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,1 N T RO D U C C 1 O N

Al acompañar a las Comunidades Indtgenas de los
Pueblos Pastos dur~n~~ ~~r!?s.~ños,~~amapoderosarne~
te la atención la persiStencia de lo'~propio,en los-

. - . .

.o-ec-on'mi.co~ultur:a' ..y-"-social •. ' _. _ .

.La.mayor fa de los.es t..yd.1os rea 1izados en és ta -
parte sur dé'l pa t s parten de un marco conceptua 1 que ,.;-r~;} 1.~1
en la práctica deconocen o ignoran la realidad indr-
gena.pero también es clerto,y.es de destacar estudios
de un alto rigor clentfflco.

Se parte genralmente de una dlvisl6n polfeo ad-
mlnlstrattva,elmunlcipio,con su área urbana y ruraljY
en donde el Territorio de los Pueblos lndrgenas no e -
xlste,o se ignora:"es como la casa en el airell•

Además a quien vive en el munic1pto,seg(in el Dane
por ejemp10,se le desconoce como Indfgena y se le cat~
gorlza como cltadino,aunque en su pensamiento y reta,;:f
ciones conserve las de su Pueblo.

Se ignora o se pasa por alto que el proceso y ela~
boracl6n de los tejidos está en el corazón mismo de la
organizaci6n famt11ar extensa indfgena y como tal en -
trelazada a sus estructuras econ6micas,sociales y cul":
turales.

En mis permanencias regulares en las Comunidades
..ha.convlvldo y .partlcipado de :£~ cottc!ianldadjse me ha
dado laop~rtun.idadde participaren ceremontales,fi~

.~ -.. _--- ...
-tas y ritualesjabrléndoseme un mundo:: maravilloso -
en donde el respeto en la diferencia es la base de la
convivencia.

Recorrf el Territorio de las Comunidades,centráll
zándome en ésta primera fase en Muellamués pues es u~
na de las Comunidades Tejedoras que con mayor amplitud
se ejercitan en el arte del tejldo;particlpé dfa adra



en las actividades famllares y comunitarlas;conversé
con las tejedoras mas expertas y reconocidas familiar
y comunitartamente;compartf como"alumna" en el proce-
so de elaboración del tejldo;se acudió a la memoria
colectiva,a la tradición oral en do~ayores,jóvenes
y niños iban despejando el pensamiento textil a tra-
v~s del tiempo y el espac.lo;se hicieron grabaci.ones,

--.,se --In leI'-UA- decumenta 1 fotog.r-áfIco; se hIzo d lar lo de
-eampo.y se .u.tili..zóel g.ne ra-1-que .tengo. '7

He pretendIdo que sea la propia voz del Indtgena,
su pensamlento.el que hable en éste ENSAYO-MONOGRAF/CO
PROCESO.

Deseo tamblán destacar que sI bien cada Comunidad
presenta aspectos pal\tlculares a su vez está enmarcada

\ - -

en un gran complejo cultural que encierra relaciones a
través del tiempo con otros Pueblos Indtgenas y con la
Sociedad Colombiana;por 10 tanto los Informes serán pro
gresivamente completarlos hasta llegar al Informe general----- ..~--~-----------------~--_._------------
monográfico que recogerá toda la Informaci6n particular---_._--------- --,---. _ ....--_ ...._-----~_.-- -~_., ..--•..._--._~---_..- :

y ge_~_e~~_l_.enun cuerpo de formulaciones vál idas para ca !

da Comuní.dad en particular y como parte de la Cultura •.
Pasto.

Se ha venido revisando una bibliograffa básica so-
bre le mundo andino tanto en lo que corresponde a Colom';
bia como al Ecuador;y confrontando realidades y proce -
sos históricos voy encontrando similitudes y diferencias
que apasionan por la perspect+~a de expli£aciones váli~)

----- -. -das .de1ste -gran-.compleJo cul tural ~

- - /En ésta Introducci6n daremos una fapida visión de
conjunto de los Pueblos Pastos,ampliándola en 10scapt-
tu los sigu tentes en 1a espeet f tctdad del mundo marav i-

lloso del tejido:

las eomuntdades Indfgenas de Muellamués,Guachucal
Col imba,Chiles,Carlosama,Panám localizadas al sur del de
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partamento de ~ariño en la frontera colombo-ecuatoria
na,habitan el nacleo montañoso andino que atraviesa ~
de sur a norte la re~H6n.

Estas Comunidades Indfgenas viene recorriendo ya
un largo ~amino de autoafirmaci6n de su propia identl
dad,de su propio pensamlento,de su ser indfgena.Camino
de recuperaci6n de sus Derechos para existir como Pue~r.J"
blos.

La familia extensa es la base de su Grganizaci6n
soclalc:omunltada;se nuclean en grupos de afinldad,en-~
.los cuales las relaciones de colaboraci6n,complementa-
ridad y reciprocidad son mis intensas y permanentes.

Son Comunidades dedicadas a la agricultura,alcul~'"
dado de los animales y a la elaboraci6n de bienes de u-
so artesanal y doméstico.

Cultivan fundamentalemnte la papa,el haba,la oca,-
el oyuco,la quinua,el nabo,la cebada y el trigo.

Hacen un control vertical de sus diferentes pisos -~
.térmicos.Es de señalar que parte de la cosecha es para
el consumo familiar y para la semilla:otra cantidad es
redistribuida comunitariamente a través de m(íltiples l'"

relaciones que atraviesan su espacio social:en 10 coti
dlano,fiestas ,rltuales,mingas:otra parte es para el ~
intercambio que se realiza fundamentalmente a través ~
del "cambeo", "trueque" o "migancia" (amigos o conoci~
dos de otras Comunidades,especlalmente del guayco(cli~
mas mas templados,de abaJo,mas abrigados).

Estas Comunidades han sido arrinconadas a los pá
ramos,"tierras ariscas,atormentadas por rayos y true -

,.;.:,.nos~!.,.pudieRdo =s61o mer.cadear par.te de 1a .-cosecha de_ha
-ba y'papa que Junto con pequeñas cantidades ~e leche -
venden .a los pueblos mas cercanos para comprar los a~
tfculos de consumo familiar



M A TER I A S P R I M A S
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La materia pr~ma para la elaboracl6n de los te-
jIdos es hoy la lana de oveja y la lana industrial.

--AlgUillas fam 11 Ias de l Resgua rdo tienen 1 o 2 ove-
jas;o las cuidanamedlas,que es otra de las formas-
de adqul.rI-r1as.

Las ovejas cuando son matrimonios J6venes e -
son muy pobres,se cUldana'medlas:

lita persona compra la oveja, la da afnedias;fa o-
tra persona la cuIda y cuando ya se la vende s~
ca la plata que ha gastado para comprarla y el-
resto se parte por la mltad;las crias,la prImera
para quIen compr6 la.oveja y la segunda crra pa-
ra quien la culda;se deja y se deja tener crlas
y se reparten;y sI se quiere vender la oveJa,:;1~;)
pues se la vende.

En a medIas por parte de la familia,Ta crla
'~uede ser para el familiar qu~ se quiere ayudar;
a veces se ayuda tambIén con la droga,hierba ••

'Qulen la recibe a medias tiene que poner la
hierba y cuidarla;para droga a medias,la mitad -. .

la dueña y la mitad el mediero; la lana que se
trasquila también a medias.tI

Esta forma de adquisicl6n de las ovejas como me-
"dIeres se inscribe en el patr6n de relactones de ayu~

. "'~.'=--', . . .
. :da mutua y que permite laredtstribulct6n de los bie-
nes,recursos o conocimientos al InterIor de la comunl
dad;pero que al ser utilizado por los blancos desde-
fuera enajena la tierra y el trabájo dellndfgena,
quIen va estableciendo relaciones de dependencia o
compromisos ya que paralelamente se le presta para la
remesa y/o otros bienes de consumo;y .' el blanco con
algdn poder econ6mico o polftlco tratará de aprovechar

¡"!:'lI"'



~sta cl~cunstancla para compaometer al IndTgena medIe
ro.

Las muejeres son quIenes cuidan las ovejas,ayu-
dada~ por los nlnos y Hayores.

Se dejan por los caminos y las trochas para que
coman las hierbas y,se les amarra las patas a los a-
dultos par.a que no se aleJ.en mucho del sItio en que-
se les dejó,o también para que vayan comiendo lo de-: -

- .._ .

.'ese trayecto del camtno y,asT avanzan consumiendo J?2.
ca a poco;podrTa t1~rse rotaCIón de camlnQs ya que -
al térmrno de él,se vuelve a empezar o se pasa a otro;
cuando las crTas est~n recién paridas se les tIene cer
ca de la casa en la chagra;con un lazo o soga amarra~
da a su pata y,el otro extremo a una estaca que se e+:!.
clava con una pIedra muy pesada,que sIempre se mantie
ne allT;las ovejas permanecen durante el dTa cerca,ha~
ta por la tarde que se regresa para ponerlas en otro -
~!t~C? '(ase poco apÓco consumir la hIerba y abonar e.l
.terreno.

La rotación de los espacIos de pastoreo correspo~
de a pr~ctlcas propias andlnas:la rotación de las tle-
rras,cultivos y anImales.

y un Mayor conversando sobre las ovejas:

lIaquT cultIvamos la planta de la lana,aquf la fa
brlcamos;nosotros tenemos sabldurfa proplall

Ahora tenemos la lana de oveja merina y ovejas de
lana chorosa me dice una Joven madre Indfgena.

Pero la ~yorra son de éstas-altlmas;los-crúces-~
.. , .-.- --con merina se dan muy poco por el costo del ejemplar

V,cuando se compra un mac~o hacen los cruces que se-~
requIeren para aprovechar las cualIdades de ambas r~
zas,utllizando su gran conoclmJento y experiencia.

Una Mayor relata:

"antes las ovejas no en los páramos, por el 10bo~
el lobo no hace dano a animal grande;el p~ramo es



grande,harto y se daba hlerba;el ganado se soltaba,l-,
ba donde habla hlerba;era bonito Ir a paslar,lr a de~
jar el ganado y después Ir a buscarlo,ya se sabfa pa-
ra donde cogfa el ganadojal;páramo Ir a dejar el que
querfa,no se necesitaba drden del Cabildo;los lobos ~
andar en el páramo como andar perros"

Como cuenta la Mayor antes se -so.}taba el ganado
en los páramos sin orden del Cablldo,es decIr, los pá-,
ramos como propIedad comunitarIa y de usufructo de to
da la comunldad.Pero los Indfgenas en el desalojo a -
que han sido sometldos,han sIdo arrInconados cada vez
mas arrlba,arriba ••• ,hasta por encima de los 3.200 m~
tros de altura y mas;han tenido que talar los bosques
y ubicar us chagras allr;reduclendo su espacIo vltal-
famIlIar y comunltarlo;y la consecudón de leña ,por ~
jemplo,vltal para su sobrevlvencia,es cada vez mas dI
fieJ.l;-1as fuentes de agua dislnlf'nl1yen--eadavezma-s su-
cauda 1.

Este solo aspecto,el de las materIas prImas en +
la actIvidad de los tejidos nos muestra el empobreci-
mIento de la Comunldd por el despojo de su Territorio
y que hasta ahora solo les ha permitido una economfa
de sobrevlvencia y/o de empobrecimiento.

Por 10 tanto cualquier alternativa de solucl6n -
debe ser en base al DERECHO DE LOS PUEBLOS,en el reco
noclmiento y devolucIón de su TERRITORIO,que les per-
mita entonces la Recuperación Económlca,Soclal y Cul-
-tura1.

Porque -al recupener.y-etllpllar el espacIo comunl~
tarlo y famHlar podrfa entonces-Incrementarse la crfa
de ovejas con:

donacIones de ejemplares y asesor las a~
propladas,es decir,que partan del conocimiento y con-
dicione~eales y concretas que permItan una verdadera
r~cuperación y reconstrucción •
./

Porque el autoabastecimiento de la materia prIma
,la lana de oveja ha disminuido paulatlnamente,la la~
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na IndustrIal se utIliza cada vez mas en los tejidos
y como dIjo una joven madre:

"antes lana de cono, lana merlna,cuando recIén a
parecl6 la otra lanajahora se utIlizan varias -
calidades de lana,en cono,en ovillo,lana vIrgen
[lana de oveja en madejones,teñlda o no!"

~~ Cuando neces1tan lanas las mujeres encarga~ a -
los famIlIares o amIgos en los.pueblos veclnos.Algu-
nas veces ellas mIsmas las com~ran en Guachuaal,gen~
ralmente los dias de mercado;pero muy raramente pue+.;'
den desplazarse hasta Cumbal,lpiales,Tulcán o Pasto.

DIciembre es un mes de festejos religIosos y rl
tuales,de preparacl6n y eleccl6n del nuevo Cablldo,y
tanto la ComunIdad en su conjunto como las famtl ias-
las celebran hasta el 6 de Enero del año slgutente.

Las tejedoras desde Noviembre han empezado a te
jer las ruanas por encargo para los fiesteros y sus-
famllfas;además cuando son famll lares o por relaclo~
nes de reciprocidad ellas mismas tambIén colaboran ~
en la preparacl6n del festejo que se prolonga por va
rios dias durante los cuales la casa está abierta pa
ra todos.

Como puede verse l'aact Ividad del tej Ido en No'\'"
vfembre y Diciembre está circunscrita a las ruanas y
solo por razones muy especiales empIezan a tejer al-
go dlstlnto.Por ello mientras recorrfa el Resguardo-
~conversando en .las chagras con las teJedoras .tbaen~

.--;"7cargandoalgunas ,muestras de-.teJldo:l faja de chonta-
con lana de oveja teñida con plantas y dos de chonta
en lana industrial,l de mano y la otra de chonta;con
otras 2 tejedoras 1 refajo a cada una de ellas;con ~
anteriorIdad a~esta Investigaci6n ya se habran hecho
otros encargos,entre otros un bolso redondo,varfacl6n
del rectangular que ellas tejen y un refaJo.Se pudo-
constatar que el bolso no habra podIdo ser terminado
porque uno de los colores,el verde obscuro,que siem-



oono,lo cual eleva el precio por la mayor can-
tidad de lana que se necesita para el tejido.

-hay una descontinuidad en los colores.
"-los precios son altos
-la lana de Tulcán es de mas baja calidad que-
la de Colombia,aunque su costo es menor [depen-
diendo del cambio].
Sobre 6sta.-ciudad de frontera me d ice.una -,teJe-

dora que si tuviera plata ida a .l:ulcán.,yésto es .ei!!:.
to IIsi tuviera platall pues generalmente las IYI.IJeress!.
len cuando j6venes a trabajar en el servicio doméstico
y.es casi la 4nica oportunidad que tienen de conocer-

fuera.
Este aspecto de la lana industrial está li~ado a-

la Insuficiencia en el autoabastecimiento de la lana -
de oveja por 10 tanto6us soluciones están interrelacio
nadas:

simultáneamente que se van dando soluciones cau~
sales a la falta de 'la lana de ovejasy que algu-
nas posibles ya han sido señaladas,hay que favo-
recer,recuperar e incrementar el teñido tradiet~
nal y,estudiar los mecanis~~s de autogesti6n co-
munitaria para el autoabastecimiento.



TISADA

HILADA
~ .-. ' J :'~.

RETORCIDA

T R A N S F O R M A C ION D E M A -
TER I A S P R I M A S.
P R A C T tiC A S C U1,L;'TU R A L E S

La lana coman,de oveja,puede ser:
negra,parda

[plomita],blan~a,zorrita[ matIzada negra y blanca co
mo los zorros que deambulan por.las chagras.

Los vellones de lana'~on encargados a los due -
ños de las ovejas,generalment; antes de estar maduros
y se acompaña a la trasquilada,o como dijo un Mayor a
IIbajarle la ruana a la ovejall•

Despuás es tisado el vellón por las mujeres de
la familia,generalmente las Mayores,o por otras que ~
comunItariamente son reconocidas como expertas en ást
te oficio y en el de hIlar y retorcerjson remuneradas
~or.~fa.pero sIempre permanece una relacIón de ayuda

"recfproca ya que come con la familia y se le da el a-
"grado ,papas,habas •••Las especIalistas tIsadoras IItI-
san la lana como neblina y bIen finIta la hllada/lJ!;~I~
IIquien tIsa,hIla y retuerce".

La lana tIsada se va echando en elchindá canas-
to de los mIl usos que es elaborado por los tejedores
de Panamjáste es el canasto donde se echa la tasa de

""latosethaque es una de las formas de redistrlbuiclón
tt

de bIenes lIel que sIembra cosechajo es también donde
se ponen las papas para la sopa,o los desperdicIos •••

Cuando el vellón está tIsado se extIende y se va
enrollando y se amarra con una cábljlya,ocon 10 que se

..tenga a m~~o. y y~"er:-"á~te momento e~ guango y"se coloc
----eae~ la:~~caj~~an90 porque ya entra en elprocé"so
""de tejer en guanga ,ya ha sIdo transformado por el tr~
bajo hunmno;pero ;pero ya tambián en éste momento es
plruro porque va a ser hilado.

Del 'p'lruro..,se va cogiendo la lana con los dedos ~
de la mano IzquIerda y con la mano derecha se hala pa~
slto,lo que vaya abrlendo,para arrIba o para abajo y ~
va quedando c?~.~lgodón,blen suavita y va sIendo enr~
llada en eltltte y como contlnaa dIciendo una Mayor:



"en el cicce que hila solo,bien delgadito y
con punta y,unpirulo bien parejito,seleje
parejito"

El cicce,palito muy fino que se saca de la pla.!!,i:
ta del cicce y que en uno de sus extremos se le coloca
elpirulo.que puede ser papa.pepa de guanto ••••después

.se retuer..cela lana-euando ya está hf1ada;despu~s se .;~
la pasa al aspador para hacer las~maaejasy que des
pués son sacadas de allf para jabonarlas,secarlas;se ~1,1';:

. .

hacen luego los ovillos y ya se esta listo para ~r
en la guanga.

las labores de tisar,hilar y retorcer se hacen en
el exterior cuando hay buen tiempo mientras otros mle~
bros de la.familia real Izan otras labores y que depen~
den del. ciclo productivo,flestas o ceremoniales;tam. -
blén se trabaja en el pequeño espacio cublerto'y exte~
no al rancho,sea bueno o no el tiempo;por los caminos-o
se hila o se retuerce la lana,cuando se va a cuidar el
ganado o se lleva la comida;y es también alrededor del
fogón,del fuego,en la cocina,generalmente por las tar-
des cuando el tiempo es frfo o en las noches cuando el
trabajo en el campo ha terminado y toda la.familia se-~
reune,



".,

,t,

•

El color de los Andes y el color de los tejidos

Sumergirse en el mundo andino es hacerlo en un u
nlverso de color,de formas.

Relieves gigantescos en donde los verdes de todos
los mat.tces se-.suceden con e 1 ama r 111o de los tr Iga.les
de los cebadales;o es el café casi negro de la tlerra.~
Mas si uno se acereamas y mas ve el amarlllo,el morado
,el azul,elrosado,el rojo ••• de las flores que en dlfe
rentes formas y tamaftos brotan por doquler;o si aleJan~
do la mirada,cada vez mas~el verde de las montañas se~
convlertiendo en azul, en azules,confundldos cada vez ~
mas con las nubes,que a veces son agresivamente plomi -
zas:o son los atardeceres con su infinita gama de colo-
res que se unifica en un azul tan Intenso en las noches
estrelladas:es en fin la maravilla del color y el ca -
lar de maravilla.

y no es de extrañarnos que el indfgena en tan fnti
ma relación con la naturaleza,la sienta,la viva,en sus
mal tiples formas,en las cuales el color no está separa~
do del real-concreto, por ejemplo:

color flor de nabo esflór'denabo y que traducido
a nuestro sistema de pensamiento serfa el amarillo de
la flor de nabo;color flor de plnchll~n es flor de pln~
chilán [rosado].

El(:olores,t~:.trepresentado por.-el ser mismo,por
el objeto,es la planta,es la flor,es el f.r:uto••~.:ésta

. . - .. ". - --~
representaclóMde lóscólóresseusa internamente entre
los miembros de la comunrdad:en SBS relaciones con la
Sociedad Mayor se refieren al amarlllo,al roJo •••• Este
es un aspecto de la recuperación cultural que debe ser
tenido en cuenta para programas de recuperacl6n,fortale
cimiento de los tejidos proplos;y será entonces la memo
tia colectiva la que Irá descorriendo el velo.

Por la tradIcIón oral y práctIcas ceremoniales' los
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co10res tIenen representaclones mfticas:
el color negro es 10 femenino,la tierra,abaJo

.el color blanco es 10 mascullno,es el arrIba
éste aspecto 10 trataré mas adelante con mas detalle.

Voy a esbozar otro aspecto de la simb61ica tex -
ti 1:

el color y el dIseño se ordenan en torno a un eje
eentral que-puede ser-real o Imaglnarie y,al doblar

el tej-ido,-unka"110 o mitad,coincide con el otro "en su
"dIseño y color.

puede haber muchas varIaciones en el dIseño cromá
tlco,en su secuencia,repetlclones,alternancias p~
r o slempre artIculado al te.Jido como conJunto,c£
mo unIdad.
Esta'1inclusi6n sImétrIca respecto a un eje central

real o imagInarlo" ha sIdo estudIada en los tejidos In
dfgenas del Ecuador; y nosotros la vemos tambIén en
los tejIdos de los Pastos por ejemplo en las ruanas,que
con sus listas de colores a ambos lados de los kallos,
colnclden,sl la doblamos,en su dIseño y color;lo mIsmo
sucede con las cobijas y,sl observamos bien,lo refajos
también en la secuencla,alternancla~y dlsposici6n de
colores gIran alrededor de un centro,en éste caso,la ~~
clntura;y asf mismo las fajas de manos que con sus dos
mitades van sIendo tejidas hacIa el centro siguiendo -
un orden y secuencIa de colores de Inclusl6n hacia el
centro.

En ~sta fase de la Investtgacl6n se-han encontrado
- muchas respuestas,p'ero a su vez éstas respuestas de-

ben ser profundizadas en 10 partIcular de cada cornuniJ~
dad y en 10 general que las cobIja como Pueblos Pastos
y ésto solo puede darse en unfroceso continuado de ésta
investlgacl6n partlcipatlva.

A continuacl6n una lIsta de los colores que se ven
. ~.... .. -

en los tejldos~en"general:



negra
parda [plomital
zorrita
aromo [caléndula]
rosado
rojo-toJó:. [p[t~~eJ
mordoré negro [no es pichel
azul ebsouro y claro
verde
amariJ 10
morado
sol ferino
flor de naDo [el amari 11~'de ésta flor]
café
vino tinta
flor de plnchllán[el rosado de ésta flor]
flor de yamata [el amar 1110 de ésta planta]
zapote
canela

Hagamas algunas especificaciones:
una madre indTgena me responde cuando le pregunto

sobre los colores mas usados :e1 mordoré,aroma,flor de :)1

nabo,lIson firmes cuando están bien teñidos,mueren en -
su colorll, lIel rosa y el verde se destiñen fácil,quedan
nevados,por eso tengo escondido el refajo, 10 vaya te-
ñir bien"

IICon haber venido tanta lana ahora casi no se tiñe ,~.
el verdell me ratifica una tejedora y contin(ia dicién-
~dome que los colores mas usados son:

pardo,morado,!>-lanca que -se-t iRe de azul,negro y r
roJo(y hasta ahora),caléndula(ml mamlta le decTa aromo)
flor de nabo,flor de pinchilán [palo de leña].

Hablando sobre los curtiembres,para endurar el c.£
lar ,cuentan que:

el méjico es como una especie de curtiembre,como
de lejfa;lo mismo la cabuya.

IIhay colores que entra el guanto y 9tros no":hay-"c.£



lores que entra el llm6n;verde entra bonito pero se -
vuela rápido,no es firme';lalverde,alnegro,al café,al
vlno"tlnto le entra el guanto;al rojo,al rosa,al amari
110 le. entra el llm6nll y continCia.,la cabuya para todos
los colore 10 mismo que que el chuIco.

A continuación una lista de vegetales que se en~~
cuentran er(el resguardo., que sirven para endurar la ti

ttnta y teiitr colores obscuros:
-,sanee

- -.-ehu.lqtt,i-llo
pepa mora
yamata
ga 11 Inazo
Cuenta la nieta de una expertatisadora:

IImtmamita antes Iba al chaparro arrtba al monte

,por el colorado,un bejuco, 10 desenredaba y lo tl~

traTa al ranc~o,en la cantIdad suflciente,que te~
ga peptta chlqulta;Wi.ene;corta cortlco y,taca y t,!
ca en el caquero y después se mezcla con lejTa y
se pone a cocinar y da el mismo. color de la flor
de yamatall

•

Veamos a'.icondÍluaclón algu,nas variaciones en el t

teiildo:

para el caléndula,rosado y mordoré

pero-a -su .vez para eLca léndula
y el rosado

cabuya
limón
méjlco

llm6n
cabuya
sal
méj leo

chulqufllo

Ilpara tefllr el morado se necesita el sanee y ahr
~r '4:q.sf entra sal ,hay que conseguir la de grano'"



y limas antes,cabuya mas zumo de chilco y la lana ~;:;
en esa agua bien pasmada y después se hierve y se va-
voltiándo la madeja y cuando esté clarlta el agua es-
que está bien' teiHda y echarle candelaf,b,(~.r

A continuación dos varIaciones también bien Jnte~
- .",,~...•.,J!euBtes_en.-donde el _gua rd iente- y la hiel desungo [to

ro] hacen parte del os el emeR-tospa"ra ."e~te" ido :~.--:-
lfquido
1 imón

sal
aguardiente
pepita de ~rbamora para recoger limpio
y

leJfa bien resacada;
ye..rbamora
hiel de sungo[toro]
trago
la tinta

lIy se tiene un azul que es llndo,que brillall

Antes Se teftfa con lodo:
"antes decfan que el negro 10 teñfan con lodo;a~

~ora no se lo haya,nadle hace por buscarlo;est~
rá tapado? no habrá? o si es CO~D el pozo del a

. .

gua que se le tapa pero después se le encuentra"
y

.~Iantes I.ra cargar' 3 pondos. de lodo y se coloca
..'-,"--en-unavasl-ja--y-con medl:a de .chancaco y se teñfa

"en azul •
Este es el relato hecho por una experta en teñl..

do y reconocIda comunltarlamente:
IIrecoger la ceniza de cada mai'lanay se pone COlllO

el café,y demora,demora;va quedando poqult~íse ~
necesita mucha.en unaoyeta o paila de cobre;se
va a buscar la flor de yamata,un almud o medIa
arroba,para la flrmeza.se le cocina la yamata en

'. ,1 : ", ~ •

.. - .--
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alejra hasta que' quede nada,hasta que se desha. . .

ga;después se enfrray se los cuela;se maja ca-o. .

.• buya y se cierne el zumo y. todo se va echando -
junto;después se echa a la olla toda esa agua y
sedesl le la anrt Ina en esa agua y ahr se ponen
las madejas y se dejan tres dras;después se sa-
can escurriéndolas bien y se ponen al sol a caJ.

,'"'l-ettt-a-r,no-,secar.y':-desl'tlés"'-Se"vU8-:Jven'-~~~Qry
-cada 'vez la sacan,~e dan-cuenta si falta tinta,- ' ... -.' ~. .
cada tres dfas segan,si muy buena el agua 15 lf

. .

d!~s. y sino lmes;al destapar esa agua da una ~
fuertura a la nariz y" los ojo~1I
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I N S T R U M E N T O S O E T R A B A J O
E N E L E S P A e I o ) o E R E L A e I o
N E S e o T I o I A N A S.

..Se admira uno~cada vez y siempre cundo llega a las
viviendas indrgenas,ver,presentir la actIvidad de los -
tejidos.

:-Seve genera 1mente 1~I:tanga en, ese espac-io -cub-ter
te y-externo a la vlvlenda;pero -es solamente-el marco -
pues todos los d!más implementos,cuando no son usados,-

permanecen en el soberado(zarzo).
Pero si hay buen tiempo uno se tropieza literalme~

te con ella:está recostada en el barranco,o sostenida -
por un árbol~o por un palo,o en cualquier sItIo de la ~
chag-ra,donde abrigue mas,donde de mas el sol i la que
mas camina es la guanga de fajas,son mas lIvianas.

y cuando se entra a la cocina a acompañar uno ve -
el chindé con lana,el guango,la rueca o el tejido en
cualquier lugar,slempre a mano,para teJer!en cualquier-
momento que le quedelllibrell a la mujer Indfgena.

Mientras conversamos en la cocina,u~indrgena y yo,
sentadas alrededor del'fogón o tulpa [ fogón con tres -
piedras grandes y rectangulares enterradas,dejando-un es
pacio suficiente en-tre ellas para la olla que cuelga y
apenas se asienta ligeramente;las ~tedras se calIentan y
esparcen el calor al'rededor.],sentadas en unos banquitos
pequeños y muy bajitos atiende a la guagüa,la limpia,la
cambia,le da pecho y se la pone a la espalda amarrándola

COR ei-pañue Ión y, la -guagua duerme tOEo e1 -tiempo..mientras
--",:~sy~madre-hacesus -quehaceres. __

Mientras conversamos pelamos papas,habas,se prepara
, ,la sope y hay que mantener el fogón prendido echando la-

leña y soplando con eljuco [caña hueca y tapada en uno
de los extremos dejándole un pequeño orifIcio que sirve
para soplar y mantener el fuegoiPuede ser también de me
tal.];se prepara y se toma café.

Cuando le dije que me habra moJadofuchfs~mo me res-
pond t 6~:"una vez a 1 año no 1e hace daño'N es cierto ,~",,
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querl~ndome declr,nosotros tenemos que mojarnos todo el
tiempo cuando llueve:cuando se va por el agua,se oráeña
y se llevan las vacas y las ovejas a pastar,~uando hay
que Ir.a cambiarlas de sitio y traerlas despu~s;cuando

. .,
se lleva la comida í tos hombres y a losllpeonesll,cuando
se va por la hierba de los cuyes y conejos,cuado se ll..!:.\~
va comida a los anlmales;cuando se lava,se slembra,se -
cosecha ••••• ,entónces se permanece mucho tiempo con la
ropa mejada,y los ples,pues sen los .hombres qud-erres•.. . .-

-gtralmente usan las botas de-caucho';las mujeres zapatos,
de pUsUco que se mojan y emba~rrany plmanecen hamedos.

Desde antes de las 6 de la mañana,todos los dTas,la
mujer IndTgena se levanta a prender el fog6n y se pone
la olla de agua para el café;se va a ordeñar y luego se
regresa para sirver el café a las 7 A.M. con tortlcas -
de harina de trigo para toda la famllia;salen los hdmbres
a trabajar y los "escuelerosll emprenden el camino de la
escuela;y quedan las mujeres y los guaguas eh la chagra;
se ordena la vivienda un poco porque hay que empezar a-
preparar el almuerzo que debe estar listo antes de las
11 de la mañana para poder llevarlo a los sftios de tra____ o.

bajo a las 11 en punto;la base de la co~lda es la papa
0.).\ya sea en sopa,coclda o acompañada con;'~bi~n el haba

,la arveja,la cebada,el malz,el trigo se consumen cuando
se tlene;es de resaltar que se empiezan a consumir pla.!!,
tas alimenticias nativas qlle se están recuperando y oi.:~
tras apropiadas que empiezan a sembrarse •.

Como promedio se cocina para 10 personas pues sle~
pre hay unllp1ato de sopa" para compart Ir con el que ll!,
,.gaY'7es~sta GÍtra de 1a fermas -en que.se da J a rec ipro':"
cldad y-por ende la~edlstfiba1ci6n de bienes al Inte -'
rior de los miembros de la familia y con los comuneros.

Generalmente se teje después del almuerzo y es
cuando la familia unos y otros reallzpn las tareas de
pelar,desgranar,secar o seleccionar;y si el tiempo está
abrigado los costales ~on extendidos en el patio de la
vivienda y es allT donde se realizan ~stas tareas,sent~
dos en banqu itos o simp1emente sentados o arrod i11ados



en la tierra.
y es la mujer teJl-endo,la Mayor tisando o hilando

sentada sobre sus piernas y abrigándose con su follado;
los amigos bajan o suben por los caminos,conversan so~:-

bre los cultivos, los animales,la familia,la vida de la
comunidad;y es también cuando regresan con el ganado o
las ovejas,o de las tareas del campo;y mientras tanto
.se le da la com~da_a los cerdos.,se va por la hierba de
,los_cuyes y.conejos;los cuyes se mantienen en la...coci-
'nae a--veces-en jaulas-o en un hueco ampl io,cubierto y
abrigado cerca de la casa.

A las 2 de la tarde es el café que generalmente ~
se come con tort icas a 1rededor de 1 ' ,fogón,sentados en
las banquitas o troncos¡éste es el momento en que lle:-::
gan les escueleros quienes después de almorzar se int~
gran a 1 grupo familiar y ya unos' ayudan a 1a Mayor, a-

,la mamita a tisar,hil~r o retorcer¡otros Juegan,en fin,
participan en las distintas tareas que se vayan desa -
rro 11ando.

las condiciones en que se teje son muy diffciles,
como 10 es de dura la vida del indfgena.Acompañando a ~,
na tejedora,que teje fuera de,su rancho,debajo de un pI
no(está lloviendo todas las tardes muy fuerte) me dice:
"hágase para acá,el agua la mé>Ja" pero usted también se
está mojando le respondo,"la pereza de poner éste plás-
tico" y me dice que cuando llueve duro se recoge tanto
el agua que es peor ponerlo; y si el tiempo es mas abrl
gado la nietecita Juega,ellale canta y le enseña a can
tar¡¥ como la guaguita camina por todas partes le dice

.. ".,que no-bote la-scásc¡aras Ele papa,que se las eche a los
"'-l'uercos¡q.uevaya a coger cherches (moras1 y as f se la

pasan todo el tiempo,mientras la madre con su guagólta
a la espalda prepara los alimentos,o va a lavar o ayuda
también a tejer.

Como puede verse todas las labores están ligadas y
entrecruzadas en la cotidianidad y es asr como los ni-

, ,

nos desde muy temprana edad están socializando tradici~
nes y costíimbres en todas las esferas de la vida.



A las 5 de la tarde la famlla va reunIéndose en
casa '1 aproxImándose cada vez mas al fog6n para calen~~l
tarse,para secarse,para comer y es la madre Indfgena ~
eften a la luz del fuego,al pIe de la leña,que encarna *
10 que ella mIsma es lila mujer es la leñaila mujer sIn
leña,que'! y r-epa.rtela-eomlda. y después ti~~h f1 a,retu~

. _.ce.•••• ;por eso la'1ana, el "clcce y el aspador slempr:e~
tán en continuo movImiento para tenerlo cerca:al pIe del
fogón,encima del caquero,en el chlndé ••• ;conversa con la
famIlia sobre 10 acontecIdo durante la Jornada y se coor

.', -
dina el trabajo para el dfa sigulente;es allf también al-
rededor de'" fuego que se cuentan las IIhlstorlas" de "antl-gu~l,mtentras se desbarata el empaque de plástIco para -
h~~e~. l~~ r~J~~,~"s~.pulen"la~ c~ontas,o ••• ~;esel tIem-
po' '{e l'espacio' un Iflcado. en. 1a' tradiCión' que' se. vive.
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I N S R U M E N T O S y~ PRO C E S O D E
E L A B O R A C ION ':E N L O S T E J IDO S

PROCESO DE ELABORACION.

Como hemos visto después dellbaJarle la ruana a la
~ovejall ~e~a-ve1l6n;y es a partir de éste I1'lGmentoque em
-pieza a ser transformada por la práctica~ultural:

l-IISe tlsa como neblinall y es ésta lana que va saliendo
como neblina ~e las manos de, la tejedora Indfgena J que
se va metiendo al chlndé,mlentras los dedos de la tlsa
dora van quedando negramente engrasados; se decfa "cuan
do a uno le da suerlo tisando es por el alimento que sue.!.
ta la lanall;después se extiende la lana tisada y se va
enrollando ,se amarra con una cabuya y es a partir de ~~
éste momento que toma el' l1omb,rede' gúango, y es la pa la-
2ra la que va materializando el proceso que desde ya se

. initia de tejer en la guang~.

2-El'$uan$ode' lana se coloca en el 'guango de donde la
teJedor~va hilando en el 'piruro para convertirlo en'+

hilo de lana y después retorcerlo.

3-Se coloca el hilo de lana retorcido en el aspador,se
'va..cruzando y se saca" como madejas.

l¡-Se,lavan en las piedras que en el rfqo cerca de la ca;.'
sa sirven como 1avadero¡ se ponen -'a";~ca'~;ycuando ~s--

Un secas se van envolviendo en forma de ovillos redon
io.-dos y ya están listas para trabarlas.

5-Urdida:la medida de la urdida de acuerdo con lo qu~e
va a tejer,por eso las orejeras de la guanga s~ bajan

o suben para colocar'loscomueles que es donde va la ur
dlmbre y"todo ésto,dependiendo si es cobija lo que se va
a teJer,o ruana teguacada,ruana con flecos,bayeta,ruana

.--~-.'-.-_.'".
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forrada y ayudándose con la chonta de pasar la trama
,con el cuascuarté y el clece.

Una tejedora cuenta:
lila mamlta decfa,}Jna cosa es tocar.otra cosa

es templar y otra cosa es trlna~;
TrInar es urdir porque en la urdIda sube y -
baja.
Templar es cuando se pone la guanga, los co -

'mueles,las oreje'ras que -tiene a los-eabestros,.'::.
la-medIda de los amarres y;ya templan los es-
tuches de la guanga."

6-Después hay que separar y al mIsmo tIempo unir con
la cfnga.

7-Tramada:hay que rallar la lana arriba y abajo cruzan
do los dedos y colocando el pulgar sobre el fndice y

golpeando arrIba para cruzar las hebras;cuando es fIno
el tejido con una chonta de Izquierda a derecha se va
golpeando:

licuando estaba aprendiendo,pao me golpeaba
las rodillas o sino con la punta de la -

chonta el tejido se rompfall
Luego se baja el bajador cerca de laeinga y se

coloca en forma horIzontal y con los dedos por debajo-
de la clnga se va separando la urdimbre,la de adelante

de la de atrás,poco a poco,por pedacltos,de Izquierda
a derecha;se hala la clnga coglendd~con el fhdfce y los
4 dedos estIrados presIonando la urdImbre ygólpeando e"

con el puño un poco abIerto para cruzar los hilos y po~
-"-der meteT 1a chon ta;;o se va ha 1ando hac ia el. cuerpo 1a
.,:'-Clngaco-gIéndo 1a con el pu 1ga-r,se ralea 1a "rana con .1os

dedos o con la chonta de raspar de izquIerda a derecha;!"
raspo abajo eón la ehonta y los dedos de revés,bajar y .1

descruzar con los dedos;después meterlaehonta tejedo-
ca para pasar la trama,baJándola y subléndola,golpeando
muy fuerte,eon 3 golpes secos para apretar bien el tejl~
do,que quede bIen pareJo;después pasareT tramero o chu

. ',!! y hay que fijarse que quede bIen parejo para que el'

________________________________ ~ __ ~~. - ~_~_M •• __••• ",,'~-""~



f T1 o no se dañe.
"hay que asentar bien con la chonta para que qu.!:;

de bien asentado y pasen las hebras y cuando se
abatane no se dañe el teJido"

"hay que mantener bien la medida para que no se
angoste el tejido;para anchar arriba se afloja
abajo y se ralea arriba;para amJ)llar 10 mismo,:'
ra 1-1a r el qu inch ilose püede poner ~na heb-ra
de mas"

Cuando los k.ayos del teJ ido está"" 1istos se coge u-
na aguja larga:6ste es un radio de bicicleta pulido al-
cual se le hace punta y al otro extremo el ojo grande -
para enhebrar la lana,que se va pasand~ruzando cada pu~
to y,6sto es para apretar el tejido que ha quedado flojo
al sacarlo de la guangua;6ste proceso de terminado ~se -
llama'teQuacar.

Cuando la ruana o cobija se saca de la guanga y ya
está teguacada se la lleva a un experto abatanador IndT-
gena cuyo proceso es;:,en forma muy resum Ida, ya que el
el maestro abatanador estba en cama muy enfermo,el 51
guiente:

se carda el tejldo,se le hace baño de hierbas
y despuen se pone en la prensa que es de piedras y made~
rae

Para 1a e ~ab()~a~ !6~ _d~ 1 fóyado '1:';:. cuen tan:
,-ne-t'fo116n.:...cfeQralioes Ja'bayet~la que se hila la

que se teje y deahT se hace bayeta ~ se faja elr~
foyadoll•
Mostrándome un pedazo me dice:

f' '"' .6ste es el asargado con la palma;hay palma entera
y media palma;la palma entera con 4 qulnchlles y 2
, baJadores; 1a med ia pa 1ma con dos qu ineh i1es ;para di

buJos varios quinchiles;ml mamita deeta que la pal-
ma entera era muy trabajosa"
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y para la ruana forrada dicen:

"hay que tlsar la :lana bien 1i'¡ñ,¡',tá~y'!bienfInita hl'
~lada y luego retorcer y luego tejerla delgadita"

A continuaci6n el proceso del tejido de la co
bija amarrada contado por una tejedora:

I~tlsar la lana,hilarla..retorcerla,jabenar las ma-
.deJa s-después seca r1as.;..cuando"se va a hacer en b1an
co y rojo,hay que tenir el campo tojo cuando se es-
tá amarrada,qS~primero se urde en blanco después ~
se ~,amarra el dibujo,de~pués se tIile,jabonar 2 ve -
ces para que salga el concho de la tinta y se suel~
tan los amarres,se pone a secar y se le vuelve a uL
dlr y ya en la guangua,para seguir tejlendoja veces
se manda hilar en Z.

Las fajas son tejidas en las guangastpropias y son
las'~ias~~dé(¡h6nta jY las tejIdas con las manos y son
las'faJasdemanos.

Conversando con una Joven madre:
"cuando es lana industrial se dobla la lana en 6 p~
ra ruana,o en 7 seg6n el gusto y se la retuerce un
poqulto,no m~cho;para fol16n se usan dos hilosjhay
las fajas lisas o de costilla;la de costilla en dos
hileras y va urdiendo de un color y sigue el otro;
para los guagOltas de 4 a Á metros."

-.-Se teje. también la faja en la guangajésta-e~Jijec~ e
Io
C

, ': ->., mano, la otra es de chonta me mostraba una tej~do~
ra;ésta es en la guangua y es para envolver los guaguas,
es el propio tamailoen guangua se teje como la ruana y e
como estaba tejiendo una de las muestras en lana Indus-
trial comentaba:

"se carneJaron las lanas;al sol las lanas se tler
cen,se pegan,la orlon;la de cono entra mas y no'~
se pega tanto; se coloca para 1a trama una mas 'Jr"



••• '1<h ••

gruesa pa ra que de re 1leve".
y me sigue explicando que para tejer la ,faja de ma~

noshay que escoger: primero los colores.
2-urdJ r con los dedos los pares de colores;se van escor~fo
giendo los colores y se van pasando por los dedos
3-se corta la mitad con un cuchillo
4-para que no se fa lsee la mi tad se hace una cadena hasta_
la mitad
5-se cuen tan los pa res de co lores' y se van escogi endo...p!.
rá que queden a -un solo 1ado; -~.,-..c. -

"como es bonito es trabajoso-,se enrredall
6-cuando se trene mitad y mitad se empieza a urdir,se sa
ca la hebra del extremo colocando los dedos para soste-
ner las lanas y se empieza a tramar de un extremo al cen
tro de 'la faja;se van cogiendo los pares unos para arri~
ba y otros para abajo y se van metiendo hacia el centro,
al que le toque;se safan los dedos y se empreza a separar
por pares la otra mitad,separando los pares/los de abajo
por encima YI los de encrma por debajo y,se va metiendo ~

la hebra que es.
lIésto es 10 que me ha dado para soportar los ht-
jos;harto,harto no da,pero algo sill

. - -------~~~-----------~~~---~'._ ..._,-----""



I N S T R U H E N T O S C,;:::O E T R A B A-

J O

Para tratar de entender éste aspecto vamos. a penetr"
trar un poco en el mundo sentido,vivido y pensado por -
el indfgena.

El indfgena siente y piensa c:¡uehaceparte ..de la - .
naturaleza-de la cual proviene;y ese-sentrr mas profun-
do es materialrzado en pr~cticas ceremoniales ancestra-
les.

Se sirve de la naturaleza pero al mismo\iempo res
peta su espfritu,veam6s10:

para construir la casa utill~
za la madera pero a su vez sabe que la madera,su esptrl
tu debe regresar al monte,a su origen y por ello reali-
za la práctica ritual de la Jailima,para sacarla de la
vivienda, de la.chagra porque o syho su espfritú harta
mucho mal ••

. q,Las guangas, los marcos y demás imTementos son he-
chos con materiales del entorno;son elaborados generalme~.
te por los hombres de la familia y/o por especIalIstas -
carplnteros;pero a su vez las mujeres se van ellas mls~
mas aprovlsionando'de los implementos mas pequeñ0,t0mo los
clcces por ejemplo.

Veamos:
para tisar, h tt ar y retorcer son 1as ..sabt as 1M~. _. .

...............~nós.de las. tejedoras que pueden lfIacerlocomollneb 1-1nally-
tan perfectamen.te I'delga'dl.toll~-sacarel hilo_~e lana.-senta
da ya sea, en un banqu Ita muy baJ Ito,o sentada sobre sus -f'

rodlllas,o sobre sus caderas doblando las pIernas y peg~~
dolas a ellas.adentro o afuera del rancho;con buen o mal
tIempo y compartiendo su sabidurfa con quienes a su alre-
dedor siempre están circulando.permanecen mucho tiempo en
una misma posición y lo que he podIdo sentIr es por el -
pensamiento que las gufa:est~n abrIgando a su famIlia en
clima tan duro y en una sltuacl6n econ6mica que cada vez



es mas dlffcll para satIsfacer las necesidades básicas.
y contlnaa sIendo la propIa Indf-gena la que debe la••

var las madeJas hasta que queden perfectamente llmplas,i-
maglnemos:

las ovejas que deambulan por los camInos ya 3,,~'i

sean 6stos polvorIentos o Inundados por el barro,o en la
chagra en donde sIempre permanecen al descub Ierto;.despu6s-
el vellón que es arrinconado en cualquIer sItIo hasta -
cuando- es tIsado y conve r.tido en guango, pa ra despu6sser
hilado y retorcido con el plrulo;después éste hilo es con

. .."..•..•••s-
vertido en madejas ya sea en las propIas de la teJedora,o
ayudada por otros mIembros de la famll ia,o auxll iada por
el aspador;vemos entonces un' largo recorrIdo de 6ste hl-

~o de lana y cuyos rastros debe lavar,llmplar la Indfge-
na.

Ya lavadas y secas las madejas,enrolladas en forma
de ovillos empIeza a cobrar ~Jda la guanga:

el marco con sus orejeras y comueles es lImpiado y
al frente se coloca la tejedora sentada en su banqulta o
sobre sus rodlllas,yempleza a urdl'r la lana para el tejl
do;mientras tanto se han bajado del soberado las chontas,
tanto la tejedora como la de pasar la trama,la cinga,el e
cuasmar.el cuascuart,el clcce y el chut6 o tramero ••

A continuación las partes de la guanga:
l-Parales
2-Travesaños
3-Comueles.
4-?Or.éJer~s
S";Chontas: teJedora y

la de 'cruzar y pasar la trama.
6-Clnga

,7-Cuasmar
8-Cuascuart6
9-Cicce

lO-Chuté (tramero)
I l•• ". !

l-Parales:
los maderos vertIcales de la guanga pueden ser

hechos por carpInteros o por miembros de. la faml1 la;los ;:1



primeros llevan unos orificios para colocar las ore -
jeras y regular el tejido.Los segundos son simplemente
árboles a los cuales se les ha quitado las ramas y pu-
lido sus nudos y es con éstos que se gradaan las oreJ~
ras
2-travesaños:

son tres,dos a los extremos y uno en la ml;:".~
tad.del marco.
3-0rejeras:

sogas de cabuya o de cuero de ganado que sos::r
tien los comueles.
4-Comueles:

son troncos gruesos que se colocan en las o-
rejeras y dan la medida del tejidojson también para que
queden parejos los kat~~s y permite contar los pares en
la urdida.
S-Las chontas:

- para asentar la trama,es la tejedora;es
grande y muy pesada.

-para bajar el cruzado,es mas pequeña y de!
gada

6-Cinga:
un palo largo y delgado un poco mas largo que ~

el ancho del kallo del tejido y al cual se le va colo-
cando una pita o hilo de suerte que va separando los pa
res de la urdida •

.7-Cuasmar:acompaña al cord6n.
8-Cuascuarté:

cordoncito que maneja los filos del kallo.

Existen las sIguientes guangas:
1-la guanga para tejer~ruanas,cobljas,bayeta •••
2-la guaAga de fajas.



Pero el Instrumento que define el nombre del ob-
jeto,del tejido elaborado es:

.la'chonta cuando es la guanga; asf tenemos
" la ruana

la cobija
y •••.•

la faja
el follado-

de chonta

... ' .. ~ -- •..-.
~~~.~._._-- ~~.

, '1 as' riIáiRf!t_ cuando son éstas las que hacen de '~I;r~..,rh!

, _••~ guanga, de chontá~ fajas de mano
- ,i-¿--- ~ ~.l

'La'agujeta: cuando es la aguja de crochet
refajos de agujeta
el de quingos
el de punto bajo y medlá palma
el de lana partida
e 1 de pa 11tos
y

los sombreros
cubrelechos
, .. ,

,'Los'telldosdeaguj6.n:cuando------------- son 1as dos aguj as:
se hacen sebT'eH.edo sacos,chalecos.

I

La Introducci6n de éta t~nlca aisla
da del contexto cul tura 1 'se ha c9n-
vertido en úno de los factores de pé1:¿í
dlda de r~ identidad de éste art~ .
ancestral de tos tejidos ya-que -las f~\"!
j6venes por tefr...endos agujas no ~le!'
ren tejer en la guanga,

"'\-'e.J, ,
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u Antes la g~~te vestfamos solamente con una baye-
,'ta y una kusma,apenas hasta la cintura,por aquf,

tbl hli:,:r;¡debáye,ta mlsma;mi mamita también tenfa las kus-
-:..::mas..;ne -ten-l'ac'patlue16n.:como noso.tras;el _que mas 1

trabaja usaba patluelón,eran muy bonitos,deesos
ahora no hay,yo no he visto;mi mamitaJ las kusmas,
con aguja a~ria se doblaba por éste filo,un dobl~
dillo y quedaba grueso y de aquf arrIba se le pe-
gaba una tIrIta y se hacfa la kusma;de ésta falta
tela ••• ;aquf se le penfa un pal ito,pasar el ~o~
de tupuya'r(afnando el pal ito para que pase) y ~;)
con la cabeza aquf arrIba para que no se salga,de
cfa,y nosotros pelarnos la garganta"
y contlnaa:
11y aquf leponfa un palIto y aquf los bracltos i1

andaban llmplos,solo tapaba la kusma;era anchita,
bonita,ésta es solo un pedacito;la kusma quedaba
sobre los hombros y aquf tupuya asf solo con un,'.
pa 1o,no queda randada nI es cam isa.1I

Una Mayor también relata:
lila kusma es una bayeta bien teJidlta,delgadita

y no le dejaban flecosll

lIantes la gente vesttamos solamente con un ~ayeta
y una ..kosmall relata .una bisabuela •.

Cuentan, tanto hombres como mujeres que se atup-uyaba
con una pluma.con un cordón de lana o con topos.

Después vinieron los fol1adosylasblusas bien G~i,'.

",5;hunchitas,corticas,pequeñas,que dejan al desnudo .105
brazos.

Lo que a continuación relata la Mayor hace tanto
referencia a la kusma,como a la camisa de lienzo sin man



gas y después a las camIsas con mangas "en flor de
tauso:

IIAqut era la costúmbre primero,nadie ponta telas;a
bajo 10 que se antojaba,ponran una tIra negra por

~ ac~(alborde) y quedaba lindo y ahora nadIe se po~
ne;nos pon tamos varfp,s follados,unos docitos,l I"fo
vianlto debajo y asT no hacTa mucho frTo;usaban e
.camisilla de ltenzo,hasta ahora tengo-,por el lie!!,

...,.....m~aItr-::i.gaba,COS1 da s en la ~no, bo!,~_~~as<,e1 que J?;2
dTa.
Adelante,adelante era camisa aqur no mas,descubie!.

. . ~ . .

tos los brazos,cunchitas,de flor de tauso dectan,-
de flor grande,eran bien bordadas,con hilos de co-
lor o comprar telas de cotor y cortar hojltas,yo
no usé camIsa chuncha.1I

También se cuenta que se tupuyunaban los hombros:
1I•••• y la bayeta se tupuyunaba de los dos hombros •••'"

h' .Cunchecito es cortlco,es 10 que actualmente se usa
,el refajo"ya sea por debajo de la falda (.-rodel folla-
do.

El texto siguiente muestra las presiones que se e~r'.'
jercfa y se ejercen contra los Indtgenas en el espacio
delvestldo,excluyentes e Integradon istas:

'~ después cúando ha sido,se"alando la gente rl-
ca,lagente blanca;cuando habtan venido decTan,yo
no entendTa cuando eso nada,cuando han venido Si-

, ' .
.m6n.BoHvar ,-losco lonos, los españo les,di zque usa-'
--banlos hombres unacam-tsota .la_r:..~ota,los 'hombres- _._.-
aqur ,pero'b-lanca mlsmo,el panta16n también blanco,

, .,

eso me conversaba la mamita,se"ora mra."

Sigamos el relato de un Mayor que nos va mostran
do el hilo conductor de las transformaciones del vesti~
do:

"en és ta forma era el cob tjado de e11os y un pa 1 i
to que pasaba por aqut ,atupuyar la bayeta,asegura



ban la bayeta y andaban y cortaban laleña,un solo
kallo y cubrfan todo el cuerpo y a debajo una sola
camisa que llamaban llenzo,la camisa de lIenzo y -
la bayeta y yo la alcancé a conocer la camisa de -~ ,

lIenzo de manga larga y bot6n y el sombrero de lana
bIen copudo y bIen faldudo,cuando era nuevo era du~
rfslmo,la copa que aguantaba para peliar,era grueso
y dura la copa,yo vI unos Mayores que con el som,~

--'brero 1e daban en la 'cabeza y 10 tumbaba, sombrero ..;
de hombres sombrero doble,sombrero delana,era CGmo
plomo,es el color de ellos y con una cinta que ta-
paba la punta allá y la punta de aquf y le hacfan 1

" nudo de rosa y las puntlcas colgaban de una para
acá,asf,y la otra para acá y con el vIento se mo -
vfan,ese era el lujo de ellos;y los hombres la LYA:

, '</:na forrada y acostubraban a poner asT,era menos an-
cha,menós larga,que les tapaba los dedos,como ~
la cIntura y asf(me muestra que la abertura se la
ponfan en sentido transversal) y cuando llovfa se
la vol tiaban con la abertura sobre 16s"hoinbros y -
se levantaban la ruana para no mojarse,esas ruanas

I

finas durfsimas,tup~das,caTa el agua y rebotaba, los
brazos guedabana limpiosipara c~idar el ganado usa'
ban un gran perrero con una correa y a la punta un
casquillo y ~uando estaban en las laderas y volia-
ban el perrero entonces la ruana no les estorbaba,y
a pie 1implo y arremangado,asf ,en ésta forma el "-
panta16n de lana(se los arremang6 hasta la mitad •.
del muslo) en esos' caminos, las ruanas eran 10 mas'

o acostubr~ban negro o azu10~ro,COFtaban la lana
conforme- sal.fa de la ovejas,apenas 1a-trabajaban..,ti
sar,htlar,urdtr y tejer,cortar y ponérsela,el co;:,
obscuro se le teñfa en baño,unas ollas,se les po~~
tinta,cabuya del guayco y la yamata,pepa de yerbamo
ra,ponfan eso ahT en el baño y con las lanas se ha~
cTan madejas,de dos o tres metidas y ya estaba teñl
da y se hacTa ya la ruana, sea panta16n de lana,usa~
ban un panta16n de lana y se ponran un pantalonci-



110 pero largo,hasta ahora,y se 10 abotonaban
en el tobillo,era de lienzo,habfa un lienzo grueso
y un lienzo mas delgado,de dos o tres cal idades, era
'como que habfa,se usaba camisa de lienzo era camI-
sa y ruana los que los alcancé a conocer yo, los que
contaban de mas antes decfan que usaban en el cuero
1implo la bayeta,era 10 que contaban,yo alcanc6t"~a-
conocer la camisa de lienzo y la ruana, las mujeres
tamb t én 1a camIseta de lienzo y 1a bayeta y el -sem;'
-Prero de lana el de la muJer era casi 10 mismo que
.el del hombre pero ellas le ponfan una cinta roja.~ 1

las puntlcas sobresalTan de la falda del sombrero y
con el viento volaban,asf era la costumbre,el hombre
y la mujer a pie limpio,eso si a pie limpio sea que
11ueva o que no 11uevall

y contlnaa describiendo las ruanas :

Iladelante el lujo era hilar bien delgadlto y hacer
su poncho bIen fino que no pase nada que parece cuero
y de ahr las forraban en bayetilla,los sombreros los
primeros eran de lana y vinieron los sombreros de -
P!lE y después se perdieron los de paja y vinieron
los de paño,ponra alguno,alguno no mas,ahora es que

"1a'f(Ida -va,tcamb rando "

=Una Hayor dice-:"yo se tjer en guanga en tres qui.!!
chiles ,esos eran los pantalones de hombre:\ •••entonces "~
forma una palma del color como se quiera,pardos,azules,:,;
negrO$,bfen fl~Ltos y bien parejita .la lamr;-eran de lana
,eran de lana blanca en-palmlta;el color segan la comi>dl
dad •••• antes las mujeres 51 estaban bIen preparadas se
hilaba delgadito como hilo,el agua rebotaba en las rUanasl1

"Otra tejedora:
Ilhay la ruana en quinchil de dos colores llamada cos-
tilla,la ruana de forro de una sola hébra;'hi"lada pa-
ra arriba [eÍlZ:lpero mas antes azul,negra y vrno tin
ti . .

to•••• ~antes los Mayores usaban unos"baderos lar -



90S hasta la rodilla[sacos] con bolsillos grandes
y se-decra-~~co:d~:gfguia~:b6da,le gustaban a mi
papá ••••• las ruanas de forro antes eran corticas .•
~pQrque se colocaban al través,desde antes mas anchas
y mas cortas,ahora cHcen que son pesadas que las rua
nas no son cobijas,tapar los coditos no mas•••• des-
de antes se usaban las listas a los lados ••• u

Paso del follado ..al -reTajo:

" •• tenfan tres follados para salir antes no habfa
refajos,no se usaban,eranlos fol1ados,el refajo vi-
no después,yo no se hacer refajos como dofta Juana,yo

- -

los hago lisitos ••••• el peso de las naguas no 10 hanl
- -

sab ido uti ~i zar- los de antes, 1a bayet 111a en los
puros c;uert tos, a mi mami ta si la conod yo con una. i

- i

camisl11a bien ¿hunchita 1
1



C o N C L U S ION E S

Adentrarse em le mundo maravilloso del tej Ido -,
de los Pueblos Pastos es tener la oportunidad de su -
mergrrse en el sentir,pensar y actuar del indfgena de

, , ,

hoy,que conserva todavfa en sus propias manos el hilo
cOl:lductorde su propia histc:r-ia.

-Señalaré-algunas conclusiones y otras han quedado
consIgnadas a través de los distintos capftulos.

Veamos:
las Comunidades Pastos,arrinconadas a los pár~

mos por el despojo de sus terrrtorio~ reproducen a~su
'- ,

interior prácticas culturales que les permite reprodu
cirse como Pueblos.La práctica del IImedrero" pór' eje.!!!?
10 descrita ampliamente reproduce el patr6n de'relacl£
nes, de ayuda mutua y que permite a su vez la redistri-
bucl6n de los bienes¡la IIrotacl6n de cam'lnosltse Ins,el:"
crrbe también es ésta clase de respuestas de resisten
cia para la sobrevivencia.

Hemos visto también como la actividad del tejido
está entrccruzada con todas las demás en ese espacio de
relaciones familiares y comunitartas;y en donde los -
instrumentos de trabajo slempreestán"a la manoll,o c~
minan por la chagra aprovechando el buen tiempo,o re-r
gresando al pie del fuego,a la tulpa para resguardarse
del frfo y ab~t9arse.

Yes alrededor de ese centro -térmlco,el fogón y a
-partl-rde él -quese--organtza en forma concén"trica la -
vidá familiar

cocinar----comer----dormir----área social
(faml'llar y comunitaria) y que al caer la tarde vuelve
a recogerse alrededor del'fuego~de su centro,en donde
la mujer es la que abrlga,allmenta lila mujer es la le-
fia".



Esta organización alredor de un centro,ya sea real
o Imaginario es parte del ideario andino; 10 vemos en 1.

la simból fca texti'l en donde el color y el diseno se
ordenan en torno a un eje central que puede ser real o
imaginario y que al doblar el tejido un kallo coincide
con el otro en su diseno y colorilo vemos en las ruanas
que con sus listas de colores a ambos lados de los ka
Hos coinciden,st la doblamos,en su diseno y color;lo

____ e -,;mlsmosucede con las cob-iJas y,si -observamos bien, los
refajos tambi4n en la secuencia,á1ternancla y dlsposlei -
ción giran alredor de un centro,la cintura;y asT mismo
las fajas de mano que con sus dos mitades van siendo te

,Jidas hacia el centro siguiendo un orden y secuencia de
inclusión de los colores hacia el centro.

Otra conclusión bien importante es como la pala-
bra da vida,y es 10 real concreto y que traduciendo a
nuestro sistema de pensamiento serTa el color,el Instru
mento,la actividad.

y es tambi4n la simbolog:fa del color que la tradi:-.í
ción nos cuenta que el hombre vestfa de blanco yla mu-
Jer de colores oscuros,simbolizando el oscuro 10 femeni
no y 10 blanco 10 masculino;ésta simbologfa de los col£
res se muestra también en ceremonias rituales de muertel
al ata6d con el cadáver o su representaci6n simbólica
se le coloca detrás cubriendo en sentido vertical la
pared un tejido negro y que segan la tradici6n es la ti
tierra,aquf abajo que abandona el alma 'de quien ha muer

é,..-:-to;a~-continLlacI6nva4ilnteJ"¡:do-~anco ( o claro) que-se
-----extiendeenforma-ho-ri zonta'l-,.eercadel -techo,cubr iendo

el ata6d,representando el arrlba,el cielo a donde va el
alma.

Veamos como en los refajos por ejemplo el de qul~
gos(diseños en zlg-zag) los colores en su,.p0sible¿ cam-
binaciones,alternancias y variaciones siempre altern'an
con el verde;y si observamos el territorio el ~erde de

\las quinchas alternan con la gama de colores de loscul



- ------------------------------------,

tIvos y vegetación;es de anotar que el dlse~o de los
quingos es utilIzado ~or los Salasacas,lndfgenas del E~
cuador y simbolIzan lasacequlas.Las fajas 'también co--
rrespo~den a ésta escrItura stmb~llca del territorio
(en un diseño que habra hecho en mI dIarIo de campo
de cultIvos asocIados me sorprendf al comprobar que cor

.,j. •

rrespondta al dIseño de las faja~) •

. Y,-son 10510 •••.t...elemerttosque componen la guanga
pero es una-e l~q~e da nambre ;vi da al tej Ido, 1a .Jbnta ;

. ' ,

escomo la tierra que se prepara para recibir la seml-
,na y que juntas,en armonra,dan nacimiento a las plan~2il

", .,-

tas;ast la tejedora Indrgena 'prepara la guanga hasta -
que urdIda recIbe el hilo de la" trama,que tIene que ser

, .

cruzado,tejtdo por tres golpes fuertes de' la chonta te-
~. - - . .. .

,')edora,yque bajando y subIendo para volver a bajar' se
asegura que el tejido va naclendo,va cobrando vIda.

__ ' ~~~-':::_'--. __ ~L~~' ~"=-_'::"~~':-"'-"".""""""'__' _-~'=-_ -~-=.:~ ~~._~: _
1""'-,,-1" ~

; ::;.-:--:~~~~~~-~



FOTOGRAFfAS:

1-Terrltorio-Foto archlvQ -toamada.,;porMagola Mol fna
2-Cerro tutelar de Cllmba-foto archivo-Toamda M.M.
3Vlvienda-tomadaM.M.
4-Cuidado de las ovejas-M.M.
5.-Transmlsiónde la prácttica cultural del tejldo-Archlvo-M,,".
6-Terrltorio del -color-M.M.

"_ 7~Fantadta del color-Archivo -M.M.
8-9-10- Ordenación del diseño y cotar en torno a un centro Imaginario o real

9-10 Archlvo-M.M.
8-M.M.

11-La guangua y el espaclo-M.M.
12-La guanga camlnadora-MiM.
13-Preparando tortlcas para el café.-Archivo-M,M,
14-Mayor urdiendo en la guanga-M.M.
15 _lIy con los dedos por debajo de la clnga se va separando la urdimbres-M.M...
16-CoblJa amarrada-M~M.
17-18-Detales-M.M.
19-20-21-22 Las manos una guanga ma rav I11osa-M ,M,
23-24-Tejedoras Indfgenas:plastic:ldad de la sabldurfa-M.M.
25-26-27~Tejidos de chonta -M.M.
28-Fajas de "mano-M.M.
29-30-31-32-33-34-35-36-Refajos de agujeta y detales-M.M.
37-38~39~40-cubrelechos en agujeta detal~es-M.M.
41Q.ulnchas -


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040

