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PRESENTACION

La int ncion q t' proyecta toda investlqací ón en cualquier
discipü a s la de lograr de h e o s dif sien a través de todos los

medios po i les, ya sean asc rí os. verbales, o de todos aquellos

que colaboran para darle el ale B y fa proyección requeridos

dentro del círculo de los in eresados.

Con el crecimie to y desarrollo c e a enseñanza d I tejido y sus

áreas afines, v ic s pro esorss de I Programas de Textiles y

Artes Plásticas d s la Universidad de los Andas de Bogotá,

adelantaron lnvsstlpaclones durante año de 1991 dentro de una

gran conv icción, trr.tando temas del campo textil y en especia, de

grupos étnicos dé algunas d las mue as ~Ieg iones de Co ombia.

Colombia, como rnichos países atinoarnertcanos , posee una gran

rtquez a y var iedad de razas y -por is a naturaleza

topog ática- ha tuelado por co servar Sus caractertsticas. lo cual

permite deducir qUI~ la divu 9 ción de Su legado cultural se hace

cada día . s apremiante.

La exi s encía de los grup s tnic s en n 8 ~t ro continente , así como

la prese vaclón de s s m nilsstactones. su"modus vivendi ", sus

costu res, creencias y ae' ividades de s '9 épocas remotas . han

motivado el estudio co ntinuo por pa rte de invastiqadores de

diversas áreas de conoclrn ient .

Con la aparic ión de la form a 10 del (ejido como oiscip ina

profesional den tro e las unive rsid es, la aplicación da ese egado

se ha convertido er in pr bl m: pri 10 dial en la ens r anza y por

end ,e fuente do in esti c l ón y estudio e n st ro sentir

anc ral. A ello Il'lY que greg r q e e m ovi r i nto textil se

alimenta e s ncia del asado: d pas ado q se remonta a la.
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etapa anterior al d . cub imíento '1 die n pasado q e proviene

también de los desplaza i ntos o de las i ezc as y fus iones de los

siglos post rior , Se trata en etecto, de un pasado que cobra

actualidad y vig e cla, no sólo para el . vestigador O el lstoriador,
sino para el artis a que está en b ' Queda de nuevas formas y
medios os expr .... ¡ó .

Es verdad. que los valor es qua poseen los g'rupos n s nos llevan

a revaluar su presencia, a conte par os e mo dig os exponentes
de la in ansa variedad de et ias, a admirar y aprender de su

constan te aporte a fa riq eza existente del país, A partir de una

serie de' lin eamentos pr ior itarios, se 11 varen a cabo las diversas
interpretacio s en campos Que atañ e al patn onio vivo da los

grupos étn icos y campesinos del texti I así co 10 al análisis da la

intluencla de fuerzas externas del compor amiento humano y a su

respuesta en la estética,

Por tratarse' de dos programas innovadores y complementarios

entre si en la Iorrnació de los estudia es, los Pro gramas da

Textiles y A t...s Plás ticas conjugan la a. or de profesor con gran
Interés por bu e r nuevos caminos de indaqaci ón, que bri dan una

dinámica de acción propia y una orientación "sui qénsrls" en las

distin tas áreas de ,1 proce so crea "ve . Al cesar olla r usva s

propuestas orientadoras, se motiva al estudiante hacia un

desarrollo prof siona l acorde con los tiempos actuales y con una

gran proyección para su labor creativa en e tuturo.

La a plitud de ccnocirnien os e I foro ación universlta ia, está

funda entada la libe ad de crlts los y en la posibilidad de
'ente nde r que 'a docencia -en con tin ua lnteracción con la

mvestiqacló en ra ur pla o s perior del entendi lento, que,

11 ,e va a l ar a nz a 11 i n lo de una actitud reflex iva y al

torlalecirniento do un es irit e I l O S nciat para la actividad
creativa. Combin an j o esta vis ión in oqradora. podemos ca la con

la fo r ación de un mat rial ti ano de gran valor para al futuro en

el ca o textil y 81í las artes lásticas.
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Al tncursío: a en fa indaqaci ón del pa rimonc vivo textil. se

plan tea la in porta aja de levantar las fuentes acerca de las

formas, los mitos y las costumbres de íos indíg e as , pues es el

textil una actividac ssenci 1, alrede o de la cua se concentra la

actividad coti j a de los indígenas . per mit iendo aproximarnos a

conocímiento desu cu t a y nos i pulsa a rescatar y p eservar el

valioso aporte e cuanto El I uso de a er ia les, écnicas y dis ños,

que corren el nesuo e saparacer el desconocimiento de su

verdadero va o COrlO legado ra la h 1 nidad

El escaso ma terial existente -' a to a nivel t o ICO, ce o en lo

relacionado a los obietos e si n ismos- ha llevado a la rea lización

de trabajos de campo y e d a ladas lnvastioacicnes que recopilan

la valiosa intormac i ón obtenida.

El levantamiento stórlco de amas que h sta e mome to o han

sido tratad s -o q re han ten ido u d sa rro llo escaso en nuestro

medio- es no de los obje i s priorita ios para que esta serie de

publicaciones dquieran 1a gra di, ensi I que sobrep S e~

interés inmediato c. posee r I los espec íallstr s en los campos

tratados . Una de r ostras rln ip les inte cienes es la de arnptiar

el grupo de p rscnas i e es das en conoc y profu ndizar los

di va sos ten as que aqu í se maneian I e el fin de ¡ iciar una

ver adara in r cclén, u fructífero ¡nt rcarnbio de ideas y

conceptos, que nos lleven a co pa tir los conocimientos adqu iridos

en este proceso . así como el d ina 's o q e ha ge e rado en

nosotros la actlvi ad i vest lc a"lil a .

Nuestro S co d",l l aqrad ci rn ente a Eug io Ca rera Mere á .
Directo [ecutivo del 1ns it tu Andino de Artes Po I re s de I

Convenio And és B3110 O I O. cuyo t ndimiento y ca pre sión

han hecho po sibl recopilar es as ¡ ves ti acione s pa a su

publicación. sperarncs que uc stra idea se el ida ca el

entusias o propio ce los q ~ CP I que en nuest o edio es posible

aporta nuevo s en rcirr ien o (1 t ; 4.1 e una ac itud positiva y de
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un ve'dade,o Inler4$ por ~o nlHru¡r . valOfando el l,abajo de
nlJllllrOI ~'aad o rel ,

Esla se,ie, qua sa ,ni~i a ccn las si ~u ienle 5 i n ves ti~ao ione$ :

Obje lo s l ex Ules de l de p.,lem en lO de l Chocó de Me rle
BuSIOS; Objelo. lexllles gu emblsno . de Marce la Ca melo :
Tu llles mulsoe y guane de Gladys Tavera de T411ez y Carmen
Urbins , Text llu de le Sierra NeVlda d. Senle Mari a:
recopllaolón blbllog r.r lce ele Juans Rey . es el p'odu<:1O de una
labor d<l inves!,oaoió n teórica y de campo, (¡ue se conv,erte en una
prueba le haciente de les innumerables pos ib llide des Que la
d>sclplJna dal cempo te.til pulida llagar a du arrolla r oomo ' rea de
In vnligación en Colombia

MARIA TERESA GUERRERO R.

0 1''';'0 <1

!'fog' . "" ele T••~ I• • Y Mes PiMticil.
Un_ de .,. An<Io.

~' CoIombIe

u n

e
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INTAOOUCC10N

El t jido ha parrnitldr. des e los ás ren olas tie p s, elaborar bj os que

han suplido las nacesí ad s cotic ia .as de 10 $ 'ferentes pueblos a o largo de

la historia. Colo .bla se a caracterlzado d sd épocas precotornbinas, por

una inmensa actividad text il . ue. a part í " 1 Conquista, se slonó con

distintas e I ras toraneas. El ogrsr .a extil es y Artes Plásticas de la

U Iversidad de los A des. se ha v nido oreo u ando por escc tar y revalo rar

el trabajo tsxril de 10.$ dife rentes sec ores de la po lacl ón [ind f anas.

campesinos, rnastizoa) , pum" iendo a la ve . recupo ar la historia e I ural de

Colombia. El prese E' studio, se ~1 8 centrado n los actuala abi es da la

Sierra Nevada de Sa 1 Mar , los Ka I I"ka pa a ¡enes e1 tejido, además.

de u na acttvldad artesanal, ha porrn a e .Ido lig da su rnito loq ía y

cosmoqonfa ,

Los terrttoríos indígena'" no han BSC . o u , ficll s ituació n del país y se

han vi sto entre a o 3 a la uarrilla. j rcito , arcolr ático y a de h cuentes

comu es. En tal s circun stanci <:, fue imposib e r . lizar durante este a- o de

investiga ion, un tra '1jO d e mpo e l.... r l ón habit ría por los Kogi e ljkas.

El presen trabajo r scopl!a. e o ices. la I nlorrnac i én de diferentes

antropólogos, historiadores y tejedore culsn es on sus escritos, se han

reterido do una u otla mane a. él [as tnxules ee os pueblos en c estton.

Además de la recopilación biblJo itlca, se visl ron los Museos l Oro ,

Nacio l. de A es y--radicio es P p taras. el useo Ar ueológico e s cel

Marqués de San Jo gu y la Galería C~I . U5 o ~ entrar n eri I xtlt o

reterenclas a él. o e posíb e con r f ob"stos te ji os enenscle os a los

Tairo a puesto que les e ciclones clirná jeas fl a r ) ón no per ltle ron la

00 s rvacl é de s ~'bras de ale od ón y fiq . "a po O se halló "ejidos de

los i d íge'nss q Jian ~ se ri .. o ror v tar ~I máximo e'
con tacto con el ho

En un fut ro po ro

estado real C G I~ El tivi

si na os l ca 1 i rrnar p-I

,e Sarn a Marta,



I SIERRA NEVAIDA DE SAINTA MARTA: ESPACIIO y TliEM,PO

La Sierra Nevada de Santa Marta, se ubica al Norte ce Colombia y de

acuerdo a la dlvlsi6n polít ica, su terrl orlo se extiende a través de 3

departamentos. 10 rnu ¡c'PIOS y dos resguardos indígenas. La unidad

territorial de ta Sien Nevada está confor aca por os departamentos de

Magdalena, Gua"¡ a y César; los rnunícip tos de Santa Marta, Ciénaga,

Aracataca y Fundación en el Magdalena; Val~edupar y Copey en el César: y

en la GllJlaji,ra ioac a, San ua del César.. Barrancas y Fonseca. Dentro de

esta unidad e ritorlal se ene entran el parque nacional Tairona y el parque

natural Sierra Nevada, además de los resgua dos Ar uaco y Kogi Mala)/o (1).

La Sio ra Nevada es un macizo montañoso que p se ta a forma similar a

la de una p' amida de :re ca a . Oeoido a a iJ P. iada topografía, existen gran

diversidad de pisos térmicos, ct mas. veqeta cio y lat na. a franja de tierra

teca Izada e t e el nivel del rar 11 apro ímadamanta los 00 rnts. sobre el
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nivel del mar, correspcndeal piso térmico ca ido, cuya temperatu a media es

superior a los 24° C. as tlerras en este sector son á das y semíárídas, Las

lianas planas con luna vegetación xeromica, llegan hasta una al itud de 200

rnts, y corresponden a una estrecha r:ranla del I toral CarIbe, seguida por una

franja de bosque ssco tropical y subtroplcal, p lnclpalmante en las vertientes

occidental y suronentel. Entre tos 900 y 2000 rms. sobre el nivel del mar,

aparece el bosque n úrnedo tropical corrospondíente a la zona cllmátice

lornpladacon temperaturas entr los 17° y 24;) grados centrgrados"

Encontramos en seguida, una zona de clima frío enlre los 2000 y 3000 metros

sobre el nivel del mar, cuya empe atura media i~uctúa entre los 11 G Y 15C!

grados centígrados. Por encima de los 3100 metros, se observa una zona de

páramo cuya vege1édón se caracteriza por la presencla de frailejón, a busto-s

y árboles de carácter re cldo cubiertos por musgos y llquenes. La

temperatura meaia ,dQ esta región varia etre los 13~ y 3'~ (2).

los primeros conquistadores espa eles llIegado-s al territorio que hoy

denominamos Santa Marta. lo hicieron en el año 1501. En ell año de 1510

Uegó una sxpedlclon comandada por Rodr'go Hernández CQlmenar,e's a la

región de Gaira, norocclde e de la Sierra Nevada. Más adelanta, el 12 de

julio da l514 arribó a la reglón una expedición al a do de Pedrarias Dávlla,

acompañado por una flota dé 15 naves y 1500 hombres. Estas dos úhimas

expediciones fueron poco bien re-cibidas por los nativos Que habltaban las

zonas bajas de la reglón, Los españoles lesds un p ·cipio, distinguie on dos

grupos difare t s er la poblac 6 : los da las zonas bajas quienes habitaban

las costas y los d las zonas altas, os píÍ eros fueron llamados por 105

españoles "indios d [as costas" y los segundos "indios de la slerra". Según

testimonio de los Cronistas , los ind¡os de la costa eran oacñicos y cedieron
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con mayor faci lidad a los conquistadores mientras q e los motos de la sierra

eran considerados be teosos y aqresivos.

La conquista de la Sierra Nevad~ de San a Marta f un proceso que tuvo

una d ra -6n aproxlmada de 75 años du ante los cual S , fue o cont in as las

luchas entre conquistadores y conquistados. Los diferentes grupos

aborigenl3s dejaron d existir, como unidad cuñ ral en el año de ~ 600.

Según datos publicados por a d 16 Pro Sierra, los g.rupos humanos

que habitaron la Sie -a Nevada un siglo antes del arribe> da ros españoles

fueron los sigule 'es: Malunas. Tang i, Bondas, Nuld x ga-kue, Nabbi-yaxa,

'Tanga gas, Gairas, Tan l. Durcinos, Chairamas, aires, Kogi, Aldu-Guij,l..

Tierra de Arrua a, Shlmsja. Umassivarln , 8~issi . A mediados del sjglo

XVI, las provi ci s re~istradas por los Cronistas eran: la amada, Ssturna,

Talrona, Bstoma, careo , los ore]o s. A acos, Maco gana, Taironaca y

Yallsdupar. os Cro i tas no de-aran re s ro de las t tbus que habitaron

dichas provine'as. Ca )8 a nota al respecto, que iniclalme te los pueblos se

denominaban por el r ombre de los ca lques o principales y posteriormente

por sus provin 'as. Duante el siglo XVI y XVII, os datos enconnados registran

los siguientes nombres de tribu : Kogi. Chi ila, Wiwa O Sanka, Arhuacos O

Ijka. Aca ayutos, Caril ,Ale holados y nkuarnos ( l-

Debido a la des rucclc n de la o qa izació de las corn nidades Indfgenas, el

proceso de coíonizaci n no fue del todo co cíulco, pues. a medida que los

españoles avanzaban para co LJ¡ - , evos territorios. sus pobladores iban

abandonando las ue s para refu iarse en zonas másattas. evltanco ser

sometidos. No ob s te , ant es de la a torlzaclón de las orrmeras
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encormendas, va íos grupos indígenas y colonizadores convivíeron ju tos.

Entre losaños de 1550 y 1570períodos en que la Corona dló en encomienda

dlsUntos territorios a los oñcialss más o stacados, las luchas entre las dos

culturas se Incrementaron, El ssplrnu dé codicia se recrudeció nuevamente

entrs tes españoles y se reiniciaron las ,expedici ones con e¡ t ín da descubrir

nosvos territcnes en la Sierra Nevada. n elaflo de 16001 los colonizadores

se tomaron diferentes poblaoones: todos sus haoitantss se rindieron. 'Es

lrnpcrtante anotar que 10'$ aborígenes no reaccionaron contra las

encomiendas ni contra los trib itos que debían pagar a la Corona, a sus

nuevos Seriares: s reacción surgl6 cuando tuvIeron que empezar abandonar

sus costumbres, creencias y se les exig'a obedíencla al 'los Reyes de España.

Después de años de IUCl as, los .coonlzadores abandonaron el interés por la

,re'glón y emigraron hacia tierras más fáciles de dominar. Mientras los

gobernadores de Santa Marta, acompañados por sus oficiales y ejército,

Q'vangelizaban y colonizaba la vertiente Sur y Oriental de la Sierra , la

vertiente Norte continuaba sin ser *1ocade" por los europeos. La geograf[a

agreste de la regl6n. no tavorecté la llegada de los ejércitos. las nuevas

nmdacíonss se hicieron al o ente de la S'sr al en el Valla del RíO César y al

suroccídente, en el Valle dal Río Magdalena.

A partlr del siglo XV l. los misioneros volvieron a ínslstir en algunos territorios

de la. Sierra. En un censo de población indígena realizado en el ano de 11743

en las poblaciones de Banta Marta., Mamatoco, Bonda, Masln,ga,

Jeriboca,Taganga, Ciénaga, Ourcino y Gaira se registraron un número de 569

hombres y 231; mujeres. s o nI mero cornp ueba la terma corno se vió

disminuida d rante, dos sigl:Os fa pobtación aborigen.
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CONTEXTO POLITICO, ECONOMICO y SOCIAL

En el mome nto de le Conqui!lle , el temto,io co" upoondienle • la SHI"a

NevBde de Senl' MM ' SIl ancontroba danlamenle pob~do y sue haManle1

ee hellaDa n ubicados en dile'en tes poblac"ne• . E. muy p,obable q..e en

C8dlllocellClad l e eneontre,e un caoq,e el cual, el1aba '...."'" PO' un cadque

IUperio,.

Le eol i de base eco,,"m'ee U lu,o IUl le" leda e" le . g'ic... hur. , le cuel,

aJcSnlO nOlab"'. sdelantos túen""" ¡la"", ,," de ""lbvo. solillicadc. ...lemao

de riego 1 d,enaje) y Iu pe,mitió un excedente e n le p'od ucció" q..e lue

....11•• do ceme meT,," 1de inlercambic pS' . oblener D"nu de coneumo en

ot,a . Iocalidadt . _ De ,.Ta 10,mo. obtuvieron metele. 1 pied,as p"c;osas O

ttmlp recioses y lib<u te. I.les. Sue pnnclpales prod'lClOI de """''iD tueron el

mar• . lB YLICII. el ffljol y la , huy. me Despuée de lB OeO(>(l(l de los e s¡>enolel.

el mal. 1"" 'emplazado) por el ptálenc el eu-al re-QUeria de me""s cuidadol en

el cultivo y cll.doo oe 101 . uelcs . Le cac. ,Ia . P' .CI y , .celección

compleme nta,on Su " ,mllllock5n. Lo .....ne economla también les pe""'liol al

ec" e nimien!e de gnpo . ce n Imbe¡':' s • •pecieli. e dol cO mO 1ueron i(ll

OIICerdctes , guerre'os. an. " 1">01 e Inoon..rol .

LA DISCIPLINA Y EL TEJIDO

H. lI azgos erqueoklg"ol h. " pod,M dotermino, l. elODoraclol n , UIO de

t'lidoS por InWumenl·,. CO mO""" le. volllnlC, M nu"" ademal de P'IZI$

o""b<.. Y eeram¡ea. ' 1'1 las Qua aparecen 'epre.entedos elemenlos t"li",o

"
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el e lma es más fresco, ta o hombres como muieres usaba na manta de

algodón qtJ9 cubría el tronco y otra que cubría de la int ura para abajo tal y

como hoy las Iievan les act ales indí enas KogL Se acor a an con cue tas

de piad as practosas y semipr closas y obietos de oro que en ocasiones se

cosía ' en alguna parte del vssñdo. La ioctnla pudo complementar ' atuendo

de los habita es de lus sier as y probablemente también de las costas, Se

han encontrado en la egió • oton s I os d iedm dos oriliclos en a

parte posterior para pasar :::.1 hilo que segura. e 8 ay ron a soslenM las

mantas. (4),
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11. l OS ANTEPASADOS TAlRaN A

El t' '''''no Tllmnl eo"e . po~O' I 1 ~omb'l Oe unl l ribu qUI ~Ibitllbl la

YI"il nle NoMl de I1 ' eglón I n,.I di la Illgada (lo lo. e5P'l ~olo ., En la

aclul lidad, I l lérmino Taimna lambiDn de.ign a un comp"¡O ",qulol~<x>. un

Wlio 010010 de la du<laol <le Sanla Martll 1 todo un rneci!o <le le Sloff8

HIOI onI OO"" O. 101 ligioS XVII y XV II I OInO<n iMmn Taimna o tOOOI los

lbo'lgen.. habltant.. <lo 11 . en'l "tl N""e 1 Occi<l,,,,111de le S" "I ,,,mquI

campe n!an Oile",me. , I. memo. Cultural. , Segun e.i""""81 arqueológOcas

y ", llIto. Oe lo. Croni""', " pudo e.tableCe' que el tll ,,~orlo oOJpado PO' lo.

Talmn... e'leno;a loI~e le lona (lo s.ml Man e ~ de 111I ' 0b<1 la van itole

None de la S,e". MaS" pro. lmldMI' dl l 'lo Ancho y o"SIl" ... . ur". ~"i"

IropiC•.! h8lla ""reo> de l,,, 2500 "'11<0' sobrl 11 nivel <lel ma' . Po, 11 S ur 01

S anla M_no. • 1 ' '' '' '" rin •• _"o"n,o PO' l...n,ont. Oo::iOe " 111 hllta

IlfOxo", iOa<le. <!el " OS.villa 151
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E..... In do_u. -=t"lld_. Pf(l(lue\lvlt ,,"W,_, por .... T"_I, la
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",ploIaco6n di la! mantIa. 1.-.0~. la Of<~ ~ la I_~I 011
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........ de .. ..lInIivI ' Id de CIiII'O",," .... -"'" o""" ~ _ 1( •• ........

como .. 1 I cua de IDo Muisca. """ _. j¡ ,*~ c;aoKOIes ,

OOO_ ........slD_......

El_T.'OIII fui ...... 1odO sunlUanIl , no ........eno como as'~co~ laS

do'-......... CUIIuf" Pf"COIo_" PIIItC>I de .110 IOn 10. c:o<po<.1H

1_ _ 1 I n IIIIlI" ". pll<!rI . ~, ""'10 1 IrclllII 11I1 C\l.I""._ mM

di I~ ca ' ilelll d9Corativo. d.nOlaDan ¡erl'o~ 11 , pnnt<oio . ocla!. La

dICOfleló<' di ~I\I p"tlon' di .~O ' anoo. PO' .jlImplo , """de "'!<J m~.e de la

II",-,"nl. mi"",,: I n la cabe.. 1". aDa doa"'ma. Ocoronal di oro I&mINloo.

di 11I. 0"11" l\OIllcladal , COlgca baJ'l p"r'>cloInllt ~UICOI dll0.m. circula ' O 9n

medo. lun• . Uw.a'mlnl. perlg'l/)I n . 1 lal)o~ P"" coloctl,.. nar~...'..

lubularn. "''''''la...., In fl'I8<lo' UI\I g ..... la lo _"';11oCI r_"",•.
CGmPU"II por un cuelpCl 01111' 11~ 8ft lo r"'nguIoI' , _ lo"",,"

.._ .... "'_lIn • 101 11<Io1 . El lIIlio .nlerlO< lo ~bIon parl

,__es eup parte 1 <1""". 1ft ........ cM bOII6n. poc!;1 ._. l.W\.I

dIa!'_ ........ O P'Oloftoaru I n ufll _ .. di "'''lI6n O __
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d••llnto, moterllliel , !(I"na. , di"'en. ionn aeo"'pa ~atl8 •. a lguRIII vacel PO '

cascabe~s,

En la. rep,e"'n\3Q(Inn olllb,n ... "Me, PO' lo gene,aI , la hgu'l mascuhna

No ... hen , nooncomo(\¡) haSla 1I momento. repmsenlacio""s de muieres ni

de ningélll e lemento a[k l"",,1que " p,ne el ",,¡¡ClI ' Ilml ni"". Le olllbrllle

'" c.a 'aCle ' il a PO' I I p'9<lom'nlo de la linea curva, le ~"'IIf¡a b"atlla l O

ellmln los pareados , por la lrontallolad do la. hgUrll' a rn ,opomorlas y

zoomol!as y PO' I Iba" oqul.mo di ... "'''mas (71,

Lo. Tai'o,", lambl lln "distingu io,on po; I I1Iaoajo oo,ámico 11cual, al igual

q"" la ol!l brll l. h. b,an a"""'ri<lo un 11. ..<lo ni""l a,; I.II"o y IlIenlco 1 la

Ullgada de los eu,Op, OS. De m""era genoral, las pollas ce,Ilmiea5 lue,on

de.lin. <:Ia . ai u.o wonh tico. l"lra eoramen..' '~ua ltl ° 'e~gj0$8S 1 1"1'.
, nl'''lm",nto•. Enlre 101 reClP'l nte. encontrado. I n " 011""'0111' . 1. IStl n

.arios deco,ados <Xln :>unlos 1 rayas. t'iallgulos ra<:<>riaoo• • repmsentaciO<1"

humanas ala.iadll con mbea'a' , cxc nes. '0p'" enlltC.onu anomala.

(l. hno• . mU(Q'la~• . av.. y ,ePllle. ). L. gran •• ,"<lDd de ZOllll• • egelale.

con le cual" cue nta el 1. ' ....000, pe,mi1i6 le o. l.,enc;a 00 una abundante

launa de """de tu. 'o' " I'a;OOI dil" . "I" an,ma"'. quo """mponan. 1\0 sólo

l. dare,l• • Ino tamb;' n ia o'feb,.' I.

Ad8""-. de l. 9g ocu~,' '', orJeo'e,i• . tlI"¡,,,ca. con. truocionel ft'qullactónicas

, 0\" . ' ¡j. Iny.rrierlH. lo. T.¡,ona ,e d"tao.ron po, la mft nuleClu,a de

producto. t" hll ' Enl' olio. el lmb:lio le . lil e'a una a<:livid"d mas""I¡IIII, Lo.

hombre. e,.n OUi! "'" s. OOOcaoon • foilf manJa. , homoca. , sombrero. 1

ea



probablemente mochilas. Las mujeres unicamente hilaban el algodón y lique

con el cual eemeccíoneban las mochilas.

las mantas se elaboraban en telares venicaies que cada familia posela en su

casa. En las casas ceremoniales tamblén eltisUa un telar y QUien cometía una

Inlracclón era encerrado en el reonto para que tejiera una manta (8).

Probablemente para los r enc na. como para los Kogi, el actc de l ejer

representaba pensar y meditar sobre el signilicado de la vida: los inlractores

seguramenle se ' puril iCaban' de esta forma.

Parece ser que las mantas tueron blancas y adornadas con franjas de colores

que distingulan los distintos grupos familiares. Las mantas se adornaban,

además, con piedras cornalinas. esmeraldas. jentes. entre otras, para los

acontecimientos especiales. ·~t1ia s. OYO lINIlJ\iJfrt.! de StyS. sieN varas de ~6fIQO

, de BIIdJo"1RiIM:l, conmucha' pIfIll.vl ' '"',. klxldU.,'" eI.U~'j)ifHja, comosllna' l'

~ds~I'USic:b'l.uY~5yOV&5...• (9).

$&gun escritos de los Cronistas las mujeres eran las e~argadas de hilar el

materiat en los husos. Una vez hiladas las libras, algunas podfan ser tetlidas

con Ilnles nalu rales elllraldas de plantas. El proceso de linlutado era una

labor ccrqunta emre hombres y mujeres_Los primeros se e.ncargaban de

recoger las raíces, tallos. hojas y llores para macerence y extraer los

coloranles. las mujeres 58 dedicaban al letlido, proPiamente dicho. Uti~zaban

como mordientes o fiJadoros alumbre o barro. Los colores usados pcdren ser

diferantes tonalidades de rojos. amarillos negros y marrón.
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En la reglón habitada por los Tairona, e eere el Agave Americano, penca de

donde se eerae el fique. No existen registros que indiquen la forma de extraer

las libras pero teniendo en cuenta que es una labor ardua, es Iactnne que

fuera un trabajo mascutino mientras que su lavado e hilado tuera una labor

femenina Dicho malerial no se trabajaba en telar sino que se tejla mediante

agujas de madera y/o espinas de pescacJo.

La carencia de mues-ras físicas de tejidos 'raírena nos lleva a obs&rvsr la

cerámica y la ertee rerra. Existen piezas qU& muestran a personajes

masculinos luciendo I" parrabos, seguramente le~oos en algodón y los cuales

estaban eecmaccs con lineas horizonla les, verticales, puntos, zíg-zag o

triángulos . Parecer ser, entones. que las mantas len lan una decoración

similar y como OClJm6 en erres pu8blos precolOmbinos, solamente podlan ser

lucidas por los altos ererces. Cabe anotar la dilerenCia existente entre la

decoración de los rexue e y de la crtebrerra : sus lormas son muy similares

pero mient ras la ortebrerla se destacó por un estac muy recargado, la

d&COraCión en los lejidl)s era más bien escasa.
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Suele afirmarse que el atuendo utilizado por los actuales hal:>itantes de la

Sierra es simIlar al usado por sus antepasados. los Tairona. SUs mantas

tampoco poseen elaborados cseñcs. cncamerae aparecen ureas vertcares

de d,ferentes colores como distintivo familiar. Si queremos encontrar un

elemento de disell o dentro del trabajo textit. debemos remitirnos a las

mochilas pues es en ellas donde se aprecian cuerentes representaciones

abstractas de objetos propios de la cultura. En el caso de los renene.
seguramente pudo ocurrir lo mismo y las representaciones simbólicas de su

cosmogonla eran plasmadas en las mochilas. Al comparar. por ejemplo las

formas ele la cnebret ta y la cerámica precolombinas con los disenos de las

actuales mochilas arhuacas, existen similitudes en la utiUzación de espirales.

triángulos, lineas horizontales y verticales, ranas '1 aves. Kogis e Ijkas afirman

~ varios disenos pertenecen a SlJSantecesores. los Tairona.

2.



111· LOS KOGI: TRADICION V SIMBOlOS

A partir del siglo XVIII. les indigenas Kogi han hati1ado diferentes sectores de

la Sierra Nevada, buscando evitar el contacto con los COlonos y blancos y su

consecuen te acunuraccn. En el afio ce 1870. los Kogi provenientes de la

vertiente norte se inst. laron a orillas del do Ouatapurl, zona habitada por los

l¡ka y Kankuamos puo en 1874 migraron h.u:la la vertiente surorienlal

ubicándose en San Jcd y MarUmake. En el allo de 1875 se trasladaron a

San Andrés, Chan.ia y Mamarongo. s ituados en la vertiente norte de la Sierra.

Duranle las primeras décadas del sigto XX, al iniciarse tos trabajos de

construcción de las pi meras carreteras en la Sierra, aparecieren nuevos

grupos de ccio nos c.cvceeece un rncremento en la invasió n de nenes

indígenas. Los nuevos habilanuls de la regiOn introdUJeron, paulatinamente,

los sembrados de calé, eaee de azúcar, arroz y óemás bienes de consumo.

propios de la cullura blanca Con el tín de obtener plOdUClOS de intercambio.

los Kogi adquírieron cabezas de ganado y construyeron trapiches para la

elaboración De ceoeta l os indígenas debían desplazarse a las poblaciones
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bajas tales como Aracataca. Sevilla y Aío Frlo para comerci alizar lo s

productos. Como consecuenci a, surgió una bonanza ectlnómica dentro de los

Indígenas que provoro la Interrupción de acuvrcaoes tradleiona les como eran

la agricultura, celebración de ceremonias religiosas y actividades arteseneee.

Por ese entonces. fil1 alcoholismo alcanzó elavados niveles dantro de la

población masculina. Fue en el afio de 19 40 cuando el Mama ignaCIo tomó

conciencia del problema e inlci6 una campal"ia para retornar los valores y

tradiciones legadas por sus anl8pu ados. Ord8n6 d8struir 81 pob lad o y

construir olro uti lizando ma:eriales propios : bahareque, tierra pisada, piedra y

paja. La nueva poblad 6n tue l lamada Mamarongo. Mama Ignacio le dió un

carácter sagrado meuvc por 81 cual. no fue permi tida la eoneca de ningún

blanco o 8l tranjoro. oreene construir otro poblado con la misma canlldad da

casas paro más abajo QUe 81anterior. para prole ger el primero . Asl mismo .

prohibió ingerir ron, hablar castellano, comprar mercancía a los colonos e

impartió severas normas para el resurgimiento de trabajos ccmu nares.

ceremonias religiosas. labores tenues. alfareras, etc.

Durante los eecs SO, debido al periodo de violencia por el Que atravesaba el

pais, gran cantidad da campesinos sanlandereanos, antioqueflos. caldenses.

lolimenses, ec veceeees y CtlndinamarQUeS8s huyeron hacia las zonas altas y

aisladas de la Sierra Poblados Kogi como fue el caso de San ~nd rés , pasó 8

manos de los colonos y se le di6 el nombre de san Pedro de la Sierra.

Ac1ualmenl a los Kogi, también conocidos con 105 nombres de Koggaba,

Kabagao Kogaba, nabnan las laIdas septentrionales y occidenlales de la

Sierra. ent re los t ooo y 2000 metros sccee el nivo! del mar. en los enliguos

temtcnes de las pl ovincias Beloma y Ti\irona (10) .
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Po, le ' egylar, l OI I(egl t'l ne n tres n,jcleos da .i..enlllU y~.eed.. en las

d,. liOllas lonas c~mll1 ca. donda ","i.an lo s p'oductos alimeOllicios pa'l la

comunidad, Un a ve> PO' samana , $ti teyn8n an la población donde 18

e ncLlll nt.. III ca la "" rerne n." pa'e oir a l Mama en ce'emo nia8 ril uales °
"•.mio"'l S polilIC.'_

EI1'.~alo te 'TII , <Xl ns""""clo <XlmO"n '''11.'''' <lo SuS anlOpaSa""•. ~a ocu¡>9dc

un lugar primordial d' "l ro de la CIJ",,,a Kt>gl Se e laoo'aban telas para la

contecclón de . asTido t. mocMal, mOChl lones. lIO"os, o:","'nO$ , cue rdea y

ov"nlual"",nl" a1quno. elflm oOllOS de uso oomli""'o Trablljados con la tlienica

<le ""slo,ia Cuule la 'Moloeia Kogi qua la unic¡¡ 1IO...""",e del ena da Mar y

(le lelar era la M.dr~ Um.erSllI -Ella lomó SU Inmanl O ~UIO y lO clavó

. "nOCalmenla an la lis". rs cilin e",ada m,entral p,onynd abll las .,g"¡"nl'"

palap'as:'E' IO " "._w..••,.. _ro con."dol """"", ' C.._ _ "" .., _,""

__ do "I"J"" "" .... ..... _. o. '/QOOO'I 1 «lO .., • • 1r«rIO . "'0 un .-_

........ """ _ _ a M.""""" 0CWIJ(I0 _ '" f>iío>' (1 1l

Seg un Aeichel· Dolma·oll 11 impoonancia del aclo de lejer pu-ed-e ler medida 1

tr..,h de dilare Olles Cfoonda.; poo' ajamplo , 01 modolo cósmico asIó

l8p'ese Olla"" PO' un ~UIO o pyode lamb¡¡¡" .er "'slo PianO y ,eClangu;', corno

un eno""e lela', enema del cualo , islan otros I,a"a. lodas con l. misma

Io""a de un le la,_Den ro de . u milok>~ia a..sla une inlo'PrellCKl n delllc10 de

le,.. re-preSlOllal3a PO' la "gu.Onla ..yenda •lo M""'""l. do '" .."""'" " ..-.

0(' "UI>I<.s Q,," p"'.i. 01 ·"""","",,,,,",,,,, _"rl" "M_' "'10( ..... ¡¡,¡reno P<I""'~U

..... ""' MI '" OC.. C...."", In "" " ",,,,, _ .. ....-. . " •• r.I•• r_""'""""
"""" \1, _ ... """"""",,''''' ,...",... .... "'~, ........... _ .. 'o"" So<I~...

iInll<l . ,"" .n"'""" ,_ ",lO P"" <.C,."..'. " 0_ ' ••,>h do "". _ v,.¡ """""'".



awnopott" .ltfl1lmb" lI<IeI~1como "'lI ~~ 1r/lM tM_ID~ hi6J4I """" hizo

I/IY _ e Ullnao 12 MIlllrf ~ lIi6 ' XC/llmó: "¿Oultl ~ n rildO otn~"fIdoIJ-..r . P.m ra

.",/Orlcft lodo, los lIomOtn ,SUlNn apr~ , /ti,.,.A l ¡ÚIU cuelllll tM q... su SlICl"li'/l:l

~bllI S>dO ltvulg..oo~ dos granOOs~ l1# hilo 11 S /IIZAnfru lI. A/lOO"II IJ 1 ' 11 rtt<IJfI' 5ll

poofMl 11 ,.,...~, 11 $U ...Z. pro/wbiMIII $U ht¡o 1ltlHfv1lllos . p"o fthI yll 56 hab/II dado r;upnla

potqIA~ en roda, PlI"" ." lIo/rItns 111 fStaoan~ • (121.

Existe, sin embargo. dentro~ su mrlologfa, otra eeeoe e que muestra al sol

como un gran leJedor. la tierra se considera un inmenso telar alrededor del

cual, se desplaza el sol con un movimiento en esplrol; el movimÍtlnto del astro

representa el acto de tejer. la Madre Universal es quien monta la urdimbre y el

l e~do $8 inicia el 21 de junio (allo nuevo Kogi) empezando por la esquina

inleriOr izquierda y en dirección izquierda-derecna. ccaroe el sol se oculta. la

trama pasa de derecha a izquierda (13). l os Kog1S suelen decir, entonces. que

cada tejido t;ene dos lados: el externo. tejido durante el dia y el lrnemo.

durante la noche.

l os templos o casas ceremoniales Kogi. lugar de reunión de los hombres con

sus sacerdotes, son réplica del cosmos y su piso eircular es una r ép~ca del

volante de huso. Pero el piso lambjén puede ser considerado como un gran

telar y los cuatro lagones que se encienden dentro representan los cuatro

cruces de 105 palos horizontales y verncaies que lo conlorlflUII_

Al inlerior de la casa ceremonial se encuentra un telar eccmpeñedc, con

rrecoenoe. por algunas molas de algodón. husos y ceeueree. No es comun

que dentro del templo se teja; sotameme quien comete una inlracción o dehto

debe realizar dicha labet, como ecuma con los Tairona. Durante algún tiempo,

'"



por ejemplo, la mala il tuaclÓn alimentiCia provocó que los nir.os coeseran sus

vestidos. El Mama pasaba largos ralos enseMndoles el Signil iCado de los

tejidos; como Ilico ón, el niño debia elaborar, bato su superviSión, un tejido

(14).

El textil lambién se hace ptesenle en el momento de la muerte de un individuo

Los muertos son envuencs en un pedazo de lela blanca cosida con fibras de

flq.¡9 para llego ser inlroducidos dentro de un mochilón. Al cabello dal dilunlo

se ata un trozo de CUi rea de un metro de largo aproximadamente, la cual debe

quedar por fuera de a tierra una vez concluido el entierro. En este caso ta

mochila representa el útero r la cuerda que queda por fuera, el cordón

l.Im bl ~ca l el cual, eueve días eeepcée del entierro, es cortado para que el

dlfunlo renazca en la « oa del más allá (151.

Los Kogi C\Jltivaban el algodón para confeccionar sus vestidos y mocnaes. Sin

embargo en los ultimes aece. los indígenas compran el algodón por bultos en

Valledupar u otras peblaciOnes. Por lo general son los hombres quienes se

encargan de l,mpiar1(· a mano para quilarle las semillas, ramitas y demás

Impurezas, Son &1!05 mismos qui&nCls l9jen en las mantas en el telar. La labor

del iejoe lleva impliCila un enorme simbolismo y es por esta razón que son

sólo los hombres quienes se dedican a esta tarea Hilar y lejer se compara con

el acto de vivir y de p"ns.ar. HIlan sobre el muslo mienl ras piensan, pero tejen

en grupo porque es U1a acnvoao social donde se partiCIPa y comparte de la

vida del grupo,

Durante el proceso d" hilatura. reahzado pnnClp.a lmenle por las mUieres. el

huso se sostiene en ¡oosiclón vertical fepos.ando su extremo inferior sobre la

"



mccnaa vacía y sobre una teoute rectangular con una depresión central (oreja

de huso). la torsión se hace de izquierda a derecha. Una vez hilado la fibra.

se guarda en formas de pabi lo en una mochila y se cuelga en un lugar seco.

El teta r uti ~zado por los indigenas Kogi. consiste en un marco rectangular

reforzado por dos palos diagona les dispuestos en terma de cruz. Todas las

casas poseen un telar para la confección de tejidos accmcanecc por los

siguientes instrumentos, elaborados en madera:

-zekcaoc asigi o cañuela. Consiste en una vara de unos 40 cms. sobre la cual

se enrolla el hilo de la trama

-Saxkálda o macana para apretar la trama.

-sesekerea. Vara de sección circular que se utiliza como liso o para hacer el

cruce.

-Eldunxualda o vara delgada que une los dos extremos de la tela.

-Guigull'l3 o vara corta que sirve para separar los hilOs de la urdimbre (16).

l os hilos de la urdimbre se colocan en el telar comenzando por la esqui na

inferior derecha. Al envcv er el hito verticalmente sobre los palos horizontales

oenerer, se va pasando el hilo sntrs la vara Circular que es retirada cuando se

termina de mcr uar la urdimbre, quedando el cruce de los hilQs (se forman

entonces dos planos, uno anterior y otro posterior). Para iniciar eltejido se

escogen los hilos bajo los cuales debe pasar la trama y se introduce

nuevamente la vara circular y la macana la cual, se voltea hasta que aparezca

un espacio triangular por donde se introduC9 la cañuela con el hilo. Después

de pasar la trama se aprietan los hilos con la macana. Se retira la vara Circular

y nuevamente se escogen tos neos bajo los cua les pasará la trama y se
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continúa e l proceso. (17) La fabricación de una lela dura aproximadamente

dOs o tres semanas y como mínimo ue s eres trabajando seis horas diar ias.

Con frecuencia los hembras traba}2ln una hOra al d;a duranle los ralos libres.

Cua ndo alguitln llega de visita y un KogI se llnCU4lntra tejiendo, en ningún

momenlo interrumpe ~·u l rabajo para atender al VISItante; éste , por el conlrarío,

enece ayudar al duuno de casa lo cual es aceptado. Un Kogi aprende

dife renttls ligamentos .) estructuras de te1do dUlanle su vida, los cuales $9 han

manlenido vigentes gr seas a la IradiCión y la observación de los más jóvenes.

l os hilos de los vestidos y mochilas se tejen con cccrentes artificiales y es

poco frecuente la utitzación de los untes vegetales utilizados antiguamente.

Los colores ulJ lizados son el rojo claro, rojO oscuro. morado y O9g10. Elüque

l amblén es tersoc e igualmente son pocas las ocasiones en que se utilizan

colorantes naturales; son eeccentes los colOres calé, vino l inio y negro. Una

vez te/\Idos los hilos Si secan al sol.

las mujel es son las encargadas de hilar las toras de lique pala hacer

mochilas mediante la Jlilización de la cartumba l os hombres tuerc9n a mano

las fibras para elBbO-ar las cuerdas, cargar bultos o amarrar los animales

domésticos. Asl comc los hombres están encargados de trabajar el algodOn.

las mujeres trabajan el Ilque y ela boran redes de carga. mochilas y

mochilones.
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la mochila l iane un significado muy importante dentro del pensamienlo y

simbolog ia Kogi . Ella repreS81'l18 la lertilidad porQue simboliza la ptscente o el

seno materno. la Madre Tierra, la gran Madre Cósmica . origen y Un de lodo

cuanto eeete. Por las ceractenstlcas del lerdo, semejante a un caracol,

simboliza la vida . Los disel'los que aparecen en el cuerpo de la mochila

representan las castas y Iinaies de los portadore, o la cosmogonfa del grupo.

las mujeres tejen las mochilas en los ralos 5btes, mientras caminan, cuando

se reunen con sus amigas o lamiliares. Utilizan como instrumento, una aguja

de 809ro.

••

la moch ila es utl ~zada por los Kogis deSáe Que e l nino nace. Cuotro eres

después de esle acontecimiento, el padre leje una mochila da l i~ la C\Jal se

ut ilizara para llevar al recién naClÓO al do y darle el primer ba f\o . Durante el

bautizo. del M Io el Mama lleva una mocret a leJida por su esposa. que contiene

comida r mochila de murciélago· pues es ésle ammal quien hizo la sang.e del

nino) y con ella loca todas las partes del cuerpo del ceonrace. Después del



pnmer mes, al filM Sll coloca en una mochila de algodón en forma cuadrada y

provisla de una l aj~ qUlI la madre del nitlo se coloca en la Irenta para

lransponano. La ecn.a representa el útero materno. Durante un periodo de

seis a doce meses. i l eeee permanece en esta bolsa: duerme an ella, come

en ella y miernras su madre traba¡a en el campo permanece en ella, colgado

de un ArboI o contra una piedra, horizontalmente. La bolsa casi nunca S8 lava

o se limpia. A partir ,jel primer afio, los ninos solamente permanecen en su

bolsa cuando deben ser IransportadCls. Durante l odo li sie tiempo, el nitlo es

abrigado con pedazos de lelas viejas pero entre los 18 y 20 meses, nltlos y

nreas comienzan a ulilizar un camisón Sin mangas, largo y de lela comprada

en los mercados. A ~art i r de los dos atlas los ni!'los llevan mochilas de fique

tejidas por sus rnadea (18): solamente después de la inicración, pueden

usarla de algodón. Para los adul1os, la mochila consti tuye un elemenlo ~e

terma cene del lraje masculino y temen.no. l os indiganas utilizan dos o tres

colgadas cklbaJO de las aJilas.

c ereroe Reichel Dolmatoll en el primar tomo de su ~ bro Los Kogi, hace una

completa descllpciólI de los vesucos de los distmtos clanes lamiliares.

TradiCionalmente, la sociedad Kogi ha estado organizada en dos grupos

principales: los TLu e o grupo d9 hombr9S y los Oáke O grupo de mujeres.

EJistlan 4 padrll s casados con 4 mujeres diferenles cuyos descendientes

luego dieron origen a los 4 TúJfi/ Y4 DAke:

I -HtJkuméiji'TUJe

2·Huankua-Tu_e

3·Kurcha-TuJe

4·Hukúkui·TuJe



l -Hul-Dáke

2-Séi·Náke

3· Nugéj ·Nake

4·Séjal-Dake

Anllguamente y hasta los al'los 50 aproximadalmlnle, la organización secar de

los Túxe y d9 los Dáke $& exleriorlz.aba por medio ele algunos objetos de uso

personal, prinCipalmenle en 105 vestidos y accesorios (Cinturones, mochilas)

de ambos sexos. Los vesboos. por 1l¡8 mp10 . llevaban en sentido longitudinal,

varias lajas larOas entretejidas con drferentes disenos y colores. Las mujeres

llevaban las mismas oombinaciones y colofes de sus padres. Hoy en dla esta

tradición se ha Ido perdiendO y casi lOdOS los Kogi Ilavan vastidos color

blanco.

Los Hukuméiji·Tuxe quienes descienden de smreoe. primer hijO de la Madre

Universal y héroe solar, llelfaoon ",.stidos de 10ndo blanco. rayas verticales

rojas anchas y delgadas a~ernativamente. Este vestido llevaba el nombre de

s(ffel<.a-jakua (sineka.rayado. jakua. lela. vestido).

El vestido de los Hanku8·Tulle nene el nombre de ib i1d Y posee anchas rayas

rojas. Los hombres no llevan ningun gorro sino una laja tejida. o jajiya para

l oslener el cabello. La mochila 8S blanca con rayas parale las rojas y

carm8htas. LLeva el nombre d8 aluátay.

Los Hukúkui-Tu1l8 son los cueees del color negro y todo elemento de ese

co lor les pertenece veteo mantas blancas con fajas anchas color morado.

casr negro. El gOfio es 18jido en algodón y forma un CX)(10 lubo abier10 .amado

JI)



shisháuma que en este momento cayó en desuso. Los uceoe-ruxe utilizan un

vestido blanco con Ifanjas laterales parecidas a los da Huituméiji. La mochila

liene el nombre de já'llaugui y es blanca con finas rayas rojas y negras.

Los vestidos suelen "star acorrceneoce por fajas las cuales poseen diferentes

ctseños según los clanes. Los Hukuméijl utilizan un mouvc llamado Sálju

Káxa que consiste en una línea de un cenlímetro o más, atravesada por lineas

cortas y paralelas (lel mismo color. Los Hakua usnn lajas de unos dos

centlmelros de ancho las cuales muesuan dibujos en forma de tablero de

ajedrez y en donde se alternan los colores rojo, blanco y morado. Su nombre

es aldüaks. Los Neboguf llevan ecs líneas gl\l9sas umdas por cortas uneas

atravesadas, paralelai a manera de escalera y euyo nombrtl es nú·lcáxa. O ros

como los Djibundiija utilizan una sola unea sencua llamada aséhitalcbe .

Algunos clanes con~ ,gan los cuatro tipos de orseño. Los detalles sobre el

significado de los mcnvos. los colores y sus comeinacrcoes no se conocen,

simplemenle se heredaron de padre e hijo sin que su significado fuera

transmitido.

Los hombres poseen 3 o 4 vestidos los cuales van rotando. Segun Aeichel.

Dclmatoñ los Kogis solamente tienen un veeucc que después de mecnos anos

y muchos remiendos desechan. Ademas de la manta r9e1angular, los Kogi

llevan un ancho pantalón Que termIna unos 20 cms. arona de la rodilla, abierto

por delante y sostenido por un cordón. Sobre éste. cae la manta anleriormenle

descrita. Son las muieres quienes se encargan de coser y conteccícna r las

prendas del vesuec mascuün o.Pn lOS bordes de los hombros y de Jos

pantaioees de los hClllbnlS, cosen nruesos cordones de algodón, Para su

fabricación util izan cv.ueo libras de esco-te para'etas. las cuales se scsnenen



con la mano Izquierda moenlras que con la derecha, se enlaza un hilo al

alr9deOOr de enes. El eeceoc se va sacando a medida que se teje, lormando

un grueso cordón tubular.

Anteriormente los hombres llevaban corres de orereetes formas: puntoagudOs,

en forma de embudo Invertido, a veces con rayas de colores: gorros tubUlares

sin londo; faJll-s tranzadas en esparto en forma de cotona. Ni las mujeres ni 101

nil\os han acostumbrado llevar gorros. Actualmente, solo unos pocos Kogis

continuan usando el gOlfo lIadiciOnal, casi siempre son 105 más viejos por ser

más apegados a sus tradtCiOnes.

Nicolás de la Aosa cuenta que, duranle el siglo XVIII, 105 ¡ndigenas ulili zaban

como vesuce camisones con mangas largas y pantalones de tela gruesa de

algodón, tareas del mismo malerial, diademas de concha de carey para los

más acomodados y de palma para 105 más pobres. En 1875 los indígenas

vesuen unos calzones y una tunica, especie de dálmica, sombreros de paja de

copa atta y aja ancha. Entre 1890 y 1896 los indígenas jóvenes llevaban

vesuocs hechos en lelas adquiridas en los mercados criollos lo cual causó

disgusto a los más vrejes.

Las muieres llevan en la actualidad, una Ialda enrollada allededor de la

Cintura y la parta superior tlt'1 cuerpo la cccreo con un pedazo de tela Qua

al'Uclan a un hombro oeíeooe el otro oeecctseoc. Solamente después de la

iniciación, los ninos utilizan el lnlje de los nemores eecncs. Las mujeres y

nlllas utilizan como complemento dll su vestido collares de ongen

arqullOlógico con oecsas lubulares, globl.llares o escoces en cuarzo; dichos

collares se nereoan da madre a hija También utilizan cuentas do VIdriO ce



color ' ojo que se inll·rcalan con rreeanes d9 aluminio y cuentas de semillas

secas. Además de adorno. estos cene-es uenen un carácter mágico · re ~gloso

( 19)

las muieres al ser 115 'ejedotes ele la mochilas. son quienes actualmente

conocen el stmbcln.mc de los d.bujos; sin embargo las más jóvenes

desconocen algunos re 105 significados Hoy se tejen rnccnnes para el sector

turístico y para la pcb ación indígena

los Kogi dlJ6rmen en hamacas ccoreccícnecas por eses. Solamente ccrame

la ceieoraccn del dio'; Taiku. ooe te ee una duraci6n de 9 cree. deben dormir

sobre esteras. l as mJjeres. por el contrario. suelen dormir en el suelo sobre

un pedazo de cuero o de corteza de palma Tan.o los hombres como las

mujeres r los mños neermen con el traje que utilizan durante el ere. No se

cubren con ccbqas Os- tantas.

Algunos eetoocs etnc.gráflcos de 111 cultura Kogi. mencionan La utilizaciÓn ce

objetos de uso ccmerncc eteecracos con técnicas ce cestería pero no existe

descnpcon alguna sollfe las iécoeos. materiales. ni tampoco da es objetos.
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