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PRESENTACION

La intención que pn :!l t toda in" t"gaci U\ en ci a lquier d i . lin: C> ' la de
lograr de hecho su d ifus ión a través de todos los medios O ibles. ya sean
escritos, v • les. o de t aq)..l lit 5 que colaboren par d des e alcance y 11
proyecci ón req ueridos dentro iel círculo de lo. intar Si\d05.

Con el crecimíei to y desarrol lo de la nsenanza del lejil y sus ár afi es.
varios profesores d t" lo . r ramas d T xtll 5 y Artes. JI.i rica d 1
Unlversid a de 105 And fillgot,' , ad elan ta ro n investigacio es d ran t el
año de 1~1 I ro de una gran ( 11\" ció n , 1 .1 ( do el d campo l ) ~ tí y
en especial. de gr 1[ os ~tn i . de algunas de mucha region es de Color ibia .

e lornbia, como m ue os ra í es a tinoan eríc. no ', po " ma gran
var i dad de r<, za. y ·por su misn..a n u u raleza topog r áfica
cense var sus car acterísticas, lo e 1.11 p ermite (. e ucir que la di
legad cultural se ha ce -ada 1í más apremian le.

y

L ist e cia de los gr u po. l! t liCl) S 1 m es ro continente, • s í como la
pr ser vaci ón de SlLS manífcsta .iur e.. f su "modus vi -cnd i".. su.. t. .. tu m r I ,

cr ie n ias v activido les sd oca, rE n n . s. ha t o tiva d o el s tudk
J

continuo por parte de inv i~rl d ti ' as áreas {'I (O ocirnicnto.

Con la aparici ón de 1<1 Iorm: ci ón d t ji como disci p li 1'I profesional
dentro de las univers ofa e , la , "Ji . i ór eSE; le ad se ha con ver ido l!I1

un problema prim o d ia l n la en eñan za y p r n e, (:1'1 ( 1 1 .. d
investigación y e, u{i { J de nues tro "e l tir anc tra l. A o hay que él gar
que el moví m i 1 to 1 >.1iI s alime a en ese! d a del pil. • d o: d."! un p sad q ue
se re nonta ."1 la tilp:l <interior al d 50(" br imier lo y de un ¡ sa do qu 1 provi ne
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lambien de 1"" d"'pl..am;enlos ° d< 1," m" d ..s y lu, lon.. d. 105 ,1~108

po.tnJ,,,.., S. t,.ta.o . r«to, do uo pa..do quo ('fIb,. '<Iu. bdad y vl~.o""

no . ólo p.l'o . 1 iove.u~.dm o el bi.t""od",. olno 1"' '' 01.,11010 quo "I~ 00
M "'lu<'d. d. n" . ,.,.. I,,,ma. rmodio. d...pro";"'..

E. ,..,dad . quo lo. valm• • quo I""eon lo. ~,u p'" Hnl<oo noo 1I0,.. n •
'''0\110 ' .u p«, ...da. O <o ..lem pl.rlu. ro,no dl~"", " I""0'"to. de l.
In"",o... va,,<'dad d••Ioi... . . . dm"., y aprooder de ... ro".ta..1< apo' l<' l.
' i<¡uv" existonte do! p. í. A p.l'Ii' do uM..ne do Iinoan,.ntos p' lo'ila'i"",""
II ' Ya,on O c. oo l., d i,..".. InM p""cl"o,, '0 <amp'" qu• • I. n. o al
potrlmonio "¡,,o de 10. ~''' ro' f lolco. y camp<"ll n05 d. 1 l.. tll.••1 romo . 1
an;lllsls do la influoo" a de lu..... <,w.., del comporla oüeoto bu"",oo y a
. ......p"..l• • o la ..Iética

p" , trato, ... d. d", P"'ll, oma. I ",~,.adm.. y eompl.'mo'ot" i"" . 01.. oí on la
lo,ma" óo d. loo , ,"udim l... loo Pro~..ma' de Textil.. y ArI'" rlhtiea.
rooluRO n l. labor d. p'olno,.. ron g,on In lerf. po' bu"o' oue"o, cominos
d. ¡od.sad ón, 'lo. ¡"lnMo Una d io~mka d. a,,<lóo propia y una o,l. ntadón
· , ui gf"vrl." on 1.. di'tinla. ;1"". del p~ cr.ativo. Al d...."oll'" oue"a.
p,op".,tu or l<nlad",. .... mo'l va .1 . " ud i. n.. b.d. un d...."'lIo
prnf..lonal oro,d. ro .. 1M tloml"'" actual.. y ,,,n uo" gro" p.oyomóo pu••u
¡aOO, <1~" i •• eo 01 futuro.

Lo ampl itud d~ non"";ml. ,, I<>& ." l. f",m.ción un i....it. ,I• . ~Sl.

/" nd.m.nl.d. o.. la lit>c, i<'d M ",11<', . .. Y en t' I""11>I1i,I,,,1 ,le .nt.n~. " '1'" l.
d"""oci. -on ron';nu. in'...edóo roo la io..' tigación. entr. en un plano
. up" '''' dol . ntondimlont" . quo no• • • 1 ofl. o••m;ont" de una . "titud
..n.. lva y .1 fnn ,.I.oimi"" t" do un ••plritu crttlco .... ·ona i 1"'" l...'li. id. d
<fo.U", <:om~ in. " ,I" 0'1' vl, lón In le~,.,dor,' . r odem" , el>nl" (on lo
10fma,ión do \ln mot,·,I. 1hu",.no do g,a o v.Io, P'" el lu ' uto . o 01 " "'p<J
1..01 Y"" l. . ..t.. 1'1;1'1«"

Al ¡neu..i"o., ~o l. ind.g. dón dol p."imonl" vivo ,.'Iil. ,. pl"n", l.
imp<J't.nd. d. 1..... ,., lo' fu.n' ",re. d. l•• fo,ma, . In< mi'", y l.,
",,",umb,.. d. loo Ind l~."o •• ro 1 t. ,, 11 uoo oc,I,.ld. d .... 0".1.•Ir<'d,.,jo,
d~ la cual •• ron<'<nU. l. " Ii . id. d e'>lid i. no de lu. lo<llgo' .."'. ~ue n".
l'e""lt. of'IU' lu.. , ,,,,,, 01 ,,, ,,.. IJII;. ,,tu de," , ullu, . Y"'" Impul yud.", ¡.,. y. p...."v., . 1.. ilno<> af",,'••n <u,m'n.1 u." de m. tNla l , tóe'n loa.
y di nn. , q"~ en,,,," ~ I ' I""Ro de d~""p''"'"'' ro' el d" "'OI~,<lmlent" do ' u
•.,d.dero Yaln, <omn leK"dn pa,a la humaoid.d

El ~''''''' m. ..r1.1 ~,I "'" t~ ·t. n'" • nivel 1....'lro, ,,'mo en 1" ..la<l"nad" •
loo '*'Io't". 0• •1n,i,m," · Iu 11 "• .,1•• l. ,,,,II, ,,\ón de " "Mj<>< d. " 1I\p<J Y<!t'
det.Uod... In. ...li¡¡ad"n." quc recopil.n la ..U",. Inlo,mación " hlo. ldo.
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El levantamiento his ó o co die temas que hasta el momento no han sido
tratados -() que han tenido un desarrollo escaso en n restro medio- es UJ o de
los objetivos príorítarios para que esta serie de p llcacíones adquieran una
gran dimensión, qUf! sobrepasa e int rés inmed iato q H? posee para los
especialistas en 105 campos tratados. Una de nuestras principales intenciones
es a de ampliar el grupo de person s interesad s en conocer y profundizar en
los diversos temas que aquí se menejan. ron e Iin de iniciar una verdadera
interacción, un fructífero intercarn i de idea y conceptos, q e nos lleven el

compartir los conocimientos adquiridos en este proceso, así como el
dinamismo que ha generadoen nosotros a actividad ínvestigativa

Nuestro más cordial agradeclI i nto a Eugr.rllo Cabrera Merch án. Director
Ejecutivo e l Institu o And in o de Arres Pop u la res I Co nvenio And r ' s
Bello de Quito, cuyo en tendimiento y ornp re ns í ón han] ecl o po sibl l.
recopilación de estas in st ígacíoncs para su J iblirac í ón. E.. e ra mos l}\. ~

nuestra idea sea recit ida con l entusiasmo propio (e los "lu reen que en
nuestro medio es posible aportar nu vos rono cim ientos a trav ~ d~ una
actitud positiva y de un v -rd ad ' ro interés p or COI strui r, va orand o el tr r ,j .
de nuestros creadores.

Esta serie, que se inici con las s iguientes investigaciones: Objetos textiles del
departamento del Choc é dt:' Marta Bus tos: Objetos t · tit es guamb! nos de
Marcela C.I ·10; T ": Hlcs muisca y guane d ;ladys Tavera deo Téllez y
Carmen Urt ir ; Text iles de la Siena Nevada de Santa Mana: recopilación
bibliográfica de [uan ey, e.. J p roducto e una labor l1e ínv sti ación te,.; ri .a
y de campo, que se ~ nvíert r en una prueba Iehacien t d e las innumerables
posibilidades que a disci lina del ca mpo texti l p red s lJ E'gar. desarrol tar
como área ( e investigaci ón en Colombia.

MARIA TERESA G I~ RRERO R.
Directora
Programas de• Te rlk-s y l\ r 11!'5 [ , "'~ t i Lo '.
Unh'E!"Sidad de s Al lp
Bog,Qlá-Colombi~

1993

5



INTRODUCCJON

El Guambiano ha sido desplazado de sus dominios ancestrales desde hace 500

ario-s, obíiqándolos a hUir hacia las partes altas de las montañas. En estas

tierras poco té i es . erosionadas y de diticil acceso la comunidad se ai,sló para

protegerse de los abusos y despojos de los cuales han sido vlctunas desde

entonces.

Al igu.al que todas tss ca nidadas i ígenas del paí s I han sido legislados

desde la invasión conautstadora por sistemas extraños a s e tura y sometidos

a un proceso de ac I rae Ó q e nlega total ente el valor de su herencia

ancestral Americana. Pero ,9 hombre y la m jer Guarnbiancs se aferra" a s

cultura y a sus creen as; luchan por rescatar, preservar y defender su Ide 1dad,

logrando en algunos casos ma te ar aspectos autóctonos en su vída cotidiana,

en los acontecímlsntos de su ·eJe vital y ceremonias comunales.

El Guarnbiano insiste en e uso de éc teas preccíornbinas, como por elempl'o

en el trabajo comuntts.r o de la tierra y en la elaboración de sus text .es, dando

un testimonio cía o y contundente de estos oüclos en époc-as anteriores a la

Conquista- Las técnicas textiles que sobreviven permanecen intactas aunque se

han sustituido o modlncado os materiales y alg os diseñes o ·g, jnales.

La indumentaria Guar tbiana, conjunto de e/eme tos textiles, os tostirnonlo del

proceso histórico que ha sufrido la comu ¡dad en su lucha por preservar sus
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costumbres, además es importante como identidad cultural y ét ica que la

diferencia de cu alq ler otro pueblo ind.íge na del continen1e.

Desafol1u nadarnente éstos no han sido motivos suücientos para que se hayan

desarrollado estudios sobre el tema.

La inquletud por protundlzar en el conocimiento del textil Guamblano, la manera

como se desarrolla en su entorno cultura,l y su sigr¡j¡fícado ssenci 1, son las

motivaciones fundamenta~ 'es que se han enido pa a desarrollar este trabajo.

Primero Sé tratará acerca de S,U medio socio rtural y se hará una breve reseña

histórica" ospués se tomarán las teorías que explican as funciones reales de la

Indumentaria como actitud inherente a la eondlclón humana. Aquí, el vestido

Guamolar», conjunto de objetos textiles. es considerado en dos momentos de

su Historia para establecer las variaciones más raotcalss sufridas durante este

sjglo. El primero en la segunda década cuando ya se encontraba definida la

indumentaria que venfe. formándose desde finales del siglo pasado a raíz de los

fuertes cambios a, que estaban sometlcos. IEI segundo es el vestido

contemporáneo.

Por último serán descritas las técnícas y procesos de produccron de cada uno

de los objetos elaborados por la comunidad; tanto los que claramente

desarrollan modos prehispárucos de ane]o de elementos textiles. ya sean

autóctonos o adqui idos por Influencía de comunidad-es indígenas amigas,

como también las técnicas y modalidades adoptadas a lo largo de todo su

proceso hísté rtco de aculturación por su contacto permanente con blancos y

mestizos.

8
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1. LOS GUAMBIA'NOS



1. LOS GUAMBilANOS

los GuamOianos somos nacidos de aqul, dé la naturaleza, como

nace un árbol. Somos de aquí desde siglos, de esta raíz . Nuestros

mayores lo saben hoy como lo han sabido siempre ...

Somos Piursk, somos del agua ~ de esa sangre que huele en los

doet~lJmbes. Somos nativos. egitimos del Plshímísak, de ésa sangre. 11

A. l ,OCALlZACIO'N y PAISAJE

El territorio de Guambía se extiende en una bell región de suroeste

cojornbiano, sobre la ladera occ denta l de la Cordillera Central en la Hoya del

rfo PiondamÓ. Se ancuentra rodeado por 0$ páramos de las Delic ias, Las

Moras y Guanacas y por íos volcanes Inactivos de Sotará, Puracé, an de

Azúcar y el Nevado de Hu' a.

Sus tierras están bañadas por 'numerosos rios y quebradas que bajando de la

cordillera atraviesan el territorio en d- erentes direcciones.. La principal comente

1luv;a,1 es el río Pier·dam6 que recorre e Hasquardc de Gua bia para

desembocar uego en el rio ceuca Al Piendamó ca 1 yen var ios riachuelos

como Cacique, Mrchambe y Agua Blanca.

13



Su complejo relieve se- desarrolla entre íos 2.000 y 3.000 metros de altitud sobre

alnlval del mar. En esta, la zona más bella de Tíerradentro, se observa e~1

trabajo del Guambieno que aprovecha cada centímetro de tierra cultivable para

arrancarla sus frutos. No importa que tan indinado e inaccesible sea al terreno

pues hasta aHí llegan las manos incansables de- hombres, mujeres y nlños. Su

paisaje quebrado y seccionado por diferentes matices e intensidades de verdes,

según el cultivo, s610 esté. Inter~umpido por la presencia aislada de Sus

viviendas. casas en su mayoría blancas con 'lechos de tejas de barro cocído,

que avisan si sus dueños se encuentran en ella cuando de la chimenea sala

insisten1emente el humocálido de sus fogones.,

80"

TO'-+---~~-t

5'----+----1

Ubicación geográfica del Resguardo de Guambra
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La altitud y las condiciones citadas anterior ente proporoíonan temparaturas

que oscilan entre 10 '1 14 grados cen í rados como prornadlo. La l' rvla en

vlsrno es cas cons tante . las torme as prolongadas son muy frecuentes, En

verano perdornn las lloviznas aisladas con íentos írlos. Este cornportamlunto

climático es el más usual, a nque a veces o n irregularidades que rustran

tas cosechas. I sue o es volcánico y la erosión es tremendamente activa y

devastadora.

La regló se puede dlv di r B 3 zonas 'QCOlógic8Is y de actlv ícades con

caracterísitcas propias:

Zona de Páramo: Pa a el Guambiálno el páramo es el hábitat íural de fuerzas

y esptrítus, es una zo na misteriosa donde si no se tor an I debidas

precauciones de 1I 1 laza" se pueden correr muchos riesgos. Las m ieres,

especialmente las rnJnst antes, no deben entrar en la zona, ya que son

particularmente vulne ables a estas i fluenc-as. itlmarnanta el Gua rnbia o se

ha visto presionado a cuhívar esta zona por la escasez e i rras.

Zona Medía: Terreno Que consiste en su mayor parte da colinas onduladas

utllíz8,das ,en general pa a los OumvQS de papa nlUa a, colorada, criolla y la ica

puracé), ulluco y cebolla,

Zona lntenor: Tierras explotada principal ente sn los cultivos d-e maíz (pta a

y fruto pleno de signi ícaciones y parte impraacindibta de s s i uales), trigo .,

cebada y frijo~.es . Esta zona es m y qu ada, se labora con herramientas e

Implementes de madera. rematados por pumas matálicas como el barratón, 'el

machete, la hoz y la antigua coa,
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Las técnicas tradicionales como la "turrr D. y quema" y la sobreexoíotadón de

tlerras agotan constantemente el medio ambiente de ~ cordillera, extinguiendo

la. vegetación primaria y la fauna original. Ya son sólo un recuerdo de los

mayores k),s venados, guaguas. cusumbos y armadil los: esporádicamente se ve

una ardilla o una liebre, E copetó n, la pardiz, la tórtola y 'la mirla son aves

comunes de la región, de vez en cuando surcan el Cl810 un águila o un gavilán

amenazando las es asas aves de corral. En ríos y quebradas aún se puede

pescar arg ina que otra trucha en épocas ce sub anda , la caza y 'a pesca que

antiguamente eran las principales fuentes de protei as en su alimentación, hoy

están prácticamente olvidadas por el dsterloro del ecosistema. Ahora la dieta

Guambiana es casi vegeta i na. pues la carne de po lo, cerdo o res solamente

se consumé en las 'fiestas espaciales y algunas minqas.

B. RESEÑA HISTORICA

Somos un pueblo que sabíamos de lodo: íabrar las pledras, .cultivar

de acuerdo con el movimiento de los astros , amasar el] oro COn

plantas" ver el tiempo ads ante y atrás. Paro hemos olvidado casi

todo, Los españoles mataron a los caciques qua tenian esa ciencia.

Quien coma sal del blanco también olvida 10 propio, Un manto de

si anclo cubrió uestro conoclmi lo- 2

Son muy pocos los oronistasa historiadores que citan este grupo aoorigen a la

lIIegada de los españoles. Se sabe que cuando F(ands.co de Belalcázaf

atravezó e,¡ territorio de la actual Colombia e centro en ta reg n del Cauca una

16
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confederación de grupos Indígenas (entre los cuaíe se encontraban los

Guambianos) qua gu ' an autonomía e (re s' ero estaban bajo la a tortead

del cacique Popayán.

cuanco la Conquista IIeg6 a su fin , muchos de estos grupos indígenas, se

estabfecieron en las pa es altas de las montañas aísiándcse para preservar

mejor sus tradiciones y creencias. Luego, bajo la adrninis ración de Ila Corona

Española, nuestros aborígenes f eren so etldos al régimen d-e "La

Encomienda", En 1E62 Fra cisco de Belatcézar sie do • I Encomendero"

funda la población d~ Guambía (hoy Si vía) para controlar toda la rsgión

Belalcázar abusa o de Su posición ejerce n contra direclo sob e las tierras,

vidas y trabajos de los indagenas. La Coro a Espar~o!a en erada de la. sltuación.

crsó tiempo después las " e ucciones IndfgeIi1BS"'t pare. centro ar los abusos de

loe cualeaeran vlctl loe los aborfpcnce, y oí u ll c oment e prohibió el uso

gratuito de ~a mano dH obra y la esclavitud; asiqnando a 0$ grupos indígenas

terrttorlos de reserva don pudieran alean ar autonomía económica y socíat,

paro la voluntad de la Corona quedó frust ada "se obedece pero no se cumple"

dilo Belalcázar laal a os principi os prácticos de la época.

Al fundarse la República, luego de todo el p ocaso de tndapendencla, los

indlgenas son sometí os al "Resguardo 1 drgena" (del cual se ablará ;]5

adelante) nueva Insutucíón que perdura en nuestros las.

El origen de la palabra G arnbía, Que dá nombre a. esta comunidad, es muy

contuso y parece lenel varias acepciones. Veremos los ás sign' tcativcs:



Figura e los diccionarios de I@nguaa$pañolala palabra Guambía como un

americanlsrno que expresa la idea de una mochila de cabuya tejida de diversos

tamaños, que levan los i los colgada al cuello para guardar sus ob etos o

transportar sus pro uctos al mercado,

Guarnbía (corno se anotó anteriormente) es el antiguo nombre de la población

de Silvia,

Guambfa siqnifica "pueblo ¡unto al io" según una antiqursima traotcíón.

Guambía es además el nombre de una planta venenosa utilizada por los

indígenas en una región del Caquetá

También es íoterssa 'te anotar Que en el Ecuador, en el dlalscto dE=! los indlo.s

COlorados y Cayapas, exists con el nombre de Guambí un no afluente oel

Guayl'abamba.. Además, coincide i.a terminación bí o pi (significa agua o río)

con los toponfmicos 8 la zona que aJgulila vez f1ué dominada POI'" el Cacique

Popayá .

Se cree que el idioma Guarnbiano emplea más palabras que significa.n cobres

que los otros grupos étnicos de Cauea.

118
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Col,orftS en Idioma Guamblano Col,ores en Idioma Espaftol

Yalí~ Negro

PWik Azul

Chilká Verde

Usku Ca1é

Pulík Blanco

Piki~~ Aojo

Oskoik Amarillo

Pulo Plk'k Rosado

Usril< Gris

El idioma nativo era ccnsreeraoo basta hace poco como parta de la Gran tamllia

Chíbcha. " Sin embai'go,. trabajos más me e 18S sobre lenguasamerindias

consideran que el Guambíano, el Páez y ell Kamsá son lenguas aís'lad8s de

dudosa clasiñcación ". 3

A través de los sig os . desde ,épocas Precolombinas, palabras da diferen1es

o:rfgenes se han incorporado a su lengua. Es así como vocablos quechuas,

paseas y espanotes torman actualmente parte impresc ndlbls del idioma

Guambiano.

Desde la Conquista a com ntcao ha estado obiigadaa convivir con u a

sociedad que niega sus va ores culturales Imponiéndoles

una religión ajena a su naturaleza ind-gena.

modo de vida y

El Guamblano adopta elementQs rnatsrtalas y espjrit alas, de "los blancos", a su

cultura con una Inten,:::ión muy seleC1iva que les permite seguir siendo una
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pobíaclón erninentamente indigena, a dlfe riela de otros grupos del Cauca que

toleran la pérdida progté$íva de identidad.

La fnsls1encla e'o una organ¡2ación social y cultura indlgena m estra como su

raíz ancestral se encuentra aún presente y vigorosa, no obstante, StJ parcial

¡,nt8'Qración a la economía y política nacional y su ac la ién de las inSltliuciones

religiosas cristianas.

Es una comunidad que desea continuar siendo indígena, manteniendo su

territorio, su cultura, SU' idioma y usando su incurnsntarta, elementos básicos de

[dentidad étnica,

No sólo con "tos blancos" los Guamblanos ha tenido contacto. desde tiempos

Prehispáni,cos mantienen conexiones muy fraternas con-otras comunidades

lndíge as. Los comerci les o va años por e;emplo) slempre están los martes

-dras de mercado- e" Silv ia vendiendo textiles, Los lndrge as Sibundoy,

considerados expertos en prác leas curativas y snamanfsucas. enser an a los

Guamblanos algunos manejos de la salud y la enfermedad . LOS Paeces. con

quienes tienen una historia similar de sufri miento, sxptotación CO'IOllia,1 y

repubüca a, comparten el territorio dE!$de épocas precolombinas. conservando

estrechas relaciones de as cua es hall surgido elementos culturales en común.

Es asl como ha adoptado objetos. téc nicas. oráctlcas snarnanlstlcas y

medlclnales, concepc.o es reli íos s, términos Jingü(stlcos, etc. de dilerentes

fuentes. Todos estos elementos son adoptados selectivamente a su cultura

dentro de una acthud propia que es ha permludo conservar su idsrttldaCl y

seguir si-ando Guarnblanos.
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C. POBLACION

Los Guambianos 58 denominan a sí mismos /wam

Ouambla

meral o la ge .e de

Son hombres de baia estatura, rostro redondo y ampiño. La necesidad

ancestral de trabajar .ígurosamente la tlerra pala qu dé sus frutos , 'ha forjado

en el cuerpo del Guambsnc una contextura vigorosa de tórax ampro, y con

manos y pies encalíecldos por I!a t"cción constante con la azada y el pico. Su

cabello es grueso y liso_generalmerde lo llevan corto y desordenado. Su piel es

cobriza y seca por el azote del viento fdo de tos páramos. Trabajador

incansable, de carácte hu ílde. sereno y pací eo que contrasta con la dureza

del medio en el que vivan.

Habitan los municipios de Silvia y Jambató. unos pocos vive en Toloró.

Caldono y 'Ionbro en el Departamento del Cauca. De lo ue era su ierrnorlo

antiguamente s610 co rservan una pequeña parta. La mayor concentración de

población Guam lana la e con ramos en los resguardos Guambia y Outsqó .

Todos hablan su Jengt.. a nativa Iwampi mlsarnsra waml ti lengua de los hombres

Guambianos. Entre e los se el cuemra a g LlS diferencias cíatsctales. que no

~s impide en ni .q ún mame lo comunicarse entre sí. Hay gpupos que se sienten

orgullosos del manejo e Su idio a y mira con desdén a Quienes hablan

díalectos dHeref11es. Algo parecido ocurre con 'as rnu]e es da ciertas familias o
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varadas ~a con~daran al disa~o , di spo' lCión da la, Ilnaa, da su anaco

II"OJchQ más bello y lino QUB a lta,oo por Olro. Qrupos

Actua lmenta la ma\'l>fia de lo. Quambiano. habllln tambi6n " ..pallol. a n eu,

• •""al• • •• an..~• • i mu~Anllamanl. la. do. I.~u. El lnarKIJe de l"~I\ol

a. """wemdQ como a18manto b:l~co de supa"'l ncie y da delen... comre el

mu~ M. til de lo. blanco. an al cual •• d. ...n ~n, $It ",.ISlan a pa rtlolf SU

Ief1Qua, laclO<' 1mp'.'Ci""'bIlI 00 SU Idam.ood Indiga na.

Sa di$pOna d8 a . ca•• inlormaciOn conl'ab" pa.a data rm,n. r al numaro

IIpro. imado da llaMa ni.. Guambia no•. $It loma un doto glo bal aumlnlalra dO

por la a Nle, OrganiraciOn Nao,o",,1 da Indigllflu Colombiano s , (la 18.000

GlJambla"", a n la dllcada da los o<:Ilanta

"Oalo, dtI can,o' n.,. (lo'''''u.'' 'an qua la polol"",;on I. m. nln. e n AlJemllla U

. nCtJ8 nt' a más a.pua sla. liana ma,ofa. indica. da molla lidad y manor

a'padan_a <loa _Id. ", •

O. SISTEM AS DE PRODUCCION ., DIV ISION Del TRAB AJO

Los Guamblano• •on un pueblo (ra(lj<ionalmente ag. icu~o'. • 1 Iraba", con 11I

harra as la principal luanta da suOoo'lanc:l• . , su d••• rrollo condlcio<1. fIO 1010 la

_kl!I. OOIld1aM 1 su ocio _~al sino la e. l. tanCia mi sma dtl la co"",,"'da<!

La -M»<I'a Ti. "a" as una .aalidad luM amamal que debe se' '••palad. y

""lCl&da por madio del t' _ IO comunllario. Pa ra QUa la tia..a p,oduzca ha, q...e



nutrirla, mantenerla, cantarta, bailarla, calenta I aco pañería y sobre todo vivir

y trabajar con el a.

El maíz es consldaraco como el pri . I fruto de sus tierras, es La comida mas

apreciada por ef Guambiano. Ellos lo cultivan, pero no lo comercian ya que el

maíz Sé encuentra as.ociado a toda na red de valores rituales cornunltar os, y

as parte fundamental de últlp es actividad s cotidianas y ceremoniales, Con el

maíz se curan enfermedades, se alejan los espíritus, la víta~dad de una persona

depende de la ca tidad de maíz e haya cons Ido. La chicha, que

ameriormente era bebida da uso cor 'ente, aho ra es reservada para ocasiones

especiales y actos rituales.

Han desarrollado esnateutas para so Helor ar la escasez alarmante de tíerras,

sstae actividades les ayudan a en rentar y solucionar su di k il situación; los

revitalizan y mantle: en étnicamente . Dichas estrategias constan básicarnen e

de: recuperación de :Ierras, so reexplotacón de parcelas, y colonización dQ

tierras bajas y pararnun as. Cornp an pequeñas I cas fuera. dal resg ardo en

tierras "caftentes'' para ampliar su territoro,

En Ouarnbla se distillg en dos formas hmdarne s de cooperación en el

trabajo: La primera e~ el rabajo Prestado", In'e ca io de trabajo. que es la

modalidad m' s cof ane. Rara Vf!1. los miembros d na arnitia o unidad

doméstica trabajan SOl05 sus pare las. ot as personas les ay dan y

posta lorrnente se le~. lr¡buy s colaba ación. segunda es la "Minga- ,

trabajo festivo y comunitario, donde se reunen varios indiv iduo s para real izar

una actividad en común,
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Se observan dos tipos de mingas: las organizadas por el Cabildo para la

ejecución de trabajos que benetician al raspua do y sucornunldad: como

am~glos de caminos, consnuc ion de escuelas, demarcación de lindares, etc. Y

las mingas organizadas por la unidad familiar, son las más usuales, cuando se

reunen tarniliaros y vecinos para la recolección de cosechas o la construcción

de una vivienda. En este tipo de mingas ssancuentran las asociadas con los

acontecimientos del ciclo vital como matrimonios, faJlec-mienlos y para celebrar

la ínlciaoón en la pubertad de las niñas.

Aunque la actividad interna de las mingas varía sagún la función qlJ9 tengan, 'el

desarrollo de las mingas en g8n al sigue un patrón muy similar. En ellas os

hcmbres realizan las labores para las cuales han sido convocados a la minga

Las mureres se dedican a preparar l-os alimentos que se censurrtlrán durante la

minga y cumplirán con todos los requisitos que el acontecimiento 9)(199.

Después d€lil día da trabajo en medro de abundante ag'uardiente y chicha. se d:á

corntenzoa la tiesta ca la llegada de los músicos al hogar dQ.1 orqanizacor. Se

reparte genero$a~ente comida. c1garrillos, caté y aguard"e te: luego cornlanza

el balte. Al amanecer sirve a comida que o alcanzaron a consumir dU'rante la

noche, a V$CE!S parte de la cosecha que se recolecto, sil era una minga con esle

lin. El organizador y su familia ponen especial cuidado en que cada participante

lleve comida de regreso' al noqar.

En I'a minga entlquamente quedaba el registro del umero de participantes en

'Una cabuya a la cual SE! le nacían nudos para indicar la cantidad de

Guambianos reunidos para esto acontscl rnianto. Es a ma era de r9gistrar

cantidades, similar al sistema incalco del "Ouípus' que desarrolló un ccmptejo
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lenguaje por med¡o de colore , ca "dades y grosores de fibras textiles que

denotaban i i -duos, o 's os, especias, etc. y los en dados Que po $ forma y

ubicación espa tal representaban Cal tidadas ~' madi s.

En la dlvísíón del trae "o entre los Gua bianos se ha detectado n nive l público

yextracomunitario asociado al n ndo mase o y n nivel d . !ICO asociado

al femenino, Esta dis ribucl6n se expresa e ararn .nte en la divisió sexual de

trabajo. as actividades rnascul i H'lS como la vida polí tica, ca el I Y ritua se

hacen con "la cabe za ", as ctiv'd es femeni as, Que están aso ciadas con "la

r'eg1ón medie e lntsrícr del cue 0 - , son todos los tra t [os relacio aoo co las

labores del haga -a lque ílas trabajan activamente e la producción agrjcola

junto con el hombre- hila I tejer, elaborar las prendas de vesti de la familia,

cuidar de II () huerta case a , ge.star y ciar les 'jos, c. Es a distnbucíón de

trabajo y aclívidades de los dos sexos en comu "dad 59 expresan en su

indumentaria romo veremos más de an 9 .

La mular Guambiana siern r est á t abaj ndo. Aún en l s ra os de descanso:

mientras visita a una .ec n , cua ido camin ior IR v r b 50S le

en sus manos el LJSQ el cual ace girar conste n iente pa

de colores que. compr óal co e ci nt "

orear las fibras

La ceremo 'a d i iciación a la puberta n ras niñas es. clara ente ~a

ini,ciación a los trabales ue de desarrollar un a lan e y es la 1 arp o ación

de la niña. Que desds este mon e o es j r y es ad la. a la vida

insesarner ete productíva de la COI runida _ D ranto "'El E ·cierro" la niña

e abo a doce ochil s. tigras ie que ñas, y doca hilm10s q e aste ro r e e

envuelva en hierbas y hojas que entierro e IJ lug r aislado y deshabitado
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<:k>nde "la genia no lo pal;¡¡" . POl lo ll'l"" ,allos Uga..... asoogtdos son secos y

COInciden aln les <;lIbe"e,", de 101 nOI, Ootsp"el do ama"ar $U leoo, 11 " ,fta "

a laia sin ;rol~ , la .¡Sla alr;h . PO ' QUil lO en e mi' a aQ'-'a l luga' "la a"l(a

nuavarnanta la I"" a,a" QU~ a~j(l sttplJllada. Ootsdo slla 'mom anTo IU aCllVlO8ll

taml sa,' ¡manss, tabries'~ ruanas, anACOS. "humbus y ¡¡¡¡'as para Su UIO y al

do su lamlia

l a mujef Q'-'a no Ifebeja a. une anomalia. No hay peof insu llo pa'a una

Guamblana Qua ClIibc.'1a da "h.'agana Opa,a l o,,", la~ogia condiciona

la vida da l,abajo da la mujer, segun alias al ""lo y la oa,l(Ila en el lfa w.jO SOn

ruane""""le ClIl1lgltClos PO' los doloras da l. m",".. ruaCión y dal pano.

A~.. mujaral ti! dadcan • ISJEl' po' I nca,ilO CI1Umt>aI, ar'laC:ll S y ruanu .

OIral mu¡&,as Q'-'a por .u. BCIi.idaoos no p<JldIln alabo, srlos alias m¡sm8$.

Espo,adlcamenle ca lejan p'ond~~ de ,,,"Ir 11'1'" lo venlo oomo: aMOOS.

ru.""I , to mb,o'OI. chumbl. y jig'as : 1. los lajiOo, nunCll alce nun la misma

cai<led hlcnooa ni 00 OI. aroo como lo. elaborados pa'a u"" de los ¡nteg'Mles de

11 comunlOl'd

Am...,o<mlJl1a t i hombro la ji. al ",mb,e,o 1'80lclonal da cal\8 brava par. Su

muja' e hijOS, paro es ta coslumb'e aslá O'.,<la<la . En aSla momanto $U unlC8

acllvl<lao II .UIn COflSl ruu ellala' van",a¡ """"" la mujar lrallafo

El IuarTa .."" moanlo c:cmun"."o haol qua los Guomblt "o. sa 0'lltnlC&n p.'.

oasalfOllar as lfs'egias , Qua los prolajan da los abusos <la co marcianlas

""A~"'", . , aOQul~r ptOduetol Imp,aSc:indft>eo pefl IU su bl lsTlncla, e s U I

como a l~uno . inlG9ran l9$ oa la comunl(lao so <la Olca~ a la comp'a ~



distnbución de los mil j:)rtates t xti es mdlspsnsables para la e aboracíón de la

lndurns talla . lIos se di ige directarna e a los 1 gares donde se prod ce el

material: en Calado i ro el o l ón o "lana erino" para te· r las rua as y

anacos. y en Ecuador compran el 1" o o pano az Ipalll para los rebozos y

taldütas masculi nas . Gonesta modalidad comunitaria de adquisición y

dístrlbucrón de materiales 'Dxti les los Guarnbianos evitan intermedianos y

además se acentúa el propósito de ¡'9 aldad y cornu idadexpresada en la

indumentaria al ves i . con los lsmo colores y lidades a toda a poo ación.

~. ORGANIZACION SOCIAL

La íamíüa uclear s la base organiz a [va de la vida -al d I comunidad. Se

encuentra con s ¡ ida nor al e e po padre, madre e ljos 01e s. aunque

es frecuente enccotrar ada as otros miembros como : r ueras, nietos . padres

viudos; etc. Cada famiíia nuclear o . .ipa gene ralr n e una casa lndspenoiente,

cuando se encuentran grupos nucleares adicto a es por lo genera so lios

t&cién casados que toríavla no han podido cons rul , su nusvo noqar.

Las nuevas larni las co str ven sr casa en le o o a eda,ñ al de los padres

del esposo. Es a í corno las ver das se campo en usualmente de un dades

domésticas relacionadas entre ·sí tazcS patrif sales Antlqua , nt los

nombres de las veredas indicaban el luqar de poblamiento da una de ermlnada

parentela, por j pío /Cala mb ás e kl o el lugar de los Calarnoás.

Cada vereda for ,a ef lugar de In ~ ruo definido que posee na tdentldad

particular. E (re la ql.obalid<Jd Guarnblana se he; detectado dlfe ene a
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dialectales y da indumentaria entre una vereda y otra, Aunque la estructura

formal de la indumentaria es u ilorma para toda la población , existen

dJférencias en la disposición y color de las líneas (We constituyen el dísefio de

Jos anacos y ruanas que le-s identlíican como pertenecientes a una localidad

determinada.

La relación entré hombre y mujer se oesarroí a de una manera muy espontánea

y fib(e¡ después de la pubertad están permitidas as relaciones sexuales sín que

esto indfqlJe un co mpromiso to ma . a instttuci ó da "si amaño", cuando la

pareja convive a tes de matrlmonlo, sig Q sísndo un requisito fundamental

para assqurar la armonía en el futuro oqar, aunque las autoridades

eclesiásticas y suaooct mamiento 10 censuren ertemente.

F. ORGANIZACION POLlTICA

Hay dos actitudes que clonan como p íncipios onentadores de la vida de los

Guarnbranos: "La primera es la '-gua dad' (' atá 'Jalá' ideal da Como deben

suceder las cosas) y la segu da es el de 'accropañar' (' injab'). Aquí se inslste

en la necesiidad de realizar actividades co otros y para otros e impuca la

'existencIa de In JI) arquía y la eciprocidad -. 5

Políticame-nte contor an un corrsqlmlento del mu cipio de Silvia, están

sornencos al régimen egal de "Resguardo" y el Cab-Ido es su forma de

g~biarno, Quince vsrs as- conforman el Resguardo que ocupan los

Guambianos,entre las más i portantes se encue ntren: Las O licias, Guambía,

El Pusbtlto, El Cacique, La Campana, uerto Reall y Nichambe.
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El Cabíldo Indrgena . el e al está sometido a a autoridad del Alcalde Municipa .

tíene como cí ón princi al ad ni i t ar en nomo e del común las ierras del

Resguardo asig ando a cada persona, cabeza de familia, na parcela donde

pueda ccnstruir su vlvisnda y e uvar la tierra. Además 01 Cabildo vigila sr

comportamiento de los miembros de la cornu íoad dando solució a cuatquie

conflicto que su "a y (~S iga las f la s ca tra a moral, entre otras. I j Id lidad

€In la rnuíer.

Una caractertsttca im~ ante de la estructura política o de poder en Guambfa es

su relación con la cistribució es aci I de s J terruo ' 0 , y que además sa

representa de cierta manera en su indume ri co o S vera postertorrnents.

Es interesante la manera como se encuentra dístrlb Ido el poder, ya que detrás

de una estruct a aparentemente igualita "a (indumentaria uniforma donde s610

S9 nota cierta diferen::::ia e la extrema pobreza) se escondan a raíaclonas

de poder completarne e aslmé leas:

Al observar la procedancla de gober adores y ale l es. 5 encontrado que

los individuos Guamb anos que llegan a tcrmar parte de los niveles supe lores

de a estructura de poder proviene n de veredas "altas" )' "orie tales. u 3 la

vGZ son tas más antiguas del Res u rdo. Alto sobra bajo " orleme sobre

occidente es manojo espacial qua siempre preval e . SP. cree que es a

concepción espacial , ep resentada en la estructura de poder y en 13

con taoload, se remonta a épocas rehlsp ánicas. S€g ' n cuenta la nrstona. el

cactcue Calarnbás lid~( polftico militar , ertenecia a la r gión rnonta ños alta"

y el"oriente" d I centro urbano d a contederacl ón del ubén . 0'1 Popayán.
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La polftlca ss una actividad reaílzada por Ja parte a la del cuerpo, es "asunto de

la cabeza: por esto es una. 'unción eminentemente masculína. La mujer a1unque

irnprascindlble en todos tos procesos productivos. es para ellos un ser de

"cabeza muy pequeña" que no es apta parra las actividades poHticas e

ilnt9~ectuates.

G. MUlND'O MITICO V RELIGIOSO

Cuando Begaron os españolas , tenían un mundo rnltico regido por elementos

astrales en los cuales el sol ora un poder vital y benéfico. míemras qua la luna

era una fuerza negativa. Sobre esta concepción astral quedan algunos

vestigios ; A'n saobservanelementos que las te' doras asocian con el sol en

algunos diseños da los chumbos brocados, E sus cesas algunas veces

decoran con fíguras de soles y estrellas las paradas. son imágenes que

permanecen en In memoria ancestral del Guambrano perdiendo su sigo! cado

orIginaL

Vi\l :I(Hld" (hHllmbillna d~corada con repl~Sel1tsc~one'SoI810S
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Se advierte en su psnsamíen o y cos oqoníe una estructura dual donde

aparece un orden masculino opuesto a lo femenino, ,el $01 a ta luna, lo calie te a

lo frío. IQlc..

Para el Guambiano todos los elemaotos de la nat alel a guarda un espfnlu

qUG se manifiesta de di1eren.tes maneras, p .ecen ser benéficos O negativos

según como el indiv· 10 haya e imp'ldo los ri os q e su e tura le dicta.

Dentro del concepto de salud e s ado de contaminación es unalsme o clave

que se encuentra asociado con lo frío y suelo". Y su fuente prl cipal es amuje

quien tiene la capacidad de canta rinar cosas, lugares y psrso as con la

presencia de su sangr~ rnsns l o ra del parto, "sanare ría, sucia, petj~rosa".
. -

Tarnbíén los espíntus de los muertos ca arnlnan. Es por esto q ~ después de 'a.
ceremonia fúnebre (as prendas de vestir del di/unto y las ruanas utilizad en ta

ceremonia son sntreqadas a la persona i ás joven y cercana, q le n por lo

general ss el huérfanc más pEJqu€ño. para quo as pique eolocá ccías hacia

el humo de la cocí a y luego se sumergen en agua durante ve días.

Posterlerme te s prendas pueden VOIVEH a ser isadas sm temor a una oos.o e

contaminación.

El IMurbH<I es el mé i tradiclo 1, él es íntermediario ent e os I ombres y los

espíritus, prevlen8 y cura toco tipo de enfer dadas. Conocedor de las plantas

mágicas y medicina les es qu"el [ec a el /Pishíma Iv' o cere nenia de

limpieza, donde "ürnt ia el íno" r stltuyando el equilibrio social o bio~ógico

perdido.
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El Guambiano manala una COIIlt> naci6n <101 inllu.nClU e'¡Slianas con 5ua

ell.ene '" Ind;ge""•. La ",igi6n cal6ica lo. ba.,ti, a. lo. una an mBlnmon,a y lo•

• nl'e" 8. llfI'O a • •1.. <lo. ú~'ma. ceremonias la. lneo'por, w. pro¡>05 nta.

ind~a•. "'lJI la panicipad 6n 001 ~ur1Jj1<l es impr" SCindi~18



11. LA INDUMENTARIA



U. LA INDUMENTARIA

Antes de entrar de lleno a estuciar la i dum aria Guambiana es oportuno

retomar tas diferentes hipótesisque intentan descubrí los motivos qU9 llevaron

al hombre a intervel1Jr en su apariencia iliza do vssncos y acornos. También

es conveniente referirse a in mentaría como medro de comurucación, cerno

actnud d~námic.a y activa en toda. sociedad.

A. OIRtGENES DE LA INDUMENTARIIA

1. MOTIVOS QUE IN'DUJIERON AL HOMBA'E A VESTIRSE

YADORNlARSE

En el origany desa-rene del vestua ío an influido factores ambientales,

psicológicos y sociocuüura es, p eden ras rnir 'as diferentes tsonas sobre

los motivos que indujEro al hombre a ves irse y ado arse . an los 5"g "e tes

pumas:
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8 . PROTECCION OEL AMB IENTE. Etta n'pólet<t et mu y lli tlCUI¡ ~le ye que

In n<I"", . >d:ld <1\1 p' OleroOn Oel mG'OIO am~lant. nosW no OC~ITQ e n lOOOS loS

011 801. Po< .~mplo . en IIIt 'tO'Onllt lIelaclo . de Tierra <381Fuego ~ AU8l ,. II. loS

hallOtanle. no u... l>an p, . n<la . que lo. protegiera n <381 lrio, 11"'0 Ea p,nlu'a

oorpotel efll oomiÍn en . 1101.

b . PROTECCI ON CONTRA LAS FU ERZAS SOBRENATURALES -s e

puede decI' que el uSO de p,eroda. de . eSli' como protección ame m~On de

espíritu. mal'll no• . as un m01i\l0 q.... apare"" con Ir"""uanoia e n los pueblOs

lAmlKlol p" rntb>OI y IIIt lOOedades In bln..•. I

c . PARA OCULTAR LA SEXUALI OAO POR PUDO R. La h,pOtosl. <lal

¡>J<ic' lI\l ""ndomomo en le h,ston. Bib' ''' de lo seduc<::ion de h a PO' la

se rp;enle. cuan<ic empelO a se nti ' ..'gi.>enla de :su cue rpo y la neoe. idad de

ocuaa' sus genitales con ha",. de pa" 8. ESl8 I'WpólesiS el muy dil<:u1rda ya qua

cua lquie' indumenta,ia . eun Ea má. eompolla <le,nudol . 11"'" inacl. eflida ten

pmmo oomo nos """.tumbremol S eia

d . PARA ATRAER LA ATENCION. Lo hipOte '" sob'. la al rac<:iOn sosliene

que el P'OPOS,IO Orlg' nal <Se la i n~menl s , i s ~ loS s llil' nos. lué el <le stroer

s leneion neois lo. Il"n ~."" y su ""ocion e,olic. con el Ob jalO d& aumenta, el

ío>1e'" M. ual dol Ob... rvaoo, t>ac'a el po....dor d. m p'enoa o Oel aoo''''' FI

ocu llamlento y la r. , arve da cie rtas panal del <u..po &llimulan el inler' .

s..ual, m'antras Que la familianOad con és la s 'e ""~a en indHerancia . Lo.

deseol 01 aH&8' atenc<o n n"".. 101 Ot'OI , V dI comun,es, al ~'a<ic Oe

OisponjbiliOad pa ..onal aenl'o Oei mercaOo . ..ua l , on punto, de ~ <a n



lmportancle para ay\!. da os a ente dar el origen y et ernpteo de la j dumantarla

y los adornos.

e. PAAA DIFER'ENCfARSE DE 'lOS ANIIMALES- Hipótesls dele ldida por

algunos psicoanalistas. assqura q El 1hombre d brló su desnudez a ver su

parentesco con jos animales. Para ocul ar esta slrnillt Id el hombre buscó

distinguirse con adorios y .rajes, q 'e además los protegían del ambiente hostu

11 En la mitología. dar ~éx co Precolorn í o se cuenta que e~ d' os rey de los

Toltecas. Ouetzalcoett, vléndose snudo se sintió tan horrible al lado de los

animales, que se co ['COun aderezo de plumas para disírn I r s fealdad n.7

f. ,NECESIDAD ,DE DIST1NGUI:R y CLASiFICAR LOS MIEMBROS DE

UNA SOCIEDAD E asta hipótesis, sobre status y posiclón social, el, motivo

es la necesidad de distinguir a los miembros de a socie a por edades, sexo

y clases sociales o castas. Aq . lo ótíco pasaría a un ~eg do p ano, Pued.e

ser verdad que los ptirneros adornos ca slstieron en artícuíos provenientes de

la cacerta y uti ízanos como ostentac Ó da os grandes cazadores, la

diferenciación de los sexos con el traie es un aspecto c-entral en mue as

comunidades, aunque e o ras es di . iI dis'¡ guir el sexo por los ves idos que

llevan. La duma aria Juega un papal de importa er a, como i iolcador del

status de una persona que peJ18 ece a a com nidad e ica o a una tribu en

pani cu aroEl vestido € I como mu icación entre mi~ oros de u

grupo social. Para Ios Guambanca la indurno aria. ' aren t rnents uniforme,

muestra códigos Ut ~ indican la famil ia y @I I gar de donde provi na cada

indivF.duo-
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indumentaria Gl amt iana r gistra los recesos y' tran Ion racrones e I ur ! s

con el cambie . rnodlticaciór o incorporación de n vos alarnanto s a su

estruc fa.

Se tornarán dos rncrtaruos de 'a Hlstoría d€ la co nidad par a describir los

elemsmos que cons Huye I la indur 18 la ia de dos épocas muy esp ciücas de

las cuales hay inlorrn n ton an eg'(' oc ese itos I po obse vac ón di a , c orno

primera rerel ,.nc1 tEmporaí 'a. seg da y rcera ácada de nues ro sigl o.

Como 5egl nda ar 'rcia , el i cuenta a. os después. en la act e: idad.

1. [INDUMENTARIA 1920~1g39

Hacía ¡ ates del siglo p. saco )' p ncipios del prase te se produjeron cambios

inte esantes e la 1 urna ra a. q ui és las causas de estas ransto rrr aciones

se deban a que el pueblo j diQ <1 se se ' ía f ertemente oreslo acto a dividir su

resguardo y ado tar costumbres occi n ales en su vas i enta, pero la

comu id d al estar élwedlda desarrolló ostra egias para defender y r scupe rar

sus tíerras y naCí r respetar el derecho 8 usar su 1 aje traoicl al.

Para rsaf mar st e 1. rr se cree que el Cuarnotaoo retomó de su pasa lo

Prehisoánlco al U0 8 S prendas. que habían dejado de sar, como la al lila azul

entre o hombres. T~ i án lntrcd ,eran en su es u d alernantos COI 10 1

sombrero redondo 'i ao anado de j" ra vegetal. que se ea sti ¡yÓ e • prenda

i susUt lB tanto ten ni a como masculina . Ha f8~1i. tres gráfic o ue

muest an en si os pasados la utlli aci ón de sombreros lerdos dif..renu s al

mencionado.
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La segunda y tercera década se tornan como referencia ya que en eSé

momento la lndurnsntarla era la con] ne ón de cambio socio-culturales sufridos

por la comunidad desde épocas ante o es. Este tipo de traje básico va a

madi cactor es hasta nuestros días,

a. il 'NDUMENTARIA COTliDtANA

1) INDUMENTARIA MASCULINA

El hombre utili zó el sombrero teji do con hojas de pindo o caña brava.

Redondead'o, de aparí neta cónica; la parte alta slernprs tenía círculos y en la

parte baia, rooeánooto, a ía l ángu'os equidistantes . El d árnstro de la copa

era mayor qua el de la boca del sombrero . lenía el ala dobl~ada hacia arriba.

casi tocando los b-Ordes de la copa. EJ sombrero se sostenía por dos cuerdas

Que se sujetaban en la nuca y la barbilla.

Oubrta su torso con el fturj/, ruana angosta , que era tejida por su mujer en I

telar vsrtlca do la casa. De color blanco, negro o canela según la lana de las

ovejas de la familia. E! olseño del /turíl consistía en dos bandas hortzontalss o

grupos de bandas de color colocadas siempre asimétricamanta sn la mitad

inferior de la ruana. El hombre Quamb'ano usa a tres cuat o o cinco ruanas,

algunas veces la cantídad era Sligno de sup rio "dad económica o soclat.

Debajo de ellas llevaba una camisa común comprada en el pueb lo.

Usaba también n calzón blanco de renzo muy ancho y corto que no llegaba

hasta la rodilla (es a é prenda (ln"ca y típica del ho r~ Guarnbiano curants
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los sig os XVIII y XIX) , En rna d I calzón el i io e volvía un paño recia guIar

en forma de íaldllla J us -pall/, que sujetaba a la ci t ra con un chu n b o con un

cintorén de cuero. =s1a faldll! es aba elaborada con un paño azul que las

indias acqulrtan a los cornerclantes del pueblo. y era el m smo con Que ellas

Confeccionaban s S mantas o ebozos. Ad 1 hombre llevaba un a ñualo

blanco o rosado al cuello y saba alpar las dce e ero . Ca nplementaba s

lndumsntaría con va 'ias r oc il s cueñas, tejidas fique o lana. oara levar

el dinero o les hojas de ca. sier ore se llevaban atravezadas de aro d8 la

ruana.:

Z) ¡INDUMENTARIA FEM IN/\

La mujer sísrnpre cub rta sucabez con el so orsro te] do ¡gua al de su

compañero. Usaba una blusa rola bord a con lanas de colores de

abotonad a delantera. vestía su sp I a or lo menos con cuatro mantas o

rebozos de "fina bayeta e Castilla", paño azul que la -ndi ena prab en el

pueblo y con el Que también se conl eccionaba la fa dllla del ornbre. las cuales

sujetaba en el pscho con asadores metálicos. Cuando la mujer tanta un hijo

pequeño lo cargaba sobre s s salda aseg ra 1(10 10 con baye a y

ceñídor (chumbe) q anudaba sobre su pecho,

Líovaba una serie n anac S o taldas de ar a q e ella misma tejía en ei le a

vertical del hoqar, te lía n como íseños l número imoar de Hoeas borlzontales

(formadas por hilos tinturados en la u dirnbra) dispuestas si é ricamente de

ar iba ha~,ia aba]o. Flor ~o genw al el co lor base del a aco era e at al de la

.ana ~d las ovejas df! a fami ía, negro ndo se te ia el a aco entre barro con

cocirnie to de hojas. a Gua bía a co oca a s s anacos a n lado y o ro de

41



••¡¡

•¡

i
•

¡

¡

~
¡¡
l
~
i

¡

I
,

•
~

•

i
•..•
ª
!
"• •• •

i i 1
! .. 3
'5 ~ ~

, i i
" .• •

,,
•· "• •, ,, ~• •
~

•,~

s• •· "• •• •ª i
• s• •.. ~

•
i
f
!
•

r

, .
f i
JO ~

•

•
1

•

i
i
•,
1
•

i

~ .,• •· "• •- .
;: '!•

,
i

~,
" ..
Z. l ¡
¡¡ !!i ~

3 .. ¡;¡
.. '!- ..

,
~

• O• •
~ "ª-• •

• < •, . "• •· , .• •
~ ~, .
• •o •i ¡¡

•
1
1,

m••

~
~

<

~
1
a

, .
g a
!!: o

~
•
!
I,

••
~,
<

f• •: •s ¡¡:" .
• <

I
•,
o

~

I

i
•
I

i
~

¡
i

z
g
<
m

~•>
~•m•O
z
>
e

•
z
g
~

~
>

~
§
/i

i i g'
< "5' i !lo

o , •

• . I~ 'l¡ ~

:: ~ ~o , ••. ", " i
o • •· , ~
• ••• •
II § ¡¡
" .. ~o ••, . ~
c:, ;¡ lO

~ ~ 0'1-
~ ;o 1"
o 3" ,,_
~ .. ~- , .
• • •i ~ .;.• •
i ;¡: !- . o _ ii'
Q. 'l! "• ••, e ¡
i .;; 3
¿¡ lil ..

l ~ ,. "• •

•¡,

I,
•
I
<•
!
~

!

'"

j

"•
i

i

¡

i i-. "
~,,

r

, 1
!l i'i
; !

1

" o
~ "..••
i

I
o

!
~ .. 'g 

i .a 1· , ,
~ e 10
o • •, . .
• 8 o.. <1 ~

~ ~
; =
~

,
a,
~,

t:



010' V ID naoz. LIo'"M un lombra", "s¡l.C,," lill mo O. l. .... Ilam. do -mont".."

fOIO por dabalOV "'LJI en la pane superio,. do nilida I n f", .I'Il;I ~ .spe r'lo l~ CY~"

TOlm" ' .cuO' '''' '1 QU" ...~mos on lOs r.lr" 'o~ de o"",t'06 P'Or"'~' pel,"'I" El

mi.mo .... . I,do d9 los ""nHayonl.' lo u'-' O" n lo. pad"no•

•. INDUMENTARIA COTIDIANA

1) INOUMENTARI... ~ASCU LlI<A

El homllo'o Guombon,o 1I. ...a s"'mpr. un somb'a 'o peQuano , d. liell'o OSeY'o,

qUll comp'. a lo. CO 'Tlfl'C'. nl'" eo ~ puoo~ EMe 60mo,e,0 Igua l " utll,.ado

PO' SIJ compan. r., no 1¡.O6 ra.go, qLJ' indiQUeo alg úo lipo doe d< f.teo ~iaciÓn

.ocial, Ie,uat o do ooad.

Cub'. su 10rso coo . t "u,11 o ruanB ango'I' , ""~'a o g'ls , con tin. as

hoozonT.". de " "C. coIoI• • • n l. PA"" Inr" rro, e,ol,al. La ~uT~nda .. 00

l.j'do ptaoo ltat~lan " . laooraOa con llb'as "o'ét,eas. S<J di•• M eon.t. da

1rani"' "Onzom. '. S ~on d ,!~,.nta ' g.mas 00 color", (l.ffllC01a. na'~o", . café y

beoge) [$1" a~so ,i o lo aclquia'.o "n Eouador " OO _<ciant• • V 1~ledo'e$

que flO' lo Q" "8Ial "" ,' in digenas

o.. la ",nll."a hasla un poco mil. aMlo de la rodilla 01Gu. moiano . n"ual. .. Su

cue 'po con el Irus panl o mo nto 'eClaogula r de tillO ",ul. p'oduCldO

induS\fiaimon!. , con ~'dos d. la"" rO' ada '"i''''' ' con aguja 00 q,'r>f:MIo PO'

su oompe~e'•. So $o~'on~ o" 011.11e con un ..ntu'6n anchO<la eY"'o
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Oe~a~ de les prendas iOant,r,cati_a. do los Guamt>anol hav elementOI de uSO

coM,ano do "lo' blanco' ", Al 'nleno' de la fUa" a a ngOOla enconllamo. una

ea"'ill/l c""''''n. ce,i lIempre d<I PO~"Iel . V ba~ el manto ¡nle"". O t.ld i ~a ha ,

un Il"nta1ón coniente anemanoado o roMO. Usa n med,as 00 lana p. _ a lmante

a.ula' ""e compran a un dist"buooor do 10 comunidad, lo, . apatos """ bola'

COna. da tlab.~ ama'i llas o ""'0'88

2) I N DU~EN TAR I A fE""E N I NA

El vnti"" do la mu'" conl" ", 101 m.smos OO IO'U del "aje ma$C\J~no 1I0• • el

$Omb... ,o peQuono ,lo M lt.o o,cu'o 'gual al <lO Su compall<l'o CuO... SU,

homb,os y torso con un manlo O "bozo que " un l o0" ' u p.O"O

sostoniénoolo con un gancho mela'ro, osta mamo os aol malenal do la lak1illa

1Iu ~ pal' del ~omb", V t,. "" 01m"mn ao"'>Arln mn lan. m. _ en lo. tIC,,"",

So a<lOma con g,an <am,Md <lo gargMtdlas , I<l< mad.. PO' <h. qu".5 blanca.

ent,,'oJ,dal Con ~dos dOlana do colo,as, quo la <:ub' an ,lUda la oarbolla Msla

105 ""mb,o.

l a lalda °anaco QU' a ~"~ ' u cuarpo dO' <la la Clntu'. MOla mlls . bajO do "~

.odllla es una tala tubula' 'l"e la muja , p" ,n ... ot lCdcdo. do eu Clntu'a

"'Sle"<Ondolo OCIn urocnumbe o tajÓn . El an""" es negro con 11"... <lO eolo'M<

formadas 00' hlIQ' C< llocados ..métricamente en ~ pa ~a supe, io' e InJ..IO' La

diapol ,o en del colot V al g.oso' ele ca<la lr onJ. hace re r..o"",a al lUQ8' de

ong.an de Quie" 10 lI" a
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~I igual que ..1~om b," , la Guamblana. tlebajO da w s p<anda, l!<stimovas lie. a

mpOl eo<nem,,"1lol uSl col l(lia<>o Ilol "los !l1" nc:os", COmo b....;s 1 sacos <lit ~ na

It<lq<lirtclos " n a l ""me'"", Ba¡o 01 anaco la ""'1" ' util" a una aspada d~ ~nag ua

Ilol lana n"or. en tejido"" po.JflIO a m;\qu,na, " <la Iinu s "" <;<>1o"'S l " loda con

ItgUilI <lit ganchillo la,; med," , , lo. lapal!)t que usa .<)11 los m'ttn!lt ul,llados

PO'" IIombrs
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Cuando la mujer es madre de un niño de brazos lo carga a sus espaldas

cubrténooto con un rebozo dé mayores dime sienes que el usual, y lo sostlene

con un chumba que rodea a espalda y se anuda en el pecho.

Las jígras o mochí as son accesorios imprescin i I s en su vestimenta, en ella

carga por Jo general el dinero. el uso. la an y elg as veces la nueva jigra

que está tejiendo. La mujer US1) la mochila a sus espaldas,

3) INDUMENTARIA lNFANTI

Hasta los onoo o seis años las niñas visten la falda en crochet. con líneas de

colores, iguall a laque sa la ier Guambiana como prenda tnterlor. Usa

blusas y sacos comentes y lleva la.montera o gorro eje lana de diversos colores.

DEl lOS seis años en adelante la niña viste como ija mujer adulta,

El nit\o de-sde muy pequeño . iza la faldilla masculina /lusík/, camisa corriente,

ruana ango-sta y montera de lana,

Nil'lll CQn beb' a la 8llpatde seetenlde con un (lt'ItJmboe comón
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.'Nít\os Ouamblanos

b. INDUMENTARIA CEREMONIAL

1) INDUM NTARlA MA RIMONIAl

para ssta ocasión ta mujer Guambiana escoge como adorno para llevar sobre

'la cabeza: el sombrero tradrciur al 1ejldo. la montera (gorrQ de ela azul y roja

con clara Infl'uencia colonial) o e sombrero com ún de fíe tro, Cubre su orso con

dos rebozos tocstas l rojos, o uno de cada color. los que sujeta sobre su pecho

con un gancho metáuco . Envolviendo Su cue lo encontramos numerosas

chaquiras bla ncas q e algunas veces llev n cruceros o figuritas de plata,

debajo del rebozo ~@ pera e a blusa n v común.

l.osanacos QU la mujer usa ara esta ocasión son b ancas y se colocan por lo

general tres sírn t á E/amente, e diseño de esta prar da ( i neas o franjas) es el
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mismo del anaco dé uso cotidiano . Los anacos se encuentran sostenidos y

prensados en a cintura con un chumba de uo blanco (algodón) con diseños en

coloras. los zapatos y rnsdtas son los mismos de uso corriente. pero nuevos-

El hombre para su matrimonio vistes-ombrero corriente de f1e'"ro, dos ruanas

blancas angostas /pulo turif q e llevan e,j mismo diseño 811 franjas del Itwíl

cotldíano. El hombre Guambia 10 envuelve Sus caderas desde la cintura hasta

un poco más abajo de las rodillas con la fald'lIa azul de paño usada

diariamente, esta prenda es sostentca en ta clnt con una correa de cuero

común. Los zapatos y las medias son los COtldial10S , pero nuevos, Debajo del

¡'pulo turíl encontramos la camisa común, y centro de lla fa,ldiUa vemos e

pantalón corriente corto o arremangado. los padrinos "levan la misma

indumentaria de ros novios.

2) INDUMENiARIA FUNERARIA

En la actualidad al di1unto lo visten con la ind entarla tradlcío al a a y

todos SLJ,S acceso rios, pero nuevos, Antenorments, a la persona que fallecía se

la adquiría ropa "de blancos" y S9 le colocaba en la cintura el cordón de

Franciscano. Asi lo narran Francisco Tumtñá Pillimue y Gregorio Hernández de

AJba, en su libro Namuy Misag • NUe51ra gente:

... con los ahorros hechos en vida, Sé Ile ha podido vestir una boina

negra. saco, calzón, zapatos. medias. como a cualquiera de los

blancos: como a cualquiera dé los amos, porque vestido de gente

blanca y Con cordón de Franciscano ha de lI~gar al paraíso de Taita

Dios. ludio no llega, porque la gente ~ntigua de que vino el difunto

era de infieres. 9'
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3) OTRAS CEREMONIAS

Para eventos especiales, como la csramcnla o rito de iniciación de la niña a la

pubertad, la inournantaria \ilizada es ~un estreno", ropa cotidiana sin usar. Para

tos cambios de Oabildo, la ofrenda, el Año Nuevo y Semana Santa todos los

participantes en la celebración ilev;i ' ropa recién adquirida o elaborada.

Cuando la mujer usa mas de un anacoen ocasiones especiales, el i erior es

blanco y los exteriores negros. Los ctumoes que sos ienen los anacos, y los

que sostienen a los bebés en las espaldas die las madres son blancos con

diseños en variados colores.

C. INDUMENTA~IA 'GUAMBIANA. OBSERVACIONES

1. MODIFICACIONES DIE LA INDUMENTARtA.

Tomando como ref,ep?ncia la descripción del vestido en la segunda y tercera

década y el momento contemporáneo, 513 observan las siquien es alteraciones

en la Indumentaria:

8. TRANSIFORMACIONI O SUSTlTUCION DE MATEIRIALES TEXTILES.

En les anacos y ruanas a gostas se sustuuyeron los materiales natureíes (lana

de oveja) por übras sintéticas que la mujer Guambiana compra al distribuidor de

su comunidad. Con la adquisición de estas fibras ya hiladas y con color, la

act vidad tax'il de la JTl jer se reduce notablemente permi ié dote trabajar más

Uempoen las labores agrrcolas- Ya no pertenece a s s tareas cotkílanas todo el

51



procesamiento dé la fibra natural para la elaboración del hilo, ya no se esquila,

ni se lava. nl se carda. Aho,ra la mujer sólo dá más torsión con el uSO tradicional

a las fibras sintéticas par aocionarles resistencia y densidad.

Las íigras o mochilas se elaboraban antaño con fIbras vegaMues como íiqus y

algodón. Ahora son pocas ias mochilas tejidas con ñque, el que compran ya

procesado e,hilado. Las fibms sinléticas o el algodó procesado industrialmente

son los materiales más utilizados. Es muy usual ver jigras tejidas con fibras da

polipropíklno que 8 i:ndígena obtiene a desbaratar los empaques o costales de

este rnatenat que encuentra en el mercado.

b. SUSTITUCION O TAANSFORMACIION DE ELEMENTOS EN 'lA

INDUIMENTARIA.

Aunque la estructura básica da la indumentaria Guambiana permanece estable,

cada nueva generación introduce en el vestido cambios con características

foráneas que son adoptados rápidamente por toda la comunidad, por ejemplo:

el sombrero de caña brava tan represe tatlvo de su cultura está casi otvjdado,

tué reemplazado hace ya varios años por el sombrero da fiet1ro común que

compran en el pueblo. Só~o' en la memoria de Jos andanas -y algunos hombres

mayores que ven la necastcad de preservar estos elementos que son

representativos die su cultura- queda el recuerdo de las técnicas de

procesamiento de la palma de caña brava para obtener la fibra, el te,ñido, el

trenzado, y laconstruccl6n de sombrero.

Ha cambiado constantemente el número de prendas que usaba el Guambiano,

a través dell tiempo se ha: reducido. Antes. la mujer Guambiana empleaba hasta

doce anacos slrnuñáneamente, \'uego toeron seis, tres, y actualmente llevan soto
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~n anaco an au ¡"""menl."" coll"'a"o ~lC¡o mu, 5lmlla' "",e(lIó Con el iIIJ,11 o

rua na . nQO' I" on al homb,o. anlas •• u.atlan ha ",a •• i. ruana•. a ho ra

5OlarTHl n'e ie"on una

~I JIA" ueio bla" co q ua ul l~laba 01 homll 'e en el cue llo IU" su'l'lu ioo PO' la

bulanda en I.na . l a .~.'Qa'. o saMolo <le CUlOro ha 5i<.lo ca mboada por l:>o1a.

de trab . jO. p"me,o pollu de csccno y <le'puéS PO' lB. bol• • de ."'"ffA' C<l<Tas

El lIomD.-e y. no u•• al chumo. O IalÓ n JIA 'a so,'.ne ' el /Ius,.! o lal<l< lI" alul,

aho' a " ", pifia un CO"I,,«)n anChO de ClJe 'o '1"" ttQur. menlo lo COhl_o"a en a l

me,OlOl1O

En la 'M u.... nl. " . ra"'enln" ya no .. encuentran 101 ef\lCirOI, I'Quro. da I>. ,a

con ela'as reloreneia. 00'00101• • cri.llan• • . qua la. mui<>r• • an•• mOlaM o .nI...

In chaQuira. da l uS Oa'Oan"llaa. Todo. &5101 e'ema nIO' en plal" lu.,on

CO"'llraoos POCO • POCO PO' "lo. blaocos", sollle lodo lu"".'

2 , INOUMENU fl l ,l. GUAMBI,l.NA y ESTRUCTURA SOCI AL

Aunque el ••slldo e l aloo coM lano , lorme ~M" •••ocial 011 eomu ole""",; n

.oc,ol. ayuda a p" 'Clbor CleM s comoMam,.,,'os de una socia<!"" PO' med iOda

la a'hil>oOn da alguro" p'incipoo' y e ' OOJMm,a nlo 'neon. e"' '' ' e y ambiguo da

•••
Ob........ odo I.¡l '1\OI)""''''a,,o GlJBmIliana. soD.-e IOdo 10. elema nlo ' que in",. len

,n PR,ma"'''''1 vlgolo' (l1 • IrM" del llempe , y 00" bo.e en el " lud'O

" abo'adO (Xl' Ronald $ohwall en su an ioulO pa ,a la Rey;",a Co lOmtloana de



Antropologla tltulaco "Hacía una Antropología de la Indumentaria: el caso de

los Guarnblanos" se encueraran los siguientes puntos que ayudan a percibir

más claramente 8,1 papel simbólico de :10$ traíss Guambianos en ,la dialéctica de

la vida social:

a. la uniformidad genera~ en la Indumentaria Guambtane y la ausencia de

stmboíos referentes a jsrarqulas sociales, sugl'ere que las distinciones de clases

fueron decayendo prcqrsslvamante hasta reducir a toda la cornunldad a una

posición de inferioridad dentro, de la sociedad blanca que es la estructura

predornlnante.

b. L,oS Guambianos no le confieren valor simbólico a las prendas de la

incumentana, pero s¡ consideran la, totalidad del vestido como medio de

identificación culturaJ y sexual. Además, Jo-s rasgo,s de diseño en las franjas de

los anacos y ruanas angostas son códigos de comunicación ¡nt~aétñ¡ca que

indican la proceosncta del portador da la prenda.

c. Los hombres hacen los sombreros (en la ¡primera época de reterencia) y los

dan a las mujeres, sirobólicaments ellos unen a la pareja al ignorar difer-encl.as

entre la Izquierda y la derecha, femenino 'Y masculino. ya que el sombrero

Guambiano carece de rasgos [erárqutcos. da edad o sexo. Solamente los

hombres t,sjen los sombreros y son ellos quiene-s ocupan tos puestos polhlcos

en el Cabitdo. la poHtica es asumo de hombres I son quienes di ¡gen el destino

de ta comunidad. Además, los hombres anejan le madi na: el lMurbik/ es

"quien impone y mantle e el equíllbno biológico y social de la cornunldad. El

sombrero srrnocñza la unidad. Ila Ig;.¡;l[dad y la simetría de la sociedad: también

refleja la j'3t3iQUia sxpt íclta de 'a cabeza sobre é i resto del cuerpo. El cosmos, la
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lluvia y íos es í "tus sobra la tierra, e no br sobre la mujer , Gomosa ha dicho

antes. iel poder politicl) en Gt amola está locañzado en la parte "a~a" (cabeza,

sombrero) y "onental'' del Resguardo.

d. En las tranlas o ineas del It rí/ y del anaco (prendas fundamentales

elaboradas por la muje ) se nota la estructu a simétrica del anaco la línea del

centro divide hacia arriba y acia aba o- dos partes iguales, en el ,tu rt del

hombre aparece la asirnotrta. La mujer está sir ' Ii mente asociada a la

simelria yal hombre a la asimetría.

e, En el sombrero tradiclonal encontramos los princlpios básicos que trata de

ocultarnos. El hombre rige la políf ca y la agi 1 'actores de mando y "erarquía,

pero lacomunicaci6n entre . mujeres es lo Que estructura vitalmente la

comunidad. además es ella quien tie e el poder de dar vlda y enst uar. n I!a

mitología una mujer, la Mama Manuella. es la madre- de Turniñá y Tombé de

donde descienden tocos los Guambianos. Si pensamos t íncllnaclón muy

general de algu as él las ceasccíar 1círculo con la mujer y el lriá -gula con el

hombre, se verá en el sornb ero a la m ie so re el hombre ya qus Ios círculos

están en la parte más ella del so ero y los triángulos abajo. I ombre hace

el sombrero V lo dá a la ujsr, aq í nos sugie e dominio mascuf o. I hembra

es el hacedor. es a cabeza, es el pode [er árqutco. el que- piensa: pero el

sombrero nos dá una le~er ncia que pn . la supremacía de 'a mujer

sobre el hombre.
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1111. OBJ,ETOS TEXTILES GUAMIBIANOS. TECNICAS y PROCESOS
PRODUCTIVOS

Para estudiar estos aspectos, se lo i ara cada elemento textil elaborado por la

comunidad y se habialrá de Su dlseñc, materiales, técnicas y usos-

A. SOMiBRERO TiEJIDQ O lTAMPAL KUARlf

Sombrero redondeado de apariencia cón ica, tejido con fibras vegetales. El

diámetro de la copa es mayor que la boca del sombrero: con al a~a doblada

hacia arriba casi tocando los bordes de 'In copa. Se sostiene con dos cuerdas

Que se sujetan en la nuca y la barbma.

Ii. M,ATERIAlES.

El sombrero tradíoonn Guambja.no está etabo ado ce ajas tiernas de pindo o

caña brava procesadas.

2. l"ECNICA.

a. TRATAMIENTO DE lA FIBRA. Para procesar las hojas de caña brava se

necesitan va rios días de traba-o. Primero, se pelan o raspan las hojas; luego se

cortan en varias cintas, 'Sé lavan y se j n al s eno. Cua do yaeslan secas y
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b1anq",,_s .. '.,gan ""SI. O~a".f !.br. s pa'. 'aja', a• •pro,¡mademtOl!'

001 milime1 ro' "" ar>CllO.

.._ ". ,,,...,."" 'Oj'"

D. U JI OO.

1) HERRAMIENTAS Pa'. t i 1r"~UOO de la! Ion'M. M~ ~t nOCt SltM la'

manos M lloj&<lo' V un i rtlol. IOI'On" V. nlal , 11'I' 1 Ion.., 1lI1 ' ''nu Las ~laS

I" d..... . " . a"""" n e n 0'9''111"",n une lI'.lu"," m"~loelI "" ""me <"'''''' '''~

21PROCESO DE TEJIOQ. Pa,a al&bOra, osta sombre'o . " " "n,,, Un& "'nta ""

1.5 em de ane!lo, 1& 0Ufl1 ""'"lIa da 11 eabo. "" ~l'" de e" ~. bravl proc.leal ,

algunll " lIl n p,,,viema,,,,, l intu,lId" . con afli l,na ' 01' V ••ul pa,a ,u u a, lo.

Oseno. O&i l" ¡>ao , " . Ia <:tnta .. eo.. e n espo,al dalldo la !o,ma al oombrero.



3) ACABADOS . El smnbre ro so aao",a con bO,las 011 lana ,osa da y a'ul

""slfl ni(!as PO' hilo. , ruo.o. q"" 'odoan la C<>pll. f'inalmonlo •• coloca n los

oordones , tamllo' n de lo"" , QUlI suJelan 01aomt>ro'o ola barb illa y lo n...co

•

. ... ,oo.. _ . ... ...." •• ,.. .....'" . "od'<"","'

3. DI SEÑO

l a lQ"na <!t I somb' oro es ..plon.." .. OOMO un p,,' ,1I0 c<l n ~nnIRr-" . Rn In.

o.umos En lo POM ' a lta <1<11 aom~'ero rooeo ndo el ce nlro l O en CIJe nl'an

clrCIJIos ·oonToflTlado. PO' " ""mllio <lo 0010' an la cinta· Q"" cada. .... , se a"' jan

mM de' cenJro ho,. a 1110. ' al onl" de l IIOmb/lro . En la pana ba~ , OO '<:I"n"olo,

se OnCIJonl,an trlánou" " oquldislanlo. lorm_ . PO' . 1tejido 011 la c;nta y ..1

camlloo. de color.

"



Detallll Iltlotal delaombreró I.JidD
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4. USOS.

Antes lo utilizaba ¡ndls" amente hombres, mujeres, nlñ s y ancianos. Estos

sombreros carecían de rasgos de diwño que indicaran diteronciación sexual,

Jerárquica o de edad. El ombrs lo elaboraba para 00 equis a su mujer, el~a te

retribuía bnndándo e u o rnoc ua o jigra especial. t intercambIo de obje os

tsxtlles en el matrimonio desapareció c-on el desuso del sombrero de caña

brava como elemento de la indume a 'a Guarn ian . Este sombrero era el

único tejido hacho por 81 hombre, lo 'ejen ac almente tres o cuatro personas en

toda la cornunldad.

B. ANACO O FALDA EN !LA MUJER ILUSU<1

El anaco, tela que sale del telar con lor a cmodrica y continua, tísne una

dl'menslón aproximada de 150 cm. X 70 cm. si se mide doble, pero e realidad

es una tata de 300 cm. X 70 cm.. vana su tamaño según la estatura de la mujer.

la Guarnbíana ciñe el anaco pre sancot en s . t fa con un chumoe o fajón,

El anaco puede ser legro o azul, ca li eas orízo alas formadas por la

urdimbre hay una línea en el ce tro que divide el él aco en dos par es

idénticas. Al Igual qun el i tu rU, ruana angosta del hombre, el anaco con lene

ordenamientos en las tí a de colo qua in ríic el lugar o vereda de donde

proviene a m 'ero son di el os dis intivos d 11 gar.

1. MATERIALES

El anaco sstá elaborado eo as sil é teas (o Ión) q e la Guambiana co pra

al d stribuidor de Su comunidad. lía 10m a esta lana como "Merino .
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2. TECNICA

a. TRATAMIENTO DE LA FIBRA.

Para leje' el 8MC<l la muje, de mh 10000ión a la lana CO<1 el hUSO lrao;(:ional /IOlI.

o;on al !In de ao;cióna' al hilo m.fU' ,eSl . tencla 1 oan'idad U.ualmente la

GuamlJiMa no "ila Slno retuerce las ~bras t...tiles que e<>mpta

b , TEJIDO

1) EL TELAR,

El le ler ... " "cal Guambiar.o Ipastlnl sokl -doMe oa la je- con5la de cuatro

rMd<IfC l ensamblados en 10rma!lO OO'lldor, con un sopone QUe Il"'neralmeme

l iane lo""e da ~ El ....da,o l'lOO:onlal ~~ da la pane ,nlatic.. 1 otf!> mol...1en la

f'8ne sup"'roo, Ipu,;O 1..1<1 ooslletlll" el lal"do que ..emp!8 es oorredl!o 1

comlnuo



"'jo< a. ....'.... "'''nO.

La. acce""rIos ""1 le "" son he"am..nla, que cumplen lUnc<o<19S u poollicas

OO'9n19 9119' do , IOOaS "an PIlla. plana. a redondo. ""O" n IU o!><;ja ·1(111.....' .

tra~n .... golfJ"~' , V ""'-J,ju' ","

"ró """ r-a"'.-.... y"'"

".,.; """",no, polo "..."" .......

En e l le lar Guemb"'no "nlCamllnle 08 " 1<100"" le la, ~Ianlls can a l hgamanto

1Nl. bh lco. laM'n F.. a . 1 camo ,Illa se nsOOl ..I. un pala <la ctu OOl Y un lizo



jY-- .

Maoitnl y boblnl para 'ranaport~r la trama.
A_ "'lIc~n" 116LakJ

S,Boblna, /~~ 1!Jllrt

T~lllr tradlclonal Guamblano. l~ii$rLnlslkl

A_ Cu.rdu $opoorlfl del m¡¡d.ro superior móv l. Inesru lktstl
e.y C.P3I-o, sup.,[or e Inferior del telar . pUfis 'slk!

D, Soporte &n f~m. d. X.
e. Lizos, IpeClh6¡

F, Marrana. tUII.ttkl
G. Bobln. dlll tram~, lWtl lS-lki
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2) PROCESO OEL TEJIDO

Despu.és de m~o,(clda la tana se urde directamente en el telar. Para urdir se

dspone de un eje horizontal. palo e hilo amarrado a íos Ia.terales d'81 telar. 8·1

cual es colocado en la parte Inferior central. Al urdir ,el hilo parte de .esleeje

horizomal, primero 'baja y bordea el madero Inferior de adelante para atrás;

sube hasta el madem superior al cual rodea de atrás para ade tanta: baja.

alcanza y laza al eje horizontal pata después devolverse y rodear el madero

superior hada atrás; otra vez baja y enoontrando ,el madero inf,erior lo rodea

hacía adelanta; sube para. lazar de nU'8VO 8'1 eje nonzcmal.. y asf

sucssívamenta.

Ord~némil)nto de los hilos 81 urdIr

Al urdir se disponen los hilos de color que van a formar tes diseños. las üstas y

lineas de color. Como se mencionó el diseño del anaco es slmátrlco. Cuando se
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teje se nota esta símetr ía al observar. na vert ical en todo el centro de urdido

dividiendo ,el tejido en dos partes, derecha 9 izquierda, cornpletamen e Iguales,

Cuando está montaco el urotdo se procede a elaborar los lizos /pecná/ ,

formados por un hilo continuo de cabuya, o hilo perla que sujeta los uos

alternos de la dirnbre a un ejoe horizontal, que es amarrado a los la~erales del

telar.

Durante el tejido, al principio y al final e la tela, se coloca - unas pasadas de

trama gruesa de un color dii-erente /tumo tsll pa a dar cuerpo al teiíoc.

Al tejer se siguen los sigu"entes pasos: se abre la dimbre le [sropl tirando, los

lizos hacia adelante oor secciones. separándola con la macana /tata ,1 : se'

Introduce la lana de trama. la que se encuentra envuelta ef una bob ina o

madero redondo fwai tsik/, hasta pasa ta al otro sxtre 10; se olpea la t ama

hacia abajo co la e.cana: se tntro ce la macana en el espacio abrien o la

urdimbre para dar lugar a la otra pasada de trama: se golpea e emente hacia

abajo con la macana ..- y así sucesivamente.

se teje tod'a la urdimbre, 'a cual ha orado d a ue el ter o. hasta encontrar el

principio de la lela Las últil as pasadas se tsien con aguja para ~ grar un

acabado perfecto de tela tub lar,

3) ACABADOS

El anaco se uti iza como e del; I r, sin ninguna modificación de cort e o

coníecclón. Según la ocasión se usa 01 anaco tubutar o abierto, paraabrir la tela

se retira I hil'o que astaba fa ando el e-a central del urdido.



PrGGaso de telido
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3. D:IS'Et::iO.

El diseño dal anaco roe e e e tra an la d¡spO$ICió de líneas o franjas de

colores en ta rdimbm, El anaco que es d~ fondo ose ro cof ia mente y

bla-nco en el matrimonio, lava sie pre líneas horizontales creando sima ría. a

disposición Interior de cada franja y el color dependen del ug'ar y parsntela de

origen de la mujer Guamb"ana. Antiguamente se realizaba competencias de

hábiles le~edoras, representantes de cada vere a o íamlña, para escoger el

mejor teji,do en cuanto a is ño y calidad.

4. USOS

El anaco Sta proa es tejido por la mujer para su propio so, es la prenda tejida

más voíurrnnosa de laselabo adas por la comunidad. Segú su color se utll íza

en momentos dljfere nte~: blanco para el rnatr i onío, negro para ocasiones

espaciales y azul para uso cotldlano.

Antiguamente la novia saba dieciocho anacos al isrno e po, aste número

se redujo asta llegar a doce, seis y por . ltimo tres o dos a acoso LoS

matrimonios por lo g'7eral se, realizan los sábados en la mañana: el martes

siguIente a la boda -dla da mercado- fa novia baja al pusblocon anaco blanco y

otros de color negro encima, e anaco bla co es redondo y los exteriores so

abiertos. De la isrn a manera se visten en ocasiones especiaíes como la

ofrenda, rnatri oníos, Semana Sal la. atc. .



C, RUANA ANGOSTA EN EL HOMBRE O {TURII

El f1UfV &S una fUana <Xl~S1a PO' <lo. ,aetánguloS de ,ela ",e ... unen, po<

11"0 tI& SII sla<loS, COn dos co.lUfas ~elo'rTllln la abllnUfll. dal e""IIo.

1 . MATERIALES

E.,a P'''_ 181"1" COn ,,1mismo malena' <le' anaco kI....n,"O.

2. TE CN1CA

• • EL TELAR

Ln dOI l. las QII" con!o' ....n .. nllrll est'n te, oes en el mismo lft lat Wlf1¡CftI y

too la mis"'B lécniCft <lol " n'I<:<,1, lB dile'eooa f"d;ca en que a ""'a pa,a le je< lB

f\l&n. ' ''OOS''' al maoe ro móvil su perio, se Bncv&nl'" " M IO ·' e<:I<>Cktndo el i ,...

<lol te jido· polqlle la. ,elas d..1nllrll . en mucl1 lsJ mo moh paql.'B~as qlla las del

aneee.

".,n, ,nvo", ,'"'u '" .. ,,,..



b. PROCESO DE TEJIDO

Al igual que el anaco, se coloca la r imb e de acuerdo al diseño establecido

para formar las tranjas e color. tejido del Iturl¡ es ta án, los pasos para su

ejecución son &os mismos descritos en el pro so del a aco.

c. ACABADOS

Al sacar las telas del 'e ar, se re ira I hilo eje del urdíoo que la hacía tubulares ;

luego se procede a ensamotar los dos tejidos con una costura en los extremos

para darte cabida a a cabeza , estas cos r s son pa alas a las franlas de

diseno y están dispuestas en el orillo que menos líneas de color tiene,

Ultimu paslld98 d'" trama con aguja del tI rLt

3. DISEÑO

El 11 íl consta de dos rec á I s de tela que midan aproximadamente boO X 45

cm. cada uno, La ruana al ig al que el ca femenino es de color oscuro

cotid ianamente '{ blanco para si n atri onio, ero tambi aparecen

esporádicaments ruanas a astas gri es. I diseño d I lturíf consta de tres

bandas horizontales o g pos r neas d o or -blanco, rolo, azul- colocadas



..amp'" "" la m~ad Inlarior <19 la ruana , olra bordeando al a.llamo ~rior

donde va la oos\",a

4 . U5 0 S

Ella prencsa l'liGa I>Or la mUla' ti <19 use a. clullvo de l homo re oa cualquier

eOad . IR mule' la e laoora y obsequia al homb... -all>OlO O hl jO-. ". ra

cele brad ontl aspeClaleS ti negro, y para el mllrimon>o ti tllanco y se llama

lpulo lunl. Anbguamllnlt ai hombra ut ;~laba M$la doce nJIIM" -H crea QI.a el

numaro ara indio;at,vo de jer arqula· como QCUffi6 COn al a naCO tlle luIl

dis mi "" ,endo poco • poco. a Mis , <lca , eclualmenlt e l tIombfe Guamt>ano

sólo usa un ~",U .

D. CHUMBE O FAJA If'ORTSlI

ESle. ale""'nl01 11' 1119' IOn d ntal ta~das de variRde. colo"" con "''''e''''"s

dimenSiOnes segu n ti ulQ al que e.!lln ,,"Madas El al llbjato lal<lll .. ..bo.ado

1>0' la mujer Guamblana qua alcanza una may'" compl ejidad tkl1loa y Oe

dI.el\Q. Se pueden ct>st..a. ocs tipos de chuml>o., '" comUn. y al ulll~ ..n

oca..on... asp""'ales.

1. CHUMBE COMUN IISII( " ORTSII

FI )6rl ... nClIlo d.. usc COtodiano t..jiclO g"""'alm""le con kana sinl ol~CI

• . MATERI ALE S

Eslá .. lat>o<atlO COn M 6" retorcidO COn ti huso traddonal. a lgunas v..ces M

..ncUlnltan 1"10\)1 con MOl <19 algo06n Oe vanados COlOr"•.



e. reCNICA

Este cnumbs se slaboraen el mismo telm donde se tejen los anacos y las

ruanas angostas o en el telar de orquota. En el urdido se crea al diseno con

líneas de color. El chumbe no se teja dB extremo a ex ramo de la urdimbre

-corno los anacos y I It ', -, se dej c:tOC8 centirnst os aproximadamente a

cada lado para hacer tres trenzas que e @I tejido, Su tejido es plano.

tafe1án.
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C. DI5EÑ'O

Estos cnurnbes tie,nen por lo generall'íneas a lo largo creadas por hllos de cotor

en la urdimbre. Normalmente aparecen tres franjas, la de centro de un color

cálido y las otras dos de un color más oscuro,

d. USOS

La Guamblana utiliz,a este chumbe cotIdianamente. Este chumba común cumple

dos funciones: sirve para prensar y ceñir el anaco a la cintura (3,,5 cm. de ancho

por 200 'CR1- de Ia.rg0.) , y para suletar y sostener a1 bebé en la aspa da (6 cm. de

ancho per 300 cm. de ~argo),

Para sostener el anaco la mujer loenvuelvs en Su cintura oos veces y al

extremo lo pasa por debaJo del mismo eh mbe ya ceñido. Ella nunca lo anuda,

si esto ocurriera los presagios serían desfavorables: el bebé que aspera esta

mujer nacerá e medio da dolor, sería un parto muy difIcil con sufrimientos

durante varios oías.

Para sostener al tM5bé en ~ espatda el chumbe se coloca doble, pasa por detrás

del bebé y alrededor de los brazos de la mujer, sujetándose por medio da un

nudo doble sobresu pecho.

2. CHUM'B:E t=SPECtAL ¡PELAN PORTSII

Es un churnbe con dlmanslonas diferen1es al común, se utlüza en oCaSlQn9S

especiales: ceremonias. ritos, festividades colactlvas. y para ir al pueblo o a la

ciudad. Este obJeto textil es ~l más versátil en cuanto a forma y color da los

creados por la mujer Guarnbiana. En él se encuentran formas slmbóJlcas que
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han perdido casi en S~I totaucao el significado Qr,igina . Algunas mujeres todavía

identifican all sol en estas figuras. En los chumbes especiales se manejan unos

sistemas de ordenamlentos muy pec liares.

Chl,Jlnb. espoeial ecn do. nglJr¡ua intercalada,

8. UAfl:AIALES

La urdimbre y la trama base están elaboradas con hilo blanco d8 algodón

procesado fndustrialmenle, y la trama adidonal se le' con lanas acrílícas.

e. TéCNICA

Este chumbe se confecciona en Po mismo telar donde se han 'Construido los

elementos taxt i 85 ya estudiados. la urdimbre y la trama e orrnan un tafetán
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qu& a. sopoIla da los di...~o•. l a. d,la'atlta. ~gu'a. ~ 11"""" está n lei'da. oon

unal'a"", _nal de lan,," da OOIo'ft. la Ié<:nlca lIlllllad!l a. al b<ocado.

Una . a, lI.,mlnado~ ehumba , . a UCI. dallola. 1 On cada O,¡rlmo ... lijan Ira.

¡" "Iat. la. qUI . 1 'Imllan oon una lU i da hlcha oon uno de loo hiloo

¡" n, adoo.

, I " '

1

'- 1

I I ' _ .j."
I J i, , ",1::1:,.>

C: I- ' ¡ ' Ih >
, ' 1" -I.L-1,1-

, 1 ,':" ,_I 1:j 1 :1
1= "" '~' , J t ' I " h'-I 1: I )

, 'ou JI' " ' j' '1 0 0 0

, , ' ,'1'-1;'\"T T"'í
I ) - T '-1 1 1-'_1_'_' --l _1_

T_ .. ....... , . ......_ '_'"''

c . DISEÑO

Estl chumlJe l . b~.ICllfI'IInla una laja blaI'c.a con ~gu.ao ~ Iln". aquidl$lan,"

de colo ""~nido. 1 Mllanla•. Algunc. <lo los d'..lIos son 'igura~vos. pa.o los

colo"o u do, no co"a"",ndan a la "alldad. oomo l. p.asa n";a do la mu¡",

Guambiana gaoma,,¡zaoa pe' la lécnlca ~ "al>ajada con colmes luana.

l amboén l lIolI,a".n dota ~o, gaomél'",OO: ' ri~n guloo . doagc"" l... 1 "'lla' COO



que la mujer dispone en el tejido con base en recuerdos de formas ancestrales

que han perdido su significado originaL

A los chumbes se han incorporado formas que ta mujer abstrae de diseños de

-blancos'· (swaaters, medías, 0011S<)S, stc.) sobre todo de los turístas provenientes

de Call y dé fuera de! pals. Tamolén incorpora diseños de objetos textiles de

otras comunidades Indígenas amígas (Ingas, Kamsá. Pasees, Otavaleños, etc.).

Entre 10$ chumbes especiales se han notado dos estructuras dlfer,entes de

diseño: La primera cuando el chombe consta de os formas básicas rspetnívas

intercaladas. las estrenas se alternan con figuras que hacen re1erencia a

formas vegetales. Mientras que, las primeras tieMIn colores cálidos (rosado, rojo,

y vino tinto brillante). las filomorfas son de colores fríes (verdes. azules y

negras). Una partlcula ¡dad de es1e chumbe es la da tarmioar un extremo con

una figura que rompo por comple to, iarno la alternancia dalas formas como el

ordenamiento de cotor

La segunda estructura de dise~o es uy pecu lar. El cnumba Que se toma

como ejemplo tiene doca figuras menores . las que se repiten tres veces cada

una a través de todo el tejido. Adamas observamos dos diseños que por sus

características son muy diferentes a los amenores -torrnas completas y únlcas-:

una de ellas, es una figura feme Ina que se repite tres veces, cada vez con

diferente color ; y la otra es una estrella que apare-ca en dos versiones o formas

distintas pero con el mismo color. Al igual que la del dlsaño ante or. prevaíece

en casi todo el chumbs las figl ras intercala as con coloras cálidos y fdos, y

entre ellos aparece Insas lvlsorias q 8 constan de tres hílos los coto-es

de los dlseños adyacentes. Para poder oo arvar los ordenamientos y estructura
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de este churnbs se asigna a cada dlsar\o una ~tra, ~s estrellas con >< y las

flguras femeninas con .. , Habrá un punto encima de cada letra para hacer

notar como prevalece lo cálido (o), y lo frío r) intercatado en las estructuras de

diseño de tos churnbes:

ABABAB + CDCDCD >< FGFGFG + HIHIHII:>< KlKU<L + DNDND

d. USOS

Es la mujer Guambian3 quien usa el chumbs . Los chumbes especiales, como

su nombre lo Ind¡ca, se utWzan sÓlo en ocasiones como rítos, csramonlas, o

para bajar s'l pueb~ó y a la cludad, El churnbe para la cintura míde

aproxlmadamsnta 23'0 cm. de largo por 5 cm. de ancno. &9 coloca encima del

chumbe normal, El coumbe para. sostener al bebé mIda 300 cm. por 6 cm..

Nudo del chumbt par. SO I1tt'1t r él b.b'

so

I ., ..
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CoJocsclón del chumbt que ac:I~1k¡.ne el iJnaco

..--...

l
I

, -"
¡.,

I

/

/wudae1.o del chumbe qVit sestlene al I>obt en la iUiJ)¡)I(f,a de la m. dr~
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E.JI'GRAS o MOCHILAS ¡WASRJ

Las Jlgras o mochilas son parte fundamantaJ da la indumentaria Guamblana, en

ellas el hombre y la mujer guafidan sus pertenencias y los objetos que tienen

que llevar consigo. También las utilizan para cargar o almacenar alimentos y

mercanCías.

Se observan básicamente tres clases da jigras: as de uso cotidiano, las

especlalss. y las que funcionan como contenedores de los d~ferenles frutos que

se cosechan en tierras Guarnbíanas,

, '. JIGRAS eSPECIAtES

Son las mochilas utilizadas por. hombres y mujeres en ceremonias, rltos y

festividades, además de contenedores currpíen una función simbÓUca.

,8 . MATE,RIALES

Están elaboradas normalmente con hilos de algodón muy finos procesados

,Indust rialmente. la mujer Guambiana los compra al distribuidor de su

comunidad.

lb. TECNICA

1) TRATAMIENTO DE LA FIBRA

Por lo general la fibra utilizada para la elaboración de este tipo da mochilas es

el hilo de algodón blanco o de color" Eventualmente se encuentran ¡igres

especiales tejIdas con lana natural o sírnéuce.
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2) TELARES Y H RRA, lENTAS

Para la e aboración del cuerpo de la ~igra '$óIO se necesita el, ilo oe algodón y

las manos de la tejedora. La CInc a o asa dele jigra se construya en n telar

muy particular que consiste en un madero con forma de arqueta, cerrado en su

abertura con un mads o horizon 1; este ~ o ro ás abato, son I s que sostienen

la urdimbre corrediza. La cincha de la mochila se leje con la misma técn ca

utilizada en 911 lar ve ieall para el teHdo d nacos y rus as.

3) PROCESO DE T JI JO

La base o asiento de la jigra es o primero que se estructura, ya que esel ele

central de la disposición radta: de todo el tejido. Sa inicia hacía do una

pequeña mal a con í10 doble hasta corno ar en el teji o doce o mas espa 0$

según eI tamaño de la ·¡gra. L o se va estructurando 9~ té'ído hacia arnba,

como columnas ensambladas unas con al as" hasta completar el ancho o

perímetro de la rnoc ita, Si la Jigra. ha de ser más alta. se con in úa te·'endo del

borde hacia arriba como hizo en fa prime a parte. Para darle mayor

consistencia a la jigra en e~borde o boca se teje a cadeneta como remate,

esta cadeneta puede ser doble o sen '11a_

Al final se adhiere la cincha -tala plana se cñía, tejida en tatetán- que a sido

hecha en el t~lar da horqceta la cincha p efe O no llevar tínaa de co lor

formadas por los 11105 de urd breoAl p íncipio y al fi I de la urdimbre' s.e d 'an

unos cinco centímetros sin teOer para adicionar la cincha al cuerpo de la jigra.

la t écnica básica del cuerpo de la jigra tiene a unas rncdtñcaciones.

aprovechadas para 13 elab oración de di seños complejos como figuras

triangulares, romboidale s y , reas de d- er ntss a loa s y 1 nspars ncías.
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a.... de l. !igre

Una partiouta dad da esta técnica es quo a Guambianapara íransportar ,e.1hilo

durante la ejecución del te¡id'o. lo aqrorne a torciéndolo hasta darle una

apariencia de cordón grueso de nos sese-nta centímetros d latgo. Este coroén

cumple una doble fin.alidad: la primera e-s transportar e Ir souanoc el hilo Que se

va utilizando en 'Ia labor, y la segu da es ser saca como elemento ordenador

en la el~ClJción dal tejido.
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c. D'ISIEÑO

las jigras espaciares polícromas, masculinas, por lo genaral son de dos o

cuatro colores qua se intercalan en los d'serios como los ordenamientos

repetltlvos de los churnbss, Por elemplo azul (frío}, blanco (cálido), verde (trío) ,

rosado (cálido).

Las formas resultantes son cest siempre áreas de color tr iangulares o de

rombos que rodean la jigra , 05 diseños que están dados por aberturas en Jos

t ji os monocromáticos, como en la mochila feme ina, también siguen este

mismo patrón en sus to as, süustas de triángulos O de rombos que están

colocados secuencia mente rodeando la jJg a.

d. USOS

La jigra especial es á pI' santa en los acontecímieruos del ciclo vital del

G ambiano y sus cere mo las corn nltarias.

Para celebrar el rito da inlclación a la pubertad. la ni - a tejla doce mochilas

pequeñas durante su "e' cierro".

Cuando se ha lIe oda a un ac ardo de matri onio la mujer elabora una jigra,

donde dedica toda su habilidad de' tejedora, para obsequiarla al novio.

Antiguamente en el matr imonio se celebraba un Intercambio de e amentos

textiles entre el hombre y la m jer, I hombre laboraba el sombrero tradiclona'

para el'la. 'y la mujer tejí ara obsequiar la mochila al hombre. Esta costumbre

ya esté. casi en el olvido desde que al Ouarnbiano introdujo en su indumentaria

el, cambio del sornb O rad lclonal por el de ¡eUro. Se ha pe dido el acto d~

teler en e~ hombre, ya no elabora li obsequia e sombrero a su n 'ero
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La mochila que utiliza el nombra en las ceremonias y fiestas mide

aproximadamanta 23 cm. da profundidad. Está elaborada por lo ·ganara l con

lanas de colores azul, verde , rosado y bla co. El hombre la usa cruzada y 'a

denomIna /urasri.

La mochña de la mujer se llama Ikosh wasr/ si es sencilla "Ilpusik IrfOl si tiene

disefllos. IEstas jigras están elaboradas con hilo de alg.<Jdón blanco, sus dlseños

son producidos por v ladones en la técnica,

Tr(ll mujeres Guambianu CGl1 las Jlgrn Si 111 upaldJII
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2. JIGRAS COMUNES

Este eleme nt<:l textil hace parte 08 ta indumentaria común. acompaAa at

O....mtNano en ti COMi""OdId

l . MATERIA LES

"'ntoa e~~ ~glll .., clnb<>rollo con l ibID. Ya<;Iota"'• • on upociot con ~quo , 0""'0

.. mayOfla ... conlacciQnan con ~b""s da ~propi lano qua ta mujer consigUfl ar

_ ratar lo. ool tola. U'I""., Son poca. tn ) gra. U'j'do. oon tiqLll, 1I mUlO'

Guamblana díoe que Al poiP"'ll'lono es m;ls boMo, mlls blanoo y .....stenle

b . TECNICA

t) TR"'T~IFNTO Df. l"' ~ lftRA

La mujar Gua mblana da tOfsión al potlp'op< ieno con al huoo t'adioonol

cambiando la ap"rioInciI da la ~l>t"a 08 una cinta ptana a un hilo fftdon""

2) PROCESO DE TEJIDO

la ~g'. común .. OOnSHIJ~ tolalmen'e con la té<:n<ca bIt..ca de Iao moc!>lao

e_cialos, pelll e l te~"" e. má. ra"'. l a mona'o de eSifuC!u'a' el tej idO 1 de

an.amblar la ci flCha al CV/Irpll de eSla IOn 101 mi. moI de le , gra espa08I,

c. DtSEÑO

S<l tejrdo es un'k>"me en toda le 1IUpef1lcie ~i CV/I rpo da la jogre, su a~le ncle

eslle una mana 11ex<ble
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d. USOS

Para cargar los objetos que necesitan cuando están fuera de 'casa. La mujar

lleva en alJa su dinero y alg nas veces la nueva jigra que está topando o la lana

qtJe está torciendo con el huso.

3. J,IGRAS lOE CARGA

Es un contenedor de productos agrícolas_

8. MATE'RIAL

Antat\o se tejía con materiaJesvegatales. principalmente fique, ahora se teje con

la fibra del costal da poUpropHeoo.

b. TECNICA

Se elabora con la t écnica básica d~ la 1igraespedal, su estructura es igual. E,I

tejido de la mochila de carga es mucho más abierto Que ell de la jig'ra común.

c. DISEÑO

Tejido monocromáilco de superficie omogénéa en el cuerpo de le. jigra, su

apariencia es la de u a red muy suelta,

d. USOS

Para contener armentos en sus hogares. para transportar productos agrícolas, y

también los comprados en el mercado. Tienen capad ad para media o una

arroba. según Su amaño.

911
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Jlgr. cUt carga '01il1$ con P9lípropllillno

b, TECNICA

'El cuerpo de la jfg ~ \ cons a de una t bada por la mltad y unida e sus

sxtre os. Se tra aja en el telar ve rte pequ o co la m'sma técnica del

a aco y de la ruana anqcsta En la boca de 1 jigra. para rematar los hilos de
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urdimbre sushos, se teie una cadeneta qUé esconde los hites hacia adentro. La

cincha o asa" y la. manera de ensamblarla al cuerpo de la Jigra es la misma de

las mochilas antan ores.

c. 'DISEÑO

Usualmente el rectáng,ulo de tela blanca que forma ell cuerpo de la jigra está

surcado por arg nos hilos de íana de colores dispuestos en la urdimbre.

F. ELEMENTOS TEXTI~ILES CON TECN:ICAS y DISEÑOS

NO lA'ADICIQoNALES

Estos eleméntos que se van a tr~ltar a continuación! no están elab-orados con

técnicas ni formas autóctonas. 80'(1 objetos resuitantes del proceso de

acutturaci6n por el permanente contado con blancos y mestizos.

1. FALDA INTERIOr:. EN lA. MUJER

B. MATERIAL:

Lana sintétlca (ortón).

b. TECNICA:

Tejida en Su tota~idad con la técnica de ganchfHo. 'la Guambíana denomína

"mango" a la aquja o herramienta utilizada en esta labor. Esta técnica la

introdujeron, an la población índígena las cernen oades reliigios-as femeninas

que han in erverudo en la ecucaclón durante todo este siglo.
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Mujer ,teJItt'ldo una flllda interior en c~oel'ull

c. D'SENO:

Esta falda ¡" te ior es te da for ando líneas horizontales de diferentes colores

de principio a in,

d. USOS;

Como su nombre lo indica asta fa da sé utüiza en el interior del anaco

tradicional, también, la usa las tñas pequeñas ro no prenc a exte ·OL
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z . GORROS " ARA NIÑOS

""'•• a............... p'. . ... . '......

l . MATERIAL,

I ...n... ",nlA'",,, (n,""")

b . TECNICA

Ganc~¡ IJo

c . DI SEÑO :

la !o,ml da nle gorro 10&"" gren ~m¡ I ¡ lud oon le. monle 'l' da k:>. indlgenl'

Bol",,,,,s y Perull105. Son cóniC05. T. i'OOSen espiral. ron pfOIDngaci<>Oes que

OJl)<en 1Il' O"l ie. "oicrom<J ' da 11""•• O kanl. ' I>o",on,o'"

d. USOS :

Lo .n" ,an ni..... , n.l'II. tIlISI' k:>s l,as cual'. , .....
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3. JIGRA EN GANCHILLO o CROCHET

Su aparianciaes semejante a l'a ·igra especial. Este tejido con técnícaa foráneas

ssta desplazando las técnícas de las rnocndas tradicionales.

8. MATERIALES:

Lanas naturales o' sintéticas.

b. TeCNICA:

Gane ílIo. a jigra se va &structuran,do desde su base en forma de espiral. La

base es plana y su cuerpo es cilíndrico. Para su elaboracíén se utlnza

sjmunáneamente dos hilos de, di1eren1e color, uno de ellos va dentro del tejido y

sólo salea la :superflclB para construir los disefíos.

c. IDISEÑO~

Enes1e tipo de mocnttas es conos se ve ctaramsnte como intervienen los

tactores externos El la vida de la comunidad ,ind·gen,a. Por la versattndad de

disel'lo qua ofmea Ila técnica esta jigra ss receptora de un sinnúmero de formas,

por ejemp~o: la escritura en español, Que hace referencia all tejedor o al

destinatario de es1e o'bje~o. Aqu i vemos de manera ev cente la intención de

comunicar, de hab ar por medio del textil.

La indígena observa y abstrae el,amenlos de su entorno, par lueg'O

representarlos en su tejído. por ejemplo : de los tej idos de punto de los turistas
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· .....atars , madias, m, ·chilas, y ""más ae<:<lsori<J.· sacan l•• figura s O motivos

QUa IItS Ilam l II 1w o6n 1 ~S 11"' " a " lOS dl1a ~os Ó\I SuS mochlll S. Sin

e mbargo, prevale"" da de rta mana r. ~ oro. n,'ación aSf>IlCial I,adicional <la

IUI moI lVOI YCXIlorn.

d. USOS :
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G. Ol'ROS OIBJETOS

1 + GUALDRAPA O ALFOMBRA PARA CABALLO ICAULLI CAIKI

Este elemento texlll tiene gran similitud con las gualdrapas que actualmenta se

tejen en algu as regiones d I aís corno en el Departamento de Boyacá, con

una función comercial.

a. MATERIALES.

la guaJdrapaestá constrclda con hilo de algodón o mimbre p ástico en la

urdimbre, la trama consta de molas de llana natural sin hi aro

b. TECNICA

1) TRATAMIENlO DE LA FIBRA

Pa a la urdimbre . la Guamblana adquiere el hilo de algQdón o la paja plástica

en 81 mercado. La trama por lo genera es de tana natural, sin itar y tin urada

ce ani inas de i rentes colores, An1iguamente la gualdrapa se trabajaba con

10$ colores de la lana nat al, negro, gns; marrón, blanco,etc.

2) , L TELAR.

La alfombra para caca lo se elabora en telar que contiene las mismas partes

del telar traolcíonal do de se teja la ana angosta y el anaco. ¡I telar es de

dimensiones menores Que ,sI tradlclonat,
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3) PROCESO O EJIDO.

Se urde díractamsnts en el le lar, luego , se va conformando la trama rodeando

cada hilo de urdimbre con motas de ana si hl'ar, Se teien pasadas continuas

íntsrcaí das ara dar estructura all tejido.

c. DiSeÑO.

Estas gualdrapas muestran monvcs geomét (cos. (rombos] trl á 19u1os,

diagonales, etc.) , similares a las pinturas Que se observan sobre las paredes de

las viviendas,

d. USOS.

Los Guambianos colocan la drapa debajo de la silla de montar, Están

elaboradas para consumo sxcl sivo de la comunidad.

2. CE8TERIA D:E ,ROl l O

La técnica de este tipo de cestería la aprendí o • algunos ntegrantes de la

comunidad, en la cárcel de Silvia dura te las d ticiles épocas de lucha para a

recuperacíé de tierras: a pri ciplo de tos setentas. cuando ta cárcel del

Municipio hacinaba gran cantidad 00 indígenas por largo tiempo .

a. MATER_ALES.

Pa a la elaboraci ón de este tipo de ría se u"ilizan dos mate 'a es : la pala.

que dá ca ; tencia y torrna a la ce t ; Y el '¡qUE! In hilar. que e b re

completamente la paja ensamblar do y ast uct ando al cu ' o eJel conteo edor.
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e . TECNICA.

LI oUle,la 0lI ' 0 110 . t amo I~ nomc... lo ,no,oa, ' e ul r"oI,,' . con ~n .010

e!<l manlO eilindriro q"" SI envuelve S<>l><e si m"mo en "',me oa aSDo'al. A

lII9dIoa CIlIe sa conltrll)'il la cesla , la J)II" ·qua "'rma lautrucl~ ra · se OJbre oon

fique Stn hila r an"OIII"oo... sobra la pa",. y ... una a la pasada a mano r con

ayUCla <lit una agula Q'arnlEl oapotl ra.

c . DISE NO.

Son oe",," d llr-.dricas O r&clo ndaaclas. da difaranles lamanos. ,.ra va. l!<Ivan

ta~. Los oolo'as del ~'l"alo'man an al;-unos caso, hg" rl ' geomlil'k:I '

d . US OS .

E'la l'po <la oaSla 1-9 alalXl r. aSI'O"l dk:amaole an la oomun,dad pa,a UI O

propio O para vanoa' 1I turista El ¡nl l "'1II019 lOOIar qua "la' ob¡eIOl lo, tl ¡en

lamo hombrn como mujora-s.



IV . TER"'NOS TEXTILES (l UAW81 ANQS
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Poli

PnUk ll lk,

Pn.onlslk

lo Pn . lnll lk.)

PO~'Op

P l ehlll

P11 ll n pO.lal

PUlO lu."

Pul..k l llk

Pul..k ki t

Pu.11 lsl k

S .uponin ,

Sllk

relak.

re
T' ly

n .y lu ri,

Cuordao da ooperl' del made'o IUpoeriO' ·móvll·

ll-al li la' l radiClonaJ,

PI~O

DoMI se tl je Tela<"

Palol <lol le l. ,. Tela r.

Tel" '

L1101

Chumblr en ~ I lo, Chumblr eopaelal

Ruana bla""" para mat'in'N)' ''O~ homb...

PRlo PI" <:anl'Ollll los boa rdes del ta,CIO

Hilo qua ""nt,ola e l ane:t>o.,.,. IljodO

PIlo supe no, e inlano' <lol lela,. qUl be nen <:amo tu"",on

sostell{J r y IRnsk>M' ~ u,a;do o tejIdO.

Chumbe o lajón

Palo donde o:omieFlia Rl le~<lO,

Palo de urdo,.

Soml)l.'O ,,,,o"';MI I,e liClO "" n hOj' S <lo plndo

O<:;) ~. b' .va

Golpeador , ""''''' 'O p ll no Rn made'a de eI.on!R, mRcana

HUI O

HolO

Ruana de holo



Tumo I$l.

TrUP8~.

T.upon nlk

Tu. l,

Ura s, .

Uro tst.

U, 6 Il lk.

W.~.k

W. s"

w... I ln r h l

Hilos g ru.sos (181 pnncipo y " nal d.l l.~<lo. qua dá n

con8<SlaOC" a iII t. i/1

Urdimbre

U,d _dO

R""n. ' 'lIJost. "",. cu. n.

H cn"", para . ",bOla, lO. o,..lIos a ooJ<¡, en

la ,gr. 8b¡M:laI n".cu~n.

HilQ "" Cn.or;>l
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V, GLOSARIO

ANACO

BAYETA,

BOBI.NA,

BROCADO.

CAÑA B,RAVA.

CINCHA.

CROCHET.

CHA'OUJR.A .

C.HUMBE .

GANCHILLO.

GUALDRAPA.

Del q ¡eh a a a . Ame icanísrno. Falda de las indias

do la S'e ra, gen r i ente de bayeta abierta po lado.

Tela de a a poco Wpida.

Obí to ubular donce ..o e carreta I hilo de Ira -a.

.e ic de 1ej do plano por la cual se forman 19uras en

la supe ícle del ejído ca una rama S ptemsntarta

Planta gramíne , se coa a orillas de tos dos y estanques.

sus tallo se en trabajar ro muchos fines I1li1anos.

Co,rrea o íai de las '¡ r 5 o mocru as.

T écnica lfJxtil co st ida co un ' tlo contin 0 , labor de

gan cho .

Abalo 'los o vidrios rn vmenudos qua lleva an íos

espa ño es a América, en otro i mpo. paro comerciar ca 1

os indios.

Va ou cn a. Arnericanisn 0 , de Colombia y srú. faja o

ce ñídor ce los indios. Faja de ca ores que usaba os

I díge as de Nuev~ G na a. hoy Colombia.

e rtura le g il Que cubre las ancas del caba lo.

Pe q ei10 j str ..nto q e ¡r'..'p. para hilar, da torsión a

as Iibras 1P il _s,
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JIGR A

LIZO.

MACANA

MONTERA

PERCAL.

PINO O.

POLlPROPILENO

REBOZO

TAFETA N,

TRAM A

:JRDIMB RE

URDIR

Colomboanisrm, jiquara. saco da cablJya. mocI'M 1a

Ele""'mo Qua . aleroona ~ repara lo. ~¡Io. 00 u""m!>ra

dur. nle el le, OO

Amerreen••mo. Arma comun<lenla a modo da mac:/1ala

Que usaban los Indl09 Pala plano y fueM para golpear

1& trame

Prellda "" abNgo para la e_,a,

Tala dlI algod6n ~na

Cana b<aya

Derivado del petróleo.

Mc>OO "" lleva' la capa. o mamo,

TellOo plano M.leo, entretojiendo urdimbre y

Iremal a ' .

COn¡u nto dlI "'10$ que cruzados con la urdimbre k><"man

una tala

Coo¡u nto dlI ~lIo' paralelo$ lansIoMdol , amro los QlJ'

pa... la tfoma para lo<mar unalola

Prepar., y di.p,,,,.r los "'tol <lit 1& u'dimo,. dlI ""a t"a

'"



CONCLUSIONES

La mayoria do los objetos textilHs que elabora el pi ebto Guambiano stá

congregados en la indur le tarta y S~J S accesorios.

El vsstico Guarnblano no sólo suple neces ida es de abrigo y protección sino

que es uncúrnuto de CÓdigos Que gen r n co u k a ón dentro y sr d I

ét la. Es e 1e fUi ' ame t I d en ¡dad in ¡gana y es testimonio ce todo el

proceso de aculturacío al cual han sido sornutidos desde haca 500 a. r'lcs .

La tndumsntar la es urutorrne en toda la e munidad. carece de sirnoolos

referentes a IE:Harquías socí las. Para el Gu bla o la vesurnenta 85 madro de

identlflcacrón cut ~ 1 se al.

La cerca ía co lo "b neo s" . Iorzada po r la perm n cía cernen . de

com ldades reli losas . ti a t aioo COI1SIg la .nt orí cci an de ciertos concep os ;'

valoras es é ieos aie os tale: ; mo: el aband ono o a ran s arenación d ·

algu las t .e leas y obje os r,_ .¡..;j na es. V la dope ó de nuevas t ' cnic s corno

111



el crochet. Por otra parte'> la utilizad6n de materias primas de origen industrial,

que aceleran y facilitan el trabajo textil, han dssplazaoo casi por completo alias

recolectadas y transformadas manualmente. Estas rnoríiíicaclones se afianzaron

de tal manera que 'han venido a convertirse en parte integral de ta tradición.

Las cambios y transformacicnes que a sufrido la Indumentaria por el proceso

de trascuhuración hacen que las actitudes y comportamientos tradicionales se

alteren y dssarrolten nuevas maneras que suplan las anteriores. El acto ,de tejer

en el hombre ha desaparecido casi totalmente, y con el, el intercambio de

objetos teXliles entre el hom'br$ y la mular, Anttguament9 el hombre elaboraba

el sombrero tradicionall 'Y to obsequiaba a su mujer, eUa 110 retnbulaccn la jigra

especial. Ahora con la incorporación a ~a índumentana del sombrero de fIeltro

común el hombrs ya no teje, I~ mujer no se esmera corno antes en la

elaboración de la jigra para su compañero. Actua'lmente el ínt8rcamtio por parte

det hombre se hace con objetos comprados.

Los Guambianos son un grupo étnlcc con un vrtal sentido comunitario qua los

proteg:e de los constantes abusos de "1105 blancos", Dssarrollan estrategIas para

adquirir productos imprescindibles para su subsistenda y para el mantenimiento

y rscuperaclén de tierras, Algunos integrantes de la comunidad se dedican a la

compra y dístrlbucén de los materiales lextll.es necesarios para la elaboración

de la indumenta "a de Ila comu ldad, evitando i-ntermediarios y acsntuandcel

propó$íto de igualdad expresada en la Indumentaria,

A pesar de todos los cambios que ha tenido Ja vestimenta a travé s de la Historia,

aún después de haber sus ltuloo los mate jales origí a es, la ejecución de las

prendas tracícío les conserva las t éc leas y modalidades P ecolornblnas. En
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ros objetos textiles yen los d~bu os que decoran puertas, ve anas y paredes de

las viviendas, se percibe u ma e o espacial y de color q e ¡ sista an

ordenamientos modular S O stos y repet itivos que evocan su pasado

rehispánico. Son "Iguras re erentes aeleme os de la naturaleza, S s

significados origina.es pe nanecen casi siempre en el olvido.

Es una comunidad q le lucha: constantemente por mantener y rae arar sus

tradiciones ancas a s lo ra preservar caracierts teas il d(genas vitales

manteniendo una actitud 5el cnva e todos os elementos materlales y

esp'rítuales que ado tan de ta cuu ra predo 'nan

Los Gua nbianos y s J lucha por vivir son testimonio de esa tdentídac

Americana que q le :: ren acer y construir día. a día s propl Histor . So

patrimonio vlvo y hual a de r ustras raíc s,



NOTAS

, , Avstino Dagua : Misael Ara da y uls Gulílermo Vasco. Somos Raíz y

Reto ño: Historia y Tradición Gusmbienes, Bogotá, Universi dad Nacional de

e omb a, Fundación Colombia ue ra, Comité de His orla de l Cabildo

Guarnbiano , Colcio das, 1989, p. 6.

2. Ibid.,p.6.
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Colombiano de Arrtropoíoqla, 1987 , p. 237.
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