . 
I 0. Obj etivos del gru po .1.4..P..'!!.i !'. .C.<?!!'!.C.{ '!1.{�!1.�<?! !'!.1:!�.<!. -:P/(_l_':{ {'!� .r.'!!'!..'![<?!!'!..-. ... . 
do_. con la comercializacion de productos arte .'{1flales, aplicando. el concepto de .... _ 

.C!!�1-C!K'!f!!!9.�1
!. ':P.g_e_s_t{�!! >!. S.t. �'!!'.'.<!�. ��. <!!.8��,!�<:!P.'!: ....................... -. - ............... . 

11. Actividades del grupo . _ .. H�'!!{�'!.'!1.<!..S. .'!':!!�<!!!'!.e.�1_1� /q�_C!r�s_ .'!:!�S.<!!!<!_I�.��---·
_liderados por lo .. ancianos ................................................ _ .......... _. __ . _ ...... . 
I 2. Problem as .. �. _l!.'!!g}!� .�'P<!. ��. <!!.8':1.�1!�<:!P.'!. ':1.1:{'!:�'!'.�l!! .............................. . 

. :. (':1.('!t?':!'!.. .c!'!. �¥.!':!<?.S. .'!� !P:Y. <J.1!'!.: .e. .c!'!.S.l!!!.'?!!'!. '!/ ':1P!.e.��c!!�'}).e_ .<!!'.1.e.·�'C!!!'!..� tf.{r_[g!�<! ... . 
e.specialmente a losjovenesJ.. * D_�ficu/tad.con el idioma . ................................ . 
13. Logros .. §�!�!'!. �C!!!�!'!!1.�{�q_c.{<?!1: .e.�� !':1. .C:<!.'!1.�'!1.�cf.qcj_ t!.'! p_e_��{c!':1. .c!'!. !':1. /<!'?.<!r .. .
artesana/ especia/mente. entre. /os jovenes ................................. _ .................. _. 
14. Entidades de apoyo
Proyectos artesanales

Asistencia Tecnica 
Compra de productos 
Capacitacion 

........... - .l/AtM T 1.: ."1!�1!!.c_iptf!. �'! . .Q!.C?�!'! ......... ___ . 
Artesanias de olombia S.A. · 

Otro . !!l.'l!�{s_q!_ 9!��q!'_{e_rp_r_qy_e_�t!! .'!!.t.e.S.'!.'!'!..{P.<?!. p�r_�e_ .. .
de la_comzmidad desde zma_Organizacion_seria yacreditada de base ................... . 

____ Ficl lranscripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesanales ____ _
_ COMO RESULT ADO DE LO T ALLERES DE AtrrOGESTION Y MA TERlAS PRIMAS -AMBIENT AL-_ 



_MfNISTERJO DE DESARROLLO ECON6MICO. Contralo SENA Artesania.s de Colombia s.a _ 

_ TNjA ltd a lngemeros f<Jrestales amb1entalwas l.tmltada -------------

ELPROYECTO 

COBERTURA DEL PROYECTO 

15. Localizacion geografica y area de influencia del proyecto
Localidad MUN/C/PIO DE OROCUE--········----------------------------------------------------------------------

Departamento . . f;,:t_�l:'!Y!_ ................................................................. . 
Regional. . ORINOQUIA ................................................................ .
16. Sede del proyecto RJ£SGUARD0S P051BLES-ELDUYA- P1Uvtl'ARE-
11. Be�eficiarios direct��

. 
d�i ·i;��y��t�·. ·P�bi��;(J;; ��i�;;;,;;Ji d� ·i��· ��s"i,��d��· .. -

.-Previamente seleccionados - maestros. artesanos y j6venes ..... Numero .... 2./0 ... .
18. Beneficiarios indirectos del proyecto. La comunidad Saliba de_los 

...... .

. resguardos de/ municipio de. Orocue ..... Numero .... U..q.Q ................ .
19. Tiempo de duracion del proyecto. (Por cuanto tiempo?)

Fecha de iniciaci6n SEPT. 1996 

Fecha de tenninaci6n ENt'RO 1997

20. Formulacion. !!.C?. �!_�s_�e_. �'!1.� p_,:g(!t�{z_q��C!� .'!1:!�.S.<!!1.'!-!. <j_eJi.�1j<!_q. q�,� P.1:P.'!!!��Y.'! ..
_el.desarrol/o en las.comunidades indigenas . ................................................. .
21. Justificaci(m del problema (Por que presentamos este proyecto?)

. c;_,:���. !C!� �e_<J.i.<?�. q1!�. !!'.<?!!��'!. '!!. tj_e_ ��'?:�{�<? .f!!.1.���'!�{ �'!. !f:l. !_�gjf?'}.Y. .C!. �� x��. !!'.e)<!-: ..
ren _Los ingresos econ6micos entre Los arlesanos .. ........................................... .

22. Justificacion de solicitud de cofinanciacion
ReactivarJa.actividad ar!csanal en los resguardos.salibas 

............................... .

23. 0BJETlVOS DEL PROYECTO (para que hacemos este proyecto?)
.Conjqnnar 1ma.organizaci611 def.sector artesanal .......................................... . 

Objetivo general ( d6nde queremos Uegar?)
Integ,:ar a la comunidad en_torno al.sector artesanal.buscando consolidar .una ..... .
. <?!Kq!!!���!�'!. <:rtR.<!<:! !�� .q!�'! R!.<!!'!j'! .!<!!. !��e.t'!.S.�·J. <!.� .!<!:-.. �·�<!.��q<j_<?_s_ Y. .'!1.<!.t!Y.C!t�<!.o_ :�·�, .. 
desarrol lo. 
Objetivo Especificos (para lograrlo nos proponemos)
_ * Participar ypromover el desarrollo artesanal en Los resguardos .............. ... . . . .  .

. �. !t��e_�q!_ �{!J!��1
• !P.<!. <J!!. .<!!K<!!!!��C:!�'! R!.<!P.�,��<!.: .......................................... . 

____ Fiel transcripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artcsanales ____ _ 
_ COMO RESULT A.00 DE LOST ALLERES DE AUTOGESTION Y MATERJAS PRJMAS -Ai\,ffiIENT AL-_ 
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24. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. (Que vamos a hacer y cuando?)
Actividades ( que?) . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. . Duraci6n ( cuando?) ...................................... , .. . 

ACTIVIDAD 

DETALLE 

I . Motivaci6n a la comunidad en el desarrollo 

PRIMER 
TRIMESTRE 

l 2 3 

del sector artesanal I------- -------1-------1 

2. Curse taller a toda la comunidad en sistemas de
Organizaci6n 

3. Selecci6n de Hderes artesanales - J6venes -
4. Determinar fuentes de financiaci6n
5. Promover proyectos desde una organizaci6n

del sector 
6. Asesorias permanentes para formaci6n y consoli-

daci6n de la asociaci6n artesanal. 

25. METODOLOGIA.

Etapa.r; o pasos a seguir por el grupo. 

J. _ Cone ,en/ izar 
_ 
a la comunidad de _la i mportancia una organi zacilm_ de I __ ector ...... .

artesana/ . 
. -.. .......... •· .. .  - .... .. .. - ... ........ ................. ...... .. .............  - - - - - .... - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - . - - - - - - - - . ...  - - - . - ... - .. . .  - - -

.2 .. Rea/1zaci6n de/ taller de Organizacion cormmilaria .............. ... . . . . .. . ........ ..... . 
3. e/ecci6n de lideres artescmales

____ Fie! transcripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesanales ____ _ 
_ COMO RESULT ADO DE LO T ALLERES DE AlITOGESTIO Y MATERlAS PRIMAS -AMBIENT A L-_ 



_MrNlSTERIO DE DE ARROLLO ECO '6M1CO. Contrato SENA Artesanias de Colombia s.a _ 

_ IN/A Lida lngenierosforestales amblenta//stas L1m/tada ---------------

PROGRAMA 

GESTION EMPRESARIAL 

____ Fie) transcripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesanales _____ _ 
COMO RES TADO DE LOS TALLERES OE AtrrOGESTIO Y MATERJAS PRJMAS-AMBrENTAL-_ 



_MINI TERfO DE DE ARROLLO ECON6MICO. Conlrato SENA Artesanias de Colombia s.a _ 

_ 
IN/A ltd a lngemeros /oresta/eJ amb1enrab1laJ l.umtada

FORMULARJO PARA LA PRESENTACJON DE 
PROYECTOS IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES 

DELPROYECTO 

1DENTIF1CAC10N DEL PROYECTO. 

1. N om bre del proyecto . _ .................. <?_��'i!!<?."'!. �'!.!!!!�:�� ................... .
2. Tipo de proyecto ......... '!P.Cf�J.t�c;!�'!::.1��!'!!!C!!� -��'?!��(!':'. .-. f �'!!��'?!':'.l!!.C!<:!��1 ...... . 
3. Nombre del grupo Comunidades lndigenas a/iba de/ Casanare 

.- Resguardo_ .. aiio Mochuelo y Orocue ............................................................ .
4. Numero de miembros P. T. 1200 Orocue - 890 ('anoMochuelo 
5. Localizacion Geografica Morichilo (Resguardo aiio Mochue/o) y El Du-
Y.� .C? . .J:.q��'!���-0!.�'!!�C:!PJ.<? .<!e. .9.�<!.��'.eJ.: ........................................................... .
Municipio Morichito - Orocue Departamento .. ___ .('!����'!��---···
6. Fecha de fundacion del gruP.� ...... X.e..1:.�'!.�!<!.!.P':1.lI!��q .. 1.� ............................... .
7. Situacion Legal . Con/ormados en Resguardo ............................... .
8. Caracteristicas sociales Comunidad gobernada por w1 cabildo y ubicada 
. en Ull resguardo . ............... _ .......... _ ..... . . .... .. . . ... .. _ ..... .......................... _ _  .... .. . 

9. Caracteristicas culturales
* Principales fiestas ...... ��'!.!�.cf�� -�"-':�'!:-.1!'!!!�t!!'..(9_c!!�<!. �<!��!�'!!�). Y. ..... . 

. Fotuto y de la candelaria.(Re_guardo de _Orocue) . ............................................ .
10. Objetivos del grupo _ :. (��1gc;_e_� -����'!!'!.'! .. P!'! __ optj!'}_i�':1!. /q .r:�!<:1.�!9.'!. �9.·!['?:. ........ . 

_beneftcio en_el_sector arte_ an.al_considerando los costos directos e indirectos ............ .
* De arrol/a la a tividad arte anal.

·---····-··-· ···· ··· ···· ···················--·--··--·---------------------------------------------·--�--�--�--

11. Actividad es del gru po ..... �'!.'!!{�q-�'!!. �'?!��'!!'!!!!.�1!� !�'?��'!.S. .'!r!'!.S.'!!!<!!!.�. Y. .....
. . e est a promoviendo el trabcyo en grupo - Se. empezo en _la_ elahoraci6n _ de/ ma,1oco - ..
12. Problemas * Desconocimiento de sistemas de comerciallzac/011.

. * Aumento de/ numero de _intermediariosy ,ma di�minucion de ganancia_ . ............... .

. * Desmotivadon a trabajar en_el sector artesana/. ............................................. .
I J. Logros .... �. <?9.'!!��'!!r/.1:!r/. .�<:1. f!��'!!!<!.<?. !'!. �'!!P.<?!.l��1_c_{q_ q_u� _t!�!!� !<:1. .l!':!�.S.C!!!!c! .. _. 

R�:1:� .e.{ !.e.��'.'!!l!. �!!��1!.C!! X ��pr_e_��!!�C!. !�'!� fy�_'!f'!. r/.e_ .�'!K!'!.S.'!'.� �C:C!!!'?.'!1:{C:9.�--................. . 
14. Entidades de apoyo
Proyectos artesanaJes

Asistencia Tecnica 
Compra de productos 
Otro 

Artesanias de olombia S.A. 
............... UMA TA _-Mzmicipio de Orocue ............. . 

____ Fie! transcripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos ArtesanaJes ____ _ 
COMO RES LT ADO DE LO T ALLERES DE AlITOGE TION Y MA TERI AS PRfMAS -AMBIENT AL· 



_MINISTERIO DE DF.SARROLLO ECON6MJCO. Contrato SENA Artesanias de Colombia s.a _ 

_ 
INj'A ltd a lngenieros forestales am/11enta/was I.1mftada _ ------------

ELPROYECTO 

COBERTURA DEL PROYECTO 

15. Localization geografica y area de influencia del proyecto
Localidad CARO MOCHUEW- MUNIC/P/0 DE OROCUE

--------------------------------------------------------------------------------

Departamento J.;��------------------------------------------------------------------
Regional. _ ORINOQUIA ______________________________________________________ ---------· _ 
16. Sede del proyecto ------ ·- RESGUARDO DE CARO MOCJ·!UELO - MORJ.CHITO _________ 
RESGUARDOS POSIBLES- EL DUYA - PARAVARE - MUNTCIP/0 DE 0ROCUE.
17. Beneficiarios directos del proyecto Poblacion artesanal de los resguardos ____ 

_ Numero 0ROCUE ... l1Jl.. ..... Numero .. CAl\10 MOCHUELO ... _ _l.1.Jl._·-·----------·--··-
18. Beneficiarios indirectos del proyecto. Comunidad Saliba de los 

_ resguardos de/ Casanare. ___ Numero P. T_ 1200 Orocue - 890_Cafio Mochuelo ..... . 
19. Tiempo de duracion del proyecto. (Por cuanto tiempo?)

Fecha de iniciaci6n

Fecha de tenninaci6n

20. Formulacion. . Existe.una buena produccion.artesanal,. mas no los medios -··
necesarios de comercializacion

------------------------------------------------------------------------------------------------------··-· 

21. Justificacion del problema (Por que presentamos este proyecto?)

.{�1.c_�t!�iX<!!: ?.! -���t.f!t f!!.��.J��1?.L<!'!.S.C!!!.<?!!<!!!c!.<? P!:<!K':':1.'!1.'!.S. !!1.��g,:qf.e_.! .q!�� P!.<?P.�!!r/?.�� ..
por.mejorar Ja. ca/idad de. vida de _los artesanos. ------·---------------. -------------·· ...... .

22. Justificacion de solicitud de cofinanciacion
Acelerar la actividad artesanal en los_resguardos salivas en el departamento de/--·· 
Casanare. 

----------------------------------------------------·----- ------------------------------------------------

23. 0B.JETIVOS DEL PROYECTO (para que hacemos este proyecto?)

_1:,_��q!>_!e_�e_�· .. 7!!1.<! }<?.'.'!!<!.��<?!!. �4Y!��q P!.ofi.�'!<!f!. <J.'!� !!W.1!!<!?.. ��'!P.�!!'! !�'!!�:� P!��1!!�<!!�·� .. .
. comercia/es aplicables en_ un.mercado artesanal regionai. ....... -·····--···-····-........ . 
Objetivo general ( d6nde queremos llegar?)
_Determinar p_rocesos.de comercializacion_artesanal en el departamento de/ Casa- __ 
.nare p_ara.ser asumidos por una posible asociacion de artesanos.·-·-·---·---············ 

Objetivo Especificos (para lograrlo nos proponemos)

_ :_ ���K!'.1:<!!. _1!'!.C! P!.��1_c_�!�!!-C!!_�e_�f:l!J�! .<?!!!�!f:l!'!!'!_ 91!_e_ .s�,:y� P<!!.'!. :.e.�P�':<!!. ... _ ........ . 
_ .. tradiciones y rasgos cultural es .................... _·-·.---·._ .. _ ......... -··-·_.··········-···
* Desarrollar tecnicas de mercado artesanal a todo nivel.

____ Fiel transcripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesanales ____ _ 
_ COMO RES UL TAOO OE LOS T ALLERES DE AlITOGESTION Y MA TERIAS PRIMAS -AMBIENTAL·_ 



_MINT TERIO DE DE ARROLLO ECO 6MICO. Conlrato SENA Artesanias de Colombia s.a _ 

_ IN/A Ltda lngemeros forestales ambientalwas Lrn11toda -------------

24. CRONOGRAMA DE ACTlVIDADES. (Que vamos a hacer y cuando?)
Actividades (que?) ....................... Duraci6n (cuando?) ............ ............................ . 

ACTIVIDAD 

DETALLE 

I. Selecci6n de personas que posean el saber
artesanal y experiencia del mercadeo costumbrista
regional. I 
2. ldentificaci6n en miembros de la comunidad

interesadas en desarroUar la actividad artesanal
E3. Determinar posibles productos comerciales

4. Curso taller Gesti6n empresariaJ -1 8 eta pa -
S. Seguimiento de aplicabilidad de conocimientos

de la primera - correcci6n de casos (sisternas de
evaluaci6n).

6. Curso taller Gesti6n empresariaJ - 2° etapa -
7. Ejecuci6n o selecci6n de mercado - Feria -

25. METODOLOGIA.

Etapas o pasos a seguir por el grupo . 

1 

PRIMER 

TRIMESTRE 

. 

� 

":CC:-:·1 

2 

1 

f.c.,r· ·f
t' ['.:''-,. 

--� 

3 

"I 
,M 

. (. ��e.�<:�.C.{<?!!'!!. .C! R!:r.�f!.'!��-9!�'!.P.<?�.e.'!!! .':!:��'!!. .C!�!'!.S.C!!'..<!!. �-'!!�':!.1:.l!�. (_l!.�':��-'��.: ..... 

. .. e idenlificar miembros de_la comunidad interesados en pertenecer y desarrollar ..
el sec/or artesanal. ····--····-····························································---··························--·····

. ?: . §�!f!.�('!C.'!:. '!. !ti':��tjft.�'.'!: P.'.<!.Cf�'.C.{'!� ��'!!o/.�'!!'!.S. .":'!!!. <:!!'!. -��qfa_{ �1.c!�. cf:e_ .'?9.'!1.'!:.C:{C!: ...
lizaci6n. ·---····--········································-···························-····--·-··--···············

. �:. !-?'!.1.e.�'!!!t�l!:.P.<?��i-�!� !. :.e.!f�!'!.�<!.qf Pl!:?. .c!� .. C!!!.<?!!'!.1� _e_ (. '?�'!f<!. !�Pe.�. c!.e. _g�s_�{1t� .e.'!!� ..

. . . P.�':?��!<!!:. �. !."P.Cf:!!: .-........................................................................... . 
_4._ E,'stablecer un sistema de_seguimiento de evaluacion con los cuales se_asegure ... . 
_la Iran_ mision ypuesla en practica _ de/ conocimiento a\·imilado_en le taller .......... . 
_5 .. Cur_ o taller_ge _lion empresarial - 2° parte- ..................................... _ .... ____ .
. �:. $.e_(e_£":�<?!1.'!!. !!'!. !!�gq�-cj_e_ .'?<!.'!1:�:.C:{CJ!!�'?t�!!. cj_e_ J!!.q<!.1!£'!?·�-'!!! _e_! _q!�'!. f� !!'!P.!�(�e_ ...... 
con asesoria el mercado artesanal. 

____ Fie! transcripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proycctos Artcsana1es ____ _ 
_ COMO RESULT ADO DE LOS T ALLERES DE At OGESTION Y MA TERIAS PRJMAS -AMBIENTAL-_ 



_MiNIS'ffiRIO DE DESARROLW F.CON(JMICO. Contrato SENA Artesanias de Colombia s.a _ 

_ IN/A ltda fngemerosfore,u1les umh,entalwas !.11mtada

PROGRAMA 

ORGANIZACI6N EMPRESARIAL 

____ Fiel transcripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesanales _____ _ 
COMO RESULTA

D

O DE LO TALL.ERE DE A OGESTIO Y MATER1AS PRIMAS-AMBIENT AL·_ 



_Ml 'I 'ffiRIO DE OP A.RROI LO o 6MICO. Contralo SENA Artesa.nias de Colombia s.a _ 

_ TN/A ltda lngenwrosforeJta/e:1 amb1entalwo1 /,/m11oda

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE 
PROYECTOS IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES 

DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

1. N om bre del proyecto ................ .Q_i!�'.}!!!'0.9!..<!!":.. �!!'.�1!?! . .''J!-................ .
2. ipo de proyecto .............. apacitacion -... omercializacion _ - ... _ ....... .
-Administracion empresarial- . Disefto y de_ arro/lo de productos ........................ .
3. Nombre del grupo ........ 9.'!!!�'!!<!..l!<!!. . .!!:!!!g�'!..� .. l!!!�'!.<!..�!.(l! .. £!1.�o/.!: .•...• 

. - Re. guardo Cai'io Mochue/o y Oro. ue ............................................................ .
4. Numero de miembros P. T 1200 Orocue - 90 Caiio Moclmelo
5. Localizacion Geografica Morichito (Resguardo Cano Mochue/o) y El Du-
ya o. Paravare {Nfunicpio.de .Orocue) ............................................................ .
_Munici_pio ...... Morichito - Orocue ....... Departamento ..... . C:�'!-�'!..'!��······ 
6. Fee ha de fundacion del grupo ...... Ver tabla I pa.zina _-15 ............................... .
7. Situacion Legal . Conformados en.Resguardos .............................. .
. s .. Caracteristicas _sociales ......... om.gober. por_un cabi/do y ubicada_ en re.�uado .. .
9. Caracteristicas culturales

,,. Principales fiestas ...... f {f! �!� .<!�� _q���� '!'!.'!�<!.� .(( '!!i.C?. tif.C?.C.�!�!!<?). Y. ..... .
_Fotuto y de la candelaria_(Re.'guardo de.Orocue) ............................................. .
1 O. Objetivos del grupo _ �. � ��'!!!��.�<? .. �i_ife_r:f'!!'! ... -'���e..'!!'!.S. _q._e__Q_r_g_C!'_�'!-f!�.i.1�� .......... . 

..... e_implementar el mas adecuado _para_el sector artesanal . ................................ .
• Fortalecer la actividad artesanal desde u ha e .

. • Jnpul. ar.1111evos di. eilo .. artesanales ........................................................... .
1 J. Actividades del grupo . -� .. f.1:9.'!!<?..�'!!. _I� .'!'.':!.���1:'!. .C!':!�.S.l!!'.l!!. '!.'!.{'!:"Ji.'!:.�'!�.-: ..... . 

palrona/es en los diferente . municpios . ............................. _. _ .. _ ....... _ .. _ ...... _ .. _ .. .
12. Problemas .. *. Desconocimiento.de.organizaciones microempresariales ........... .
• Fa/ta de incenhvos artesana/es

---·------------ ------------------------------------------------------------------------------------------- - - -

. �-!-?!: . �'!�[{'!1:!�_C!<:!(J.�,. !'�f!.eJ.C!�l!. ��'- !<?.S. .<!t�<:!!<?..S. :: .'!<:if!P.{'!�i.��� �'!. <!.'.S.':�<?! i�P�'-�·- t<! .. P<!.'. ..... . 

... P.or /os_intermediario .. mayoristas a nivel regional-......................................... .
13. Logros .... tif.<?!iY.'!<:!(>.�1- '!!!. !l!. �<?�!�'!!� R!!':'!. .C!!'g_(!!!��<:7.r_ .l!!.�'!.C.�<?!'. �':�'!�.'!��'!! ... . 

. en la _region . ............................................................................................ .
14. Entidades de apoyo
Proyectos artesanales

Asistencia Tecnica 
Compra de productos 

Arte ania de olombia .A. 
.............. _UMA TA. - Municipio de Orocue ............. .

Artesanias de Colombia S.A. 

____ Fiel transcripci6n del cjercicio Elaboraci6n de Proycctos Artcsanales ____ _
_ COMO RE ULT ADO DE LO T AL · RE DE AtrrOOESTIO Y MATERIAS PRIMAS -AMBlEr-ITAL-_ 



_MINISTERIO OF. DESARROLLO F.CON6MICO. Contrato SENA Artesanias de Colombia s.a _ 

_ IN/A Ltd a lngemeros fores/a/es amh1entalwa.1 l1m1tada --------

ELPROYECTO 

COBERTURA DEL PROYECTO 

15. LocaJizacion geografica y area de influeocia del proyecto
Localidad CANO MOCHUEW - MUNTCIP!O DE OROCUE

- ·------------------------------------------------------------------------------

Departamento _ f;���!!�!E_- _. _ ... ____ .. __ ... _ .............................................. . 
Regional. . Q�"!_(!Qf!{-1 ........ _ .. _____ .... ________ .. _ .. ___ .. _ ................... _ .. _ .. _ 
16. Sede del proyecto _____ .. _ .IY!�C!.U.1Bl?!?. !!� f:tf!..C!/Y!.C?f!!_T!.fi?!!. -:.M.C!?-!.9!!!!.C! ........ .
0 Qr !INTO PA170 RESGUARDOS POS!BLES - SAN JUANTTO O P ARAl'ARE - MUNICIP/0 
DF.0ROCUE. 

17. Beneficiarios directos del proyecto Poblacion artesanal_de los resguardos ... .
. N�mero OROCUE •.• lifl.. ..... Num��o .. CANO MOCHUELO .••............. 2J2 .......... .
18. Beneficiarios indirectos del proyecto. Comunidad Saliba de las 
_ resguardos de/ Casanare .... Numero P .  T..1200 Orocue - 890.Cano Mochuelo ..... . 
19. Tiempo de duracion del proyecto. (Por cuanto tiempo?)
Fecha de iniciaci6n Fecha de terminaci6n
20. Formulacion. . Asegurar.una produccion artesanal constante apoyada por ... .
_1ma organizacionque _asegure los_ canal es de. comercializacion .. .

....................... .

21. Justificacion del problema (Por que presentamos este proyecto?)
Elaboracion de productos 1inicos en_la re_gion los cuales 110 presentan medios.ade-.
cuadros de comercializacion.
·· ···---·--··-··········---------··-··-------------------··-----------·-·-----------------················ 

22. Justificacion de solicitud de cofinanciacion
Asegurar una produccion artesanal constante, .brindando estabilidad economica 

....

. al artesano _indigena._ .. __ ................................. _ .................................. _. _ .. _
23. OBJETTVOS DEL PROYECTO (para que hacemos este proyecto?)
Promover y asegurar rendimientos constantes_y sostenidos para_el_sector 

.......
.
.... .

. artesana/ regional. -............................................................................... .
Objetivo general (d6nde queremos llegar?)
_Jdentificar, establecer y asimilar el sistema mas adecuado de orga11izaci6n arte-

... .

sanal para_ser implementado en_la region. ............................................. ...... . 
Objetivo Especificos (para lograrlo nos proponemos)

. * Concientizar a la comunidad en la importancia de crear _zm gremio con los mis-
.
.

. .
mos intereses para ser representados a nivel nacional. 

....................
..

....
.
....... .

_ * ldentificar o crear Juentes altemas de ingreso econ6mico para los artesanos de .. _ 
.. 

la regton . .......................................................................................... .

____ Fiel transcripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesanales ____ _ 
_ COMO RESULTADO OE LOST ALLERES DE AtrrOGESTION Y MATERIAS PRIMAS -AMBIENT AL-_ 



_MINI TERIO DE DE ARROLLO ECON6M1CO. Contrato SENA Artesanias de Colombia s.a _ 

_ JNjA Ltda lngemero1foresta/e3 amh1ent11l,1ta.r L11111tada -------------

24. CRONOGRAMA DE ACTTVTDADES, (Que vamos a hacer y cuando?)
Actividades ( que?) . .. .. . .. . .. .. .. . .. . . . .. Duraci6n ( cuando?) ......................................... . 

PRIMER 

ACTIVIDAD TRIMESTRE 

DETALLE I 2 3 

1. Selecci6n de lideres, con experiencia artesanal

reconocida por la comunidad

2. Designaci6n por parte de la autoridad del resguar-

do de miembros con vocaci6n artesanal

��3. Definir otras instituciones para el apoyo artesanal 

4. Curso taller Organizaci6n artesanal -l a etapa - ·.�}!:� ;,4
5. Seguimiento y evaluaci6n de conocimientos

de la primera - correcci6n de casos I �. ·1
6. Curso taller Organizaci6n artesanal - 21 etapa - 1� 'bi:::I 
7. Fortalecimiento y legalizaci6n de la organizaci6n r::J I I 

25. METODOLOGIA.

Etapas o pasos a seguir por el grupo . 

. 1 .. Seleccion. de lideresque pc. ean el SABEr artesanal.- maestros arte .anos - pa!a ..
__ jortalecer- enriquecer y_determinar nuevos_lineamientos de organizacion en ...... . 

el sector arte anal. · -·· ·-· ·········· ········- ·············-·····-------·---···········-------·-·---·--------·----------------
.2 .. Deft11ir_instituciones de apoyo comprometidas con.el desarrollo microempre .a- .. 
.. _ 

rial para aplicar tecnicas P!opias en sector artesanal .. _ ................... . ............ .
_3. _ Cur so taller. Organizaci611.Emp!esarial - I ° parte .- ............ ......... _ ......... . ..... .
_.1 .. E. tablecer un _ istema de .seguimiento de eva/uacion. asegurando la .eJectividad .. .
de los tal/ere 
. 5 .. Cur so taller. Organizaci6n. Emp!esarial - 2 ° par le-......... _ ... _ .. _ ..................... . 
. 6..Evaluaci6ny aprobaci6n de/ taller, demostrando de la idoneidad teorica - ...... .

.. Praclica relacionada con _los lalleres ......................................................... .

____ Fie! transcripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesanales ____ _ 
_ COMO RESULT ADO DE LOS TALLER£ DE AUTOGESTIO Y MATER1AS PRJ lAS -AMBIENT AL-_ 



_MrNISTI.RIO DE DESARROLLO ECO ' Ml o. Contrato SENA Artesanias de Colombia s.a _ 

_ I Nj"A Ltd a fngemaro;; /oreJtales amb,�ntalwaJ l.1r111toda 

PROGRAMA 

MANEJO Y PROTECCI6N DE 

LOSRECURSOSNATURALES 

____ Fie! transcripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesanales _____ _ 
OM RE ULTADO DE TALLERES DE AUTOO STIO Y MATERIAS PRIMAS-AMBIENTAL-_ 



_Mr ISTFRIO DE DESARROLI.O ECO, flCO. Contralo ENA Artesanias de Colombia s.a _ 

_ IN/A Ltda lngeniero, foresroles omb1entol1suu Lh1J11Qdo 

FORMULACION PARA LA PRESENTACION 

DE PROYECTOS IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES 

1DENTIFICACl6N DEL PROYECTO 

I. Nombre del proyecto .. /1:1!!..E:!9..L!'_l!<?..!'..E':.<?!;!Q .. P..��(:!�l}!<;.'_[!�� .. '!1.!.L!�f: ... . 
2. Tipo de proyecto ...... Asi _tencia tecnica - .. apacitacion .-_Tramfe-...... .
rencia de tecnologia -1 mplementacion de_ Tecnologias Alternativas -.... _ ... _ .... _________ _ 
_ 3 ... Nombre del grupo ........................ omunidade _ indlgenas de/ .. asanare ......... .
4. N umero de miembros 2000 Orocue 1890 Cafia Machuela 
.
s. 
__ 

Localizacion Geografica ........... El D1�a. San Juanita y Paravare_ -Oroc:ue- ...... .
Morichilo (Resguarda Cana.Machuela)_ __ ....................................................... . 
. M �.'?��.iJ!�� !!.'!!<!. r.<!�!1.�'!L .1:.'!��e.1(Pf?r!? Y.. Qr!?':!!�.............. .. Dep. . ... a_. �'!a.r.e .. . 
6. Fecha de fundacion.del grupo _____ _16 de Nav._de_J974_-.Ver tabla 1 -pa_g 45 ....... .
7. Situacion Legal Conformados en Resguardo .............................................. .

. 8 .. Caracteristicas _ sociales _. __ . ___ . om1midad gobemada por m1. cabi /do 
.................. .

9. aracteristicas culturales
11 Principales fiestas . f_ !e __ {� _ cje_{ .9.��-�!':'. }!�'!!':<!.'!.: -��/'?t'!-.�'?.: p_rj_f!!��. '!!f!.�.�'!'.�-�!!>.'! ..

10. Objetivos del grupo ... *:_!y!_(?�!(e_l}_e_�-�-{'!.C.1:.'!."!..':��t.o/..�!-�e_��efi..<?!<!. i':. !<!.. !.�':.1��; -�· ...... . 
..... nalurales._ * .. Recuperar itrea .Jmproductiva. debida a _mala .. maneja. · .............. .
. · . . �.".1:. ':K'!!.�. !f!.P.�<?!!!!<:�J.1'!. �':. !'!f!��r!�f P!.if!1.q�: �'!. !C?. r.e.g!(J.�,; ..... .. .................. _ ....... .
11. Actividades del grupo .. � .. !!!tW..��1��-'!.<!!!.':e.sp�'!.!<!.a..e_!!e_!'!.'!1..'L .................. . 
12. Problemas .. *. De. truccion def basque . ................................................... ..

. * Escasez_cansiderable de materiasprimas arte cmales . ...................................... .
_ *_ Desaparicion_de plan/a. utilizadas en el. ector.artesanal ................................... .
. * Dism11mcio11 yperdida de calidad en la. madera empleada para ta/la ................... . 
• Fa/ta de asistencia tecnica permante y con tame en la zona - Per anal Cal(ficada-
13. Logros ....................................................................................... . 
14. Eotidades de apoyo
Proyectos artesanales
Compra de productos
Capacitacion

A /cadia de Arauca 
Artesanias de Colombia .A. ---------------------------------------------··-·······--------------
Artesanias de Colombia .A. 

____ Fiel transcripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesanales ____ _ 
_ COMO RE ULTADO DE LO T,\LLERES DE AlrfOGESTIO Y MATERJAS PRIMAS -AMBIBNTAL-_ 



_MJNISTERJO DE DESARROLLO EC'ON6MJCO. Contrato SENA Artesanias de Colombia s.a _

_ I NjA Ltd a fngemeros forestales a111b1ento/1.11as lt1mtada ---------

EL PROYECTO 

Cobertura del Proyecto 
15. Localizacion geografica y area de influencia del proyecto
Localidad RESGU/UWO CANO MOCHUELO - RESGll.4.RDO OROCUE. 
Departamento . (��1}!!� ..................................................................... . 
Regional. . ORINOQ[TJA ....................•••..••..•...•••...•.•.••••.....•••..•........... 

_ 16. Sede del J!royecto ............ RESGU/UWO DE CANO MOCHUELO - MORJCHITO .......... . 
. RESGUARDO DE 0ROCUE- EL DUYA, PA�IVARE, SAN }UIWITO O MACUCUANA .•.•........... 
17. Beneficiarios directos del proyecto .J:.C!!J.f:!1_(;!{!1!.��9.'!.�J?.�!-..�IJ.!01!.f}� ....... .

Numero 3850 
_18. Beneficiarios .indirectos del proyecto ............ POBLACl6N DEL CASANARE .•••••..•. 
19. Tiempo de duracioo del proyecto. (Por cuanto tiempo?)
Fecha de iniciacion Inmediatamente Fecba de terminacion

·---------------------· --------------------------
20. Formulacion. . Sohre explotaciim de los recur sos natural es, .aumentando_ areas ..

. desprovistas de_vegetacion; disminuyendo la produccion de subproductos.del bosque
..

21. Justificacion del problema (Por que presentamos este proyecto?)

. * F'ortalecimiento de _los recursos nalurales,. buscando .au men tar. la calidad de vida
... . 

... Principalmente.en los pobladores.del resguardo . ............................................. .

. :. QP.{{'!!���<:�<!!! .r!.e. pr�<:�.c!!'!!!�.'!!'!:� .i!!��K':<!.Ze.� R�f:l. .e.� .'!1.<!!!eJ9. .ct�. !9.s_ .r.��!r!.C?� ............. . 
natural es. 

22. Justificacion de solicitud de cofinanciacion
. * l!.stablecer sistemas de reforestacion. encaminados_a la preservacion de e:pecies de
.. flora yf auna._ ........................................................................... . ............. . 
23. OBJETrvos DEL PROYECTO (para que hacemos este proyecto?)

MedianLe la utilizacion de P.tocedimientos integrales para el manejo de los recursos 
.. .

. naturales g_ue .brinden un aseguramiento artesa11al y neutralicen las injluencias 
........ . 

antinaturales que ejerce el hombre sobre el ecosistema.

Objetivo general ( d6nde queremos llegar?)
... *. Estimular.el desarro/lo de las.comunidades indigenas.atraves.del uso racional y 

...

sostenible de los recursos naturales. ----------------------------------------·--------------------------------------------------------------------·
Objetivo Especificos (para Jograrlo nos proponemos)

. * Satiefacer la necesidad de materia primas promoviendolas .Por intermedio diversos __ 

. 
sistemas. de ref orestacion. .... .............. -· ..................................................... .. . 

____ Fiel transcripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesanales ____ _ 
_ COMO RESVL T ADO DE LOST ALLERES DE AIJfOGESTJON Y MA TERlAS PRIMAS ·AMBIENT AL-_ 



_MINISTERJO DE DESARROLLO ECO OMICO. Contrato SENA Artesanias de Colombia s.a _ 

_ / Nj'A Ltd a lngemeroJ foreJtaleJ amb1ental1S1aJ Lmutada _______ _ 

24. CRO OCRAMA DE ACTIVIDADES. (Que vamos a hacer y cuando?)

Actividades ( que?}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duraci6n ( cuando?) .................................. . 

ACTIVIDAD 
DETALLE 

1. ldentificar areas desprovistas d� vegetaci6n
en los resguardos indigenas.

2. Seleccionar especies promisorias aplicables
en los diferentes sistemas de reforestaci6n.

3. Apropiar tecnicas de reforestaci6n adaptable en
la region.

4. Planeaci6n de actividades rnedio ambientales
buscando el equilibria entre hombre-medioambiente.

25. METODOLOGIA.

Etapa o pasos a seguir par el grupo. 

PRIMER 
TRIMESTRE 

1 2 3 

,. j 

1- ..... i'"'· 1· 

I 

J. 
.
. !dentificar si ·tema._tradicionale .. de.maneJo.del medio ambienle especial- ...... . 

. . mente en/re _los que poseen. este saber como_los ancianos- ........... _ .................. .
. 2 ... Se/eccion de sistemas cplicables en. la zona, .buscando fonnar. una cultura ....... .

ambienta/ en la comunidad artesanal . 
. 3._Desarrollas curso taller Eq1,ilibrio entre medio ambiente y hombre_a personas .. . 

.. . q7!� �e_<_I!! P.'-?t�!1.'!!�_l!_Tl_f!!!�e_ _c!,;tp_l!�'!�<!!.C!:f_ rj_e__ ('!. t�if.<!'!!!.'!'?!P.�1. !".e.'?!�{� .e.'!. �/ !���e_�: _ ... . 

. f:. $.e_ff!�{�1!!�!!�<:.rfo_�(q_l_e_�!'!!!'!!!(<?.P.<!!. !�r ��'!!��'!!<!.'!�':�. r!.t?: .!C!. !�if.'!��'!.'!f!!(J.�1. :.e.�!��� ..

. . . '!!!. �!. {'!H'!!.,. � .'!K'.'!.'!!1.<!.<!. ?'!. '!!e.<?ti.'!!��.cf.e_ _e_ ���: .. -...... -.... -. -. -...... - - -................ .
_5 .. Planeacion_ de aclividades .mf:dio ambientales ............. __ ............................. .

____ Fiel transcnpci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesanales ____ _ 
_ COMO RE ULT ADO DE LOS T ALLERES DE AtrrOOESTION Y MA TERJAS PRJMAS -AMBIENT AL·_ 



_MINI TFRIO DE DESARROLLO ECO. 6 11co. Contralo SENA Artesanias de Colombia s.a _ 

_ JNj'A ltdo lnge111erOJ foreJtales amh1entalm01 l11mtada ----------------

PROGRAMA 

CULTURA AMBIENTAL 

ARTESANAL 

_____ fie! transcripci6n del cjercicio Elaboraci6n de Proyeclos Artesanales _____ _ 
COMO RE ULT ADO DE LO T ALLERES D · AUTOGE TION Y MA TERlAS PRIMAS -AMBIENT AL· 



_MrNISTERIO DE DES RROLLO ECO OMlCU. Contrato SENA Artesanias de Colombia a.a _ 

_ JNjA Ltda lngemerosforestales amhlentalrsttu l.1111/tada -------------

FORMULACION PARA LA PRESENTACION 

DE PROYECTOS IDENTJFICACION Y ANTECEDENTES 

1DENTIFICAC16N DEL PROYECTO 

1. N ombre del proyecto .............. (l!!:'{�!f!.:4.1-!-H!{f!:. !'.A!:.�.15!!!��1!..tY:, ..... ......... .
_2 .. Tipo de.pro_Iecto .......................... Asistencia lecnica_ -. Capacitaci6n - ........... .
_3._.Nombre del grupo ...................... Comunidades indfgef!Qs de/ Ca _anare ......... .
4. Numero de miembros 2000 Oroc11e 1890 Cano Mochuelo 

·------------------------------------------------------------ --------

. �: .. �-<:� ������-.Q��gr.�f!�� ........... §! [!?ty� .. §�'! . .f!ff:l!!! !'!.Y. .F!���V.�!.�. ·:fl!.<?�!�'!: ....... . 
Morichito {Resguardo Cmlo_Mochuelo)_ ......................................................... .
_ � �-���_ip�� !!_ '!!<?. _r;_ <!�-��g_( _ f.C!!. fi.'!.1. �!P.<!�� )!_ 9.�!?�!�'!. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dep. . _ f q _ �'!��'! .. . 
6. Fee ha de fu ndaci�� _�!�!_gr,� J!!>. ___ .. _ ! !5. _t:!_e_ !'!.<!�;. <!-_�. ! ?. ?.1.: X��- �'!-�('!. / _-p�g_ '!_ �- ....... . 
7. Situacion LegaJ .9.'!'..1/<!'Y!.'!�'!! �'!.!l'!!K1..�Cf!.<!0� ...... ____ ... __ . ___ . _ .. __ . _ .... _ ............. . 

. 8 .. Caracteristicas sociales .. _ ... _ C omunidades gobernada. por _ un. cabi /do _______ . __ .. _. _ 
9. Caracteristicas culturale

* Principale fiestas ................ Fiesta de/ Cacho-venado - Elfotuto_- ............... . 
10. Objetivos del grupo __ -�-. !1_�)!?1:�!. -�! .'!1.'!�{<?. (!_'!7.�_i_e_�,!� y_ -�·�!��!'!.C.�!. !�'!� _q��i.v_�cf_a_<!_.

artesanal que brinde 1111a prod11cci611 optima y de gran ca/idad.
11. Actividades del gru po . -� .. !'!! t�!J!�'!�·- .C:<!!!. 1:�!P�C:['!. � .'!.�'!�. !�!!'..'!: ___________ ..... _. _.
12. Problemas

_ * Escasez _considerable de materia primas artesanales. ________ .. __ .. _. __ . __ .......... _ ...... .
* De. aparici6n de e_specie Jauni. licas en el area reflejada en la dismin11ci6n fauna
* Quemas constantes 110 conlroladas que afectan al ecosistema natural.
13. Logros . ______ ..... _____ . ___ . _. _. _ .. �-.. _____ .. ________ .. ___ . __ ... _______ �- ___ . __ . _____ . ___ . �. 
14. Entidades de apoyo
Proyectos artesanales
Asistencia Tecnica
Compra de productos
Capacitacion

Alcadia de Orocue 

Artesanias de Colombia S.A. 

____ Fie! transcripci6n del ejcrcicio Elaboraci6n de Proycctos.Artesanales ____ _
COMO RESULTA.00 DE LO TALLERE DE ALrrOGESTIO Y MATERIAS PRIMAS -A�lENTAL·-

. .
-



_MIN1S11�RIO DE DFSARROLLO ECONO�UCO Conlrato SENA Artesan.ias de Colombia s.a _ 

_ IN/A Ltda Jngen,ero:fi:Jresta/es amb1en1ahs1asL11n11ada _____ _ 

ELPROYECTO 

Cobertura del Proyecto 

15. Localizacion geografica y area de influencia del proyecto
Localidad RESGUARDO CANO MOCHUELO - REsGUARDO OROCUE. 
Departamento .r;�·�#!� .................. �!&���� ....... 9.�':'.C?.<2.l.!0 ................... .

. 16. Sede del proyecto ............ RESGUARDO DE C4flo MOCHUEW -.MORICH!TO .......... . 

. RESGU4RDO DE 0ROCCE- El DUYA, PARAT'ARE •. SAN }UANITO O MACUCUANA .............. . 
17. Beneficiarios directos del proyecto POBLACt6N DE LOS RESGUARDOS IND/GENAS

----·-------···-·········---------------·----------------

DEL CASANARE Numero 3850 
.18. Beneficiarios indirectos del proyecto ............ POBLACt6N DETJ.CASANARE ......•... 
19. Tiempo de duracion del proyecto. (Por cuanto tiempo?)
Fecha de iniciacion lnmediatamente Fecha de terminacion
20. Formulacion. .. Disminucion considerable.de/ recurso.bosque en el territorio .... . 
def resguardo . ... * .. Explotacion de_los recursos.de manera.desordenada . .

....
........... .

21. Justificacion del problema (Por que presentamos este proyecto?)
. * Mal aprovechamiento de los recursos naturales . .... ......................................... .
.. *.Agotabilidad de_los recursos naturales ......................................................... .
. * Aumento de problemas ambientales . ............................................................ .
22. Justificacion de solicitud de cofinanciacion

. * Disminucion.de presion antropica a los recursos 11atz1rales ................................. .
23. 0B.JETIVOS DEL PROYECTO (para que hacemos este proyecto?)

.Concientizar en la poblac,611. el cuidado.de Ja.diversidad eco/6gica y_regulacion 
....... .

amhiental atraves de _la jormacion de una Cultura ambiental_Jntegra!_ 
.................... . 

Objetivo general (d6nde queremos llegar?)
. * Asegurar la producci<'>n permanente y adec11ada de los recur sos naturales en Ja ...... . 
. . . regh5n .................................................................................................. . 
Objetivo Especificos (para lograrlo nos proponemos)

. * .Racionalizar yplanificar Jos recursos naturales . ............................................ .

____ Fiel transcripct6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesanales ____ _ 
COMO RESL'LTAOO DE LOS T,\LLERES OE Al1TOGES110N Y MATERlAS PRJMAS -AMBIENT AL-

- -



_MI ISTERIO DE DESARROLLO ECO 6MICO. Contrato SENA Artesanias de Colombia s.a _ 

_ IN
/A 

Ltda lngemeroJ for,males omb1entallstaJ L1m1taJa ____________ _ 

24. CRONOGRAMA DE ACTTVIDADES. (Que vamos a hacer y cuando?)

Actividades ( que?) .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. .. Duraci6n ( cuando?) .................................. . 

PRIMER 

ACTIVIDAD TRIMESTRE 

DETALLE 1 2 3 

1 . Identificar tecnicas tradicionales en el manejo del 
medio ambiente de las comunidades de la zona. I 
2. Establecer un taller te6rico practice a personas
en capacidad de Duplicidad de informaci6n como

profesores, promotores de salud de todos los res-
guardos de la zona. r :S:L '. <] 
3. Seguimiento y fortalecimiento en cada lugar de la
duplicidad en la informaci6n asegurando la
efectividad del taller. t _'::::,._ :,-
4. Planeaci6n de actividades medio ambientales
buscando el equilibrio entre hombre-medioambiente. :, A 

25. METODOLOGiA.

Etapas o pa os a seguir por el grupo. 

_J. .. Jdentificar sistemas_tradicionales de_ manejo_ de! medio ambiente especial- ...... . 
. . mente entre _los que po. een este SABER_- Los.Ancianos- ................................ .
. 2 ... Se/eccion de sistemas cplicab/es en_la zona, _buscando formar ,ma cultura ....... .

ambiental en la com1111idad artesanal. 
----- ------ · -----------·------------------------------------------------------------------------ ------ ----

.3 .. De .arrollas curso tal/er_Equilibrio entre medio ambiente )' hombre.a personas .. .

. . . 9.�'� .�'!�'! P.'-!!'!��!�{'!1.'!!�{'!. t!!Pl!�'!�'?!.l!�. �'!. {'!. ! �if.'-!':!'!.q�.i9_�� :.e.<:! �i.c!� .':�'. '!/ !���':':: .... . 
. -1. _ .  eguimiento yforta/ecimiento por las comunidades de_la ilif_ormaci6n recibida .. .
--· en.el taller,. aseK1-1rando_la efectividad de este ........................................... ...
5. Planeaci6n de actividades medio ambientales.

____ Fiel transcripci6n de! ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesanales ____ _
_ COMO RESULT ADO DE LOS TALLERES DE AtrrOGESTION Y MATERIAS PRIMAS -AMBIBNTAL-_ 



_MrNI TERIO DE [)ESARROLI.O RCO OMJCO. Contrato SENA A.rtesa.nias de Colombia s.a _ 

_ f Nj'A ltda lngemern,fore.ftales oml11entalmai U,mtada ---------------

PROGRAMA 

EDUCACION AMBIENTAL 

____ Fiel transcripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesanales _____ _ 
_ COMO RESULT ADO DE LOST ALLERES DE AUTOGEST10 Y MATERIAS PRJMA.S -AMBIENf A L-_ 



_MINI TERIO DE DE, AR.ROLi ECO 611,{ICO. Contrato SENA Artesanias de Colombia s.a _ 

_ JNjA ltda fngemeroJforem,Je., amblentalistaJ L1mllada ------------

FORMULACION PARA LA PRESENTACION 

DE PROYECTOS IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES 

IDENTIFICACl6N DEL PROYECTO 

1. ombre del proyecto ·-------------------�I?.f!.<:;!1,_q(! ___ �!l}!_F/Y._1?}_L_ ___________________ _
2. Tipo de proyecto . ______ 1_.�-���'!t�'? !q_ !!c_��i_c_q_ �-__ '!P�<:! !f!..C.�I!!! _-::_!!.'!'.�sf��- ______ 

-�� !!<:!� _<!'!_ !'!P1_<?((}g !<!_ �- !'!!P.(� t�1_e_'!!�C!!�'!-r/.� _ !_ ':�'!��'!G.�'!�_ 1!!'!!.'!���l!'!.� :: _____________________ _
}_. __ N�-����- -��-•-&�P-�. _____ . ___ . __________ (<!.'!'_'!!!!c!.'!r/. !!?t!!K'!!!C!_ r/.f! __ . <!!!'?. !1'?.c.lJ.z!'!/<? ___ ... __ _
4. Numero de miembros 890 ai'io Mochue/o - .. - . - .. - - - - - . - - - ... -..... -........... - - - - - - - ... - - - - - - - - ... - - ... ...  - - .......... - ... - ...... - - - - .. - - - .. -

-� .. - -�--=���-����1:1_ Q��g����� - - - - - - - - - - - - - _¥.'?.�{<:fl.{{(!_ ���g��'!,:�(}_ - - ��-<? _¥.<?<:f1.!1_e_�q)_ - ·- - - - -- . 
_ � �-� !�_i_e ��-!!. C!!<!.. _c;_<?,:��-�·q./y_ ?.�� _ cj_e_ !J!.iP.'?.�'?- _ _ _ _ _ _ _ Departamento . ____ q�_'!'!.o/.� __ 
6. Fee ha de fundacion _delgrupo _____ _J 6 de Noviembre _de _197./ ___________________________ .
7. Situacion Legal . _9.<?�if.<?1:.11!.�f!� �'!_ �'!!��'!!'_'!<!..� _-_ -�{'!_ 1:.��·��,p_�!'!!!�'!!9. j_e_g�� _____ --· ____ 

_ 8._ Caracteristicas sociales _______ Comunidad _gobernada par 1111 cabi/do -----------········ 
9. Caracteristicas culturales

- Princ.ipales fiestas ________________ Fie. ta def Cacho-venado - Elfotuto_---·------------·
10. Objetivos del grupo _ :. !!!���':.�'!!_'!!'!)!'.':.'!!'!.<!t'?_�'!!�{e_�1_l!!_ ______________________________ _* 01!/ormar y capacilar zm equipo base que cumplan en la asislencia tecnica 

indigena ·-____________ . _____ ·-· _ -··· .... ____ . ______________________ --······-· 
It. Actividade del grupo --� __ !'!!r�g!��1�� _':'?!!.1:'!:'P�':{'!_ � -�·J!'!_!'!_'!1.'!: _______ . __ . --------_
12. Problemas * Fa/ta de asistencia tecnica

·-------· ----·- · ···············-·······································-------- - --------

-*Mal manejo_de _las basuras y residuos vegetates.--------------·------------------------------
* Problemas de aneamiento basico. 
* Fa/ta de recursos economicos -----·--------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Logros . ___ . __________________________________________________________________________________ _ 
14. Entidades de apoyo
Proyectos artesanales
Asistencia Tecnica
Compra de productos
Capacitacion

Alcadia de Ara,,1ca 

Artesanias de olombia S.A. 
Artesanias de Colombia .A. 

Fiel transcripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesanales 
---- -----

COMO RESVL T ADO DE LOS T ALLERES DE A OGESTION Y MATERlAS PRJMAS -AMBIENT AL·- -



_M.rNlSTERIO OF. DES ARROLLO F.CONOMlCO. Contrato SENA Artesanias de Colombia s.a _

_ INjA Lida lngen,eros /orestales amb1entalwas l1m1tada 

ELPROYECTO 

Cobertura del Proyecto 

15. Localizacion geografica y area de influencia del proyecto
Localidad . RESGUARDO_CANO MOCHUEW- COA/UNIDAD QUINTO PATIO·-------· 
Departamento . [;���----_____ ------_______ . ____________ --------__________________________ _
Regional. . ORINOQUJA ____ ..... _. ··-. ___ . __ . _______________ . ______________________________ .

_ 16. Sede del proyecto ··-······-··RESGUARDO DE CAtVO MOCH VELO -_MOR/CH/TO __________ _
17. Beneficiarios directos del proyecto POBLACION RESGUARDO DE CANO _______________ 

MOCHUEW Y SUSALREDEDORES Numero 150 ·····························································-···································.........-:--....... . 

18. Beoeficiarios iodirectos del proyecto. HABITANTES DE LA ZONA DE 
INFLUENCIA BOSCOSA Numero 1890 
19. Tiempo de duracion del proyecto. (Por cuanto tiempo?)
Fecba de iniciacion Fecha de terminacion ·-----·---------------� ·---------------------------·
20. Formulacion. _ Falta_de conciencia ambienta/ reflejada en la destruccion de···-·
/os recursos natura/es. ---------------------------------------------------------···········---·----·---·-----------·----------------·

21. Justificacion del problema (Por que presentamos este proyecto?)
. * Buscar_tecnologias a/ternativas de baja_inversion economica con alto grado de-······ 
.. eficiencia. ________________________ ... __ .... __ . _ ... __ .. _ ..... _________ . ___ ... ____ .. _. ____ . ____ .. __ ·--· ___ _ 
"' Minimizar el impacto antropico en los recursos naturales de/ resguardo. 
22. Justificacion de solicitud de cofinanciacion
_ * Brindar/e a los habilantes de/ area_nuevas posibilidades para el desarrollo ·-·····-···· 
.. tecno/6gico. _____ . ___________ ··-_ ........ _______ . _. ______________________________ . _ -·· .. _. ·-·. ··---·---· 

23. 0BJETfVOS DEL PROYECTO (para que hacemos este proyecto?)

_Dismitmir el impacto que la_comzmidad ejerce_sobre la reserva_con elfin de adquirir ..
r ecurso��para_so/ucionar sus _necesidades._ .. ·-·-·-----_. __________________ . _ ... _ ............ __ ... . 
Objetivo general (d6nde queremos llegar?) 

___ *_ Establecer tecnicas para el manejo de los recursos naturales adecuadas de tal_ ____ _ 
..... /orma_aumente los_beneficios en la poblaci6n. ______________________________________________ _
Objetivo Especificos (para lograrlo nos proponemos) 

_ :_ ,!tp�i�'!!� !��1_p'ffi!'.e.�':. r!_e_ .t!.'!!1.sf'!!.':��C.{'!. <J.i:. {'!�.1?<?.�f!g}q_ <!fl.!�c;<:1.f?!�. !.'! P<!t 9.1!.'!:� _. _ .... _. _. __ ..
. comunidades_del pals. __ .. ____ ._. __ ._. _____ . _______________________ ... __ ......... __ ..... ______ .. _ .. __ .. 

____ Fiel transcripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesanales. ____ _
_ COMO RESULT ADO DE LOST ALLERES DE At JTOGESTION Y MATERlAS PRIMAS -AMBIENT AL-_ 



_MlNISTERJO DE DE ARROLLO ECO 16 11CO. Contrato SENA Artesaniaa de Colombia s.a _ 

_ f Nj'A Ltda /ngemeros forestales om/1/entabstas L1m1tado _ 

24. CRONOGRAMA OE ACTIVIDADES. (Que vamos a hacer y cuando?)

Actividades (que?) ....................... Duraci6n (cuando?) .................................. . 

PRJMER 
ACTIVIDAD TRIMESTRE 

DETALLE l 2 3 

l. ldentificar tecnologias altemativas Que solucionen

adecuadamente los problemas de! resguardo l 
2 Establecer un taller te6rico de para concientiza-

zacion ambiental. Grupo base para fortalecer la 

la asistencia tecnica en la region I I 
3. F ortalecimiento en cad a resguardo aplicando

tecnol6gica adecuada. I · ... Q,. 

____ Fiel transcripci6n del ejercicio Elaboraci6n de Proyectos Artesanales ____ _ 
_ COMO RESULTAf>O DE LOS TALLERES D AtJrOGESTIO Y MATI::RIAS PRIMAS -AMatENTAL-_ 
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