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En esta Carpeta se recoge informaci6n sobre el n6cleo artesanal de 

bordadoras de Cartago y todo lo relacionado con las caracteristicas 

de su proceso productivo, antecedentes, t4cnicas y materiales. Los 

datos que se condensan aqui fuer6n recogidos durante el periodo com

prendido entre los meses de febrero a mayo del afto de 1.989, por la 

diaeftadora asesora encargada de iniciar la investigaci6n del n6cleo 

artesanal de Cartago. 

La Carpeta de Oficio Artesanal de Bordadoras de Cartago se presenta 

en dos tomos, el primero contiene 

Introducci6n 

Generalidades 

Aspectos hist6ricos de la Regi6n 

Locaiizaci6n y aspectos geogrAficos 

Antecedentes de la tfcnica 

N6cleo artesanal 

Proceso productivo 

Las t,knicas. 

Y en el segundo se encuentra la investigaci6n referente a 

La producci6n 

Comercializaci6n y ventas 



Conclusiones - recomendaciones y los anexos que incluyen los informes 

de actividades presentadas durante el periodo de trabajo, las rela

ciones de gastos, los programas de talleres realizados en la zona 

con sue respectiva evaluaci6n y fotos, correspondencia diligenciada, 

las tarjetas de presentaci6n de algunas personae que en determinado 

momenta pueden vincularse a los proyectos que se quieran realizar en 

la zona, informaci6n publicada en per!odicos y revistas sobre el bor 

dado en Cartage y el borrador de dos proyectos esbozados en Cartago 

con el Director del Centro de Integraci6n Popular, ademAs de las ho

jas de vida de dos maestraa artesanas y una trabajadora social de la 

regi6n. 

Se ha querido anexar toda esta informaci6n en la Carpeta para tener 

una memoria sobre todo el trabajo realizado en la zona. 
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INTRODUCCION 

Es Cartago, conocida comunmente como la Capital dcl Bordado, porque al:i se 

han ges tado y desarro11ado pequeffas empresas que con el paso de los anos han 

logrado convertirse en verdaderas industrias del Bor caco con 

reconocim"ento a nivel nacional; todo eqte fen6meno que hoy en dia podemos 

contemplar all1, ha sido obra del empuje, de la constan cie y dedicaci6n de 

cientos de mujeres, que asumier6n el reto de sacar adelante una peque a 

ind1ntria basada en el deseo de rescatar una oarte del Cartago Antig 10 y sus 

tradici.ones. 

En ':!Sta Carpeta de Oficio Artesanal ee conden e informaci6n referente al 

�6cleo artesanal, a la i.nictaciOn y desarrollo del trabajo en la regi6n y a las 

caracteri sticas en general que lo rigen, los datos que aqu se incluyen £uer6n 

recogidos durante dos viajes realizados a la zon3 en los meses de febrero, 

abril y mayo de 1. 989. Pese a ser Car tag, reconocida a nOel nacional por su 

trabajo de Bordado y Calado es p0c) lo que se conoce acerea de su Nucleo 

Artesanal. oor tal ootivo en �sta Carpeta se ha q erido condensar la 

informaci6n bAqica las 

e ,a.uaciones y recomendaciones pertinentes que permitan tener unas bases oar 

a emprender el trabajo adecuado en la zona. 



r.'uer6n pocas las fuentes escritas con las que se pudo c ntar para re� lizar este 

trabajo, porque nunca se ha hecho un estudio sobre el borda do pese a que es una de 

las principales atracciones y fuentes de trabajo con que cuenta la ciudad; las 

referencias y los datos en general fuer6n recogidos a trav�s de las charlas y 

c�nversaciones emprendidas con las diferentes ersonas i.mpl icadas en este 

fen6meno. Se ha quer2:. 

do reco�er toda la informaci6n posible, que de una u otra manera de claridad 

respecto a lo que es este fen6meno que en los ulti.mos ai'ios 

ha conseguido gozar de un prestigioso renombre a pesar de los mOltiples 

incovenientes que se han presentado en el curso de su desarrollo 

y que hoy end a le ofectan. inalmente se encuentran aqui reunidos 

los tre, informes de las actividades real·zadas durante el t'empo determinado 

por el contrato, fotos de lo talleres y charlas dadas en la zona a las artesanas y 

el material escrito y grAfico trabajado con ellas, asf mismo se adjuntan las 

prendas elaboradas por el grupo de bordado-ras de Santana, las hojas de vida de 

doq poslbles maestras-artesanas 

y la de una trabajadora social propuesta para laborar en dicha zona 

d0 acuerdo a la importancia de este �rupo. 



ASPECTOS HlSTORICOS DE LA REGION 

ANTIGUOS POBLADORES. 

La tribu Quimbaya habit:aba las vertientes lv de la cordillera central que 

descienden al rio Cauca en el sector encerrado al sur por la qu� brada de los 

Micas y el Rio Guac�yca al norte. El rfo Cauca constitu ia el limite por el H, 

mientras que la Cordillera Central formaba el limite oriental. El territorio 

Ouimbaya se situ� entre los 4 o 5 gr� dos al N de la linea ecuatorial y 

constituye actualmente una de las regiones m�s densamente pobladas de 

Colombia, abarcando los mur.icipios de Manizales, Villamaria, Palestina, 

Chinchina, Santa Rosa, rarsella, Pereira, Tebaida, Calarca, Circasia, 

Salento, Montenegro, Pijao, Gen.£ va y Quimbaya, todos situados en el actual 

departamento de Caldas; y los municioios de Cartago y Obando, en el 

departamento del Valle. 

ES�RUCTURA SOCIAL. 

Los numeroros caciques que aparecen en las cronicas atestiguan la 

existencia de un jerarquia o capa social predominante que es la que decide la 

suerte de toda la tribu. Lasmujeres, esposas o viudas y los hijos suceden en 

el cacicazgo y tienen derecho a voz y voto en las jurtas de guerra. 



Tales juntas se convocan por los caciques principales con asistencia a veces 

de los indios sujetos, que sin embargo carecen de voz y voto, 

Entre todas las tribus que habia conquistado Robledo la de los Quimb� yas fue la 

rnenos agerrida y la que menor resistencia opuso a los conquistadores, a la 

actitud pacifica de los Quirnbayas contribuyo probablemente su estructura 

soci.al, en la que se ad vie rte un r�gimen de c� cicazgo bien establecido y de 

caracter hereditario. Tal como habia sucedido en varias regiones de America, 

la existencia de una capa ar:iS:ocratica facilitaba la consecuci6n de la paz y 

la sumisi6n a los espa�oles porque para una parte se trataba para el indio 

comGn de un "cambio de amo" y por otra, la aristocracia se sometia facilmente 

con el fin de poder seguir disfrutando de las ventajas de su elevada categoria 

social. 

ECONOMIA. 

Agricultura el terreno que le corresoonde al piso termico templado oermitia 

dos cosechas anuales de maiz. No existen datos acerca de los 

I 

metodos empleados en la agricultura salvo que se rozaba y sembraba du 

rante el periodo seco o sea navidad y mitad de affo. 

INDUSTRIA. 

La confecci6n de mantas de algod6n era la principal industria, oor la 



cual la recolecci6n del algod6n silvestre constituia una actividad g� neral 

de los quimbayas. Los cronistas ponderan acerca de la excelente calidad de 

las mantas quimbayas. Cuando al disminuir la poblaci6n indigena escasear6n 

las mantas, se elevo su precio que en 1599 erdde 

$1..oo y 3 tomines a $3.oo y $4.oo en 1568 mientras que las mnntas chib chas 

triaas desde el Nuevo Reino de Granada se cotizaban no mAs de un peso y media 

y erAn mAs peque�as y menos tupidas. 

Se trabajaba la cabuya para la fabricaci6n de alpargatas y chinchas de cabuya 

durante la colonia. 

PESQUERIP .. 

La mayoria de los indios se dedica a la pesca ahundante en los rios de la 

regi6n. 

MINERIA. 

La provincia de Cartage contenfa pocas minas aptas para la explotaci6n 

aunque las rias y quebradas traian ora de aluvi6n que las indios benefi 

ciaban con procedimientos primitives. 

Sohre los Quimbayas dice Robledo 11 • • •  And an los ind ios cubiertas con sus 

naguas e sus mantas encima de los hombros al uso de las de Nicara gua e tienen 

haradas las ventanas de las narices, e traen alli 



Cartago y Santana de los Caballeros 
Jorge Peria Duran 

unas perillas de oro como un garbanzo, � desde a11i penden sus za�ci-

llos por un agujero, � algunos traen collares de oro ... Es gente muy limpia y 

muy bien tractada; pintanse las caras con ciertas unciones 

o betunes de muchos colores Asi mesmo se pintan las mugeres � qua!! do mAs 

principales son, mas pintadas andan; e son gentes de buenos 

rostros e gentiles facciones. Hablan muy despacio, aparentand0 una 

gravedad de senores ... e son muy amigos de borracheras e areitos 

( cantos y danzas populares) a los cuales salen muy ricos de joyas de oro e 

plumajes ... La provincia de Quimbaya donde esta Cartago, es c� 

torce leguas de las que avemos dicho, y es de la mesma arte, pero hay 

II 

mayores senores e m�s ricos de oro; e son diferentes en la lengua 



FUNDACION DE CARTAGO 

Despu�s de haber llegado hasta la provincia de Arma ( actual depart� mento de 

Caldas) decide Robledo regresar al sur pero pasando por los territorios 

quimbayas; a su regreso la tropa se refuerza con indigenas aliados. La 

invasi6n europea penetra pues, al pais de los Quimb� yas por su frontera 

septentrional. En un principio el camino es largo y dfficil, la exhuberante 

y robusta veget ci6n da a la naturaleza un caracter inhospitalario y hostil 

por lo cual la tropa le oide Robledo desistir de dicha expedici6n, sin 

embargo sabiendo de antemano que esta regi6n era de hAbiles orfebres la 

exoedici6n sigue su curso. 

11 

En lo mejor de esta Provincia Quimbaya sentO toldo e hizo rancheo todo el 

real del Capital Robledo, con intentos de fundar en ella, p� ra que se fuesen 

continuando las poblaciones espaflolas desde Cali y tuviese otra ciudad 

convecina a la de Anserma: pero se desalentar6n 
tanto sus soldados por parecer a la primera vista que toda aquella pr� 

vincia era de canaverales de guadua y por consiguiente de pocos pueblos y 

orovecho, que le rogar6n encarecidamente mudase de intenciOn en aquella 

poblaci6n y volviese a hacerla en las provincias de atr�s que tenfan 

conocidas, de mucha gente y aprovechamiento, lo que debia considerar con 

atenci6n a sus muchos trabajos y que en el bien yen 



el mal no lo habian desamparado. No estuvo de contrario parecer el General 

pero pareciendole liviandad volver atrAs sin dar vista primero y 

reconocer todos aquellos bosques y espesuras de canaverales, 

y mAs a lo largo de la banda del sur .... " 

Fray Pedro Sim6n. 

A medida que se aproximaban los conquistadores los Quimbayas iban de jando 

sus poblaciones, Robledo entonces envia comisiones en bur.ca de los indigenas 

de la regi6n. 

"Hasta entonces no habian venido indio de paz, � envio (Robledo) a cierta 

gente de pie � de caballo por la tierra para que tomasen alguna gente para 

soltallos e decilles a lo que venian � trujeron un ndio de abtoridad, porque 

no se pudo tomar mAs A alli le habl6 el Senor CapitAn con la lenguas ( 

intArpretes ), lo que solia hablar a los caciques por donde habfa andado, � le 

pregunt6 por los caciques de la tierra; � le di6 por relaci6n que habia sesenta 

caciques, A los cont6 todos por sus nombres A pueblos. Y el senor Ca�itan le 

dijo que se fuese A dijese a los caciques que viniesen a vello A que no 

tuviesen miedo. E otro dia siguiente vinier6n muchos caciques � indios en 

mucha cantidad, y el senor Capitan les hablaba dici�ndoles que no t� viesen 

miedo, qu�l no venia a hacelles mal ni tomalles lo que tenian sino a poblar una 

cibdad en nombre de su Majestad, � del dicho Senor 



Gobernado r (Pizarro)� habian de servir a los cristianos " 

Santa Ana de los Caballeros 
J

0 
rge Pena Duran 

De esta forma se hace contacto con la poblaci6n indigena y se establece un 

punto desde el cual parten nuevas expediciones para buscar el sitio mAs 

indicado donde se fundarA la primera ciudad espaflola en territorio 

Quimbaya. La fundaci6n se realiz6 el 9 de agosto de 1.5&0 en 

un pequeno llano regado por el Rio Otun, en los dominios del Cacique Consota y 

donde hoy en dia se encuentra la ciudad de Pereira. 

Cartago es uno de los pocos ejemplos de pueblos que permitier6c desde un 

comienzo el asentamiento definitive de los espafloles, debid a la indole no 

agresiva de los indigenas y a  su estructura social. Por la abundante mano 

de obra, la regi6n adquirio bien pronto un caracter eminentemente 

agropecuario, la poblaci6n alcanzo algun desarrollo y ha cia el aflo de 1.553 

luego de fundada Ibagu� se abri6 una ruta ue la un1a con esta incipiente 

ciudad y a  trav�§ de ella con Santa F�, convirtiendose en escala obligada 

de transito entre el Nuevo Reino de Granada y la Gobernaci6n de PopayAn. La 

ciudad asumio por auos el p� pel de emporio a donde afluian los productos 

incluso del Peru, para que por via del Magdalena fuesen despachados a Santa 

F�� el tr�fico 



se aumento aun m�s, porque en Cartage se instalo una Caja Real y una; Casa de 

Fundici6n en beneficio de las ciudades vecinas. El intense trajin trajo 

consigo un auge de su prosperidad economia, pero acarreo serios problemas a 

los indios, porque se acrecentar6n las arbitrarie <lades que se cometian con 

ellos. 

Entre los anos de 1.542 y 1.557 se presentar6n varias rebeliones indi genas 

debidas mAs al maltrato y a  las injusticias cometidas que al es piritu 

combativo de esta tribu, las continuas represiones hicier6n que la 

poblaci6n indigena disminuyera notablemente y por consiguiente la mano de 

obra barata, poco a poco la ci1dad deja de ser agricola y oriento las 

actividades hacia la ganaderia y el comercio. 

En 1. 961 la ciudad se traslado al sitio denominado ' Las Sabanas '' en la margen 

izquierda del Rio La Vieja; al lugar que hoy ocupa. Algunos historiadores 

aseguran que este traslado se debi6 a las continuas 

invasiones de los pijaos y otros a el hecho de que al acabarse la pobl! 

ci6n indigena la mano de obra de la agricultura, la ciudad se dedica a la 

ganaderia y se tiene que trasladar al sitio que ocupa actualmen te, que era el 

centro de la explotaci6n ganadera. Lo cierto es que el 21 de abril de 1.891, es 

decir 150 anos despu�s de su primera fun daci6n Cartage se traslada con la 

totalidad de sus habitantes al sitio que hoy ocupa. El Cartage a orillas del 

Otfin quedo desmantelado, y 



poco a poco lo fu� borrando la vegetaci6n, hasta que fu� descLbierto y 

fundado alli una nue a ciudad llamada Pereira, en el siglo XIX. 

Durante mucho tiempo Cartago tuvo un puesto relevante entre lis ciuda des 

circundantes yen alguna �poca hasta se llego a presentar una pr£ puesta 

para que fuera departamento junta con Bugay Cali. En el siglo XX la ciudad 

entr6 en un proceso de estancamiento y fu� pErdiendo la importancia que 

tuvo especialmente en el siglo XIX. 



ASPECTOS DE LA CIUDAD 

1.



ASPECTOS GEOGRAFICOS 

LOZALIZACION. 

El municipio de Cartage > es uno de los 42 que integran el deparl.amento del Valle 

del Cauca, tiene 279 kilometros cuadrados de extensi6n superficiaria. Limi.ta al 

norte con el departamento de Risaralda, or el oriente con Ulloa, Alcala y el 

departamento del Quindio, por el sur con Obando y por el 0ccidente con Toro y 

Ansermanuevo. 

La mayor parte dek tcrritorio es plano, ligeramente ondulado y corre� ponde al 

fert 1 valle del Rio Cauca. Hacia el oriente se presentan algunas manifestaciones 

montaf'losas de escasa elevaci6n, entre las cu!les les sobresalen el Cerro Canal 

ete y las cuchil las Coloredas y Crestag! llo. 

CLIMA Y ALTURA. 

Sus tierras estan comprendidas en los pisos t�rmicos c�lidos, estan regadas por 

los rios Cauca y La Vieja, aparte de varias corrientes menores. Al suroeste de la 

ciudad yen las proximidades del rio 

Cauca se encuentra una extensa zona cenagosa. En general la regi6n goza de un 

clima c�lido, seco y segun los ultimas estudios, la temp� 



ratura media es de 25 grados en los meses mas calurosos y de 22 en los mas 

frescos. El calor se acentua esnecialmente en los meses de julio, agosto y 

septiembre, ultima mitad de diciembre, enero y todo el mes de febrero, Las 

lluvias peri6dicas estan presentes el rest6 de las meses del ano, teniendo un 

promedio de precipitaci6n de 1,650 milimetros. 

La altura de la ciudad es de 917 metros sobre el n1ve1 del mar. No se sienten 

transacciones bruscas y de ah1 la suavidad del clima. 

VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS DE PENETRACION. 

Dista de Cali 200 ::m ( dos horas y media) par carretera recta yen muy buen 

estado y seencuentra a 45 minutos de Pereira. Se comunica por carretera con 

Alcal�, Ansermanuevo, Obando, Ulloa, Armenia y la Virginia; �or v1a ferrea 

con Cali, Armenia y Zarzal. Par el rfo Cauca y el r1o La Vieja navegan aun 

pequenas ernbarcaciones. 

MUNICIPIO ADMINISTRATIVO. 

Actualmente es cabecera del circuito de registro integrado par los m� 

nicipios de Alcala, Argelia, Ansermanuevo, El Cairo, La Victoria, Oba� do y 

Ullos. Pertenece al distrito judicial de Buga y a la circunscri_e ci6n 

electoral del Valle del Cauca. 
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En lo eclesiastico Cartgao es sede de la Di6cesis de su nombre, creada en 

1.962, con jurisdicci6n aproximadamente de 27 parroquias entre las que se 

encuentran Alcal�, Ansermanuevo, La Victoria, La Uni6n,El Aguila, Obando, 

Roldanillo, Toro, Ulloa, Versalles, Cairo, Zarzal y Bolivar entre otras, 

Cuenta con los servicios de acueducto, alcantarillado, energia, tel� fono, 

emisoras, bancos, aeropuerto de carga ( en este momento no esta en servicio 

oero se esta reconstruyendo) con 20 establecimientos de educaci6n media, 

26 escuelas primarias urbanas y 21 rurales y se calcula una pobla;i6n 

aproximada de 160.000. habitantes. 

Cartage es un centre comercial de gran actividad especialmente en los 

campos agricolas y ganaderos, el mercado agricola esta cubierto 

b�sicamente por la producci6n de caf�, cafia deazucar y frutales. 
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ANTECEDENTES 

BREVE RESE�A HISTORICA DEL BORDADO. 

Es dificil precisar el origen exacto de esta t6cnica que durante mile nios 

adorna los tejidos enriqueciendo_os, se puede decir que su uso es tan antiguo 

como la misma fabricaci6n de telas; los griegos la atrib� yen a Minerva diosa 

rotectora de las artes y los artistas, ellos uti.-1 ·zaban el bordado en disenos 

geometricos de lineas rectas que bordaban sus t6nicas y togas, puesto que el 

drapeado de las prendas, t1pico de esta cultura, no favorecia la estam aci6n ni 

el decorado de los fon dos. Sin embargo no fuer6n los Griegos los primeros en 

emplear el bor-

ado; hacia el ano 1.500 A.C. en los paiEes ubicados entre el Tigris y Eufrates 

los trajes se elaboraban a partir de chales de lana bordados con cenefas de 

compleja elaboraci6n, y se sabe ademav que el punto de cruz, ( una de las puntadas 

mas antiguas que se conocen) se usaba abundantemente en Frigia y el antiguo 

Egi;,to; en Frigia ( ouerto del 

�,rar Egeo que hoy pertenece a Turquia ) se confeccionaban ricas vestimentas 

bordadas en hilos de oro, los medallones circulares que adornaban estas 

prendas fuer6n adoptadas sigl,s m�s tarde, en las prirneras 1 abores de bordado 

europeo. 

Los primeros indicios sobre el manejo de la t�cnica llegan desde el 



oriente en la India el bordado estaba sujeto a estrictas normas re lativas a su 

empleo y diseno y llego a convertjrse en profesiOn y me di ode subsistencia de 

muchisima gente en este pafs, la habilidad en el manejo de la t�cnica era 

transmitida de generaci6n en generaci6n siendo un oficio que se heredaba de 

padres a hijos. En la China el bordado adquiere dimensiones mayores deja de ser 

una s imple t�cnica 

de decoraci6n para convertirse en un oficio que maneja un compliacado lenguaje 

simbolico, su utilizaci6n en las prendas de vestir denotaba rango o posic i6n 

social elevada; la riqucza de los bordados chinos se empczo a conocer l os 

primeros viajes realizados por l os europeos al oriente y de all1 en adelante 

empiezan a difundirse y comercializar-

se como roductos de extrema belleza de uso restringido para la noble za. Aunque 

parece claro que el origen del bordado se encuentra en el oriente ya q ue los 

documentos y datos mas antiguos referentes u �l se ha llan en esta zona, es 

importante anotar que en el Perfi, aislado de Europa y Oriente se em lea ban puntos 

de bordado semejantes, con los que se componian comlicados motives rituales en 

lana d e  llama de vivos colores, se conoce �or las piezas de tejidos encontr 

adas en la zona 

que el bordado se uso constantemente en la decor aci6n de multiples oiezas cpn 

disenos de pequenos pajaros y figuras parecidasa muMecos. 

Sin embargo no es sino hasta mediados de siglo XI cuando en Eurooa el bordado 

empieza a cobrar auge, y cuando la t�cnica se difunde a trav�s 



de los conventos que son los primeros en crear talleres; para este tiempo el 

bordado se emplea no solo coma adorno en las prendas de vestir de los nobles, 

sino tambien para fines eclesiasticos y para confeccionar la tapicer1a tan 

comun en esta epoca, de este siglo data el famoso ta�iz de Bayeux elaborado 

en Francia presumiblemente por las damas de la corte. Muchos de estos 

tapices y de las prendas de vestir no se conservan hoy en dia debido no tanto a 

la naturaleza p� recedera del tejido sino mAs bien a que la riqueza del 

bordado01 el pasado dio lugar a que se deshicierAn oreciosas labores para 

apropia_E se de joyas e hilos de oro y �ata. 

En general durante el medioevo el bordado tuvo gran importancia en t_£ da 

Europa, en Espa�a el arte musulman le di6 gran impulso yen Inglaterra en los 

siglos XI y XIII las labores de bordado florecier6n adquiriendo fama en todo 

el continente, se denominaban Opuz Anglicanum y se utili�aban 

fundamentalmente oara fines eclesiasticos; los disefios se componian de 

motives enmarcados en circulos elaborados a base de hojas, frutos y ajaros, 

mAs adelante los circulos se cambiar6n por aros que albergaban en su 

interior figuras b1blicas de estilo re� lista confeccionadas en punto de 

condorcillo, el valor de estos borda dos, muy estimados por la nobleza, 

provenia de la delicadeza de su,ejecuci6n y del detalle de las figuras mAs 

que de la riqueza de sus hilos que eran principalmente de seda. 



Par la misma epoca en Alemania las bordadores utilizaban abalorios de 

fantasia en lugar de joyas e hilos de lino en vez de hilos de oro y se da, estos 

cambios trajer6n coma consecuencia otro tipo de labores. Una era el bordado 

de Abalorios que durante los siglos XVIII y XIX se empleo para la realizaci6n 

de bolsos, cojines, tapices, etc. El otro era el bordado calado o en blanco 

denorninado Opus Teutoniu�, que ut_! lizaba hLlos y tejidos de lin0 ( fibra de 

tacto duro pero muy apreci� do por su resistencia ); en los conventos era 

donde principalmente se utilizaba esta tecnica, alli se bordaban disenos 

realizados por pint2 res errantes en telas blancas de lino con hilo blanco, 

L s  puntos de este bordado no solo serv1an para decorar el tejido sino que 

ademAs algunos se confeccionaban sobre zonas recortadas para confeccionar 

di bujos calados ( ver grAficas 7.6) estas labores fuer6n divulgandose 

gradualmente y las tecnicas se adootar6n en diferentes paises como Suiza yen 

los paises Escandinavos donde todav1a se conocen, en ciud� des como 

Hardanger en Noruega y Hedebo en Dinamarca. Los italianos se interesar6n 

tambien por las tecnicas de calado en blanco y las ernplear6n en un estilo 

mAs calado, parece ser que fue alli donde surgi6 la idea de tirar los hilos de 

la tela que se empleaba para los panuelos o las camisolas ( prendas intimias 

), volviendo a tomarlos con ayuda de lacguja para crear motives 

transparentes, de formas geometr! cas, que se inscribian en el trazado 

rectilineo del tejido. En Italia se desarrollo el bordado de reticelly y 

afios mAs tarde ( siglo XV) 



el encaje de aguja a partir de este, trabajando al borde de la tela puntos al 

aire que se separaban de los hilos sacados; durante este tiempo se cre6 

tambi�n un nuevo estilo de bordado conocido como Vene ciano, en el que los 

contornos y fondos de los motives se rellenaban a punto de cruz con hilos de 

seda, dejando expuesta la tela de fondo �or los contornos, esta t�cnica tuvo 

su origen en Asis (Italia ) au.!! que tambien se puede apreciar en bordados 

griegos y en labores escan dinavas. 

En el siglo XV el Renacimiento tuvo en todos los aspectos de la vida por lo 

tanto el bordado no podria estar aparte de este suceso, asi en esta �poca 

las diferentes t�cnicas dejarOn de seguir su propio rumbo para verse 

afectadas por todo el movimiento humanistico que traia el Renacimiento; la 

aguja comenzo a utilizarse a imitaci6n de pincel y los hilos a semejanza de 

pinturas de modo que los bordados se convir tier6n en verdaderos cuadros 

realista. Este nuevo estilo se vio enor memente beneficiado por los 

protectores de la �poca ( Los Medici, Los Borgona), los cuales corrian con 

los gastos de las labores y encar gaban a los pintores para que crearAn los 

disenos a bordar. En Espana este periodo fue especialmente productive en 

regiones como Toledo y Valencia, durante esta epoca el bordado se constituye 

en un oficio fuerternente regulado por leyes y contratos, existen maestros 

artesanos y talleres especializados en esta labor; para el aprendizaje se 



hacia un cont ato en el cual el nino se trasladaba a la casa del maes tro y 

permanecia alli entre 4 y 6 anos, teniendo que obedecer en todo, incluso en 

labores ajenas al oficio, A cambio el maestro bordador le enseffaba su arte y 

le daba casa, cama y comida. Para este tiempo ya los bordadores se agrupaban 

en gremios y cuidaban celosamente su arte, de tal manera que ninguna persona 

ajena pudiera aprenderla y trabajar por cuenta propia. 

En los siglos XVI y XVII en los tiempos de Felipe II y Velasquez se cre6 un 

nuevo tipo de labor, denominado bordado en negro, que se con feccionaba con 

seda negra sabre lino blanco donde se elaborab�n motives a base de tallos y 

hojas de intrAncado relleno, este estilo se ex tendio rapidamente por toda 

Europa y se impuso un estilo muy particular de trajes decorados con bordados 

en negro, A finales del siglo XVII y mediados de XVIII el bordado va cediendo 

en importancia y su uso se va centrando en la moda, que por esta �poca llega a 

ser bastan te extravagante. En las prendas femeninas solia emplearse para 

cubrir faldas, canesus, punos, escotes, botones, etc. y en las masculinas p� 

ra decorar chalecos con motives que se repetian en los punos, hordes, y 

bols:llos de los trajes pese a que ya era frecuente el uso de las telas 

estampadas en este siglo '' los trajes m�s chic " van bordados a mano y con 

£lores, dispuestos en frisos sobre hordes, bolsillos e interior de los 

pliegues y los punos, los cuales se adornan con boto 



nes bardadas del misma tejida. Los estilas en la decoaraci6n y Los bordados 

de las telas cambia canstantemente en visperas de la revaluci6n, las flares 

son mAs peque�as, los bordados mAs estrechos y las hilos de ora y plata se 

emplean menos que a comienzo de siglo, las t� las se vendian por carte con el 

bordado ya hecho; la elabaraci6n de las telas al igual que la fabricaci6n de 

las trajes era oficio exclusivamente masculine hasta que en el a�o 1675 las 

mujeres adquirier6n el derecho a fabricar la lenceria y el bordado en blanco 

( calado, bor dado ingl�s ). 

El siglo XIX trajo la introducci6n de la maquina y lapaulatinadesap! reciOn 

del trabajo manual, la posibilidad de adquirir los nuevos tejl dos 

confeccionados industrialmente precipita el declive de las prendas 

bordadas, la nueva tecnologfa propone otros sistemas de decorado m�s 

raoidas y econ6micos a los cuales el bordado tiene que ceder el paso. Desde 

entonces su uso se ha perpetuado a trav�s de las oiezas de lenceria o de las 

labores y prendas t1picas del folclor de determi nados paises donde esta 

t�cnica forma parte de la riqueza artesanal. 



BREVE RESEAA DEL BORDADO EN CARTAGO. 

La cultura Ouimbaya se conoce principalmente por su trabajo de orfebr� ria y 

son pocas las menciones que se hacen respecto a los otros oficios realizados 

con igual calidad y manejo tecnico; en el campo textil lograr6n labores que 

po(su excelente manufactura competian con las fabri cadas por los Muisacas. 

La industria de los tejidos estaba en pleno desarrollo, cuando se efectu6 la 

conquista de estos territorios, se confeccionaban mantas de algod6n en 

telares de cintura, que luego se adornaban por medio de pintur�s vegetales y 

sellos; los espaffoles inte resados principalmente en las riquezas de los 

objetos en oro, destruyen gran oarte de la cultura indigena y con esto 

desaparecen muchas de las t�cnicas de tejidos usadas. 

Cuando se rompe el proceso cultural de la America P.rehispanica con la llegada 

de los espaaoles, nuevas y diversas formas le dan rumbo a la expresi6n 

plAstica; aunque se conservan algunos sistemas de tejido, 

las tecnicas llegadas de Castilla y Andalucia se generalizar6n, se t� man 

elementos y procedimientos importados y se mezcla con las tecnicas 

tradicionales. Es en esta epoca cuando el bordado y sus variaci� nes entran a 

figurar en el panorama nacional, porque pese a que en el Peru ya se conocia 

antes de la conquista espanola, no se tiene conocimiento que los Quimbayas ni 

ningun otro gruoo nativo Colombiano la 



usarA. Creemos que lo primero que se conoce del bordado en esta regi6n es a 

traves de los trajes y prendas traidas por los conquistad� res ( prendas que 

una vez establecidos los espanoles sirven de modelo para otros vestidos 

que con el paso del tiempo se convertirAn en los trajes tipicos de las 

diferentes regiones ). Posteriormente son las monjas con los conventos y 

los centros de ensenanza media, que se e� tablecen durante la colonia, las 

encargadas de difundlrlo e instruir en su mane jo. 

Desde sus inicios y como parte de la tradici6n espanola, el bordado se 

trabajO para la decoraci6n de prendas liturgicas y como adorno de piezas de 

extrema calidad; son las mujeres de nuestra incipiente sociedad criolla 

las encargadas de realizar tales labores. Solamente las personas de estrato 

social alto reciben instrucci6n del manejo de esta t�cnica considereada 

e� ese entonces como una gracia y don pr� pio de las damas. Vanos a 

continuaci6n a relatar la leyenda de Dona Mercedes de Portillo dama de la 

sociedad Cartague(a de principios de siglo ; hija (mica del espanol don 

Pedro del Portillo 11 mujer bella y con la crianza dada a una criolla, a quien 

traian vestidos y perf� mes de Francia. Ella como las senoras de esta familia 

tenian derecho a los privilegios reales de "Estrado de Carro de Oro", que le 

permitia recibir a los visitantes en una tarima mas alta y usae paladin 

dorado " Dona Mercedes se caso y tuvo dos hijos, uno de los cuales 



muri6 en Cartago; la perdida de su hijo y las rosteriores muertes de su 

padre y esposo desequilibrar6n a Dona Mercedes, quien poco a poco fue 

desoojada de todo cuanto poseia, minas, haciendas y finalmente su casa. 

Perdido todo, armo una choza en las afueres de la ciudad y y II trabaj/ 

remendando ropas en 1 as casas de las pocas senoras que la respetaban y 

trataban con cleli€?deza y consideraci6n "hasta que murio a los 95 acros. 

Esta leyenda es una de las pocas noticias escritas que se tienen en relac16n 

a las labores manuales de costura en la re gi6n en los comienzos de siglo, 

por tal motive es importante consid� rarla dentro de este recuento 

historico del bordado y su desarrollo en la ciudad. Es tambi�n por estos anos 

cuando se funda el Colegio Marfa Auxiliadora ( 1909) orientado por la 

comunidad de monjas franciscanas traidas de Suiza y Alemania, ellas son 

las encargadas de con tinuar la labor difusora que siglos atrAs habian 

iniciado otros. Parece ser que ha sido por media de ellas que a partir de 

este siglo se ha extendido el manejo y conocimiento de nuevas t�cnicas como 

son el calado, el richelieu, la aplicaci6n y los pellizcos espanoles o 

smock 

que se ha perpetuado en la zona; de generaci6n en generaci6n se han y 

ido capacitando en las diferentes t�cnicas las ninas que all1 se educaban. 

El bordado siempre fu� considerado como un adorno en las mujeres, era una 

labor que se efectuaba en casa para decirar las diferentes pre� 

1, 



das del hogar, nunca,_hasta la creaci6n de los primeros talleres, se vi6 

como una forma de sustento o como negoci6 donde se elaborabAn prendas 

bordadas para vender. 

En principio y mediados del siglo XX, la producci6n y el consume eran 

eminentemcnte familiares; es decir en cada familia las mujeres sabian bordar 

y realizar labores de aguja y ellas eran las encargadas de confeccionar las 

diferentes prendas de consumo ( toallas, sabanas, fundas, oiyamas, 

manteles ). En una ciudad notablemente conservadora y convencional como 

Cartago, esta tradici6n se va peroetuando; sin em barge a medida que pasa el 

tiempo van cambiando las costumbres y la sociedad en general se transforma; 

las posibilidades de acci6n y los inter�ses de una1mujer en 1920 son bien 

diferentes a los de otra en 1950. La constante alteraci6n en los usos 

sociales, la misma tecnifi caci6n en las labores mBnuales ( introducci6n·de 

la maquina de coser que elabora bordados de excelente calidad ), el 

crecimiento de las ci� <lades y los diferentes roles que asume la mujer en 

esta nueva sociedad hacen que cada vez sea mas dificil perpetuar una 

tradic6n manual que solamente se realiza por placer, que requiere d3 mucho 

tiempo, que ya no se usa en las prendas devestir y que no devenga ningun 

beneficio econ6mico; poco a poco estas labores de aguja son reemplazadas por 

otras mAs r�pidas de ejecutar; mAs productivas y de moda, Es asi como en los 

anos 60's las tradiciones de Cartago antiguo que tan celosa-

\. 



mente se �abian1mantenido, por las personas o iundas de la regi6n, van 

perdiendose ante el continua flujo de inmigrantes que traer consigo nuevas 

formas de pensar, otras costumbres y hflbitos diferentes. 

Hace 15 o 20 ai'ios atras eran pocas �as personas que aCm conocian y ej� cutaban 

este oficio, pese a que ya en esta �poca existian centros de caoacitaci6n que se 

encar�aban de enseffar las t�cnicas del bordadp, no solamente a las personas que 

fuerfln a recibir una educaci6n medi.a ( ba c illerato) como era el caso del 

Colegio Maria Auxiliadora, sino a toda pers0nas que desease aprender una ma 

.ualidad. No podemos decir con exatitud en que momento el bo1.dado deja de ser una 

labor re liza-da po- la damas de la sociedad �ara convertirse en una manualid d 

coma el tejido de punto, la ointura en tela, etc. que se aprende en cen tros de 

ense�anza enfocados a las clases media y baja de la ciu1ad, 

�orque este es un oroceso que se fu� ajustando poco a poco; lo que si se puede 

afirmar es que el cambio y la nueva posibilidad de que per-sonas de escasos 

recurses con necesidades econ6micas apremiante3 conoz can v manejen la 

t�cnica es un 'ec 1
10 fundamental para que la e tructura de trabajo de los 

talleres funcione posteriormente. Pero como se ha dic 110 antes el que la 

ensei"lanza del bar.dado y sus variantes se po-

1oularice no quiere decir que haya un auge o una 'lroducci6n de pren- das 

bordadas significativa, al contrario es durante estos ai"los cuando mAs se 

oierde la costumbre en la ropa bordada, de las piezas de lenc� ria, de las 

prendas de beb� decoradas a mano, porqae las oersonas que 



por tradici6n conocian la t�cnica ya no les interesa su practica que 'a 

oasado de moda y las que a' ora la estan aprendiendo no tie�ea las caoacidades 

econ6micas nara producir, ademas �ay que contar c,n la creciente industria 

textil que se desarrolla en el pa1s y con la industria de confecciones en 

Pereira y el deseo de esta peque�a ciudad, ( 'iabitada por gentes en su mavoria 

de otras regiones ) de moderniza_E se; todos estos factores directa o 

indirectamente han propiciad� la desaparici6n del Bordado en la zona 

durante esta �poca. 

Es tan solo en el a�o 71 una de las pocas pe�sonas que por trad�ci6n prActica 

este oficio decide darle un vuelco al concepto con q�e se maneja y rescatarlo 

del olvido. Luc, Morgueitio ( remiada con 'la Medalla de la Maestrfa 

Artesanal en 1.�89) es quien decidio montar un taller para producir prendas 

cuyo atractivo rinci al son los bordados y calados a mano finamente 

realizados. Lucy es una de las ulti mas rersonas amantes de la tradici6n y 

cooocedoras de la 11istoda de Cartage; en este tiempo confecciona prendas 

para su familia ( ajuares de bautizo, piezas de lencerfa, pi7amas, etc. ) que a 

medida que se conocen entre sus amigos van creando una demanda, es eotonces 

cuando reune un grupo de mujeres y las caoacita en un buen manejo tfccico, con 

ellas inicia el primer taller de bordado en la ciudad en donde se pr0ducian 

bAsicamente las misroas orendas que ella 'acia para su familia pero ahora 

fabricadas en serie. El taller fundionaba en un area 



de su casa, en el Barri0 El Prado, que se adapto para tal fin, en un  

princ'pio las bordadoras iban diariamente oara trabajar alli, Lucy se 

encargaba de crear los disenos que se dibujaban sobre el papel, definir 

colores y puntadas, habian oersonas encargadas de calcar los moti vos sobre 

la tela, b rdadoras y costureras que cortaban, cosian y hacian acabados, 

t,do e•·to d0ntro del taller; en un pr'nc'pio la rodu

/" 
cci6n se c mercial i.zo a nivel local ero poco a 'loco se fue amplia..!! 

do el mercado. Las ersonas que trabajaron en este taller er,'ln muj� res de 

clase media-baja que necesitaban ayudar en sus casas economicamente, era un 

grupo aproximado de 10 a 15· inici.almente i.ban diar·� mente al teller y 

realizaban su trabajo de acuerd a un hurario esti-

ulado; e<:te s Lstema fue rn Ldamente rcem lazado or el que se 11tili.za h yen 

dla, porque implicaba muchos problemas para la tallerista; ooco rendimiento y 

demasiados gastos. 

Durante los primeros a�os Lucy enfrenta muchas dificultade5 de tipo 

organizativo y laboral que con el paso del tiempo se van s�perando ha ciendo 

m�s oroductivo el taller. 

Una vez superados estos primeros inconvenientes, empiezan a surgir otro5 

talleres a cargo de personas, que aprovechando esta exoeriencia in�cial y la 

mano de obra existente en la ciudad subuttlizada deciden emprender por 

cuenta propia este negocio produciendo y vendiendo lo que antes com�raban a 

Lucy; muchas de las ersJnas que deciden iniciar 



el montaje de nuevos talleres, no tienen conocimiento alguno de la tecnica 

per) tienen los medias econ6micos oara contratar a personas q"e realicen el 

trabajo oor ellas, es ent,.mces cuando las personas que Lucy habia 

capacitado y que ahora y que ahora bordan las costJras en sus casas y no en 

el taller durante el dia como antes, tienen una gran demanda, porque aunque 

hay otras que saben bordar y calar. la ca lidad del trabajo no es la misma. 

Todos e�tos nuevos tallere� se ubican en el barrio El 0rado  son pr�

piedad de personas de clase alta con ba�tante s0lvencia econ6aica 

q11e a:lemAs dis onen de una infraestructura lo suficientemente fuerte que les 

permite producir sin tener aun un mercado asegurado. Dehtro de la lista de 

personas que inician este nuevo movimiento estan Gabrie la de Londono, 

�ercedes de Mazuera, y junto con ellas rnuchas otras: a med i.da que pasan los 

ai'ios son mtts y rolls las .,ersona� que de,;ean incre mentar sus ingresos por medio 

de este trabajo que poco a ooco se ha ido convirtiendo en un negncio de 

excelentes resultados, la crecien te demanda de mano de obra calificada hace 

que mucha gente que conoce la t�cnica pero que casi nunca la ha nracticado, 

se interes= =n re cibir c0stura de estos talleres, por otra �arte quienes no 

con1cen 

el oficio desean aorenderlo para ooder laborar en el. Durante eQte tiemoo los 

talleres c0nstituian oara las cl�ses media y baja la Jpo� tunidad de 

trabajar en un oficio que nunca antes les habia rep=e·entado algun benefic10 

econ6mico y era la oportunidad de ejerce� Jn 



trabajo mll� digno que ofrecia la faciUdad de ejecutarlo dentro de su mismo 

hogar, lo cual era sumamente ventajoso oara quienes eran madres y no tenian 

con quien dejar a sus hijos mientrat. trabajaban. 

Como se puede ver el desarrollo de esta :ndustria del BJrdado hJy p r  hoy se 

conoce en Car1:ago ha si.do una sucesi6n de hechos, que qu!lque Darecen 

independiente, en real idad es tan sujetos el uno al otro; el resurgimlento del 

Bordado en Cartago de� u,s de un largo per"odo de olvido, fu� �rodccto no solo 

del amor que pr0fesaba ( y ailin siente) a la tradtci6n y a  las ccstumbres de 

antano Lucy de �urgueiti o sine tambi�n a la visi6n y al manejo comercial q11e 

el la logro darle a su taller si. el taller no hubiese sido un exi.to 

economicamente '>egun1 mente no se hubiesen establecido otros mas y el 

bnrdado no se conoce r a en la zona hoy en dia. 

ntes de c1ntinuar vamos a hacer un parentesls en la htstnria para ano tar que 

Lucy de Murgueitio c0ntinua a(m !)roduciendo, aunque no en 11n taller, tiene en 

su c�sa un sitio deqtinado para exhibjci6n y ventas y cuenta con un buen nOmero 

de nersonas que a traves del tiernoo a ido selecc Lonando, q•1e trabajan para ella· 

se ouede deci r que fue Lucy qui.en i.nicio con el ststema de trabajo " a destajo " 

o talleres sateli tes quc se usa hoy en d fa. Su producci6n es cont: nua tiene 

una cl ien tela nac·onal y extranjera los artfculos que confecc:ona son de 

exce 



lente calidad, en lo que se refiere al bordado ( en confecc 1 6n aunque no es muy 

notoria la deficienc' a, tiene algunos problemas ) , en gen.!:_ ral las rendas que 

salen de la casa de Lucy cuentan con un sello muy oersonal que esta �resente en 

el tipo de telas que usa ( algod�n) 

en los motives de 1 � bordados y en lo" d�seft0s de las rendas: el trabaj0 de ella 

es de lo mejor que se produce actualmente en la regi6n, se siente en sus nrendas 

el gusto y �lacer de quien trabaja en un nfirio cio, ademtl� se puede apreciar L1na 

expresi6n creativa constante que le da nuevas y variadas formas al manejo de la 

t�cnica, es la Cnica persona que trabaja text11ras y diferentes cal i,bres de 

hilo en el bordado, como tambi�n es la (mica que combina telas boradas 

industrialmente 

(hojalillos) con bordados manuales, casi or regla general las piezas que 

confecciona evocan otras �pocas y recuerndan el Cartago antiguo que el la 

perpetua,t cuando tuvo la inquietud de iniciar. su taller. En los puntos 8 y 8.2 en 

los cuales se hace un recuento y analisis de la producci6n no se incluyo el 

trabajo de Lucy, porque como se ha di-cho anteriormente es uno de los pocos que 

brinda un aporte creativo a la producci6n de la zona y ademAs constituye un caso 

aparte de lo que generalmente se elabora. Alli nos ocuparemos de las prendas 

que repr� sentan la producci6n actual. 

Lucy de Murgueitio ha sido una de las personas que mAs han ayudado a oerpetuar 

este oficio y a  defenderlo, jinto a ella tambi�n se encuentra Aura Radas que 

desde hace vebnte anos trab�ja el bordado y tambi�n ha 



sido una de las gestoras de su desarrollo. ella aunque nunca ha teni do un 

taller ni{a producido en grandes cantidades siempre ha estado vinculada a 

este oficio a traves de la enseftanza; aprendi6 la tAcnica e en el Colegio 

Maria Auxiliadora y despues por medio de la prActica se fue perfeccionando, 

inicialmente trabajaba en sucasa por encargo con feccionaba ajuare5 de 

bautizo ( estas prendas son muy tradicionales 

y todavia se realizan pero no se venden mucho) que ella misma borda-ba y 

cosia, cuenta que e<>tas prendas se acosturobraban a u  ar antigu� mente y hace 

15 0 20 anos era lo finico, las otras lineas de productos que se conocen ahora 

fuer6n surgiendo a medida que loc; talleres iban siendo instalados, creando una 

mayor competencia y saturaci6n del mer cado. Al mismo tiempo que elaborada 

estas prendas se dedicaba a la enseoanza, generalmente tenia grupos de ninas 

que se iban a casar y que alli hacian su ajuar de novias y aprendian labores de 

costura en grupos de 10 a 15 alumnas, en ese entonces el bordado era m�s fino y 

delicado y se trabajaba en Olan de Lino, opal nelo, lino, etc. los di senos eran 

casi siemore conformados por motivos florales que eran t� rnados de las 

revistas de labores de la �poca, un ajuar para beb� bordado costaba 

$1.000.oo. Actualmente Aura Rodas ense�a en Sl casa y 

en cordinaci6n con los padres de algunas parrocµi.as de la ciudad ensei'ia en 

barrios marginales, en los meses de abril y mayo durante los cuales se visit6 

tenia un grupo de 23 alumnas en el Barrio San Pablo. Ella nunca ha sieo 

propietaria de un taller ni ha establecido una pr_£ ducci6n en serie porque lo 

que realroente le interesa es enseftar, de 



alli la irnoortancia que tiene dentro de este proceso de desarrollo del 

bordado en la ciudad. 

Lucy T"urgueitio y Aura R')das no son las (micas personas que se deban 

mencionar porque aunque ellas son los motores principales de este fe n6meno 

y las cabeza mAs visibles, detrAs estan rnuchas mujeres que han 

persistido, abierto nuevas posibilidades productivas y de mer�ado y 

que con s•1 trabajo constante han cooperado para constituir en Cartago 

una tndustr�a del Bordado tan fuerte como la que se tiene hoy. 

Como se ha visto hasta el momcnto el bordado es rescatado del olvido 

por al1unas oe ·sonas que con mucha vi.si6n logran hacerlo pr.,ductivo 

economicamente y a  la vez fabricar piezas de buena calidad, esto ha

ce que otras oersonas sigan su ejemplo y constituyan Los denominados 

talleres, oue inicialmente se establecen en el barrio El Prado porque 

1. rnayoria de sus propietad.as residen alli; los talleres en un pr.in

11 

ci pi.o son el sitio donde las " obreras o bordadoras van a trabajAr 

diariamente con un horario fijo, junto con las costureras y las dem�s 

personas necesarias para tener una producci6n regular, posteriormente ante 

los problemas laborales y el incremento en los gastos que pr� sentaba este 

sistema se fne adoptando el metodo de taller satelite 

( usado hoy en dia ), A medida que pasa el tiempo son m�s las mujeres 

I' 

interesadas en vincularse a este oficio ( tanto talleristas como o- . 

breras �) y lo que antes era un solo taller se convierte en 10 o mis. Hasta 

este memento son tan solo las oersonas de clase alta las duenas 



de talleres, por ser quienes tien� la infraestructura econ6mica, sin embargo 

es cuando las mujeres de clase media-alta y media empiezan a gestionar 

pr�stamos a trave§ de las diferentes instituciones de servici cio �ocial o 

Caja de Cr�dito, para iniciar ellas tambi6n su� propios tal leres, con una 

prodL1cci6n rolls modesta, con menos posibilidades de comerciali.zar y con una 

infraestructura econ6mica inicial inferio1, empieza una nueva etapa en este 

proceso; ahora no son 10 o 15 talleres ubicados en el barrio El Prado, son 20 o 

25 dispersos por toda la ciu dad que ofrecen al comprador una variedad de 

productos de diferentes calidades y precios; junta a la creacijn de nuevos 

talleres viene la saturaci6n de l mercado, que se ve invadido par grand es 

cantidades de articulos muy similares el uno del otro, lo cual represents 

problemas de mercadeo que se van solucionando paulatinamente con la 

introducci6n de nuevas t6cnicas (no es que no se conociertln antes, sino que no 

se uti.li.zaban en la fabricaci6n de productos ), con la creaci6n de prendas 

nuevas y diferentes a las tradicionales y con la busqueda de otros posibles 

compradores ( en diversas ciudade� ). Estas soluciones al problema de 

rnercadeo, creado par el superavit de talleres existentes se va dando poco a 

po�o como respuestas de las misma talleristas que desean sacar adelante Sl18 

negocios. 

La creaci6n de nuevos prodnctos y la introducci6n de otras t�cnicas 

en esta i.ndustria del bordado se ha dado a raiz de los problemas de 



comercializaci6n, como se ha podido ver inicialmente se trabajo�el bord� 

do unicamente en las prendas de lenceria y ropa de bebe ( ajuares ); 

,,,..-

pero una vez que se empezo a hacer mas y mAs dificil la venta de estos 

artic11los las mismas talleristas fuer6n tratando de adaptar el bordado a 

otras piezas de ropa, como faldas, blusas, piyamas o vestidos bu� 

cando asi adquirir nuevos compradores y ampliar el mercado; de esta mis 

ma forma se fuer6n introduciendo otras tecnicas, el bordado fue en un 

principio la tecnica ma� usada, luego vino el calado, despues el calado 

a mAquina, los pellizcos espat'ioles, la aplicaci6n, etc. cada una de las cuales 

tuvo s11 momenta de auge comercial. Hoy en dia despues de muchos ailos los 

talleres grandes sobre todo, han estableci.do t..na linea de productos que los 

identifica, ( sin embargo comn se puede apreciar en el punto 8 las dJiferencias 

en general no son muy grandes ) . El 

proceso de iniciaci6n y desarrollo del bordado en la zona ha sido len to y se ha 

gestado no sin pocas dific•.ltaden· en la actualidad se tr.a baja con una 

variedad en tecnicas grande y existe la gente caoacitada 

a11nq11e hoy en dia no se muestran tan interesadas en trabajar para los 

talleres como cuando se iniciar6n oorque con el paso del tiempo him visto como 

gracias a su labor que nunca ha sido reconocida, ni bien 

paga se ha creado toda esta bonanza econ6roica alrededor del bordado 

y como la situaci6n de ellas no ha cambiado para nada. 

/ 
Para finalizar es importante resenar como este oficio que empezo un 

dia una mujer en su casa y que hoy es toda una industria es t)talmen 



te manejada por las roujeres de la ciudad, ellas son quienes se en

cargan de la creaci6n, confecci6n, bordado, ventas, etc., son poquisl 

mos los hombres que intervienen en el proceso productivo y de comercia 

lizaci6n y casi siempre lo hacen de forma esporadica y m�s coma una ay� 

da a sus esposas, hijas o familiares que como un negocio de ellos; caso 

aparte lo constituyen aquellos hombres que estan 
 

tr.abajando en la rea-

l izac i6n de bordados o deshilando tel as parc:i los caladoflue se ven en la 

necesidad de trabajar en ello por sn apremiante situaci6n econ6mi

ca y por el desempleo existente en la regt6n, sin embar�o estos casos 

tambi�n son contados. Tambi�n se debe anotar que el grupo de talleris 

tas que hoy en dta esta conformado por personas de diferente1 estratos soci 

les es muy heterogeneo y demasiado desunido, la 6nica actividad que las agrupa 

es la feria del Bordado realizada anualmente. 



NUCLEO ARTESANAL 

La zona de Cartago tiene un nucleo productive de bordadoras con na� 

caracteristicas especfficas y particulares que han determinado haste 

c·erto punto el desarrollo, foirento y producci6n de art1culos. En t�rmi nos 

generales se puede hablar de dos grandes grupos impl.icad s en e te trabajo 

artesanal. 

po( un lade encontramos las denominadas II Taller· stas ", las cua es poseen 

una · nfraestructura estable y se encuentran dentro de ma clase social 

med·a-alta y alta; su papel dentro del proceso ha s·do y ec determinante. Son 

mujere� de la reg·6n que han organizado 'p� quei'!as empresas 11 contando con un 

cap· tal, el trabajo de las "bordado ras obreras II y algunos contactos para la 

comercializaci6n y ventas. Este grupo es bastante heterog�neo yen su 

composici6n y presenta deferentes n{veles, por ejemplo : Mery de Bolivar ( 

Cra. 5 No. 7-40 1 tiene una microempresa con su cui'!ada, compra de 70.000 a 

$140.000.oo pesos en materia prima ( telas, Hilos) al mes, dependiendo de la 

temporada, da trabajo a 15 o 20 bordadoras permanentes ( que llevan las 

labores a su casa) fuera de dos personas quc trabajan en el taller y la 

modista. Dentro de su casa tiene el taller que consiste en una habitaci6n con 

mesa de corte, plancha y dos m�quinasde coser 
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que son utilizadas para c rregir err re una vez terminadas las prendas cuenta 

adem�s con 1n espacio (closet) para bodegas de productos y otra habitaci6n 

para boaega de materia ryrima. T·ene una producci6n variada ( 11nea femenina, 

infantil, bebe, manteleria, calle y pijamas) y sus precios osc·lan entre $1.8 

O.oo ( camisa de bebe ), 

6.000.oo ( piyamas dama, camisa y pan a 6n largo) y $15.000.oo 0 

$30.000.oo los manteles • En algun �po a tuvo un vendedor qL1e tr2; bajo en 

BogotA, eiva, Popayan, Pasto, Medell n, etc. quien le coloccf"la mercancia en 

esta ci11dades y de d nde. se hacia bastante pedi-

t s compradores trabajaban do, el roblema fu� quc g n ralmente e con el 

sistema de a o a O y 60 dfa 0

ellos se quedaban in capit 1 de 

durante ese lapso de tiempo m 

n e venden en el 

m mo taller para n me c do local. Cm ran lac telas por media de 

11n agen e vendednr viajero de Cali o A y los hilos en Cartago. 

T · ene una persona encargada de la Con tab 1 d �d. 

1 argo th G ra . Ja 1 es- I n1c · . o / su ta 11 er h ace tr s anos con 1 a ayu d  d e un 
a

pr�stamo de la Coja Agraria, trabaja en conj nto cnn su hermana quien 

cose. Contratan bordadoras ( aproximadall!lemte 12 l pero no de manera 

constante, venden en las Ferias Artesanales, especialmente en la de 

Armenia y para algunos clientes �e la regi n. Ella en compania de su hermana 

confecciona, n0 tiene taller y o mantiene una producci6n 

constante, sino unicairentc oara las ferias,los materiales los compra 

en Cartage. 



r 

Maria Teresa Salazar - Cra. 2 No. 12-B-35 - Race 8 0 9 a�os empezo a trabajar y 

desde 'ace cinco tiene la capacidad que tiene hoy en dia de producir 50 0 70 

vestidos mensualmente; compra sus materiales en Cartago ( telas e �ilos) 

porque los vendedores viajeros da� poco tiempo para el oago del material ( 30 

o 60 dias ). Tiene maquina , fileteadora pero no las usa; ella diseBa, corta 

y marca en su casa, luego reparte y despu�s recoge para mandar a 

confeccionar , su esp� cialidad es la linea infantil y femenina. 

Actualmente su capacidad de producci6n "a aumen�ado porque cuenta con m�s 

capital, mano de obra y experiencia, generalmente vende en su casa, tiene 

una clientela m.!'is o me nos fija v algunas veces vende al por mayor, las 

ganancias de este taller �on una ayuda del ingreso familiar. Ella es una de 

las personas que opina que si ,ace falta capacitar mas gente en el manejo de 

la t�cnica ( bordadoras) v en el corte y confecci6n para mejorar la 

calidad. Lleva la cont:abilidad con ayuda de una hermana. 

Amparo Gil - Cra. 4 No. 13-99 - Inicio su taller �ace cinco anos y se 

especializ6 en pellizcos y en bordado con la t�cnica del rococo, su taller 

cuenta actualmente con un capital de $10.000.000.oo aprox.!_ madamente; 

inicialmente ella capacit6 un grupo de personas en el manejo de la t�cnica 

y luego las contrato para su taller. Hoy en dia da trabajo a 93 personas de 

manera mAs o menos cont,nua. Su princi�al mercado esta en el extranjero, 

exporta a los Estados Unidos, Italia y Jap6n, mercados que consiguio en la 

Feria del Bordado org� 



nizada por Artesanias de Colombia en Bogot�. Tiene un punto de venta y el 

taller en su casa, claro que alli solamente se dibuja y corta porque al 

igual que la mayoria de talleristas el bordado y la confecci6n lo realiza 

en talleres satelites. 

Yolanda Llano - Cra. 6 No. 7-25 - Hace 12 anos trabaja en este oficio, tiene 

bordadoras y modistas ( 15 a 20 ), Ella marca, luego se borda y posteriormente 

se confecciona, no tiene taller lo Gnico que ella nace en su casa es dibujar 

los motives; tiene alguna clientela de tipo local aunque la mayoria de los 

productos los vende en otras ciudades, no lleva contabilidad y los precios 

de los productos los calcula a groso modo. En temporada alta puede vender de 

$160.000.oo a $200.000.oo mensual ( sin sacar gastos ), es soltera y con este 

tra bajo se ayuda para los gastos del hogar. 

Maria Rita Velasco - Cra, 7 No. 3-11 - Desde hace 10 anos trabaja con el 

bordado, pero tan solo hace 6 que se organtz6 con ayuda de la Fundaci6n 

Sarmiento Palau, actualmente contrata bordadoras y modistas lleva ella 

misma la contabilidad y saca precios teniendo en cuenta el material, mano de 

obra, m�s ganancia ( hasta el 50% ). Tiene un punto de venta en su casa, junto 

con el taller, pero sus clientes m� jores los tiene en BogotA y Cali, en 

temporada baja -enero-febreropuede vender $100.000.oo aproximadamente 

y en alta hasta $600.000.oo tiene una linea de productos variados, sus 

precios oscilan entre 



$4.000.oo ( blusa dama) y $7.000.oo ( piyama calada ). Compra los 

materiales en Pereira ( telas ) v Cartago ( t.ilos ) . 

Emma de Ramirez - Cra. 8 Bis No. 10-40 lleva mAs de 10 anos trabajaE do con el 

bordado. Tiene un taller bastante grande en su casa. (12 m:iquinas entre 

bordadoras, fileteadoras y planas, cortadora manual, y mesa de corte) 

donde trabajan 12 personas constantemente, aparte de una secretar1a y un 

contador, adem:is cuenta con la ayuda simultanea de unas 15 bordadoras que 

llevan el trabajo para sus casas. Vende en Bogot� ( casa Grajales) Cali, 

Florencia, Huila, mercado local casi no tiene, produce diferentes art1culos 

manteler1a, ropa de cama, ropa dama infantil, juegos de toallas, etc.; compra 

la materia prima en Bog� t�, Cali, Armenia ( telas) y en Cartago ( hilo ). 

Ella no solo se dedica a trabajar el bordado y calado manual si o tambi�n a 

mAquina. 

Maria Esneda Mena - Cra. 3 No. 17-90 - Se dedica a hacer blusas y cu� l los 

unicamente, lleva muchos anos en la modister1a y de all! decidio trabajar con 

el calado. Ella marca y otras personas calan, venden en Cali por intermedio 

de una '·,ija suya, tiene una producci6n reducida y no desea ampliarla, compra 

las materias primas ( telas e �ilos) en los almacenes de Cartago por 

intermedio de cr�ditos. 

Dentro de este grupo podemos encontrar unas 40 0 50 personas que utilizan 

este mismo sistema de trabajo y producci6n, algunas de forma 



continua y estable y otras esporadicamente sin tener una estructura 

constante; las talleristas son las que definen las rnodelos y los moti vos de las 

bordados, calados o aplicaci6n, ellas son las que determlnan la pieza final, se 

puede afirmar que la aplicaci6n de las t�cnicas a una prenda especifica, y el 

modelo y el carte de esta depende dire_£ tamente del gusto de ellas. La mayoria 

de los talleres se iniciar6n 

en el Barrio el Prado, sin embargo hoy en d!a se pueden encontrar en dos 

diferentes sectores de la ciudad, par regla general se puede decir que las 

personas que se encuentran en este grupo contratan el trabajo de otras para la 

elaboraci6n de las prendas y lo �acen par el sistema de " Taller Sat�lite", es 

decir, dando costura para la casa, nunca se hace contrato alguno y a  pesar 

que cada tallerista tiene sus bordado ras seleccionadas no se puede asegurar 

que ellas trabajen exclusivamente para un taller determinado. 

Al otro extreme de las talleristas encontramos a las " obreras 11 o bordadoras 

pagadas a destajo 11 quienes pertenecen a una clase sod.al media-baja y baja, no 

tienen ninguna estabilidad econ6mica y trabajan para los talleres para aportar 

algo de sustento � su familia, en este caso se encuentran tambi�n las personas 

encargadas de la confecci6n quienes estan en la misma situaci6n de las 

bordadoras. Existen sec- tores de la ciudad donde se pueden localizar grupos 

grandes de bordadoras o caladoras coma por ejemplo los barrios Santa Ana, San 

Jeronimo, San Pablo, Guayacales, Santa Marfa, etc. esto dentro del casco urbano 



porque actualmente hay muchisima mano de obra en Ansermanuevo y Zaragoza 

( poblaciones ubicadas cada una a 15 o 20 minutos aproxmmadame� te ). 

Generalmente son muy jovenes pero han empezado a trabajar de� de muy 

temprana edad, algunas han aprendido en los diferentes centros de enseffanza 

en Cartago, o par media de amigas, o en el colegio; una vez par semana van a los 

talleres a recojer su costura y ha dejar la que han terminado, se demoran de 8 

a 15 dias y se ganan entre $1.000. y $2. 500. generalmente ellas colocan los 

hilos y su precio va inclui. do dentro del pago antes mencionado. 

Ibeth Alzate - era. 2 No. 43-05 Santana - Borda, cala y hace aplic� ci6n desde 

hace S affos para los talleres; sabe easer y tiene m�quina pero no se ha 

dedicado a este oficio. Es casada tiene 4 11ijos y con su trabajo ayuda en la 

casa, ella asegura que los tallercs pagan muy poco y no son concientes del 

trabajo real de un bordado o calado que exigen a la vez calidad y rapidez 

pero no pagan lo justo, algunos t� lleres le dan de $1.500. a $2.000. por 

calar la pechera de un vestido, las mangas, un bolsillo y una cenefa en la 

falda. 

Aura Helena Ramirez - era. 2 No. 42-61 - Aprendi6 en la Acci6n Cat6- lica hace 

5 affos y desde entonces trabaja para los talleres; sabe bordar, calar y hacer 

aplicaciones, ella es la persona que se encarga de repartir la costura de 

algunos talleres en un sector del barrio Santana. Nunca ha trabajado par su 

cuenta y no sabe easer. 
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Gladys Mosquera = Cra. 2 No. 43-15 - Es soltera tiene 2 hijos. Aprendio eo la 

Acci6n Catolica hace un a,o y medio y desde entonces trabaja para los 

talleres para ayudarse. Esta aprendiendo mcdister1a en Comfamiliar y tiene 

mAquina. Ella b rda solamente porque el cala�o es m�s exigente ( por la 

vista), po: un bordado de 1 blusa o fal�a le pagan $1.000.oo incluido los 

hilos. Hasta el momenta no ha tra bajado por cuenta propia pero esta 

a1or=ando dinero para iniciar por cuenta propia una producci6n. 

}aria Doris Mata - Calle 20 C No. SN-22 - Guayacales - Borda desde 

ace 10 anos, trabaja mucho tiempo para los talleres pero por el p� g-0 tan 

malo lo dejo ( algunas pagan $70 por bordar almilla b usa, 

m�ngas y bols llo). En este momenta estudia en la Acci6n Catol ca, nunca a 

trabajado por cuenta propia por £alta de capital y posibilj d�des de venta; es 

soltera y tiene 2 nifios. 

Mart�a Cecilia Romero - Aprendi6 hace 2 afios y ha trabajado rara los talleres 

por temporadas solamente en bordado porque el calado es mAs d:spendioso y lo 

pagan muy mal; actualmente trabaja por su cuenta, s� be easer y tiene mAquina 

industrtal, con:ecciona vestidos para niffos que vende en Roldanillo yen 

Cartage. 

Luz Margorie Alzate - Calle 11 No. 8-B-1: Borda y cala hace m�s de 2 anos, ha 

trabajado con los talleres bordando y calando pero se 



queja del mal pago, generalmente los talleres van hacienda cada vez mfls 

complejo y trabajoso el bordado y no suben el pago. Ella intento producir 

por su cuenta pero no le fu� muy bien porque solo vend1a en Cartago y alli hay 

demasiada competencia, confecciono piyamas a 

$6.000.oo, blusas $5.000.oo y vestido de nina a $4.500.oo. Es soltera y 

tiene 1 hijo, con lo que gana en los talleres es una ayuda 

mAs del ingreso familiar. 

Adiela Caicedo - Lleva 16 anos trabajando para los talleres, cala y borda, 

semanalmente recoje su costura para hacerla en la casa, vive de loq ue gana 

con esta labor, ocasionalmente o por tcmporadas trabaja en el campo en los 

cultivos cuando es �poca de siembra o cosecha Es casada y no tiene hijos. 

Adela Cardona - Cra. 16 No. 11-17 - Ella es una de las personas de mayor edad 

que borda, lleva 18 anos trabajando para otras personas, empez6 en 1.971 

bordando para Lucy Murguitio, actualmente lo que gana bordando es una 

entrada adicional para mantenerse de Junio a Diciem bre recibi6 $8.800.00 

por este trabajo, vive sola. 

Este grupo de bordadoras contratadas por los talleres es bastante grande; 

durante la etapa de investigaci6n en la zona se alcanzo a hacer una lista de 

98; sin embargo las personas incluidas en la lis ta no son ni la tercera parte 

de las que pueda haber, esto hablando 



queja del mal pago, generalmente los talleres van hacieodo cada vez mAs 

complejo y trabajoso el bordado y no suben el pago. Ella intento producir por 

su cuenta pero no le fu� muy bien porque solo vendia en Cartago y alli hay 

demasiada competencia, confecciono piyamas a 

$6.000.oo, blusas $5.000.oo y vestido de nina a $4.500.oo. Es soltera y 

tiene 1 hijo, con lo que gana en los talleres es una ayuda 

mas del ingreso familiar. 

Adiela Caicedo - Lleva 16 anos trabajando para los talleres, cala y borda, 

sernanal100nte recoje su costura para hacerla en la casa, vive de loq ue gana 

con esta labor, ocasionalmente o por tcmporadas trabaja en el campo en los 

cultivos cuando es �poca de siembra o cosecha Es casada y no tiene hijos. 

Adela Cardona - Cra. 16 No. 11-17 - Ella es una de las personas de mayor cdad que 

borda, lleva 18 anos trabajando para otras personas, empcz6 en 1.971 bordando 

para Lucy Murguitio, actualmente lo que gana bordando es una entrada 

adicional para mantenerse de Junio a Diciem bre recibi6 $8.800.00 par este 

trabajo, vive sola. 

Este grupo de bordadoras contratadas por los talleres es bastante 

grande; durante la etapa de investigaci6n en la zona se alcanzo a hacer una 

lista de 98; sin embargo las personas incluidas en la lis ta no son ni la 

tercera parte de las que pueda haber, esto hablando 



solamente del casco urbano, porque otra cosa es el sector rural donde 

algunas instituciones de la regi6n han capacitado a nivel de manejo de las 

t�cnicas ( bordado, calado y aplicaci6n ). Generalmente las bordadoras que 

trabajan constantemente para los talleres, viven en las zonas marginales y 

son de estracto popular, se puede decir que en t�rminos generales oscilan 

entre los 18 y 30 aBos aunque se encuentran algunas personas de mayor edad 

(no son muchos los casos, POE que empiezan muy jovenes y poco a poco su 

vista se va deteriorando). Este grupo no cs exclusivamente femenino ya que 

se puede establecer que existen algunos casos de hombres que ayudan a sus 

esposas a deshilar para los calados y otros que bordan y calan ellos 

mismos, un e jemplo es Martin Ancizar Sierra Cra. 1 No. 46-02-Barrio San 

Joaquinquien aprendio la t�cnica de una amiga suya, hace 1 a�o mAs o menos 

y desde entonces trabaja esporadicamente para un taller, el comenta que en 

su barrio hay mas hombres que se dedican a este oficio; Martin fu� el 6nico 

con quien se pudo hablar aunque se supo que en el Barrio Santa Marfa, en 

Zaragoza y en una vereda de Ansermanuevo hay muchos mas, el es uno de los 

pocos que no esconde su trabajo de bordador, ya que la mayoria lo oculta, 

generalmente les ha tocado hacerlo para aliviar premuras econ6micas y por 

la falta de empleo; pero aunque de un tiempo para aca ( 1 o 2 anos) se ban 

vinculado algunos hombres a este trabajo ( ya sea directa o 

indirectamente) este oficio sigue siendo evidentemente femenino, sin 

embargo es importante anotar y te ner en cuenta esta apari.ci6n de hombres 

bordadores en la regi6n; 



desafortunadamente durante las visitas a la zona no se pudo obtener mayor 

informaci6n para ampliar este tema, de tal forma que en esta Carpeta 

solamente se hace una resena basica sobre este punto. 

El hecho que se hable de estos 2 grandes grupos y que en ellos entre un gran 

n6mero de personas de este nficleo productivo no quiere decir que todas las 

personas implicadas con el trabajo del bordado se puedan clasificar all1, 

por eso vamos a referirnos a otros casos en los cuales se maneja la t�cnica 

pero no se trabaja ni para un taller, ni tampoco se contrata a terceros para 

la elaboraci6n de las prendas; � llas realizan trabajos esporadicamente 

por cuenta propia a pequefla e1 cala. Es un grupo no muy numeroso, pertenece a 

una clase social media; muchas de �s integrantes se dedican a la ensenanza 

de las t6cnicas en los diferentes centres de capacitaci6n o en sectores 

margina-

·1es y otras a producir por su propia cuenta a pequena escala. 

Helena Ramirez de Polanco - Cll. 17 No. 2-12 Borda desde hace mas de 10 aflos 

y es maestra de la Acci6n Cat6lica desde el aflo 72. Sabe confeccionar y 

tiene maquina; en su casa trabaja para clientes esporadicos ella misma 

confecciona y borda, antes trabajo haciendo manteles, individuates y 

camisas mas o roonos a gran escala y con esto ayudaba a mantener su familia. 

Carmenza Rojas Prado - Cra. 2 No. 16-121 - Aprendio a bordar y calar hace 

unos a�os y se especializo en el calado; trabaja coma maestra 



9 



de la Acci6n Cat61ica donde enseffa esta t�cnica, sabe coser y tie�e m�quina 

pero solo confecciona para ella y para sus amigos, el�bora cuellos por 

encargos aunque no vive de esto. 

Nora Elena Garcia - Cra. 2 No. 19 A 30 Trabaja en una f�brica de papel como 

operaria y da cleses de bordado a un gruoo de 26 personas en la Platanera ( 

barrio marginal) pa·a personas de muy escasos recurses. Ella no 1,a 

trabajado para los talleres nunca y tampoco pr� duce para vender en forma 

organizada, de vez en cua1do y por encargo realiza bordados, casi no cal a y 

tampoco cose. 

Dora Correa - Olga Correa - Calle 17 Ko. 3-45 Trabaja incepen- diente y por 

encargos, ambas son modistas y se especializar6n en bo_E dado a mano v a 

m�quina, tienen un pequeno taller dentro de la casa con 2 m�quinas una 

sencilla v otra semi-industrial. Viven de lo que les produce su trabajo y 

desde hace 5 a�os estan trabajando e� compaBia, no llevan contabilidad, ni 

a,orros de su trabajo y saca1 precios con calculos sencillos. En alta 

temporada - diciembre y semana santa - llegan a recibir $35.000.oo o 

$40.000.oo entre las do, yen temporada baja $20.000.oo, tienen capacidad 

para producir 8 o 10 vestidos a la semana ( combinando su elaboraci6n con 

los oficios je la casa ), El cliente casi siempre les lleva los materiales y 

cuando 

�o ellas los compran en Cartago. 



Al iniciar este capitulo se decia que las caracteristicas de este nu cleo 

artesanal habian determinado el desarrollo y fomento de las t�c nicas en la 

regi6n, porque con el tiempo las talleres, que son los que tienen la 

posibilidad mayores de comercializaci6n, se han conver tido en una fuente de 

trabajo mAs, que aglutina a su alrededor toda la mano de obra disponible, de 

tal manera que con descmpleo existente y ante la creciente demanda de 

bordadoras la gente empezo a capacitarse ya fuera en los centros de 

ense�anza o con sus amigos y comen zo tambi�n a recordar las manualidades 

aprendidas en el colegio para poder trabajar en los talleres. De esta manera 

encontramos 1oy en d1a un grupo productive tan enorme en esta zona. 



TALLERES DE BORDADO CARTAGO 

AMPARO GIL 

MARIA RITA VELASCO 

FANNY TAMAYO 

t-ITRYAM VICU�A 

CONSTANZA HENAO 

MERY BOLIVAR 

CLAUDIA BOLIVAR 

EMMA DE RAMIREZ 

LILIA LLANO 

MARIA TERESA SALAZAR 

MARIA LONDONO 

MERCEDES DE MAZUERA 

YOLANDA LLANO 

JANETTE BETANCUR 

MARIA PUREZA GALVEZ 

ROSA QUINTERO 

BERTHA LIA Y MARTHA LUCIA HOYOS 

DELIA LOPEZ CASTANO 

OLIVIA GONZALEZ DE LORZA OLIVIA 

GIL 

MARTHA VARGAS DE JIMENEZ 

MARIA LILIA AGUDELO CASTRILLON 

PILAR ACEVEDO DE PEREZ 



AMIRA DIAZ 

AURELIA GARCIA DE SERNA 

EDILMA GARCIA 

BERNARDITA VANEGAS DIAZ 

ROSA TAMAYO 

ELSA GONZALEZ 

LIDA ROSA LONDONO 

LEONOR JIMENEZ DE MAZUERA 

OLGA DE LOAIZA 

CONSUELO HOYOS 

MARGOTH RAMIREZ 

MARTHA LUCIA HOYOS 

FLOR ACEVEDO BEDOYA FABIOLA 

ZEA 

LUZ MARINA LONDONO 

MARIA RITA VELASCO MARGOTH 

GRAJALES 

MARGA GONZALEZ 

ESTELLA DE 

CECILIA VELASQUEZ 

ISABEL DE JIMENEZ 

DORA DE GALLEGO 

CORPORACION DIOCESANA I 

INES GRAJALES 

NORMA MARIA SANCHEZ 



LISTA DE BORDADORAS CARTAGO 

CARMEN QUINCENO 

ELDA ESCOBAR REINA GLADYS 

ESCOBAR 

MARTHA LUCIA RIVERO 

ISABEL TRUJILLO 

ROCIO RIVERA 

BLANCA FRANCO 

CELIA DELGADO 

MARGARITA GARZON 

MERCEDES SANTIBA�Z 

AMPARO GONZALEZ 

OMAIRA ALZATE 

AMPARO VASQUEZ 

ISABEL MURILLO 

BERENICE ZULETA 

FANNY DE MONTES 

GLORIA PATRICIA VALENCIA 

NUBIA GIRALDO MONTOYA 

ADELA OSPINA 

AURORA MEJIA 

LUZ STELLA DIAZ 

MARIBEL HERNANDEZ 



MIREYA MESA 

NOELIA LABOR 

CLEMENCIA SIERRA 

MYRIAM AGUIRRE 

ORIS MEDINA 

EDITH ABADIA DE VALENCIA 

OLGA MARIA LASSIO OPJ..ANDY 

CARCIA 

AURA ROSA MOt\'l'fES 

1ERCEDES TOBON DIAZ 

MARIA DUENARA 

FANNY DUQUE MONTES 

IDALY CASTRO 

NUBIA MONTOYA 

SOLEDAD VERGARA 

OLGA LUCIA RAMIREZ 

AMANDA SALAZAR 

DORY GALARZA DE BUENO MARIA 

OLGA MEJIA 

LUZ EDITH AGUDELO VEGA ANA 

FABIOLA SANCHEZ ADRIANA 

TORRES BOTERO ROSARIO 

GUTIERREZ DE PAYAN MARIA 

CENELIA SALGADO 



MARIA EDELENA RAMIREZ DE ZAPATA 

MARIA NRLCY GIRALDO 

ANA LUCIA MARTINEZ 

TERESA CASTANEDA 

MARIA ASUNCION 

NELLY VASQUEZ 

ESNEDA MARTINEZ 

LESBIA MOLINA 

MARTHA CECILIA BECERRA CONSUELO 

MEJIA DE MONTOYA DOLLY VILLANUEVA 

GLADYS LONDOID 

MARTHA C. CAMPO 

LUZ MARINA CARVAJAL 

GENOVEVA BARRERA 

AMPARO MARTINEZ 

ARCELY LOPEZ 

MABEL HERNANDEZ j 

LUZ STELLA RESTREPO 

ISAURA GIRALDO 

MARIA HELENA BONILLA 

MILENA GARCIA 

LUZ MARGORIE ALZATE 

( Lider A.C. ) 



TERESA GAVIRIA 

RUBIELA PULGARIN 

MARTHA MYRIAM GARCIA 

MARIA ASUNCION MAYO MARIA 

DORIS MATA 

LUZ MARINA ARISTIZABAL 

IVETTE ALZATE ( Lider) 

AURA ELENA RAMIREZ GLADYS 

MOSQUERA 

LUISA BENITEZ 

MIRIAM TABORDA QUINTERO 

AIDA NELLY OBANDO 

CLARA GORDILLO 

ADELA CARDONA 

CONSUELO DE CHAVEZ 

MIRIAM ZAPATA 

MARTHA BONILLA 

MART1iA CECILIA ROMERO 

LOLA DE QUINTERO 

LUCY BARAONA 

A IDA BARAONA 

CONSUELO ARISTIZABAL DE CHAVEZ 

NORA ELENA GARCIA 



LILIA GRAJALES 

GLADYS PATRICIA VALENCIA 

DOLAY DE GIRALDO 

MELIDA GIRALDO 

ADIELA OSPINA 

NELCY RAMIREZ 



PROCESO PRODUCTIVO 

Este proceso esta determinado par la divisi6n del trabaja artesa�al que se ha 

implantado en esta regi6n y que se ha explicada detallada mente en el 

capitulo anterior. En este capitula vamos a hablar sobre las pasos que se 

llevan a cabo y hacen posible la creaci6n de una preE da ya sea bardado, calado 

a aplicada ( el sistema de praducci6n es igual para cualquiera de las 

t�cnicas ); es importante anotar como las diferencias socio-ecan6micas que 

hemos visto en el ndcleo productive determinan tambi�n unas variantes y 

hacen posible afirmar que el procesa que vamas a describir y explicar es la 

regla general, sin embargo se trata de dar una visi6n lo m�s amplia posible 

refiriendonos al sector mas representativo a nivel productivo las 

talleristas, 

Se puede hablar de un sistema de producir que en terminas generales aplica la 

mayoria de las personas a mayor o menor escala segdn su cap� cidad ec6n6mica 

y de ventas, este sistema se puede desglosar en u�a se rie de pasos que vamos a 

describir a continuaci6n : 

a. Adquisici6n de materias primas.

Las materias primas bAsicas para la elabaraci6n de prendas son las telas e 

hilos ( para costura y bordado ). 
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Las telas se adquieren en los almacenes de Cartage y Pereira, cuando son 

para un taller mediano o pequeno, generalmente a cr�dito yen p� quefias 

cantidades, se compra exactaqiente lo que se necesita para pr_£ ducir los 

pedidos, no se almacena material excedente, ni se tienen reservas; cuando se 

trata de un taller mas grande la compra se hace por intermedio de agentes 

viajerosque se presentan fAbricas de Bogota, Cali, Medellin, usualmente son 

pedidos grandes que permiten cubrir un mayor volumen de ventas ya la vez 

tener una reserva en bodega; las fAbricas determinan una cantidad minima de 

compra ( cifra que varia de acuerdo a cada una de ellas ) y dan un sistema de 

pago de 30-60 0 90 dias. 

Las personas que compran directamente a fabrica tienen mAs posibilid_!! des 

de variedad de telas, sin embargo como se vera mAs adelante se ha 

generalizado un uso casi unico de determinado tipo de telas de tal for ma 

que la cariedad no es muy grande. Se puede decir que es mayor el numero de 

talleristas que compra en Cartage y Pereira, que las que compran por el 

sistema de vendedores, debido a que en los almacenes se dan mayores 

facilidades de pago ( especialmente en Cartage) y se puede comprar en 

pequenas cantidades; sin embargo los precios que ofrecen los almacenes en 

Cartag6 para las mismas telas son mucho mas altos que los que se encuentran 

en Pereira, un lino ( referencia fres cura) de 1.10 de ancho vale en Cartage 

$1.800.oo/mt., en Pereira va le $1.600.oo/mt. yen Bogota se puede 

encontrar por $900.oo, aqui hay 



que anadirle el hecho que la variedad que se ofrece es minima. Esto en cuanto a 

telas; pasando a la adquisici6n de hilos tanto de costura como de bordar se vio 

que la mayor1a de las personas los compran directameE tera la fAbrica ( hilos 

Cadena) ubicada en Pereira,la fAbrica hace ventas directas o por medio de 

vendedor m1nimas de $30.000.oo o 

$50.000.oo aproximadamente con un descuento especial; muchas de las 

talleristas les compraban a ellos y otras a DMC de tal forma que tenian 

siempre existencias o reservas, sin embargo de un tiempo para aca se ha 

implantado un nuevo sistema que consiste en que las bordadoras compran el hilo 

necesario para la costura y cada una va a realizar luego este costo se incluye 

en los que se cobra por el trabajo, asi que como la compra de los hilos de bordar 

ya no la realizan las talle ristas sino las bordadoras, los hilos se adquieren 

ahora en los almacenes de la ciudad en pequenas cantidades. Este �todo de 

que las bo� dadoras compren los hilos se ha establecido porque las 

talleristas a legaban una continua p�rdida de hilos y segGn ellas ahora les 

sale mas econ6mico que antes cuando ellas compraban los hilos y se los daban a 

las bordadoras. Con los hilos de coser sucede algo parecido quienes tiene 

taller en su casa compran por mayor y tienen reservas, pero quienes tienen 

talleres satelites que les cosen encargan a la perso-na responsable de la 

confecci6n de la compra, y al igual que con los hilos de bordar, se incluye 

este costo en el pago del trabajo. Sobre calidades y variedad de las materias 

primas se hablar& en detalle mas adelante. 



b. Escogencia de modelos y motivos para bordar.

Cada tallerista escoge los modelos de las prendas que va a realizar de 

acuerdo a su gusto personal y con la ayuda de la informaci6n recogida a trav�s 

de las diferentes revistas de moda; de estas revistas se toman modelos que 

se adaptan y luego se les incorpora el trabajo del bordado o de la t�cnica 

correspondiente, sin embargo no se puede hablar de grandes cambios o 

innovaciones porque generalmente ano tras ano se repiten los mismos modelos 

con pequenas variaciones; un caso t1pico es el de la "batola 11 prenda femenina 

que 11a tenido una producci6n continuada 'asta �oy en d1a; a partir de un 

molde bAsico muy sencillo ( ver grAfica ), tambUn aqui se puede hablar de la 

blusa campesina y de los cuellos prendas que estan dentro de este fen6meno. 

Junto con la escogencia del modelo de la prenda se hace la selecci6n del 

motivo a bordar o aplicar, generalmente el disei'io de estos es to mado de 

revistas de manualidades ( ideas, labores, etc. ) y se aplica tal cual, es 

decir no sufre variaci6n, cambio o aporte alguno por paE te de la tallerista 

o de la bordadora, cuando se trata de una prenda calada esta queda a decisi6n 

de la caladora ya que ella es quien maneja y conoce las posibilidades y 

mejor aplicaci6n de la t�cnica. Es to, como se ',a d iclio antes, no es reg la 

general pues existen algunas personas muv creativas y conocedoras de su 

oficio que continuamente estan sacando nuevos modelos y dando su aporte 

creative al producto, desafortunadamente son una oequena minor1a; en las 

grAficas y fotos 
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se pueden observar algunos de los diseflos utilizados en el adorno de las 

prendas, como se puede ver son generalmente motivos florales que se repiten 

continuamente sobre la pieza. 

c. Proceso de marcaci6n.

El tercer paso despu�s de seleccionados los materiales, los modelos y los 

motivos a bordar es la marcaci6n del molde sobre la tela para ubicar el 

diseflo del bordado, aplicaci6n, el cual tambi�n se marca sobre la tela con 

papel carb6n o papel de calco ( onix ). Esto se hace para que la bordadora y 

rnodistos sepan exactamente que deben h� cer. Basta aqui es el trabajo de la 

tallerista, de ahora en adelante el oroceso productivo corre por cuenta de 

las bordadoras y confeccionistas. 

d. Aplicaci6n de la t�cnica.

Una vez se �a marcado el tipo de motivo a realizar se le entrega a la 

bordadora la tela y se le especifican colores y puntadas con los cuales ha 

de bordar, ella se lleva este trabajo para su casa alli lo 1a ce en el lapso 

de 8 a 15 dias, dependiendo de lo complicado y del tiempo que disponga para 

elaborarlo. La rnayoria de las bordadoras trabajan por espacios de tiempo 

cortos, usualmente utilizan las tardes una vez han hecho todos los oficios 

de la casa, aunque algunos 

(dependiendo de la premura de la entrega) trabajan de noche con la luz de una 

lampara. 



El grado de dificultad de una costura puede estar en la cantidad del bordado 

o en el tipo de puntada que se utiliza para realizarlo; lo mas comun es que la 

costura demanda mucbo tiempo por la cantidad y no por la t�cnica, usualmente 

las bordadoras son muy expertas y casi siempre se utilizan las mismas 

puntadas que la mayoria maneja muy habilmente 

y no son muy complicadas ( pasado, cadeneta, rococo, pasado mordido ). Las 

bordadoras se quejan que las talleristas empiezan trayendo bord� dos 

sencillos y poco a poco los van complicando y no aumentan el pago ni el 

tiempo para realizarlos, esta queja se dio no solo en las bordadoras sino 

tambi�n en las caladoras y en las personas dedicadas a la aplicaci6n. El 

descontento se debe a los bajos pages que reci ben las bordadoras por su 

trabajo, se dan casos en los que apenas se pagan $400.oo por bordar una blusa 

( pechera y mangas ); no se puede hablar de un precio standar porque aunque 

algunas bordadoras los han tratado de estabilizar no les ha sido posible 

porque tanto el grupo de bordadoras como el de talleristas entre si son muy 

desunidas y nu� ca se agrupan y organizan sino que cada una trabaja por 

su !ado, asi que si 10 se reunen y deciden cobrar determinada cifra por su 

traba jo otras lo estan cobrando mas barato, de tal manera que la persona que 

va a mandar hacer una costura la envia a quienes cobran mAs barato y las 

otras 10 que se' habian agrupado se quedan sin trabajo, esto sucede mucho y 

especialmente ahora que se a empezado a capacitar en las veredas ( algunas 

veces a cargo de las mismas talleristas) o en los pueblos cercanos como 

Zaragoza y Ansermanuevo; casi siempre son 
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las personas de los talleres o quienes mandan a bordar las que imponen un 

precio, comunmente oscila entre $800.oo y $2.50 i.oo mAximo 

$3.000.oo. Generalmente el calado es mAs caro porque requiere de 

un trabajo �ayor, primero hay que deshllar la tela y luego bordar, esto hace 

que sea m�s demoradq el bordado le sigue y finalmente esta la aplicaci6n que 

siempre se paga m�s barata y se considers como la t�cnica mas rApida y fAcil 

de hacer; las otras t�cnicas que se estan imponiendo ahora como los 

pelliscos espaffoles, los cuellos hechos con sesgos y el bordado a mAquina 

entran tambi�n dentro de este margen de precios que como se ha dicho antes 

casi nunca sobrepasa l os $3.000.oo 

o. Corte y Confecci6n

Cuando el bordado se ha realizado la tela pasa a manos de la modista, ella 

tambi�n labora en su casa y como en el caso de las bordadoras no se puede 

asegurar que una trabaje exclusivamente para un traller determinado, las 

talleristas tienen varias personas con las que pueden contar en cualquier 

momento, Las modistas al contrario de las bordadoras no se encuentran 

agrupadas por sectores sino dispersas por toda la ciudad, ellas son personas 

de escasos recursos de estrato medio y bajo ( como las bordadoras) que han 

aprendido su oficio en los diferentes centros de capacitaci6n; su n1vel 

t�cnico no es muy elevado y por lo tanto su trabajo no es de optima calidad, 

sin embar go toda la responsabilidad de la mala calidad no recae en ellas, las 

modistas hacen los modelos que les especifican las talleristas, enton 



ces no se les puede culpar del mal disefio y corte sino de la costura en si, de 

la manera como armar las prendas sin cuidado, sin buena ca lidad es dificil y 

no ser1a justo afirmar que todes las modistas cosen mal sin embargo si es 

preciso decir que su trabajo no es de opt_!: ma calidad, no porque no sepan sino 

porque no se les exige. 

Algunas veces las modistas trazan, cortan y cosen otras solamente cosen la 

prenda, el valor de su trabajo oscila entre los $200.oo y $1.000. por pieza, 

tienen asegurado mensualmente una bue.na cuota de trabajo por parte de los 

talleres aunque tambi�n trabajan independientemente; el general de las 

modistas tienen maquinas caseras y unas pocas cueE: tan con maquina 

industrial, ninguna de las personas que se visito u-sa fileteadora, por lo 

tanto el acabado de la costura se hace con zigzag, segun se pudo observar en 

las prendas de los diferentes talleres. Estas personas generalmente entregan 

las prendas totalmente acabadas, 

( planchadas, con dobladillos, etc. ) es decir listas para la venta. 

f. Control de Calidad y Acabados

Esta parte del proceso productivo corre por cuenta de las talleristas ella es 

quien se encarga de verificar si tanto la costura como el bot dado estan en 

perfectas condiciones; algunas veces como se ha dicho antes ella es quien hace 

los acabados o corrige tallas ( como lo hace Mery de Bolivar en su taller) 

otras veces esto lo hace la modista. Los acabados que requiere una prenda 

casi siempre son muy sencillos 



planc�ar, abrir costuras, coger dobladillos, quitar hilos, sobrantes, es 

decir dejar la prenda lista para el comprador; en la mayoria de los casos lo 

que hace la tallerista es supervisar que la prenda quede bie n pero el trabajo 

lo hace la mod is ta o una persona encargada para tal fin. 

Estos seis pasos son las que conforman el proceso productive de este nucleo; 

como se �a dicho anteriormente el sistema se adapta segun las necesidades y 

posibilidades de cada persona como tambi�n al ti�o de art1culo que se 

p.roduzcan; en este punto se ha centralizado la info_E maci6n hacia la 

producci6n de ropa por ser el mercado mAs grande de la regi6n, pero se ha 

globalizado de la forma mAs amplia posible para que se entienda como la 

realizaci6n de otros art1culos tambi�n pu� de ser posible dentro de este 

mecanismo de producci6n. 

Pa_ra finalizar es importante aclarar el porque esta regi6n que maneja una 

t�cnica artesanal se ha organizado y ha establecido un proceso productive 

similar al de una fAbrica en la cual existen obreras, co� tureras, etc, es 

decir donde hay una espec_ializaci6n y divisi6n del trabajo, en el cual la 

persona que maneja la t�cnica artesanal pasa 

a ser una simple obrera que no tiene ingerencia en el proceso creative ni en 

el producto final. Uno de los motives principales para que se haya implantado 

este mecanismo productive es que el principal articulo de venta es la ropa 

que aunque no este actualizada con los 



diferentes cambio de la moda, ni sea de optima calidad y aunque presente la 

caracteristica del trabajo manual artesanal, tiene que entrar a competir 

una vez se vaya a comercializar con los productos de las fabricas de 

confecciones, hay que recordar que una de las ,plazas mas fuertes en 

confecci6n de ropa en el pais esta en Pereira a 45 minutes de Cartage, aqui 

tambi�n es importante tener en cuenta coma ha ido evolucionando todo el 

proceso que tiene que ver con la realizaci6n de la prendas de vestir, desde 

aace muchisimos anos ( principios de siglo) la hechura de los trajes dejo de 

ser patrimonio exclusive de los artesanos y pase a realizarse en las 

fabricas para abaratar costos y a  la vez para lograr que fuera mas 

adcequible a un numere mayor de persanas. 

No se quiere �acer un juicio sabre la forma en que se ha desarrollade y 

planteado la producciOn en esta regi6n de Cartage sino al contrario 

entender y ver muy objetivamente para poder plantear un determinado tipo de 

trabajo en la regi6n per parte de la Empresa. Porque el heche de que la 

producci6n se '1alla planteado as1 es lo que ha permit.!_ do que estas t�cnicas 

artesanales tedavia existan en esta zona y que se este produciende y 

vendiendo lo que se trabaja, es decir, es lo que ha permitido un desarrolle y 

premeci6n de este trabaje artesanal. 



MATERIAS PRIMAS Y HERRAMIENTAS 

En el punto a del proceso productivo se vio como y donde se consiguen las 

materiales bAsicos, aiui vamos a ampliar la informaci6n referente a calidades 

y variedades de telas e hilos y al ti ode herramienta ne cesaria ara el 

trabajo. 

LAS TELAS : La variedad no es muy grande, su uso est determinado par la 

roducci6n de rendas para clima calido; generalmente se � t'.lizan telas con 

base de algod6n, livianas y frescas aptas para la temperatura de la regi6n. Las 

mas comunes son las etaminas compuestas de mezcla de algod6n con fibras 

sinteticas, son muy baratas, de 

a ariencia un poco tiesa ( no tienen buena calidad), y mate y son bas tante 

livianas, junto a las etaminas estan las popelinas, un poco mAs ligeras y de 

mejor caida pero que tampoco tienen una buena apariencia, el dacr6n hilo tiene 

tacto suave, buena caida y apariencia un poco br_!. llante y transparente. Es 

tos tres tipos de telas s0n las mas usados para laconfecci6n de prendas de 

vestir ( batolas, camisas, piyamas) aunque ahora se han empezado a utilizar 

las linos y el chalis; el 12:, no esta compuesto de algod6n-poliester, en el 

pais no se cultiva esta fibra y lo que se conoce coma tal son mezclas naturales 

y sinteticas que una vez tejidas logran una apariencia similar, este tipo de 

telas 

II 

denom inadas linos .. son de  apariencia ligera y tacto suave, tienen mAs cuerpo 

que las anternores y mejor caida, san mAs finas y su costo 
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es mAs elevado; el chalis elaborado con mezcla de poliester vizcosa es de muy 

buena caida, muy suave y agradable al tacto, segun la �ezcla puede tener 

apariencia mate o brillante. 

Las etaminas, popelinas, dacrones y lines con telas mAs adecuadas p� ra 

realizar trabajos de calado porque su ligamento es generalmen:e un tafetan 

sencillo poco compacto que permite contar los hilos y de3hilar facilmente, 

para este tipo de trabajo no sirve el chalis porque 3U li gamento dibuja una 

diagonal sabre la tela que no deja ver la cuadric� la sobre la cual se debe 

elaborar el calado, es importante tambi�n que la tela este hecha con fibras 

que tengan una torci6n que los defi na como hilos para que al ir a deshilar no se 

presenten problemas entre las fibras demasiado juntas. Usualmente se 

utilizan telas l'vianas que se acomodan muy bien a la t�cnica del calado. 

Para bordar cualquie tipo de tejido sirve siem re y cuando sean lo 

suficientemen te consistentes para retener las puntadas, flexibles para 

permitir el paso de la aguja e hilo y resistentes para no sufrir desgastes ccn 

el roce de los hilos de bordar, pero a pesar de que existe una amplia gama de 

posibilidades en las materias para aplicar la t�cnica, en e� ta regi6n se· 

utilizan las mismas telas del calado; popelina, etamina, dacr6n y lino, aunque 

ahora se usa tambi�n el chalis y el lienzo que ha vuelto a tomar auge ( ver 

rnuestras ). 



LOS HILOS : Si la variedad de las telas es minima en cuando a hi los hay muy 

poco de que hablar, se usa comunmente el hilo de madeja para bordar ( cadena o 

DMC) en una hebra o dos. En esta parte si que no existe variedad ni juego de 

calibres, ni texturas; la gente se ha encasillado en an solo tipo de hilo y 

nadie se halanzado abordar con diferentes calidades, calibres y texturas de 

hilos, esto puede ser P£ sible en parte porque los motivos o disenos que se 

bordan no clan muchas posibilidades, sin embargo aqui si se deja ver una gran 

diferencia y falta de creatividad que podr!a mejorar el producto o por lo 

menos darle nuevas posibilidades, el unico requisito indispensable para 

tener en cuenta en el uso de diferentes hilos es que �ste debe ser suave para 

que penctre facilmente en la tela y que tenga una torci6n adecuada de tal 

manera que no se entorche al trabajarlo, 

LAS HERRAMIENTAS DEL TRABAJO: Para bordar y aplicar se necesita el 

bastidor que aunque no es necesario o indispensable si facilita la labor 

especialmente porque mantiene la tela que se va a bordar tensa lo que ayuda a 

las puntadas que se realicen queden uniformes, adem�s con el bastidor la 

tela se manosea menor, por lo que no se ensucia tanto. Existen dos clases de 

bastidores: los redondos y los de lados rectos 
> 
pero entre estas dos clases 

hay muchas variedades sencillos, con patas para poner en el piso, con prensa 

para sujetar a una mesa, etc., sinenbargo aqui en Colombia y especificamente 

en Cartago los que 
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m�s se usan son los redondos sencillos ode mano que consisten en dos aros de 

madera o plastico que se ensamblan uno dentro delotro y ajustan por medio de 

un tornillo. Vi na,.de diversos tama�os desde 10 cm. a roximadamente hasta 25 o 

30 cm., se usan m�s comunmente los de tama i1o medio ( 15 cm.); antiguamente este 

tambor consistia eh un aro de madera el cual se ajustaba por media de una 

correa de cuero para tensar la labor. El uso del tambor entre las bordadoras 

Cartgue�as es muy comCm, es m�s--se puede Elecir que casi ninguna de ellas borda 

sin la ayucla de esta pequei:ta herramienta. 

LAS AGUJnS : �ay diferentes ti os de agujas y pueden adquirirse en varios 

grosores oara trabajar telas fina con agujas finas y telas bu_.E das con agujas 

gruesas, casi todas van provistas de un ojo alargado para facil:itar el 

cnhebrado, las bordadoras de Cartago usan y recomien clan la aguja No. 2 que no 

es ni muy fina, ni muy burda, tiene un gr� sor medio lo que permite que sea 

utilizada para todo tipo de labores en todo tipo de telas, porque penetra 

f�cilmente en la tela u no se-

ara las puntadas realizadas, ni los cabos de los hilos .. 

Para el calado se necesitan las mismas herramientas enumeradas 

anteriormente mas el abreojales que utilizan algunas caladoras para 

facilitar el proceso de contar los hilos y para deshilar, este mismo ins 

trumento se usa en modisteria para desbaratar costuras o para cortar 



pequenos hilos sobrantes. 

Para los pellizcos espanoles se requiere tener una pequei:ia mtl(juina de 

olisar que real iza el prensado de la tela sobre la cual se hace el bordado 

con las mismas herramientas antes mPncionadas, esta maquina agiliza el 

trabajo que se hacia manualmente, muy pocas oersonas en Cartage la tienen y 

la mayor1a manda a plisar en Pereira, el costo puede variar entrc $'500.oo y 

$1.000.oo para un ancho de 5 a 10 cm. de alli en adelante el precio va 

aumentando porquc se requiere una m� quina con un mayor alcance. 

EL SITIO DE TRABAJO O TALLER : Para las bordadoras o caladoras no existe 

un sitio especifico de trabajo, ellas estan en sus casas y alli realizan su 

costura, van con ella de un lado p otro mientras hacen sus cleberes 

dom�sticos. Solamente las personas dedicadas a la mo disteria ouentas con 

un lugar, generalmente dentro de su casa, para trabajar donde ee encuentran 

las mtlquinas y todo lo indispensable para au oficio, las herramientas y en 

si el taller es algo muy rudime� tario, es como si los espacios se hubiesen 

ido adecuando a las necesi dades de trabajo; como se ha podido ver las 

bordadoras, las modistas son personas de escasos recurses y de estrato 

social medio-bajo, por lo tanto su infraestructura econ6mica es minima, 

esto determina el u so en mtlquinaria bAsica ( maquinas de easer caseras) 



Dentro del grupo de talleristas son pocas las que tienen montado un 

verdadero taller para el trabajo, ellas tambi�n hm ido adaptando espacios 

de sus casas, oara realizar las labores que les corresponda y como 

generalmente solo marcan y cortan no necesitan sino la mesa y tijeras; 

algunas coma Emma de Ramirez que si han organizado una producci6n mAs en 

serie tienen su taller en casa pero perfectamente separa<lo de la zona de 

habitaci6n ( dos amplios salones con doce mAqui nas planas, fileteadora, 

forradora de botones, cortadora, mesa de car te y de plancha, cuarto de bodega 

de materia prima y otro para almace nar la producci6n, esoacio para la 

secretaria y un sal6n de cuentas) casos con el de Emma de Ramirez, son muy 

pocos y se puden decir que no hay mAs de dos o tres talleres con iguales 

caracteristicas a este en Cartage; existen otras personas que han separado 

una habitaci6n para la mAquina, la plancha y mesa de cortar donde realizan 

corte de las prendas y hacen correcciones o acabados; ejemplos de este caso 

son 'Mery de Bolivar y Haria Teresa Salazar, En general casi nad:l. cuenta con 

un taller porque los trabajos se hacen mfls facilmente a trav�s de otras 

personas que asumen dentro del valor de su labor los gastos de mantenimiento 

de mAquinaria, agua y luz. 
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El bordado es una de las t�cnicas mAs importantes en esta regi6n, su uso data 

de muchos anos atrAs, ver antecedentes - y con el tiempo se ha convertido en una 

de las mAs difundidas y bien trabaj�das; en este grupo vamos a reunir las 

diferentes puntadas de acuerdo a sus ca racteristicas ( muches de los puntos 

que aqui agrupamos no se utili zan en la regi6n, pero se han querido anotar 

para que en el memento 

en que se vaya a desarrollar determinado trabajo en la zona esta car peta no 

solamente sirva de guta, sino que ademAs condense nuevas posibilidades en el 

manejo t�cnico que luego se podran aplicar) en cua tro grupos : puntos planos, 

cruzados, entrelazados y anudados. 

LOS PUNTOS PLANOS : son los puntos de bordado mas antiguos y los mas sencillos 

de confeccionar, se forman a base de puntadas rectas y pl� nas en diferentes 

tamanos, direcciones e inte valos. Cuando se emplean como puntos de relleno 

pueden disponerse de direrentes formas para con seguir efectos de sombras, 

logrando dar volumena las figuras bordadas. La mayoria de los puntos planos 

se utilizaban ya, en los primeros bordados confeciionados en Egipto y Peru 

por el ano 900 A.C. 



GrAfica 1 -7.1 - Punto de basta - es el mAs sencillo de todos, con� tituye el 

punto bAsico de costura se emplea en el bordado para perf! lar y como base 

de otros puntos, ademAs se emplea en el acolchado a mano. Se ejecuta segun 

indica la grAfica hacienda varias puntadas menudas y unifarmes a la vez, 

GrAfica 2 -7.1 - Punta de tallo - se utiliza para varias fines : p� ra fandos, 

rellenos. lfneas, perfiles y para sombrear. Se hace man teniendo el hilo del 

mismo lado que la aguja, en hileras muy juntas, cuando se hacen rellenos y 

fondos. Si se desea un efecto de mayor anchura, la aguja debe penetrar el 

tejido ligeramente inclinada. Es muy empleada en Cartago. 

GrAfica 3 -7.1 - Punto de cordoncillo - se realiza sobre un trazado simple, 

de izqu erda a derecha, con puntos verticales hechos uno al lado del otro, si 

se quiere con mayor volumen se ouede hacer un ounto de basta y sabre este 

bordar el cordoncillo. Sirve para perfilar y para hacer lineas. 

GrAfica 4 -7.1 - Punta oasado plano - cons derando como uno de los mAs 

importantes en el bordado, el oasado aunque parece sencillo es dificil de 

ejecutar, porque es necesario que las puntadas queden ju.9: 



tas y uniformes.para obtener contornos bien acabados, aunque puede 

realizarse con puntadas de diferentes longuitudes, las demasiado laE gas 

resultan flojas e imperfectas. Se utiliza para perfiles, rellenos y efectos 

sombreados, en Cartago es muy usada ( ver fotos 16, 51-60). 

Gr�fica 5 -7.1 - Pasado alternado - se llama tambi�n punto de lanza, se usa 

para hordes, perfiles y generalmente coma punto de relleno. 

La primera pasada se confecciona a base de puntadas largas y cortas iguales a 

las del pasado plano; cuando se emplea come punto de relleno, la siguiente 

pata1a se borda a puntadas de la misma longitud y asi alter nativamente hasta 

completar el fondo. Esta junto al oasado plano y punto tallo es una de las 

usadas en la regi6n. 

Gr�fica 6 -7.1 - Pasado con realce - se emplea para rellenos y se ejecuta en 

igual forma que el pasado plano, solamente que en este caso para lograr 

volumen previamente la figura se oerfila con basta, so bre la cual se hace el 

pasado. 

Grafica 7 -7.1 - Pasado encontrado - se usa comunmente com punto de relleno en 

hojas y petalos, pero tambi�n sirve para bordar motives 

si se elabora con puntadas de igual longitud. Se empieza con una p� quena 

puntada central y se continua inclinando las puntadas alternativamente a 

derecha e izquierda debajo de la base de los puntos ante 
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riores. Usando dos agujas alternativamente se puede bordar en mAs de un 

color. 

GrAfica 8 -7.1- Pasado abierto - se realiza de igual manera que el punto 

anterior, pero dejando separaci6n entre las puntadas. 

GrAfica 9 -7.1- Punto de raso - se utiliza ara rellenar, con la posibilidad 

de mezclar colores obteniendo efectos sutiles. La primera pasada se 

confecciona como el pasado plano, en la segunda el extrema superior de cada 

untada debe quedar situado entre las bases de las dos puntadas de la rimera 

asada. 

GrAfica 10 -7.1 - Punto zurcido - es una basta de puntadas largas y por 

consiguiente de gran su erficie. Se usa como punto de relleno a base de 

untadas en linea o cmo punto decorative ( llamado ta�bi�n 

' damasco ' ) para formas de diseffos geometricos variando la longitud de las 

puntadas. 

GrAfica 11 -7.1 - Bastilla doble - conocido como punto Holbein o Pun to 

Romano, se utiliza ara hacer perfiles y rellenos, se ejecuta a ba se de 

puntadas y espacios de igual longitud, en arnbas caras. 

GrAfica 12 -7.1 - Punto de arena - se puede emolear para perfiles y 
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rellenos con mayor volumen que el del punto de bastilla, se usa para obtener 

efectos de punteado, sombreado y para aplicar Se forma hacienda dos 

puntadas de punto de trazo en el mismo orifirio y dejando un espacio antes 

del par de puntadas siguientes. 

GrAfica 13 -7.1 - Punta de helecho - se usa para hacer rellenos poco 

compactos, composiciones y perfiles de aspecto rizado, se emplea fre

cuentemente oara dibujar hojas, Consta de tres puntadas alineadas de igual 

longitud que forman el punto. 

GrAfica 14 -7.1 - Punta de pata de gallo - utilizada para hacer cenefas y 

rellenos abiertos en enrejado. Es conveniente trabajarlo entre dos lineas 

paralelas dibujadas en la tela, se elabora con puntadas oblicuas de 

longitud uniforme formando angulo entre cada dos, empeza� do y terminando 

con una puntada horizontal corta. 

GrAfica 15 -7.1 - Punto flecha - se emplea coma punto liviano de re lleno y 

para formar hileras, se confecciona a base de puntadas horizontales y 

verticales y a  base de dos puntadas rectas formando angulo recto. 
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PUNTOS CRUZADOS : se forman a base de dos omAs pun tad as cruzadas. El angulo 

de cruce puede ser recto como en el punto de cruz u obtuso como en el punto de 

escapulario y sus derivados. Constituye el punto principal de los bordados 

tradicionales de muchos paises, entre los que podemos citar Grecia, Turquia, 

Rumania, Austria, Suecia, Noruega,; y Dinamarca. El punto de escapulario y 

sus derivados se utiliza ampliamente en Argelia y Yemen. 

GrAfica 16 -7.1 - Punto de cruz - es el mAs conocido de todos los pu� tos de 

bordado. Se utiliza para hacer contornos, rellenos, cenefas y motivos y en 

el bordado de reserva. La puntada superior ha de hacerse siempre en la misma 

direcci.6n a lo largo de toda la labor, a menos que se desee componer un efecto 

sombreado, en cuyo caso se cambiarA su direcci6n en las zonas dise�adas para 

que la luz incida sabre ellas de distinto modo que en el resto del bordado. 

Las cruces pueden realizarse individualmente, o en serie trabajadas en 

dos etapas. 

GrAfica 17 -7.1 - Punto de cruz entrelazado - Conocido como "punto eslavo'', se 

utiliza para orillos y rellenos. Se trabaja en diagonal con puntos largos y 

cortos y cuyos cruces se solapan. 
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Grafica 18 -7.1 - Punto de escapulario o Punto de trenzado- se emplea en 

cenefas, en rellenos y constituye ademas la base de muchos otros puntos, se 

ejecuta de izquierda a derecha y por el rev�s forma un efecto muy semejante 

al de dos lineas paralelas de punto de bastilla. 

Grafica 19 -7.1 - Punta estrellado - se utiliza con frecuencia en el bordado 

en negro espaffol, para hacer rellenos y contornos. Se realiza hacienda 

primeramente una puntada recta que se cubre a continuaci6n con un punto de 

cruz alargado delnngitud aproximada a dos tercios del anterior. 

Gr4fica 20 -7.1 - Flor de relleno- Se emplea como punto de relleno li viano y 

para bordar motivos y cenefas. Tambien para hacer £lores individuales. 

Grafica 21 -7.1 - Punta Zig-Zag - se utiliza para cenefas y rellenos y para 

componer fondos enrejados de diseffo geometrico. Se borda en pasadas de ida y 

vuelta a base de puntadas verticales y oblicuas. En las pasadas de vuelta, las 

puntadas verticales coinciden en lcs mismos orificios de la pasada anterior 

y las oblicuas se cruzan con las precedentes. 

Grafica 22 -7.1 - Punto de cesteria - Produce un efecto acordonado y 
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es util para rellenos y cenefas. Puede confeccionarse con puntadas juntas o 

algo distanciadas; por ek rev�s de la labor forma una serie de lineas 

paralelas. Se realiza con una puntada adelante y otra hacia atras, como si 

fuera punto de cruz alargado, pero mas tupido. 

Grafica 23 -7.1 - Punto de hoja - es un punto liviano y abierto que 

se usa para rellenar hojas y bordearla despu�s con un punto de perfilar. Se 

emplea para bordear motivos y puede confeccionarse de diferentes tamaffos; se 

realiza de abajo y de lado a lado. 

PUNTOS ENTRECRUZAOOS : se bordan pasando la hebra alrededor de la aguja y 

fijando con puntadas los bucles de hilo asi formados. La ca deneta y el fest6n o 

filete son los �untos mas conocidos de este grupo, ambos son muy utilizados en 

el bordado espanol en negro yen el bordado jacobino, en Cartago son muy 

conocidos y comunes. Se utilizan como puntos de linea, perfilado y relleno. El 

filete se usa en todo tipo de cenefas y especialmente en el bordado ingl�s yes 

tambien el punto principal de los encajes de aguja, La cadeneta se emplea para 

bordar disenos enteros o hordes, estas puntadas se encuentran comunmen te en 

los bordados chinos e hindu�s. 

GrAfica 24 -7.1 - Cadeneta - es particularmente adecuada para componer formas 

espirales y curvas. Se confecciona pasando la hebra por 

debajo de la punta de la aguja y sujetando el bucle con el dedo; la 



aguja debe extraerse �iempre a intervalos iguales de la tela de fondo, de 

forma que queda per el reves una linea de pespunte perfecta. 

Gr�fica 25 -7.1- Punto de eslab6n - se realiza del mismo modo que la cadeneta 

que con excepciOn de cada bucle se fija a la tela mediaE te una peque�a 

puntada de sujeci6n. Se emplea comunrnente para comp� ner formas de hojas o 

£lores, aunque tambi�n es un huen punto de re lleno. 

GrAfica 26 -7.1- Punto de espina - es un punto de relleno liviano y delicado 

que se emplea para obtener un efecto suave, sirve para fondo·; y perfiles. El 

pun to de espina sue le emplearse en la bores de smock para componer dibujos 

como para fruncir el tejido. 

Grafica 27 -7.1- Punto fest6n o filete- se emplea frecuentemente para fines 

practices ( remata de orillos y ojales) que tiene gran im oortancia en el 

bordado decorative en el que se utiliza para hacer cenefas de ondas en 

bordados de realce, en bordados de hilos tendidos yen calados ademAs de 

servir d� punto de relleno. 

GrlHica 28 -7 .1- Cade net a retorc ida - es un pun to muy Citil para bor= dar 1 

ineas y perfiles curves. Se confecciona a puntadas juntas menos engarzadas 

que las del punto de cadeneta basico. Se trata de un punto 
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altamente decorativo. 

Grafica 29 -7.l- Cadeneta en forma de arb61 - sirve para hacer cene fas de gran 

perfecci6n y se compone de una zig-zag central con eslabones en SU'S 

extremos. Se realiza a base de puhtos de cadeneta incl! nados 

alternativamente a derecha e izquierda, unidos por puntadas inclinadas en 

zig-zag. 

Grafica 30 -7.1- Cadeneta anudada - es un punto decorativo qce se utiliza para 

bordar motivos florales individuates. Tarobi�n es adecua do para rebordes y 

cenefas. Se borda pasando la hebra hacia la izquieE day sujetandola sin 

tensarla mientras se forma el bucle. 

Grafica 31 -7.1 - Punto gal6n - es un punto ornamental para rebordes que 

resulta mas atractivo al ejecutarlo con hilo tosco. 

Grafica 32 -7.1 - Punto trigo - se emplea para formar lineas decorativas o, 

si se borda suelto, para componer fondos salpicados. Tambi�n se utiliza en 

labores de smock. Se forma con dos puntadas inclinadas unidas por un eslab6n. 

Cuando se realiza suelto para dar efectos de saloicado, se compone de un 

bucle de hilo dividido por un eslab6n unico. 
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GrAfica 33 -7.1- Punta cretense - es un punto de relleno muy decorative que 

se adapta fAcilmente para rellenar formas anchas o estrechas variando 

simplemente el tamacro de las ountadas. Se realiza con las 

untadas muy juntas, o mAs separadas dejando entrever el tejido de fondo, y 

coma punto lineal. 

GrAfica 35 -7.1- Punta cretense abierto - es una variaci6n del punto; 

cretense utilizada para hacer rebordes sencillos o, si se confecciona en 

hileras, como unto enrejado para fondo . Se hace a base de pequ� oas puntadas 

verticales dirigidas alternativamente hacia abajo y hacia arriba, con el 

hilo sujeto siempre hacia la derecha para pasarlo p r debajo de la aguja. Las 

puntadas ?Ueden hacerse mAs o irenos sep� radas. 

GrAfica 36 -7.1- Punta de mosca - es un diminuto punto para cenefas que Sil re 

ara componer delicados detalles en lenceria de beb�. Se realiza, en sentido 

vertical u horizontal, a base de bucles sueltos sujetos. 

GrAfica 37 -7.1- Punta raspa - es un buen punto para bordar 11neas anchas y 

puede emplearse tambien para relleno. La primera puntada vertical se hace 

extrayendo la aguja en el centro, pinchandola a con 
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tinuaci6n en el horde superior y extrayendola de nuevo en el inferior, 

La.r:guja se pasa seguidarnente par debajo del punto recien hecho y par encima 

de la hebra. 

GrAfica 38 -7,l- Punta de fest6n cerrado - ea una variaci6n del pun= to de 

fest6n que se emplea en cenefas y bordes de doblad il las. Las pnntadas se 

bordan a pares en el misrno orificio 
1 

GrAfica 39 -7.1- Fest6n doble - es una variaci6n sencilla del punto de fest6n 

y se realiza hacienda una primera puntada hacia abajo y a  contlnuaci6n 

otra hacia arriba en el mismo agujero. 

GrAfica 40 -7.1- Punto de ola - es una puntada muy apropiada para r� lleno y 

excelente tambien para obtener efectos de color y sombreado. Despues de una 

vuelta a punto de pasado plane, las siguientes se entrelazan siemore en la 

base de las puntadas de la anterior. La grAfica muestra las puntadas 

separadas para mayor claridad, pero deben bordarse juntas. 
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LOS PUNTOS ANUDADOS se forman anudando o enrollando la hebra junto a la 

superficie del tejido y asegurando con una puntada el nudo o vueltas de 

hilo. Se emplean para hacer relieves sobre motives (micos 

o en grupo en zonas extensas. Tambi�n pueden componer por si solos 

bordados enteros. Lo� �untos principales de este grupo son el punto. de nudo 

frances y el punto perlado, que se encuentran comunmente en el bordado chino, 

el bordado espa�ol en negro, las labores de estamena y el bordado 

Mountmellick. 

Grafica 41 -7.1- Nudo frant�s - se utiliza con fercuencia para obt£ ner 

efectos de salpicados, eropolvados y moteados, para relleno compa_£ to de 

motivos y como punto decorative para dar retoques finales a las contornos. 

ParA hacer el nudo es preciso girar la aguja dos o tres veces alrededor de la 

hebra y luego se introduce y el mismo orificio por donde fue extraida. 

GrAfica 42 -7.1- Punta perlado - se denomina tambi�n punto de nudo alemAn. Se 

emplea sobre lineas, contornos y cenefas irregulares. Tam bien puede 

utilizarse como punto de relleno poco tupido se encuentra con frecuencia en 

el bordado jacobino.ingles en lana del siglo XVII. 

GrAfica 43 -7 .1- Punto oosta - este nudo grueso y largo se utiliza 
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de forma similar al nudo franc�s. pe o resu ta mas llamativo. Se emplea oara 

fo mar rosetas ±ndividuales ( flares al minuto) yes especialmente 

decorative si se realiza con la aguja enhebrada con hilos de diferentes 

colares como aparece en algunos bordados chinos. Se borda con aguja gruesa 

que se pincha lo mas atrAs posible pa-a poder acomodar en ella las vueltas del 

�ilo. 

GrAfica 44 -7.1- Punto de ajal de sastre - es una variaci6n sencilla del 

filete, que produce un borde mas resistente al desgaste. Se confecciona de 

igual manera que el filete, con la excepci6n de que lleva un nudo adicional en 

la cabeza de cada puntada. Estas pueden hacerse de diferentes longitudes. 

GrAfica 45 -7.1- Punto de esmi1a - tambi�n se le conoce por la den£ minaci6n 

'punto palestrina". Se emplea coma nunto continue de nuda para bo 
rdar 

lineas, cenefas o diminutivas fla recillas aisladas. Se confecciana de 

izquierda a derec�a hacienda una puntada recte, hajo 

y sobre la cual se enrolla el �ilo para formar un nuda. Se obtienen mejores 

resultados espaciandol unifarmemente los nudos a lo largo de las lineas de 

diseno. 

Gr�fica 4S -7.1- Punto de picos - se emplea cuando se requiere dise 



ffos de lineas onduladas, para la representaci6n del agua por ejemplo y 

tambi�n en tiras y cenefas. Se realiza de izquierda a derec�ao de derec',a a 

izquierda oara obtener un efecto mas plano. Una vez realizado el bucle �acia 

la derec' a, la aguja se introduce en su interior y se ext ae ( sin salirse del 

interior del bucle) por encima de la hebra. 

Grafica 47- -7.1- Punto de doble eslab6n - es una cadeneta de fanta sfa con 

eslabones alternados de dos tipos. El primer bucle se realiza mediante un 1iro 

de la a1uja alrededor de la hebra. A continuaci6n se una puntada hacia abajo 

por debajo del bucle y se extrae la aguja que queda preoarada ara iniciar el 

punto siguiente del mismo modo. 
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El uso de estas tecnicas ha sido tradicional, junta con el bordado, 

en esta regi6n ( ver antecedentes ); durante anos se a elaborado y 

son numerosas las personas que lo manejan con gran habilidad. Esta tecnica es 

compleja y requiere muc�o cuidado y dedicaci6n. Las labo res de calados 

ofiltire con las mpas adecuadas para el relleno de fondos que una vez t abajados 

tomar6n la aoariencia de encaje; se 

crea en los espacios, que la extracci6n de �ilos ha dejado libres 

dise�os de bordado que sustitutyen el tejido original; la tecnica de este 

bordado es sencilla pero delicada, se obtienen los diversos motivos, pasando 

la aguja por encima y oor debajo de los �ilos de la tela, o lazandolos de uno a 

otro lado y entrelazandolos entre si. El cala 

do se utiliza siempre sobre telas de hilo btanco y trama y urdido re gular. 

A. PREPARACtON DE LA TELA PARA HACER FONDOS CALADOS

Los hilos pueden extraerse en forma de cuadriculas regulares como se observa en 

las gr�ficas siguientes o en algunas areas para componer detalles; bandas o 

rebordes sobre fondos de tela sin deshilar ( grAfica 10 ). 

GrAfica 1 - Marcaci6n de los llmites, senalando el punto hasta don 

de debe extraerse un �ilo, con un alfiler o tijera, hacer lo mismo 

en las cuatro esquinas del cuadrado. 
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Gra.fica 4 Punto acordonado o enrollado. Esta t�cnica se emplea para hacer 

grupos compactos y pueden utilizarse de diversas formas, en este caso se 

trabaja un acordonado en diagonal con un deshilado de cuatro hilos por 

cuatro en cada direcci6n. 

GrAfica 5 - Punto anudado - sobre un deshilado de 4 x 4 en ambas di recciones 

se conectan los grupos de hilos a punto de nido sencillo, bordando en 

santido diagonal para faciliar la labor. 

GrAfica 6 - Punto tejido - se emplea para componer disenos decorativos 

compactos y se realiza pasandola aguja por encima y por debajo ( tafetAn 

sencillo o doble de acuerdo a la densidad) de los hilos. Se puede trabajar 

bordando con hilo de un solo color o combinando 2 

o tres tonos segGn lo complejo que se desee el disef'io; se necesita 

para ejecutar esta t�cnica una aguja de punta roma para evitar que los 

hilos se enganc'1en. El disef'io que se muestra en esta grAfica se elabora 

sobre un deshilado de 4 x 4 hilos en cada direcci6n, pasando la aguja 

seguidamente por encima de dos hilos y por debajo de otros dos en forma de 

ochos para agruparlos, este disef'io es uno de los muchos que se pueden 

obtener con esta puntada. 

GrAfica 7 - Punto entrelazado - los hilos de la cuadricula base pu� den 

entrecruzarse para formar dibujos, esta puntada debe ejecutarse con mucho 

cuidado para que las cruces se hagan siempre en el rnismo 
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sentido; generalmente se usa un hilo un poco mAs grueso que el de la tela para 

que asi el diseno resalte y presente un efecto m�s interes sante. En la gr�fica 

se muestra un diseno entrelazado sencillo ejecutado hacia artiba y hacia 

abajo sobre las partes caladas. 

GrAfica 8 - punto de arana - este es una de las puntadas mas compl� jas y de mayor 

cuidado, se trabaja sobre un deshilado de 8 x 8 hilos en cada direcci6n y antes 

de empezar u ejecuci6n es necesario hacer una randa sencilla de dos hilos ( ver 

grAfica 11) alrededor del per! metro del cuadrado, despu�s se cruzan los 

grupos de dos hilos ( gr! fica 14) llevando la hebra sobre los espacios 

abiertos en lineas verticales y horizontales, a continuaci6n se hacen lineas 

diagonales en ambas direcci6nes sobre los espacios abiertos y sujetadas en 

las esquinas yen los contornos de los cuadrados de tela a punto perlado. 

Finalmente se tejen espirales alrededor de los espacios abiertos er� zados or 

las hebras diagonales en ambos sentidos, verticales y 1or! zontales, este 

tejido se inicia del centro hacia afuera tejiendo alrededor de los hilos. 

C. PREPARACION DE LA TELA PARA LA ELABORACION DE MOTIVOS FIGURATIVOS

El calad� es igualmente efectivo para componer motivos calados sobre fondos 

compactos como para hacer tejidos calados sobre motivos compactos ( grAficas 

9=10 ). Para bordar fondos o motives calados, el 
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diseno se perfila siempre con filete antes de extraer los hilos, la t�cnica 

para suprimir los hilos es identica a la explicada anterioE mente. La 

creaci6n de disenos es infinita, ya que el calado se pre� ta igualmente bien 

para la realizaci6n de disenos geometricos o figurativos; 

desafortunadamente en Cartago esta posibilidad no se expl� ta y solamente 

su elaboran disenos geomecricos, sin embargo se creyo importante consignar 

esta modalidad en el manejo del calado para tenerlo en cuenta cuando se 

emorenda el trabajo en la regi6n. 

Gr�fica 9 - bordado sobre fondo calado - se marca el contorno del motivo y se 

pasa sobre una basta o hilvan que lo demarque a continua ci6n se cubre con 

filete el horde acordonado hacia el extertor. Una vez se termina de filetear 

se procede a deshilar en ambas direcciones de acuerdo a la cantidad que se 

desee, se recomienda cortar los hilos m�s cerca posible del filete para que 

no queden hilachas que molesten el trabajo posterior y den una mala 

apariencia a la labor una vez terminada; de esta manera el fondo queda 

preparado para realizar cualquiera de las puntadas antes mencionadas y el 

motivo se pu� de bordar segun se quiera. 

Gr�fica 10 - bordado calado sobre fondo compacto- se marca el contorno del 

motive y se pasa sobre el hilvan o basto, como en el caso anterior, luego se 

filetea con el borde acordonado hacia el interior 
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despu�s de cortan y extraen los hilos de acuerdo al calado que se 

qu·era hacer, una vez realizado este trabajo el motivo queda listo 

para ser bordado con los puntos de calcdo antes mencionados. 

D.RANDAS O CENEFAS CALADAS

Antiguamente se realizaban en los hordes de las sabanas o fundas, a 

manera de decoraci6n; los juegos de car.a yen general todas las pre!! das de 

lencer1a se adornaban con estas randas; actualmente se utilizan muy poco, 

algunas veces acompanan los bordes de los cuellos o el bor de inferior de las 

faldas, en la lencerf.a se ha reemplazado la ejecuci6n de fondos caladas por 

el bordado) calado a maquina. Las punt� das que �e describen a continuac·6n 

e pueden em lear como cenefas de corativas sin nece�idad de acompanar a un 

dobladillo, oara im edir 

que se deshilen los hordes de una tela o para reunir hilos en grupos con el 

ohjeto de prepararlos para una clecoraci6n adicional. 

Grafica 11 -Randa sencilla -para hacer una randa de este tipo se 

extraen 4 o 5 hilos ( segun el ancho qt.e se desee ) se hilvana el d.9. bladillo y 

se empieza a bordar de izq11ierda a derecha por el rev�s 

de la tela, pase la aguja por detras d 3 o 4 hilos ( ver grAfica) 

levante un horde de la tela de fondo a artir del horde doblado y ti re de la 

hebra sin excesiva tension para apretar el grupo de hilos. 

e este modo se continua reuniendo las hilos en grupo a todo lo largo 

...... 
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GrAfica 18 - randa fest6n - iniciar con uan randa doble como en los 

casos anteriores, se borda a fest6n sobre seis grupos ( 12 o 18 hi

los) aumentando un grupo en cada ountada hasta cubrir con una, las 

seis al mismo tiempo, al llegar a este punto se va disminuyendo hasta cubrir 

de nuevo un solo grupo. Gruoo 19 randas con grupos de hilos acordonados o 

enrollados - para comenzar se dan dos vueltas al rededor de ocho hilos; 

luego se dividen estos en dos grupos de cuatr hilos que se acordonan uno en 

sentido descendente ( cuando se llega 

al horde de procede del mismo modo que en el borde superior) y el� tro en 

sentido ascendente este proceso se realiza hasta finalizar la labor. 

GrAfica 20 randa con acordonado decorativo - se enrolla con fuerza un gru 

o de hilos tres o cuatro al mismo tiempo en pasadas ascendentes y 

descendentes. 

Grafica 21-22 - randa tejida - se trabaja con el mismo sistema del 

punto tejido explicado en la grAfica 6, se ejcuta de arriba a abajo 

y viceversa. pasando la aguja por encima y por debajo de los hilos a un mismo 

tiempo y en forma de ochos. 

GrAfica 23 - randa tejida en varios colores - se teje el dibujo de la misma 

forma que en las grAficas 21 y 22, pero en este caso se va siuiendo el dibujo 

con varios colores. 



Randa con Hilos acordonado 

19. Grupos acordonados

20. Acordonado decorativo

Randa con ilos tejidos 

21. Tejido en un solo color

2;. Randa tejicla e un solo color 

23. � iido en dos colore�
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Para la aplicaci6n de motivos sobre la tela se utilizan tres puntos 

bAsicamente, el mas conocido y usado es el punto de Contorno ( grAfica 1, 7, 

3 ); este es uno de los principales puntos de bordado y se utiliza con 

dive·sos fines, ( sombrear, perfilar, Tellenar y hacer 11 neas ) en este caso 

sirve de uni6n entre la tela del motivo a aplizar y la tela base, es muy rApido 

de ejecutar y una vez terminado tiene una apriencia de cord6n. El fi1ete 

( grAfica 2, 7.3) es el mas utilizado por ser muy sencillo y rendir en su 

ejecuci6n. Esta puntada no solo se utiliza en la aplicaci6n sino tambi�n para 

rematar bordes en las prendas caladas como se ha visto anteriormente. El 

punto parfe es un poco mas complejo y demorado, primero se hace una puntada 

en sentido horizontal y luego a partir de esta otra en sentido vertical o 

diagonal ( segfin se quiera) de esta forma se va corriendo el motivo a apli.car 

se le va haciendo un borde, en Cartago no se usa mucho esta puntada sin 

embargo es importante consignarla para tener mAs elemen tos de trabajo. 

Para trabajar la aplicac 6n es necesario tener en cuenta que los motivos 

recortados que se han de superponer a la tela base, deben recor tarse con una 

"pestana" o horde adicional que quedara entre el moti vo de la tela base, de 

esta forma se evitan problemas de deshilado y mala apariencia, esta pestana no 

debe exceder de 1 cm., si es muy grande sera dificil de manejar y hara volumenes 

innecesarios. 



Puntadas Utilizadas 
,ara la Aplicaci6n 

1. unto conto(no

2. Punlo Filete

3.
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SISTEMA DE UNION ENTRE ORILLOS 

Esta t�cnica se usa para unir tiras de tela por medio de procedimieE tos 

decorativos, antiguamente se usaba para unir hordes o para hacer 

dobladillos a las sabanas, juegos de cama, hoy en dia su uso a decai do y ha 

sido reemplazado por la costura a mtiquina, estas puntadas 

de uni6n se denominan "entre dos" pero aqui las vamos a llamar simpl!; mente 

puntadas de uni6n porque el termino "'entredos" es poco conocido. Se ha 

querido recopihr algunas de estas puntadas en la carpeta porque aunque, son 

mpas complicadas requieren mayor tiempo de ejecuci6n que una costura a 

mAquina, estan mAs acorde con el trabajo del calado y bordado realizado en 

las prendas de Cartago, y si se emplearAn de ma nera adecuada lograrian dar 

mayor calidad y delizadeza a dichas pre_!! das. Estas puntadas no solo son 

utiles para hacer dobladillo o unir sesgos de tela como en el caso de los 

cuellos que acompa�an muchas veces a los ves idosde nicra ( ver foto 81) sino 

tambi�n para pegar encajes, unir piezas de una prenda determinada, etc. 

Antes de comenzar este tipo de bordado, las piezas de tela se les debe hacer 

dobladillo, a menos que vayan a unirse por los orillos, se recomienda tajar 

las piezas en un papel o sobre una base para determinar el ancho del punto 

que se desea emplear, esta preparaci6n garantiza que las puntadas queden 

regulares y que la separaci6n de las telas permanesca uniforme. 
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!ODO DE TJNIR ORILLOS CO

PUNTADAS PLAAS 

4. Puntada recta

5. Puntada obli�

untada cretense 
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7. Punto retorado

Punto ojal de sastre 
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7,4 EL SMUCK O PELLIZCOu ESPAf.kJL�n



EL BORDADO SMOCK O LOS PELLIZCOS ESPANOLES 

Es una de las t�cnicas mAs recientes en esta zona; se ha empezado 

a trabajar desde hace unos cinco o seis aBos y poco a poco ha ido ad

quiriendo importancia, la tecnica se emplea hoy en dia comunmente en 1 la 

elaboraci6n de ropa infantil ( vestidos para niBas - ver fotos 37 

' 

79, 80 ). El smock exije mucha precisi6n y para iniciar el trabaj 0 

es necesario 'preparar la tela con frunces sobre las cuales se reali zarAn 

las bordados, se requiere abundancia en el metraje que debera 

calcularse siempre tres veces mayor que la medida que quiera obtener se, 

estos frunces actualeente •Se hacen con la misma mAquina plizado

ra, sin embargo aqu ! vamos a explicar el Sistema manual de hacer este trabajo 

para que se pueda conocer debidamente la tecnica. 

GrAfica 1 -7.4 - con un lapiz, se marcan puntos, dispuestos en hileras 

horizontales y verticales ( en perfectas paralelas )los sitios po� donde debe 

pasar el hilvAn que luego fruncira la tela. 

GrAfica 2 - 7 .4 una vez pasados todos los hilvanes, tirar de los hi 

los oara obtener los frunces, de modo que formarAn unos pliegues Etlineados 

muy juntas. Se fijan las hilvanes con unas puntadas de re�ate bien fbrmes al 

principio y al final de cada hilera y la tela qued4 

lista para bordar con las diversas puntadas descritas a continuac:f.6n. 
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1. Punteado v bastead� de
la Le l 1 

2. Frunc'lo de la t la y
am,, <>s

PUNTADAS BASICAS 

3. Punto de cordonti lo



r 4. Puntada de cord,n doble

5. , Punto nido de a,eja

n. ?unto de �hn' en zig-z g



7. Punto de espina

,,.,_! J � C 
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PUNTADAS BASICAS 

9. Pun o panal

10. Punto cable

1. Punto nid, , e

-. <->ill cruzado



12. Cruzado

13. Cadeneta

14. Punto o_uma
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7 • 4 • 1 EL SMOCK HECHO A MANO 
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EL PUNTO DE ANGEL 

Es una t�cnicq que se ense�a en los Centres de Capacitaci6n de la r� g i6n, 

pero que no tiene una aplicaci6n concreta; segdn se oudo ave-riguar 

antiguamente se tribajaba la ma teler!a 1 os individuales con ella pero 

a�ora esta ba�tante olvidada. Se ejecuta sobre tela a cuadroe v con pantadas 

de basta, es rnu1 faci1 de realizar y rinde bas tante, en las fntos del 44 al 

50 se pueden aoreciar las diferentes puntadas v sus posibilidades; por medio 

de este bordado se transfer ma 1a cuadricu a de la tela base y se logran 

efectos diversos. 
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BORDADO RECORTADO 

Es uno de los predecesores del encaje de aguja, se confecciona cortan do 

orificios en 'a tela de fondo, segun diserros previos. Los orificios pueden 

recortarse por el interior de los motivos como en el borda do suizo o 

ingles, o por fuera de ellos para componer fondos coma en los bordados 

Richelieu. El bordado recoitado se emolea para todo tipo de lenceria de 

cama y mesa, tambien en cenefas, dobladillos, cuellos y purros de prendas, 

actualmente esta tecnica se ejecuta a maquina y no manualmente y se empl.ea 

bas:lcamente para cuellos y prendas de da ma. Este tipo de laboyes requiere 

necesariamente telas tupidas y res istentes que no se des1ilac ,en con 

facilidad; los manteles que se usa en la regi6n ara esta t�cnica son los 

mismos descritos en el oun to 6a. 

;rafica 1-7 -7.6 - proceso para �acer ojetes u orificios variados, en 

diferentes formatos, circulos, ovalos o triangulos - Los ojetes que se han 

explicado anteriormente oueden agruparse para componer di 

fe rentes d i.senos, a continuacu6n se describen algunos mode los senc1. llos v 

la forma de prepararlos. Los diseffos de estos motivos deben trazarse primero 

en papel y una vez complete se traslada a la tela. 

Grafica O 
- 7. 6 - Se hace una line a en bast a o '1i1 van al rededor de 
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1. b I30R.JJADO RECORTADO 

MODI() DE H CER O TALE<:; CIRCULAPE. 

1. Hilvan de contorno y corte de la tela

2. Doblez de los picos de la tela �acia
e: 1 rev�s

3. 1'1.ecorr<> de l0s ')ices de la tela

4. Ojc::l terminad,1



los contornos del motivo en dos pasadas en sentido contrario a las agujas 

del reloj, se bordea por fuera del primer ojete, por dentro el segundo, por 

fuera el tercero, por dentro el cuarto y por fuera el quinto. Una vez completas 

las pasadas con el hilvan se hacen dos cor tes en el centro de cada ojete y se 

rematan '· acia el reves los p:cos de la tela. 

Gr�fica 9 -7.6 - se ejecata de igual manera que el anterior. 

BORDES RECORTADOS : se confecciona a menudo en los bordados suizo e inel�s y 

constituyen un bello remate oara todo tipo de prendas de len ceria; deben 

disef'iarse a base de lineas claras y bien definidas y recortarse junto al 

horde misrno de las puntadas de bordado sin dejar restos de hilos cortados. 

Grafica 10 - 7.6 Se sef'iala el dibujo sohre la tel.a, se rellena 7 pe! fila par 

los hordes interior y exterior con un hilvan. Se cubre con filete las 

contornos y finalmente se recorta la tela que excede el horde hacia afuera. 

Grafica 11 - 7.6 - se seftala el dibujo sobre la tela, se rellena y perfila con 

hilvan, se bordea con filete de tamaf'io degradado los con tornos, finalrnente se 

recorta la tela sohrante del horde �acia afuera. 



c::, 

t,··-� : ··o
.. ' 

... .. .. .. • t. ' .. 
� . . ·-· .· .
If( �I'\ G' •

I t\j t I 
�. .,, ' l 

\ ' � , �2;·�� �--� ,-w-.. � 
f,,'· ' ,:,2<':' \� s \ 

I 
t t 

•• •' �--·'t'4P =

8. Modo de hacer un dise�o con arados
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9. Modo de hacer un dise�o con ovalos



GrAfica 12 7.6- se trabaja de igual forma que los anteriores pero en este 

caso se rellena con cadeneta para dar mayor columen, una vez bordado el 

cantor.no con el filete se recorta la tela excedente y los centres de los 

ojetes. 

GrAfica 13 - se elabora de igual forma que los ejemplos de las grAf! cas 10 y 

11 



MODO DE HACER OJETES OVALADOS 

6, ijodo d@ Ha @r ojetes aombreado 

0 

7. Modo de hacer ojetes triangulares
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10. Modo de hacer bordes ondulados

11. M do <le haccr borde� vvala�os

17. Modo de hncer borde con ojete

13. fodo de hacer hordes con ojetes ovalados




