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1. INTRODUCCION

El resguardo indigena de La Maria de PIENDAMO se conform6 en el Municipio de 

PIENDAMO, cuando hace 25 anos el padre del actual gobernador Joaquin Yalanda 

buscando un clima menos trio para camb1ar de clima y poder cultivar cafe. con el cual 

veian la pos1b1lidad de meJorar sus mgresos que actualmente es una de las fuentes mas 

1mportante de esta comunidad. 

El cambio de clima y la forma de v1da de esta localldad les hizo vanar sus costumbres de 

cierta manera, coma el vestuano trad1c1onal tanto del hombre como de la rnujer ya que por 

razones climaticas no pueden utillzar ropas tan abrigadas 

Las artesanias en este lugar no son la parte fundamental para el sustento familiar. pera en 

las ultimas anas se a quendo rescatar med1ante asesorias real1zadas por Carpotunia, que 

no han sido lo suficientemente fructfferas y que mas b1en a logrado deformar las tecnicas 

tradicionales coma los chumbes cuyo efecto son los flotes y disenos par trama 

"brocados" y que fueron mod1f1cados por colores mucho mas sabnos y el efecto logrado 

fue por u rd i mbre. camb1ando totalmente las disenas Guambianos. ademas ellos 

realizaban unicamente los teJ1dos y en Corpatunfa termmaba el producto introduc1endole 

al teJido cuero; mediante la elaboraci6n de balsas y cinturones 

Cuando esta inst1tuci6n deJo de asesorarlos ellos continuaron con el desarrollo de los 

productos que no tienen acabados adecuados, ni la tecnologra para reproduc1rlos con 

optima calidad. Lo cual afecto los ingresos econ6micos de las artesanas. porque no han 

podido vender dichas piezas artesanales. 
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2. LOCALIZACION GEOGRAFICA

El resguardo en el municipio de PIENDAMO, sabre la vfa que conduce al sur la capital del 

departamento. Popayan y a la ciudad de Cali en el Valle del Cauca 

La zona no es accidentada coma Guambia. aqui ademas del cult1vo del cafe producen maiz 

El ulluco y la papa, que forma parte de la dieta diaria lo traen de Silvia. 

Cuando se lleg6 al resguardo para realizar el diagn6stico estaban terminando el silo para 

procesar el cafe tecn1camente. labor que en su totalidad fue hecha par toda la comunidad. 

Las mujeres eran las encargadas de cocrnar para todos y las hombres de realizar la obra. 

La ventaJa de este resguardo es su ub1cac16n , aunque las cond1c1ones de vida no son las 

6pt1mas. 

Cuando hay alguna fest1v1dad especial o un entierro toda la comunidad se desplaza a 

Guamb1a luc1endo la indurnentaria tradicional 

La alimentac16n es igual que la de sus hermanos de Silvia. a pesar de que en la zona se 

encuentra otra clase de productos ellos consumen la papa el ulluco , la sopa de maiz, el 

arroz platano y de vez encuando el pescado, el agua de panela y el cafe 

Cuenta con servicio de luz y de agua. El servicio de salud es deficients porque tienen que 

desplazarse a Piendamo, Popayan o Cali, cuyo transporte sale costoso por las d1stancias 
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3.RECONOCIMIENTO Y ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 3.1. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

(coma se describi6 en la introducci6n, esta comunidad es inmigrante de r Guambia lo cual 
a permitido que conserven todas las tradiciones culturales y 

1unas tecnicas textiles. coma la elaboraci6n de los chumbes y sombreros, 
porque las anacos, ruanas y bufandas no son tan utilizadas en la zona porque el clima es 
templado. 

' 
I 

! A pesar de que se encuentran ubicados en un lugar b1en aleJado de la tierra de r
I 
origen no 

han perd1do sus costumbres y tradic,ones exceptuando el vestuario I que por razones 
climaticas no lo utilizan en el lugar. El 1d1oma a(m lo conservan y ademas existen escuelas 
bilingues donde aprenden tambien el espanol. 

3.2. TRADICION 

La trad1c16n artesanal de este resguardo a tenido cambios tecnicos en color y diseiio, coma 
suced10 con 1os chumbes donde se rnoditic6 totalmente la tecnica, el color y el d1sefio de la 
p1eza. Los anacos se conv,rtieron en chalecos por la prop1a inic1ativa de las artesanas en 
vista de que las demas piezas no se pudieron comercializar. 

3.3. PIEZA ARTESANAL 

El vestuario tradicional: Como este lugar es de clima templado y en epocas de verano 

es bastante caliente, la muJer no utiliza el vestuario trad1cional porque es mas apropiado 
para clirna frio. el hombre tambien viste coma cualqu er hombre blanco. 



Chumbe 

La comunidad se via afectada por una asesoria mal enfocada de Corpotunfa la 
!cual introdujo otra tecnica en el churnbe que rompi6 con las tradicionales que 
1anteriormente se ha explicado. Las artesanas al dejar de asesorar esta entidad 

trabajaron solas un tiernpo sin obtener buenos resultados en el proceso de 
diseflo y de comercializaci6n de la pieza. quedandose con toda la producci6n 
con una diversificaci6n coma fueron cinturones y carteras con acabados en 
cuero 

Sombreros 

Es elaborado con canabrava. es of1cio exclusive del horn bre. Actualmente no se util1za sino 
para fiestas muy especiales En esta zona emplean el de fieltro o s1mplemente no utillzan 
sombrero. 

Anaco 

El gusto por las d1seftos no varia en este lugar, no es de uso frecuente y con el se encontr6 
una diversificaci6n realizada por Jacinta Tunubata, con la tela dec1d10 elaborar un chaleco. 
que a tenido bastante acogida por lo novedoso. 

Bufandas y Ruanas 

No son util1zadas en este resguardo par el clima, aunque las emplean en las fiestas 
especiales que se hacen en Guambia. 

3.3.1. IDENTIDAD 

En La Marfa no se puede hablar de una ident1dad permanente en el vestuario de las 

mdigenas por razones cl1ma.ticas. 
En el caso de las piezas que fueron divers1ficadas -cinturones y carteras- se perd16 

totalmente tecnica. color y diseiio 
Los chalecos s1 se elaboraron con materiales que han venido utilizando a traves del tiempo 
y con diser10s trad1cionales. 



3.3.2. CONTEXTO Y FINALIDAD 

La indumentaria tradicional tiene una funci6n especifica se utiliza en fiestas tradi.cionales 

y los funerales de Guambia, est a es su finalidad en La Marfa. 

Las piezas diversificadas no se ha definido su funci6n, par las fallas que se han venido 

mencionando a traves de este diagn6stico. Ademas no forman parte del contexto 

tradicional de la comunidad 

4. OFICIO Y TECNICA

MATERIA PRIMA 

A diterencia de los indigenas de Guambia en este resguardo se esta utilizando otra clase 

de materia prima, coma el hllo de algod6n mercerizado. cuero y retazos en satin 

HILO DE ALGODON 1 este es mercenzado y es comprado en en Popayan, su nombre 

comercial es carmencita, el costo aproximado de 100 gramos es de $ 1000, valor que 

d1ficulta su obtenci6n para la cada artesana. porque no t1enen ingresos suficientes, ya que 

lo!=: productos que actualmente tienen elaborados no las han podido comercializar durante 

dos arJOs. 

CUERO, lo compran en Popayan a $10.000 la pieza es brillante, lo utilizan 

para construn las carteras y darle acabados a las cinturones 

TEJEDURIA 

La artesana Guambiana desde muy pequena se inicia en las 1abores del tejido com1enza 

con el proceso de hilatura, que se realiza con mayor facilidad_ Despues inicia la labor del 

teJido, aunque en esta comunidad las artesanas 
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FICHA DEL PROCESO TECNICO 

TECNICAS \EXTl LES 

TRAMA 

BROCAQO POR TRAMA 

BROCADO POR UR O/M8RE 

I 

TAMBIEN SE DENOMINAN "FLOTES~ 
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FICHA DEL PROCESO TECNICO 

ACABADO DEL CHUMBE TRADICIONAL 

LOS !-lILOS DE UR DIM8RE DE LOS EXTREMOS SE AGRUPAN 
Y 5 E E LABORAN TRENZAS DE CUATRO CABOS 



j6venes se dedican a otras actividades coma empleos en Popayan o Call. Actualmente 

trabajan con los chumbes, porque el oficio de la tejedurfa es muy dispendioso y en la zona 

produce mas calor 

I 

La constituye el tejido en telar vertical, donde elaboran el chumbe con flotes por urd1mbre, 

que se desarrolla mas en las Paeces que utilizan coma matena prim a la Ian a. En esta 

comunidad Guambiana se elaboran con hilo carmencita. 

La tecnica consiste ba.sicamente en formar la figura tomando y deJando una I cantidad de 

hilos de urd1mbre determinada para 1r pasando la trama y asf ir

elaborando el diseiio deseado Este se desarrolla de acuerdo a las habil1dades y destrezas 

de cada artesana. 

Las otras piezas artesanales coma son los anacos. ruanas, sombrero tradicional las tr 

abajan en menor cantidad, porque en esta .zona no se requieren par r azones chmat1cas 

Otra tecnica que se introdujo al desarrollar productos con otra clase de materia prnna fue 

la maquina de easer, donde se realizan las costuras donde se mtegra el teJido con cuero. 

4.1. INVENT A RIO DE PIEZAS - DESCRIPCION-

CORREA 

Peso total 20 gramos 

D1mens16n· largo 81 cus, ancho: 3 ems. 

Color chumbe blanco, azul celeste y morado, cuero negro 



CARTERA 

Peso total. 150 gramos 

Dimension. estructura de la cartera ancho· 26.5 ems, largo: 19.5 ems, 

colgadera· largo 88.5 cus. ancho 2 5 ems 

Color Cuero negro, chumbe verde, negro y amarillo. 

CHALECO 

Color. fondo negro, con adic16n de chumbes en algod6n color vino tinto, verde y blanco 

union lateral con un cordon azul y morado 

4 2. TALLER -INFRAESTRUCTURA-

: El taller lo constituye el telar vertical que se puede ub1car en cualqwer espacio de la 

vivienda y algunas artesanas poseen maquina de easer para lograr las acabados de las 

correas, carteras y chalecos 

El trabajo lo realizan en torma individual de acuerdo a la demanda que tenga cada 

producto 

5. PRODUCCION

La producc16n arlesanal es muy lim1tada. porque no existe una pieza con cal1dad que tenga 

demanda sufic1ente para una comerc1alizac16n 

/ 

5.1.. CAPACIDAD DE PRODUCCION 

CHALECO: uno mensual 

CHUMBE: uno en dos semanas 

CORREA: uno en dos semanas 

La producc16n es bastante If mitada 
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entro de Diseño 
REFERENTE DE DISEÑO 

I Ref: 01 

Pieza: DISEÑO DEL CHUMBE ORIGINAL Función : UTI L/TARJA 

Oficio : TEJ EDUR1A Localidad : LAMARrÁ Y GUAMB lA 

Técnica: 8ROCADO POR TRAMA Departamento: CAIJCA 

Artesano : TODAS LAS ARTESANAS LOELABoRANPrecio: $ b.OOO -19q5-

Observación: LOS DISEÑOS SE DIBUJARON ENTAMAÑO REAL 
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Centro de Diseño 
REFERENTE DE DISEÑO 

I Ref: 01 

Pieza: C~UM8E ORIGINAL Función : UTIL ITAR\A 

Oficio : TEJEDURIA Localidad : LA MARIA '{ QUAMBIA 

Técnica: BROCADO PORTRAMA Departamento: CA UCA 

Artesano :TOOAS LAS ARTESANAS LO ELABORAI-J Precio: 6.000 -19C\5-

Observación: LOS COLORES SON MUY V I \JOS 
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Centro de Diseño 
REFERENTE DE DISEÑO 

Pieza: OISEÑO DE LA CORREA 

Oficio : TEJ E DIJ R \ A 

I Ref: OZ 

Función: UTILITARIA 

Localidad: LA MARIA DE P\ENDAMO 

Técnica: BROCADO POR URDIMBRE Departamento: CAUC.A 

Artesano: Precio: $ 5.000 -1~95-

Observación: EL MATER\AL VTIL\Z.ADO ES EL \4ll0 CARMENC:lTA - AlGODON-



No existe un estud10 prev10 del d1seiio, funci6n y el tipo de usuarios a que van ,dirig1das las 

piezas que fueron evaluadas 

5.4. ALMACENAMIENTO 

Aquf las piezas tampoco tienen un almacenamiento adecuado. lo cual las detenora aun 

mas. S1empre estan en lugares humedos y oscuros que no perm1ten una buena 

conservac16n y durabil1dad de la p1eza. 

5.5. COMERCIALIZACION 

Hasta hace cuatro aflos la comunidad trabajaba con el apoyo de Corpotunfa, que les 

daba la materia prima y la capacitaci6n. La mano de obra por chumbe realizado tenia un 

costo de $1000, que despues ellos le daban el acabado a carteras y cinturones y 

buscaban un mercado Pero al retirarle el apoyo a la comunidad no tuv1eron manera de 

comerc,alizar la producci6n porque no saben como lograr este prop6s1to. quedando con 

todas las p1ezas sin vender, lo cual desrnotivo a las artesanas a continuar con esta labor 

5.6. EMPAQUE 

Generalmente lo que se conoce en la region, como talegos de plastico. papel peri6d1co o 

balsas de pol1prop1leno que no protejen n1 la matena prima ni los productos de las 

inclemenc1as del tiempo y de los lugares donde reposa. 



5.7. EMBALAJE 

Los productos son empacados en las formas que se mencionaron en el punto anterior y lo 

introducen coma embalaje en una caja de carton para facilitar el transporte. Pero en el 

medio no se conoce como embalaje sino coma empaque. 

5.8. TRANSPORTE 

Caminando se dura aproximadamente 30 m1nutos porque en carro es mucho mas cerca 

Las vias de penetraci6n no se encuentran en buen estado y en epoca de inv1erno se 

ponen peor No existe un serv1cio de buses o colectivos permanente que lleguen a la 

zona 

Generalmente uno se tiene que bajar en la carretera panamericana en la vf a a Cali 

cuatro kil6metros despues del peaje y por una entrada se puede llegar al resguardo Esta 

a 15 kms de PIENDAMO que es la cabecera mumc,pal. Es mas facil llegar desde Cali que 

por Popayan. 

Los M1ercoles y Sabados hay un transporte que va al lugar y se ubica al frente de la 

alcaldfa murnc1pal de PIENDAMO. 

Para poderse comunicar con el resguardo telef6nicamente se puede en el Telecom del 

Mango n° 250021 

5.8. LISTA DE ARTESANOS O PROVEEDORES 

1 . Joaquin Yalanda, es el actual gobernador 

2. Jacinta Tunubala Tunubala, es la tesorera de la Junta directiva, es una artesana muy 

activa y le gusta investigar bastante en el cam po de la artesanf a. 3. Carlina Yalanda 

Ch1rimuskay, presidente de la junta y es artesana.



4. Manuela Morales, fiscal de la junta

5 . Ana Cely Yalanda, secretaria de la junta. 

6. Dora Lilia Velasco Yalanda

7. Maleny Yalanda Morales

8. Marr a Rosa Chirimuskay Sanchez

9. Ricardina Cuchillo Yalanda 

1 O. Marra Antonia Alfaro Yalanda 

11. Manuel Jesus Tombe Yalanda. elabora el sombrero tradicional Guambiano.

1 2. Luciana Morales Tambe 

13. Marfa Ines Morales Velasco

1 4. Ana Julia Tenebuel Morales 

15. Ascension Tenebuel Morales

1 6. Gertrudis Tom be Morales 

1 7. Marfa Ascens16n Yalanda Morales 

18. Gerardina Yalanda Morales

1 9. Mercedes Tombe Chirimuskay 

20. Eneida Pillimue

2 1 . Maria Esperanza Yalanda Ch1nmuskay 

2 2. Ascensi6n Sanchez Morales 

23. Dominga Cantero Tombe

2 4. Antonia Alfaro Yalanda 

2 5. Luz Marina Morales 

26. Marra Visitac16n Yalanda Chirimuskay.

27. Jaime Alberto Yalanda, elabora sombrero 

pandereta 

NOTA: 

Todos los artesanos viven en el misma comarca de La Marfa de PIENDAMO y todas las 

artesanas elaboran los chumbes , pero unicamente Jacinta Tunubala cont ecciona los 

chalecos, correas y cart eras 



6. CONCLUSIONES

1. Se perd16 la tradici6n del tejido Guambiano en el Chumbe, aunque la calidad de la 

tecnica nueva con el material introducido es muy buena. 

2. La d1versificaci6n de la producci6n artesanal fue mal planeada , porque no le d10 una 

soluci6n de mejoramiento en la calidad vida de las artesanas. 

3. Fue pos1tivo la sustituci6n de la lana acrflica por hllo de algod6n mercerizado. porque 

la calidad del chumbe es mucho mejor. 

4. No ex1ste un producto novedoso y con todas las caracterfsticas tecnicas y de dtseflo 

que se pueda comerc,alizar. 

5. La comunidad no tiene herram,entas adecuadas para desarrollar productos con otro 

tipo de materiales 

6. No hay medics de transporte que facil1te la salida de mercancla.

7. No conocen de empaques y embalaJes que permitan que las p1ezas lleguen en 

buen estado a su destino 

8. Tampoco tienen los recurses ec6micos para iniciar una producci6n acorde con las 

necesidades del lugar y no ha habido una busqueda apropiada de la funci6n especft,ca de 

las piezas para poderlas introducir en el mercado y ser com ere, alizadas 

9. Vale la pena rescatar las tecnicas tradicionales variando los materiales de acuerdo a 

la region, para ser aplicados en productos novedosos que se puedan comercializar 

facilmente 



1 O. Las asesorias brindadas por Corpotunf a no fueron lo suficientemente 

acertadas, lo cual imp1di6 que el artesano continuara la producci6n, porque no 

tenian los recurses n, sabian que hacer para solucionar. la dlversificac16n y 

comercializaci6n de cada pieza artesanal. 

8. RECOMENDACIONES

1. Es indispensable que las artesanas rescaten sus tecnicas textiles tradic1onales para 

que postenormente se apl1quen enlas p1ezas. 

2. Se debe planear muy bien la asesoria en disefio con una diversificaci6n acertada para 

que las artesanas puedan mejorar su calidad de vida y de verdad la artesania pueda 

solucionar esa situac16n. 

3. Si a la producci6n se le va ha combinar otros materiales se debe pensar muy bien lo que 

se quiere lograr, de acuerdo a las recurses que poseen las artesanas, porque no tienen 

coma comprar herramientas que tampoco saben utilizar Claro esta que si se van a 

mtroducir se debe capacitar rnuy bien para que reciban una desilusi6n mas. 

4 . Se debe replantear un rediseiio total en la producci6n actual, porque no tiene ninguna 

func16n especifica ni hay un estudio previo de dimensiones y un manejo tecrnco adecuado 

de la pieza. 

5. Se debe hacer una organizaci6n de la producci6n, con canales de comerc1alizac16n, para 

lograr sacar adelante ha este grupo de artesanas 
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