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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES

ANTIGUOS POBLADORES DE SANTANDER 

Nose ha dicho la ultima palabra acerca de la procedencia de los 

pueblos que moraban el terrirorio del actual San -tander sin 

embargo se cree que las tribus o grupos efnicos mas 

sobresalientes eran: 

y

En la parte directiva del rio Magdalena: Los carares, opones y 

yariguies, pueblos no muy numerosos pero bastante agresivos 

y belicosos que fueron rapidamente exterminados. 

En 1 a pa rte or i en ta 1 de l a Cord i 1 l er a de 1 11 L 1 or; q u i es 11 con 

direcci6n norte-sur desde Ve1ez hasta un poco mas arriba de 

Rionegro el pueblo Guane, valeroso, inteli - gente, 

industrial  adelantado. 



De los guanes dice Castellanos: 

"Tienen disposici6n y gallardia; 

y es gente blanca, limpia, curiosa, 

los rostros aguilenos, y facciones 

de linda y agraciada compostura; 

y las que sirven a los espanoles 

es de maravillar cuan brevemente 

toman el idioma castellano, 

tan bien articulados los vocables 

como si les vinieran por herencia; primer que 

yo jamas he vista 

en las otras naciones de las Indias, con 

haber vista muchas y diversas, 

por ser los mas ladinos balbucientes 

en la pronunciaci6n de nuestra lengua. 

"Los indios son tambien ingeniosos, 

y diestros en las armas, que son lanzas, 

dardos, macanas, hondas, de las cuales usan 

en las peleas comunmente. 

con braze vigoroso, sin torcerse 

la piedra del objeto do la guian 11

El color de su piel era "moreno trigueno acanelado: su pelo fino 

de color negro medio castano y completarnente lacio. Los hombres 

tenian una estatura entre un metro con sesenta centimetres a uno 

con setenta y cinco; su cabeza y cara presentaban un aspecto 

redondo medio ovalado; los ojos regulares y de color pardo: las 

narices no eran de forma agui 



lena como la de los indios caribes de la Costa Atlantica, sino 

proporcionadas sin ser chatas y de amplios ventanales la boca, de 

labios gruesos pero proporcionados, con una dentadura cuyos 

dientes y muelas eran cortos, gruesos, anchos y brillantes, como 

marfil, completamente sanos; no eran de barba poblada, pero los 

pocos pelos de su cara jamas se las quitaban; eran musculados; de 

amplios pechos y espaldas; sus pies de plantas planas y sus brazos, 

piernas y manos de una agilidad asombrosa que les permitia correr 

con mucha rapidez, nadar maravillosamente en las rios mas 

torrentosos y subirse a los arboles cual si fuesen ardi llas o 

micas. 

A las mujeres la naturaleza las habia dotado de una belleza, y 

sencillez y un recato suave y amanerado, que el andar y de�as 

movimientos de su cuerpo hacian resaltar sus lineas bien 

formadas. 

Tenian una estatura de un metro con cincuenta centimetros a un 

metro con sesenta y cinco. Su cara y cabeza bien con formadas, esta 

con abundante y larga cabellera fina de color negro, que siempre 

mantenian suelta sobre sus espaldas; su cara redonda ovalada 

media 11chatunga 11 , con unos expresj_ vos ojos medio oblicuos, con 

unas pestanas curvas, unas ce jas pobladas, unas narices chaticas y

arremangaditas: su boca de labios un poquito gruesos, siendo el 

inferior me -



dio brotado, como ofreciendo un beso, y que al abrirla para 

refrse, se les hacfan dos hoyitos en las mejillas, par� ciendo 

que la tuviesen llena de finas perlas de concha naca r. 

Entre Pamplona y el Chicamocha y avanzando hacia el occi -dente 

hasta Guaca, el pueblo chitarero habitaron tambien en la region 

de Santander otras pequenas tribus como los chipataes, cocones y

agapes de la misma familia de los gu� nes en menor nGmero e 

importancia. 

LOS GUANES 

1.1 DESCRIPCION DEL PAIS DE LOS GUANES 

"Aunque la mayor parte del pafs de Guane es pedrogosa, todo los 

demas del suelo que se habita es de admirable temp� ramento, ni 

caliente ni frfo; esta limpio de montanas, y como lo banan vientos 

saludables nada contraries a la fertilidad, se hallan en el 

todas las frutas y flares de buen gusto y olor y se conservan por 

las cuatro estaciones del ano transplantadas a huertas de riego 

que por acequias con ducen sus moradores de los arroyos que se 

despenan de aqu� llas cumbres. Dande con facilidad las semillas y 

frutas de Castilla, y produjeran con abundancia las vinas si hu 

biera poblada ciudad de espanoles o los que lo habitan se 



aplicaran a tenerlas, especialmente en Jerida. Confinan con esta 

provincia las arenas del Rio del Oro y los veneros de las vetas de 

Pamplona; y asi Guanenta, rey de aqu� llas tierras, a quien los 

demas capitanes y senores reconocian por superior de todos, 

tenia su palacio en aquella mesa, por gozar de mas apacible 

cielo que la parte infe -rior. Vestian los naturales telas y

lienzos de algod6n de diferentes colores; y tienen dos calidades 

que singu - larmente los diferencian de las otras naciones del 

Nuevo Reino. La primera, exceder las mujeres en belleza, 

blancura y disposici6n a las demas que se han visto; y la 

segunda, acomodarse con tanta facilidad al idioma espanol, que 

son las que mas clara y perfectamente lo hablan, en que las 

imitaban los varones entonces mas diestros en manejar las 

armas de que usaban, como dardos, lanzas y hondas y macanas". 

(Fernandez de Piedrahita, pag. 174) 

1.1.1 Actividades Econ6micas 

Los indios guanes eran intensamente trabajadores sobre todo en 

las labores agricolas y fabriles. Duera de los productos 

alimenticios necesarios, cultivaban en gran escala el algod6n, 

encargandose los ninos y las mujeres de su hilatura ademas de la 

del fique, de la fabricaci6n de lien - zos, mantas, hamacas, 

hondas, mochilas y costales, todo es to en primitivos telares. 



Sobre el fique se decia "que sirve para sogas y hacer suslas de 

calzado que usan los pobres, los indios y los camp� sines, y los 

llaman alpargates, de que se fabrican muches en el distrito de 

Guane y otros pueblos como el de ONZAGA". 

Asi mismo se hablaba del algod6n como " el socorro uni-versal para 

todo el reino, porque sus tejidos son muy dura bles y es de lo que 

viven todos los pobres y campesinos y casi toda la tierra caliente; 

unos que se llaman lienzos se suelen fabricar casi al igual de las 

ruanas de Espana .. . hacen tambien otros muches tejidos que llaman 

manta de varios colorres ... " 

En frutos alimenticios cultivaban la yuca, el maiz, las p� pas, las 

habas y gran variedad de frutas; eran los unicos indigenas que 

poseian un buen sistema de regadio para sus sementeras, campos y

huertos. 

Para el comercio con sus vecinos los guanes, los agates,cQ comes, 

chibchas y otros, tenian en Sorocota, cerca de Velez, un lugar de 

feria, sobre una gran piedra colocada en una pequena eminencia. 

Alli se hacian trueques de manufa� turas por sal y se 

intercambiaban los diferentes productos 

En la Orfebreria y la pintura los guanes no eran muy vers� dos; 

aunque algunos ha11azgos arqueo16gicos indican que si 



conocian estas artes pero no eran sus preferidas. 

1.1.2 Vestidos y Costumbres de los Guanes: 

"El vestido de las guanes era por demas sencillo; llevaban una 

manta de algod6n de variados colores, que senianse a la cintura, y

cubrianse la espalda con otra manta a modo de capa, dos de cuyas 

puntas unianse sabre el hombre izquierdo por medio de un grueso 

nudo. Las mujeres casadas usaban ademas, para mayor recato, otra 

manta que les cenia la cintura. Las indias doncellas no usaban 

esa prenda.Tal indumentaria tenia su semejanza con la de las 

chibchas,con la unica diferencia que estos usaban la capa (que 

llamaban liquira) cerrada sobre el pecho por medio de un alfiler 

de oro o plata, al que denominaban topo. 

11 Te n i a n a d em a s 1 o s Gu a n e s a 1 g u n a s c o s tu m b re s s u i g e n e r i s 

que variaban algo de una provincia a otra, siendo algunas de 

ellas al decir de los cronistas semejantes a las de los chibchas. 

11 Cuando fallecia algun indio acompaiiabanle en su agonia los 

amigos y pariente, y una vez muerto, tomaban el cada -very lo 

encerraban en el campo envuelto en una simple ma� ta y sobre su 

tumba plantaban generalmente un arbol. El di funto iba al 

sepulcro con todas sus joyas, armas y utensi-



1 ios, y despues del sepel io el due lo; regresaban a la casa donde se 

quedaban llorando por espacio de seis dias, pasado lo cual, 

continuaban con�emorando el acontecimiento cada cierto 

tiempo, convidando para esto a sus deudos parie� tes que juntos 

lloraban al difunto al son de unos tristes instrumentos y voces 

que cantaban endechas los grandes hechos del difunto. 

Alegrabanse al ultimo con su vino (chicha) y mascando hayo ... y

con bollos de maiz, que daban al fin de los llantos a los 

convidados, quedaban acabadas las exequias. Tales eran los 

funerales entre los guanes, segun los datos que hemos extractado 

del funeral chibcha, pues, si nos atenemos a Simon en lo tocante a 

esos puntos eran identicas las costumbres de ambos pueblos". 

(Enrique Otero D'Costa, Cronicon Solariego, pagins 352 y 

siguientes) 

En cuanto a la religion parece ser que los guanes tuvie -ron unas 

mismas ideas y practicas que los chibchas hablando en terminos 

generales; y en palabras de los cronistas 

"eran id61atras, ni tiene que decir, y superticiosos ademas II• 

El pueblo guane y el chibcha tenian entre si bastantes 

similitudes sociales, econ6micas y politicas, sin embargo los 

guanes asimilaron mas rapidamente la cultura espanola perdiendo 

con mayor rapidez su dialecto, costumbres y rasgos 

caracteristicos. 



1.2 CONQUISTA DE SANTANDER Y FUNDACION DE VELEZ 

El Capitan Antonio de Lebrija fue el primer europeo que r� corri6 

por primera vez el territorio de Santander; en 1529 anduvo por las 

margenes del rio Magdalena, alcanzando a su bir buena parte del 

rio que lleva su nombre. De aqui en a delante fueron muchos los 

intentos desde diferentes puntos para conquistar esta region 

habitada por los indios guanes. A principios de Enero de 1537 

Quezada y los suyos entraron a la regi6n de lo que luego seria la 

Provincia de Velez, donde fueron recibidos en muy buenos terminos 

por los nati vos de la regi6n; despues de un tiempo los espanoles 

siguieron su camino adelante hasta tocar el rio Saravita, al que 

se le cambi6 el nombre por el de Suarez, llegando a el pueblo de 

Ubaza donde se establecieron por un buen tiempo. 

Dando un salto en el tiempo el 6 de Agosto se fundaba de modo 

informal Santa Fe de Bogota y se efectuaba tal fundaci6n 

juridicamente en abril de 1539; en este mismo ano se arreglaban 

algunas disputas y descontentos entre Quesada, Federman y

Belalcazar acordando fundar otras dos ciudades, una en la parte 

por donde los espanoles habian entrado en la sabana, es decir 

Velez, y otra en tierras del cacique 

Hunzua. Asi pues a mediados de Junia, parti6 el capitan Martin 

Galeano a 6rdenes de Quesada hacia el Norte y antes 



del fin de mes ya tenia escogido el sitio para la nueva ciuda, un 

lugar que le parecio mas indicado para servir de punto de escala 

en la via de la capital hacia el Magdale -na, donde las tribus o 

naciones de chipataes, sorocotaes, ubazaes, saboyaes, guanes y 

mozos eran mas o menos conti - nantes. Alli se echaron las bases de 

la segunda ciudad fundada en el Nuevo Reino, el 3 de Julio de 1539; 

Sin embargo muy rapidamente lo malsano del clima, las plagas y � 

tros inconvenientes hicieron que se transladara a la otra orilla 

del rio Suarez, al lugar que actualmente ocupa, el 14 de 

Septiembre del mismo ano, se le denomino Velez a imi tacion de 

otros pueblos Espanoles que existian en la region de Malaga y 

Castilla. 

Sobre su fundaci6n dice Castellanos: 

11

Alli, pues, en los terminos de Ubassa, pusieron los prim� ros 

fundamentos de la ciudad, a quien por nombre dieron Ve les, segun el 

orden que traian del general Jimenez de Quesada, en memoria y

honor, segun yo creo, de la que tienen deste mismo nombre los 

cat6licos reyes en Espana, por ser, 

y 

de 

como ya dejo declarado, este varon insigne de Granada, los 

que fundan pueblos acostumbran poner los apellidos su 

patria. 



Hicieron elecci6n de regimiento de las personas mas cuall 

ficadas, en la actual elecci6n sali6 nombrado alcalde Juan 

Alonso de la Torre, padre de quien hoy es beneficiada en aquella 

ciudad, patricio noble, que es Lorenzo Martin de Benavides. 

El otro fue Gascon, y regidores Baltazar Moratin, Diego de Guete, 

Antonio Perez y Marcos Fernandez, y un Francisco Fernandez, Juan 

de Prado; el alguacil mayor fue Miguel Seco, y Pedro Salazar el 

escribano". 

(Castellanos, Historia del Nuevo Reino de Granada, Torno II, 

pagina 405). 

Apenas fundada, o mejor, translada Velez, las espanoles se dieron 

a tarea de reconocer las tierras vecinas para hacer encomiendas 

de indios con los que pudieran vivir decorosamente y cobrarse 

de sus largos servicios a la monarquia. Mientras tanto el cacique 

Saboya se quedaba en Velez embar cado con sus subditos en la 

construcci6n de un templo, mos trandose por ahora sumiso y

amigable. 

De aqui en adelante sigui6 la provincia de Velez su evoluci6n 

hist6rica de acuerdo a los acontecimientos que marcaban a 1 

Nuevo Rei no. 



Cuando lleg6 la larga y tortuosa guerra de la independen -cia Velez 

aporta su cuota de pr6ceres que hacen posible que se consoliden 

definitivamente nuestros fueros de pue - blo emancipado. 

En el ano de 1832 la Convenci6n del Estado de la Nueva Gra nada cre6 

la Provincia de Velez, dando a la ciudad la cate goria de capital. 

Tres cantones la componian: Chiguingui ray Moniguira, formando 

asi una gran provincia cuyos liml tes e importancia no se ocultan 

a nadie. Segun el Censo levantado a principios de 1835, la 

provincia de Velez tenia 83-418 habitantes que correspondian 

asi: Cant6n de Ve lez, 47.477; Canton de Chiquinquira, 17.983, y

Canton de Moniquira, 17958 habitantes. Este fue el segundo censo le 

vantado en la Republica en obedecimiento a la Ley de 2 de junio de 

1834. El anterior tuvo lugar diez anos atras. De acuerdo con la 

division territorial de 1832, Chiquinquira fue desmembrada de la 

Provincia de Tunja, Velez y Moniquira de la del Socorro, 

provincias estas que con las de Pamplona y Casanare hacian parte 

del Departamento de Boyaca. 

Mas tarde, por razones no suficientemente aclaradas, la C{ mara 

Provincial de Velez solicit6 de manera perentoria que esta 

provincia se segregara del Distrito Judicial de San Gil. El 

Congreso de la Nueva Granada accedi6 a lo pedido 



dido y por medic del Decreto del 2 de abril de 1841 se sum6 la 

Provincia de Velez al Distrito Judicial de Boyaca.El ta medida no 

debi6 dar los resultados que se anhelaban po! que anos mas tarde 

volvi6 la Provincia de Velez a Pertenecer al Distrito Judicial 

de Guanenta. En el ano de 1851, cuando gozaba de pleno prestigio 

la Provincia de Velez y su capital era una verdadera ciudad, por 

Decreto de 21 de noviembre, firmado por el Presidente Jose de 

Obaldia, se estableci6 el Distrito Judicial de Velez, "para la 

sola 

provincia del mismo nombre, con residencia en su capital 11 • 

En las posteriores divisiones territoriales, las provincias 

limitrofes se fueron formando en detrimento de la an

tigua y grande de Velez. Muches de sus distritos y fraccio 

nes fueron segregados a la Provincia para ser agregados a otra, 

coma sucedi6 con la fracci6n de Sumanga, que perten� ciendo al 

Canton de Chiquinquira fue segregado de la Provincia para 

agregarlo al Canton de Ubate, provincia de Cun dinamarca. 

El Congreso de 1860 expidi6 la Nueva Constituci6n, que hacienda 

variar el regimen gubernativo, hizo variar tembien su 

denominacion territorial, habiendo quedado ocho depart� 

mentos en la Republica, comprendidos bajo el denominative 

11 

de Con fed er a c i 6 n GR a n a d i 
n a " . 





1.3 ASPECTOS GEOGRAFICOS DEL MUNICIPIO DE VELEZ 

1.3.1 Ubicaci6n Superficie y Limites 

Tiene Velez una posici6n geografica que corresponde a los 6 1' 

11" de latitud norte ya los O 48' 36" de longitud, al este del 

meridiano de Bogota. Su altura sobre el nivel del mar es de 

2.133 mts., de oriente a occidente la cruza la gran cordillera 

de la Mantellina, es dominada al fondo por el gran Eslab6n de 

Armas que comprende el pico y el ce rro del mismo nombre y al 

norte de la cabecera principal se levanta la pena de Velez. 

Actualmente limita por el Norte con los municipios de Puer to 

Parra y Cimacota, por el occidente con Landazunci y Bolivar 

por el Sur con Guavata y Barbosa y finalmente por el Oriente con 

Guepsa, Chipata, la Paz y Santa Helena.Se cue� ta actualmente 

con cuatro entradas o salidas, que estan en muy mal estado y

generalmente son intransitables en epocas de invierno, estas 

vias comunican los municipios vecinos con Velez ya la vez con 

el interior del pais, asi este p� que fu pueblo continua siendo 

una de las vias de transito hacia el Magdalena Medic. De Velez 

sale una carretera hacia el norte que conduce a Santa Elena 

del Op6n y Purto P� rra, hacia el Occidente esta la via 

Landazumi y Bolivar; 



al Oriente la via a la Paz y Chipata y al sur la carretera 

Guabata, Barbosa. 

1.3.2 Clima 

Tiene un sistema climatol6gico binodal, es decir que existen 

dos perfodos de lluvia -marzo a junio y octubre novie� bre- dos 

periodos de sequia -enero a febrero y julio a agosto- 

finalmente otros dos periodos de transici6n en los restantes 

meses del ano. 

Su temperatura maxima varfa entre los 22 ° C y 25 ° C y la minima 

entre los 18 ° C y 15 ° C. 

1.3.3 Relieve 

V�lez esta en un plano inclinado al pie de una alta pena 

compuesta de estratos de caliza y arenosa, que le dan la a 

pariencia de un muro continue y escalonado, de 2.600 mts. de 

altura. Un poco mas alla del pueblo, vuelve al norte , habiendo 

antes arrojado varios estribos que se pierden sabre el rio 

Horta en direcci6n de Florez, excepto un ramal que va a formar 

el Cerro de Armas, del cual salen otros 3 ramales. 



Velez relativamente tiene un terreno poco accidentado y m� cho 

mas rico para la producci6n agricola que la Mario del territorio 

Santandereano, en esto lo ayudan varios de los rios que riegan 

su extension entre los que se destacan el rio Opon que nace en la 

Pena de Velez al N.N.E. de la ciu dad, con el nombre de Quirata, 

recibe los rios Manso, Oibi ta y Oponcito, de este punto para aca 

se llama Op6n o Manso, estos se descuelgan de la serrania que 

corre paralela al Suarez, rio denominado por los indigenas 

Sarabita, que corta el territorio de Velez en linea recta y por 

un espacio bastante grande. 

1.3.4 Recursos Naturales 

Se cultiva en gran abundancia la cana de azucar, se siem -bra el 

trigo y el maiz ademas de papas, cebada, yuda, frijoles, 

arracacha, zanahoria, platano, etc .. Hay plantaciones de cafe 

y cacao y antiguamente se cultivaba el algod6n y el fique en 

grandes cantidades pero actualmente esta actividad decay6 

notoriamente. 

Los frutales, principalmente la guayaba y los citricos, se 

cosechan silvestres y en gran abundancia. En la parte alta de 

las montanas se producen bastantes quesos y deriva - dos 

lacteos. 



El municipio tiene una fama bastante buena en la cria de 

caballos especialmente de paso y de ganado vacuno. 

Velez se mantiene principalmente del comercio y la fuente de 

ingreso primordial se centra en la ganaderia. 

1.3.5 Division Politica y Poblaci6n 

Ubicada al suroriente del departamento de Santander a 17 Km. de 

Barbosa, cinco de las cuales son de carretera desta pada; Velez 

cuenta actualmente con 18 veredas y un corregi miento 

denominado Alto Jordan con 12 veredas a su vez. 

Velez tiene en su casco urbano una poblaci6n de 30.000 

habitantes, la ciudad no ha tenido un gran crecimiento debido 

a que continuamente la gente sale a buscar mejores fue� tes de 

ingresos; hoy en dia las nativos de Velez a las 20-23 anos estan 

saliendo hacia ciudades mas grandes y con ma yor movimiento y 

paralelamente a este movimiento llegan las campesinos de las 

veredas vecinas que han salido de sus casas en busca de trabajo y

tranquilidad; actualmente llega mucho campesino del Magdalena 

Media en busca de un mejor habitat. 





CAPITULO 2 

ASPECTOS ESPECIFICOS 

2.1 EL FOLCLOR 

El folklore nos presenta una nueva faz de la psicologia co 

lectiva del pueblo; la mas modesta, la mas intima, pero la que 

explica quiza muchas de las acciones ostentosas que tu vieron 

por autores a los hijos de esta tierra. Porque el folklore, en la 

sencilla forma de cantares, de leyendas y tradiciones, de 

dichos y refranes, nos revela cual es el sentir de gentes, 

cuales sus ideas y aspiraciones, sus vicios y virtudes, los 

efectos y creencias que polarizan su vida. 

El pueblo santandereano a quien considera tan solo por el 

sentido epico de su raza, aparece en su folklore con nuevas 

caracteristicas, quiza mas hondas, talvez mas decisi -vas en la 

orientaci6n general de sus actividades. El pueblo el gran 

pueblo diseminado en las aldeas y fundos rusti cos de todas las 

provincias, es un pueblo que canta, sus 



amores y penas, sus esperanzas y rencores es aquel que fl ja en 

imagenes y refranes sus tradiciones y experiencias. 

El folclor Santandereano esta enmarcado dentro de la Region 

Andina, zona que abarca los departamentos de Antio -quia, 

Caldas, Risaralda, Quindio, Valle, Cauca, Narino,T� lima, 

Cundinamarca, Boyaca y Norte de Santander, es una de las zonas 

que concentra mayor poblaci6n y las princip� les actividades 

econ6micas de la naci6n. 

El hombre de la region andina es el producto de la fusi6n de dos 

elementos etno-culturales: el indigena y el espanol, es por 

esto que tiene una escencia cultural mestiza. En la doble 

identidad hispano aborigen se cumplieron los procesos de 

aceptaci6n, reaccion y adaptaci6n; en unos ca sos se encuentra 

la mezcla de culturas par fusion, que dan lugar a una nueva 

cultura y en otras se da el sincretismo o supervivencia de los 

diferentes elementos cultura les, es por esto que las gentes se 

han agrupado en nucleos con caracteristicas bien definidas 

(raza, costumbres, tr� diciones forma de vivir, etc.) de esta 

manera en esta re gion se ven: 

El nucleo Opita Paisa 



Caucano 

Pastuso 

Cundiboyasence y finalmente el Santandereano en el 

que nos centraremos. 

2.2 ORIGEN DEL TRAJE TIPICO 

El origen del traje tipico Veleno se remonta a la epoca inicial 

de mestizaje; el espanol encontr6 en esta region un habitante 

que vestia un traje adaptado a las climas de las montanas y 

mesetas: Manta cenida a la cintura y capa que cubria la espalda, 

enlazada sabre el hombre izquierdo par media de un grueso nude, 

elaborado en fibras de algod6n,hi ladas y torcidas; 

generalmente decoradas por media de moti vos estampados, 

entretejidos o dibujados con pincel, esta tecnica fue la mas 

avanzada; gran variedad de motivos geometricos al parecer de 

caracter simb61ico fueron pintados en las mantas con tinta 

negra. El traje desde esta epoca ya reflejaba una diferencia 

social y de sexos. 

La industria textil estuvo muy adelantada entre los guanes y su 

desarrollo no fue interrumpido por los conquistadores, antes, 

por el contrario, estas actividades se intensificaron 

considerablemente, pues sus productos eran ampliamente 

distribuidos en el territorio, y objeto par lo tanto, de un 

active comercio. Los tributes impuestos a los indios y



las contribuciones senaladas a los encomenderos se tasaban er. 

mantas de algod6n, de tal manera que desde la segunda mitad del 

siglo XVI en las talleres domesticos se sigui6 trabajando 

presurosamente para atender a las obligaciones econ6micas 

contraidas con las nuevos amos. Par cada cien mantas que 1ecogia 

un encomendero tenia que pagar a la Corona tres. En muches 

lugares las telas sirvieron de moneda, coma lo atestiguan los 

documentos de la epoca. 

Por otro lado las conquistadores espaBoles que penetraron al 

Nuevo Reine en el S. XVI trajeron cotas de malla y car_! 

zas.    Los soldados de la hueste indiana vest,an las 

llaniadasnormandas 11 o tunicas de cuero o gamuza, acolchonadas 

y reforzadas con grandes cabezas de clavos. En el siglo 

XVII los espanoles en el Nuevo Reino usaban juboncillo 

ajvstado, pantal6n corto de seda o terciopelo oscuro con 

acuchillados blancos y medias de seda o lana, capucha con borla 

y gorra, hecha de la misma tela que el vestido. Las mujeres 

espanolas utilizaban amplias sayas, faldas de vuelo 

complete, a menudo con pliegues, enaguas y refajos; us� ban las 

delantales, jub6n o corpino de encajes y las chales; se cubrian 

la cabeza con mantones de lana para protegerse del frio, o 

tawbien las mantillas de encaje. 

Los vestidos espanoles y chibchas de las siglos del colc -



niaje, con las influencias de la carte espanola en la epoca de 

las Borbones, siglo XVIII, y otras europeas del si -glo XIX, 

fueron conformando el traje tipico de la region de Velez. 

El vestido de la mujer se componia de las elementos basi - cos con 

que se vestian las espanolas de entonces en el Nue vo Reino, 

falda ancha con pliegues, enaguas, corpino y paQ talon y el 

aporte indigena se daba en la utilizacior de sus lienzos de 

algod6n para la confecci6n del traje.El ve� tido del hombre se 

puede decir si tuvo una influencia me - nos espanola, lo que se 

nota en su confeccion sencilla y sin mayor elaboraci6n. Estos 

trajes se popularizaron cada vez mas entre la poblaci6n mestiza 

que dia a dia crecia mas; fueron poco a poco recibiendc las 

adaptaciones pro - pias de las gentes que las usaban de acuerdo a 

sus costumbres, su trabajo y la geografia y al clima de la 

region. 

Se puede decir que a mediados del siglo XIX y principios del XX el 

traje ya se habia conformado coma lo conocemos y que durante un 

buen periodo de tiempo en nuestra historia se empleo coma 

vestido de ciario entre las campesinos de la region sin 

presentar ningun cambio drastico en su diseno. Sin embargo a 

mediados del presente siglo los cambios sociales, economicos y

politicos que se gestaron no solo 



en esta region sino en todo el pais no dejaron de influir en su 

uso y diseno. Es asi como del ano 50' para aca des pues del 

periodo de la violencia el fald6n negro, la blu

11sa de 901 a" deco rad a y el pan ta 16n y 1 a cami sa campes i na 

pierden terreno frente al vestido de la era moderna,siendo 

relegado su use a un pequeno periodo del ano en el que se 

celebran las fiestas de la Guabina y el Torbellino. 

2.3 DESCRIPCION DEL TRAJE TIPICO DE LA �UJER 

El traje tipico de la mujer Velena se componia de una falda negra 

elaborada en cachemira, otomana o cansiller; bordada con 

motives florales y decorada en canutillos y mosta cilla de color 

negro, los dibujos estaban dispuestos a manera de T invertida 

sabre la parte frontal y todo el con -torno inferior, siendo 

demarcados con sesgos en "charme" y pespuntes en artiseda y

galen. Su corte era muy sencillo: llevaba un prense chato en la 

parte delantera de aproximadamente 15 ems, de este se 

desprendian pequenos prenses o pliegues de dos a tres y media 

centimetros hacia la derecha e izquierda, que se encontraban 

en la parte de atras, la falda se veia mas elegante entre mas 

pequeno plisado y se resaltaba con las capas de enaguas blancas 

almidonadas que se llevabar debajo, estas dejaban ver sus 

extremos bor dados y adornados con encaje. 



Actualmente no se consiguen las telas que se utilizaban en su 

confecci6n, su producci6n se ha descontinuado desde hace 

mucho tiempo; esto ha creado la necesidad de irlas reem pl 

azando poco a poco por el pafio, el dacr6n de 1 ana, el P.2. liester 

y el lino. Sin embargo, este no ha sido el Gnico cambio que se ha 

hecho, del 50 para aca se eMpiezan a ver variacicnes en los 

bordados, los pespuntes se elaboran de diversos colores y se 

introduce el uso de la lentejuela en el decorado hacienda la 

falda mas vistosa y llamativa. 

La blusa companera de la falsa se confeccionaba con lienzo 

blanco y tambi�n se bordaba con motives florales, pero en hilo 

de algod6n de un solo color generalmente negro o verde oscuro; 

su corte al iqual que el de la falda era muy sencillo manga recta 

arriba del coda con un pequefio falso que cafa del hombro hacia 

abajo, cuello redondo cubierto 
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con una gola" o arande1a bordada; los bordes de la manga, el 
false y la gola estaban adornados con filete relleno,li 

11neas en cadeneta y ojitos". Algunas veces esta blusa iba 

acorrpafiada de los llamados "Manguillos" o sabre mangas que 

servian para protegerse del frio y para hacer oficio entre 

casa, estabar hechos de la misrna tela blanca pero no llevaban 

ningun tipo de decorado, fueron muy utilizados a principio de 

siglo y actualmente se ha perdido la costum -bre de llevarlos. 



Al pasar el tiempo los motives de los bordados se hicieron mas 

complejos y se elaboraron en diversos colores, igual 

men t e s e f u e i n trod u c i end o e 1 u so de 1 11 bl us 6 n 1
' con f e cc i on a

do en satin o tela brillante de gran colorido con bordados mas 

sencillos y estilizados. Sin embargo la blusa blanca con sus 

variaciones continua usandose en las ocasiones especiales por 

considerarse mas elegante. 

El conjunto de blusa y falda se acompanaba de un pano16n negro 

adornado con bordes en artiseda y avalorios del ffiismo color, 

los bordes iban dernarcados con tejido de macram� hecho en gal6n. 

Este pano16n nunca se fabric6 en Velez ,g� neralmente se traia de 

Boyaca y hace 50 anos podia costar en el mercado del pueblo $500. 

su uso ha decaido mucho y son contadas las personas que hoy en 

dia los conservan.Com plementando el traje estaban las 

alpargatas blancas de sue la de fique o de cuero de res amarradas 

con cinta de ga16n negro y sombrero de paja de ramo con copa 

redonda, ala no muy grande cosida con cana y fique para darle 

mayor resistencia; generalmente el traje era discrete y 

recatado lo a dornaban muy pocos accesorios entre los que se 

pueden contar la gargantilla de ga16n negro, de la cual pendfa 

una joya y la panolcta de rabo de gallo roja que acompanaba a la 

blusa blanca, ademas de las cintas de colores que resal taban 

las trenzas en las que se recogia el cabello. Para 



algunas ocasiones muy especiales se usaba a manera de cintu ran un 

cordon de cabuya a cuyos extremos se ataban bolitas de a rt i seda ) dos a 

cad a 1 ado, 11 amada "l aj a", era f ab ri cado en la carcel del pueblo, con 

fique de ca1ores, actualmente no se praducen y la gente las conoce 

poco; en las fiestas de matrimonio era comun ver la novia con el traje 

tipico completo blusa blanca, falda negra adornada con pequenos p� 

nue1os de color co1gados tambien de la cintura. 

Es importante anotar que Velez en la epoca de la colonia y de la 

independencia camprendio una basta region que abarcaba buena parte 

de los hoy departamentos de Santander y Boy� ca; par lo cual el traje y 

algunas de sus accesorios se semejan o se praducen en algunas 

poblaciones vecinas de Boyaca. 

Varnes a citar una descripci6n del traje tipico de la mujer 

cundiboyacense que se hace en un texto sabre "El folclor y las bailes 

tipicos en Colombia dande se puede ver la simili tud. 

La mujer cundiboyacense de las campos viste una falda de te la de 

algad6n, con amplios vuelos y adornada en la parte in feriar con 

dibujas y aplicaciones de variados colores; blusa 



de a god6n con bordados, pa-ol6n o mantellina, sombrero de cafia o 

tapia pisada; alpargates blancos, atados con gal6n negro. La 

campesina cundiboyacense acomodada, acostumbraba una 

indumePtaria con gran calidad en las telas y finos ad o r nos : pa fi o d 

e Ca s t i l l a , Cache m i r a o fr i s a 11 • 

Folclor y bailes tipicos Colombianos. Javier Ocampo L6pez. pag. 

13. 

2.3.1 Proceso de Elaboraci6n 

Para la confecci6n de una falda tipica se necesita dos lar gos (90 cm. 

6 1 mt) de 1.50 de ancho de poli�ster, pafio o lino, 40 6 50 nits.de 

cintas y 3 6 4 madejas de artiseda,p� ra la parte que se realiza en 

maquina, el bordado y el decorado se elaboran a mano y requieren 

materiales adicionales. Para la blusa se precisa metro y media o 

metro y 3/4 de dacr6n-hilo de 1.10 de ancho, en caso que la tela sea 

mas angosta se gastaran 2 mt maxima. Estes materiales se consiguen 

en el mercado de V�lez al mismo costo que se encuentran en Bogota o 

Bucaramanga . Un metro de lino cuesta $1.800 de 1.50 de ancho, un 

metro de poliester entre$1.200 y $1 . 3 0 0 d e l m i s mo a n c h o y u n me t r 

o d e pa fi o $ 2 . O O O a $ 3 . 000 segun la calidad; la pieza de cinta delgada 

de 10 mts.cues ta SlOO y una madeja de artiseda $250. 



2.4 DESCRIPCIOt DEL TRAJE TIPICO DEL HOMBRE 

El traje tipico del hombre Velefio estaba compuesto por pa!!_ 

taloncillos de amarrar hechos en tela rustica, generalmente 

diagonal, pantal6n ronfeccionado en pano samaca de fando oscuro y 

rayas; su carte eran sencillo, bota recta s·n bolsillos atras y dos 

6 tres penses delanteros. La camisa podia ser blanca o de tela a 

rayas negras y amarillas. con algunos motives florales (mas 

esquematicos que los usados en los trajes de las mujeres) bordados 

en la pechera que se distinguia en la parte delantera, como 

caracteristica especial se usaba la abotonadura sabre el hombro 

izquierdo aunque en algunos casos se llevaba a ambos lados, la manga 

era larga y con las punos bordados; usualmente la camisa se 

acompanaba de un panuelo rabo de gallo rojo o negro segun el estrato 

social, colocado a manera de triangulo y su jero con una argolla 

(jamas se anudaba). 

El hombre Veleno generalrnente usaba ruana de lana, aunque casi 

nunca la llevaba puesta era muy comun tenerla doblada en cuatro 

partes y colgarla al brazo, se consegufa en las pueblos cercanos o 

en el mercado del pueblo. El compleme to indispensable del traje del 

hombre estaba en el sombrero de ramo, un poco mas duro y grande que 

el de la mujer, en los alpargates blancos de suela de fique o de res y 

en e bord6n de madera con agarradera de cuero. 



En lineas general es el t raj e de 1 hombre no ha variado mu-cho en el 

aspecto de disefio, sin embargo a n iv e 1 de mate- rial es se han 

empezado a reeriplazar algunos que ya no se consiguen en el mercado 

par otros mas modernos, un eje 

p o cl a ro es el de 1 pano samaca y par otro lado el de 1 sombrero de ramo 

reemplazado hoy en dia par el de fieltro. 

Los cambios tanto en el traje del hombre co o en el de la mujer o se han 

presentado de manera arbitraria sino mas bien co o una forrna de 

adaptarse a las nuevas necesidades y requerimientos de su uso. 

Actualmente a tenido una difusion bastante buena debido a las 

ferias y fiestas del torbellino y la guabina que se realizan 

anua1mente en el mes de agosto, epoca durante la cual tiene su mejor 

periodo de comercializaci6n. 

2 . 4 . 1 P r o c es o d e E l a b o r a c i 6 n 

Para confeccionar el traj e tipico del hombre Veleno s pr� 

cisa 1. 50 de diagonal d el rnismo ancho 6 2.75 6 3 mts de 

..

1 mt 0 
 

90 cm de ancho para 1 a camisa, es ta tel a se consi gue en el 
mercado de Velez en 1 a plaza 0 el comercio a ra-

z6n de 300 pesosde 1 mts de ancho, aunque hay una persona 

que meses antes de las Ferias trae cortes des de Medell 'in y 

aprovecha la dema da al igual que las co erciantes Veleiios 



para subir su precio; el pantal6n requiere 1.10 de 1.50 de ancho de pa 

io, 1 iviano el precio de este puede variar en -tre Sl.800 6 $2.500 

segun la calidad. Para el bordado de 1a camisa se necesitan 3 6 4 

madejas de hilo de algod6n en un solo color, se usa a 3 hebras y

cuesta $60 madeja. 

2.5 EL COLOR 

Para hablar del color en el traje tipico es importante entender un 

poco su implicaci6 dentro de todo el proceso de gestaci6n y 

desarrollo de este. El color, asi co o el diseno, no se puede 

considerar un factor aislado y casual ;su raz6n de existir o o en el 

traje es producto del temperamento, de las costumbres y del modo de 

vida de quienes lo u sa n. 

El caso especifico del traje de la mujes, es muy deficiente en este 

fe 6 .eno, la falda par eje plo: proviene de la saya negra espaiiola, 

color que se adapta al temperame to recatado y discreto del pueblo 

criollo que comienza a usar la como vestido de diario. 

Durante muchos siglos la falda negra decorada en este mismo co 1 or y 1 

a bl us a b 1 an ca con go 1 a b or dad a en neg r o f u e - ron de uso corrie te 

entre las gentes de la region y asi 



perte eci6 sin ca bio alguno� sin embargo el paso del tie� po y los 

cambios por el progreso permite que el traje empiece a pintarse y el 

col or se pueda manejar un poco mas libremente, es asi como es 

costumbre de llevar el "blus6n" de gran color·do usado por las 

gentes del pueblo se acepta 
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coma una variaci6r aprobada 11 dentro del vest·do tipico.E� to no 

seria el unico carrb·o o adaptac·on que habria de sufrir - el traje de 

la mujer respecto al color en su natu - ral carrera de supervivencia 

dentro de una sociedad ca - biante y sin unos parametros culturales 

definidos. 

Adelanta do os en 1 tiempo podemos saltar a comienzo y m� dio del 

presente siglo cuando la tradicional blusa de lien zo b anco con 

bordados negros se usaba con adornos de cola res y cuando el comercio 

empieza a traer y producir ves idos con los ultimas toques de la moda 

de las gra des ciud� des , al momenta cuando el traje comienza a ser 

desplazado por otro tipo de ropa y su uso queda relegado a las gentes 

del campo ode las veredas, o tal vez mas adelante cuando el tra·e solo 

se usa coma recuerdo de alga que fue cono traJe para una e oca de 

fiestas, para poder entender el porque e color se torna pieza 

fundamental de su belleza y elegancia. E este momenta empieza a 

primar el sentido competitive y par ello cada cual dicen que su traje 

sea el mas vistoso, el mas llamativo y para lo_rar o utilizan 



el color en un principio recatadariente, con de co lor luego rnas 

libre con bordados, cintas y finalmente 

, galones, etc. hasta llegar a lo que hoy en dia ve mos coma 

traje tipico. 

Este fen6meno en el ca bio de color se da en el traje de la mujer mas no 

en e del hombre, que se ha mantenido en cuanto a color se refiere mas 

acorde con lo que fue anti guamen te. 

2.6 BREVE HISTORIA DEL BORDADO 

Los artistas del renacimiento no se contentan con las 

tintas,estampados planos coma en las siglos del edioevo,qui� ren 

ahora rea zar las figuras de tal manera que este arte llega a 

realizar con la pintura. Los matices del bordado 

ueron inf'nitos, en sus composiciones cenefas, gala es,C! pillas, 

pafios de atril, la aguja hizo prodigies co.pitiendo con el pi n c el . 

Seguri Lahner, desde el g6tico, se real iza una especie de pintura de 

aguja, que requiere al pintor para que colabore en el bosque y que 

finalmente llega en la segunda mitad 

del si�lo XV, a emplear el bordado para un mayor realce, 

perfeccionando esta tecnica hasta lograr reflejar la pers

pectiva corn pl eta. 



Los bordador s borgoiieses, ofrecen sus obras mas perfec -

ta s en 1 a pa rte de l a pi n tu r a a p u n to d e a g u j a ; s e d i c e 

por ejemplo que Jan Van EqcK hizo probablemente el diseiio 

correspondiente de los ornamentos llamados del TOISO DE ORO C\ u e s e c. 

on s er" an en \J "\ en a . 

Por esos afios no habia ciudad europea de mediana importancia que no 

tuviera sus maestros casulleros; los monjes del escorial sostenfan 

orgu1losamente los talleres donde se bordaban piezas de iglesia, 

preciosas cenefas y casullas. Sob res a 1 en 1 o s tr ab a j o s e 1 a b o r a dos 

en 1 a s c i u d a des de To 1 e do, Burgos, Sevilla, Granada y Valencia 

donde los maestros. bordadores competian con la destreza del 

dibujante a tal punto que no es exagerado co pararlos con las mejores 

ta- blas de las escuelas flamencas e italianas. 

En bordado al pasado o recamado con sedas y oro estuvo en uso hasta el 

siglo XVI, luego se convirti6 en algo mas industrial con el 

sobrepuesto o bordado de apl icaci6n, que consist'a en colocar un 

pedazo de seda o terciopelo cortado sobre el tafetan 6 raso para 

darle mayor realce se aco� tumbraba rodear sus contornos con un 

fino cordon de seda o de oro, segun la importancia de la pieza. Este 

tipo de bordados resultaban �as econ6micos pero peridan la �agnefl 

cencia y el caracter artistico de 1 os anteriores. 



Ya en el barroco desaparece el claro del bordado caracteristico de 

la anter·or centuria, al igual que el rea ce y los sobrepuestos; la 

riqueza es la mayor cualidad de este perfodo que recibe la 

influencia americana, la cual suma ahora e uso de lentejuelas y la 

decoraci6n con pajaros 

de vivas colores. 

A f'nales del siglo XVIII se constituy6 en Madrid un gre -mio de 

bordadoras que se 1 imitaban a copiar modelos fran - ceses para las 

cortinajes de las palacios de adrid, el Es corial, Aranjuez y el 

Prado. 

El borado en un principio fue auspiciado par la iglesia que rnantenia 

unos talleres donde se elaboraban piezas de ornamentos 

confeccionados con hilos de oro y plata; los que entraban al tejido 

en forma de cintas estrechisimas, o 

en forma de tuba de helice para las bordados y flecos de 

lujo, este ultimo se denominaba canutillo; en dominio de 

la iglesia sabre la tecnica del bordado rapidamente se fue 

perdiendo y cada vez fue mas comun su uso en la decoraci6n de los 

grandes palacios coma en las trajes, tanto de la aristrocracia 

coma del pueblo razo. 

Cuando su practica se generaliz6 se vieron adornanda vista samente 

las trajes tipicas de las diferentes regiones de 



España en for ma de cenefas para las faldas o de ricos de

corados en los pañolones y blusas. Esta opulencia de los 

adornos en los trajes fue uno de sus legados a nuestras 

costumbres y usansas. Cuando los conquistadores llegaron 

a América se empezó un proceso de mezcla entre los traba-. 
jos text-les indígenas y los de los españoles por esto es 

que hoy en día existe en nuestros pueblos tradici6n en el 

trabajo artesanal del bordado, especialmente en algunas 

regiones de la zona andina como el altiplano cundiboyace.!l 

se y Santander donde se incorpor6 muy bien al traje tradi 

cional. 

2.6.1 Características de los Bordados en el traje típico 

En general los motivos usados para la decoración del traje 

tanto de hombre como de mujer, han sido evocaciones de la 

flora representadas de forma muy esquemática y sencilla; 

antiguamente el motivo más común para la blusa era el "oJi 

tol! que se adornaba con pequeños ramos de hojas y con fi 1 e 

te que bordeaba los extremos de la tela. 

La camisa del hombre y la falda de la mujer seguían esta 

misma línea de diseño, ramos de hojas y flores esquematiz~ 

das de acuerdo a la capacidad de visualización y elabora -

ci6n de las artesanas. Hoy en día los motivos continúan 
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Espana en forma de cenefas para las faldas ode ricos decorados en 

los pafiolones y blusas. Esta opulencia de los adornos en los 

trajes fue uno de sus legados a nuestras costumbres y usansas. 

Cuando los conquistadores llegaron a America se empez6 un 

proceso de mezcla entre los trabajos text-les indigenas y las de 

los espafioles por esto es que hoy en dia existe en nuestros 

pueblos tradici6n en el trabajo artesanal del bordado, 

especialmente en algunas regiones de la zona andina coma el 

altiplano cundiboyace� se y Santander donde se incorpor6 muy 

bien al traje tradi cional. 

2.6.1 Caracteristicas de los Bordados en el traje tipico 

En general los motives usados para la decoraci6n del traje tanto 

de hombre como de mujer, han sido evocaciones de la flora 

representadas de forma muy esquematica y sencilla; 
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antiguamente el motivo mas comun para la blusa era el ojj_ to" que se 

adornaba con pequefios ramos de hojas y con fi 1 e te que bordeaba los 

extremos de la tela. 

La camisa del hombre y la falda de la mujer seguian esta misma linea 

de diseno, ramos de hojas y flares esquematiz� das de acuerdo a la 

capacidad de visualizaci6n y elabora - ci6n de las artesanas. Hoy 

en dia los motives continuan 



s·endo de tipo floral aunque se estan i troduciendo nuevos mode os 

relacionados con el folclor cone tip es, guitarras y ani ales de la 

region, tambien es muy comun el uso de mo tivos sacados de las 

revistas de bordado que se adaptan al gusto de quienes os realizan. 

Real ente no se puede hablar de una variedad muy grande de motives, 

tal vez exis -tan unos 5 6 10 dibujos que las personas copian ertre si y

acomodan agrado. 

La Acade ia de Capacitaci6n desde hace algun tie po sac6 unos modelos 

de os motivos del bordado, aproximada�erte u nos 10, que se han ido 

generalizando e t  e la ayoria de las artesanas bordadoras, 

hasta inponerse casi totalnente sobre la creatividad de cada una de 

ellas; los disenos de creacion popular solo se pueden apreciar en 

los trajes antiguos. 

2.6.2 Tecnicas y combinaci6n de texturas 

Las tecnicas de bordado en Velez no son muy variadas; las artesanas 

han rea izado su admirab e trabajo en los trajes tipicos con un numero 

muy reducido de puntos, una especie de reg a general ha deter inado 

el uso de tres var'artes u nicamente: El filete, el rel eno y la 

cadeneta; con las que se ha expe imentado un estrecho margen de 

alteraci6n 



sin que en ningun caso se integre otra puntada diferente para la 

elaboracion de las motivos de las blusas, faldas y camisas de 

hombre. 

El rigor en la diversidad de puntadas en el bordado con hi lo se ve 

compensado par la riqueza que le brinda el decora do en canutillos. 

mostacilla y lentejuela, que adornan vi� tosamente las disenos 

dandole asi al trabajo una posibilidad mayor de combinar 

texturas; aunque el interes princi -pal de las artesanas se centra 

en realizar una labor muy recargada, dande tadas las mativas van 

''llenas" de color aqu� esta el uso de diversas tecnicas de bordada; 

ademas de la natural perdida de la tradici6n y de la realizaci6n un 

poco en serie de las trajes para la epoca de ferias. 

2.6.3 rateriales y Acabados 

El tra ajo de bordado se realiza desde hace bastante tiem po con las 

mismos materiales que oy en dia utilizan las artesanas; su uso no 

ha variado aunque se han hecho algunos intentos con diferentes 

lanas acrilicas que no han d� do buenos resultados es par esto, 

quiza, que se ha mant! nido vigente el uso de la artiseda para el 

bordado de la falda y del hilo de algod6n para la blusa y la camisa del 

hombre. Segun lo atestigua las diferentes relatos y las 



mismas prendas quc se encuentran en el museo folcl6rico ael 

pueblo la artiseda y el hilo de algod6r ademas de la mostacilla 

y el canutillo para la decoraci6n han sido las rnateriales 

esenciales en este trabajo desde mediados del preserte siglo. 

Usualmente el bordado de la blusa de la mujer y de la camisa 

del hombre se hace en hilo de algod6n de tres hebras que 

presenta una gran resistercia al tie�po aunque no al agua, pues 

algunas veces su color se destine al lavar la prenda, esto 

depende generalmente de la calidad que ofrecen las diferentes 

rarcas de hilos, sin embargo este no es un problema muy grave 

pues se soluciona facilmente al usar buenas marcas de hilo para 

bordar; este hilo de algQ d6n sequn concenso total es mucho ras 

facil de manejar porque no se enreda y rinde bastante. 

Para el bordado de esta blusa se recesitan 15 madejas de hilo 

negro y dos madejas de cada color, generalmente se � san de 10 

a 15 colores y cada una de ellas cuesta alrededor de $60 a S70 

en el pueblo. 

La falda se borda a su vez con artiseda, lo que hace que el 

trabajo sea mas delicado y conplicado por la te,tura liza y 

resbalosa que posee este rraterial, aderias de la fa 





cilidad con que se forrnan nudos y enredos debido a su tor ci6n suelta 

hay que agregarle su falta de resistencia al lavado, el color no es 

rnuy firme y al contacto con el agua 
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destine, y la facilidad con que se dafia o motosea 11 una vez elaborado 

el trabajo. Para la elaboraci6n del bordado (sin tener en cuenta las 

pespuntes) se van aproxirnada�ente de 10 a 20 madejas de artiseda; 

en este momenta las artesa nas estan trabajando con dos tipos de 

fibra, una es la que se consigue en madeja de dos cabos con torci6n y 

cuesta 

$230 y la otra es un filamento sin torci6n de 2 6 3 cabos que se 

consigue en Bucaramanga o Bogota y cuesta $500 el cono, se puede 

asegurar que es mas aceptada la artiseda de madera porque �l 

filamento hay que trabajarlo a tres hebras y esto hace que se gaste 

mayor cantidad. 

En general no se le aplica ningun proceso de acabado especial al 

trabajo de bordado, exclusivamente se tiene el cuj_ dado de 

plancharlo una vez ter�inado para proceder a adornarlo con la 

mostacilla, el canutillo y la lentejuela esto es alga que se ha 

incrementado ultimamente debido a que el traje tfpico entra a 

tener un sentido competitivo en el marco de las ferias, por lo cual 

cada persona desea que su atuendo sea el mas esplendido y llamativo. 

En el decorado de una falda se pueden gustar de 5 a 10 mts 



de lentejuela y de 5 a 10 paquetes de mostacilla y canuti 

10. 

La blusa requiere segun lo complejo del trabajo de 20 paquctes de 

mostacilla y 3 mts. de lentejuela. En el pueblo se consiguen 

estos materiales a $100 el mt de lente -

juela y $70 u $80 el paquete de mostacilla. El traje de 

la mujer es el que recibe este trabajo de decorado y una 

vez terminado es bastante dificil de manejar coma prenda 

cotidiana por el peso y el cuidado especiales que requiere. 



APE NOICE 

TRABAJO CO LA PALMA DE RAMO 

El sombrero de paja de 11 nacuma" llamado "jipijapa 11 , tuvo tambien un 

gran incremento. Su fabricaci6n estaba principalmente en las 

poblaciones de Barichara, Zapatoca, Saco -rro, San Gil, Giron, 

Bucaramanga, etc., a cuyos ercados salian grandes cantidades que 

eran compradas par negociantes que despues de arreglarlos, los 

exportaban a los merca dos de Europa y Estados Unidos (todavia por 

ahi por curiosidad fabrican a1gunos). Esta industria decay6 

principal

1mente par la competencia del sombrero 1 ecuatoriano 11 

; en el Ecuador, 

par ser la obra de mano muy barata, aun las fabri can. 

Los sombreros de 1
1 crizneja 11 , de fibras de hojas de cafia brava fue 

otra industria muy simpatica y original. Su pr.Q_ ceso de 

fabricaci6n era el siguiente: la fibra se extraia de las hojas de 

los cultivos de"cafia brava 11 , o sea la mata que da una varilla larga y 

que antigua e te se usaba para encanar los techos de las casas y hacer 

cielos rasos. Qul 



tandole a cada hoja la parte de1gada de las lados, se dejaba el centro 

o espinaso, al cual con un cuchillo mesero viejo se le raspaba la 

parte carnosa de encima, haciendale presion sabre un alpargate 

usado Que se colocaba ama -rrado encima de la parte gruesa de la pierna 

derecha, qu� dando asi bien limpia la parte inferior, que llamada 

"paja" y de una anchura de un centimetro y media par un metro de 

largo, se rayaba a lo largo con un cuchillo punti� gudo en pajas 

finas, que eran las que se utilizaban para hacer las criznejas, para 

la fabricaci6n de las sombreros de distintas formas. 

Con la paja preparada como hemes dicho y te�ida con anilina, 

poniendole coma mordiente alumbre disuelto en agua, en los colores 

negro, rojo y amarillo, se hacia la crizneja tejiendola de siete, 

once, veintiuno y treinta y tres pa - res de ancha, combinando las col 

ores para hacer adornos al cruzarse entre sf las pajas. Esta 

crizneja se medfa par frazadas (la distancia que hay de rnano a mano 

con las brazos abiertos) y se llevaba al ercado para su venta a las 

fabricantes de sombreros. 

Estas criznejas eran hechas par las mujeres de todas las e dades, y por 

las niHos, en las tardes despues de la escuela, y par todos desde las 

primeras horas de la noche, hasta 



las siete cuando se rezaba el rosario y 11 todo el mundo a dornir". 

Con el valor de esas labores: los bordados al pasado en tambores. los 

tejidos de "crochet" y 11 macrame 11 , las gen -tes ahorraban en 

alcancias de barro traidas de Raquira o Chiquinquira, para 

comprar sus trajes, sus vestidos sus 

11 antojos", para estrenar en las fiestas de semana Santa Nochebuena y 

afio nuevo, o convenir con sus familiares ya migos suntuosos 

paseos al campo, a la orilla de alguna caudalosa quebrada y ricas 

sombras de frondosos arboles. 

Los sombreros se fabricaban de distintas formas: alones, altos de 

copa, para nifios 11 pavas para mujer". etc 1 
, y su producci6n era muy 

constrenida, pues las fabricantes de cada regi6n se reducian a 

cinco o seis con sus respecti vas maquinas de easer "domesticas", 

de mano, cada una de ellas manejada por una mujer que al dfa hacfa 

unas dos 6 tres docenas de sombreros segun el tamano y forma. 

Los so breros fabricados durante la semana se encarraban por su 

tamano y par su forma, hacienda piramides de uno o dos metros de 

altura para llevarlos al mercado de la plaza al sitio llamado "la 

esquina de las sombreros", en do_Q_ de se reunian y se hacian las 

transacciones, con los neg� 





(Victor Martinez Villalba ciantes reinosos y calentanos. 

pag. 240). 

Hoy en dia el trabajo artesanal con la palma de ramo se ha perdido 

bastante, poquisimas son las personas que en Velez lo conocen; una 

de el las es dona Enriqueta Gonzalez quien aprendi6 el oficio de su 

mama y nunca lo ha hecho co o negocio ni para vender, con ella se 

habl6 y se conoci6 el proceso de preparacion de la palma para la 

fabricaci6n del so brero. 

Es importante anotar que este tipo de sombrero fue 1uy tfpico de 

Velez antiguamente, sin embargo casi no se le cono ce como 

originario de esta region sino de Boyaca. 

PROCESO DE PREPARACIO DE LA PAJA DE RAMO 

Se coje el cogollo de la palma cuando esta maduranto termi no media- 

se cocina con agua durante una hora o dos procurando que la paja 

quede bien sumergida dentro del agua,una vez que hierva se saca con 

trapos y se va limpiando -el r! mo se cocina para darle el color 

blanco y au111entar su cali dad- una vez limpio se sacan par parejas y 

se amarran las puntas y de esta manera se dejan secar durante 2 6 3 

dfas 



al sol; estando en este proceso de secado no se pueden amontonar 

mojadas porque se les dana el color tiende a a rillarse entre mas 

blanco mas fi o se ve. una vez seco se sueltan las parejas de ramos y se 

pasa al proceso de desvar'llar el cual se real·za con un cuchillo y 

consiste en quitarle la ve a a la palma de ramo, despues de esto la 

palma se raspa por el reverse para quitarle la pelusa que tiene en 

este estado queda listo para desflecar con cuchillo o con la una 

este proceso se empieza a hacer de la mitad hacia un extreme y luego 

hacia el otro; en este pun to el ramo esta listo para tejer a gunas 

veces para darle mayor flexibilidad el ramo se deja en un sitio 

hGmedo, teniendo cuidado que no vaya a tener contacto con el agua. 

Las tiras de ramo una vez desflecado varfan de tamano se gun el gusto y 

lo que se vaya a realizar. sie�pre se te -jen dobles y van reves con 

reves, la perso a con quien se habl6 realiza dos tipos de tejido uno 

deno inado "crine - ja" y el otro 11 vivo 11 • La crineja se hace con 5 tiras 

de ramo doble y el vivo con 5 6 7 pares de ramo, (Ver graficas) las 

tiras siempre se dejan disparejas para que cuando se acaben se 

puedan reemplazar sin que se note. 

El sombrero se hace con la crineja y entre mas fina ejor se ve el 

sombrero, para la realizaci6n de no se necesitan 



Con estas tiras tejidas hacen canastas y cajitas peque as, asf como 

tambien estuches para los tejos y bolsos. 



PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

- Bordado

El trabajo del traje tipico, esta bastante difundido en Vf lez y son 

numerosas las personas que lo conocen y realizan de rruy buena 

calidad; esto permite contar con una cifra elcvada de artesanas 

para desarro11ar un trabajo de diversi ficacion en la zona. 

En este momenta se puede pensar en trabajar tres lfneas de 

productos contando con la infraestructura, que habria que 

centralizar porque actualmente se encuentra dispersa, y los 

recurses humanos existentes; el trabajo de las bordado ras sc puede 

enfocar par un lade hacia la elaboraci6n de una lfnea de ropa con 

caracterfsticas muy definidas que la identifiquen cc�o propia de 

la regi6n; este proyecto que desde un principio ha sido la idea 

inicial se desarroll6 a partir del treje tfpico teniendo en cuenta 

las capacidades tecnicas tanto a nivel de bordado coma de 

confeccion de las gentes que lo iban a realizar. Es muy importante 

ano-



tar que de las 31 personas encuestadas solamente 9 saben cortar y 

realizar ur.a prenda de ropa, sobre esta base se decidi6 dise�ar un 

conjunto de piezas de corte sencillo y f4cil elaboraci6n que ser!n 

accesibles a personas que SQ lamente van a contar con un curso de 

capacitaci6n intensl vo de confecci6n para enfrentarse a un 

niercado �s o menos continuo y exigente, si este proyecto se 

aprueba el punto de interes se ha centralizado en el bordado de tal 

manera que se logra resaltar la totalidad de la prenda in cluyendo 

el �aterial er que ser€ elaborada; se ha decidido que las telas en 

que se confeccionaran estas ropas deben ser con 1007 o con SO�, 

rnfnimo de materia prima natural (algo�6n, diagonal, dril, 

etamina, lienzo, dacr6n, h! lo, etc.); las telas de fibras 

naturales, de algod6n especialmente, tienen muy buena textura, 

y cuerpo ademas de ser las m�s usadas en la regi6n antiguamente su 

adquisi -ci6n no presenla mayor dificultad, porque se pueden 

cons� guir en el merca�o o en el comercio del pueblo a precios que 

cscilan entre $500 y $1.500. 

La parte de color en esta prcpuesta de ropa a partido de las tonos 

utilizados actual�ente en el trajc tipico, sin embargo su uso ha 

sido mas racional y sabre todo sin esE sentico de exhuberancia que 

prima en el colorodido del traje lm�s por su valor competitive que 

par su tradicio -



nal wanejc); en cuanto a los motives de los bordados es re comendable 

trabajar con las artesanas a nivel de taller creativo, para 

brindarles un espacio y la posibilidad de realizar sus propios 

disenos y recuperar antiguos �odelos que hoy en dfa se ha perdido, 

esta labor es bien importan te porque actualwente las bordadoras se 

han dedicado a copiar unos motives de revistas y ctros que se han 

estandari zado y sc repiten con pequeAos can1bios de color y tawaRo 

dejando a un lado su inventiva y su capacidad creadora; en estos 

talleres tambi�n se trabajarfa la t�cnica, de tal ma nera que serfa 

posible hacer un bordado mas rice en formas y texturas. 

Otra orientaci6n que se le puede dar al trabajo de bordado con los 

misrnos relursos y con una infraestructurQ �ejor que la anterior 

propuesta, esta en el rengl6n de la cojin� rfa y tapiceria 

decorativa; en este carnpo no se requiere de una labor de 

capacitaci6n mayor tan solo habrfa que brindar una asesorfa de 

diseno y color que ayudarfa a enfQ car el trabajo, aquf tambi�n se 

podrian utilizar algunos de las motives rroducidos en el taller de 

creatividac prcpuesto para el trcbajo de Meda artesanal. Este 

proyecto con un buen trabajo de diseno, una calidad 6pti�a y una 

buena comercializaci6n puede convertirse en una fuente de 

ingresos constante para la gente de la regi6r.. Finalmente 



habria que insistir en una propuesta en el rengl6n de la 

rnuAequeria, en el que algunas personas de la zona han incursianado 

muy timidamerte; esta pequena experiencia con la que cuenta este 

grupa de personas se puede aprovechar para hacer esta labor mis 

productiva. Para la realizaci6n de la propuesta se pueden 

seleccionar 2 6 3 modelos (hombre-rnujer) que caractericen la 

gente de 1a re�i6n 11� vando el traje tfpica o realizandc 

actividades distintas del folclor; las tamanos variarfan ertre 

30 cm y 10 crn y se podria pensar en una li ea de rru�equeria plana. es 

decir co11 un volumen minima que permita colgarse en la pared a 

manera de adorno; para la e1aboraci6n de las muAe - cos se 

recomienda el uso de material de desecho propio del lugar, esto le 

darfa mayor enfasis regional y bajaria las costos; partiendo 

luego de este trabajo se puede pensar en la posibilidad de 

realizar pesebres en trapo coma otra alternativa para esta 3a. 

propuesta de diversifica - ci6n a partir de la elaboraci6n del 

traje tfpico. 

De las tres propuestas la que mayor infraestructura requiere a 

nivel de capacitaci6n y maquinaria seria la primera (Mada 

artesanal) las otras serfan mis faciles de lle var a cabo y de una 

producci6n calificada, de buena calidad w.as rlpida; en general 

todas requieren una asesorfa de diseno, organizaci6n, mercadeo y 

producci6n; ademas de 



unos talleres de creatividad que permitan a las personas 

expresarse �as litremente y se pueda en a trabajar con un 

sentimiento popular. Se puede disenar un plan de trabajo que 

per�ita a un grupo de art�sanas bien organiz� das elaborar las 

tres ineas de productos simultanea o al ternativamente de 

acuerdo al mercado, o bien grupos mas peque-os trabajando cada 

uno en un rawo especifico. 

La Palma de Ramo 

El trabajo artesanal con la Palma de Ramo en lelez, se ha 

erdido bastante, sin embargo en a guras veredas cercanas al pueblc 

(Bolivar, Sucre, La Paz) todavfa se conoce gracias al trabajo de un 

pequeno grupo de personas que tienen en esta labor una de sus 

fuentes de ingresos. Es muy im portante realizar er esta zo a una 

tarea de recuperaci6ri y defensa del ramo coma materia prima y 

aprovechar el hecho de que su producci6n es silvestre y constante 

durante el a� en las regiones altas de la montana, adem�s que su pr� 

ceso de preparaci6n es rnuy sencillo tiene entre sus cualidades la 

de ser ductil y manejable, lo que permi e su mane jo a muy diversos 

niveles. 

La Palma de Ramo es una materia prima con wuchfsimas posi-



bilidades para desarrollar, sin embargo en este momenta se 

encuentra subutilizada tanto en la tecnica corno en la producci6n; 

el trabajo que se debe adelantar en este ca po es mas intense que el de 

las bordadoras, porque hay que par -

r de cero, recogiendo informaci6n, ubicando las personas 

dedicadas aun a esta labor realizandc una investigacion preliminar 

de la zona que de la infraestructura con la que se podria contar; para 

1uego proceder a capacitar y despe! tar el 1nteres nuevarnente par 

la fibra er las gentes de la zona, el programa de capacitacicn debe 

contar con un peri£ do de aprendizaje de las tecnicas tradicionales 

con el ramo y otro pura descubrir nuevas rosibil idades de 

tejido.C£ mo en todas las demas expresiones artesanales de la 

reg'6r. las personas reunidas alrededor del trabajo del ramo 

deberan tener una ayuda en la pa rte de comercial izaci6n, promo - ci6n 

y organizaci-on ya que los productos que se puedan elaborar con 

este material tendrian un mercado muy restringido a r.ivel local. 

En la cesteria el ramo se puede trabajar aprovechando la 

experiencia que manejan las personas de la region en esta tecnica, 

con otros materiales, para lograr un producto mas elabora�o tanto 

en lo t�cnico coma en lo formal. LE labor de cesterfa seria el 

comienzo del 1anejo y conocimiento de un mater·a1, serfa lo que 

abrirfa paso a producci6� de ob-



jetos artesanales tan diversos cono los munecos (gallinas, 

caballos, animales tipicos de la zona, etc.), los sombreros, no 

solo en el mode1o tipico, sino en otros que pueden jugar con la 

propuesta de moda artesanal, las laniparas,las cestas y los 

adornos de pare , los individ ales y fi alme� te adornos de navidad y

pesebres en ra,o. Este raterial tiene un potencial extraordinario 

y muy valioso que no debe desaprovecharse y mucho rrenos 

desaparecer. 









PERSONAS DEDICADAS A LA ELABORACION DETRA E TIPICO 

1 Marfa Elisa Medina Kra. 3 # 9-41 

2 Leonor Marin Academia de C,apacitaci6n 

3 Teresa Quiroga Kra 
.., 

# 9-07 .,) 

4 Nora Ga 1 eano Kra. 3 # 9-07 

5 Imelda Galeano Kra. 3 # 9-07 

6 Lelis Saavedra de Galeano P.lmacen Plaza 

7 Dora Cecilia Mantilla Almacen Favorito 

8 Adelaida Chuesta de Hernandez Kra. lC este # 9-10 

9 Gladys Saavedra de Chacon Kra. 6a. #6-115 Tel :64601 

10 Zoraida de Atuesta Kra 3 Ir 7-29 

11 Otilia de Pardo Calle 12 # 2-50 

12 Josefina de Rojas Kra 12 # 2-51 

13 Rosalba Santollo Calle 12 # lD-37 

14 Ana Marfa vda. de Ariza Kra 4 # 12-97 

15 Ascenci 6n de Cruz Ca 11 e e # 2-59 

16 01 i nC::a Medina Calle 8 # 13-60 



17 Lilia Vasquez 

18 Lucy Aguilar 

19 Barbara L6pe2 

20 Luz Edilia S§nchez 

21 Aide ttantilla 

22 Maria Fernanda Hernandez 

23 Berenice Vi 11 area 1 

24 Concepci 6n Zuniga de Hernan 
dez 

25 Luz Mri na Rocha 

26 Delia de Chac6n 

27 Piedad Fonseca 

28 Ca rmenza Sierra 

29 Diocel ina Lazaro 

30 Bertilda Hern�nde2 

31 Blanca Flor Tellez 

Calle 11 # 5-67 

Calle 5 # lC-41 

Ca 11 e 5 l 10-41 

Calle 10 # SA - 62 

Calle 11 # 7-41 Tel: 64478 

Calle 12 # 2-50 

Restaurante los Cipreses 

Kra 12 # 3-49 Tel 64031 

Calle 9 # 2-19 

Calle 9 # 2-19 

Kra. 6 # 15-128 

Kra. 6 # 15-128 

Calle ]10 # 6-39 Tel :64911 

Calle 4a # 3-21 

Kra. 4 # 72-97 



MUNEQUERIA TIPICIA 

1. Sta. Rosa Arce

2. Marta Hernandez

3. Enriqueta Gonzalez

/\ncianato Velez 

Edificio Agata Depto 402 

¥.ra 5 # 7-91 

INSTRUMENTOS MUSICALES A PERCUSIO� 

1. Petra Palomino de

Rodriguez Casa Folcl6rica 



CONCLUSIONES 

En v�lez existe un grupo grande de personas capacitadas p� ra 

trabajar las bordadas a diversos niveles y una infraestructura 

mis a �enos apta para prayectar trabajos de capacitaci6n, disena y 

asesarias par parte de artesanias. La gente en general desea 

vincularse a algun prayecto que les genere ingresos canstantes y 

tiene una disposici6n m6s o menos amplia de tiempo, sin embargo no 

hay claridad respe£ to al trabajo artesanal. esto tal vez se produce 

par el au ge comercial y la cantidad de elementos que a11i llcgan p� 

ra abastecer la regi6n, otro factor puede ser el hecho �e que Velez 

ha sido desde su fundaci6n un sitio de paso en -tre la zona del 

Magdalena Media y el interior del pafs y par lo tanto su poblaci6n 

esta canstantemente cambiando,e� tos factores hacen que 

predomine en el pueblo una clase trabajadora de nivel media que ha 

perdido gran parte de s� ancestro y de la tradici6n. Sin embargo 

todas estos hechos pueden pasar a un segundo plano cuando existe un 

trabajo organizado, �erseverante y con una buena proyeccion, 

come en el caso del folclor que ha logrado destacarse y se 



mantiene gracias al irter€s que por media de su labor con� tante ha 

despertado en la gente. tl municipio de Velez p� see todos los 

elementos necesarios para que alli se renueve y se rescate la 

tradici6n artesanal par interrnedio de un trabajo organizado y 

conjunto con la comunidad. 
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