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INFORME TÉCNICO FINAL

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO CON EL APOYO DE INCIVA

Objetivo general
El objetivo general del proyecto productos de la selva es fortalecer el manejo sostenible de tos
recursos del bosque tropical por las comunidades locales. El objetivo del presente proyecto es
promover el uso sosteniblede la tagua (phy1elephas sp.) a traves de su trasformación artesanal

Actividades
Iniciar la capacitación en diseño, uso de herramientas y tallado de tagua a quince at tesanos de la
comunidad de San Cipriano
1. Promover el interés por los taguales, su estudio, conservación y aprovecharréento sostonible de

la especie en su ambiente natural
2. Generar una fuente de ingresos adicional a los artesanos y sus familias y un proceso de

autogestión alrededor de la actividad de tallado
3. Hacer participe a la comunidad local del proceso y sus resultados

El proyecto se desarrolló en dos módulos; el primero versó sobre técnicas de tallado de la semilla dE'
tagua. El segundo sobre diseño, desarrollo de nuevos productos, acabados, lineas definidas de
producto y dimensionamiento.

ANTECEDENTES
La variedad de productos provenientes de bosques tropicales parece infinita. Hay reportados mas de
150 Productos No Maderables del Bosque (PNMB) de importancia comercial a nivel ir1lE>rnacional.y
durante los 90s su valor comercial promedio fluctuó entre US$ 5 y 10 billones, sin contar aquel'os
PNMB comercializados a nivel nacional y local (Prebble, 1999).

El interés y demanda por PNMB es cada vez mayor en el mundo. El papel que desempeñan destaca
la importancia de la conservación de la biodiversidad y las culturas ligadas a ella, y la posibilidad de
crear una dinámica que diversifique los productos utilizados por los humanos. Otros servicios del uso
de la biodiversidad son la protección de cuencas, el secuestro de C02 y el turismo de naturateza
además de proveer de otros valores éticos, aspiriíuales, culturalas y económicos P;1f 3 ias
comunidades que habitan ecosistemas Ir ágiles. Esto potencial de desanoüo sostrniblr. (15 UIl r(>lo
tanto a nivel nacional como internacional.

Entre las amenazas a este sistema ,de uso de la biodvetsidad está la sobreexplolación, lo qUE'

supone un cuidadoso balance entre la capacidad de regeneración do ta fuente y la esca'a C~
producción. Esto implica que las personas que utilizan los PNM8 son responsables do su 1113110jU,

para lo cual el conocimiento sobre el papel en los ecosistemas de las especies utilizadas es vital.

Para muchos PNMB el desarrollo a nivel industrial no es rentable, de alll la importancia que juega su
producción a pequeña escala en los ingresos de los habitantes cercanos atas zonas ricas en
biodiversidad en todo el mundo. En este plano, el desarrollo de tecnologias apropiadas parél la
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producción de PNMB adquiere una creciente importancia, lo Que proporciona venlaias competilivas
en el mercado.ren general, la falta de acceso a las materias primas y la introducción de sustitutos
(los cuales no necesariamente están disponibles) resultan en la declinación de tecnologías
tradicionalesy con ellas su uso práctico y función cultura;' (de Beer & McDerrnonl, 1996)

La Fundación Inguedé ha tomado parte en iniciativas para el impulso de PI~MB, como la Red de
Desarrollo Sostenible (ROS), establecida a partir dn septiembre de 1997 con los auspicios dnl
Programade la NacionesUnidas para el Desarrollo (PIJUD),en el marco de referencia de la Agenda
21; la iniciativa BIOTRAOECOLOMBIA, de la UNCTAD, que inició en febrero de 1998 la estralegia
de fomento del uso sostenible de los recursos biológicos para el logro del Convenio de Diversidad
Biológica y el Desarrollo; y Wood and Non-Wood Producls Utilization Branch (FOPW) de la FI\O
Forest Products Division. Estas iniciativas se basan en el refuerzo de la capacidad local con
alternativas,planesy proyectosconcretos como los que acá se presentan.

La tagua
La taguao marfil vegetal es el endospermaduro y de color crema de la semilla de varias especies de
palmas silvestres de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y noroeste de Brasil, cuyo género más
importantees Phytelephas. La semilla madura cae al suelo donde es dispersada principalmente por
roedoreso durante las crecidas de los rios (8ernal, 1992).

La tagua fue un importante recurso del bosque para la producción de botones en el siglo antepasado
y pasado,cuando constituyó una fracción de las exportaciones de Colombia. En 1950 prácticamente
desapareciósu comercio con el advenimiento de los plásticos. La industria de artesanias de taqua
apareció alrededor de 1931 en Chiquinquirá, con semillas provenientes del Magdalena Medio
(Phytelephas macrocarpa ssp. Schottil). (Bernal, 1992).

En Ecuador, la tagua llegó a generar 5 millones de dólares al año en exportaciones en la década de
1920 (Tangley, 1995). Actualmente existen tres grandes empresas exportadoras de botones de
tagua en ese pais, lo que ha generado la necesidadde cultivar la palma en algunos.

El renacimiento de la tagua en Colombia
En noviembre de 1991 la Fundación Inguedé realizó el primer taller del proyecto Productos del
Bosque en el Golfo de Tribugá, Chocó (F. Inguedé, 1992). En éste y talleres posteriores fueron
identificadas varias especies prornisorias, entre éstas la tagua fue priorizada por ser abundante y
haber tenido una historia económica en la región. La historia recogida en estos talleres es la
siguiente:
La tagua salia de toda la región, Angiá, Boroboro, Tundó, siendo Angiá el sitio donde más habia. Se
establecieronvarios puntos de compra en el rio: en boca de Boroboro, boca de Nimiquia, boca de
Angiá y en el pueblo.La tagua la cogian hombres y mujeres en motetes, dia y noche (con embiles o
mechones).No habia bodegas, se colocaba al sol y al agua. Se compraba por lalas a 25 centavos (2
latas, 1 cajón; 9 cajones, 1 tonelada). Los botes se cargaban en El Valle y se viajaba a Panamá'
cuando se podia llenar uno. Las personas que más llevaban tagua eran Josa Uorenta con el bote
Junín, CasinoBermúdezy DamiánMurilloen el bole El Envidioso y Cristóbal Sanclemeuls en el bole .
El Desengaño.En 1935paró la compra de tagua.

.
. I

Con el grupo comunitarioASPROVAL, la Fundación Inguedécomenzó el proceso con la tagua en El
Valle, Chocó.Se r.ecogióla tagua disponible para conocer su oferta y se comenzó la capacitación en
lallado con la maestra de artes Dora Sánchez. Con el apoyo de la FES, I\rlesnias de Colombia,
Conservación Internacionaly la MacArlhur Foundalion fue posible realizar ésle y otros talleres de
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diseño en los que los participaron los ishuctoros Mttrtin M;mriqllo y Andrea Cuuna. So bn70 trr1;l
cartilla en la qua se socializa el proceso de la tllyua on 1;) rnqión y so hlcloron iuás tallorns un
capacitación en Jurubidá, NUQuly JlInA Actu~ImenlA V;:1fias f;ll1lili;ls reciben Ingresos de 1(\ Vf1ntrlrl8
artesanlas de tagua y el recurso es aprovechado sosloniblomr-nlo.

I

Paralelamente al impulso a la trasformación artesanal de la tagua, Rodrigo 8ernal llevó a cabo un
estudio de sostenibilidad (8ernal, 1998); las principales conclusiones para la cosecha da la especie
Phytelephas seemannií en la región fueron:
• Existen de 240 a 420 palmas adultas por ha.
• Por cada palma macho hay una hembra
• Los tallos son postrados y el tronco erecto puede alcanzar hasta 2,5 m de alto en las hembras
• La reproducción empieza a los 24 años
• La tasa de crecimiento de la población fue mas sensible a cambios en la supervivencia de

juveniles y adultos más que a fecundidad y crecimiento
• La migración del curso de los ríos es la causa más importante da mortalidad de adultos;

aparentemente esta especie es un colonizador eficiente del sotobosqua en las últimas fases de
la sucesión de las riveras

• La población puede tolerar una intensidad de cosecha del 86% de semillas

Actualmente F. Inguedé está desarrollando un proyecto para ampliar el diseño de la t(1gua,
incorporando en el diseño maderas valiosas y fibras vegetales, y dándole color con tintes naturales.

San Cipriano, sus grupos comunitarios
La reserva forestal protectora de los rios Escalarete y San Cipriano provee de agua a la ciudad de
Buenaventura, cuenta con 8.564 ha entre los 100 y los 1.200 m, en zona de bosque muy hurnedo
!ropical, 29 "C de temperatura media y 6.574 mm de precipitación anual. San Cipriano y Bodegas se
crearon debido a los ricos aluviones de rios y quebradas, favorecidas por la coshucción del
Ferrocarril del Pacifico, obra iniciada en 1878. Cuenta con 450 habitantes (Anónimo, 1998). Sus
pobladores viven del turismo y de cultivos de pancoger.

Valoración de poblaciones de tagua en San Cipriano
El Inciva realizó la valoración de la palma de tagua en la reserva, siguiendo sugerencias de los
pobladores (Moreno & Zuleta, 1999). Algunas conclusiones se mueshan adelante en 'visita a los
taguales'.

JUSTIFICACIÓN
El mantenimiento en estado natural de la Reserva ha permitido que la tagua se conserve, siendo
abundante en la región y con potencialidad de uso sostenible. Su trasformación en arlesanias
permite por una parte obtener ingresos a los artesanos mejorando el nivel de vida de sus tamilias y
por otra lucirlas los mismos pobladores. Las formas y figuras que se produzcan pueden conlribuir a
reforzar la cultura local. El turismo Que llega a la lona es un potencial consumidor que a la vez Que
contribuye con el aporte económico, es sensibilizado a tener una relación más estrecha COIl el
bosque y su conservación. .
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RESULTADOS

Beneficios Inmediatos
1. Miembrosde la comunidad de San Cipriano con conocimiento sobre la materia prima y manejo

de herramientas para la fabricación de objetos artesanales de tagua
2. Aprendizaje de técnicas de tallado, pulido y calidad por los artesanos de S8nCipriano

. 3. Posibilidades de nuevos ingresos y mejoramiento de su calidad de vida para las familias de los
artesanos

4. Objetos que representan la fauna, la flora y otros elementos de la cultura local
5. Participantescon conocimientos útiles para el mercadeo de tallas de tagua

Beneficios a largo plazo
1. Se amplió la oferta de productos no maderables, disminuyendo la presión sobre el bosque

húmedo tropical. También continuará despertando una mayor conciencia en las comunidades
locales sobre plantas u otros productos naturales no maderables que puedan ser utilizados en
forma sostenible.

2. Apoyo a las labores de conservación de la naturaleza por las organizaciones que intervinieron
en el proceso

3. Posibilidadde actividades productivaspara los jóvenes, evitando que caigan en la vagancia

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
Problemas encontrados en la implementación del proyecto:
Confianza: Se encontró que la comunidad, sobretodo sus dirigentes, tienen una crisis de confianza
hacia las entidades y personas que desean trabajar con ellos en su territorio. La valoración apropiada
de las oportunidades que las entidades que desean colaborar con ellas posibililaria encontrar más
alternativasde desarrollo para la comunidad.
Número de participantes: La expectativa por la capacitación provocó una avalancha de personas que
deseaban participar, lo que disminuyó el tiempo de la istructora para dedicar a cada participante. La
rápida asimilaciónde los conceptos, el buen ánimo de los parlicipantes y la capacidad de la istructora
permitieron que los objetivos fueran alcanzados.
Mteria prima: Los artesanos deben tener suficiente materia prima para que no se interrumpa su
producción y para que el secado de cómo resultado mayor calidad.

Perspectivas
Uso sostenible de otros elementos de la biodiversidad: Las entrevistas realizadas a Washington
Márquez, Juan Andrés Sinsiterra y Cipriana Slnisterra, conocedores de la región, permitió conocer
especies con potencial para otros desarrollos artesanales (ver anexo 1). Las especies involucradas
deben ser monitoreadas para que se asegure su soslenibilidad. La literRlurtl existente (Bernal &
Correa, 1989; Caballero, 1995, Forero & Gentry, 1989; MuflOZ& Tuberquia, 1999) permite conocer
otras especies promisorias presentes en la zona y sus usos.
Fortalecimiento de la actividad ecoturístíca: Segun los registros de visilantes a San Cipriano, unos
14.600 turistas visitan al año la reserva. El uso sostenible de los recursos pqsibilita programas de
conservación y nuevos ingresos para mejorar el nivel de vida. La invesliqación permite que
coinvesUgadoreslocales conozcanmas los rscursos dé su (errllorio, se convlertan en multiplicadores
en su propia comunidad y se desempeñen como guías turísticos especializados, abriendo las
posibilidades a nuevos ingresos. Se debe dar un paso graduai del actual 'turismo de chancleta" a Uil
verdadero ecoturismo.
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Número de artesanos: Son es posible que lodos los participantes de un laller conlinuen con b
práctica. Siete artesanos mostraron inlerés en continuar; esle numero es allo leniendo en cuenta el
número total de habitantes (526) de San Cipriano.

I

Producción: El diseño de productos debe enfocarse en objetos prácticos y utilitarios por ser los que
actualmente están causando mucho impacto en el mercado.

·1
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TÉCNICAS DE TALLADO DE LA
SEMILLA DE TAGUA EN SAN,
CIPRIANO, VALLE, COLOMBIA

OBJETIVO
Que miembros de la comunidad de San Cipriano reconozcan
y aprendan a tallar la semilla de tagua para elaborar objetos
que sean refuerzo de su cultura, apoyen la conservación de la
fauna y flora locales y permitan elevar pi nivpl de vida de los
artesanos y sus familias al obtener nuevas alternativas de
ingreso.

Instructora:
Fechas:

Margarita Mena-Persa
9-14 de agosto del 2000

METODOLOGíA

Visita a los taguales
Se realizó una visita de campo a parcelas donde se realizó et estudio biológico de la tagua,
adelantado por Inciva. El coinvestigador local, Nelson Carabali, relató aspectos de la investigación,
resumidos así:
• La distribución de la palma está limitada a las vegas en una franja d~ 31 m de ancho en

promedio
• Se hicieron lranseclos en el rio y nueve quebradas: paralelos al cauce y perpendiculares. Se vio

la distribución de la palma de acuerdo con tres fases de desarrollo
• En los transectos paralelos, en la fase 1,palmas con alturas inferiores a 3 m se encontraron 666;

en la fase JI, superiores a 3 m, pero sin producción. 140; adultas machos 26, adultas hembras 42
• La intervención antrópica a las orillas del rio San Cipriano - Escalarete hace que presente la

menor cantidad de palmas
• El 44% de la población de tagua se encuentra distribuida en los 10m más cercanos a la orilla
• La relaciónde sexos es de 1:1
• El 7% de las palmas son hembras en producción
• El promedio de racimos por palma es de 14y el promedio de frutos por racimo fue de 27, con un

peso promedio de la semilla de 56 g
• La germinación de las semillas ocurre naturalmente en zonas inundables con alto contenido de "

limo
• Se estableció un vivero para conocer la viabilidad de las semillas'

Se requiere conocer la extensión ocupada por taguales para extrapolar estos valores y conocer la
población total de palmas en producción.
Otros aspectos importantes vistos en campo fueron la importancia de cosechar sólo las semillas
caídas al suelo y que aún no estuvieran puyadas (germinadas), cómo está dispuesta la maceta o
racimo y la semilla. . .
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La experiencia de la instructora
La instructora contó cómo fue su proceso de mejoramiento personal y de su calidad de vida a tr aves
de su dedicación al tallado de la tagua. Margarita asistió hace ocho arios a uno de los primeros
talleres dictados por la Fundación Inguedé en El Valle, Chocó! Desde enlonces ha podido con el fruto
de su trabajo criar sus hijos y levantar su vivienda. El trabajo con la tagua le ha permilido también
integrar a su familia, con la cual conforma ya una empresa familiar, y sus hijos generan ingresos
suficientes para sus gastos.
Margarita asiste a los ciclos de capacitación en diseiio que periódicamente dicta Inguedé, lo que le
permite mejorar su técnica y obtener nuevos conocimientos para dar mayor valor agregado a su
trabajo.

Reconocimiento de la materia prima
Se mostró cómo las semillas a utilizar deben estar
completamente maduras, por lo que no se deben
coger del racimo. Para desprender la cáscara se
dejan al sol por tres dias y luego se golpean con
un palo hasta desprenderla totalmente. Las
taguas que han sido almacenadas por mas de
dos años van tomando un color marfil
caracteristico que le da más belleza a los objetos.
Se explicó cómo la forma de la semilla influye en
el tipo de objeto que se va a tallar: taguas
pequeñas pueden ser usadas como balines de
masajeadores; taguas redondas pueden servir para cofres; taguas aplastadas son útiles para tallar
algunos animales, como armadillos; taguas con superficies yrClndesson útiles para reaíizar objetos
planos; la porción resultante al obtener objetos planos sirve para confeccionar hebillas.
Los cortes de la semilla deben ser programados antes de pasar la segueta, cuando se tenga idea de
qué se quiere obtener. Se orientó cómo estos cortes deben evitar el orificio de gerrninación de la
semilla. Al tener en cuenta la grieta central, se evita que al tallar la pieza haya desperfectos que
demeriten la calidad.
La cáscara es un elemento fundamental, se debe evitar lastimar la semilla al pelarla.

Ejercicios de creatividad
La importancia de dibujar lo que se piensa tallar no fue bien asimilado por el grupo. Estos ejercicios
son importantes porque asi se pone a trabajar el hemisferio izquierdo, fundamental para la
creatividad y destreza manual. Es importante también la generación de volúmenes, como cubos.
esferas y conos para tener una mejor aproximación a los objetos ltidunenslonales.

Las herramientas
Se dio en forma práctica la explicación del uso de cada herramionia:
La prensa Este elemento es lundarnental para hacer más eficiente el Irabajo. Debe quedar bien
sujeta a la mesa de trabajo.
La segueta No debe rozar la prensa porque se apornpa (pierde el filo) y desgasla la superficie de la
prensa. Se debe usar con una sola mano y colocar la aira alejada de tal forma que se eviten
accidentes. .
La navaja Es el elemento más importante del artesano. Debe ser a su medida y se debe senlir
cómodo al usarla, por esto se deben evitar navajas muy grandes. El filo es fundamental para un buen
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corte. Cuando la hoja está pompa SE! hace más
esfuerzo, fatigando la mano y corriéndose el riesgo de
quebrar la pieza que se está tallando.

Las gubias Estas benarnieruas oplirntzan el trabajo,
permitiendo llegar a sitios dificiles de lograr con la
navaja.

La formacorrecta de uso se ve en la ilustración, la gubia es trabajada con una mano y el dedo pulgar
de la contraria la asegura, dándolepalanca y evitando que al zurrarse (resbalarse) provoque lesiones
al artesano.
Las lijas Aunque no son herramientas, son fundamentalespara el acabado de las piezas. Se deben
cortar en pedazos de unos 10 cm de lado para comodidad y durabilid~q. Se comienza empezar
usando lijas da valores más pequeños (100 ó 150) y dejar las da grano más fino (500 ó 600) para el
pulido final.

El tallado
Se indicó qua se debe pensar primero cuál objeto queremos hacer antes de empezar con la segueta.
Los pasos explicados fueron los siguientes:
Marcado con lápiz: Cuando no se tiene experiencia, lo mejor es marcar por donde se va a hacer el
corte. Éstedebe evitar el ombligo (por donde germina la semilla) y la grieta central.
Corte con la segueta
Tallado con la navaja: Para labrar en la superficie de los objetos se debe apoyar el filo de la navaja
contra la superficie en un ángulo de 45° y presionar con el pulgar de la mano conlraria a la que
sostiene la navaja.
Pulido: La lija gruesa se usa primero hasta que no aparezcan las rayas de la segueta o la navaja, °
para retirar parte de la cáscara y dejar sólo la veta. Una vez obtenida una pieza sana, se proceda a
utilizar la lija fina para dar brillo.

Los objetos
En el taller se practicó con objetos planos y objetos
tridimensionales.
Objetos planos Éstos provienen de cortes longiludinales de la
tagua, dando secciones circulares. las tapas permiten utilizar la
cáscara como parte del diseiio. Los objetos planos elaborados
fueron colasde ballena y de pescados de la región.
Algunos participantes elaboraron otros objetos corno dijes
(colmillos, delfrnes, tortugas), para lo cual se dejó una porción
para el orifrcio para pasar la guasca. Para la elabaración de .
objetos planos, se observa la tagua para enconlrar la superficie
más plana, se fija la tagua a la prensa y se exlrae con la segueta

la sección circular que se desea. Mientras se adquiere experiencia, es conveniente dibujar el objeto
que se quiere trabajar. Luego se coloca la sección en la prensa y se retira la mayor cantidad de
tagua posible por este medio, para que el trabajo con la navaja sea minimo. El Irabaio con la navaja
incluye dar la forma y labrar detalles de la superficie, corno las escarnas de la torluga. Por ullirno se
pule con los dos tiposde lija.

RESULTADOS
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Objetos con volumen: Estos objetos utilizall una parto consíoor <1blr.!In 1<1 '("" ':
semilla. En el taller se elaboraron objetos utilitarios COIllO hebillas,
masaje adores y cofres. Para las hebillas, se utilizan las porclones de la
tagua que quedan después de retirar las tapas para hacer objetos
planos. Con la segueta se retir a el material hasta dejar una líilllill;'
delgada cerca de la cáscara, luego se termina de ernpa) ejar con la
navaja hasta dejar sólo unos 3 mm de gror.or Se rifle la SII['''1 flr'if' rnn l;,
lija gruesa, se labran dibujos en la cascar él (pueden ser IlcrV(JtJlIras do
hojas, animales, nombres) con la navaja. Por ultimo se pute eOI1 lél lija
fina. En los extremos de la pieza se hacen los <lglljeros qus fij:1I1 f'1
cabello por medio de un cilindro de chonta o de mader a. Uno de pilos
debe ser mayor que el otro y deben ser pulido COIl la lija El ciliruho de
chonta, menos grueso que un lápiz, se pule con la navaja y las lijas.

I
..~ --

Los masajeadores permitieron una primer a aproximación a los acoples COIl 111(1t('r ialos dif('1entes <1
la tagua. La masa o tagua que es agarrada por la mano debe snr 9r<lndr. Sólo debE' rulil sr ron b lij;,
yen la parte que da hacia el ornbliqo se le practican lres otificics, donde van incrustados los ej".?s,
que en el taller fueron de chonta. Los balines, o taquas que van haria Ia piel que va a srr 1l1ílS<1jr;1'.1<1.
aprovechan las taguas pequeñas. 1\ estos SI'! les pule con ICl lij~ Y so íos abt e UI101 iñcio en la [':lIlA
más aguda, para dejar la parte ancha hacia abaio, y se fijan al eje COIl el ombligo hacia fuer a, pal a
que no molesten la piel. Los huecos deben ser lo suficientemente profundos par a que el eje no se
desprenda o se mueva, y lo suficientemente estrechos par a que enlr e a presión Par a fij(1r los oics 50.
aplica un poco de superbónder en los extremos de los ejes anles de inuoducirlos. Se debe tener en
cuenta que mientras menos pegante se use. la pieza se fija Illejor y queda más bonita
Los cofres se elaboran con taguas grandes. Si la tagua es redonda, se comienza el hueco ("011 la
navaja o la gubia, por el lado del ombligo. Si la tagua es ovalada, se r('lil a la porción del ombliqo con
la segueta. iSe debe tener mucho cuidado con la gubia pal a evitar accidentes' Et t;lll(1dllr dole
revisar constantemente el grosor de la talla para evitar agujereClr la pieza. Se recomendó tellel
especial cuidado con la parte inferior porque ?Ili vélla base. PtlICl lél h:1c;p primero S8 rWllr.;l :lPC'Y;lf1r(\I
fuertemente la pieza contra el aserrill resultante del Ir abajo COI1la sryurlCl y pur ;llli S8 h(1('p f'i lt'llr
con la segueta, sujetando la pieza a la prensa, como se ve en la ilw:1!ílción. La boca del colie dd)8
quedar pulida y al mismo nivel.
El lijado debe permitir que la veta se muestr e, pulir la boca y 1" b<1se P(JIa la claror Clción dp l;, !;"['(1.
primero se debe escoger una tagua lo suficientemente gr ande p<1rél (lIle cubl a lél boce:!.Se COII<lle:!
tapa con la segueta y se marca con ellápil Se coloc él la télpélen 1" plf'11Sély se 11(1C'f!1111 SIIIC'O('('11 1;,
segueta alrededor de la parte más cercana a la parle blanca, pélra lIrjar la porcion QUE'V(l a C(17(1r
con la boca.



1

1 Con la navaja se retira el anillo externo y se pule con la lija gruesa. Se debe estar midielldo
costantemente para evitar que la tapa 'baile' en la boca, el ajuste debe ser perfecto. Luego se pule el
borde de la tapa y se lija para dejar ver la veta.l

Conocimiento sobre la biodiversidad local
El manejo de la fauna y la flora local como expresión en los objetos fue realizadél con peces de la

. región, tortugas y aves conocidos por los participantes.
Los peces El rio posee variedad de peces que son pescados con c,atallgas hechas COIl fibras
obtenidas en el monte."En el taller se tallaron colas de sábalo, mojarra y guacuco para dijes.
Las tortugas Los participantes diferenciaron tres tortugas de la región: la bache (Chelidra serpentinA).
que tiene cola, es negra, plana, alcanza los 70 cm y puede llegar a pesar tilla auoba, gusta de la
tierra fangosa; la montañera, que es amarilla; la tapacula o guamberia (/<illosfe/f¡on leucosfomom)
que es más redonda, crece hasta los 20 cm, como la bache es carnivora. Esluvieron de acuerdo en
que la bache es más sabrosa, sudada o en sancocho. En general, las tortugélssalen cuando llueve.
Las aves Las loras (Pionus spp.), el paletón o tucumán (Ramphastos sr" ) y el martillpesC'i'ldor
(Cerile sp.) son aves emblemáticas de la región y su silueta de cabeza y pico pueden ser talladosfácilmente.

Calidad
Durante el taller se insistió en la calidad, como compromiso del artesano frenle al cliente y corno
certificado de origen: Las piezas de San Cipriano se deben distinguir esencialrllellle por su calidad:
• proporción en los objetos
• grieta central ausente o resanada
• ombligo ocupando un silio en el diseño o ausente
• ausencia de rayas por falta de pulido

• La cáscara da muchas posibilidades a los objetos, los cuales pueden tener toda la cáscara, poca
cáscara, muy poca vela o nada de vela

• Si se usan pegantes, no deben quedar chorriaduras que afeen el procucto
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DESARROLLO DE NUEVOS DISEÑOS,
'MEJORAMIENTO DEL OFICIO y
COMERCIALIZACiÓN DE TALLAS DE
TAGUA EN SAN CIPRIANO, VALLE,
COLOMBIA--------------- -

OBJETIVO
I

Motivar al grupo artesanal a desarrollar nuevos pioouctos
mezclando materiales con la tagua como materia prima,
dando énfasis en acabados, lineas definidas de producto y
dimensionamiento.
Se buscaba ampliar horizontes a los artesanos para
explorar nuevos mercados.
Instructor: Yilber González Reyes, disefiador industrial
Fechas: 22 - 30 de septiembre del 2000

METODOLOGIA
Visita a la reserva natural
Como en el primer taller, la visita a los taguales permitió un acercamiento de los al tes"IIQS ;,1
diseñador y hacer consciente la cadena productiva, que ernpieza en el medio ll<1hlf<11Y lounina en 1<1
persona que adquiere el producto.

Análisis del Mercado
Esta parte incluyó

Comportamiento comercial de tos productos resultantes
Mercados sugeridos

Se explicó cómo los productos de artesania son articules de producción limitada, ('Iélb')I ;,rklC: C'J11

poco instrumental lo que por regla gener al eleva los precios llnitar ios: la arlesania drhr irwlllir rir+las
cuatidades que justifiquen dicho precio.
La baja producción de piezas en San Cipriano, aquellas plasmadas con tócnicas rl01'iflS y 1"111;1<:
culturales autóctonos son los que por lo general loqran controlar UIl pequeúo pero soleclo fl10rC;1rJo.
Este mercado puede llegar a ser enorme en relación a la capacidad producliva de los ;,rlr;';1II('S dr
San Cipriano, por lo que se debe saber llegar a dicho mercado y explotarlo eñcazmcnte. vrllui""ldo
productos variados de alta calidad y a buenos precios
Esta situación exige del artesano un alto grado de capacidad pai a el diseiio. En reillióéH! sir (>v.iloPI1
el mercado bien puede determinarse por su talento creado,
La actividad comercial gener ada lJor el lur ismo de San Cipr iano per rllite al artesano ;1J'rl1vrf'I1;-¡I :'11

trabajo para obtener un ingreso oconcmico adicional, hecho privilrgiélrfo, por ClI'P no SflJ;111'''III'' Irc:
clientes llegan a ellos, si no que su cercanía con el plIPr to da Buenaventur él Ips r""llil"" r:1r'l;-¡r
turistas extr anjeros ocasionales e incluso so puedo fíJ(.;ililé11la ,"isIIlll oxpot lacion de Sil:' l'll'dwk':..
en la medida que estos cumplan COII los estándares de calid;1d y diseúo que dE'III;1Ild~1I1rslt1S
mercados.
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Valoración del trabajo del artesano
La artesanía no solo.permanecerá en el tiempo, como parte de nuestro patrimonio. sino también
como una forma digna de subsistencia y de vida para muchos. Cada artesano en San Cipriano vivE'
en esferas culturales con necesidades similares, pero con distintas formas cotidianas para poder
satisfacerlas. Este fenómeno es el resultante del tipo de información que so Iransl11iloél Ir avés dol el
entorno o de una generación a olra, afecta y trasforma los sistemas culturales quo Iorian la identidad
de'este pueblo.

Valoración de la materia prima
Luego de la adecuación del espacio de trabajo, se procedió a refrescar los conocimientos (l119 sobre
la materia prima se habían dado en el primer taller. La mezcla de materiale~ atendiendo a aspectos
de estética y funcionalidad. I

Valoración de las muestras artesanales
Por medio de dinámicas se mostró cómo los objetos son los portadores de mensajes a través de
signos y símbolos que se han convertido en elementos esenciales de nuestro entorno social. Es asi
como encontramosen el diseño un puente entre dos mundos, encargado de fusionar expresiones de
idenUdady traducirlas en productos.
Enriquecer la artesania es enmarcar el producto en un uso privado, familiar. publico, práclico y
utilitario, generando aquella sensación intima de lo bello y decorativo que pueda sensibilizar un
mercado en diversasdirecciones y en diferentes formas.

Las copas están compuestas por dos elementos, la vase y el baso, .
unidos directamente o separados por un trozo de tagua con
ensamble en ambos lados. El pegante debe notarse lo menos
posible, para esto se coloca una cantidad minima en caso de
necesitarse.

RESULTADOS

Propuestas de diseño

Objetos de solo tagua
Los ceniceros no capturan la atención por su forma
elaborada, sino por la delicadeza que se da a la figura. El
pulido es esencial y se deben aprovechar las
'imperfecciones' (manchas, incrustaciones y aún la grieta
central) de la materia prima.

Mezcla de materiales
El material elegido para ir con la tagua fue la chonta, exlraida del tronco do divo:sas palmas de la
región. El uso de este material no pone en peligro el recurso ya que lélsCélllliú{"!rJesson minimas y
proviene de palmas que han sido derribadas para otros fines. La chonla o macana perrllitp un pulido
extraordinario y va muy bien con la tagua, tanto por su resistencia como por su color y 'exlura,
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Los candelabros (Candelero dos taguas, cinco
taguas bajo y alto ) son una VéH iélció 11 de los
masaíeaoores. enseñados en el primer taller. Es
una forma de ver COI11O la variación de algunos
elementos da corno resultado propuestas
innovadoras.

'.'

----.__. _--. -"1
/ ....•.... __ . ~'.'

' , . .
..... . . . '. "".,.. ;\ .

Los bastones (bastón sencillo y bastón labrado) tanto el
mango como la porción de contacto con el piso son tallados
en tagua. La parte que da el soporte es de chonla. La
combinación de estos dos elementos en un bastón confieren
elegancia. El ensamble en la manilla debe ser perfecto
debido a la carga que debe soportar.

Los elementos utilitarios corno el perchero permiten al que
adquiere el objeto lucirlo en forma permanente. Los ,
ensambles deben tener la resistencia adecuada par a
permitir un uso prolongado. Var iaciones de los elementos
del perchero dan corno resultado mayores posibilidades a la
hora de comercializarlos.

Gestión de producción
Los artesanos debieron trabajar bajo presión, como forma de
preparación para afrontar pedidos superiores a su gestión ncrrual
El resultado fue la obtención de mueslras de todos los objetos
enseriados.

Asesoría en control de calidad
Como en el primer taller, la calidad fue un elernento prepondorante El inicio de esta cadena os 1<1
escogencia de la semilla. Es ideal que la recolección se haqa con liempo taquas CI"e IlrHl lE'nido
mayor tiempo de secado desprenden más fá8:1 la cascara (la 1<1\:juafresca drbe sor \](,11'(';1r!;-¡
fuertemente, con to que aparecen grietas y astillados). Escoger t<1\:jU<lScon la Iouna CI"e 110S f;,rilitr>
el trabajo, para no hacer labores innecesarias. El pulido hace más ahactiva la pieza, dándole mayor
valor agregado.

Costos y capacidad de producción
Los costos y la capacidad de producción están de acuerdo con el cfispr-lode las ríp7(1S y pi Ir;l1';lj'1
que representa cada una de ellas Los datos de ,(1 .t<1010(':.1;'1Il !J;l;';ldos rn lírrllpos pru(l ll<1r'rr los
prototipos; es de esperar que con la prá,_;licala producción S0a rl1;iselicionle.
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Las líneas de producción se basaron en los siguientes puntos:
Línea de regalos. Elementos pequeños: copas, cenicero, cuyo valor permite una alta producción,
para vender al turista que visita la reserva natural.
Línea de enseres y menaje: La tagua como un accesorio: mango de bastones.
Línea de ambientaciónen espacios interiores. Según las exigencias de los mercados inlomacionales
y nacionales contemporáneos:candeleros para salas y comedores, desarrollados con un buen
acabado.
Trabajo de carpintería. La tagua se resalta dándole a la pieza un especial valor agregado' percherc
de tagua y chonta.

Aspectos a ser tenidos en cuenta en la comercialización
• Se debe desarrollar una exhibición adecuada para los productos con taoua en puntos

estratégicos de la reserva.
• Los empaques y la presentación de los productos dan valor agregado. Una próxima capacitación

debe tener en cuenta su desarrollo.
• El comprador es en definitiva quien modela el tipo de objetos que se haqan, Los ~rlesanos

deben estar costantementevendiendo sus productos y estableciendo una relación con el cliente
para tener una retroalimentaciónsobre su trabajo.

• Una parte de la producción debe suplir nuestras necesidades de lujo, o para dar regalos a seres
queridos o amigos. Esto permite renovación de diseños y profundización en la cultura.

• Los objetos de tagua son una excelente forma de sensibilizar al turista sobre.los recursos de la
zona, empezando por los taguales y otras palmas.

• En el sitio de venta se debe tener una maceta (intrutescencia} una semilla con cáscai él y otra
sin cáscara, para que el turista pueda verlas e interesarse por el trabajo de consorvaclón Es
importante explicarle que es un trabajo artesanal, hecho a mano, con lo que cada pieza
elaborada es única.

• .La eficiencia en el trabajo permite ofrecer precios más bajos, con lo que se puede competir y
permite cumplir con pedidos grandes.
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Mercado objetivo
• El perfil del comprador que visita la reserva es una persona de cl;)~emedia, g('llf'~~til11","I('d(' b

ciudad de Cali y Buenaventura, pero además es frecuente ver (l luristas dei i"r;'iior del país y
turistas extranjeros.

• Se deduce que la tendencia de compra se basa en su',enirrs, recordalorios dEl l<l visilél él lél
región o en regalos de valor econórnico lllE'dio y bajo, lo que podria gener an una buena
producción en los dias previos a las ventas del fin de semana.

• La cercanía con el puerto de Buenaventur a permite conquistar un mercado de per senas
extranjeras que se interesen por la artesania
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ANEXO 1

RECURSOS PROMISORIOSPARA ARTESANIAS EN SAN CIPRIANO

:l
Tabla 2. Bejucos, fibras y tintóreas en San Cipiiano.

Nombres comunes
Bejucos y fibras
1.yaré

Nombre científico Parte usada Usos locales

2. matamba Desrnoncus sp. tallo

canasto alto y bajito,
taza (tipo de canasto),
rnaleíln, abanico,
éll11:urede rf>ri!':~
camastp pm él coqor
maíz y sombrero de :1!a
de cuatro urdas,
canasto pa! a cama! ón

cogollo, vena de hoja escoba, nasa
mocita

3. amargo Welfia regia

4. chatdé

6. milpesos
socoloma

o Oenocarpus bataua ?, cogollo

éll11(l1re de cillt;-¡ éll
E'llll'éljrtr, calanqa,
E'lllrro pat a él111él11 <11
fallar paredes, piso,
arnaue
canasto, comestible

5. gualte, memé Wettinia quinaria tallo, otra

-.~

6. cargadero (Anonaceae) tallo o ramas, corteza palanca, brazalete de
punteloma costal, amans
cargadero guanábano (Anonaceae) corteza pita
7. chapilillo no se usa
dompedrito
8. hojablanca Calathea lutea hoja télll1(11, aiuan e 110

dlrr élUCIO
9. iraka Carludovica palmata hoja abanico, canasto
10. pita Aechmaea hoia coslur él, naüon de

magdalenae resca
11. tetera hoja sombrero
12. chocolatillo hoja élkll1icc, CZII1:1:.lo
13. cañabrava tallo casa, calanqa
15. canalón talfl) cabo
Tintóreas
1. bija, achiote Bixa orellana
2. amargo pajarito (Rubiaceae) /\I1t0r iOl111rl1t0 r' éll:1
3. manchamancha Vismia spp. pil1lm

_ ...
- .!

""11.. ~ .,
_ ..

.~

I

.: ~,
,-..,~
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I
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I ANEXO 2

I PARnCIPANTES DEL PROYECTO APROVECHAMIEN10 SOSTENIBLE DE LA TAGUA
EN SAN CIPRIANO

Nombre Cédula EdadI 1 Néstor Medina Valencia 22
2 Sandra Patricia Granja 16

I 3 Diana Paola I\r boleda 20
4 Falsuri Sinisterra 19
5 Adriana Ruiz 12
6 José Anilo Sinisterra 21

I 7 Luis alberto tJoreno 28
8 Nelson Carabali 16'498,701 27
9 Daniel Arboleda 6'166,590 56
10 Maria Isabel Martinez 66'939,591 26
11 Yesenia Arboleda 15
12 Alvaro Martinez 94'421,110 19
13 Seledonio Hernáncez 16'~80,151 ~1
14 Wi"ington Bonilla 16'488,276 33
15 José Jerónimo Rodríguez 11'796,178 29
16 Mírella Sinísterra 66'943.501 26
17 Milton Martinez 20
18 Yanet Muri"o 31'377,079 42
19 Fani Nesa Arboleda 12
20 Alb¬ iroRibo Cos 14'474,088 19
21 Madeleine Alomia 12
22 Luz Mari Mantilla 31'377,903 42
23 Eulalia Suárez 66748,840 30
24 Amalia Carabali 66'987.286 24
25 Juan Moreno lGA8G,020 3~
26 Lisenia Lerma 66'745,597 30
27 Llorlin Valencia 1~
28 Ricardo Olave 16'495229 30
29 Ceila de Rodriquez 38'98~,975 53
30 Cruz Ernilia I\rboleda 29'236330 35

I 31 María Valencia Carabali 29'238,540 42
32 Marlenis Rodrtquez 30

I
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N° nombre cédula Edad
33 Lorenzo Sinisterra Castro 16"474.509 42
34 Aracelly Pulgarin
35 Oliva Yepes

_36 Alvaro Martinez
37 Diana Valencia
38 Fredy Arboleda
39 Adriana Cinisten a
40 Lilia IZQuierdo
41 Orfelia Sánchez
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ANEXO 3

Herramientas y materiales
Esta lista comprende las herramientas y materiales que debo tc>l1rr1111 artesano 1;1ll:1dOlp:1r;1f:1í'ilíl:1r
su trabajo. i .

I
I

1. Lijas para trabajar con agua de las siguientes referencias:
Lijas 80,120, 180,220,280,320,400 Y600

2. Un juego de limas grandes redonda, triangular y plana.
3. Un juego de 6 limas pequeñas.
4. Una prensa de banco.
5. Un juego de gubias.
6. Una segueta de arco.
7. Pegamento para madera.
8. Piedra esmeril para afilar.
9. Una navaja.
10. Un billamarquin y lo taladro elecuíco.
11. Un juego de brocas pequeñas y medianas
12. Betún neutro.
13. Estopa o trapo limpio de algod6n

I
I
I

I
'1
I
I
I
I

I
I

21



í

DIBUJO y PLAt'JOS TEGNICOS

·1
~.-:-/ \

( . . )
/
/

62.00 mm

40.0Qmm

\
'.
\
';..

I

\
!

6200 n im

800.00 mm

.......

I Esc.lr..,!: 1: C;
r-P_I"",E~Z~A-,-:~8,-,-A.:_S=..:..T""O~,N-,-- Po~~_E -"',-E_~CI ~ :

r-N--'O=-'-M-'-'B=-.:R.::E'-'-:_B=-:....A'-.;:S=-T.:....O=·c:...N.;_::S::..:A--"-.N'--"C'-'-I'--'-PP."-''---''-ANc..;O=---_______ _ __ __ __ !--_í_NE ~'\~ BA STO N E S

r°'-Fc._I;..:C=.;I-=O::..;::_;_T..:._A.:.:L::.:L::.:Ac..:.__ . P'E CU P. 5_0_ "J~ T!..J P ~ L: Fn.UT D OE fA G UJ\

TÉCNICA: PULIDO MATERIA P"!IM"": TAGUA y eH ONTA~~~~~~~~---------------------------------'-~~~-'-~~~~-~~-'-~~~~~--------------r---------------- --¡-~::=- -----:---:-------~_:_- _

PP.OCESO DE PRODUCCiÓN: 4. 6cc.C'c:-cco..v. 1,.),:;· ...... 11/16011 )' ¿¡'llle'"",
'2. Corzrc. v OJ?'~.s(.1.~ . ..
_3. ;:::u(..~~;?__ ~ e:__I::.~ .~!-iOt' rp. . __ ..__oo __ • _

_:9__._p__e-,. r:Q1?.!l.!2Q__E_C'_ /..._') .: _r~ltSU 1\ .•.. __ .._
5-_c.01StJ_M_B.5-e __,:-O_ry_~/~ 6 o. _Y.. ,,:C~I1,vi~ ve n-.''¡c-..:: (].A
6. 11(t'le-tou FCI1.J4. ~(JI¿'~Q C.::JII,../'I3e:!U.IV_'_

----------------- -_._- .

08SERVACIO~IEg:

R::::SPONSABLE: YILBER GDNZÁLEZ REYES
------.~._--- -------

f7r:Ctll',: Der. I 20UO

--------------1---------------------------- __

f':! r:F r-: nF t , I r.: ( s)í ¡ r P rir- 1rr ~-;¡ '\ I I r.t 1Irr; , ".'\ I r 111' '. ':111'-



DIBUJO y PLANOS TECNICOS

62.00 mm

'1

,J

800.00 mm

j __j_J

4000mm

6200 mn:

r--------------- -. _
?~Z~_: ~~_f??!':'__ . _... _ .. . r:!F:"FPc:-I'ICIJ\:

NO"'8RE: GIt:!>roN. SNY__~!J!.!!_,;1Nw, Lí~JEI\: 1~/f~r 1:'-1..)7=. .5
¡-=O'-:F...cI-=C:..;..I.=O:...:.:_-:I;:-'''l:...:'_'_I'_q . !?,-~CUoso _r'L'\rU~:\L: . f..«'vrt) I::':~ r!1C'c.:-4.
TÉCNICA: PI)(,IO¿) ""ATE"!'.o. PRI"'_,: T"ñ 6 U"', e no.or»~=-=~~~--~~--------------------------------~~~~~~~~--~--=-~~_L~~~~ __..
PROCESO DE PRODUCCiÓN: 1. .$cc.c~~/01\.) ,.f='e:. ,71o (}/1 _ c.¡f(_.Wi)1 .
2. <"OIlTC 0&5 ( -1S'1E.~ _u .. .
3. PUL/Po pe (./1 CHuttrt_zl ...__

r-Le.t;.l2 fC?_g_ ~oD /)(; UJ Q!_Q_<!.IIl___ o _._ _ ••

.s : e,vS¡1¡wQJ.E:. C,¿);V 65,,/6D '(péó~ I?C AI¡ka:-,i/}.,

~-h:..ltI~dOC)::' Ft/l.,}/Hc?S GéTcnU ~L.@i7.~;¿-- .

._ ------------ ---- ..--n., s 1:~VI\CION":,:

1----------------------------------- . _
r---------------- .___

RESPONSA8LE: YILBER GONZÁLEZ REYES

~-----------------------------------------__ .. ... - - . .

------------_._- - .

r~rr Fr!Frlrr(~;) I r ·11 I r- ,.; 1 l.' '\ I I ,., I •'.Lt t 'I
JIpI 11'1' f '; f r, '



ANEXO 5

Anexo fotográfico de la población de San Cipriano

Entierro del menor
arroyado por la brupta.

(\ .
e

Participante del taller de tagua
con su hija


