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artesanal en Colombia

Rescuing handmade weaving in Colombia

Lora Lida *, Tovar M.*, Hincapié  P. **
Herrera S. **, Fernández Arciniegas L.**, Ávila L.**

Resumen

L a presente investigación tuvo como objetivo fusionar la tejeduría 
artesanal a partir de fibras naturales manejadas por comunida-

des campesinas de: Timbío (Cauca), Charalá (Santander) y La Calera 
(Cundinamarca) en las colecciones de indumentaria realizadas para el 
Programa de Diseño de Modas de la Fundación Universitaria del Área 
Andina. En este proceso se combinaron diferentes tipos de estudios. 
Inicialmente se aplicó acción participación que permitió interrelacionar 
aspectos culturales, técnicos y ecológicos para cada una de las acti-
vidades artesanales. Posteriormente, el estudio descriptivo, se realizó 
un análisis que comprendió la descripción, registro e interpretación de 
la realidad de tres comunidades artesanales denominadas “estudio de 
caso”. Y finalmente, se utilizó el estudio exploratorio y observacional 
mediante la aplicación de instrumentos. Como resultado del proceso se 
elaboraron cuatro vestidos de novia con diferentes tipos de tejeduría ar-
tesanal. Dos con una mezcla de lana, seda. Uno en lana virgen y otro en 
algodón orgánico. Se concluyó que los saberes salvaguardados por las 
tres comunidades tenían como núcleo el trabajo artesanal, relacionado 
con los mecanismos que utilizan para la enseñanza, el aprendizaje, el 
reconocimiento del saber ajeno y la educación.
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Abstract

T his research merged traditional, handmade and non-industrial 
weaving from natural fibers used by three peasant communities: 

Timbío (Cauca), Charalá (Santander) and La Calera (Cundinamarca); 
with high fashion collections developed by design students from Fun-
datión Universitaria del Área Andina. In this process were combined 
different kinds of research: first, it started with an action/participation 
study, in which we established the relationship between cultural, tech-
nical and ecological aspects for each and every one of the crafts. Then, 
it was taken by a descriptive study, which was based on an analysis that 
includes the description, registration and interpretation of the reality 
of these three communities. Finally, it was handled an exploratory and 
an observational study by using the application of participatory action 
method. Four wedding dresses were made with different types of wea-
ving craft: two of them featured a mixture between wool, silk, stones, 
among others, and were inspired by Nordic goddesses. The other two 
were made in virgin wool (only) and organic cotton. Concluding that the 
different knowledge safeguarded by the three communities had the 
same core in weaving craft, and is related to the mechanisms used for 
teaching, learning, recognition of foreign knowledge and education.

Keywords: Weaving, culture, identity, popular education
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Introducción

L
a presente investigación logró 
fusionar la tejeduría artesanal 
con fibras naturales de las co-
munidades rurales de Timbío, 
Charalá y La Calera, en el desa-
rrollo de colecciones de indu-

mentarias para la alta moda.
Esta tejeduría es considerada patri-

monio cultural y representa una heren-
cia, que se transmite por generaciones, 
en ella se integran simbólicamente los 
valores que identifican a una sociedad. 
Cada manifestación cultural tiene una 
historia que contar y una memoria que 
reconstruir, una historia de aprendizaje, 
un esfuerzo por mantener y traspasar los 
saberes, conocimientos y técnicas.

En Colombia existen diferentes co-
munidades campesinas, entre ellas las 
del presente estudio. Estas desde sus ori-
genes han desarrollado procesos artesa-
nales, a partir de los cuales expresan sus 
tradiciones y formas de vida. Este patri-
monio cultural fue atesorado por el pro-
grama de Diseño de Modas de la Funda-
ción Universitaria del Área Andina, para 
generar un diálogo de saberes entre la 
comunidad campesina y la comunidad 
academica. Creándose un espacio de con-
ciencia y de reflexión sobre el valor de 
las técnicas de tejeduria artesanal, para 
que sean reconocidas, se integren en las 
propuestas de diseño de los estudiantes y 
a su vez se transmitan. 

Esta situación, permitió ver como en 
los últimos años se ha generado un cam-
bio dentro de las sociedades internacio-
nales y nacionales, respecto a la forma de 
ver, percibir el patrimonio y de valorar 

la diversidad cultural, en sus múltiples 
expresiones (Pedrotta, 2013, p 92). Estas 
iniciativas han estado acompañadas por 
procesos de sensibilización de las comu-
nidades con relación a estos temas. El pa-
trimonio cultural viene recobrando su 
importancia por parte de los diferentes 
gobiernos latinoamericanos. 

Autores como Fischer (2011) han es-
tudiado las nuevas perspectivas teóricas 
en torno al patrimonio cultural las cua-
les han ampliado su alcance y posibili-
tan revalorizar el patrimonio cultural 
intangible, así como las prácticas y co-
nocimientos de las personas y los grupos 
involucrados en sus múltiples formas 
de expresión, considerándolos fuente 
de diversidad, identidad y creatividad. 
En este contexto, se analizó el caso de 
Ercilia Moreira de Cestac -descendiente 
de indígenas pampas quien preservaba 
y reproducía saberes y técnicas ances-
trales del arte textil. Dicha tejedora fue 
distinguida como “persona patrimonio 
vivo” a nivel municipal y “patrimonio 
cultural viviente” provincial, entre mu-
chos otros reconocimientos. 

Del Carpio (2012) evaluó las funciones 
psicosociales del trabajo artesanal que 
hacen los artesanos indígenas de una 
comunidad Chiapas, México. Verificó 
que el trabajo con las artesanías invita a 
reflexionar sobre aspectos económicos, 
culturales y psicosociales. Concluye que 
los artesanos se enfrentan a diferentes 
tipos de dificultades entre ellas el poco 
reconocimiento social de su actividad. 

Otros, como Cortés (2013), investigan 
el valor agregado que pueden generar 
algunos subproductos que se producen 
después de la recolección de los racimos 
de plátano, como el pseudotallo y las ho-
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jas. Estos subproductos son utilizados 
como abono para el suelo o alimento 
para animales y en artesanías de poca 
duración, la mayoría de los productores 
desconocen las propiedades fisicoquími-
cas de estas nuevas materias primas, se 
pueden obtener productos de excelente 
calidad y con un mayor valor agregado.

Cermeño Mesa (2004) investiga rasgos 
representativos de la artesanía popular 
tradicional de Tunas, a partir de las téc-
nicas de tejido. Se tuvo en cuenta el teji-
do a manos libres y el tejido de empleitas 
y fibras como guaniquiqui, fique entre 
otras. Señala que la actividad artesanal 
en Las Tunas es un hecho cultural que 
se ha ido conservando y renovando en 
la memoria del tunero, es una identidad 
que refleja características auténticas que 
revelan un conocimiento y una creación 
específica de un grupo social. 

Para Cruz (2010) el carácter simbólico 
del tejido ha permitido generar diferentes 
interpretaciones en la indumentaria. El 
autor analiza el simbolismo de la hilatura 
y el tejido de las fibras textiles como son: 
seda, lino, lana y algodón. Cada material 
fue utilizado por diferentes civilizaciones 
impregnándole un determinado valor.

En cuanto a las fibras textiles es im-
portante señalar que se definen como 
“cada uno de los filamentos que, dispues-
tos en haces, entran en la composición 
de los hilos y tejidos, ya sean minerales, 
artificiales, vegetales o animal” (Green-
field, 2004) 
Clasificación de las fibras: se clasifi-

can en orgánicas que se subdividen 
en: vegetales que se pueden obtener 
de las semillas (algodón y capc), del 
tallo (lino, yute, cáñamo, ramio, plá-
tano y coco), de la hoja (esparto, pita, 

sisal, piña y coco) del fruto (coco); las 
fibras animales pueden provenir de 
lanas (oveja, alpaca, vicuña, llama 
y camello), pelos (angora, mohair, 
cachemira y crin), piel (cuero) y por 
último sedas (morera).

La lana es la fibra producida por la 
piel de los rumiantes del género ovis ove-
ja. Se diferencia del pelo por la naturale-
za de las escamas que forman la super-
ficie exterior de las fibras (Frank, 2007). 
Cuando se observa al microscopio de ba-
rrido electrónico el número de escamas 
depende de la finura del rizo de la fibra; 
lo que le aporta elasticidad y resisten-
cia. Otras características es la capacidad 
para absorber humedad y ser aislante. 

Los orígenes de la Seda se sitúan en 
China y su producción se inicia con la 
cría del gusano desde hace más de 5000 
años. La sericultura llega a América La-
tina en la época de la colonia (Hollen, Sa-
ddler & Langford, 2011), con gran inter-
mitencia, solamente en la década de los 
años 1970 y 1980 es donde se consolidan 
los proyectos productivos que existen en 
la actualidad en los diferentes países.

En Colombia, en la década de 1980, 
se comienzan iniciativas formales de in-
vertir en la sericultura, convirtiéndose 
en una de las opciones de diversificación 
para los caficultores nacionales (Mondal, 
Trivedy & Kumar, 2007), estudios previos 
permitieron establecer que las tierras 
cafeteras y el clima eran aptos para la 
siembra de morera, alimento del gusano 
de seda. Es por esto que la actividad se-
rícola (Chandi, Tzenov, Saviane & Cappe-
llozza, 2009) en el país se ha concentrado 
en los departamentos de Caldas, Risaral-
da, Quindío, Cauca y Valle del Cauca.
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El Algodón: como dicen Camacho, 
Tatis y Torres (2008), su nombre es 
de procedencia árabe, al qutn, es 
una planta perteneciente al género 
gossypium, con una gran cantidad 
de variedades. Su altura está entre 
0,8 y 1,5 metros, según la variedad 
y la región; al tiempo de florecer, el 
tallo cambia su color de verde hacia 
rojo; las hojas acorazonadas, de cinco 
lóbulos, con manchas; su fruto es 
una cápsula conteniendo de 15 a 20 
semillas envueltas en una borra lar-
ga y blanca, que se desenrolla y sale 
al abrirse la cápsula.

Por su parte las comunidades indíge-
nas y campesinas definen la identidad 
cultural como “la esencia material y es-
piritual llena de sabiduría, conocimien-
tos y expresiones que reflejan los valores 
ancestrales del antepasado milenario” 
(Chirán Caipe & Burbano Hernández, 
2010), se pretende conservar las tradi-
ciones reflejadas estas en la arquitectu-
ra, mitos, arte y principalmente en los 
tejidos artesanales en guanga utilizados 
en la confección de prendas de vestir y 
artículos decorativos; que pertenecen al 
patrimonio cultural de la región. 

 D’Angelo (2004) dice que los sistemas 
productivos familiares rurales, plan-
tean una serie de estratégias producti-
vas y de supervivencia, permitiendo-
les una sustentaviliad: ecológica,social, 
económica,cultural y política, a partir del 
manejo de los recursos naturales. Una de 
las actividades que conforman los sistemas 
campesinos es la producción de artesanias 
textiles, labor realizada ancestralmente 
por mujeres y relacionada directamente 

con su cultura; entendiendolo desde las 
prácticas y los conocimientos transmitidos 
de generación en generación.

La producción de hilados y tejidos ar-
tesanales es una de las principales activi-
dades domesticas que generan un mayor 
valor agregado a sus productos (Vieytes, 
2004) y que no requiere de grandes infra-
estructuras, la producción de seda, lana 
y algodón hilado, así como cada uno de 
los productos que se elaboran tienen un 
proceso particular dada la caracteristica 
de artesanal.

En cuanto al marco legal, La Ley 1185 
de 2008 (Marzo 12), modificó la Ley Gene-
ral de Cultura (Ley 937, 1997), definiendo 
el patrimonio cultural y con base en este 
concepto amplía la gestión y la función 
del mismo para la sociedad colombiana. 

El Decreto 258 de 1987 (Febrero 2), 
reglamenta la Ley 36 de 1984 y organiza 
el registro nacional de artesanos y orga-
nizaciones gremiales de artesanos como 
función de la sociedad, en su artículo 30.

La Resolución 008430 de 1993 (Octu-
bre 4) establece el manejó ético que se 
debe tener cuando se trabaja con perso-
nas específicamente con comunidades 
campesinas, por lo que se establece que 
es un estudio con cero riesgo, pero se 
debe tener claridad el manejo con este 
tipo de personas por cuanto no se deben 
vulnerar sus derechos

De esta manera, las anteriores inves-
tigaciones permiten demostrar la impor-
tancia de las comunidades campesinas 
en el desarrollo de las tradiciones cultu-
rales de tejeduría, y por eso surge la ne-
cesidad de realizar investigaciones como 
la que aquí se exponen para que sean 
conocidas por la comunidad académica. 
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Métodos y materiales 
Se realizó una investigación en la que se 
combinaron diferentes tipos de estudios. 
Inicialmente se partió del tipo de estu-
dio acción participación en el que se in-
terrelacionaron los aspectos culturales, 
técnicos y ecológicos para cada una de 
las actividades artesanales que realizan. 
Posteriormente se tomó el tipo de estudio 
descriptivo, el cual realiza un análisis 
que comprende la descripción, el regis-
tro e interpretación de la realidad de las 
tres comunidades artesanales estudia-
das. Y por último se adelantó el estudio 
de carácter exploratorio y observacional 
por parte de las investigadoras, el cual 
se realizó mediante la aplicación de ins-
trumentos de acción participativa. Estos 
instrumentos se diseñaron en el trabajo 
de campo de la investigación para la pro-
ducción artesanal.
El enfoque utilizado en la presente in-
vestigación fue de tipo cualitativo. 
Categoría de análisis: estudio de las téc-

nicas de tejeduría artesanal utilizadas 
por las comunidades de la La Calera, 
Charalá y Timbío. Además se muestra 
el intercambio de culturas y saberes 
permitiendo mezclar técnicas ances-
trales aplicadas al diseño de modas.

Población: la población la constituye-
ron algunas de las tejedoras de los 
municipios de la La Calera, Timbío y 
Charalá.

Muestra: estuvo compuesta por tres 
grupos de mujeres productoras de 
Lana, Seda y Algodón Orgánico. (20 
en cada municipio).

Procedimiento 
Observación  

e interpretación de caso

Está basado en el trabajo de campo. Se 
realizó una observación participativa 
por parte de las investigadores y de los 
auxiliares. Este trabajo permitió anali-
zar las dimensiones descritas en el mo-
delo teórico. Además se efectuaron re-
gistros fotográficos de cada uno de los 
sitios donde se desarrollan los oficios ar-
tesanales de cada uno de los municipios 
objeto de estudio. Se conoció la vida co-
tidiana de cada una de las familias cam-
pesinas y sus relatos, estos datos fueron 
consignados en los diarios de campo.

Además, se diseñaron tres formatos 
de entrevista semi estructurada. Uno se 
aplicó a la comunidad de Timbío la cual 
constaba de nueve preguntas. El otro ins-
trumento, con 5 preguntas a las tejedoras 
de La Calera. Y el último, se le aplicó a la 
comunidad de Charalá. Estos instrumen-
tos fueron previamente validados con 
alumnos del programa de modas para 
verificar si las preguntas eran claras y 
entendibles. (ver Anexos 1, 2, 3 y 4). 

Identificación de  
las comunidades

Para poder tener un conocimiento real 
sobre la tejeduría artesanal de las comu-
nidades, se efectuó un análisis documen-
tal para la construcción del estado del 
arte del sector artesanal, así como de la 
descripción de su actividad y las técnicas 
utilizadas.
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 Se seleccionaron algunas de las in-
tegrantes de la asociación de mujeres 
campesinas (ASOCALERA), la cual reúne 
artesanas de diferentes veredas como: 
Santa Helena, El Salitre, y Canteras. Las 
campesinas conocidas como Tejenderas 
de La Calera trabajan la tejeduría arte-
sanal, en su mayoría el tejido de punto 
en dos agujas. Proceso utilizado por la 
comunidad:

Manejo de las ovejas
Las ovejas son levantadas con el cuidado 
necesario para que la lana sea de la me-
jor calidad y permita su hilado y su pos-
terior tejido.

Proceso de esquilada
El proceso se realiza más o menos cada 
6 meses. La esquilada es un proceso ma-
nual, que se hace con tijeras o con una 
máquina de afeitar, con la maquina se 
recorre todo el cuerpo hasta sacar como 
una tela completa que se llama Vellón. 

Hilatura
Una vez se realiza el proceso de lavado y 
secado se procede a hilar. Las mujeres de la 
La Calera no utilizan la rueca sino el huso 
el cual es un palo con un peso en la parte 
de abajo que se gira con la mano, mientras 
se jala y estira la fibra se va torciendo.

Tejeduría
Realizan diferentes productos como rua-
nas, sacos, guantes, en tejido de punto de 
dos agujas. 

Con la comunidad de Timbío, se traba-
jó con algunas familias que hacen parte 
de una red de artesanos que abarca va-
rios municipios, entre ellos Piendamó, 
Santander de Quilichao y el Tambo. Estas 

familias se organizaron para fomentar la 
sericultura y hacen parte de CORSEDA, 
entidad encargada de difundir, mantener 
y comercializar los productos de seda na-
tural. Manejan el siguiente proceso:

Cría del Gusano de seda
La producción se inicia con la cría del 
gusano de seda Bombyxmori. Después de 
los 35 días las orugas comienzan a hilar 
su capullo de donde sale en hilo de seda.

Proceso de ebullición
Los artesanos someten los capullos a un 
proceso de ebullición, para soltar la seri-
cina o goma que produce el gusano y de 
esta forma poder soltar la fibra.

Devanado
Es un proceso delicado, para que no se 
reviente el hilo debe ser alimentado 
constantemente con la telaraña de hilos 
de los capullos. 

Torsión
Le da más resistencia al hilo y lo hace 
más manejable en el telar, la retorcedora 
deja el hilo redondo y más resistente.

Tejeduría
Realizan telas en tejido plano con dife-
rentes puntadas, utilizadas en bufandas 
y chales, utilizan la tejeduría de macra-
mé como acabado sus telas. 

Igual que con las anteriores comuni-
dades, en el municipio de Charalá se tra-
bajó con un grupo de artesanas tejedoras. 
Estas mujeres forman parte de la asocia-
ción llamada Manik (traduce en lenguaje 
Maya trabajo en telar). Para las mujeres 
de esta comunidad es importante mante-
ner la técnica de tejeduría artesanal con 
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la fibra de algodón orgánico, trasmitir 
sus conocimientos y así conservar vivo 
su patrimonio cultural. Su proceso es el 
siguiente:

Despepe
Una vez se recibe el copo de algodón se 
procede a eliminar la semilla. 

Escarmenado
El algodón se extiende sobre un cojín para 
poderlo golpear con un palo para así indi-
vidualizar y des compactar las fibras. 

Hilatura
El hilo se coloca en una rueca manual, 
este se va girando y extendiéndose con la 
mano, dándole a la fibra el calibre que 
se desee.

Tejeduría
Realizan diferentes productos en tejido 
plano artesanal en telar manual, como 
bufandas, hamacas y chales.

Una vez culmina la fase de observa-
ción de cada una de las actividades desa-
rrolladas por los artesanos, y basándose 
en los diarios de campo, así como en lo 
aprendido con la comunidad, los estu-
diantes de Diseño de Modas realizaron 
diferentes pruebas a las telas artesanales 
para identificar el proceso mas idóneo de 
confección según la fibra. Para el efecto, 
cumplieron con todas las normas, fichas 
técnicas y procesos de alta costura nece-
sarios para el buen desarrollo de un ves-
tido de novia. (ver anexos 6 al 20).

Proceso de diseño
En el Vestido de Lana Virgen los estudian-
tes se trasladaron a La Calera a trabajar 
con la comunidad. Esquilaron e hilaron 

las fibras bajo la supervisión de las ar-
tesanas, quienes tejieron con diferentes 
puntadas, los moldes necesarios para de-
sarrollar el diseño, (corpiño delantero, 
corpiño posterior, costado posterior, pri-
mera, segunda y tercera falda). La parte 
superior del corpiño se tejió en motón de 
lana, el tejido fue en dos agujas, la parte 
inferior se hizo en máquina rectilínea 
con hilo de seda, se tejieron en crochet 
250 flores en tres diferentes tamaños que 
van en el costado derecho del vestido. La 
falda es en lana virgen, tiene cuatro capas 
tejidas con diferentes puntadas de musgo, 
trencillas y rombos en dos agujas. Todas 
las piezas se unieron a mano al forro, 
para evitar elongaciones.

Para realizar los dos vestidos de seda 
natural, los estudiantes ilustraron una 
colección que tenia como punto de inspi-
ración las diosas nórdicas. luego se elabo-
raron los moldes necesarios y las fichas 
técnicas. Una vez hecho esto se les explicó 
a cada una de las artesanas el tipo de pun-
tada escogida para la tejeduría de cada 
parte, según el vestido. Los bordados que 
se realizaron en los vestidos los hicieron 
las artesanas a mano con piedras natura-
les, como piedra picada, ágatas y nácar. 
permitiendo conservar el concepto rus-
tico y de naturaleza propio del concepto.

Así mismo para el vestido de novia de 
Algodón Orgánico los artesanos realiza-
ron la tejeduría de las telas en telares ar-
tesanales de tejido plano. Para el vestido 
se tejieron 15 metros de tela. La tejeduría 
se realizó en diferentes puntadas, cada 
una para ser utilizada en partes especi-
ficas del vestido. Se diseñaron 15 moldes 
(busto en algodón tejido en telar plano, 
el corsé en su parte delantera y posterior 
en puntada tafetán, la falda y las golas 
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fueron tejidas en puntada de rombos). 
Adicionalmente, cada una de estas pieza 
fue fileteada antes de ser confeccionada, 
puesto que las telas tejidas artesanal-
mente en tejido plano tienden a deshila-
charse y por eso se deben confeccionar 
con mucho cuidado.

Resultados 
Con respecto a La Calera, en la entrevis-
ta realizada a las artesanas sus respues-
tas fueron las siguientes: las mujeres de 
diferentes edades y provenientes de las 
diferentes veredas que conforman el 
municipio, se reunían para escuchar a 
las de mayor edad quienes contaban que 
sus ancestros realizaban una actividad 
que era el hilado de la lana. El propósito 
de retomar esta tradición y las ganas de 
no perderla fue lo que hizo que naciera 
la Asociación de mujeres de La Calera, en 
donde cada una desarrollaba una acti-
vidad especial: unas levantaban ovejas, 
otras hilaban, otras manejaban el cultivo 
de plantas tintóreas y algunas tejían. Los 
principales productos de tejeduría que 
han desarrollado son: bufandas, sacos 
guantes, los cuales son comercializados 
en un almacén localizado en el marco de 
la plaza principal de La Calera. El proce-
so realizado con este grupo de mujeres 
permitió mostrarles el valor cultural de 
su tejeduría, la importancia de su labor 
y la necesidad de transmitir sus conoci-
mientos para poder ser preservados. 

Como resultado final del proceso de fu-
sión de saberes entre las artesanas de La 
Calera y los estudiantes del programa de 
diseño de modas de la Fundación Univer-
sitaria del área Andina se elaboró un ves-
tido de novia que fue exhibido en la pasa-

rela Diseño de Modas Area Andina 2012, 
en el centro comercial Bulevar de Bogotá, 
con gran asistencia de publico, entre ellos 
de nuestras orgullosas artesanas.

FoTograFía 1. Vestido de lana virgen. 
Diseñador: Paula HincapIé.

A la entrevista realizada a los artesa-
nos se concluyó que desde hace 22 años se 
trabaja con el proceso en Sericultura en 
Timbío. 150 familias conforman Corse-
da, entidad que se encarga de la perma-
nente capacitación de sus miembros, en 
la búsqueda de mejorar la productividad 
y de ser mas competitivos en el mercado. 
Dicha entidad es la encargada de comer-
cializar los diferentes productos elabo-
rados por los artesanos y materia prima 
a nivel nacional. Además se encarga de 
exhibir los productos en las diferentes 
ferias que se organizan en el país.
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Como resultado final del proceso de 
fusión de saberes entre los artesanos de 
Timbío y los estudiantes, se elaboraron 
dos vestidos de novia. Estos vestidos fue-
ron los protagonistas principales de la 
ponencia Colombia Tejiendo Cultura pre-
sentada en el Congreso Latinoamericano 
de Diseño de la universidad de Palermo 
Argentina 2011.

FoTograFía 2. Vestido de seda. 
Diseñador: Angélica Fernández.

En la entrevista realizada a los arte-
sanos del Municipio de Charalá Santan-
der se concluyó que: en la actualidad en 
el Municipio ya no existen cultivos de 
algodón orgánico porque estos fueron 
afectados por una plaga que obligó a los 
campesinos a erradicar los cultivos. Por 
esta razón, los artesanos adquieran la ma-
teria prima sin hilar en diferentes zonas 
del pais, entre ellas Cesar. La asociacion 
MANIK está dedicada desde hace 8 años 
a desarrollar el proceso completo de pro-
duccion de Textiles de algodón orgánico. 

El Vestido de novia, resultado de la 
convivencia y aprendizaje de los estu-
diantes con las artesanas de Charalá, fue 
socializado en el desfile de modas que se 
realizó en la Fundación Universitaria del 
Área Andina, 2013.

VeSTido 3. Vestido de seda. 
Diseñador: Sebastián Herrera.

FoTograFía 4. Vestido Algodón Orgánico. 
Diseñadores: Lina Arciniegas y Lissette Ávila.
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Discusión de resultados
El proceso de intervención realizado en la 
población urbana y rural de los tres muni-
cipios: la Calera, Timbío y Charala, sobre 
cómo las tradiciones orales permitieron 
que mujeres rurales de diferentes edades 
pudieran romper la brecha generacional 
y conceptuar sobre la importancia y tras-
cendencia de un legado patrimonial de 
generaciones ancestrales y de los aportes 
de saberes a la educación y la cultura.

En torno a cada una de las actividades 
artesanales desarrolladas por ellos, tal 
es el caso del cuidado de ovejas, la seri-
cultura y el manejo del algodón orgánico, 
ejercicios que en su conjunto facilitaron 
el desarrollo de una actividad colectiva: 
el manejo de cada una de estas fibras y, 
posteriormente el reconocimiento de su 
flora nativa como generadora de tintes 
naturales para sus diferentes productos.

De igual manera este proceso permi-
tió desarrollar un modelo de educación 
patrimonial que englobó la historia oral, 
cultural y pedagógica de los municipios, 
unida a los saberes propios de los diseña-
dores de modas de la Fundación Universi-
taria del Área Andina. Modelo en el que 
participaron mujeres, hombres y niños 
de los diferentes municipios, en torno a la 
construcción del dialogo de saberes.

La observación participante en el ám-
bito de la vida cotidiana de cada una de 
las familias campesinas y sus relatos mos-
tró como el proceso asociativo y producti-
vo ha permitido que ellas hayan mejora-
do su calidad de vida

El contenido del discurso de los acto-
res sociales, el uso del espacio rural, de 
los enseres y equipos campesinos. Con-

duce a la interpretación y la reflexión 
permanente, de los saberes subyacentes 
conceptualmente y en la praxis. La diná-
mica de los saberes campesinos en movi-
miento, facilitan la interpretación de las 
tendencias de los conceptos emergentes 
en el plano de los interescenarios y entre 
las generaciones que interactuaron en el 
proyecto.

El contenido del discurso de los actores 
sociales, el uso del espacio rural, de los en-
seres y equipos campesinos. Conduce a la 
interpretación y la reflexión permanente, 
de los saberes subyacentes conceptual-
mente y en la praxis. La dinámica de los 
saberes campesinos en movimiento, faci-
litan la interpretación de las tendencias 
de los conceptos emergentes en el plano de 
los interescenarios y entre las generacio-
nes que interactuaron en el proyecto.

En el interior de los grupos etarios 
existen movimientos continuos e im-
perceptibles alrededor del núcleo cen-
tral, como producto de la exposición de 
los conocimientos rurales a los procesos 
culturales mundiales. Así, se ha logrado 
establecer una primera tipología de sa-
beres: saberes salvaguardados, saberes 
hibridados, saberes sustituidos y saberes 
emergentes. Los saberes en movimiento 
son una forma de representar en las tres 
generaciones de mujeres y hombres par-
ticipantes de la investigación la coexis-
tencia de afianzamientos, amalgamas, 
desplazamientos y emergencias, en un 
lapso cronológico que abarca desde una 
generación anciana (no mayor de 74 años) 
hasta la más reciente, de 20 años de edad.

Partiendo de los saberes salvaguarda-
dos La asociación de mujeres de la Calera, 
Corseda y Manik como organizaciones 
culturales en constante interacción con 
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sus contextos espacio-ambientales ha 
preservado una amplia gama de proce-
sos y prácticas cotidianas de vida desde 
las cuales se forman y se reconocen sus 
miembros. Esta permanencia de los sa-
beres forjados por diferentes generacio-
nes constituyen la verdadera esencia que 
orienta la supervivencia campesina y su 
actividad artesanal.

Un primer conjunto de saberes sal-
vaguardados por las tres comunidades 
tiene como núcleo esencial el trabajo ar-
tesanal de tejeduría y está relacionada 
con los mecanismos que utilizan para 
la enseñanza, el aprendizaje, el recono-
cimiento del saber ajeno y la educación 
familiar en valores.

Surgen y se consolidan, entonces, dos 
conceptos de primera importancia para 
los campesinos: la familia y el trabajo. 
Desde ellos se conjugan todas las forta-
lezas heredadas para forjar los saberes 
y mantener los principios básicos de su-
pervivencia campesina. Se determina la 
solidez de las tres generaciones de formar 
y ser formados a través de un aprendizaje 
sensorial-mediado, de enseñanza prácti-
ca - demostrativa, reconocimiento en el 
hacer más que en el decir, y la disposición 
de las familias de fomentar una educa-
ción en valores. 

Es relevante observar la prevalencia 
de estas prácticas en las generaciones 
consideradas debido a una evidencia no-
toria: no importa el grado de instrucción 
escolar recibida, especialmente en la ter-
cera generación, ellos siguen aprendien-
do y enseñando de la misma forma como 
aprendieron sus antecesores campesinos.

Mediante la capacitación, los socios 
aprendieron a manejar técnicamente cada 
una de las actividades realizadas en cada 

estudio de caso, sin alterar las condiciones 
del medio ambiente, manejo técnico de 
viveros de plantas nativas con énfasis en 
plantas tintóreas útiles para la tinción de 
las tres fibras.

En la definición de cultura realizada 
por Morin (1999) se observa que el saber 
es el eje central del concepto. También se 
puede considerar que este es una creación 
humana constituida por grupos sociales 
que conforman una cultura popular. De 
manera general, este saber siempre se 
asocia con conocimiento, que es asumido 
como parte integrante del saber y del ser. 
Concepto este que confirma los resulta-
dos obtenidos, demostrando que las tres 
comunidades han transmitido su saber a 
partir de la oralidad de generación en ge-
neración fortaleciendo la cultura popular.

Con respecto al conocimiento local, 
Escobar (2000), señala que el conoci-
miento local es una “actividad práctica, 
situada, construida por una historia de 
prácticas pasadas y cambiantes” (Esco-
bar, 2000). Para estas mujeres el cono-
cimiento se forjo por la construcción y 
reconstrucción de los procesos ligados a 
las experiencias de vida de las mujeres 
mayores, que ha tenido la posesión cul-
tural e ideológica ancestral; aquel que ha 
permitido crear, trabajar e interpretar el 
mundo con los recursos de la naturaleza.

Por lo tanto, al seleccionar a tres gene-
raciones de mujeres campesinas de tres 
municipios colombianos, como poseedo-
ras de saberes adquiridos reconstruidos 
transmitidos intergeneracionalmente, se 
realizó una mirada transversal y contex-
tual a los grupos sociales representados 
en dichos informantes. A este respecto 
Muñoz (2000) afirma que “para que exis-
tan unos vínculos intergeneracionales 
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valiosos es necesario que los padres sean 
capaces de transmitir su cultura a sus hi-
jos y a sus nietos” (Muñoz, 2001) so pena 
de perder el legado cultural heredado y 
los significados que la representan.

A manera de síntesis, los saberes cam-
pesinos en movimiento presentan una 
idea de la dinámica intergeneracional en 
la que se insertan las prácticas cotidia-
nas de vida rural y señalan la preserva-
ción de un núcleo cultural conformado 
por las esencias sustantivas que otorgan 
organización e identidad a los miembros 
de estos grupos sociales. Desde los sabe-
res salvaguardados la mujer campesina 
se constituye en una fortaleza, que per-
manecen sólidas ante la penetración de 
otros rasgos culturales.

Las tres asociaciones estudiadas han 
conformado una gran red de apoyo so-
cial, interdisciplinario y eficaz, que ha 
permitido que sus partes se beneficien 
a través de la obtención de conocimien-
tos acordes con sus necesidades e intere-
ses, capacitación técnica, experiencia de 
vida, posibilidad de investigación, sensi-
bilización hacía el medio ambiente, hacía 
las problemáticas de la población campe-
sina y una gran riqueza socio cultural. 
A través del desarrollo de proyectos, se 
ha recuperado la práctica de actividades 
artesanales y sus procesos tradicionales, 
además de proteger el medio ambiente.

Conclusiones
 • Los procesos realizados en los que 

participaron las comunidades fueron 
una oportunidad para el aprendizaje 
social e innovación favoreciendo el 
compromiso con los cambios so-

ciales. Las personas establecieron 
un propósito común, compartien-
do y analizando información que 
les permitió pririzar y desarrollar 
estrategias. Además crearon nuevas 
maneras de hacer las cosas con el fin 
de lograr los objetivos comunes.

 • La investigación permitió crear un 
espacio de encuentro entre los dise-
ñadores y los artesanos de las dife-
rentes regiones del País permitiendo 
compartir conocimientos y expe-
riencias que cualifican los saberes y 
conocimientos de cada uno.

 • Se logró la realización de los 4 vesti-
dos de novia innovadores creados e 
inspirados en el manejo de las tres 
fibras (lana, seda y algodón orgánico) 
a partir del diálogo de saberes entre 
artesanos y diseñadores.

 • La cultura se manifiesta en lo in-
material (como el conocimiento, las 
tradiciones, forma de ver la vida, 
valores, etc.) y lo material (diseños), 
de una colectividad. Algunas ma-
nifestaciones culturales plasmadas 
en bienes, productos y servicios 
generaron un sentimiento de perte-
nencia en las tres comunidades (un 
sentimiento de identidad), y además, 
fomentaron una visión de desarrollo 
del territorio que implico una mejor 
calidad de vida de su población. 
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Anexo 1 
Entrevista la Calera

Artesano – diseñador
Objetivo: hacer un diálogo de saberes 

sobre las técnicas de tejido que trabajan, 
proceso de la lana para llegar al producto 
final y como la comercializan.
1. ¿Cómo aprendió el arte de la artesanía?
2. ¿Cuánto lleva con el trabajo de la lana?
3. ¿Cada cuánto se debe  

de esquilar la lana?
4. ¿Qué pasa si se salta el tiempo  

del esquilado?
5. ¿Desde qué parte del ovejo  

se empieza a esquilar?
6. ¿Qué tientes naturales utilizan?
7. ¿Cuantas personas intervienen  

en la elaboración de sus productos?
8. ¿Cuál es el nivel de educación?
9. ¿Ha tenido alguna capacitación para  

la elaboración de sus productos?
10. ¿Qué tipo de capacitación?
11. ¿En qué campos considera usted  

que es necesaria mayor capacitación?
12. ¿Cómo lleva la contabilidad  

de sus productos?
13. ¿Usted cuenta con materias  

primas propias?
14. ¿Usted pertenece a alguna  

asociación de artesanos?
15. ¿Quiénes son sus clientes?
16. ¿Cuál de sus productos es el más vendido?
17. ¿Cuáles son las principales  

exigencias de sus clientes?
18. ¿Con que frecuencia cambia  

los modelos de sus productos?
19. ¿Cómo considera usted el tamaño  

del mercado donde se desenvuelve?

20. ¿Cómo es el proceso paso a paso de la 
lana para llegar al producto final?

Anexo 2 
Entrevista representante  

corseda

1. ¿Cómo inicio el proceso  
de sericultura en el Cauca?

2. ¿Quién les enseño el arte  
de la sericultura?

3. ¿Que hizo crecer la sericultura  
en el Cauca?

4. ¿Cómo nació CORSEDA?
5. ¿Cómo es la cadena de producción  

de la empresa?
6. ¿Cuál es el impacto que ha tenido C 

ORSEDA ante otras organizaciones?
7. Aparte de unir a la comunidad, ¿qué 

labores lleva a cabo la Corporación?
8. En el área de transformación del hilo 

de seda a productos hechos artesa-
nalmente, ¿qué productos son los más 
realizados?

9. ¿Cuál es el mayor reto para hacer 
nuevas prendas, innovar en diseño y 
presentar propuestas para mercados 
modernos?

Anexo 3
Entrevista Charalá

Entrevistadas: directora de la empresa 
Manik y una tejedora de la Fundación 
Corpolienzo.
1. ¿Realmente existen cultivos de  

algodón en la zona de Charalá?
2. ¿Si no se dan cultivos de algodón en 

Charalá entonces de cómo obtienen la 
materia prima?
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3. ¿Actualmente existen personas que 
realicen cultivos pequeños en sus 
hogares?

4. ¿El cultivo que llega de Aguachica 
cuanto es el estimado de libras  
que envían?

5. ¿Desde qué edad practica esta  
actividad artesanal?

6. ¿Existe alguna tradición en su comuni-
dad para no dejar perder las técnicas 
artesanales a través de las nuevas 
generaciones?

7. ¿Con cuáles tipos de fibra mescla  
el algodón orgánico?

8. ¿Existe alguna normatividad bajo la 
comunidad que restrinja o avale el 
proceso de aprendizaje por sexo edad 
raza u otros?

9. ¿Estaría usted dispuesta a cambiar 
algunos procesos en sus técnicas arte-
sanales en tejeduría con otras técnicas?

10. ¿Existe algún lugar donde hacen las 
capacitaciones?

11. ¿Involucraría usted sus técnicas arte-
sanales de tejeduría en diseños para 
prendas de alta costura?

12. ¿Realizan los trabajos solo por encar-
go, por algo específico o para exponer-
lo en algún punto de venta?

13. ¿Cuáles son los productos  
de mayor venta?

Anexo 4
Prototipo vestido de novia la Calera.

Anexo 5
Moldería y escalado.
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Anexo 6

Materiales e insumos.

Anexo 7 

orden operacional.

Anexo 8 

Prototipo vestido de novia Charalá.

Anexo 9 

Moldería y escalado.
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Anexo 10

Materiales e insumos.

Anexo 11

orden operacional.

Anexo 12

Prototipo vestido de novia seda tallado.

Anexo 13 

Moldería y escalado.
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Anexo 14

Materiales e insumos.

Anexo 15

orden operacional.

Anexo 16

Prototipo vestido de novia seda ancho.

Anexo 17

Moldería y escalado.
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Anexo 18

Materiales e insumos.

Anexo 19

orden operacional.


