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INTRODUCClON 

Durante muchos si9los, a nivel mundial, el oficio de tejedurfa ha sido un 

rengl6n importante en la infraestructura socio-cultural de las 

comunidades campesinas e indfgenas, debido a su utilidad en el 

mejoramiento de la economfa familiar y de la subsistencia de la misma. 

El desarroJJo de Jos tejidos data de miles de anos a.C., cuando Jos 

hombres primitivos vier on la necesidad de f abricar abrigo tan to para 

uso domestico como personal. Es asf como se comenz6 el proceso de 

entrelazamiento de fibras para lograr fabricar techos, carpas,vestidos 

etc. 

Para ellos, la fibra lanar obtenida de Jos animales ovis (ovejas) fue un 

gran descubrimiento) ya Cf1Ae con esa fibra lograron obtener vestidos 

Cf1Ae Jes proporcionaban el calor suficiente para poder soportar las 

lar9as temporadas de inviemo. 

Posteriormente, existi6 en Europa una gran industria lanar que fue la 

base deJ desarroJJo econ6mico de esa zona durante mucho tiempo 

hasta la edad media . 

A niveJ de America, la utilizaci6n de la Jana de ovinos fue durante un 

largo periodo una industria importante, hasta que, a mediados de Jos 

aflos 70' s comenz6 una superproducci6n de fibras sinteticas y 

6 



ro-tifidales obtenidas del petr61eo, lo cual disminuy6 notoriamente la 

producci6n de fibras naturales, lo9randose encarecer estas 1Altimas 

hasta el punto de desapro-ecer de varias zonas de America. 

Concretamente en Colombia, la apro-id6n de las fibras sinteticas, di6 

como resultado una disminuci6n de la producci6n lanro- en un 90% y 

por esta raz6n los rebanos ovinos fueron desapro-eciendo casi en su 

totalidad. 

Hoy dia, existe una 9ran inclinaci6n a retomar las fibras naturales er'I 

todos fos campos ya que se estan aboliendo las fibras sinteticas 

debido al extinquimiento de los productos bases tales como el petr6leo 

y sus derivados de los cuales se producfan estas y a la vez por la 

inclinaci6n que a nivel mundial se esta loqrando frente a la utilizaci6n 

de productos naturafes, biode9radables que de una u otra manera 

ayudan a la preservaci6n de medio ambiente y evitando ef proceso de 

deterioro que estamos viviendo . 

Es muy importante destacar que a nivel nacional esa preocupaci6n 

crece dia a dia, a taf punto que en diversas reqiones del pafs se estan 

creando mecanismos pro-a poder retomar costumbres, habitos, 

trabajos y tro-eas que se habfan extin9uido total o pro-cialmente y se 

estan desarrollando nuevamente con el fin de aprovechar al maximo 

los recursos naturales que se poseen y de crear nuevas formas de 

subsistencia y de autoabastedmiento de materiales o elementos 

basicos de la economfa familiar, reqional y nacional. 

Es asf como se desarroll6 el proyecto presentado por el Cole9io Bilin9ue 

Artesanal Camentza referente a revivir los rebanos ovinos, 

adecuandoles una infraestructura por medio de la cual se pueden 

loqrar mejoras en el mismo rebano, en la producci6n de Jana y en la 

optimizad6n de su Jana, como producto importante en el desarrollo 
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artesanal de la zona del Valle de Sibundoy ya CfUe la materia prima 

original que a nivel cultural han un1izado por muchos anos es la Jana y 

ahora se presenta la oportunidad de volverla a utifizar. 

Retomo las palabras de un experto en ovinos el Dr. Rodrigo Pastrana 

quien asequraba en uno de sus Jibro: "Si la Jana fuera un 

descubrimiento contemporaneo, se cataloqarfa como el mejor de 

ellos". A la vez es importante desarroHar planes de mejoramiento d� 

Jos ovinos para obtener rebanos 6ptimos para la producci6n lanar, por 

esta raz6n se desarroJl6 este proyecto con miras a loqrar optimizar Jos 

rebanos ovinos y por Jo tanto la calidad de la Jana CfUe posteriormente 

nos va a servir en el ofido de la tejeduria, dando como resultado 

productos de optima calidad que permiten una competencia a nivel 

departamental. Nacional e internacional. 
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OBJETIVOS 

Producir 1ana de buena calidad que contribuya al mejoramiento de los 

productos elaborados en esa fibra para Cf1.Ae a nivel comercial puedan 

competir en los diferentes mercados, tanto a nivel nacional como 

intemacional. 

Realizar el tratamiento de la Jana y los procesos posteriores con buena 

ca1idad para proveer de materia prima a los artesanos del Valle de 

Sibundoy y aumentar sus ingresos econ6micos 

OBJETIVOS ESPECIFlCOS 

*Ampliaci6n y adecuaci6n de los terrenos para mejorar la calidad de

vida de los ovinos y por lo tanto de la lana, como materia prima 

generada por eTios. 

*Aumentar la eficienda y la calidad en los procesos de producci6n

1anar para 1legar asf a presentar materia prima o productos ya 

elaborados de mejor calidad y aumenta la competitividad de estos. 
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*Adquisici6n de las herramientas necesarias para el 6ptimo

procesamiento de la materia prima (Lana), desde su producci6n hasta 

los tratamientos posteriores al esquile. 

*Capacitaci6n y asistencia tecnica en el tratamiento de la lana, desde

el momento en que se comienza a producir en el cordero hasta el 

momento de elaborar el producto final en este material. 

*Enfatizar la informaci6n para optimizar los procesos artesanales del

manejo de la lana desde su presentaci6n inicial en vellones hasta el 

producto final, en este caso los hilos de Jana. Dentro de Jos procesos 

contamos con el lavado , escurrido, secado, cardado, tizado e hilado de 

la Jana y posteriormente el tenido de la misma. 

*Desarrollar prototipos de productos con los alumnos del coleqio

bilinque, que sean comerciales, con posibilidades de un mercado mayor 

, contando con elaboraciones de estos a nivel utilitario y de decoraci6n 

pero enfocados a mercados mas amplios tanto nacional como 

intemacionalmente. 

*Loqrar comenzar la comerdalizaci6n de la materia prima en el Valle

de Sibundoy para que en un plazo medio comience un 

autoabastecimiento del mismo. 

*lnculcar la necesidad de realizar productos terminados con funciones

especificas a nivel utilitario como decorativo para fomentar en los 

alumnos del colegio la labor artesanal pero con posibilidades mas 

amplias. 
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1. lOCAllZACION GEOGRAFICA

lu9ar: Cole9io Bilingue Artesanal CAMENTZA. 

Vereda: "las Cochas" 

Municipio : Sibundoy 

Departamento: Putumayo 

Pafs: Colombia 

El Cole9io Bilin9ue Camentza, viene funcionando hace siete af10s; fue 

fundado en Septiembre de 1990 y tiene como objetivo principal el 

fortalecer Jos valores cultura1es de la comunidad indi9ena Camentza, 

principalmente en el aspecto Jin9t'.Afstico , siendo este el principal 

instrumento de comunicaci6n. Ademas de ese, trabaja en el 

fortaledmiento de la educaci6n inte9ral , en la actividad artesanal 

propia de la comunidad con el fin de rescatar la simboloqfa cultural de 

sus elementos y por medio de ellos, de las tecnicas propias de la 

comunidad y de la aplicabilidad de estos factor es , permitan a los 

j6venes de la comunidad mejorar su nivel de vida en diversos aspectos: 

social, cultural, econ6mico y profesional. 
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Dentro de las visiones que como entidad educativa deben desarroTiar, 

se encuentran el de rescatar todas las actividades realizadas por sus 

ancestros , con fines de subsistencia y como representaci6n cultural. 

El Cole910 Bilingue camentza se encuentra ubkado en el Municipio de 

Sibundoy en el Departamento de Putumayo. Este a su vez esta ubicado 

en el extremo occidental de la re916n amaz6nica colombiana y como 

tal, posee todas las caractensticas ffsico-biol6gkas y socio-culturales 

de dicho segmento del pafs. 

El departamento se encuentra dividido en tres sub-re91ones definidas: 

Alto , Medio y Bajo Putumayo. Cada una con caracterfsticas ffsiscas, 

econ6micas , sociales y culturales particulares que hacen de cada 

sector algo diferente. 

la regi6n donde se encuentra localizado el Colegio corresponde al Alto 

Putumayo. Esta zona es denominada el Valle de Sibundoy, el cual se 

encuentra localizado al extremo nororiental def departamento. Es una 

re916n montanosa, la cual encierra el vaTie con cimas superiores a los 

3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Sus ttmites naturales son 

la cordillera de Portachuelo al suroeste y los cerros de BordonciTio, 

Patascoy y Cascabel al Noreste. Se extiende entre los 10.67' y 1 12' 

latitud Norte y 77 53' y 77 oo' longitud Occidental , con una altura 

sobre el nivel del mar de 2.200 metros. 

la regi6n abarca aproximadamente 47.000 hectareas de las cuales 

8.869 son totalmente planas y forman una meseta de 12 kil6metros de 

longitud. 
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El clima es frfo y las alturas mas pobladas son las que se encuentran a 

2.Soometros sobre el njyeJ del mar aproximadamente ya que allf se

facilita la actividad aqropecuaria. 

El clima se define como de montana tropical humedo. La temperatura 

promedio es de 16 qrados centfgrados. 

Las epocas de invierno se presentan los meses de Mayo y Agosto y las 

de verano en Diciembre y f ebrero. 

El alto Putumayo esta dominado por suelos de relieve quebrado y con 

influencia de cenizas volcanicas que ha venido sufriendo un proceso 

serio de erosi6n debido al continuo pastoreo y a la fuerte destrucci6n 

del bosque . 

T ambien se destacan en esta zona los suelos orqanicos e inundables y 

es allf don de se encuentra localizado el Colegio Bilingue Artesanal. 
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2. ANTECEDENTES DEL OFlClO

Dentro de las comunidades indfgenas de la zona andina de America, se 

ha desarroTiado como ofkio artesanal el tejido por cerca de 300 siglos. 

En Colombia, particularmente, existen cerca de 100 comunidades 

indfgenas en las cuales el tejido esta catalogado como ofido artesanal 

textil en un reng16n importante de su economfa familiar como de su 

expresi6n cultural. 

A nivel def Valle de Sibundoy, encontramos dentro de las comunidades 

que habitan la regi6n, a la comunidad Camentza, la cua1 es una de las 

que mas ha conservado sus tradiciones artesanales y dentro de las que 

se destaca el ofido del tejido con las herramientas mas autenticas de 

la regi6n como lo es la utilizaci6n de las Guangas, que se denvan del 

ofido def telar vertical. 

En las familias de dicha comunidad tradidonaJmente la mujer es la 

encargada del ofido def tejido, eJaborando los vestidos y atuendos 

necesarios para la familia tales como sayos, mantas, chumbes entre 

otros. Sin embargo, por la dificultad de sobrevivir con este oficio en la 

actualidad, la mujer esta realizando otro tipos de oficios como lo son la 

agricultura y la taHa en madera que hoy en dfa poseen un mejor 

mercado y es una mejor manera de subsistir. Sin embargo la tradici6n 

del tejido no se ha extinguido, permanece en im porcentaje bajo, siendo 



utilizado solo para consumo familiar y a nivel def Valle de manera 

escasa. A nivel nacional solo se esta trabajando por encar9os que se 

presentan esporadicamente. Ademas , cabe anotar que la materia 

prima que se esta utilizando actualmente es el Orl6n, debido a su facil 

adquisici6n, su precio y su maleabilidad. 

Por esta raz6n , se desarroHo este proyecto ene I que, a un mediano a 

largo plazo, el vaTie tendra nuevamente producci6n de la Jana y por lo 

tanto los costos de adquisici6n de material seran mas bajos y a la vez 

se rescataran las costumbres antiguas def trabajo con la fibra lanar, 

que ofrece 9randes ventajas frente a las fibras artifidales y sinteticas y 

a la vez permite el aumento def trabajo y permite a su vez la 

competitividad de los productos a nivel mundial ya que ese esta 

retomando todos los materia de origen natural con el fin de evitar el 

exterminio de la humanidad y de la tierra. 
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3. RECURSO PARA OBTENCION DE MATERlA PRIMA

Recurso : Fibra lanar 100% natural 

Nombre: Lana natural de ovino 

3 .1 Fonna de Obtenci6n: 

Esta fibra natural se obtiene del ovino (Ovejo(a))eJ cuaJ posee a Jo largo 

de toda 1a superfide de Ja piel pequenos folfculos que producen la fibra 

lanar. Esta fibra es diferente de acuerdo a las caracteristicas del 

animal, y desde este punto se puede comenzar una clasificaci6n de la 

que en la etapa final de producci6n es muy importante a nivel de la 

caJidad. la Jana es obtenida del animal mediante el proceso de esquile 

(Rasurado o trasquilado) del ovino, consiguiendo, por medio de este, la 

Jana, que despues de efectuarle ciertos procesos manuales y 

mecanicos es apta para el tejido. 

3.2 Forma de Conservaci6n: 

Este punto se desarroTI6 a nivel te6rico de manera amplia, ya que es 

informaci6n basica para realizar el proceso de optimizaci6n de la Jana 

como rengl6n importante en el desarrolJo del proyecto. 



Cabe anotar que para lograr conse9uir un producto 6ptimo se deben 

tener en cuenta varios aspectos desde el acertado cuidado del ovino , a 

nivel 9enetico, a nivel alimenticio, a nwel de sitios donde vive 

(lnstalaciones), ya que de acuerdo a estos aspectos el producto 

obtenido presentara las caracterfsticas 6ptimas para mejorar de 

manera considerable de catidad y por lo tanto su comercializaci6n y 

demanda, lograndose impulsar su producci6n y contribuyendo a la 

demanda de trabajo en el Valle (Al tener rebaiios de ovejas) y por lo 

tanto unos mayores in9resos que contribuiran finalmente a la 

comunidad indfgena y al desarrollo econ6mico de la regi6n. Los puntos 

mas importantes para tener en cuenta son los si9uientes: 

* lnformaci6n acerca de las caracterfsticas 9enerales del ovino que

son indispensables para elegir adecuadamente ovinos productores de 

buena lana 

* Mejoramiento 9enetico de los rebanos mediante programas de

selecci6n. Los mas importantes son los siguientes: 

- Metodo por selecci6n de padres:

Consiste en traer al rebano animales de pura raza y media el 

cruzamiento de estos con los animales de mejor calidad del rebano 

para asf obtener animales de mejor calidad. ( 1: Para ampliar esta 

informaci6n se recomienda consultar el material bibliografko) 

- Metodos de selecci6n en rebanos cerrados:

Consiste en mejorar la calidad de los ovinos sin necesidad de traer 

ovinos de pura raza. Consiste en seleccionar los mejores ejemplares del 
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rebano para realizar los cruces y evitar apareamientos de animales de 

mala calidad. Es importante evitar la monta entre padres e hijas ya que 

a nivel 9enetico se presentan problemas. (Para ampliar esta 

informaci6n se recomienda consultar el material biblioqrafico) 

* Proqramas 6ptimos de apareamiento para mejorar el rebano

Dentro de los proqramas existentes se encuentran los siguientes que 

han sido aplicados en Colombia: 

-Apareamiento continuo: Consiste en dejar todo el ano a los machos y

las hembras en el mismo rebano, Jograndose as'i una reproducci6n en 

masa pero sin permitir una selecci6n adecuada de padres. 

- Apareamiento Estacional: Consiste en separar Jos machos y las

hembras en los periodos de celo para evitar la monta indiscriminada. 

Con este proceso se consigue un control natal importante y un mejor 

proceso de selecci6n y por Jo tanto un mejoramiento de la calidad ovina 

y por l tanto de la fibra lanar. 

- Apareamiento Consangufneo: Consiste en la monta de animales

familiares, que por medio de un estudio 9enetico pueden loqrar 

corderos con caracter,sticas determinadas mejores . 

* Alimentaci6n adecuada de Jos rebanos ovinos

En este punto es necesario resaltar los siguientes puntos que , para 

mayor informaci6n, recomiendo sean ampliados con las referencias 

bibliografkas: 

Existen dos tipos de alimentaci6n : 

-Afimentaci6n Extensiva: Consiste en alimentar los ovinos solo con

pasto (Este sistema es el mas utilizado en Colombia por ser mucho 

mas econ6mico CfUe Jos demas 
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- Alimentaci6n lntensiva: Consiste en aqyupar los rebanos o los

animales de acuerdo a sus necesidades(Ovejas embarazadas, corderos 

de seis meses, reproductores, ovinos enfermos)De acuerdo a la 

necesidad de cada qrupo, se les realiza una dieta diferente donde se 

pueden mezclar con el pasto los siguientes elementos: 

Alimentos Concentrados: Utilizados en poca cantidad por el costo 

Cereales: que deben estar molidos ya Gf1.Ae de no ser asf peliqya la vida 

def animal por obstrucci6n intestinal 

Minerales, protefnas , vitaminas etc. 

AGUA : Elemento fundamental y vital en la vida de los rebanos ovinos. 

Cabe anotar Gf1.Ae el suministro de buenos pastos como elemento 

principal en la dieta ovina es de vital importancia ya que se acuerdo a 

la calidad de estos y a los nutrientes GfUe allf se encuentren, Joas 

animales seran tambien de calidad. 

* 1nformaci6n y dasificaci6n de las enfermedades ovinas

Este punto es muy importante en la producci6n lanar porGf1.Ae alqunas 

enfermedades afectan directamente la producci6n o la calidad de la 

fibra lanar o del veTI6n. 

Es importante en primer luqar poder realizar una reconocimiento 

visual de los sfntomas GfUe se pueden presentar en los ovino y GfUe 

indican enfermedad estos son los siguientes: 

-Cuando un ovino se acuesta alejado de los demas

- Si un ovino se acuesta cuando los demas se estan moviendo

- Cuando un ovino no come cuando los demas si lo hacen

- Cuando una hembra busca su crfa y no la encuentra

- Cuando un cordero parece haber perdido a su madre

- Cuando un ovino se mueve despacio
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-Cuando un ovino cojea

-Cuando hay diarrea

-Cuando hay sfntomas de mal crecimiento

-Cuando un ovino se acuesta sobre el lomo

-Cuando hay sfntomas de parasitos extemos o internos.

Las enf ermedades se dasifican de la siquiente man era: 

-lnfestaciones parasitarias: Debidas a parasitos intemos en el

est6ma90 o intestinos; en los pulmones, en el hfqado o en otros 

6r9anos del ovino. Estas enfermedades no afectan directamente la 

producci6n lanar mas si lo hace de manera indirecta . 

..Parasitismo Extemo: Son aquellos parasitos que atacan la piel del 

animal y se les encuentra dentro del vell6n. Dentro de estos 

encontramos los piojos, la falsa qarrapata y la larva de la mosca azul. 

La soluci6n a estas enfermedades es banar al animal son soluciones 

fosforadas o de acuerdo a la prescripci6n veterinaria. 

-Enfermedades lnfecciosas: Tales como Antrax, Tetanos, Mastitis,

Oftalmis contagiosa, Pierna neqra, Foot-rot, y las cuales son tratadas 

con antibi6ticos y por prescripci6n del medico veterinario. 

T ambien encontramos dos enfermedades que son muy molestas y 

pueden lleqar a ser mortales: Pudrici6n del casco y absceso en las 

patas, ambas deben ser tratadas con productos antibi6ticos y 

desinfectantes. 
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-Enfermedades Vfrales: Que en un alto porcentaje son las causantes de 

mayor mortalidad en los ovinos y se destacan las si9uientes : Fiebre 

A�osa y Ectima contagiosa. 

3.2.1 Jnstalaciones necesarias para un rebano ovino: 

Uno de 1os principa1es objetivos del proyecto es el de construir 

insta1aciones adecuadas para el rebano ovino que se encuentra 

localizado en el Co1egio ( 12 cabezas) . Para esto se realiz6 una 

inspecci6n del terreno disponib1e, que es bastante humedo y fanqoso, 

por Jo cuaJ se present6 un piano de instalaciones las cuales se adecuan 

Jo mejor posible al terreno. (Ver Anexo #1). 

Esta pendiente definir la posibi1idad de que el cabi1do indfgena 

Camentza de1 munidpio de Sibundoy le arriende al Colegio 

aproximadamente dos hectareas (como esta indicado en la propuesta), 

en las 1aderas de la montana, siendo estas tierras mas secas y aptas 

para el rebano de ovejas. 

Dentro del proceso de mejoramiento de la ca1idad Janar, las 

instalaciones son de qran importancia porque en la medida que se 

encuentren instalaciones optimas y adecuadas, la Jana de Jos anima1es 

estara protegida y se evitaran impurezas , la humedad y ademas en el 

proceso de esqui1e se contara con la infraestructura adecuada para 

lograr un 6ptimo producto(Vel16n). 

Las instafaciones basicas para u rebano inferior a 50 cabezas son las 

siguientes: 
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*Apriscos o establos, donde se recoqe el rebano para realizar diversas

actividades tales como: Esquile, vacunaci6n. Colocaci6n de placas etc. 

*Potreros, donde los rebanos estaran gran parte def dfa y donde

obtienen su alimentaci6n basica. (Ver Anexo #1).

*Saladeros, importantes en todos los potreros para 1a administraci6n

de la sal. (Ver Dibujo #1 ).

*Enfermerfa, donde se puedan tener Jos animales enfermos, alejados

del rebano para evitar contagios. La enfermerfa debe tener un Botiqufn 

que contenga los siguientes elementos baskos: 

Term6metro, jeringas, agujas, bisturf, trocar, pinzas, desinfectantes, 

analgesicos e hilo quirurgico veterinario. 

*Comederos, para la alimentaci6n especifica o de mayor nutrici6n. (Ver

Dibujo #2).

*Bebederos, vitales en todos los potreros para la administraci6n de

agua constante a los rebanos. (Ver Dibujo #3). 

*Lavapatas, para evitar contaqios infecciosos de los cascos de los

animales. Este se construye a la entrada de los apriscos. (Ver Dibujo 

#4). 

*Como opci6n para rebanos mayores se encuentra la banadera, pero

para rebanos pequeflos es demasiado costosa y de poco uso por lo que 

no se recomienda. 
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3.2.2 lnformaci6n general de la fjbra lanar y los 6rganos 

complementarios que participan activamente en la producd6n de Jana. 

Este es un punto de qran importancia en el aprendizaje del manejo de 

fibras naturales t Joqrar su optimizaci6n. El conocer ampliamente las 

caracterfsticas hace que a nivel practico se desarrolle la habilidad de 

reconocer las calidades lanares y por lo tanto tener el dominio y fas 

herramientas para trabajar y optimizar la caHdad de la fibra 1anar a 

nivel re9ional. 

En este aspecto se destacaron Jos si9uientes temas que son de vital 

importancia en el conocimiento de la proc:lucci6n lanar: 

Crecimiento de la fibra lanar, su estructura y qrupo folicular 

En cuanto a los 6r9anos complementaries importantes se encuentran: 

Musculo del Pelo: 

Que permite la lubricad6n de la fibra al permitir la salida de la qrasa al 

exterior por medio de su movimiento. 

Gl6ndulas Sebaceas:

Son las encarqadas de producir la qrasa que Jubrica y preserva la fibra 

contra la acci6n del tiempo. Es importante anotar que a mayor 

cantidad de qrasa, mayor calidad de Jana 

Glandulas sudorfparas: 

Se encarqan de secretar sudor que a su vez se mezcla con la qrasa y 

produce Jo que se conoce como Suarda. 

la suarda es la encarqada de proteqer a la Jana de los rayos 

ultravioleta del sol y del exceso de humedad. Ademas es la responsable 

del color amariJJento de la Jana y por Jo tanto afecta de la calidad lanar. 
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El sudor es el responsable del olor ovino, sin embargo esto no afecta la 

producci6n de la fibra lanar. 

Vasos sangufneos y nervios: 

Son los encar9ados de proporcionar a la fibra Jos nutrientes que 

requiere. 

(Ver Dibujo # 5 "Orqanos complementarios"). 

3.2.3 Faetores que afeetan la producci6n de la fibra lanar 

Los mas importantes son Jos siguientes: 

Faetores hereditarios: Defectos en la producci6n lanar heredados del 

padre o la madre. Esto afecta Jos ovinos de la regi6n ya que a este nivel 

no existe ningtAn tipo de control. 

Factores ambientales: Humedad en exceso, impurezas en exceso 

(Cadiffos, polvo, parasitos etc.) Este factor es el que mas afecta la 

producci6n fanar en el vaffe de Sibundoy. 

Faetores de Nutrici6n :Falta de vitaminas , de minerales, de protefnas 

en la dieta normal. Afecta a nivel regional por falta de conocimiento de 

las necesidades de los ovinos y de las condiciones del suelo de la re9i6n. 

3.2-4- Caracterfsticas ffsicas de la lana 

T odas las fibras textiles poseen caracterfsticas ff sic as de las 

diferencian de las demas. la lana no es la excepci6n y por esta raz6n 

es importante conocer las caracteristicas de la lana con el fin de 

poderla distin9uir de las demas y conocer sus virtudes y defectos 
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*Rizado u ondulaci6n:

Es una caracterfstica muy importante para determinar la calidad de la 

fibra lanar y para su clasificaci6n a nivel visual. El numero de rizos en 

la fibra varfa se9un la raza del ovino. Entre mas corta sea la ondulaci6n 

la lana es mas fina y posee mayor elastiddad. 

*Finura:

Es la caracteristica que mas inffuye en el predo de la lana y su destino

final. Esta determina el tipo y la caHdad del tejido.

la finura consiste en le 9Yosor o diametro de la fibra lanar y esta varia

de vell6n a vell6n y de lote a lote.

*lon<:Jitud:

Consiste en el lar90 de las fibras lanares las cuales son medidas en 

centfmetros. Esta caracteristica tambien contribuye a determinar su 

calidad. A mayor lon9itud men or calidad. 

*Color:

A nivel industrial se exi9e que la lana sea blanca y no este manchada o 

amarillenta. A nivel artesanal la lana debe ser uniforme y se debe 

seleccionar por colores, a9rupando la lana blanca, la lana oscura y la 

lana 9Yis en diferentes paquetes para poder usarlas con estos colores 

naturales. 

*Sanidad:

Se define como la resistencia a la rotura que posee la fibra.

25 



*Brillo:

Entre mas baja sea la calidad de la lana mas brillo posee debido 

prindpalmente a la estr\Act\Ara ffsica de la fibra. 

*Rendimiento:

la Jana debe ser comprada con \An porcentaje mfnimo de implArezas. La 

diferenda entre el peso de la Jana s\Acia y la Jana limpia determina el 

rendimiento de esta. 

*Pureza:

Esta caracterfstica se determina por apredad6n visual y es b\Aena si

no se aprecian fibras o elementos extranos en el vel16n.

Existen tres dases de impurezas: 

fmpurezas Narurales: Produddas por el animal y no se pueden 

contro1ar: Grasa , sudor, excrementos, pelos muertos. 

fmpurezas Adguiridas: Generalmente de origen vegetal Semillas, 

hojas, cadiHos, polvo, garrapatas etc. 

lmpurezas ApHcadas: Se utiHzan sustancias generalmente lfquidas 

para marcar a las ovejas. Estas impurezas son diffdles de remover. 

T ambien pertenecen a este qrupo taos medicamentos en crema. 

3.2.5Propiedades ffsicas de la Jana 
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Se destacan las siguientes: 

*Absorci6n a la humedad.

*Retenci6n al calor

*Elasticidad

*Resistencia

*Propiedades electricas

*Caracter: Se define como el qrado en GJUe el vell6n demuestra todos

sus atributos tales como suavidad, rozo, color etc. 

3.2.6 Propiedades qufmicas de la Jana 

la composici6n qufmica de la lana es la siguiente: 

Se constituye por 1.ma sustancia proteica Hamada "Queratina", la cual 

contiene los siguientes elementos: Carbono, Hidr6qeno, Oxfgeno, 

Nitr6qeno, Azufre. 

Contiene 18 aminoacidos siendo el principal la Cistina la cual esta 

constituida casi en su totalidad de Azufre de la queratina. 

Sales de Cobre, Cobalto y otros elementos menores 

*Comportamiento frente a la luz solar: En periodos largos de

exposici6n, la Ian a puede perder caracterfsticas ffsicas tales como 

resistencia. 

*Comportamiento frente al calor: Tiene buena resistencia al calor seco

( 1 50°C) 
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*Jnflamabilidad de las fibras: No es inflamable, deja de arder 'I.ma vez

se retira de la llama. 

*Comportamiento frente al frfo: Nin9un efecto

*Comportamiento frente al aqua: Si la Jana esta mojada, se estira mas

facilmente, se hincha, aumenta su diametro y se rompe con mayor 

facilidad. 

*Reacci6n frente a las acidos y las bases: Frente a Jos addos debiles la

Jana es fuerte, a los acidos fuertes es poco resistente y frente a las 

bases no tiene resistencia, a cualquier concentraci6n la Jana se dana. 

3. 3 Clasificaci6n de la lana segun su producci6n y calidad

Los ovinos se pueden dasificar de acuerdo a su producci6n Janar y la 

calidad de esta, de acuerdo al uso final de la siquiente manera: 

Razas ovinas que producen lana fina: 

Dentro de las razas importantes se encuentra la Merino Rambo'lAillet, 

que se encuentra en nuestro pafs(Aprox. 30 cabezas )y que se ha 

amoldado muy bien a nuestro clima. Es la Jana que tiene mayor 

demanda en el mercado Janar a nivel industrial. Es apta para elaborar 

panos muy finos tipo flanel. 

las principales ventajas de esta Jana son las si9uientes: 
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*Facil adaptaci6n al medio ambiente y logran soportar calores intensos

y frf os extremos. 

*Su producci6n lanar es satisfactoria aun en condiciones de defkienda

nutricional 

*El vel16n obtenido es fjno y uniforme

*Razas qreqarias y faciles de aqrupar en manadas

*Son lon9evas

Sus desventajas son: 

*No son aptas para la producci6n de came por lo que solo tiene un

elemento interesante para su productividad A NJVEL DE GAANJA OVJNA 

*En re9iones muy hiAmedas se enferman bastante

*Sus vellones no se secan facilmente por lo que si permanecen mucho

tiempo hiAmedas los ovinos pueden volverse improductivos. Es posible 

ademas, que la Jana Heque a pudrirse. 

Razas ovinas que producen Janas medias: 

Estos ovinos tiene una doble funci6n producen Jana y carne. 

Dentro de estos encontramos la Corriedale, Hampshire Down y la 

Romney March, razas que se encuentran en Colombia y ya han tenido 

un periodo de adaptaci6n al medio. 

*la fjbra lanar tiene una fjnura intermedia. Son asperas al tacto

debiles y menos elasticas, pero tiene menos impurezas que las Janas 

fjnas. 
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Sus prindpa1es ventajas son 1as siguientes: 

*Pro1iferas y producen buena 1eche

*Los corderos crecen rapidamente.

Sus desventajas: 

*En 1os vel1ones se encuentran fibras de diferentes colores

*No son gregarias.

Razas ovinas que producen 1anar 1argas 

R.azas utifizadas en su mayoria para la producd6n de came. 

Estas razas surgen de1 cruzamiento de razas productoras de lana fina 

con razas productores de 1ana 1arga y burda. Encontramos en esta 

clasificad6n a la B1ack Facey a 1a Criolla. 

Ver Anexo # 2 "Clasificaci6n 1anar segun calidad de la misma" 



Dibujo # 1 : Saladero 

Dibujo # 2 : Comedero 

Dibujo # 3: Bebedero 

Dibujo # 4: lavapatas 
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Dibujo # 5 : Organos complementarios 

+-- Epidermis

Corteza de la fibra 

Glandula Sudorfpara 
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4. MA TERJA. PRIMA

4.1 PROCESAMIENTO : 

Este es uno de los puntos mas importantes del mejoramiento de la 

calidad lanar ya que es directamente responsabrndad del artesano el 

buen aprovechamiento de las herramientas, su uso 6ptimo y su 

destreza para aplicar la informaci6n tecnica para loqrar un material 

6ptimo y competitivo. Es por esta raz6n que se enumeran a 

continuaci6n los pasos que se recomiendan para optimizar la 

producci6n lanar, mejorar su calidad y loqrar el mayor rendimiento del 

material. Estos pasos se desarrollaron con los alumnos y profesores 

del Coleqio Bilinque artesanal Camentza, como demostraci6n practica 

y ejecud6n del proyecto. (Ver material fotoqrafico) 

4.1 .1 Proceso adecuado de esquile : 

Es uno de los aspectos mas importantes en el momento de seleccionar 

calidad de Jana ya que dependiendo del buen proceso de esquile se 

loqran vellones uniformes, sin borra y sin dobles pasadas, causantes 
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de fibras muy cortas y por lo tanto de vellones poco uniformes no 

aptos para el hHado y posterior tejido. 

Es importante antes de efectuar el proceso de esquile tener en cuenta 

los siquientes aspectos: 

a. El vell6n debe estar lo mas Jimpio posible, seco y libre de

elementos extranos. 

b. El esquile se debe realizar en una epoca fija del ano y anualmente

para loqrar una Jana uniforme.

c. El proceso se debe realizar en epocas calidas y evitando a toda

costa las epocas de lh.wia ya que el animal esquilado p8ude

enfermar de fno y porque la Jana q1Ae se esquile estara htAmeda y

pu de pudrirse

d. Un ovino puede esquilarse por primera vez al ano de nacido

e. El proceso de esquilar o "afeitar" al ovino demanda practica,

cuidado , fuerza y conocimiento del proceso

f. El esquile se debe realizar lo mas cerca posible de la piel sin

repasar con la maquina o las tijeras y sin herir al animal.

g. Se debe diferendar la Jana de primera y de sequnda (Entrepierna,

re9i6n anal etc.)

h. El sitio de esquile se debe preparar con anticipad6n, el piso se

debe encontrar en buenas condiciones, totalmente Jimpio. Se

recomienda el piso de madera o concreto

i. Para rea1izar el proceso c6modamente tanto para el esq1Ailador

como para el animal, este tAltimo debe permanecer encerrado

desde la noche anterior para asequrarse que la Jana este seca y

Jimpia. Ademas doce horas antes debe evitarse que el animal

coma para que se sientan mas c6modas durante el proceso.
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4.1 .2 Metodos de esquile 

Existen varios metodos de esq1.AiJe, realizados ya sea con maq1.Ainas 

especiales para ta1 fin o tijeras especiales para Jo mismo. En Colombia 

se utiliza el mismo metodo q1.4e en N1.Aeva Zelanda el cual prod1.Ace un 

vel16n uniforme con el mfnimo de tiempo. 

Ver Dibujo # 6 "Maq1.4inas de esq1.4ile" 

El proceso se realiza colocando al animal recostado sobre S1.AS ancas y 

comenzando el proceso por el estoma90, si91.4iendo por las paras y las 

extremidades posteriores externas. Posteriormente se esq1.4ila la 

cabeza , el pecho, el cuello y se finaliza con Jos hombros . 

Ver Dibujo #7 "Proceso de esq1.Aile" 

Cuando este procedimiento se realiza con tijeras (Como en el caso del 

Cole9io Bi1in9ue), es importante qite las tijeras se coloquen de piano 

sobre la piel del ovino y tambien deben evitarse se9undas pasadas 

Cuando se finaliza el proceso adecuadamente, el vel16n que se obtiene 

es uniforme, con itna primera selecci6n de la Jana y sobre todo esta 

todavfa compacto es decir al estirarlo en el piso se parece a una piel. 

4.1 . 3 Adecuado proceso de recoleccioo del veTI6n. 

Este proceso consiste en el arte de 9raduar o separar los vellones en el 

lit9ar de esquile de acuerdo a su calidad, longitud, color, condki6n etc. 

Esta clasificaci6n se realiza de acuerdo a la apariencia de la Jana. El 

objetivo es obtener lotes de Jana con iguales calidades, longitudes, 

colores etc. 
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fncide de manera directa en este proceso, el tipo de esquile realizado, 

el tipo de Jana, la raza del ovino etc. Ver Dibujo # 8 ''Recolecci6n del 

vell6n" 

4.1 .4 Adecuado almacenamiento del vell6n . 

Es importante la presentad6n flnal del vell6n ya que esto influye en el 

predo .La mejor forma de presentarlo es enrollandolo y doblandolo 

mostrando siempre la Jana del Jomo ya que es la mejor. Una vez la Jana 

es enrollada, se pasa a la bascula o pesa y el resultado se debe anotar 

en Jos re9istros de producd6n del rebano. Finalmente es empacado en 

sacos de Jona o costales, quedando Jista ya sea para venta o para 

realizar los si9uientes procesos para obtener hilos de Jana. 

4. 1 • 5 Lavado adecuado de la fibra lanar, de acuerdo al % de impurez:as

delveff6n. 

Para realizar los procesos si9uientes, se tuvo en cuenta que el fln 

ultimo de la Jana era el trabajo artesanal, es dedr trabajado con la 

mano, raz6n por la cual el proceso de hilatura se realiza con las 

tecnicas artesanales. 

El primer paso es el lavado de la Jana recien esquilada. Este proceso a 

nivel artesanal es muy importante ya que la Jana obtenida del campo 

sin cuidados espedales, presenta un gran porcentaje de impurezas 

adquiridas tales como la cascarria y el pudrimiento de la Jana. 

Una vez la Jana es sacada de los costales se procede a abrirla, es decir 

a separar la Jana y se coloca en ollas con agua caliente y jab6n. Se debe 



revolver constantemente pero sin enredarla, utilizando un palo o la 

mano, el fin de revolver es que el jab6n penetre en toda la Jana. Se 

recomienda que am permanezca de un dfa para otro para loqrar una 

mayor limpieza. Posteriormente se coloca en otras oTias para ser 

enjuaqada adicionado varias veces aqua para que quede limpia. 

4. 1 .6 Proceso de Escurrido .

Es importante que este proceso se realice cuidadosamente para evitar 

ensuciar la Jana. Esta es colocada sobre arbustos, cercas o sobre el 

pasto durante alqunos dfas (2c:13) hasta que se seque. Cuando la lana ha

tenido muchas impurezas tales como cadillos, hojas, palitos es 

necesario apalear o varear y consiste en colocar la lana seca sobre un 

costal y darle 90Ipes con un palo o vara para loqrar el desprendimiento 

de die has impurezas. T ambien se busca obtener Jana mas suelta. 

4.1. 7 Proceso mecanico de cardado de la fibra lanar. 

Posteriormente se realiz6 el proceso de cardado, con una cardadora 

manual, que consiste en paralelizar las fibras y abrir la Jana. Este 

proceso fue innovador en el tratamiento de la Jana en este sitio del pafs 

ya que no lo habfas utilizado. la maquina donde se efectu6 el cardado 

es tipo molino, es decir qira por medio de manivela consiste en hacer 

qirar dos tambores uno mas qrande que otro y cada uno con puas en 

direcci6n contraria para as1' loqrar paralelizar las fibras. Este es un 

proceso que demanda bastante concentraci6n y atenci6n ya que si se 

descuida la manera de colocar la Jana en el cardador se puede 
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presentar rompimiento de la fibra y por Jo tanto danar la caHdad de 

esta. Posteriormente, se realiza el proceso de tiza que consiste en abrir 

con Jos dedos la lana que crun despues de para por la cardadora 

presenta nudos o enredos. Este porcentaje de Jana es mfnimo por el 

proceso de cardar y por Jo tanto disminuye el proceso de tizado Jo que 

contribuye a la optimizaci6n de los proceso de tejedurfa. 

Ver Dibujo # 9 "las cardadoras". 

4.1 .8 Mejoramiento def proceso de hifado de la Jana. 

Este proceso se realiza de dos maneras : 

Hilado en Uso e hilado en Rueca. 

EJ hilado en uso es el metodo mas anti9uo que se conoce en el hilado de 

fibras narurales. Data de la epoca prehist6rica, cuando se comenzaron 

a elaborar prendas de vestir. 

Es el metodo que se ha utilizado hasta ahora en el Valle de Sibundoy 

con resultados 6ptimos para esta tecnica. Sin embargo el sistema de 

rueca tiene caractensticas mejores que las del uso. Por un lado, con el 

manejo adecuado de esta se logran obtener hilos mucho mas 

uniformes, con un mejor rendimiento y mas finos(Delgados) o mas 

gruesos pero con la torsi6n necesaria para poderse tejer. la rueca 

permite una mayor rapidez en este proceso y por esta raz6n optimiza 

el proceso contribuyendo como ayuda al hilador que dispone de menor 

tiempo para este trabajo. El proceso de torcido o retorcido se puede 

realizar en ambos sistemas. 

Ver Dibujo # 10 "Hilado en uso y en ruca de pedal" 
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4.1 .9 Optimizaci6n de los proceso e tenido de la lana (En borra e 

hilada). 

El proceso natural de tenido se viene desarrollando desde hace 20 anos 

en el Valle de Sibundoy, decredendo por la escasez de material pero 

contando con la informad6n y el aprendizaje de los cursos que 

artesanfas de Colombia ofreci6 al respecto. 

Sin embar90 a nivel de alumnos y docentes del colegio bilin9ue, estas 

tecnicas son poco conocidas ya que las personas que las manejan son 

las tejedoras de oficio y de edad. Por esta raz6n es importante 

desarrollar el proceso de manera didactica para asf comenzar el 

proceso en un pJantel educativo con el fin de se9uirlo y convertirlo en 

al90 cotidiano y de modo de vida. 

El proceso es el siquiente: 

En primer lugar, se sumerge el material en una soluci6n "Mordiente" 

con el fin de loqrar mayor capacidad de penetrad6n del tinte en la fibra 

en el posterior proceso. 

El segundo paso consiste en sumerqir el material en la soluci6n 

compuesta de colorantes de ori9en ve9etal o mineral, previa 

maceracibn o fermentaci6n de estos y hervir por un periodo superior a 

una hora. Esta soluci6n debe contener los elementos necesarios para 

loqrar una penetraci6n del tinte de manera perfecta y para ello se 

emplea el lim6n, la sal y el vina9re como a9entes retenedores. 

Posteriormente, se enjuaqa el material con abundante aqua hasta que 
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esta salqa totalmente limpia. El material es colocado en las cercas o en 

Jos sitios destinados al secado y se dejan allf hasta finalizar el proceso. 

El tenido del material se puede realizar cuando este se encuentra en 

borra, es decir sin hilar, o cuando ya se encuentra en forma de hilo. El 

proceso utitizado en el VaTie de Sibundoy es el segimdo. Sin embargo se 

realizaron pruebas con el primer metodo con el fin de diversificar este 

proceso y asf dar mayores posibilidades a la comunidad de acuerdo a 

sus necesidades. 

Se realiz6 este proceso siquiendo los parametros presentados en el 

Jibro de Artesanfas de Colombia " Tintes naturales para Jana" de Gladys 

Tavera de Tellez. 

Ver Anexo fotografico. 

4.1 . 1 o Mejoramiento de las tecnicas de ayuda en el proceso de te�do. 

En el proceso de tejido, encontre CfUe las tecnicas empleadas por la 

comunidad y las que en la actualidad estan ensenando a los j6venes 

indf9enas son dos: El tejido en Guanqa y el tejido de Cintura. Ambos 

emplean la misma tecnka, varia las herramientas CfUe utilizan ya que el 

primero se trabaja en un marco rectangular como base y en el 

se9undo se trabaja amarrando el tejido a un palo que a su vez va 

amarrado a la cintura y de esta manera tejen al fijarlo en alquna pared 

del otro lado. 

4.1.10.1. la Guanqa 

Las comunidades indfqenas del vaTie de Sibundoy, por tradici6n han 

empleado unicamente este tipo de telar para sus tejidos planos. 



Pertenece al qrupo de Jos te1ares verticales y su origen viene de 

tecnicas de pretelar, especfficamente def "Te1ar de cintura". 

Basicamente consta de un marco rectangular de dimensiones tan 

variadas como los productos que quieran elaborarse. El marco o 

quanqa se co1oca verticalmente apoyada generalmente en una pared o 

atado con una cuerda a una viqa del techo de la vivienda . Posee 

ademas algunos elemento que contribuyen al manejo de la misma. 

Estos son entre otros : comules, chonta, palos de cruce. 

Procedimiento: 

Una vez se tiene preparado el material (Escogidos los colores, 

retorcidos Jos hilos que lo necesitan) , se comienza el proceso de 

elaboraci6n del producto de la siguiente manera: 

la quanqa se coloca firmemente recostada en alguna pared de la casa 

o atada por medio de una cuerda fuerte a la viqa del techo. luego se

amarran a la quanqa los comules (inferior y superior) por medio de 

cuerdas parale1as que cuelgan del Jist6n horizontal superior del marco . 

Antes de comenzar el urdido, se deben colocar las varas de cruce 

atadas a 1os comules. La vara superior se denomina "vara de cruzada" 

y se co1oca cercana al comul superior y la vara inferior se llama "vara 

de desbaratada" y se coloca a poca distancia sobre el comul inferior. 

Posteriormente se instala la chonta entre la vara de cruzada y la de 

desbaratada. Luego se instala la vara del dibujo y se ubica entre la vara 

de cruzada y la chonta. Es importante anotar que todos estos 

elementos van instalados por medio de cuerdas de sostenimiento y 

entrelazados en las mismas . 

(Ver Dibu jo # 11 ) 

Una vez se encuentra la quanqa lista, se pude comenzar a rea1izar el 

proceso de urdido. Es importante en este punto aclarar que los tejidos 
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elaborados por las tejedoras de las comunidades indfgenas def vaffe de 

Sibundoy constan de fondo y labor (forma-dibujo), el proceso de urdido 

se realiza con hilos separados, por lo que se realiza el urdido del fondo 

y el urdido de el dibujo. Estos urdidos se intercalan de acuerdo al 

diseno de la tela a tejer. El urdido def fondo esta formada por un hilo 

contfnuo que se desplaza de la siguiente manera : El hilo se ata de la 

vara de desbaratada , sigue hacia el comul superior, luego al comul 

inferior y regresa a la vara de desbaratada . En este recorrido, el hilo 

se va trenzando con las varas de cruce, con la vara del dibujo y con la 

chonta. la vara de desbaratada es el eje donde confluyen enfrentados 

y alternados los hilos de urdimbre, s6fo con retirar esta vara para 

separar la urdimbre de la guanga. El resultado final es una cinta 

circular variando su ancho segun la medidas de la tela a tejer, 

compuesta de hilos paralelos, apoyados en los comules y siendo su 

punto de inicio y de fin la vara de desbaratada. 

El urdido de la labor se realiza de manera simultanea con el urdido del 

fondo, intercalando un hilo de fondo con un hilo de labor. Generalmente 

los colores de la labor contrastan con el fondo y son mas gruesas o 

retorcidas. Esto hace mas facil el reconocimiento en el urdido del fondo 

y labor respectivamente. 

Una vez finaliza el proceso de urdido, se retira la cuerda media (donde 

se entrelazan las varas de cruce) y el tejido es centrado en la guanga y 

se realiza el proceso de tensado de la cinta de urdido, presionando el 

comul inferior hacia abajo. 

Se tiene entonces el urdido listo para el proceso de tejido, pero es 

indispensable realizar algunas actividades antes para facilitar el 

proceso. Son las siguientes: 
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1nstalaci6n de las Zin9as , que consiste en la combinaci6n de una hebra 

y un palo del9ado mediante los cuales se seleccionan los hilo 

intercalados uno a uno con el fin de poder realizar el proceso de 

tramado. En estos tejidos se emplean dos zin9as, una para el fondo de 

la labor otra para la labor o dibujo espedfico. 

Finalmente, para comenzar el tejido, es necesario tener lista la trama, 

GfUe se constituye de un hilo continue GfUe cruzado y entrelazado con 

los de urdimbre forma la tela. Este hilo se desplaza horizontalmente 

atraves de los hilos de urdimbre, y es transportado por la 1anzadera 

que se moviliza por el espacio GfUe 9enera la chonta , colocada como 

plano separador de los hilos. 

Una vez el hilo de trama pasa de un lado a otro del urdido, es 

emparejado 9olpeandolo con la chonta con el fin de ir emparejando y 

tupiendo el tejido. Esta operaci6n se repite una y otra vez en una 

direcci6n y otra hasta finalizar el tejido. 

Una vez concluida la elaboraci6n del tejido, se retiran todas las varas 

de cruce induyendo la vara de desbaratada. De esta manera el tejido 

queda fibre de la quanqa y la parte que estaba unida a la vara de 

desbaratada GfUeda convertida en fleco. 

Una vez finaliza el proceso de tejido, continua el proceso de acabados, 

donde se realizan las costuras necesarias, los remates, el vaporizado, 

entre otros. Este proceso se explica posteriormente. 

Las tecnicas son muy bien manejadas por los tejedores de la 

comunidad y estas son las que se estan ensenando en la actualidad en 
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el Colegio Bi1ingiie. Es importante mencionar que el aporte en este 

campo es el de brindarles ayudas para solucionar problemas tacticos 

tales como: 

Al romperse un hilo def urdido , en lugar de anudar (Proceso que 

demerita la calidad del tejido), se reemplaza la tota1idad def hilo, desde 

el sitio de amarre hasta el sitio donde se esta tejiendo de tal manera 

que el hilo se puede "amarrar" al tejido \Anos 5 cm sobre lo tejido para 

asf aseg\Ararlo con un affiler (Dandole vueltas el hilo al affiler ). De esta 

manera el tejido no sufre alteraciones y la calidad es 6ptima. 

Para evitar que el tejido se angoste, es necesario amarrar a Jos marcos 

del telar las primeras hilos de lArdimbre de cada lado del lArdido con el 

fin de evitar angostamiento y de tener referenda de la medida. Esto 

OC\Arre con mayor frecuencia en la elaboraci6n de telas anchas y de 

la bores an c has. 

El proceso de macanado debe ser lAniforme para Gf\Ae el tejido sal9a 

i91.4al . Para esto es recomendable 1Atilizar \Ana macana \An poco mas 

9rande Cf\Ae el tejido y con el sufidente peso para mantener el golpe 

lAniforme. 

Concientizar al tejedor que es mas importante la calidad que la 

rapidez, siendo esta ultima vital en el memento de Jos pedidos. 

4. 1 .11Adecuaci6n de procesos de acabados a nwel artesanal del

producto. 

A nivel artesanal, se deben realizar los si91.4ientes acabados, 

recordando que \Ana tela plAede estar bien hecha pero si S\AS acabados 

son defecruosos, la tela no es competitiva a nivel de mercados. 
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Dentro de los principales acabados que se le deben realizar a una tela 

se encuentran los siquientes como los mas importantes: 

*Arreqlo de los hordes con ayuda de 1.ma aquja lisa o de crochet.

*Remates parejos y bien hechos, con puntadas propias de la cultura.

*En los elementos que necesiten ser cardados, realizar este proceso.

*De contar con una plancha, realizar el proceso de vaporizado que

consiste en planchar la teJa con un pano de al9od6n humedecido, 

con el fin de esponjar la lana y de acomodar sus dimensiones y sus 

costuras. 

*Revisar toda la superficie def tejido para arreqlar cualquier imperfecto

que se presente. 

*Los accesorios del tejido tales como semillas a modo de botones ,

trenzas, cordones deben armonizar perfectamente con el tejido y el 

producto, no lo deben sobrecarqar pero si deben embeTiecerlo. 

*Optimizad6n de la presentad6n del producto final:

Este proceso es una de las contribuciones del proyecto ya que es muy 

importante la presentaci6n final del producto. A niveJ visual y tactil, 

debe ser 6ptimo y sobre todo debe sobresalir por su manejo de color, 

sus acabados y su presentaci6n. Dentro de esta se induye etiqueta 

informativa, donde van consiqnados Jos datos importantes del 

productos tales como Material, valor, tejedor que lo reaffz6, zona del 

pafs, instrucdones de lavado etc .... ) 
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4.2 Al.MACENAMJENTO 

El prodv1cto final logrado, se debe almacenar de manera ruidadosa, ya 

qv1e la Jana , por ser v1na fibra narural, esta propensa a ser atacada por 

las poliTias y la hv1medad. Para esto, es necesario qv1e permanezca 

re9v1ardaba en sitios secos y sin poliHas. 



Dibujo # 6: Maqujnaria de esquHe 

Tijeras de esCfUile 

Maqujna e1ectrka de esCfUHe 
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Cuadro # 1 : Proceso de esquile 

/' ' ,..... . .. 
\r" --., ... ' 

Primer paso: Barriga 

Aarto paso: Interior de las 
piernas 

Segundo paso: Pierna izquierda 
posterior 

Quinto paso: El cuello 

Séptimo paso: lado izquierdo 

} \ \' ... ) \ ~ t 

. \Ai\ 

Tercer paso: Pasada larga 
lomo 



Cuadro # 8 : Recolecci6n del vell6n 

;( 
I , 
' f 

J 

I 

f 
( 

j 

I 
'•. 

-· -/'--
Primer pedazo 
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Dibujo #9: las cardadoras 

Dibujo #3: Las Cardadoras 

Cardadora redonda 

Cardadora manual 

Dibujo #10: Hilado en rueca de pedal e hilado en uso 

Hilado en rueca de pedal 
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Dibujo # 11 la Guanqa 
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• Comul Superior

• Vara de cruzada

.. Vara del dibujo

.. 
Zinga # 2

II"" 

.. Chonta 

Zinga # 1

• Vara de la desbaratada

• Comul Inferior



5. TALLER

5.1 PUESTO DE TRABAJO: 

Para este proyecto es muy importante el desarrollo de este punto ya 

que dentro de Jos parametros mas importantes en la optimizaci6n de 

la calidad de vida de los ovinos y por lo tanto un mejoramiento en la 

calidad de la fibra Janar, se encuentran la necesidad imperante de unas 

adecuadas instalaciones que deben ser estudiadas para el sitio donde 

se van a construir. 

Para 1oqrar tener un rebano ovino adecuadamente es necesario tener 

un sitio grande y como donde se puedan rea1izar los trabajos mas 

importantes. Este sitio es Hamado aprisco o estabJo. Sitio donde se 

esquila, se vacunan, se marcan, se mantiene la enfermena de los 

ovinos. 

Este sitio debe estar subdividido en corrales para poder acondicionarlo 

mejor a cada fin. Es necesario tambien tener dentro de este los 

elementos necesarios para el optimo desarrollo del rebano y para esto 

es necesaria la construcci6n de un bebedero, un saladero y un 

comedero dentro del aprisco, asimismo es importante tener un 

botiqufn en el sitio destinado a la enfermerfa y se debe contar con un 
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veterinario qlAe visite la finca con re9ularidad para viqilar de cerca la 

sanidad de los animales .. A la entrada del aprisco se debe instalar un 

lavapatas con el fin de realzar los tratamientos preventivos en las 

pezunas de los animales. 

Es importante tener un sitio determinado para el parto de las ovejas 

embarazadas, este se puede acomodar en el aprisco o 

independientemente. A la vez es importante el mantenimiento de los 

potreros para loqrar una optima nutrici6n de los animales. En el clima 

del VaTie de Sibundoy y exactamente en el sector del cole9io se 

presenta mucha humedad, por esta raz6n es necesario elaborar un 

sitio de descanso de los ovinos, con el fin de evitar que se acuesten 

sobre el pasto y ensucien y mojen la lana. 

Para el proceso de esquile se debe contar dentro del aprisco con un 

sitio amplio que permita manejar el animal, extender el veTI6n, 

dasificarlo y pesarlo. Ademas de un sitio de almacenamiento de la lana 

esquilada el cual debe ser totalmente seco y que no perita la entrada 

de roedores e insectos tales como poliTias que danan la lana. 

Para los procesos posteriores, es importante contar con oTias 9randes 

para realizar el proceso de lava do y tenido del material, un f 096n, un 

sal6n donde se pueda realizar el proceso de cardado, tizado e hilado, 

amplio para que permita distribuir el material lo suficiente y donde se 

pueda almacena r la lana que se encuentra en uno de los procesos 

para evitar perdidas yo que se revuelva por ejemplo la lana cardada y 

la hilada. 

El proceso de tejido se puede realizar en un sitio no tan amplio pero 

con buena luz y donde se pueda disponer las herramientas y las 

9uan9as de manera c6moda, en el caso del cole9io, se dispone de 
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salones confortables y c6modos donde es posible el desarroTio de los 

procesos de manera adecuada. 

Es importante contar con un sitio de almacenamiento de los productos 

terminados. Se suqiere contar con un mostrador que a la vez de 

resquardar el producto lo puede exhibir y es un mecanismo de venta 

importante para el Coleqio Bilin9ue 

5.2 HERRAMlENTAS, EQUlPOS Y MAQUlNARlA 

Desde las instalaciones para los rebanos ovinos, hasta los procesos de 

acabados: 

• Jnstalaciones

Corrales 

Potreros 

Apriscos 

Comederos 

Saladeros 

Bebederos 

Botiqufn 

Enfermerfa 

Corral de parto 

Banaderos (Para fincas con mas de 500 cabezas) 

Lavapatas 

• Tijeras de esquile o maqu ina de esquile

• onas de lavado de lana
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• Tintes narurales (Semillas, hojas, tallos, elementos oxidantes como

puntillas, mordientes, sal, vina9re, lim6n, ceniza etc.)

• Cardadoras

• Usos y ruecas

• Guanqas (Telares verticales) y telares de cintura

• cardadoras pequenas

• Aqujas de coser qrandes y pequenas

• Sistema de vaporizaci6n (Plancha)

• Sistema de empaque Hoja de informad6n y bolsas de papel
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8. PIEZA ARTESANAl

Reconocimiento de los productos existentes en la actualidad: 

Los productos que en fa actualidad se estan desarroflando en el Colegio 

Bilingue son los siguientes: 

Cintillas 

Chumbes 

Manillas 

Banderines 

Sayos pequeflos 

El material utilizado es el Orl6n, por su f adl adquisici6n y por la 

difkultad de conseguir Jana. 

Con el proyecto se busca, comenzar a inculcar desde ninos la 

necesidad de retomar las fibras naturales tales como la Jana, de 

acuerdo a fas costumbres ancestrales. A fa vez el proceso es global y a 

nivel de instituci6n educativa, se plantea el mejoramiento deJ rebano 

que poseen para asf poder autoabastecerse de Jana de 6ptima calidad 



y a la vez de poder realizar con los mejores procesos y por lo tanto con 

los mejores resultados productos en esta fibra que sean competitivos 

a nivel def comercio regional y def nacional. 

Para esto se esta trabajando el oriqen de la fibra lanar, sus cuidados, 

el cuidado def animal ya que por medio de este de manera directa o 

indirecta la calidad y producci6n lanar se ven afectadas de manera 

positiva. 

A nivel de rebanos ovinos: 

En la actualidad, se cuenta con 12 ovinos, que consumen pastos de la 

re9i6n y se nutren con pastos de corte con mas condiciones nutritivas. 

No hay nin9un control a nivel de rebano, de apareamiento, no se llevan 

re9istros de producci6n lanar ni de % de crfas anuales etc .... 

Este proceso se deja en una etapa primaria y es de caracter obli9atorio 

el prose9uir con esta capacitaci6n ya que de no ser asf no se 

contribuye de manera eficaz al mejoramiento y el aprendizaje def 

pastoreo ovino. 

A nivel de procesos de pre-te�do en Jana: 

El proyecto busca optimizar los procesos en cuanto a rendimiento y a 

calidad, contando con herramientas optimas para ello tales como el 

cardador y la rueca que aqilizan el proceso y a  la vez mejoran la calidad 

de la fibra. 

Se encuentra solo el uso def uso y a nivel de paralelizar y desenredar la 

fibra solo usan el proceso de tizado. 
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A nivel de tejidos en Jana: 

Se busca orientar a Jos tejedores para que realicen prod\Actos mas 

competitivos a nivel de mercados nacionales y extranjeros y por esta 

raz6n se b\Ascan productos 1Atilitarios y de decoraci6n tales como 

cojines , alf ombras, bolsos etc. 

falta enf atizar color nat\Aral y ese aprendizaje como mas importante 

que las lfneas de productos en este caso. 



7. PRODUCCION

7.1 Formas de Producci6n: 

Bajo este aspecto ,se encontr6 en el Valle de Sibundoy "Una carencia 

total de mecanismos empleados para este prop6sito. Existen 

solamente en el Corre9imiento de Santiago "Una prod'Ucci6n peGflAeiia de 

ovejas GflAe se cnan para la producci6n de Jana y de came pero sin 

ningun tipo de control ni de procedimientos tecnicos. 

Por esta raz6n, en el desarrono def proyecto se trabaja basicamente 

den ensenar y aplicar Jos mecanismos GflAe se req"Uieren para poder 

Hevar un control adecuado de una explotad6n ovina sin importar que la 

cantidad es mfnima (Solo 12 cabezas) pero viS"Uafizando un f'Ururo 

medio con un rebano superior a las 30 cabezas. 

Es importante en este aspecto enf atizar la importancia de Jos registros 

ovinos Gf\Ae se deben Tievar con cada t.mo de los animales y enfatizando 

la informad6n acerca de la Jana qlAe prod'Ucen. 

Ver Anexo # 3 "Registros ovinos". 
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A nivel tecnko existen diversas formas de aplicar un mejoramiento de 

la calidad ovina y por lo tanto de la calidad lanar Gf1Ae a nivel te6rico se 

explicaron pero que desaforrunadamente no se plAeden realizar en \An 

periodo tan corto de tiempo como lo es el tiempo del proyecto (1mes). 

Sin embar90 toda la informaci6n (Q\Ae ya se encuentra consi9nada en 

el presente doc\Amento) la tienen en el Cole9io Bilin9ue como material 

de cons\Alta. 

Es recomendable, para l09rar los objetivos especfficos de este punto, 

contactar personal especializado en este aspecto q\Ae pueda brindar la 

ayuda tecnica Gf1Ae se reGf1Aiere en esa zona. 

Con \An correcto manejo en el rebano ovino del Cole9io Bilin9Ue, se 

plAede obtener una mlAy buena producd6n Gf1Ae contribuye al 

mejoramiento de adq\Aisici6n de material en el Valle y serfa la base 

para el desarrollo ovino en las zonas aconsejables del sector. 

A nivel de la materia prima (Lana) no se enclAentra en el Valle de 

Sib\Andoy \An esCf1Aema de producci6n y adquisici6n de Jana estable. 

Solamente se enruentran en el sector de Santia90 al91Anos ovinos que 

se utilizan para una prod\Acci6n local y sin reperclAsi6n. 

La manera como obtienen la Jana basicamente es la de compra desde 

Pasto (Narino), pero desaforrunadamente es demasiado costosa y por 

esta raz6n no es competitiva. 
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7.2 Capacidad de Producci6n: 

No se encuentran en producci6n ovinos los sectores aptos para esta 

explotaci6n. Por esta raz6n no se puede realizar tm estudio real de la 

capacidad de producci6n. Se estima que en las faldas de las montanas 

circundantes al Valle la tierra y los suelos son 6ptimos y aptos para 

desarroTiar dicha explotaci6n de ovinos. Los resguardos indf9enas de 

las zonas tienen terrenos propios en estos sectores, lo c1Aal facilita la 

disponibittdad de tierra para el cuidado ovino. 

7.2.1 Control de calidad 

a. De los rebanos ovinos

El control de calidad actual en los rebanos ovinos se puede considerar 

nulo y basicamente por la falta de conocimiento dado por la fatta de 

motivaci6n que hasta el momento se ha tenido respecto a la 

producci6n Janar ovina en 1a regi6n. Se pretende con este proyecto 

comenzar 1a concientizaci6n al respecto para que en L4n flAturo medio 

se puedan ver resultados positivos. 

b. De la Jana obtenida

l9ual que en el punto anterior, el control es muy poco. la Jana CfL4e se 

obtiene es mfnima y por Jo tanto no existe un parametro de calidad con 

el CfL4e se pL4eda trabajar. Tambien se espera que a un plazo medio se 

comience a ejercer este control para la fibra de Jana. 
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ANEXOS 
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Anexo # 2 : Clasificacion lanar y propieclacles 

# de Rizos( '') longitud (cm) Brillo %suarda %dehumedad 
l.tn1a s ftnas 18 a 19 5a 12 &jo 20a 30 8Q 12 

l.anas medias 12 a 13 5a 10 Medio 10a 25 8a 12 
l.anas largas 8a10 12 a 16 A1to 3a10 8a 12 
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8. CONCLUSIONES

*Este proyecto flAe realizado partiendo de la propuesta presentada por

el Cole9io Bilin9ue Artesanal Camentza y dentro de las posibilidades se 

realiz6 la capacitaci6n te6rica y practica que se pretendfa. Sin embargo 

proyectos de esta clase deben tener continuidad debido a que estos 

procesos se pueden desarroTiar a un plazo medio. 

*El interes de la comunidad posibilita la aplicaci6n de las medidas para

mejorar las condiciones del rebano ovino. Sin embargo es importante 

senalar que deben existir responsables directos que se apersonen del 

proceso y le den continuidad porque de no ser asf todo el trabajo se 

pierde. 

*la adquisici6n de nuevas herramientas que contribuyan de al9una

manera a optimizar la calidad lanar es de gran importancia. Al 

respecto cabe mencionar que el aprendizaje del manejo tanto de las 

cardadoras como el de la rueca flAe satisfactorio y los resultados se 

pueden ver a corto p1azo. 

*De vital importancia es que exista una asesorfa tecnica permanente

en los grupos que poseen ovinos ya que este animal es de bastante 
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cuidado y aprte de los cuidados realizados en el proyecto, la asesorfa 

es indispensable (veterinarios, zootecnistas, 9e6loqos etc ... ) 

*El Valle de Sibundoy presenta suelos demasiado humedos para los

rebanos ovinos. Esto hace que sea bastante complejo crear una 

posibilidad qrande de rebanos ovinos. Sin embargo, teniendo alqunas 

previsiones en estas zonas y contando con las tierras de las laderas de 

las montanas, se puede mejorar este proceso . 

*Es de vital importancia que a nivel de comunidad se concienticen de

que pueden ayudar a fomentar esta empresa, donando o arrendando 

las tierras de su pertenencia que se encuentran circundantes a la 

montana con el fin de poder mejorar aun mas el proceso de 

optimizaci6n de la produccion de ovinos con fines lanares. 

*El proyecto se desarrollo en un Bo % , faltando la culminaci6n de las

instalaciones . Esto debido a que la construcci6n presupuestada no 

contemplaba realizar un doble piso para evitar la humedad en los 

apriscos. Por esta raz6n no se termin6 la obra. 

*A nivel de cole9io, el desarrollo de tintes naturales fue una experiencia

importante ya que se realizaron experimentos con nuevos elementos 

naturales y sobretodo se cre6 el interes de se9uir experimentando al 

respecto. 

*Merece darle continuidad al proyecto para ver realmente el aporte en

un plazo no muy lejano. 



OBSERVAClONES Y RECOMENDAClONES 

*Los procesos que se deben se9uir en una 9ranja ovina son los

adecuados para trabajar con estos animales. Es importante que se 

cree esta conciencia y se empiece a ap1icar. En el proyecto se capacit6 

de manera te6rica a 1os alumnos y profesores del Cole9io Bilingue 

Artesana1 camentza acerca de temas especfficos importantes para la 

optimizaci6n de 1a fibra 1anar como lo son : Mejoramiento 9enetico del 

rebano, epocas de esquile entre otras, pero de no existir un 

se9uimiento y una aplicaci6n de estos procesos, no se vera un avance 

a1 respecto. Se su9iere que se realicen capacitaciones mas 

especia1izadas en cada tema y se propon9an proyectos a largo plazo 

para poder desarrollar1os comp1etamente y poder ver los resuttados a 

pfazo medio. 

*Estas capacitaciones son importantes a nivel de re9i6n. Por esta

raz6n es necesario realizartas dentro de 9rupos que posean animales 

propios para que exista un compromiso real y un verdadero interes en 

el tema. A nivel de Cole9io, hay que definir un 9rupo de personas que 

se responsabilicen del manejo ovino porque de no ser asf se pierde la 

capacitaci6n y la construcci6n de las instalaciones 
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*Para poder aplicar Jo ensenado en la capacitaci6n es de extrema

ur9encia termmar las instalaciones que actualmente se encuentran en 

cimientos. 

*Se puede pensar en la posibilidad de llevar a la re9i6n animales que

posean calidades lanar altas. Para esto se recomienda la asesorfa del 

Proqrama de ovinos de l.C.A. , al igual que la capacitaci6n en Jos 

procesos de cuidados basicos del animal y def esquile y recolecci6n del 

vell6n. 



MA TERlAL FOTOGRAACO 

1. Coleqio Bilinque artesanaJ Camentza

2. Rebano ovino del Colegjo Bilingue artesana1 Camentza

3. Proceso de esquile

4. Proceso de esquile

5. Proceso de esquile

6. Proceso de esquile

7. Vet16n recien esquilado Jisto para seleccionar

8. Enrotlado de} vel16n

9.Cardadora redonda

1 o. Cardadora manual

11. Napa de Jana ya cardada

12. Hilado de Jana en rueca de pedal

13. Tintes natura1es

14. Preparacibn de Jos tintes para co1ocar la Jana

1 5. Construcd6n de las instaladones

16.Construcci6n de las instalaciones



MATERIAL FOTOGRAFlCO 
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Fotos # 1 y 2
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Fotos # 3 Y 4 
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Fotos # SY 6
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Fotos # 7y B
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Fotos #9y 10



- Fotos # 11 y 1 2
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Fotos # 13 y 14 



fotos # 15y 16 
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