
ROGEEt SERPA ESIHNQSA 

TEJEDURIA EN CAÑA FLECHA � CEST.ERIA 

EN EL 

RESGTLARDQ, INDlGENA ZENa DE SAN .ANDRES DE S01'AVENTO 

ARTES.AN IAS DE COLOMBl.A S • A •• 

CQNYENJ:Q., SENA - ARTESANIAS DE COLOMBIA S .. A •. 

MONTERIA - 1. •. 9.am 

CONVENIQ, SENA- ARTES.ANIAS DE COLO BIA S .. A .. 



Foit.ag}raf!as:. 

Rogen.· sezi2 a Espinosa 

Ma:g..as:. 

Rog_,en· Ser»a Espinosa 
Inst i tu.'tm; Geográf' ica, Agust in. Cooazzi 

Alf abetQ... pa:i::a marcar sombreros:. 

Benjamín Puche Vill.adiego .. 



A los anaetrGS zenl1es. 

� a ew. c:reati'wa y- fecunda descenden.cia 

del resguardo.. indígena de San. Andrtfs de Sot.aven.to. 



¡:;:;:¡'1(¡:;1 Mtn•steno de Desarrollo Econom•co 

, 1!!:!11!:::! artesanías de colo~~¡~ -= a. 

P)ROYECTO CORDOBA -SUCRE 
ODISEÑO: ROGER .SERPA ESPINOSA • . © 

MONTERIA-1.986 

San Bernardo del V 

EMBERAS • 
• • HILATURA CESTERIA EN. 

CERJ 
PLATA NO 

TAJEN 

CORDOBA 

y 

ÁRTES POPULARES 

~ 
<'~' 

CESTERIA EN C~STERIA CESTERIA 
NAPA JUNCO BEJUCOS 

TALABARTERIA JOYERIA SOMBRERO 
VUELTIAO 

~ ~ Wi 
CERAMICA TALLA EN TALLA EN 

REPLICAS PIEDRA MADERA TOTUMO COCO 



DE�AGREGACION SEGUN PERIODOS CENSALES 

Bol ,•ar hasla 1951 

Cn,doh.1 {10\MJfCq.HIO ('11 19� \ 

Su ere tlC'!li.JtJfegadO uo l 96 7 

Munlt q1u>', u1•,,Jm, ton iHr,,m1oddMJ 
, al Ccn,o l95l 

Mun,c.1p10\ creado1i con PMleno11C1ad 
al Censo l 964 

Mun lc,p,os creados con poi 1e11 oi, dad 
al Censo l 973 

---,----

--·-



EL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE SAN. ANDRES DE SOTAVENTO 

ASPECTOS GENE� 



l. SAN ANDRES DE SOTAVENTO EN EL CONTEXTO DEPARTAMENTAL

1.1 Posici6n astron6mica z geográfica. 

1.1.1 Localizaci&n astron&mica. 
La cabecera municipal de SéUll Andrés de Sotavenrto astá 

ub.icada a 92 09,minutos de latitud norte y 752 31 minutos de 
longitud al oeste de Greenwich. 
1.1.2 Posici6n geogrtfica. 

El territanio de San Andrés de Sotavento está localiza
do al noreste del departamento de C6rdoba, en.una zona de cg· 
].inas de poca altura, que son. eatribaciC!llles de Ia aerran!a -
de San Jer6n imo. 

Esta posici6n. geográfic a determina las siguientes carac 
te r!sticas: 

-El rasgo sobres aliente de su. relieve lo constituye la 
serie de colinas y lomas de terren�s. secos y erosiona.dos. 

-Es uno de ios municipios que hace límites con el da
partamento de Sucre, con cuya capital, Sincelejo, mantiene -

un actiYo comercio. 
-Ecol6gicamente la mayor parte de su territorio pert�

nece a la regi&n natural denominada Sabana,, que involucra -
parte de ,C6rdoba, Sucre y Bolivar. Pero la zona swr· está in-
tegrada a la cilnaga Grande (,Bajo Simf)1, en donde desembooan 
sus principales arroyos. 
1.2 Farma, extenei&n y límites� 

1.2.1 Forma. 
San Andrtfs de S0tavent0, tiene forma de un tri'1igulo in

vertid0i. 
l. 2.2 Extensi6n.

La extensi&n superficiaria del municipio es de 33& kil� 

metros cuadrados. 

1.2.3 �ites •. 
Norte, departamenüo de Sucre (municipios de Palmito,, Si!! 

celejo Y Sampués),; oeste,, Momil y Chimá; sur,, Citfu.aga de Oro



'Y/ Chind; este;, Chmd·. 

2. MEDIO N-A'lUiiAL,.

2.1 Relieve.
San Andrle de Sotavento es uno de los municipios de C6� 

dob.a qus más presenta zonas quebradas y ond\·lladas,, pertene-
cientes a las estribaciones de la ser�an.!a de San Jer6nimo. 

Su geolog1a está constituida por rocas arenosas, arci
llosas y calc�eas del creuáceo superior·� del pleistoceno. 
Su or 1.gen e e marino. 

El relieve se caracteriza por uhaserie de colinas partr 
lelas de poca al tura,, que asemejan. una estructura angular,, -
incluyendohondanadae y cuencas por d nde generalmEllte corren 
e afias Y,· que br ad as • 

Las colinas est4n formadas pon arcillas y arendscas ter
ciarias, su.. relieve es euavement ondulado con pendientes de 
tres hast.a má"s del cincuenta por ciento,, y no sobrepasan los 
175) metros sobre el nivel del mar .. En ellas la precipitac16n
es importante ya que al iment a las aguas subte.rmfneas poi r su..

compoeici6n geolcSgica permeable,. acilitanda, lJa 1nfiltraci6n
hacia las c �as in:terioJ?es Gl)).

2.2 Geomorfoestructu.ra.
Haciendo un recorrido de sur a norte por la carretera 

Punta da Yánez (Cilnaga de Oro)1 San Andrls de Sotavento, no

tamos que desde los tremedales de la ci,mag a Grande se inicia 

un progresivm ascenso que al llegar al.os alrededores de la 

cabeceJ?a municipal encontramos una regidn ondulada de coli

nas rodeadas por v.alles pequeilm.e .. Siguiendo el viaje hacia Los 

Car:n:etos,, continuamo,a ascendiendo hasta logr alturas de- 150 

metros sobre el nivel del mar, desde donde se puede contemplar 

la dil tad.a extensi6m de la ciénaga tjrande y¡ al bajo rÍQ.\ Sind. 
Per0> las máximas alturas se presentani en la serrn!a de Magueyal 
{175:> metros sobre el nivel del mar)J,, que sirve de límitet; arci-

(l)J IGAC •. Estudio, general de suelos para fines agrícolas de lws

municipios de Lorica,, Sahagdn,, Chind, SBJ11 Andrés••· ( 11:ogo,tá,,

1.972), 7-8. 



fin.io del departamElltQ) de Sucre. En sus hondanaias se cuJ.1ti

va la cafia flecha en. los parajes de Roma, Costa Rica (La Ma

t,, y Ei elirio .•

PRINCIPAL]S ALTURAS - SAN ANDRES DE SOTAVENTO. 

NOMBRE 

Al to de guaimar al 

Alto de Flechas 

Colinas de l3omba 

Al ta, Petaca 

Lomas de Petaca 

Alto de Roma 

Alto .Naranjal. (S. 

Cerro de ltaj a 

Lomas de V !dales 

CerlIQl Los V id ale s 

UBICACION Metros s.n.m. 

Guaimar al 75 

Flechas 100 

Romba y Bombita l�O 

Petaca l.QO 

Ji!etaca 

Rama 

Magueyal) Los Palmitos 

Los V:idales 

.Las V idalLes 

v; id al.1 t0-

1.50 

15,0 

Lomas J:,os Jesusea Bellavista 

($ucre ),J. 751 

100 

122} 

175 

lOOJ 

FUENTE: Mapas de C&rdoba. 

2.3 Clima. 

En el municipio la temperatvma fluctlia entra los 24 y 

los 3U Q centígrados, pero la promedio es de 28�. En las coli

nas durante el verano y por las tardes la brisa refresca el -

ambiente e incluso en las madrugadas la temperatura b.aj a y el 

medio se satura de una neblina espesa; pero en invierno la hu

medad es densa, haciendo que el calor se torne sofocante . 
El promedio de lluvia anual es de 1.00.ID a l.70Q.mil!me-

tros. El rE§g imen pluv iom�trico, se caracteriza por do a perío

dos bien definidos durante el año: uno de invierno que se ini

cia en abril hasta noviembre; y el verqno, desde diciembre a 

marzo. Pero por cambios en la temperatura y el rigimen de los 

vientos, no �e extraño que en el verano se presenten algunas 

lluvias, o que en el invierno se den "veranillos",, como el de 

Sani Juan a finales de junio. Eetas sequias esporMic as son de

sasatrosas para los cultivos, no siendo extrailo que en algunos 

afias se den graves pirdidas en las plan tac iones de ma.íz" yuca, 



fiame y frijol, Además,si el verano es muy riguroso, los culti
vos de cafia flecha se ven mermadas .. considerablemente. 
2. 4 Drenaje..

Las zonas quebra:las no tienen problemas de drenajes y -
solo en invierno, en las partes bajas cuando los arroyos ma
yores crecen, se presentan deshordamientos y represamienta,s -
de aguas dificultando la comunicacid'n en alguna,s parajes. 
2. 5 Hidrogr af !a.

En, San Andrtfs de Sotavento hay tres hoyas hidrográficas 
principales constituidas por dos arroyos que desembocan dire� 
tamente a la ciénag a Grande y uno que vierte sus aguas al mar 
Caribe. Ellos son� 
l) Arroy0> Mochá. J.�ace en las estribaciones de la serram!a de
San Jerónimo en las lomas de Sierra Flor (Sincelejo) y corre
de norte a sur, incursionando en San Andrés por el costado -
oriental. Recibe en su largo recorrido las aguas de los arro
yos de La Matá, CHupulucuy,, Rata Mocha, Charcd'n, San Francis
co, Fanchamey (al cual vierten El Bugre y Tocaima) y l3leda>,,
hasta desembocar en la ciénaga de Mantequer a del. complejo de
1a ciénaga Grande de ..l.iorica.

2)1 Mapurincé. Ñace tambitfn en Sierra Flor. Tiene como afluen-
,., 

tes principales y secundar:ii.os los arroyo s La Estrella, Tuch!n,
Las :Pavas,, iajo de 1,ata, Hondo, liamey,, Piedra y Can.ime .. .Uesem
boca ce re a de Chimá frente a .Puerto Carac as.
3)1 Arroyo Petaca. Tambitfn n a:!e en Sierra Flo1r y recorre toda
la parte norte de San Andrtfs •. En el paraje denominado El Peñd'n
forma una tina (\Pozeta)1 de aguas cristalinas y lecho pedregoso
� que se ha constituido en sitio de concurrencia de b.aiiistas
en semana san:ta. �cibe tributo de los arroyos El Quince, Agula

zaino, Corozal,, Flechas y Caracol!. Vierte sus aguas al mar Car!
be por intermedio de la cihlag a de la Caimanera en Covefias (Su
cre )1•

En invierno los arroyos y quehradas crecen, ejerciendo las 
aguas su. accid'n benéfica par a la agricultura, pero en verano 



se secan presentandose carestía y hambrunas. 
CUENCAS HIDROGR.AFIC.AS - SAN ANDRES DE SOTAVENTO 

ARROYOS 

Mochil 

Ma.purinc4 

Retaca 

Jej In 

Candela 

Grande 

Guayacáru o Ancho 

El TJ.gre 

AFLUENTES 

La matá (.Roble),' 
Chupulucuy 
Patamocha 
Charc6n 

San Francisco 
ianchamey (Bugre 

Hondo y Tocaima) 
Bledo. 

�a �strella 

DESEMBOCADURA 

e ilnaga d& la 
Mantequera 

del complajG de la 
Cilnaga Grande. 

Tuch!m (Las Pav.aa)J

Bajo de �atta .... (Hondo, 
Mamey, de Piedra y

Canime). 

Ciénaga lrrande, 
cerca de Chimá. 

El Qu.J.nce 
Aguazaino 
Corozal 
Flechas 

Caracol! 
Kemedimis 

PatG> (Naran.j al)J 

(GÜipen) 

Palmitos 
Palmital 

Cañaveral 

Moj aculoi 

CiéDJaga de la 
Ca.imanara 

Mar Ca.rib:e tco
"l"eñas)1 .. 

e iéna.g a de Masa i 
GCiénaga Grande). 

e ilnag a lrrande 

Cilnaga 0.ran.de 

0:1,énaga Grande

Ci'11.ag a Grande 

FUENTE.: IGAC• Mapas de C6rdob:a y entrevistas con personas co
nocedoras de la reg16n. 

•.Los nombres entre parfnteeis son tributarios de los afluentes.



2.6 Formaciones vegetales. 
El tipo de vegetaci6n es de bosqu e aeca, tropical., collJ 

altitud de 0--300 metros sobre el nivei del mar� 
ba vegetación de las montaflas y colinas en terren.o.s con 

más del 3% de pendiente,, está formad a por patrtiza.Jl.es, rastro
jos y escaso bosque original. ,, ante la tala acelerada para ha
ce1r potrero..s .. 

Las especies vegetales m� comunes so.n..: gu�imo r totumo, 
guamo,, mamoncillo,, gu�áb.ana, tamarindo, limón, mango, roble, 
bongo,. c anaj6n, var a  de humo,, cedro, campano, matarrat6n,, di
vidivi,, jagua,, olleta,, caracol!,, hobo, balso, Florisanto, pal
v,t.llo, palma de vino, palma amarga, iraca, cafia flecha ,. cafia 

o 
agria,, cor�o de vaca, coroza nol!, palmita>, bija,, etc. 

Los past<D3 artificiales m'8 abundantes son: pa.rá a, ad
mirable, yaraguá, uribe, guinea, pangola, puntero y ángleton. 
Los naturales: grama y paj6'n. 
2.7 Erosión. 

En las lomas y colinas con mis del 3% de pendienter la 
erosión va de ligera a moderada; y en las partes escarpadas 
con.m'8 del 50% de pendiente, la erosión es severa. En los 
dltimos años se ha observado un proceso, erosivo acelerad� co
mo consecuencia de un mal manejo de las tierras,, de desmontes 

incontrolados y el estableaimiento de haciendas ganaderas que 
c�a d.ía ex�en un ál?ea mayor de pastos •. 

3. POBLAC ION:.
3.1 Censo 85.

Segdn los resultados preliminares del censo de 1.985, San 
.A.ndr,s de Sotavento tiene una población de 32.331 habitantes. 

ocup a el 92 llJ8ar,en el dep�rtamento de Córdoba, después de 
Montería, .Lorica, Sahagl!n, gereti, Tierralta, Planeta Rica, 

Cicfnag a de Oro y Ayapel. Y el 1112 puesto en todo el país. 



CENSO .9.p 

POBLACION POR SEXO CORDOBA Y SAN ANDRES - TOTAL VIVIENDAS. 

Córdoba 

San Andrtfs d.e Sto. 

Resto Depto. 

�oblacidn 

TQJtal. Hombree 
>' t 

878. 738 441.675

32.331 16.180

846.4071 425}.495 

Mujeres 

437.063 

lfu.151 

420 .. 9.12 

·v1viendas

Total

165. 7t22

6.229

159.722 

FUENTE; DANE. Ceneo 1 85. Avance d.e .reeul tados preliminares, 

3a. edici6a, 1.985. 

3. 2 Incre.men to po blac ional.

En.. loa d:ltimoe 20 afias ha experimentado un incremento 

poblaeion.al importante, sin embargo los reeultados del cen

so de 1.973 registra un descenso con relacid'n.. al de 1.964, 

pero tal vez ello se debid' a que no .se pudo deearrm1lar la 
ac t J v idad e ene al por d if icul tades de orden pdbl ico e ínconve

n ien tes de comunicaeid'n 1 ya que en ese año se regletró unw 

de los mayores incrementos de la lucha ind.tgena en la recwpe

racidn de tierras contempladas dentro del resguardo indígena 

zend de San Andrtfs d.e Sotave.nto. 

CENSOS 1.964, 1.973 y 1.985 

POBLAC ION SAN ANDRES DE SOT.AVENTO Y RESTO CORDOBA 

Municipio y resto Cdrd.oba 

San Andrés de Sotavento 

resto Depto. Córdoba 

1.961 

21.119 

56:4.595 

1.973 

20 •. 106. 

629 .• 356

FUENTE: DANE.Oeneoe 1 •. 964, 1.973 y 1.985. 

3. 3 Densidad poblacional.

1.985 

32.331 

846.40, 

lia densidad de la población ee de 96.2 habitantes por 

kild'metro cuadrado. A pesar que la población ha aumentado en 

los l!ltimos aftas com.parativamente hay una subutiliza.ción en 

la ocupacid'n del espacio, originado por el r.íg.id.o sistema de 

la tenencia de la tierra. 



3.4 Estructura de la poblaci6n. 
Como se podrá notar la tendencia triangular de la estruc

tur a poblacional de San Andr,s de Sotavento, por grupo s eta-
rios entre hombres y mujeres, seglin el censo de 1.973 (Il.O) pu
dimos obtener infoJ'Dlaci6n más actualizada en el Banco de da
tos del DANE, ya que hasta la presente cuentan con result ad<JJ 
preliminares globales) muestra una base que supone el predomi
nio de los j6ve nes sobre los adultos; debido en gran medida a 
los altos índices de natalid al ya que no es extrafio que las 
indias tengan el primer parto entre los 12 y 15 años. Si bien 
la mortalidad infantil es al ta, tambi�n es evidente que la -.40! 

atenci6n hospitalaria y ambulatoria mejora y cala día la  fami
lia hace ingentes esfuerzos por acudir a donde el médico antes 
que a los curanderos, curiosos y comadronas. 
3.5 Poblac16n urbana y poblaci&n rural. 

Segmi los resultad.os preliminares del censo S.5 hay una 
alt!sima concentraci&n de la poblaci6n en el sector rural -
(a7.3�) diseminada en las 72 veredas del municipio. En la ca
becera municipal se presenta la tendencia al despoblamiento, 
debido a la progresiva migraci6n hacia otros centros urbano s 
periféricos (Sincelejo, Chintf, Sahagtfn, Lorica, Sampués),. 
3.6 Movimientos migratorios. 

�ecularmente la comunidad indígena Zentf se ha  visto com
pelida a realizar migraciones por variados motivos y circuns
tancias hist&ricas:. 
1-) Por el violento impacto sufrida, a raíz del descubrimiento, 

� conqui sta y la colonizaci6n mediant e una sistemática cam
pafia de exterminio emprendida por los espafiole s, obnubilados 
por la sed y codicia que les despert& los cementerios sagra
dos  de los aborígenes plet6ricos de orfebrerías. 
2-) Por el régimen de explotaci6n sefiorial implantado en el si
glo XVI que permiti6 que los encomenderos se aprovecharan y ex
plDtaran el trabajo indígena. 
3-) La coiesi6n de resguardos de tierras que a la postre poco 

fueron reconocidos y respetados por las mismas autoridades es-



pañolas, y se concibió la utilización de mayordomos de ,indica 

que reclutaban a los abor:!gem s de los resguardos y reserva-

ciones para que vivieran y trabajaran en las haciendas del -
encomendero • 

4-) Por el despojo emprendidp por familias cartageneras, el-
,., 

nuanas y sabaneras, que utilizaron su poder político y econó-

mico para constituir explotaciones ganaderas, agrícolas. y de 

extracción de maderas, que luego fueron vigorizadas � con la 

participación de emigrantes francesees, ingleses y eirioliba

nesee (Turcos )J, pisoteando los derechos de los indígenas con

sagrados en la legislación pertinente, y contra tanda a mucho e 

de ellos para descuajar selvas, abrir caminos y cuidar las re

ses, conformando un sistema de explotación injusto e inhumano. 

5-) Por la persecución pol!i:ica emprendida durante la Guerra 

de los Mil Días, ya que la gran mayoría de loe indígenas fue

ron eolidadrios y pa,i,tidarios con los ideales defendidos por 

el general Rafael Uribe Uribe (.l.899-l.9COJ.)1• 

6-) Por la pretencic5n de empresas petroleras norteamericanas 

que inicia.ron una s1stem4:b1ca exploracid'n en busca de petrd'� 

leo en tierras del re aguardo (J. 913-1. 920), confabulados con 
inversionistas criollos (Compaftía Explotadora de �etr6leo y 

la South American Guli Oil Company) (2). 
7-) Por la persecuci6h y exterminio de líderes y dirigentes 

indígenas durante la ápoca de la Violencia y que se ha prolon

gado y vigorizado hasta la actualidad con el movimiento de la 

recuperac·id'n de la tierra emprendido hace siete años. 

3. 7 Caracter.ístic a:1 econd'micas de la poblacid'n.

Es di.f.ícil precisar el volumen y los porcentajes de la 

población econd'micamente activa, por carecer de datos confia

bles, ya que los censo a de l. 973 y 1. 985 no traen d icl).as in-

f ormac iones complet a:i. 

(2) Orlando Fale :Borda, Retomo a la tierra, 0istoria doble
de la Costa�4 (:Bogotá, 1.986),18-A.



Pero si partimo s de la pobl aci6n de 10 a.nos y mas de edad, 
que seg1m el censo de 1.973 er a de 16.533 sobre un total de -
20.106, podemo s deducir que cerca del 60% representa la po
blaci6n real econ6micamente activa, dedicada fundamentalmen-
te a las actividro.es agropecuarias, artesanales y domesticas. 
Es oportuno record.at que en el sector arteaanal por ser un tra
ba jo familiar, la participa.cion de los niflos y adolescentes es 
significativa, como tambien en las labores de siembra, mante
nimiento y cosecha de los cultivos. 

4 •.. ECONOMU:. 
4.1 Generalidcdes. 

En el resguardo de San Andres de Sotavento se practica una 
econom!a tradicional basada fundament aUJlente en el sector pri
mario ( producci6n agropecuaria) y en el secundario se destaca 
l a  producci6n artesanal. El sector terciario (comercio) a pe
ear de presentar un menor grado de deaarrollo, de todas maneras 
las transaciones comerciales de p roductos agr!colas, de mate-
rias primas y de productos ar-re sanales cada d!a toma mayor -
auge, siehdo Tuch!n el centro de intenso intercambio. 

hist6ricam3nte el desarrollo econ6mico ha estado !ntima
mente ligado a la tierra y al t renzado en fibras vegetales, Los 
zende s desde la epoca prehispanica cul tiv an ma!z, yuc a, ahuya
ma, fr!joles y fiames criollos de gran valor nutritivos; y ex
plotan la rica variedad de pa1mas, gram!neas y bejuc(IJ)S para ar
tesan!as y construccion de viviendas. La tierra era de propie
dad colectiva pero con la Conquista y la colonizacion espafiola 
se fuu. variando ostensibl emente el regimen de tenencia y aun -
cuando en 1.173 el rey de Espana reconocio a San Andres de Sota
vento como r esguardo de tierra, despues Lde un largo proceso de 
delimitaci&n, confirmaci&n, amparo y usufructuo de varios en
comenderos y mayerdomos, lo cierto es que desde entonces la lu
cha ha sido tenaz y sin respiro por p arte de la comunidad sobre
�odo a finales del siglo pasado y principios del actual. Despuis 

de esta larga querella hoy subsiste al lado de grandee explota-



ciones ganaderas, muchísimos minifundios, pequefias propieda

des familiares y una limitada área de terrenos recuperados,

donde se ha pretendido restituir a la tradici&n de c�ltivos 

comunitarios, algunos ya con una importante da:si s de tecnifi

caci&n (arado mecanizado, fertilizaci&n de suelos y control 

de plagas). 

4. 2 Agricultur a.

La comunidad indígena zend de San Andrtf s de Sotavento 

siembra, cuida y reooge sus cosechas empleando sistemas tra

dicionales, rudimentario s, que incluso es, en gran parte, he

rencia de los abuelo s aborígen es; por ello la i;roducción es 
baj a en frutos, de poco rendimiento econ&mico, muchas veces 

los productos no son de buena calidad y se destinan al con

sumo familiar. A todo esto se agrega la falta de vías en la -

mayoría del área municipal, que impide que los producto s se -

puedan sacar a los mercado s oportunamente, a precios razona-

bles y en buenas condiciones . Es lamentable que gran volumen 

de la producci&n agrícola se dafie en los mismos sitios de cul

tivo o se estropee porque su transport e tiene que hacerse en 

burro, mulo, jeeps o camiones inadecuados y por caminos, tro-

chas, c arreteables generalmente intransitables, aumentando des... 

medidammte los costo s de flete y el tiempo de llegada a los 

merc ado s. 

Por eso la agricultura se ha mantenido en niveles de sub� 

sistencia o autoconsumo. 

Ahora, otro factor que ha influido en este rlgimen de cul

tivo es la tenencia de la tierra, ya qu e las mejores y m�ores 
extensiones están en manos de pocos terratenientes y dedicadas 

a la ganadería extensiva . 

En los dltimos año s, y como producto- de la acci6n del SE;.._ 

NA, del DRI, del INCORA, Fenalce, Universidad de C&rdoba, CVS 

y otras entidades oficiales y particulares (incluso ayudas in

ternacionales) y gracias a las gestiones adelantadas por la or

ganiza.ci6n indígena se ha venido experimentando cambios impor

tantes en los sistemas de cultivos . Ya hay experiencias positi-



vas de siembras particuJ.ares y comunitarias con arado meca

nizado, fertilizaci6n de suelos, control de plagas,, recolec

ci6n de las cosechas y rotaci6n de cultivos que han elevado 

lm:s índices de productividad. En Tuch!n en un lote aproxima

dament e de 80 hectáreas, donde regularmente se venía cul ti

vando maíz, yuca, ñame, guandul y patilla con sistema de des

monte, pica, quema, destronque y siembra de las semillas a -

base de espeque y choccS, el año pasado fue arado y asistido 

tácnicamente y se lograron obtener tres cos•�has a.Dllales� des 

de maíz y sus cultivos asociados ( yuca, fiame, guandul, fri

jol y patilla) con un rendimiento promedio de tres toneladas 

pon hectárea (el rendimiento considerado como bueno por los 

campesinos en 1 as siembras tradicionales es de una tonelada 

por hectárea), y una de algod6n, que satisfizo al inversionis

ta y quien ha expresado el deseo de continuar los experimen

tais. 

Otro caso que merece ser comentado, es el de la comuni

dad de Bajo <.irande situad a a 5 kilcSmetros de San An.drtfs por 

la carretera que comunica con Tuch!n. Esta finc a con 230 has. 

fue entregada en 1.984 completamente saneada por el INCORA a 

w:r.a.s cien familias, que habían iniciado un largo proceso de 

recuperaci6n desde 1.975..Bn las tierras de mayor fertilidad 

se han venido haciendo cultivos familiares y comunitarios de 

maíz, yuca. fiame, arroz, guandul, patilla y frutales. Además, 

con crldito s del INCORA se ha establecido una empresa ganade

ra de proy ecci6n comunitaria. 

El año pasado, en la primera cosecha se invirtieron 5, mi

llones de pesos acreditados por el INCORA pero la10 fuerte se

quía presentada a finales de julio y principios de agosto mal-_
trat6 sensiblemente las 60 hectáreas de cultivos de maíz y aso

ciados. t>e pidicS la condonaci6n de la deuda,, y a pesar del des

calabro, con renovados bríos e ilusiones iniciaron la segunda 

siembra; que gracias a la bondad del clima en estos dltimos -

mesel, se da por seguro una buena cosecha que recompensará--



con creces el fracaso inicial y los esfuerzos actuales. En. 

esto a experimentos las comunidades han contado con la inva

luable colaboraci6n y participaci6n del INCORA, la Universi

dad de C6rdoba, Fenalce y la gesti6n y buenos oficios de la 

Coordinaci6n del Proyecto C6rdoba-Sucre -y, 1.a:··asesoría agro-. 

n6mica del programa de cafta flecha de Artesanías de Colombia. 

Precisamente, se rea:lizaron en el dltimo semestre de -

1.986 conjuntamente con Fenalce-;egional Montería cursos de 

capacitaci6n en siembre de maíz en Tuchín, Los Carretos, Cos

ta Rica, Roma, El Delirio,y Bajo Grande, y se montaron culti
vos experimentales para transferencia de tecnología en estos 

dos último s parajes. Las peculiaridades de este programa se

r,- comentado en otro apartado de este estudio. 

El.. avance se perfila m'8 notorio en el s�ctor agrícola, 

por lo menos en el área experimental, con la creaci6n de coo

perativas de productores en Tuchín y. Los Carretos, orientados 

al cultivo, secamiento natural y comercializaci6n de la yuca, 

como actividades econ6micas complementarias entre los agricul

tores participantes en los dos proyectos programados por el DRI 

y con la colaboraci6n de Cecora, Corfa (Corporaci6n de Fomento 

.Agropecuario), ICA, SENA, PAN, Dancoop y CI.AT •. La yuca,al igual 

que el maíz, es uno de los cultivos de mayor importancia y po

pularidad en la zona desde la época prehisphlica, por las con

diciones favorables de los suelos, la facilidad de cultivo, la 

buena producci6n, los costos relativamente bajos, la resisten

cia a la sequía. El factor más negativo es el rápido deterioro 
de las raléee despu�e de ser cosechadas, proceso que se ini-

cia a ¡artir de las 48 horas de su recolecci6n. tradicional

mente en nuestro medio, la yuca fresca se ha usado en el con

sumo directo en la dieta alimenticia. Pero también se emplea 

como ingrediente para preparar una gran variedad de alimentos: 
cazabe, enyucados, bollos, panderos, carimafiolas. Igualmente 

en la fabricaci6n de almid<Sn y buñuelos de miel. Pero en Tu·-.· 

•ch!n y Los Carretos un grupo de campesinos entusiastas está



empleando el mitodo de secado natural de la yuca en trozos, 
aprovechando la energía solar y el viento, y han obtenido -
una calidad comercial aceptable, susceptible de almacenamien-

to por períodos méis largos, y de comercializaci&n más favora
ble con f�ricas de Medell!n y Cali, como up sustituto de los 
cereales en la elaboraci6n de alimentos concentrados para ani
males, especialmente cerdos y aves. 

El caso de Tuch!n puede ser ejemplar para otras comuni
dades por ello consideramos oportuno comentarlo. 

La Coa:perativa de Productores de Tuch!n (Cooprotuch!n) 
se eacuentra ubicada en el barrio Arauca en la margen izquier
da de la carretera que conduce a ban Andr«!s. La idea surgi& 
de una reuni6n convocada por funcionarios del DRI en agosto 
de 1.985. Inicialmente hubo mucho entusiasmQ) y se eligi& una 
junta directiva provisional que pronto se dispers&, sin mayores 
re sul t aios •. 

Luego de varias reuniones locales (Tuch.!n), regionales 
(Lorica) y nacionales (Bogotá); de presidentes de veredas DRI,, 
se logr& la aprobaci6n de los proyectos de cooperativas de pro
ductores de plátano., y yuca. 

El grupo de Tuchín sigui6 con las reuniones peri&dicas 
hasta que se logr& elegir nueva junta directiva provisional 
coni'ormada asI: 

Presidente: Luis García 
Vicepresidente: Azael Madera 
Fiscal: Uribe Angel Madera 
Se logr& consolidar la asamblea de socios con los siguien

tes miembros: Domingo �algado. Daniel Machado Fabra, Daniel Ma
chado Talaigua, Amaury García Petro, Antonio Fabio Ort!z l>etro, 
A,naury Salgado Arrieta, Juvenal Salgado Nova, Víctor Nova !a
laigua, Josl Nova !falaigua, Mariano Nova Mendoza, Marco Cama
cho Arroyo, Julio Suárez, Mario Elanco Mendoza, Rolando Padi
lla Ortíz y Manuel Salvador Fabra �ernmdez. 

Mientras se tramitaba el reconocimiento de la personería  

jurídica ante _D�oop, el Sena dict& cursos de capacitaci&n



e..n.. organizaci6n, admtnistraci6n, cooperativismo, comerciali
zaci&n, mercadeo y contabilidad bajo la responsabilidad del 
instructor Fredy Nieve Padilla usando la metodología Capaca. 

Para la gesti&n y manejo de un crédito solicitado a Corfa, 
fue necesario elegir una junta administradora así: 

Gerente: Azael iiLadara Suáre z 

T,esorero: Luis García Petro 
Auditor Fiscal: Juvenal Salgado Nova 
Cada miembro di& cuotas de afiliaci&n de 600 pesos y lue

go suscribieron los certificados de aportaci&n por valor de 
2.812,50 pesos cada uno. Una vez aprobado el pr�stamo por la 
cuantía de 1.322.407 pesos se procedi6 a su inversi&n� 

Lote de 5 .ooo metros cuadrado s (1/2 ha. t . . . . 40.000 
Timbres del cr�dito Corfa • • • • •• • • • • • • • • •• • • 

(Autenticaci6n de promesa de compraventa loteJ 
Construcci&n casa dep6sito (bodegat ••••••••• 
(512 metro s cuadr aios para asolear yuca) •••• 

Y.. alberca dep&sito de agua •••••••••••••••••• 
Picadora de yuca ( torva),tipo Tailandia •••••• 
Biscula ...••....•.•.......... • . • • • • • • • • • • • • • 

Motor Diesel-Listar Modelo LT-1 ••••••••••••• 
Caz"Ra polyagro (10x8x50 metros),, peso: 97 kla. 
Coa tales ...................................• 

Otros implementos(carretillas, palas, picos, 
ceguetas, niveles, martillos-dtiles de ofi--
c in a-pape ler !a)1 •••••••••••••••••••••••••••• 

8.000 

724.818 
110.000 
32.000 

249.018 

41.128 
10.000 

La planta de secad.o de yuca inici& actividades en el vera
no de 1.986. La primera producci&n fue de 1.675 kilos de yuca 
picada, que se despach& a Cali a raz6n de 26.5001 pesos la to
ne lada. En el invierno la cooperativa entra en receso por las 
lluvias y porque tod�s los miembros se dedican a las labores 
agrícolas. Actualmente se está evaluando los resultado a ini
ciales, la eficiencia de los m,todo s de seca.do, almacenamiento, 

empaque y comercializaci&n. Sin embargo, hay cierta preocupa

ci&n entre algunos socios por carecer de tierras donde cultivar 



e.l tubérculo, teniendo que arrendar a 12.000 pesos la hectí
rea por dos años,, y el costo del arado por hect&ea tambi,n 
en 12.000 pesos. 

Pe todas maneras es una iniciativa que se afianza en la 
capacidad organizativa de los zendas, que ha generado una sa
ludable expectativa entre muchos sectores que inicialmente -
fueron excéptico s e incluso enemigos sin caus a del proyecto. 

�ro lo m'8 si8nificativt,seg,1n manifiestan sus socios, 
es que se esti demostrando que con coiwiencia organizativa, 
capacitación, imaginación, asistencia y apoyo se puede lograr 
desarrollar nuevas al,,ternativas de desarrollo generadas� con
troladas ·desde las mismas entrafias de nuestras comunidades •. 

Estos intentos de Tuch!n y Los Carretos en San Andrés de 
Sotavento, por fortuna no son los dnico s en el departamento. 
Tambiln los hay, y algunos en procesos más firmes y¡ avanzados 
de estructuración, en el Salado (Ciénaga de Oro);,. El OlivQJ 'Y! 
Eatio., :Bonito (Sahagwi), Carranzó, El Algarrobo y Nova (Chi
nl.1) ., Momil y Barcelona (.Moñitost. 

Todas estas secadoras de yuca estéfu afiliadas a la .Fede
ración de Productores de Yuca de la Costa Atl'1ntica con sede 
en Sincelejo. 

En la economía de la zona otro C\1J. tivo que ha sido fun
damental para toda la población es la cañ a flecha, de cuyas 
hojas se obtiene la fibra con la que se trenza el sombrero -
vueltiao, pero tam"ién es de utilidad en la construcción de 
viviendas, como forraje, para hacer flechas para pescar e in
cluso como elemento ornamental. Cuando iniciamos el presente 
estudio ten1amos la idea que era un cultivo r11stico, que se 
daba en forma natural en todo el resguardo y que cada familia 
o ndcleo de trensadores ten1an sus pequeñas plantaciones pa
ta el autoconsumo.

�ero el trabajo de campo nos ha permitido conocer, que 
si bien surgió como un cultivo abor!gen y silvestre, con el 
tiempo y como consecuencia de la variación en la tenencia de 

la tierra y el uso de los suelos, de la modificaci&n en los 



factores ecol6gicos y el aumento en la demanda de la fibra, 
se fueron generando cambios sustanciales en las prácticas de 
cultivo, menejo y aprov echamtento de la gramínea. Además, al

gunas zonas prefirieron dedicarse a cultivo s de pancoger más 

rentables ( lo., que es una apreciaci6n discutible), quedando 
reducida notoriamente el área de la caña flecha en las were
das de Roma, �osta Rica y El Delirio, con cerca de 20Q¡ hectá
reas y algunas pequefias plantaciones desperdigadas en el muni
cipio. 

!Cal vez esta especializaci6n zonal y de cultivadores ha 
permitido desarrollar, empíricamente, prácticas de siembra, 

limpia, corte y procesamiento de la cafia flecha, hasta tal 
punto que se ha convertido en una actividad rentable y 

I 
en al

gunos casos, de dedicaci6n exclusiva de grupos familiares. 

Las variaciones, incidencias, marcha y participaci&n de 
la as ist ene 1a agron&mica a los cultivos de c afia flecha dentro 
del Proyecto Oórddba-Sucre se comentarán en un anexo aparte. 

4. 3 Ganader !a.

4.3.1 Ganado vacuno.
En San Andr�s de Sotavento, como en el resto del departa

n:ento, hay una marcada desporci&n entre el ndmero de reses y 
el hectariaje de las haciendas, como producto de una explota
c16n extensiva basada en la cría, levante y engorde de los ha
tos vacunos. 

Las zonas oriental y sur se destacan por su mayor voca
c16n ganadera; con razas que han logrado un pleno desarrollo 
en nuestro medio como son el cebd y el romosinuano,no selac
cionadas, caracterizadas por ser productoras de carnQ.De tal 
manera que podemos afirmar que el 98% de las hembras r�produc
toras sob de razas típicamente productoras de carne, y s6lo el 
1% de leche o de doble finalidad. Sin embargo la producci&n de 
leche es considerable, y apeara de ser una actividad marginal 

-

no deja de reportar buenos dividendos a las grandes fincas, que 

tienen contratos fijos con proleche, que posee plantas enfria-



doras en Lorica y Chin�. 

La producción de queso, suero y mantequilla es relativa

mente baja, j solo en la época de verano se presenta un leve 

incremento, pero su procesamiento es rdstico, artesanal, ya 

que se hace en corrales e instalaciones improvisadas en pla

yones de la cilnaga Grande de Chimá y Momil, hacia donde los 

ganaderos de la región trasladan sus hatos cada afio, en la -

,poca de sequía (1dic iembre-abril), ya que los pastas de las par

tes quebradas, onduladas y planas se secan, quedando inhábi-

les para la ceba. 

Es probable que el 70% de la extensión superficiaria del 

municipio esté cultivado con pastos naturales y artificiales 

.(1 pará o admirable, yar aguá Uribe, guinea, pangola, puntero, 

ángleton, gramas y pajón),lo que presupone la importancia eco

n6mica de la actividad pecuaria; empero en los dltimos años 

los ganaderos se quejan de una notoria disminución en la ren

tabilidad de las transaciones ganaderas,. que atribuyen a la 

inseguridad, el "bolete o 11, el abigeato, la recuperación de tie

rras cultas por los cabildos indígenas zendes, loe altos cos

tos de insumos y elementos para el mejoramiento y mnnejo téc

nico de loe hatos, la deficiente asistencia en sanidad y pre

vención de enfermedades; la carencia de vías y transporte ade

cuado que inciden en importantes mermas en el peso de los no

villos en pie, y l•s que se env!ana Medell!n, Sincelejo, Ba

rrranquilla y Cartagena; y la cancelación de las cuotas de ex

portación de ganado en canal que se hacían por : .e, Matadero l!1ri

gor!f ico Carne e del Sind de Montería hacia los mercadm de -

Venezuela, el área del Caribe y la Unión Soviltica. 

Sin ser exhaustivos i:es necesario analizar la rentabili

dad de las explotaciones ganaderas. Así, si tomamcvs los facto

res típicos de la ganadería de ceba que es la predominante en 

municipio: cría, levante y engorde, notamos que las mejores 

praderas se dedican a cebar novillos de dos y medio afios du

rante un año, en potreros de pastos frescos y de mayor capaci-

dad de consumo de forraje. La cría se hace en pastos de segun-



da calidad y apesar de ser la actividad menos rentable, en -

parte compensa con los ingresos diarios por la venta de la 

leche; y el levante, que ocupa las tierras de menor calidad 

para alimentar novillos de un año durante dos y medio años, 
e.& 

que/cuando obtienen su pleno crecimiento. 

4. 3.2 Ganado caballar y mular.

El caballo siempre ha  estado asociado a las explotacio

nes vacunas, donde es fundamental en las labores de vaquería; 

en el transporte y movilización de carga al igual que el mu

lo. Pero tambiln su participación es relievante en las carre

ras que se p,ograman en la generalidad de las festividades -
tradicionales de los pueblos. Y es motivo de complacencia y 

orgullo p a:a el propietario que su caballo obetenga los pre

mios tan codiciado s en estos eventos. 

La calidad del hato caballar merece serios reparos• la 

crianza y cuidado son def ic ient es; la raza es de tipo tradi
cional en procesos de desmejoramiento; la  sanidad y control 

de enf trmedades son empíricas; la alimentación es escasa y de 

baja nivel nutritivo; y el trato es excesiv� y despiadado. 

4. 3. 3 Los asnos.

Los asnas son elementos importantísimos para la economía 

hog arefi.a y constituyen e 1 sistema de transporte y carga más -

generalizad� y típico de la regi�n. Se puede decir que cada 

fa)J1ilia campesina posee por lo menos un animal. No hay camino 

poivoriento o enfangado del resguardo que no hay:a -.a ido hollado 

por los casco s de los burros. En ello s se moviliza el nifi.o, el 

adulto y el anciano. O la madre llevando en su regazo al re

c1,n nacido. La abuela orgullosa de su nieto que complacido y 

consentido comparte con ella la angarilla. E]. cul·tivador con 
el fruto de su cosecha. Los niños y j�venes de ambos sexos .

que transportan el agua en barriles de maiera o tamburrios de 

plástico en los ijares de lo s asnos desde las represas, arro

yo s y pozos. Los adolescentes qu e hacen confidentes y partíci

pes a las burras de sus apremios sexuales. 



A pesar de ello, el indígena al igual que el campesino 

cordobls en general, someteu a los burros a jornadas de :tra
bajo extenU:antes, a tratos despiaiados y escasamente le depa
ran la alimentación. Es deprimente ver a los jumentos enfermos 
y decrlpitoe olvidados a sus propias suertes por calles, carre
teras y caminos. 
4.3.4 Los cerdos y las aves de corral. 

Es tradicional que en las viviendas urbanas y rurales se 
crien cerd�s, gallinas, pavos y cocás. En la mayoría de los ca
so s se levantan a plena libertad, con alimentación deficiente, 
el - .mínimo cuidado, solo con la requerida vigilancia para que 
no se pier�n a se los roben. 

Los cerdos m'8 comunes son criollos negros : .lampiños y pe
ludos. Se les da mal manejo y nunca los purgan y vacunan, solo 

a los varraco s los castran a partir de los seis o más mesesp. 
con el fin de engordarlos con destino al sacrificio o a su ven
ta. Entonces se les nutre con maíz en lpocas de buena cosecha,, 
con desperdicio s de yuca o de comidas. 

los compradores de cerdo s llegan al mismo sitio• de crian
za a negociarlos, y los transportan en las parrillas de las bi
cicletas sobre tablas. El consumo de carne de cerdo en el res
guardo es considerable, ante la escasez y carestía de la carne 
de res. 

El sacrificio, di�tribución y venta se hace en condiciones 
sanitarias deplorables. Los centros de mayor consumo son Tuch!n 
y San Andrls. En el resto de las ve redas cuando hay una m atan
za de marrano avisan a la comunidad tocando el cacho o izando 
un pedazo de trapo rojo. 

Las gallinas, pavos y cocás son aliment aidos con maíz y 
con desperdicio s de comidas. A las hembras se les da cierto cui
dado por el beneficio de sus nidales y polluelos. 

Al inicio y finalización del invierno (abril-mayo y octu
bre-noviembre respectivamente) lo s gallineros se merman drásti
camente por causa de lo que nuestros campesinos denominan "pes

te", que no es más que el cólera ( tifos is aviar) y el newc astle, 



ante las cu ale a el indígena es impoten'Wts ya que desconoce o 
no aplica oportunamente las vacunas preventivas. Otro mal que 
ataca a los polluelos es el "bicho" (coccidiosis) originado -
por parásitos. 
4. 3. 5 Los e irn ero s.

Cada día son mis frecuen'ie los rebafios de carneros ante

todo en las grandes y medianas haciendas, donde se les dedica 
un buen espacio de pastoreo, Proporcionan doble utilidad: car
ne y leche, con la que se hace un delicioso� apetecido quesi
to o "chiva". 
4.4 Recursos mineros. 

San Andris de Sotavento fue uno de los municipios quema
yor interla despertd' entre las compafiías petroleras nacionales 
y extranjeras. Así, a principios de siglo los resguardos de Sam 
Sebasti'11. de U�ab�, San Nicolás de Bari y San Andrés se convier
ten en tierr Ei, de promisid'a para algunas comp aii!as inversioni a
tas cr ii.l as. 

En 1.911, ilusionados por la bonanza petrolera los empre
sarios Francisco Burgos Rubio ., Diego •artínez Ca.margo y Prisci
liano Cabrales constituyen la Compaft.!a Explotadora de Jl.etrd'leo 
(,Cartagena) y la Compaftía de Petrd'leo y Carbd'n de Sin� � Saba
na ta1,n.aga de Oro). Esta dl tima sociedad contrat& en l. 913 con 
las administraciones de San Andrés y Chimá la exploraci6n y ex-
plo�ac16h del subsuelo de los terrenos del resguardo, que la Ley 
55 de 1.905; hab!a cedido a esos municipios, (0). Desde entonces 
compafi!ae inglesas y norte americanas como la Standard 011 Coo .. 
(1.914) y la South American Gulf Oil Co. (l.922)J inician una

febril actividal de bdsqueda de los codiciados yacimientos pe
trolíferos. Eran tan promisorias las perspectivas qme en 1.915 
ge6logos de la Standard consignaron en varios inf !,.omee que 1 as 
:reservas de hidrocarburos de San Andrcfe "es lo mejor que se ha 
encontrado en Colombia, porque allí la inclinaci&n de los es
tratos es de l& a 15i2 ••• 11El clima de la poblaci6n de San An--

(3) Remberto Burgos Puche. El General Burgos. Bogotá, 1.965, 210 .



drés ••• cerca de los lugares que marcó la Standard para les 

primeros tal a:lros, es agradable, no hay plaga y sí abundan

cia de peones 11 (�4).,. 

T"'Odoe estos intentos fueron infructuosos y se abandonó 

'definitivamente el proyecto, ya que no garantizaba buena ren

tabilidad y para esa lpoca se descubrieron 1 ee ricas reservas 

en el lago de Maracaibo (Venezuela), • .rero la "sed del oro ne

gro" dejd' secuelas imborrables en el régimen de tenencia de 

la tierra en el resguardo, al pasar las mé'Vores y mejores -

propiedades a menos de terratenientae; :neequebrajó la unidad 

de la familia indígena y deshilachó' el tejido social de la co

munidad zend. :Pero también ea la época que con mayor concien

cia, unidad, .organizacid'n y justeza se ha reclamado el respeto, 

la· vigencia y el cumplimiento de los derechos y leyes indíge

nas. 

Actualmente muchos insisten en las bondades de loe yaci

mientos de hidrocarburo y de gas natural. 

4.5 Las artesanías. 

La agricultura y el artesanado son 1 ae actividades de ma

yor beneficio econd'mico e incidencia socail en el resguardo, 
-

que alberga la comunidad que guarda con mayor celo y persis-
tencia la tradicitS'n de los zendas de procesar y utilizar la 

rica y variada cantidad de bejucos, napas, cepas, majaguas, pal
mas y gram!neas para satisfacer necesidades primarias en el ho

gar,bien para transportar o depositar granos, productos y obje

tos; para darse comodidad en el descanso y el reposo o como ele

mento e omamentales de uso domistico y personal. 

25 mil indígenas en las 72 veredas del municipio tejen in

cesantemente, la mayor parte del d!a, la trenza del sombrero -

vuel tiao, teniendo como mat ería prima la caña flecha y con una 

produccid'n promedia de 10 mil sombreros y objetos diversificados 

como petacas, mochilas, aretes, cachuchas, pulseras, indivlidua-

(4) Burgos. P. 266.



les, binchas y capelladas e.a.da semana. 

Paralelo a la tej edur!a en caña flecha tambiln cierta:s 

n�cleos como Los Vid ales, Santa Clara, Nuev a Esperanza, Los 

Guayacanes, Cruz Chiquita, Vidalito y Los Andes se dedican 

a la cestería en bejuco s, iraca, ene a y junco produciendo ba

layes, chocóes, c anastos, petacas, abanico s, floreros, maletas, 

hamaca s de cepa, este ras y esterill ae. 

4.6 El comercio. 

Desde los tiempos precolombinos los zendes se han destaca

do como dinámicos y hábiles comerciantes. Ello se debió a que 

lograron desarrollar una economía de abundanci a, con un a illpor

tante producci6'n de excedente s en los talleres de pl atería, ce

rúica, cest ería y tela:tes y en lo s cmplejos sistemas de culti

vos de camellones en lee riberaB de los r!é>s y en el wnbito de 

las ci�nag as; rico s también en caza y pesc a •. 

Esos excedentes se permutaban en merca do.s regionales co

munitarios por oro, sal, pedrerías y otros artículos de descono

cida factura en el medio. 

H03 solo perv ive uno de esos mercad� como es el de Tu.... 

ch.ín�, donde se realizan las más importantes transaciones co� 

merciales en el resgu ado. Este mercado es diario, siendo de mis 

intensidad loa viernes , sábados y domingos y en lpocaB de cose

cha y de mayor producción de sombreros (diciembre-marzo i mayo

juliQ;)J. 

Todos loa d! aB des4e las cinco hasta las once de 1 a mafia.na, 

en. dos ·cuádra a de la c alle principal de Tuch!n (entre la carre

tera y la capilla)· se realizan da:s clases se mercados: el de 

v!ve res, ab arrotes, t elas, ropas y calzados, que es ruidoso y 

bullanguero, animado por la mamader a de gallo� la vocinglerí a 

de las v Sldedoras de · pescado y babill a de Chimá, Rur!sima y 

Momil. Y el mercado del sombrero y de la "palma" (;fibra de l.a 

cafía flecha) a donde llegan los art esano s (tal vez cumpliend<X> 

una cita milenaria ) en burro o a pie provenientes de la in,trin

cad a telarafla de camino s que comunican a la ondulad a superficie 



del resguardo. Los hombres traen luciendo en la cabeza el -

fruto de la  fatiga de la semana y las mUijere s, en la man0, -

derech a, en una C_!titud hierática y ritual, l as hebras de -

ilusiones entresacadas a hurtadillas a los oficio s de la casa, 

la atención del marido y la crianza de los hijos. Es un merca

�º concurrido, donde casi es imperce ptible el susurro del re

gateo, y donde en l!ltimas prevalece 1� conveniencias del -- _ 
comprador mayorista o intermediario, que amparados por la ley 

de la libre oferta y demanda, imponen a su antojo los precios 

y las condiciones de pagos. 

5. SERVICIOS.

5 .1 Generalidades. 

�os servicios públicos en la gran mayoría de las pobla

c iones del resguardo no existen, y en Ja a pocas donde se pres

tan son deficien1e s y costosos • ..t!.:sto contra eta con los perma
nenete s e insistsnt es reclamos de loa cabildos ante las entida-

des públicas, y eb verdad que ha sido poco, poquísimo lo qm se 

ha conseguido en la prestación de los servicio s de educación, 

s alud, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, v!as y 

transporte • 
5. 2 Educación.

De acuerdo al 1•ap a Educativo de Córdoba, l a  educación pre
escolar, primaria y media en el municipio de San Andrés de So!ª 
vento está bajo la coordinación y responsabilidad de los nd-
cleoa educativos ndmeros 68A, 690 y 700, que aglutinan a 74 

centros docentes, 6.216 alumnos y,r' 185 profesores. 
5.2.l Educación Preescolar. 

En el �ea de preescolar existen solo dos: el Jardín Infan

til Amor a San Andrés y el Preesco..il.at Santa Ros a de Tuch!n. 

� El Jardín Infantil A.mor a San Andrés con 107 niños matri

culados cuyas edades fluctdan entre 3 y 5 años, repartidos en 4 

niveles : 

a) Prekinder ( 3-4 años)

b) Kind er ( 4-5 años )

•••••••••••••• 

•• • • • • • • • • • • • • 

28 niños 

34 11 



e) h-ansici6n ( A y B )J (.f-5 afioa)
TOTAL 

• • • • • • • • • • 

SAN ANDRES DE SOTAVENTO 

Educaci6n Preescolar - Primaria-media 

45 nifios. 

107 niños. 

Centros docentes - Alumnos - Docentes seg'lin ndcleos - 1.985

füfcleo Ed. N!i! Centros docen. Ni alumnos ti2- docentes 

Preea. Fria Media :Prees �Fria Med. Preea Fria Med
.. 

68A l : �', 2 1071 2.58íl 601 'ii Tl4i. 32 

69C 1 23 - 50 2.l�S - 2 57, -

700 - 12 -· - 73C - - 15J -

TOTALES 2 70 2 157 5 .• 455 601 7 146. 32

FUENTE: Informes de jefaturas de mfcleoe y estadísticas del 
.Piagnd'atico educativo del Resguarda Indígena de San 
An.dr� de SQ.itaven.to, l. 9.85, e labor edo por el docen
te Edar Espitia. 

El jardín caree e de local. propio y está funcionando en 
una casa de :familia sin la míñ.J.ma funcionalidad y comodidad. 
Los nifio s tienen que trae las sillas, ;wa qlld! se o arece de mo
biliario. 

El. municipio tiene proyectado construir los locales y 
kioscos en un lote destinado para un complejOl polideportivo, 
pero hasta la p:msente esta iniciativa no se ha concretado, 
YJ existe cierto e.xcepticismo sobre su pronta ejecucid'n. 

El personal docente es pag aio por la Secretaría lleparta
mental de Educacid'n y el arriendo del local es de responsabi
lidad del municipio. 

El personal administrativo y docente est4 constituido asl:. 
Directora: Margarita &al MeJ.!a. 
Do.centes: Nally Cruz Salom (:Prekinder)1 

Casilda Sierita llrango (Kinder) 
María G6mez de Hoyos (Transición) 
Iris llartfile z de Humanes (Transicid'h), 

E1. centro Preescolar Santa .Rosa de Tm:h.!n, empezd' a fun-



cionar a partir del segundo semestre de 1.986 por iniciativa 

de la junta de padres de familia, un grupo de maestros y el 

apoyo y diligencia del director de Ndcleo 690, Ivrui Eduardo 

Morales Toribio. 

Cuenta con 50 nifios, ea los niveles de prekinder y kinder • 

.Eeti regentado.,por las educadoras Malda Lorenza Padilla de Fa

checo 'Y/ la reli4liosa hermana Man�a Franco Cardona. 

Como carece de sede propia, provisionalmente labora en los .. 1 

locales de la easa del Artesano, pero en condiciones deprimen

tes: sim luz el,ctrica, servicios sanitarios y de agua, mate

rial didáctico, kioscos y �ea de �ecreación, mesas y sillas, 

siendo obligatorio que los niños aporten el mobiliario. Se re

quiere mínimo otro docente. 

5.2.2 Primaria. 

A pesar que en lo s áltimos 5 afios ha habido cierto nepunte 

en el cubtimiento territorial y de población estudiantil en la 

educación primaria, lo alcanzado hasta ahora es desalentador, 

ya que más de la mitad de los niños se quedan sin estudiar -

por falta de cupos, por carencia de maestros, por las largas 

distancias entre las viviendas y las escuelas, por incumpli

miento e irresponsabilidad de algunos maestros que concurren 

espor&iicamente a su trabajo, porqwe en las lpocas de siembra, 

cuidado y cosecha de los cultivos la mano de obra infantil es 

fundamental en la economía familiar, por decisi&n de alguna.a 

p�res qu.e poco valoran la importancia de la educación. 

Hagamos un diagn&stico sobre l a  educación primaria en el 

resguardo, auxiliado s de los informes suministrados por los -

diresctores de Ndcleo,por alguno s docentes destacando en espe-
-

cial a Eder Espitia Estrada• quien ha logr aio recopilar valio-

sas informaciones para elaborar un Diagnóstico del sector édu

cativo en el resguardo. Ademis, el trabajo de campo me aportó 

datos de primerísima utilidad sobre las condiciones locativas, 

la calidad del mobiliario y de las �udas didácticas, las jor

nadas de trabajo, la opinión y participación de los padres de "

familia en el proceso del aprE!ldizaje, la ubicaoi&n de las es-



cuelas y de las viviendas campesinas. 

NUCLEO EDUCATIVO N2 68A- 1.985 
Sede: san Andrls de Sotavento - Director: Doribel Tarrd'. García 

Educaci6n Primaria - Centros Docentes-NI alumnos-Docentes-Grados 

ES�ABLECI IENTOS N2alumno s N2 ll'docen1B a Grados 

Escu.ela urbana de niñas S8Il.i Andrés 
Ese. urbana varones San. Andrés 
Ese. urbana mixta Buenos Aires 
Inst'li tuto mixto de San Andrés 
Escuela rural mixta Los Carretos 
Escuela rural mixta Cruz Chiquita 
Escuela rural m1x)a Las Cruces 

311 
400 

172 
136 
181 

74t 
52 

Escuela rural mixta La Esmeralda 40 
Escuela rural m.u::ta Loa Castillos 3� 

Escuella rwral mixta Los Falmitoe 37 
Escuela rural mixta Jejé'n 48 
Escuela rural mixta Ha,jja Ancha 29 
Escuela rural mixta Cruz de Mayo 77 
Escuela rural mixta El Delirio 43 
Escuela rural mixta Ccista Rica 47 
Escuela rural mixta Ratio Bonito Norte 62

Escuela rural mixta San Juan de la Cruz60 
Escuela rural mixta Las Gardenias 27 
Escu.ela rwral mixta El.. Contento 19. 
Escuela rural mixta Re.taca 
Escuela rural mixta Callelarga 
Escuela rural mixta Ld Arena 
Escue.la rural mixta La Argentina 
.filscuela rural mixta Bajo de Lata 
Escuela rural mixta Los Guyacanes 
Ewcuela rural mixta Santalsabel Harte 
Escuela rural mixta PJ.'ta Bonita 
Escuela rural mixta Roma 

32 

45 
36:, 
22 
21 

53 
42 
48 

22 

ll 
14 

5 
6 
5 
2 
l 
1 
l 
1 
l 
l 
2 
1 
1 
2 
]L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

H 1 

1 
l 
1 
1 

12-�
12-5g
12-32
12-512
12-5.2
12-4'-2
12-29

12
12-,2g. 

12 
12 
lfil 

lll--32: 
111-22 

¡g 
12-32-
].2-,Q.
l2-J2
1'1-22-
12-22
12-22
12-32-

12
12

19.-22 
12-22.

12-2g_
12-;g.



�T A.BL 1t Il IENTO S N[a!umnos N2docentes Grad� 

Escuela rural mixta Arroyo de 
Piedra 46 
Escuela rural mixta Cienegal 79 
Escuela rural mixta Villa Isabel 48 
Escuela rural mixta Cuesta Abajo 59 
E.ecuela rural mixta Flores de llochá 67 
Escuela rural mixta Los Andes 46 
Escuela rural mixta V ene e ia 70 

TOTALE3 2.587 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

74 

1.2-22 

12-22

12-22

12-32
l2-�i2-
l2-22
12-42-

FUENTE: Estad:ístic as suministradas por Doribel Tarrá Garc!a, 
Directora de Ndcleo, 1.986. 

NUCLEO EDUCATIVO 690 - 1.985 
Sede: Tuch!n. - Director: Ivm Morales Toribio. 

Educacidn primaria - Centros docentes - N2alumnos-Docentee-Gra, 

ESTAl31ECIMIENTCB N2alumnc:s N2 docentes Grados 

Escuela ruarl mixta Tuch!n 386 13 tí);_ 12-5-"
Escuela rwral mixta Libertad, fuchín 46 1 12-22

Escuela rural mixta Los Vidal.es 391 ll 12-52
Escuela rural mixta Nueva !:sp eranza 134t 3(\2) 12� 

Escuela rural mixta Nueva Estrella a5. 3 12-41iíl 

Escuela rural mixta Barbacoa 129 5 ( 3) 12-2)2 

Escuela rural mixta Bellavista 83 1 lº-4t2 
Escuela rural mixta Carretal 45 1 12-22
Escuela rural mixta Nueva Vida 39 1 12-22

Eacuela rural mixta Santader de la 
Crua 4fu 1 12-22

Et!l,cuela rural mixta Bomba 64 1 12-32
Escuela rural mixta Santa Clara 113 3(4) 12-22

Escuela rural mixta Sabana Coeia 32 1 12
Escuela rural mixta Flechas 144 2 (5J) 12-42 

Escuela rural mixta Esmeralda Norte 55 2(6)J 111-32



EST .ABLEC IMIENTO S Nlalumno e N2docente e 

Escuela rural mixta El .1.ttartillo 40 ] 

Escuela rural mixta Sabana Nueva 50 1 

Escuela rural mixta olina lCUb 3 

-Escuela rural mixta Sab.anal 50 1 

Escuela ru�al mi.xta Sitio Nuevo 9B 2( 11)

iiicuela rural mixta Villa Nueva
Escuela rural mixta Loverán
Escuela rural mixta San l}enito

TOTALES 2.1:,a, 5;7f B) 

¡l)J Do.a catequistas y u..n admini.etrativo.
2 ), Un maestro acargo de la comunidad.
3) Un maestro � cargo de loe ganaderos de la zona.
4.l Dos m eestros son infantes de Marina.

(5 Un infante. 
(6 , Un infante y un maestro comunitario, 
(7,) Un infante. 

Gradas 

L�2 

12-32 

12-32

12-32
12-22

-

(8) aestros of icialee 49; infantes y maestros comunitarios 8 •
. FUENTE: Estad! sticas sumini strédas por el director de Ntfcleo

Iván Juorales toribio, 1.986. 
NO•A: Las ecuelas de Villa Nueva. LoveréhL y¡ San Eenito no la-
boraron en 1.985 por falta de maestros. 

NUCLEO EDUCATIVO N2 700 -1.985 
Sede: Cruz del Guayabo Director: Doribel Tarrá Garcfa 

Educación .t'rimaria - Centros docentes - N2 alumnos -Docewtee-

ESTABLECIMIENTOS N'2alumnos N!ldocentes Grados 

Escuela rural mixta Cruz del 
Guayabo. 185 
EsewelLa ltWltal mix'I& �a Rep�esa 341-
Esclllela i:1.1iral. mixta Caiiave ra1. 34 
Escue.Jla rural mixta Ratio Bonito., Suir 30 
Escue:l.a � al mixta San GregoriGJ 41-5:> 
Escu.e..1a rW! al mixta A:rr.ecyo del. Medio 37/ 

Eecue1.a w:ral mixta El!. Hoya1. 6,9, 

4 

1 

i 
I. 
1 

1 

2 

12-42 

12 

1.2-
12 

12-32
1.2-22

l!.2-32-



ESTABLE C IIIIENTOS N2alumno s N2docentes Grados 

Escuela rural mixta Berlín Ga 1 12-32

Escuela rural mixta Alemania 46 1 12-32

Escuela rural mixta El 1'ancw 5,0, l l.2-22 

Escuela rural mixta Las C.:aeitas 80 1. 12-2 g. 

Escuela rural mixta San� tsabel Sun 5:J. -('l 12-22 

TOT.ALE3 730, 155 

( ' )1 Em el momento de 1 a encuesta e arec !a de maestro. 

FUENTE..:; Estadísticas suministrad as po,r la directora de núcleo 

Donibel TarDá García, 1.986. 

Analizando los datos precedentes podemo e sacai: las si
guiente e conclusiones:. 

lJl)1 Hay una marcada desproporción... entre el mlmero de alum-

nos {,_ 5;.455,,), y el mlmero de maestros (146t, basta tal punto -
que. la relaci&n actual es de 1B alumnas por cada profesor, -

más del doble de lo. recomendada y permitido por el Ministerio 
de Educaci6n liacional, que es de mhimo 30 a 35 alumnos/profe

sor. 
21), En muchos caso,s a un solo docente le corresponde aten

der hasta 3 curso a, que incluso funcionan, en un mismo salón , 

pon e arecer de m'8 salones la> que es an t iped �d'g ico • 

31}¡ La modalidad Escuela Nueva deber!a ampliarse a todas 

las veredas, con el fin de que.la educaci4n amaonice con los 

procescis productivos (cultivos y artesan!asJ,, paJZ.a que dismi

nuya las deserciones y aumente la pob.laci&n estudiantil de las 

comllnidades. Sin embargo, los experimentos con esta ncvedosa 

IJJ;ltodología han dado pocos resultados positivos, ante la fal

ta de capacitaci&'n y actualizacidn adecuadas de los docentes, 
por carencia de elementos y ayudas didácticas,, por desinterés 

de muc¡tos maestros y por la marginación de los padres de fami

lia en la enseñanza-aprendizaje. 

4,.A ), La mayoría de los locales cona truidos con materiales 

autd'ctono a de la regi6n (paredes de cafia flecha, techo de pal-



ma y¡ Jl)is o de tierra); •. .iliu.chos están en pésimas condiciones y 

todos carecen de servicios sanitarios, de agua potable y luz. 

Es de destacar que en alguno s parajes las propias comuni

dades han construido los locales para las escuelas o algunas 

famili as han cedido S\1:1 viviendas par a que funcionen los es

tablecimientos. 

5,1 t Es más, en algunas ve redas los pdres de familia cos

tean el salario de los maestros, pag'°doles parte en dinero 

y parte en comida, alojamiento y especies (productos agríco

las y ,  avea·de corral). 

61 ), En otros parajes aislados donde no hay escuelas no

tamos la labor paciente y estenuente: de maestros a domicilio, 

qua van de casa en casa a dictar unas cuantas horas de clase a 

los niños, dándose por bien servidos po r uno s cuanto s pesos, 
/.o 

por producto s agr!clas o por atenciones y comidas. 

71 )1 La población estudiantil está muy dispexsa •. Hay n.1.fios 

que tienen que c a:nina r ·· hasta tres horas diarias y.,ara llegar 

a la escuela. Tal los c ES os de Molina a Vidale s,, de Sabana Nue

va a Vidales y de El Delirio a Los Carreto s. 

81) Tambit!h hay nifios que tienen que pagar transporte,. al

rededor de 100.oo pesos diario e de !l'uch.ín a Los Vidales ,, a pesar 

de que en la primera poblaci6n hay escuela con cupos tu ficien

tes, pero muchos padres prefieren el centro doce nte de los Vi

dales argumentaddo que el nivel educatdvo es m'8 alto, pom¡ue 

prefieren la edu.caci6n religiosa y moral que iaparten las mon-

j a:J de la comunidad Hennanas misionar ES Madre Laura, porque es

tá, mejor da,t aio de locales, servicios y; ayudas didácticas. 

91) Las jefatu.ras de mfoleos funcionan en piezas arrenda

das y con el mínimo de dotaci&n y comodidad •. 

101 )1 Todo s los centros docenta s rurales carecen de biblio

t ecaa, solo en Tuchfu hay una comunitaria c-on l.080 vollfmenes 

asignada en 1.984 por el Servicio Nacional de BibliGJtecaa, que 

funciona en el mismo local de la jefatur a de núcleo, y presta 

servicio a los estudian"&ts y pdblico en general, atendida por 

l a  sefiorita Gloria Polo Salgado; de lunes a viernes de 8.oo AM 



47. 

a 12.00 M. y de 2.QO a �.00 P.M. Hemos advertido que son m�
chos los niños y j6venes que concurren a la hiclioteca t· qua por 
falta de espacio f !sic ro ha tenido que oparrur con el siste.ma de 
préstamo domiciliario.. Se requiere un local adecuad.G> dotada, 
de mobiliario. 

lJ.11 )1 Como ,fruto de las ins ietentes peticiones de la or

ganizacicSn indígena se logrdi que a partin· del. 2a de naviembxe 
de lL.984+ se iniciara un programa especia]. de etno.ed"áicacicfu. -
con maestra.s indígenas •. Para ello se seleccionaron 3QJ docentes,, 
qwe re cihie ron capacitacim. pertinente y sobre Escuela Nu.eva en. 
Los V,idales entre e1 3 y el 171 de diciembre del mencionadOJ afio,, 
pero sola; fueron nomorédas ]O de las participantes,, siende asig
nadoB a los siguientes sitias:. 

SAN ANDRES DE SO'..e AVENTO - 1. 985 
Educación Erimania - oda11dad Escuela Nue�a - Etnoeducación 

Localidades y maestros nombrados en 1.985 
Sitios Maestros nombrad� 

Los Vidales 

Nueva Esperanza 
Petaca 

Flechas 
El Martillo 
Sab:anal 
Malina 
Barbacoa 
La Esm aralda Norte 
FUENTE: Estadísticas 
Ggc, 1.986. 

Eder Espitia Estrada 
Bertha Chica Chica 
Luis Tenorio Galeano 
,Miguel Fl6re z 
Heliodoro Cruz Muñoz 
Manuel Farid Veláequez González 
Gustavo So,tw Carr.ascal 
M.arc ial V is que z Flóre z 
Roberto:> Vergara Chimá 
Alberto Morales .Bt.-avo 

euminstradas por la jefatura de núcleo 

121) TambiéDJ. en 1.984 mediante convenio firmado entre la

gobernación., la Secretaria de Educacidn y la Comandancia de la 

Base .Naval de C<wvefias se seleccionaron 10 infantes de marina 

para que prestaran sus servicios como docentes en algunas comu
nidades del resguardo, siguiendo la modalidad de Escuela Nuava. 



El 26 de enero de 1.985) fueron presentados los inf'an1B s a la 
comunidad de Los Vid ales. Surgieron opiniones encontradas� 
unos consideraron conveniente y necesaria su participaci6n en 
la educaci6n. Otrso, expresaron su inconformidad y desacuerdo. 

-

Ant e est a circunstancia, la comandancia de la base nav al dona 
mobiliario s, mate riale s y guias de Escuela Nueva a los centres 
sel eccionados •. Además, el 3 de febrero realizdi una brigad a mt!
dicd-civico-militar, con el personal m6dico y paramédico de la 
base naval. S.in embargo, la experiencia no ha sido bien reci-

bida po r algunas cou,unidades y grupos de la organizacid'n ind!
gena por ciertos desafueros cometidos por piquetes de infantes 
en las fincas recuperadas, mantenitfndose una permanente tensid'n 
entre los sectores en conflicto� la fuerza ptfblica. 

131), .La did'eesis de Montería ha dictada, curso s de capacita
ci&n sobre aspectos religiosos a los meetroe ind!geJJ.as.

l.41J El centro docente mejor dotad@. en instalaciones loca
tivas,, servicios, mobiliario, material didáctico, pei:sonal ad
ministrativo y docente es el de .Los v idales ,, que cue nta con la 
orienta cion de las hermanas de la comunidad religiosa Madre -
.baura •. 
�.2.3 �ducacid'h Media. 

Hay en todo el i:esguardo dos colegios de bachillerato ,, con
centrado a en San Andrtfs de ;;,otaYent91bo de ellos priv ad(l) y con. 
solo tres grado s de 62 a � •. La relaci&n alumnQJprOlf esar eJll sw. 
totalidad es inferior a lS;,, cuando. la carga por educa dor debería 
ser de 35; estudiantes. Esta circunstancia es fiel indicadom de 
la subu1ul.izacid'n. del. recurso docente que podría atender 1m.. VQ.

lumen mayor,, incremen.tándoee as! la tasa de escolaridad .. Pera> 
ello Jno ha sido posible por diversos factm.res de orden econó
mico,, cultural,, adminis trativo,, locatiYOJ e. infraestrúctural. 
Graru nmnero de alumnos son. de varias porul.aciones periféricas ,, 

como. Tuch!n,, Nueva Estrella,. Los Carretas,, El Contento,, Calle
larga y Cruz Chiquita,, vilndose obligadas a desplazarse en bu& 
ses,.campe1ras,, bicicletas oo a ¡.,ie. 



SAN ANDRF.S DE SOTAVENTO 
Educaci<!n Media - 1.985 

Centxso docentes -N2 da alumnos -N2 de docentes -. GradQS .. 
-

Ee ta bl ec imien tas N..2 alumno s 1 N2 docentes Grado,s 

Colegio San Sim&n. de Ayuda de 
San Andrie de Sotavent� 
:Lice a. Ba.rto.lomtf de 1 ES Casas (,' )J 

TOTALES 
(, 11 )1 Hr 1 v.ad a., ..

510., 
9-1 

601. 

2Q 
12 

32 

;j:UENR: Estad!áticae B11JJJ1inist.tadas por la jefatura de 
N,2 6Wt.,, 1. 986..,

EJi.. colegio de bachillera to Sani Sidfdh. de Ayuda ee 

u'dleo 

oficiml 
del orden. dapartallental,, cuenta con instalaciones propias ,, la
boratoria,e de f !sica y química y servicio de báblioteea. Pero, 
su capacidad locativa es reetringida.

2J.2 .. 4 Educac16h. Super ion •. 
�ada año es mayo�· el mimaro de profesores., licenciadas y 

bachillere e, que se b.enef ic iani del progr aaa de Educac id'w Ab.d.er: ... 
tta lf a Distancia coordinado por l.a Gniversidad de Sucre m:L Sim
ce le jo, y que ofrece licenciaturas en Adminietraci&h. Educativa,, 
Filaeo�!a � Letras, Educaoid'n Preescolar J Primaria y Sociales.

�.2.� Educaci6h No..-Formal. 
5i.2 •. 53.1 Alfabetizacidh •. 

San Andrlé es uno de los municipios de Cd'rdoba con. may0iJr· 
!ndd..ce de analfahetiemo, .. ProbalUeme-nte_ más del aa,6 n.o,. saheni leer 
nJ. e ser i bin-•. 

La Campafia .lacional de AlfabetizacicSn. puso en ejecucim 
en; l.9.86., el 1i!lan. Munic ipa1. de Instruccid'ili. CA.MINA,, hajai l.a coor-
dinaci&b del profesar Juli� Mejía Pérez. �auticipan como instruc-
tores estudiantes de 102 ;¡ ll2 del colegio, San Sim&n. de Ayuda,,.

infantes de ma.rin.a bachilleres,, maeetrQS bonif icado·a,, pnofe eo
:rzes de educac16n de adult())S y educadores voluntarios. Los oh
jeti,i:ae inmeiiatos del plan. ecnni: eneefiar a leell y eecribin,, dar 



nociones de matemáticas y promocionar la educació'n básica pa
na adultos medianite la poetalfabetizacicfn •. Hasta ahora el nl!
mel.'o de usuaria.e del plan. son:. 

Zona urb:ana (San. Andris de Sot aYent.o ); •.• • • • 2353 iletradcis • 
Zona rural ••••••••••••••••••••••••••••••1..846 iletradGs. 
ha zoba rural ero bija +uch.!n ,, Los i" :dale e,, .!!'lechas ,, SaD1.ta 

Clan.a,, Petaca,, Sani. Ju au.. de la Cruz,, Loe Carretas, Sanr.tan.de:r de 
la Cruz y Cruz Chiquita .. 

Paira l.987t se ampliará la cob.ertura a las siguientes UIIli
dades eegm zonas:. 

PLAN MUNICIPAL DE INSTRUCCION CAMINA - 1 .. 9877 
tlmi.dades Inscritas - San. Andris 

ZONA 

Uirbazra 
(Sam Andris de Sotaventru)J 

Rurales 

UNIDADES 

Las ma1vinB.1, . Teatr0> Granada ., Puer
to Seco, La ianta,, Calle dal. Merca
do,, Los Ah.etas,, Alfonso, Gó'inez ,. Los 
Rojas. 
Cruz del Guay-abo,, Mal.anoche,, La
Ga"Viiria,, El DividiYi,, Patioi &
ndto. Sur,, Santa fsabel.,, !laza 
Bonita, Callelarga,, l3e1Efn, Loe C!-'
rretos, San,. Juam de la Cruz ,, :Ret:ai
ca,, San.ta ClaJZa,, E1 Contento,, El 
Mara,, .Flechas,, Nueva Esperan.za,, Los
V ida lee,, Carretal.,, Santander de. la 
Cruz, Eellavista,, Villanueva,. LoYe� 
rán,, La Esmeralda Norte

,, 
Las Casi

tas y¡ calle Las Flores de Tuch!n. 

FUENTE:. Infonnes suministrados pon el coordinador del plan.. mUt
n.icipal de Inetrucci6n. CAMINA,, San André'e de So,tavento, 
1.986. 

Por lo pronto están. en pleno funcionamiento lo a siguientes 
centros de educaci6n de adultos� En el área urhaILa de SaJll Ani-
déa el colegio Sam. Simó'n de Ayuda y en el �ea rural ,. em BajQ; 
Grande, Bella Isla,, Venecia,, Cienegal, Aguas MojC!liSaa,, Los Vi-
dales,, San �enito,. 'l'uch!n y olina .. 

E1 organigrama operativo del plan es el siguiente.� 



ORGANIGRAMA! 

PLAN MUNICIPAL DE INSTRUCCION CA !NA - SAN ANDRES DE STO •• 

---Coordil:Jadar \11un1cipal --------

Equripo
l 

ttfonic<1, Coord.ini.ador ColegiQJ Sani. Simón �de.. 

Maest:JroB b.onif'icadm .l!;studiantes
1

102-112 Jefe de nkcleo 
1 1 . 1 

Comisarios Secretario Coordilllaci6n Infantes-bachil11 

comulidad --------

s;.2.5.2 Educacid'n de Adultos � capacitac!dh comunitaria. 
En. loa dltimOB W afio e el SENA ha desarirollada> unoplau,si

ble lab:Dr de capacitac16n comunitar.ia en el nsguardo..,, focal.i
zada hacia zonas., específicas como litas Vidalee,, Tuch!n.,, Los Oa
rretos, Roma, El Delirio,, .J:\il Contento, Oallelarga.,, :Petacai,, El. 
Tolima y Bajo Grande •. 

En 1.97a e Tuchín y Los Vidales se dictaron cursos sobre 
tejido a de hama.c as, bolsos e individuales, modister.:!a, corte :,; 
confeccid'b. Infortunadamente no hubo seguimiento y parece quei 
l.oe J.'Seultadoe se diluyeron; sin emhargo1,. fue el inici<il para 
la constituci6n de los grupas asociativos arte san.alea de Tu
chín. y Los Vidalee que sigue vigentes� 

Posteriormente,, dentro de 1os planes de implementacid'ni. del 
prograna de Besarrollo liural. lntegradCI> (DRI)1 al SENA le corree
pondi6.. pre atar asesoría en cultivas de hortalizas cas&.raa. Pe
ra, loe deseos y necesidades de organizacicS'n de las comunidades 
di&' como producto la const'i.tu.cióil. de asociaciones de productores 
agr!colas y ligas de consumidores, dando origen al funcionamien
to; de tiendas comunitarias mucha.e de la.e cuales mm subsietem -
coma, en.. El Contento, El Delirio,, R-0ma, Costa Rica,, Callel a:rga,, 
Peta.ca Y/ El 1'olima •. Rara el1o fue indispensable dictar cursas 
de organizaci6n,. contahilidad y coo,perativismo •. Este progJra.ma 
se amplicS" a grupos de peqlleños cul tivadol:'.eB da Tuch!n Y liDa Ca
rretas ,, que participan en. el experimento de cooperati'Yas proce
sador ES de yuca .. 



ActqJ.Ulma 11..e estk en ple.no vigor ]a aplicac i&n de 1a mo
dalidad CAFACA (..Capacitaci&n.. para l.a participacicSb. campesina). 
Hasta ahom las pobla�io.n.es beneficiad as son. LGS Carretoe ., El 
Tolima,, Cnl.Z Cbiqui ti{sa.Jll¡tander de la Cruz. Ra,tac a,, Roma• El. 
Del..irio,, Cosua Ric a., Callelarg,a y Baja. G�de. 

Los cursa.a y seminariQJB de capacitacici:l desarr(jl¡llan. el 
siguiente temario: Desarn-ollo con equidad,, el campesino, en el 
des arr0,lla,, historia de la vereda,, desarrollo so·ioec:ondmic0>, 

inve ntario socio..económico,, cost<ilS de producci6h y preciCI> jus-

to, precio de mercado, ganancia y¡ reni:tahilldad,, procesa, de mer
cadeo,, pan de desarroll.o veredal., conicertac16n co.Dt las institu
ciones oficiales y privadas .. lios objetivos del. programa estám 
ori�t adCD.S a que las propias comunidades es1ufn en capacidad de 
elabDrar las planes de desarrollo veredales,, participar acti=-
ira y¡ responsable mente. en. la ejecucidn. de Ji.as obras de bienes
tar econcSmica y social. y constituir ligas OJ asociaciones de 
produc tores y consumidores. 

Metodo1cSgicamen.te Ca.paca propici a :. 12), La promoción. y 
sele cci6h de líderes qwe multiplicará. SE conocimienta.e y ac ... 
cianea en suis pro,pias comunidades .. 22)1 Hac!! réplicas de talle
lteS de capac-itaci&n en. las w:eedas bajo 1a responsabilidad de 
los lídenes mul�iplicadores con.. la asesor!a. de instructores y 
promotores de1 SENA. 3�)) Elalwrar con las comunidades diagn6s
tico..a y pro ye etas específicas de da arrollo v;eredal .. 42 ), Consa
guir el apoyo y participaci6n de otras entidades en.: la ejecuci6n. 

de los planes de desarrollo. 5 2) Dirigir,, ejecutar y evaluar loe 
proyectos conjuntamente. COlli las comunidades. 

El SENA ha - cispuesto l.lllD. n.dmen- de instructores especia
lizado.s en técnicas agropecuarias ,, planif icaci6n. de desarroll.o 
rwral. y en organizaci6n comunitaria,, con el auxilio de proyec
tores de diapositiv;as ,, cartillas� papel6grafos y motores de ge
neración eláctrica,, ya que en l a  gran mayorí a de las poblacio.
nes no hay servicio de luz. 

El Proyecto C6rdoba-Sucre ha ap�Qlvechaio eetO'S eqliipos e



implementos para charlas y diálogos con lo.,s artesanoo sobre 

aspecto e de la cultura zenlf., los cultiYClls de e afia flecha,Jla 

produiccicSn,, el mere alea y la comercializacidil del sombrero y 

la "palma",, y formas organizativas comunitarias .. 

Bon geeticSn de la organizacicSn ind!gena y la asesoría del 

Proyecto CcS'rdoha-Sucre,, el servicio de salu..d de C6rdoba poJ? in

termedio de la Escuela de Auxiliares de Enferme•ía, dict6 u.n. 

curso para vigías de 1 a salud en San Andrés del 21 de abril al 

10 de mayo de 1.986,, en.i las instalaciones del centro, de salud 

y de 1.a guardería •. Fue programada, por la doctora María Inás -

Cuadro de la divisi<Sn. técnica de]. Ministerio de Salud9, coordi

nad� J supervisado., por dofia Ana de Vuel�ae y orientado por 

Ro.sa Puerta de Gd'íne z, directora de :la ascu ela y coordinado:11a 

del prograna de promotores de salud,, respectivamente. 

Para definir fecha,, sitio y participantes se blicie.roni ira

rias reuniones con autoridades y líderes del.. c abildoi mayor. Es 

de destacar que se buscó' que estuvieran representadas ,, de mane

ra amplia y equitativa,, todas las zonas del nsguardo ., hacien

de1 lnfasis en. las más necesitadas .. Además,, fue de gran wt111.:.. 

dad ]a asistencia de "curiosos",, sc,;bande::zros y curanderos ., ya 

que estas prácticas curativas son de gran arraigo en. la :regid'n. 

Se exigi6 como requisito que los alumnai fieran líderes,, tra

bajadoras de la salud o promotores sociales,, que quedaron con, 

el compromiso de prestar sus servicios a SlilB propias comunida

des. 

Los temas que se trataron fueron conQ;C !miento s bás icoe so

bre los componenete del plan de supervivencia de 1 a infancia 

�infeccid'n respiratoria aguda,, malnutricid'n. enfern&dad diarréi

ca aguda,, iD:munizac iones,, f al t-a de afectw y en.femned.ades peri

na tales)� primerQS auxilios, t�berculosis y leiamaniasis. 

Se b.eneficiaron de este pro�ama he eiguien1;a;ce jd'venes y 

comunidades:. 

VIGIAS DE LA SALUD 

NOMBRES COMUNIDADES 

�aría P,b·e z de la Cruz Loverm 



NOMBRES 
El ida Bel tr'1L Su be z 

arqueza de la Cru.z Castilla, 
Luzdary Morales �inter<11> 
Hernad� Solano RosariQ, 
D<UJai P.úe z Polo 
Edua.ado Al 'Vare z Arroya. 
Leonidas Pá:ite z lluslaco 
Anselmo Clemente .Ferias 
Miguel. Sola.ne Roqueme 
Luzmadis V.elásqu.ez Gonzál.ez 
FcHix .Anaya RosariQ, ( "Curio.so" t

anua 1.. Zab.alet a Pove da 
Carme.n. Tilr.ado Tmnara 
Amparo Ve.Jttel Avilez 
Do.aria QuJ.fiones Mendoza

Luz Arneda EstrEda Velásquez 
Ca.muen. l3as illa.- Bus t amante. 
Aridee Rodríguez 
Rafael Martíh.ez 
El..ías Zurita lmon.i talt' }, 

COMUNIDAD� 
Los Vidales 
San Benito 
Viillanueva 
Nue'Y a Esperanza 
Las Cru.cee 
Santa Clara 
La Cru.z del Guayabo
EJ. g'lartill.ot 
Flechas 
Nueva Es1trella 
Nue-va Esperanza 
Algodoncil:loi 
CalleJ.alrga 
Petaca 
Esmeralda Norte 
El. Del ir iai 
Flores de och� 
Bajo Grande 
Calle l. arg a 
Organi•aci6n ind!¡ena 

:t� 1.987 se tiene proyectada, avanzar al segundo n.ivel 
de promotores de salud •. 

De otro lado dentro del programa de .Ayu.da Mtfdica InteJtna-
ciona.l.,, gestionado por la ONIC ,, el gobierno francés viene apo
yandOJ Wl cWtsil]Lo de primeras auxilios en. Venecia,, dictada, por 
un m,dico y dos enfermeras francesas a 12 1.íderee de l.as sigmien9-
tes comunidades� Esmeralda Slll",. Sabana Nueva,, Venacia .,Loverán., 
San. ¡en1t.o,, Nueva Esperanza,, Santa Clara,, Flores de Mochi ,, Es
c0>bar Abajo (Sucret,, Cienega1 y El. Martillo. 
5 .3 Sal.ud .. 

La salud es uno de ]Las servicias pdblicCJB más deficientes y 
de menor proyecc16n y beneficio hacia la comunidadr �ata situa
ción se refleja en el insignificante ndmero de centros de salud. 



en. la escas a dot cei6n de equipos mtfdicas y quirl.frgicos ,, en el 

neducido nwnero, de personal médico y paramédico, en la inexis
te nte infraestructura sanitaria (suministro da agg;a potable y 

elimin ación de excretas y desechos) ,, em l(il)S pa'Ulpérrimo s recur-

ª'ª económicas ,, en. la li.mi tada atención. me te rn.o-inf antil, en 

l a  tímida .. paitecca.ñ. al meaor (atenci<Sn int&gral. al pre.escQ>

lar)1, y¡ el restringido senicio de salud oral •. 

ParejQl ail abandono y desgrefio en la prestació.n de los ser

vicios de salud en el resguardo de San Andrés de S�tavento. la 
poblaci&n indígena se de'tiate en WL estado de . ins alubridad 
alarmante •. Veamos: 

11 ), A pe.sar de que en los l.flt.imos afies se ha experimentado 

u.na reducción en. lo s riesgos de enfermar y morir,, las tasa de 
mortalidad y morbilidad (�roporcicSn de personas enfel"lll8.s); si

gue siendo elevadas .. 
22), La mort alid ad infant il es un a de la:1 más altas del de

partamento. Los decesos se producen por proolemas de pre y post

parto. vn porcentaje importante ocurre antes de cumplir los ni

ños u.n año, como consecuencia de at encióh deficiente o nula en 
el emb amzo y en e 1 parto. Otras causas scm enfermad édes gas

tra.entér).ca s,, neum�as, broconeumonias ,, bronquitis,,, tétanos 

de1. cord6n umbilical y molestias no. definidas (atribuidas a 
mal de ojosS, maleficios y tra vesur ae de brujas, duendes, � chi.m
pine e, se af inna qu e son m� propensos los niftos sin . bautizar y 
la "afición o sombra"). 

32) Del 12 al 42 año, a partir de los cuales merm a la lée- _
tancia IJBterna Csin suprimirse del todo, ya que hemos notado 
que hay madL'.ea lactantes que le dan el senm a sus crías hasta -

bien entrados en edad, incluso ha ata los '3 y 4 años) los inf an1B a 

se ven expuestos a riesgos del me.dio,, por eso las princip ales cau
sas de enferaedad y muert e son males ga stroentiricos, respirato
rios, parasitarios y desnutrici6n. Tod� ello como consecuencia 

de las de ficiencias en el abastecimiento de agua pota ble, en la 

higien e de la vivienda; en la calid al, suministro y consumo de 
alimentos. 



A pesar de que en los dltimos años se ha ampli ado la co
b.ertura de las campañas de inmunizaci6n y vacunación contr a -
enfermedades infectocontagiosas, frecuentemente mueren muchos 

niños de saranpión, tosf erina, viruela, titanos, difteri a, po-
lio y tuberculosis.. e../ 

42) El grupo de 4 a 15 años es 1e menores ri:esgo s de en
fermar y morir, sin embargo no dejan de presentarse enfermeda
des de origen ñídrico, de tipo respiratorio, infectocontagio
eas y brotes purulentos en la piel. Ha;y que tener en c�enta -
también la creciente exposición a riesgos del medio ambiente, 
como accidentes de trabajo y de tránsito y mordeduras de culeh'
br.a. 

52) El grupo de 15 a 44 años presenta como causa de enfer
ned� y mo rta lidad los accident es de traba.jo (heridas de hacha 
-y¡ machete, fracturas y golpes por caidas de c aballos, mulos y 
burros )[ pic aduras de cul ebras), homicidio y lesiones person ales,, 
complicacio nes de embarazos, partos y puerperio, aborto s, enfer
nedades venireas, amibiasis , gripas, fiebres, resfriados y, "ca
lenturas"(virosis) y enfermedades mal de finidas, que atribuye n 
a maleficios, conjuros y espantos,. 

62) La poblaci�n m é:f'Or de 45 afio s se ve afectada de enfer
medades cardiovascula res, tuoorculosis ( "gripa mala," o mal.e! i
cio),p�asitismo, infecciones en la piel, desnu:trici�n y anemias, 
enfermedades del tracta, digestivo, ven€reas,, accidentes de traba
jo y mordeduras de culebras.

Com preocu.pacicfu se afirma que un p.orcentaje importante de 
personas en el re aguardo están afectadas de tuberculosis pulma.
nar, pera. hasta ahora na, se ha hecho, un censa que permita defi
n.ix la verdadeJ?a incidencia en la poblaci6n. AlgunGS at1everan. -
qwe unQ, de cada 2Q hab.:itantes está"tísico; otros manejan cifras 

más conservadoras. Sea co mo fuere,. lo cierto es que varios fac
tores son favorables para la TEC del aparato respiratorio� des
nutrici6n, avitaminosis,, ambientes de extrema insalu-.ridad� jor
nadas de trabajo intensas y agotadoras en condiciones de ayuno,, 



su..baliment acidn. y ma.l.nu..trici6n; indiferencia y¡ descuido., en e1. 
trata miento de fiebres,, resfriados, gripas 'Y/ de',más afecciones 
Jrespirat&rias;. Las posib..ilidadea de transmisicfu de la· enferme
da d se acrecienta�. an.:tie 1a negativa y¡ reticenci a de los pa
cientes de someterse a la atenci6il médica,> a seguir los tzata
mientos y controles peri6dicos ,, a las precarias condiciones eco
nómicas, a la práctica secular de autQJiledicarse 00 recurrin ex--

clwsivamente a las curanderm,s y, "curiosos " •. 
OtJZas enfermed ades qae hai despertado temor y preocup aci6ru 

entre la:lS ind!genas son la leismaniasis (cutánea y visceral J; 
� el paludismo. Ambas son transmitidas por vectores que'h� po
dido ser erradica dos en la regid'h a pesar de las campafias del 
SEM. La zona más end,mi�a en leismaniasis es la de Los Vidales� 
pnobab.lanent e por ser la qu e tiene méls monte y r astrojo. Muchos 
afectados han muerto por falta de atenci6n médic a,, por carenci a 
de medicamentos eficaces, ya qu e los antídotos están bajo el con
trol del ejército para impedir su. uso poF parte. de los grupos 
gu.errilleros que operan. en el Alto Sim.1 y Alto San Jorge. En.l la 
actu alidad algunos pacientes están en tr atamiento en el hospi
ta l regiona l de Lorica. 

En 1 as tfpoc as de lluvia las culebras acechan en los culti
vos, rastrojos y caminos. Son bastante las � rsonas que han muer
to por la acci6n letal del veneno, o hal qued ada, lisiadas y trau-
matizadas. Eh. muchas partes el llilico recurso a la manQ. son los 
curanderas de mordeduras de culebra, quienes han lograd� conci
liar. las virtudes de la botánica, los emplastos, sobos y ''baños" 
con. el suero antiof!dic� y los antib.i6ticos. 

Hemo,s observ aio malformaciones congEfuitas en brazos, piar
nas,, manas, pies y dedos, que se acentlfan por el ca minada, pre
coz de los niños, a quienes se le s encorb.an. las piernas .. 

- .Lo s  enfermos graves (complicaciones de partos, embolias,
infartos, herido,s en accid enjes de tr abaj0.t y en trifulcas y pe
lote r a:J originad as en las fiestas tr adicion ales,, tuberculosos 

postrados y "picados de culebr a"), son trasladados en hamacas a 

los centro s de s alud de Tuch.ín, San And:r'es O Los Vidales o



hasta donde se puedan abordar. carros pa::ca llevarla,s é.forica.,, 
Sabagdn o Sincelejo., •. Estas dificultades de traasporte,.e.l mal 
eslad0> ,de las v!'as y l éf3 largas distancias que hay que reco
rre.:c, aumentan los riesgG;S de mortalidad. 

La a.tención, méaica primaria en el resguardo se fundamenta 
en la m eiicina tradicional como recurso de primera mano,, -y¡ sol(l) 
cuando el p�iente se agrava o complica recurren a los centr0l3 
de salud, hospitale s o consul toriQ)S médicos particulares,, de 
cc,nformidad a la disponibilidad de recurso.a econ6micos •. 

Por eso. el oficio de "doctor" ea medicina empfrica cons
tituye uno de los que da mayor prestigio y ascendencia en la 

a 

comunidad, dest'<:é{ndose el homeópata, el curandero de culebra 
YJ el medium, quienes han venido desplazando) a los "curiosos",, 
sobandera.s 71, s0,pl adores • 

.A.nrtiguanente, segdn testimonios de los viejos, brujo.,s y 
curanderos te nían mayor poder qu e en l a  actualidad. Interpreta- -
ban loa su eños, predec !an las tra9 ediaa y calamidades,, ap �i
gu.aban .. los huracanes y suestes, propiciaban las lluvias cuand(l; 
eran necesarias paJ?a los cul tivds, adivinabaa la suert�,, acon
sejaban y orientaban a 1.a comunidad en casos graves,, prevenían. 
"$ curaban maleficios,, "porquerías" y enfermedades,, conocían. las 
virtudes curativas de las plantas y eran capaces de averiguar 
c05as que escapaban a la percepción nomnal de las gentes comunes 

y corrient es. Pero adn subsisten, algunas personas dedicadas a la 
medicina tradicional:. 

12)1 "Curiosos" .. Previenen,., curan "daños" y maleficios median
te "contras" y conjura s .. 

2 2 )J "$0,pladQiI"• ClJ he chic ero. Es contratado para hace:nle"d año," 
ai un enemiga, o, para conqu.istazr a mujeres esquivas o para ponen 
dóciles a ma-idos mujeriegos y parranderas. ConocemClS casos de 

personas qu.e han venido de diferent es partes del pa!s y de 1lene
ZU1.ela en busca de sus "serviciQ,S 11 .. 

32); Sobanderos. Tratan1 y curan descomposturas,, luxaciones
,,

zafadu.ras,, f:ttactu.ras,, golpes, hematomas y¡ "vientos" concentrad<B 



(padrejones), caru "sercretos",, rezos,, so.boa,, "bafiGS",, emplastoB,, 
::p.arches porosos y; de carañ a. 

412) Curandero.a. Atienden enfermas de las v!'as respira to
rias urinarias y dig estivas con. brev9.J.es a base de hierbas. 

��) Curanderos de mordeduras de culabra. Se cree qu;¡e nacen 
con cu.alidadas '$ pode res excepcion ales, que van desarrollando 
ba jo l a  ariehta c� de expertos maestros y, con 1.a préictica cons
t ente. Genv al.mente son parsonas hwnildef ,, que visten ropas des
cuidadas y suci ce y nunca de jan 1 a mochil a donde lleva.ni las yer
bas,, lo.,s "contras" , "compuestos". Conocen.. las cu alidades cu
rativas de las plantas y lo.e electos nocivos y letales de les 
venenos de las serpientes, sabiduria que mantienen en estric-
ta reserva; se dedican con tan.to fervor y p aeicm a su. trabajo 
que con el tiempo., - llegan a dominar los más insondablas secre
to s del oficio. Por las características de las "picaduras", da
terminan la clase de culebra, su dimensi6n, su est ada, vegetati
vo, l a  toxicidad de los venenos,, los riesgo s de complica ciones 
y gravedad y los "contras" y antídotos. 

Se cree qu e algunos tienen "pactos" con el maligno porque 
curan con e 1 sistema del "diezma,", o sea que de cada decena de 
pacientes tienen que dejar mo..rir el dt1cimo, que ofre.cen al dia 
blo. 

Antes curaban solo ._con "compuestos", "contras", emplastos, 
"baños"• Hoy en día, usan también los sueros antiof!dicos y -
los antibi6ticos co.mo ant.!doto.s complemetarios. 

62) Home6patas. Diagn& stican datectando les males mediante
la "lectura de los orines 11, la colora cicSn del semblante y de los 
ojos. �cetan medie anentos alopáticos. 

No auscultan.. al JBCiente . Se dice que tienen la fa::ultad de 
"le.er" la ment e de lo s enfermo s, porque sin mediar inform aciones 
previas atinan con el mal y su tratamiento y conocen d atos de la 
vid a íntima y familiar de los consultan te s. Están al tanto de las 
na,vedades de l a  f armaca,pea y prescriben esp ecifcac ando d(l;Sis,. pre
pf

ª
aci6n, usos y bondades curativas. La mayoría son analfabe-t as ,,

sin embargQ¡ hacen gal a de cierto s conocimientos sobre la patolo.-



g:!'a,, la profilaxis z terapéutica de las enfermad �es .. 
712.), Mediwns. Los medium del doctur SaJl.J. tlregonia, liernán

dez,, San Simón de Ayuda,, San. Simoncit@ J Salll Ro.que (,San Andrés 
de Sotav mt0J)1, Santa Anita de :Eiedra (.Lca:s Castillos);,, Santa -
An.d.ta Blanca (.La Esmeral.da Sur), Santa Lucía (;\rache);,, Santoi 
Domingo Vidal (Chimá) ,, San uabrie1 y la Virgen de' la Canee� 
cidn (Tuchfil)1 y un sinndmero de santos y santas que curami a 
en.&,f ermrus egd'nicos y deshauciado,s,, ranedian. males incwrables .,

nehabilitam a invilidos ,, paralíticos y tullidos y prácticam 
11 ciruj!as" utilizando instrwnenúal quirdrgicQi ele�\a1.. (pin
zas,, bJstur!es,, agujas, hilos y algodones )1 qu:e manejan cmn su 
manGS prodigiosas e invisibles,, p:revia ce:remcinia de invocacd.c:ln 
de. espíritus oficia:la por el med1.wn (,hombre 0> mu.je.r)J,, que: la 
da wc. toque mist erioso.i, secreto Yt esotérico. 

&2) Eanteras QJ comadrooas •. Asisteni al. más del 9,0% de las 
parturientas. Generalmente son señoras de edad avanzada,, qu.e 
nm:, solamente atienden el .1. Ji)0.rto,, _sino que tamb:li.&n prep arani 1al 
brevaje s pana el control nata1 y paa provocar l.os abertas ( 
(IJ?ricticas general.izadas en e1 resguardOJ), y orien.ta.IIJ a las ma
d.z:ee en el cuidado·, atencicSn y crianza de los hijos. 

CUentan._ las abueJ..QS zemies que en tiempo.e remotos cuando 
una mujer estaba a punto de parilt,, se iba a um. arroyo aco.mpaffa
da de la pa:cte::ra,, y si era primeriza de otra que le s_erv.ía de 
madrina •. Se metían_ e-n el agua hasta l.<ilS pechos z al mamentQ) de 
p ari:r se zamb.ull.!an resollando con

. 
la c�i�tura e.n. las manes ,, -

que bañab-an con muchos esmero y cuidadQJ.�tuego la parida se: acoa
taba en una bamaca. CQllocaban. deb:la;j a ... un brace:rQ.l ene endido donde 
e.scur1t.:!'a las inmundicias del parto;,, con el fin de preservar al 
J?.ecién n a:::ido de llag a1 y i:a :m que nadie pis ara 1a sangre,, ;wa 
que si ello ocurr.ía moría la madre, quien se untaba el dedm ín
dice de aceite de canime para desflorar a la indiecita,,"con el 
fin de que nw tuviese dolor cuando se juntme c�n macho" (6J • 

(5) Diál.ogo. com. TeCAlinda Suárez en Los Vidales,, 1.9a5.

( 6_,) Diario g.e Viajes del padre .JJoseph Palacios de la V.e.ga l. 7&7r
l. 7!3B. Bogtá, l.955....J>p.20-21. 



!vJitaban las calenturas en la madre y en .. el recit!hl nacido. 
bañándolos permanenteJDEinte con agua limpia. La m aire mastica-
ba maíz m aiuro y seco para ev itaJ?· que se le c cVesen los dientes 
y muelas. Teollinda Suúe z me infonn6 qu.e al.th subsiste la costum
bre. de bañar ta los niños recién nacido,s en agua hervid a con ore
j ero y ba.tatilla para resguardarlos de lc:e enfermedade s� malefi
cios •. La uad:ra no se piena durante el primar mes de parida pa-

-

r a  qu e no se le dafien lo.e die ntes y para que al. niño le salgan 
de buena caiidad •. Creem que si un blanco o mestiz0i 'V.'isi ta a una 

e. 
indi a parida, impregnado de aromas extrafios di.frentes a los olores 
corporales, puede ha cerle '� al de oja," a la criatura. 

Bractica n. el control natal desde la más tierna edad, dándo
le a las niñas basta que cumplan lo s 4 primerais meses y a las 
pllberes brevajee pr eparados con escubilla y el "gram chimp!n 
de loa caminos 11 (ver capítulo sobre aspectos m�icos religiasa,s),. 

Nw ha sido fácil que prefieran la atención mt!dica profesio,
nal, ya que el indígena ha estado aco stumbr aio a SUi.S curanderos 
tradicionales, en lo s que tiene depositada tod a su confianza .. A 
cuy as puertas hacen cola s los enfermos •. La muj er es más reacia 
a la consulta médica ya que considera que fl 11.nico que tiene de
recho y puede ver su cuerpo es su propio marido. 

Pero gracias a los resultado.a positivo s de los tratamien
to s de la medicina moderna, a las oamp áias de algunas entidades 
mtfdic c:e nacionales e internacionales benefactoras y a la crecieJ1-
te cap éCitaci6n de líder es indígenas .. J a los promotores y vigias 
de salud, oéda dia esas resistencias ancestrales son más d4bilea,, 
y hoy recurren a l<lB servicios de los centros de salud de Saru An
dires ,, Tu..ch!n y Lo e V' idales ,, w:iica.s en. e.l nea guarda. 

EJL ce ntrQ de salud de TUi.chíil funciona eni un loca1. nuevo ,, 

b.Ji.en pint ad<l y aseado,, consta de; 
a)1 SalJ. de espera con sillc:e y escritoria,. b,;), Sala de parta:;y¡ 
sala-cuna, cama de maternidad,, cuna,. equipo, de legradQJ y bala 
de ox.!geno..c), En.fermer!a:consulta externa,, curaciones e: in:1ecto.,
log!a con el equipo requerido. 

En sus instalaciones funciona el puesto de malaria (SEM) .. 

I 



Las consultas diarias son de 2.0..0. a s.oo P ... 'Y! está atendi
do por un médico, u.na ayudante de enfermería y� promotoras 
de salud. 

Sw. funcionamiento regular,, sus instalaciones locativas y 
su dotación, en :¡arte,, se debe a la gesti<m denodada de la J1m
ta bo-centro. de. salud con!Q.r.Dlada por las siguiewtes personas:. 

iembros activas :. 
lae a iden te:. NohOJ?a QlitinLt.ana Pére z 
Vicepresidente:. Doctor Javier arul.anda Nassar (1.9.85), 

Docto� Brudis Espitia Iriarte (l.986) 
Tesorera� Cecilia ffernán.dez. 
Fiscal:. Gladys ontafio 
Secretaria:. Lib.ia Ortrz 

iembros pasiva,s:. Daniel Villadiego,, Rufina Estxada, Enith 
,1<DI1 tafia .. 

El centro de salud de l.os Vidales flim::iona tambib en lo
cal propio y fue dado al servicio recientemente,, atendidOI en 
las horas de\ia mañana de martes a jueves por el mismo mádico 
de fu..ch!h,, doctor Brudis Espitia; una auxi¡iar d enfermería 
y fu promo.,toras de salud. Ofrece coneull.ta externa, cur acio.nes 
� atención am�no-infantil. Requiere mejor dotacidn de equi-
pos e instrumental y ojalá un médica, permanente .. 

El centro de salud de San Andrés cuenta con servicios de 
consulta exte:r:na,. curacionee,�tenci6n materma-infantil, control 
de vTBC, del nifio sano y de embarazadas,, planificación f:amiliai=,,

erradicaci6n de la malaria,, odontología, campafias de vacunaci�n 
y control de zoona.eis. 

El programa de Ayuda éaica Internacional apoyado po� el 
gobierno francés presta atención m�dica ambulatoria a los enfer
mos de la zona de Venecia. 

Estas instituciones de atenci6n médica primarias estatales 
son insuficiente e y carecen de los :recursos humanos,, financie
ros I físicos par.a prevenir y atender. la compleja y variada ga
ma de enfermedades que están diezm�do a la població'n ind!gena. 

Con :relación a la salud oral heno a obee:nvado poca incidencia



de car.ies/y enfermedades de Ja s encías, piorreas y¡ procesos in
flamatorios cr6nicos 'Yí agu._dos. lal vez por f cetore.s gené'tico.s 
son frecúentes los dientes su.pernum&ra.riClls,, especialmente las 
muel� de la risa. Nos llama la atencicSn la: buena canfoma
ción en tamaño. y forma de las arcos debtarios,, tan.to su.perior 
comOJ inferior. Casi na, se presenta• lo:s caso,s de a».iñamiento 
dental. El. aseo dental. lo hacen con un ligero. enj-wague oon -
agua con. sal 'YJ frotes de ]Los dientes y las ene! as con. el dadm 
índice .• Lai ensefianza impartida en 1(:)8 preesco.1-ar.es,, escuelas y 
colegios ha venido modificando los h4b.itos de salud oral entre 
los nli.ñas y j6venee, ya usan cepillo,s y cremas dentales. 

La atencicSn odontol&gic a scSlo, se da en el centro de salud 
de \San Andrt!s, que cuenta con eqUiipo s aceptables y u.n o.don
t61Ggo., que so1-o alean.za a atender a los pacientes del área u.r
bana, pero en mucho.a ia rajes existen dentistas emp!ricos, cuya 
pnincipal. .funcicSil es la extracci&n de pie.zas con instrumental 
rudimentari<li y en algunos casos con los dedos •. 
5 .� Acueductos y alcantarillada,s •. 

Un.a, da ks problemas más graves que afrontan la s poblaci())
ne s de baro Andrés de Sotavento es el de. 1.a disponib.ilid al de 
agu.a p ar a uso humano,. 

Es UllJa regidh relativamente seca que di.ficul ta el aprovi
sicmarni mto co.,nstante de agua �a que: las arroyos se: secan ep. el 

/ ,,tck> verano, por ello en la gran maya,rfa de las veredas se han ja-
güey es en fincas o sitio,s plÍblicos, donde recogen el agua lluvia 
en el invierno para e� consumo durante todo el afio. 

Estas represas son verdaderos focos de contaminacicfu, ya 
que en ellas se bañai la:, gan1Bs y las bestias, abreva el ganado. 
En el est!o se cubren de una espesa capa vegetal en descomposi
ci&n; la coloraci&n del agua se torna verdosa y en algunos ca-
sos exhala olores nauseabundos. A pesar de ello no hiervan el 
agua •. Muy pocos la "cortan" con tuna o alumbre. Todas la dejan 
asentar en las tinajas y¡ tinajeras. El Transporte se hace en ba
rriles de madera o tambucos de pllstico utilizando el burro. Es 

/J �J.... ,. . . 



o.ficio de nifios y jóve nes .
Sol a:oente en la zona de cultivo de ls caña. flecha (Rom a, 

Coosta Rica y El Delirio)) las comunid ades han construido sus 
propio.s pozos artesianos, entuibados y con brocal, aprovechando 
las venas de aguas sub..terráneas ali.aentadas por el arrozo La 
Matá. El agua es abundante y fresc a,, de sabor agradable. pera 

no la tratan. 
E1. acuedllcto .regional de Lon·ica extiende el swnistro da 

agu.a hasta San Andrés, ben eficiándose tambiln Tuch.!n y Las Cru 
ces, donde funciona un a caseta de bombeo .• Na, todo s las hogares 
se aprovechan del programa, bien se a po r limitaciones econruni
cas, de abastecimiento o por aspectos culturaies. El servicio es 
muw irregular. En la actualidad esttt en ampliaci6n mediante la 
sustitu.ci6n de rede s de conducci6n de mB8'or calibre. 

En Los Carretas, como fruto del programa DRI, se pusa, al 
servicio un acueducto rural con repres a y caseta de bombeo,, que 

en un principio abastecía a El Contento., San Juan de la Cruz. y 
Eli Tolima, pero los usuariios no pagaban el servicio y les fue 
suspendido . Act�ente sw funcionamiento es de ficiente por fa
llas en el diseño y construcci6n de la repres a  limitando drás
ticamente su capacid� funcional. 

La eliminac i6n de excretas y I aguas negras en el área urba-
na de San Andrls de Sotavento Y Tuch.!n se hace mediante el sis-

tema. de letrinas y pozas sépticos, pero, no de maneJra generalizada •. 
Escas!simas son las viviendas que tienen instalaciones da a.J::te.
fa cta>s sanitarios (,inodorQJs y letrin.as de. sello hidriú.lico ) .• 
jJa;d as las es cu el.as c are c eni de un id ade s s anJ tar 1 as •. 

En. la mayoría de las casa existe una especi e de "b..afiai'' ,, 
construido can varetas Y; palma amarga un poco retir 810 de la 
co.,cina, donde se bafian. echándose el agua con totumas,. Pero tam•
bi�n loo usan las mujeres para hacer las deposiciones utilizando. 
bacinillas, ya qu e carecen. de letrinas .. Po r sw ¡arte los hombres 
hacen. sus "necesidades" en la cola del patia,, sitio de cultivos 

Q¡ de rastrojas •. 



Cada c a:ta tiene un lugar definido.. donde queman las basua."as, 
labor qu e se hace en las primer a:, horas del día y que puede �:
petirse a prima noche •. 

5 .5J Enarg!a eléctrica. 
seno cuentam con energ!'a ellctrica Sam Andr4'·s, T"WUhín,,Los 

Vidale s,, Los Ca.rnet0;s y¡ San }uan de la Cruiz,, suministrad a por 
la termoeléctrica de Ch:!nli de la electrificador a de Córdoba •. 
San frecuentes los racionamient0,s y: apagones. 

El resto de las veredas y parajes se alumbran con mecho
nes y lámp at' a:, de petró'leg. 

Hemos notad0; que donde hay luz el4'ctrica esta ha sido un 
ca talizadar que ha acel erado la activ:idad comercial y el mejo
ramiento de las condiciones de vida de los ind!genas •. 

Algunas personas tienen motores m<Sv iles de generación elt!c

trica (yamaha y su.zuki)1 ,peno son usados p.al?B. animar las fiestas 
tradicionales y p atronales donde carecen del servicio •. 

5 .6., La vivienda •. 
En los centro s de mayor concentración poblacional, �an An

drás, Tuch!n,, Los Vidales, Lo s  Carretos, ex.:i3 ten dos tipoo de 
viviendas: la tradicional y la de mampo stería. 

La ru.r al se distingue p<r guardar .toa moldes tradicionales 
de la viv i Enda ind!gen¡, tanto.. en sw eserwctuzra como en, la utili
zacidn1 de lo.e mat eriale e palla s'U4 ca.nstru.cci&n,, en, tant.o1 que la 
vivienda urbana tiende a asimilarse al patr&n hispa.no,. 

La wiv.ie nda tr aiicional se constru$e en. lcmnas 01 pramonto.-

ria.s desde donde se domina el pan.o.rama 'Y! se recibe buena mz y¡ 
v:entilacid'n. Se ampleani materiales autóctonos •. El techQ) es de 
:Qalma amarga o.. palmito, las :Qaredes da caña flecha,, 1a estructu:

mi de madena y¡ amarre.e de b.ejuc01 y¡ alambre,, lll timamente se. ha 

generalizada. el uso de lonas de nyl.on. revestidas de caucha>., -
que se sacan. de las llantas,, p<r su rsristen.cia y¡ bajo. casta., .. 

Esta vivienda rural está canstituida,,en. términos gene:rales,, 

pon· dCl>S m6aulas y tres secciones;, en donde se pueden. dar laa si-



guúen,tes combinaciones� 

12')1 En. el mcSau.1.o. fron.tal podemClS encontralr el dormito

ria, y; el taller de trenzado.,, y en. el mcSaul(D) post.erimr 1a. c<1>

cina-comedor, in.tegrados a, separad.Ols. 

22t En. el mcSdulo frontal puede estar el dormitorio, y ]La 

sala,, que en. la práctic a se conviert.e en el. accesQ) de 1a casa 

du.itan:te el d!á. y, en darmitorio dlm'an.te 1a noche, CJ> eru un ma>

nento, dada; puede sel!' l�an . tempairal. de trenzado.> .. Y en el md,

duJ.a> posteriolt'
1
el taller de trenzado J l!.a cocina-comedor-•. 

Es frecuente que en el 11 cuarto.'' principal duerman 1.as mu

jeres y los niños menores y en la sala,, los hombres en hamacas. 

El talle r de trenzado es el sitio de labolt' donde se desa

rrolla la vid a social. earec e de pre des :para que haya buena -

v entilaci<fu e iluminacicSn •. Su menaje está constituido, por b.ax>..

cas de madena 'Y! taburetes •. Es el lug a:- más agraiable de la vi

vienda •. 

Iaa cocina· eatl' ·pro.Yista de un f'a,gd'n formado por tres b.in

de s o., piedras a ras de tierna 0, sob.ue u.n. poyo., (hanc<1> o trojJI. de 

madera Jtelleno de tierra), •. El comblls ti ble es JL.a lef'ia,,que d!a a 
d!a escasea más por l.a deforestacicS.n. •. La tra;j,a a, harba.coa don:,.. 

de se guarda l.a vajilla \platos,, platones,, ollas, p0-<:ill:a:e,, cal.

d'eros ,, cu.charas, to.tumas, molendllos, pala,tes ); .. 

Em un rinccSn de la sala o de la cocina sitdan.. las tinajas 

a. mdcuras en la "tierra ai sobre Wll tinaj ero,. donde conservall! el

agua fresca para beber.

El piso de la vivienda es de tierra y el pati0- es amplio y 

sembrado de fr�tales, plantas con flore s de vivos colores� ár

boles de extraordinarim sombrío. En la fronda de estas árbolas 

prospera el bejuco de la bija,, utilizado en el proceso de t� 

tura de la f ib�a de la cafia. flecha •. 

La vivienda de mampos tería, comwi ya en los principalas 
cen.tros urbanos, tamh.iih es de estructuJ?a modular, tiene las 

predes de ladrillo., o de adobe, el techo de zinc,. de eternit o 

de pal.ma, los piso s de cemento;. puert aJ,, ventanas y estructura 

de mader a. 
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5.71 Vías y transportes. 
na infraestructura vial en el re aguardo de Sal'li And:ttd's de 

Sa.,tavento está conformada por la transversal Lo.,rica-Chind',, -
hacia la cual confluyen la mayoría de los e arreteables •. Ade
más, ex:ía ten algunas v!as de penetración y una red de camin.Qls 
vecinales de tráhsit� peatonal coml!ru y frec\Erute. 

SAN ANDRES DE SOTAVENTO - RED VIAL - 1. 986 

VIAS TRAMOS XMS.. CONDICIONES T1iMPO 

Tran sveraal 
Lor ica-Chinú
(47 Km.). 

Tuchíñ-Fiecbas 
(,7,Km.} 

San Andr.Ss
Punt a de Yimez 
( C. ga •. de Oro )1, 
c�1a Kmt. 

Tuchín-Chimtl
(5 Km). 
Tuchín-Barbaco.a 
( 1.0 Km)J. 
San Añare'�
Los Carretas 

Lurica-t'ur!sim.a l.QJ 
Pur!sima-Momil 5;
Momil�ucbín 2<1
Tuch!h-Sani AndrEfs 7,
San. Alildrefs -Chin\l 15 

Tuchfu-Los Yida1es 5 
Los Vidale a-Flechas 2
Sn • .Andrés- Cnz 
del Guayabo 5
Cruz de1. Guayab�El 
Banco a 

El Banco-Punta de
Yin.e z 5 

Tuch.ín-Chimá 5., 

Tuch!n-Barbacoa 10 

san lñdrée�ca!1e: _ 
larga a 

Cl5 Km),. Callelarga-El Con
_________ t __ en ......... t ..... o.J.os Carzeto.s 71

Tuch!n-Nueva 
Estre 11 a ( 2Km). 

Los Car:c:etos -
Flechas 
( 10 Km),. 

Vidales-
�¡l�f!rga

Barbaco a-Molina
Tuchín 

Tuch!n- Nueva
Estrella 2 
Los· Carretas -San 
Juan de la Cru.z 3 
San Juan de la Cru.z-
Flechas 7
.San Juan..-El Tolima 2 
El Tolima-Buenavista 3 
Buenav is t a-b imice le. · o 10 

1 a es-Cruz e qu a �
Cruz Chiquita- Calle 
larga 2
Barbacoa- olina- 15 
Tuch!n 

aef al.t ad a _,
asfaltada 
deetap ala 
destapada
destapada. 
destapach 
destapada 

destapada 

deetapaia 

destapada 

destapada 

destapa.da 

destapada 

deE11Lapada 
destapado 
,destapada 
desta ada

destapada 
destapada 

15.', 
5} 

30 1 

10 1 

30''
15 1 

5' 

15' 

l5' 

10 1 

10 1 

15 1 

5' 

10 1 
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San Añdrd'e-
· 

Flecha Sevilla 
(Chind)1• 
llO Kms). 

XRAMOS .. . . Kins • 
oan Añdnífs-PÜebleclto 8 
Pueblecito-Flecha 
Sev.ill.a ( Chintf). 2 

CONDICIOBES �IEMPO 
Destapada 15 i 

destapada 10 11 

FUENTE:. Datos su.mind.s tr aios por cho.f eres del transpo1rte re
gional y veri.f icaciones 1IEdiante recor:rido.s por la 
red via1 1 l.9S6. 

El transporte de pasajeros y de carga se hace p:refrente
mente en loe camperos (ji¡:.ieps), de servicia.. p'llblico que circu.
ian por toda la red vial. Las ta.rifas son costosas y h� m'l.1.!
chos sitims de difícil acceso. Entonces ,la movilizacid'n da -
personas y de producto.a en burrw continl1a siendo de muchísi
mo uso y, utilidad �or los caminos reales, que desde tiempos 
inmemorial.e e sen. transitado.e por los indígenas,, acortando las 
distancias mediante derechuras,, atajos y "tro,chas de la zorra 
gorda 1111 

• .Es famoso el otrora muy transitado "camino. de P.ato 11

,, 

cuyo derrotero era Chimá-Saha.na Radilla (Hoy Campo B&llo)r-

El. Eetanco,....['uch!n-Sam Andrés- Cae aotal-Sampués. 
5 .as Comunicaciones. 

Hay serviciai telefd'nico s61o en S aru André"s, Tuch!il,. Calle
larga y Loe Carretas. 

La planta telef6nica de San Andée ea automitica y para 
1 ... 987, está previsto instalarla en u.n local nueva de proipiedad 
de .Telecom. El servicio se está optimizando para llamadas nacia.,
nales, inte rnacionalea y locales, mientras tanto Tuch:!n carece 
de un servicio ripido y eficiente �a que el equipo es obsoleto 
y anticuado. El aparato es de magneto .. y se considera una ver-
d a:lera proeza cu.ando la telefonista logra comunicarse con el res
to del país. 

En Los Carretas, Calle larga, San Juan de la Cruz y Los Vi

d alee fue ron instaladas sendas antenas, dentro del programa de 

telefonía rural del DRI, pero, hasta la presente solo funcionan 
en condiciones , aceptables ¡las dos primeras.

. . 
l�H 

En los principales centros urbanos donde hay luz el�ctri-

ca, como San Andrés, Tuchfil, Los Carretas y Los Vidales,, al�



nos hogares tiaien televisores en blanco y negro, poco.a en co

JJ.or. Los Duefias :¡:e rmi ten el acceso de los vecinos, pa.r eso se 

puede decir que la ma.yor!a ve lo s pro,.,,ramas de m�s sintonía:. 

L2), Telenove las (Gallito Ram!rez, Leone la,, T<q>acio1
,, La Fiera,, 

1 a ispad a de papel, Colorilla), •. 
22)1 Deportivos (tdtbol y b.oxeo),.

3ºt Series polic!ac éi3 de acci&n y violencia (Los Magn!fico:B,,

Chips, :'Riptide, El Hombre nuclear, la mujer hlónica,, Relámpa

go., azul, Profesi&h peligro,. Magnum)1 •.

42); Dibujos animados (Su.J>ermán, Superhéraes, El hombre araña,,

l'o.pey e e 1 marino) •.

52)1 Musicales,, humorísticos y de concurso.a ( Sábad0is felices,,

Espectaculares Jea, Programa del mili&n, Donde nacen las istre

llas, Guerra de estrellas, Compre la orquesta); ..

Raro es el hogar que no tenga radio o radiograbadora � los 

programas de mayor s inton!a son:. 

12) Musicales (,JDli'sica vallenata y de banda), •.

32); Deportivos (béisbol, boxeo y fli'tbolt.

32) Radiarevistas (,¡nusicales , complace ncias y vari.e dades ),.

4 2) Rad ionove 1 as ( Kal imin) ..

5 2 )1 Noticiero (Est� siempre a la expectativa de las noticias
sobre el resguardo, sobre todo en épo.cae críticas en la recu-

pe raci&h de las tierras )1.

La prensa es un medio de mínima influencia en l.a comunidad 

por el alto grado de analfabetisma;. Sin embargo, hay una agencia 

de El Espectador en San Andrés,, y de ve z en cuando se consigue 

EJ. Universal y El Heraldo, en Tuchín. 

Pero) no es raro ver que un l!der indígena le lea a un grupo 

de amigo s el peri&dico de la ONIC,, "La Unidad Indígena", que re

gularment e  publica noticias y comentarios sobre el proceso de ]u

cha y recuperaci 'on de tierras en el resguardo de San André s .. 

rlecientement.e la comunidad de Bajo Grande edit& el perió

dico "El Espeque", donde se difundieron temas sobre la pro blemá:.. 
,...., . 'h tica de la tenecia de la tierra y el proce sa, de la recuperacio ,

las artesanías, los oficia.a tradicion ales, las co stumbre11; Y tra-



diciones. 
En les dltimo s añds los plegables, paní'letClil y hojas vo

lan� s han tomado una fuerza e importancia inusitadas,, sobre l:oJo 

en las lpocas de expectativa y, crisis, para denunciar las in
justicias, atropellos, persecucid'n, to:rtw:ae,, ajusticiam.iento 
de l!aeres indígenas compro� tidos en la rei:vindicacidh popu.
lar. 

Siguen.. vigentes las formas seculares de. comunicacicm. co,
mo el toque del cacho y de l a  caj a par.a la convocatoria de reu
nü.ones y asambleas comunitarias, para el anuncio de la ven.ta de 
carne de cerdo y para la difusi6n de noticias tr�icas y, cala
mitosas. �ero indudablemente el sistema más efectivo y usual de 
comunicacid'n es la chiamografía y el correveidile. Ror su.a hi
lo s y conductos invisibles se mantienen oportuna y eficazment e 
informadas todas las .:comunidades sob.re la,s hechos y aconteci-

mientas que inciden sobre sus vidas y pertenencias. 

fu.. FOLCLOR Y CULTURA POPULAR 

La rique m folcl6rica del reegu ardo indígena zend de San. 
Andrtfs-de Sot ara:L.to., se manifiesta por la gran. variedad de ex
presiones dramáticas -y, re presen.t ativa s tradicionales como dan-

e
zas, bailes, disfrace s, represntaciones,, juegas y comparsas; -
por la diversidad de ceremonias y f estividades ne lig iosas y pro
fanas como el rito de San, Siim6il de Ayuda, la Semana Santa, las 
carreras de caballo, la cele braci6n de matrimonios,. velorios,, 
entierro..s, bautizo s y procesiones;, po r la variada y abundante 
expresividad musical maiifiesta en los conjunto s de pita,s 'Yi 
1ta.mbore s y en la exulmrancia de la tradici6n oral condensada 
en mitos, leyendas, r elatos, cu entos, refranes,, adtlvinanzas,1 
coplas,. fábulas, cantos de monte y zafras mortuorias ,, 

6.1 Folclor musical. 
6.1.1 Instru�ntos musicales. 

Cuentan los viejos más viejos qu e en los tiempos de los 
abuelos zendes eje cutaban mdsica con instrumentos aut6ctonas 



ind!gen ce como el cacho• el caracol o chda. • el pi.io atrave sa
do, la caja o tambor chiquito, los tambores mach0, y hembra,, lo s 
guaches. la guacharaca y otros aculturados como loe metálicGS 
de viento, el violín, el bombo, el redoblant e y los platillos. 

EJ. cacho,, inst�nto aer6fono de embocadura, se hace de 
un cuerno de res cuya "punta se corta en bisel y por el hueco 
se insufla el aire" (7)'. Se usa, como se dijo,, para anunciar 
natanza de cerdo• para convocar a asamble ce populares y para 
anu.nciar tragedias. Para Cada ca so hay una tonalidad específi
ca. 

El caracol o chda, aer6fono de embocadln'a .. Es un aaracol 
. m arinru al cual se le hace un or if ic io en el ápice de la aspiral 

a manera de boquilla, por donde se sopla para producir diversi
dad de sonidos roncos y ásperás, de acu erdo a la presi6n que se 
le haga en el pabell6n con la mano derecha •. Se emplea tambié'h 
para invitar a las rom erías, rogativa s y convites a labores -
agrícolas comunitarias •. 

El pito atravesado o millo, instrument� aer6fono de len
gueta simple hecho de un canuto de caña de millo, que en un� 
de sus extremo s se le hace una ranura, que deja lib�e y m6vil 
una lengueta po r dond e pasan. unas hebras de hilos pa:xra qna vi
bre al pooo del aire cuandru se sopla con loe labios transver
salmente . En el cuerpo del pito se perforan cuatro orificios,, 
cada uno con su respectivo valor de la 11 a la 41 nota •. 

La caja o tambor chiquito, fabricado de un cono truncado 
de madera con parche de cuero, mide unos 30,cent�tros de al
to, y se toca can das bolillos de madera. Es el instrument0> de 
percusi6n junto con los g�aches en el conjunto típico de pita, 
atravesado. Además se ha usado como santo y seña para la convo
catori a de los ca b..ildo s y¡ le c tu_r a de bandos • 

:bo.s tambores macha. y hembra son hechas de un tronc0> de 
m�ra a manera de cilindra.e truncados,, en.. uno de sll!S extremo.s 
lleva Wl parche de cuero tensada, con cuñas de made:ira. .. El tambor 
macho o llamador es más pequeño que el hembra .. Además., tonal--

(,?,), Guillermo Valencia Salgado .. C6rdoba;. su gente,, su folclor. 



me.nt.e se distinguen, porque el sonido del primero es agudo ., -
mientras que el del segundo es gr ave .. Se tocan. golpeand0, los 
parches con las manos •. 

La tambora es un"c ilindro de mader a con parches de cuero 
a ambos laios ,. sobre lo s cu ales se golpea eon un maza, o pG>rra .. 

Los Gwaches se fabrican.. con canutos de �dua,, cuyCl!S ex
tremas se tapan con taco.a del misma materi al. En su. interiol! 
se intra.ducen pepitas o semillas de chu..ira,, que: al ser sacw
didms pi:oducen un sonido metálico agradable .. Se usan. en. pae
j,a:. uno macha,� el o,tro hem·bra .. 

lia guachara.ca se elabo�a a partir de. un trozo. de cafi a de 
coro za, de la ta •. En uno de sus lados se hacen. ranuras p erpen-
d iculares ,, 9o r sobre las cuales se frota con un trinche de alam
b:re y manubrio de ma:iera •. El lado opuesto de la lata es ahuecad� 
pana facilitar la resonancia y su manipuleo. 

El violÍil-1. Pab.lo Estr ada Gene:i,, 86 años,1 residenciad0> en.: 
Costa Rica,, pitero· y rez ande ro de reconocida prestanci a,, me co
mentt.6 que a principios de siglo se amenizaban. tambi�n las f ies
tas con v iol!n de se is cuerdas •. Lo hacían de un gal6n. o l ata 
en uno de cuyos l aia.s anchos le abrían un hueco a ras de las 
bordes •. En los extremOJs le fijaban. aros de bejuco y sobre ellos 

p�al:an tensas las seis cuerd as,, que eran de tripa de puercoesp!n 
o de mono cotud��- Fabricaban el arco de madera,, con el q�e frota
ban las cuerdas produciendo un a rica y variad a gana musical ..

E-lL. violín se complement�ba con la percusi6n de aio.s tambo ... 
ritas de raigambre indígena /'� guachamca. La armon1a iba acom
pañada con canta.a en melod.! a de merengue .. A la gente le encan.
taba. bailarlo, escanciando chicha "bocana" (de ma.!z), Y guarapo, 
blanquita. .J,de aguamiel de panela¡,. 

Muchas anciano.a recuerdan con nostalgia las dulces nelod.!as 
que interpretaban con vir.tuosi smo en el viol.!n _t,t,Ximo Olea � 
Leopoldo Torib.io en Tuch.!n y los hermanos Andrés Y, Clemente Bra
vo en Nue v a  Estrella •. 



6,.1.2 ConjuntQB de pitos y tambores. 
El ccf/'unto t.!pico ind!genia. ea el formado.. ¡ar pita atJ?ave

sa do, caja o tambor chiquito y guaches. Interpretan melodías de 
acento terrígeno.., en los fandanga,a y cumbias •. Fueron famos!si
mos los conjuntos de Joatf María árquez . (,Lo.e Ca:n:retDS),, Blas 
Bravo (Los Guayacanes)111 Julián Talaigu..a (Tuch!n), y RablC> Estra
da Geney (Costa Rica)1t quien en momentos de arrobo nostilgica, 
le saca tannad� •melancólicas a su vieja cara. de millo. 
6-1. 3 Bandas de ml.fs ic a. 

En la dt!cada de los años 30s se fundaron sendas band ae de 
ml.fsica en Tuch!n y San drt!s, para animar las fiestas de carra-
lejas, les fandangos y los actos litl.frgicos. 

En San Andrt!e en 1.932 el maestro alfonso endoza del Car
men de Bolívar y consumado trompetista o.rganizó· la banda San. Si
m6n 1 con unftntrumental donado por loe trabajadores sanandresa
nos en la empresa petrolera Tro90,y radicadcvs en Barrancabermeja. 
SUL segundo director fue el maestro maganguelefto Heriberto Bena
�ides R.. Los Otros integrantes fueron� Osear Tirado y Rangel 
Barreto (.trompetas+" Miguel Bet.!n y Angel Pérez (bombardinoet, 
Gustavo .oet.ín y Adán: Botonero (altos)1, Emiliano SandONal (cla
rinetes)11 Manuel Solar (trombd'n);,, Francisco Chimá (bar-.ítono),,, 
Erasmo adrid (contrabajo), Arcadio Martíne z (�mbo)1 y Reni -

Sánchea areno ( redoblante�) (8). 
Para la misma ipoca, en Tuchín se organiza tambithJ. una han.

da de ml.fsica,, que durante más de 10 afios alegr6 el esp.ú:itu de 
los tuchineraa animando los bailes de sala con valses ,, rumbas,, 
foxtrox, polkas y mazurkas y las carralejas, fandangos y jol
gorios populares con porros pelayeros y sabaneros. SUL organizador 
y primer director fue Donaldo onterrosa de J1as Ralmita.s,, ne.es
tro en la ejecución del cornetín y quien se retiró"' de la agru-
pacid'n a raíz de una trifulca que se arm6 en un.a piqueria con 
la �nda de San Andrés de Sotavmto, resultando herido de con

Sideracid'n con una navaja. Iio reernPlazó el mae.stro Alfredo Agui
lar Montoya de Chimá. Otros integrantes fueron:. Roberto, SalgadOJ 

(8) Datos sumistrados por Rascual Qrozco. ontei!a, 1.986.



(cornetín), Prudencio Ort!z "El Porroy11 (cornetín), Fernando 
SalgadQ., lalto), Oct avia, Salg ado (bombardino), Raí'ael �u�e z 
(caja),, Joa, Cumplido (platillos),, Silverio Q.rtiz (bombardino),, 
Evang el1s ta Taliagua (bombo), Raf'ael Pé'rez,, Evangeli st a Aleán,, 
Eulogio Tal�, �nito Muentes y Santos Ort!z (9).

Al desaparecer estas dos agrupaciones fue necesaria, contr a
tar léfJ band� de Lorica,. Chlim.t,i Eur!sima,, Chimá y Momil;; tal 
vez de lo s primero s sitias con ban das en toda la com arca .. 

fu..l. 4 Aires,, gusto.e y te nd ene ias mus i.c al.es •. 
.1!in., el pasado, segwi el testimonio de los abuelos,, el fol

clor musival en el res guardo era rico en tonad as y melodías de 
incuestionabil.e acento abar!gen.,, , · con el tiempo han hab:.idQi 
sensibl.es modificaciones,, hasta tal extremo que lGliS aires ver
náculos eetáh en crítico trance de desaparecer,, � que �ada -
vez son más esc aso.e los conjuntos típicos; los gust<!le � tenden
ci as musicales van. camb..iando como producto de sistemáticas cam
pañas de promoción y comerctalizaci&n de otrg.,a aires musicales 
regionales y foráneos;, y como consecuenci a de les cambJ.&a o.pe
ra.do s en la sensibilidéd $ el gusto de nuestras comunid ades .. 
Además,, nada se ha hecho po r re sea tar y preservar v alo::ces tan. 
caros a nuestra identidad. 

liemo s tenido el privilegio. de escuchar magistral.es ejecu
ciones de algunas de esas pie zas de acusada tradici&n indígena 
pemo nos preocupa que deeaparezc� al morir JLos pocos viejQS -
que aWl persisten en su interpretacicfu,, ya que lo s j&ven.es y 
la organizaci&n indígena han demostrad� indiferencia� deeprea,
cupacid'n por es�o, menesteres,, a pesar de leas reiter ado s 11.a
mad0;s de los cabildos 'YI algunos p atr .iarcas sobre la uirgenc ia 
de. perpetuar los rema.nenets de los uso.a;; cos tumbi=es y¡ expresi� 
ne s folclóric éf3 de los zenúes .. 

Entr e  los ritmo s y tonadas típicas destacamos la cumbia,, 

los fandangos cantado s, 1 los porro.e y puyas cm.te:npretadOJ8 por 
• - 1 • 

• • • . f T• l ) '\ 

.c--q ... ),-,-íñ-f
""'

o_rm_ ac iones suministra.das� en TuchíiÍ. por rs·abe1 aeildo-•á
:EGJ.Q.. ªe.r.i.b.erto... Fldrez Tal.aigua,, Florencia, Ré'rez Rtfrez,, Ras a 
Menda.za Vda •. de SalgadQJ -y; Silverio, Ortíz,, 1.985)-1 •. 9,a.6 .. 



comjunta:.s de pitos y tambores y por las bandas de md.sica;, l.os 
merengues que fue ron ejecutado s por agrupaciones de violm "$

Yiolina; y lG.is cant_as de bllllerengues eni. 1GB b>ailes cantadGB .. 
6 .. 2 FaJ.clon· coreográfico •. 

Las ma.n.d.festa.ciones coreográficas más tradicionales que 

re cuerdan. lo..s mayores sm� 1-iile cantado,, cumbia,, fandango·,, .• .. 
p.o rra. y puya •. 

Segwi versiones de .Pablo Estrada Gen.e:¡- el baile camba.do., 
era a.DE nizado con tambon, toque de palmas con las mano s y can
tDJ de bllllerengu:e •. Bailaban. hombres y muje:ffl en u.n ir y veni:ir 
al frente de los tambo1tes,, com pas0> menudi1IO y cadenciosa,,, el 
pare jo pre tendiendo,, acosando a la pareja •. Mientras estos baila

ban. el resto de lo.e espectadores ha.cía el círculo y acompañaba 
con las palmas y entablaban. piquerías entre los cantancl.es -ham
bres y¡ mujeres -,, quienes improvisaban coplas pr eñ.adas de inge
nia. picardía y mordacidai con voces armoniosas y quejumbrosa�, 
muchas de las cuales todav!á. perduran: en la memoria del curti
do pitero y rezandero� 

El hombre caim:a.ba: 

La mujer cantaba:. 

b sabes que soy el tuyo 
que no vayas a decir despu,s 
que yo soy el zaramullo .•. 

Compadre barblf de arroro 
por qué está tan b.arrig6n 
porque tiene vicio de tierra 
� tiene vicia, de carbón •. 

El hombre replicaba:. 
Aqtú me ti ene parado 
dandQ; vueltas ni W1 be jUtCCll 
que no vayas a decir despues 
que y¡OJ te pa:tte ZCQ. maluco •. 

La mujer puntualizaba:· 
Yo me voy a retirar de t:! 
porque pare ce que es una guerra 
que no vayas a bnta.:r 
como cualquiera. pexim !. 

La cwnbia se distingue por ser un)iail e en parejas peltO 

sueltas. Se danza alrededor del conjunto, de pito de caña de mi-



llo, que se ubica en el centro •. l,a muj er,, que lleva en alta> 
uno o dos P.aquEtes de v;ela encendida s" con las cUiaJ,ee se de
f1ende dei insistente asediw del hombre,, de scrib:e Uin tri¡le
movimiento de rotació'n.:- sobre sr misma, en torno de la!grupa
ci& musical. Y> de1. pare.jo..,, quien la persigue bailando., a Slll al
rededor con soltwra e imp:itovisacia.nes •. 

EJ.. fandango, el po,rro. y la puya, en su efPresi6n o,r.iginal,, 
se amenizaban con conjuntas de pitos atravesad<IB,, pero a par
til?' del presente siglm empezaroin a ser sustituidGJ>s po,r las -
band éS de m1'sicos •. Son b:ai1es e.ni. parej ss,, qlile danza.DJ circundandQ) 
a los mdsicos ,. que a su vez se si tl!an en el cent:c0>,, act11ialmente 
encima de una tarima •. La mujer lleva el!l.t la maDD> derecha en.. alto 
uno o más 12aque tes de espermas prendidas •. 

Los movimientos en el faa.dango son más rápid<IB .1despJJ.azáii
dos e la pa.lt'eja sin le vantar lQs pies .. En tantoi q'll4 en al porJro> 
la.s movimie ntos son lenta.a y consta: de tres partes =- dan.za,, JXJ>
rro_, y bo zá, en su orden • .la da.D1Za es un in.t:rc:1d tO) mue ic a1 qlal.e. no 
se baila •. Con el porro, se inicia propiamente la danza de ritm<l> 
cadencioso, y sereno en la muje r y el parejo, con movimient.cm eni

zigzag, la persigue danzandoo a su alrededo r •. Concluye con la b.o,
zá, qu e es un gesto. de entrega amora.s0, de la mujer hacia el hom
bre. 

La puya,, mucho más lenta que el porro,, con ritm0i de acusada 
serenidad y cadencia, la pareja baila sin. levantar las pies .. 

fodav!a se rememo:tra co..n nostalgia la fama y d<mailre de bai
la.dores de fandango y cumbia de pitGJ y i...:baile cantadQ, como Sal.
vado:xra. Estrada,, 'espCD.Sa de Rey Zu rita,� que en. Tuchín siemplte se 
quedaba con. la plaza ya que era insup erable eJ:ll la danza;, ,liuana 
Lu.ca e de CrlllZ Chúqui t.a quien muril hace unos 1.5> afios ,, y quie.m 
bailaba. con uma. taza de café em la cabeza sin edrramarla ni caér--

aele;, l a  Negra Rosa Garcés de Chimá,, famosa peleadora de gallos,, 
que en Xuchíh bacía extraordina ria pareja com Ra.chitQi �alaigula,, 
con Cris6stomo Talaigua y con José Maria Fl6rez •. � las he.mnan:a.s 
Rosa y; Br!gida Q.J.aa., de Car:itetal •. 



En. las festivida des patronales y costumbristas actuales 

son imprescindibles :Lo s fandangGIS (tromad a ,, bai:Le y l.uga:rr de 

la danza),,, compartidaa con caset.as ,, donde p>ic<D>ts 'Y/ equip<Dls de 

san.ida,estridentee mueleI1LvalleD8.tas., salsa y mli.sica disco. 

Al igual qu e la mdsica tradicion al,, las danzas y b:aile.s 

tiendem a desaparecer •. �e sepamos existe sólo 1m1 intente> de 
esiilldio ,, rescate y difusi6n.. de esta riqueza folct'ó:rica emprem-

d<idOJ por el grlilpo de da.lliZas Cae ique MexidíL bajo, la direcci®. de 

.Losé Vicente Moreno, Aleáb., quien viene trabajandQ> can 241- j6ve

n.es en su ma.vor·.!a estudiantes del colegio. San.. Simdh. de Apda de 

San André's •. Hasta ahora halll. lograd0i hacer 5.J montaj �s coreog:r:á-

f icos :: da.na:a del sombrer0; fino vueltia(:l),, arca, candela wi�a,, :Jre

su:rreccidn de Ma.1dá Barilla,, E1 RáJaro, y- la danza de las Negri� 

tas,, basada en el rito de San Simc!n de Ayuda •. Es una lab.or po:i:r 

demis laudable,, que requiere apoyo y comprensic.Sn. .. 

6 .. 3 Festividades 1teligic.s as y profa.nas .. 

Las fiestas religiosas (�atronales y de Semana Santat y las 

profanas populares han llega.do a un punto de convergencia sinc%é

tica,, de tal forma que resui.ta difícil distinguir can precisidh.. 

1.a.s aportes de unas y otras •. l,o cierto es qu e eni las festejQS de. 

tradic16n indígena que ten.!an. que ver con los ciclas de siemblte¡ 

j co.secha- de lsQi cultivos y con las rogativas "$ romerías prQJ>i

ciatorias de condiciones meteon0>l6gicas favorabl.es pa.::ira la1 ag;ri

cultura,, se fusionaron. con el culto y la :Liturgi a da l.ai. re]igicS'il. 

cat6lica., produciendo., una rica y a'biigaricada gama de manJ.festacio

nes que expresan el fervor. y sentimiento, religioso, y festi"WO de. 

nu.estras comunidades •. 

A al1.o se debe que la mayoría de las festividades en. el %eS

¡µ..ard0; co.,incidam con las tfpCllCas propicias para la prepaJCacidn,, 

eiembl:ta y cosecha de lGS cultivos y en temporadas de aet!o. 

Que sepamos, en todas ]as veredas hacen. festejQS em adba.

cacicSn de miembros del santoral cris tianQi y la san.te :r!a pop\1J.a.r. 

Son. eve ntos m� concurridos que cumplen una triple funci6h:. 

12) :Rara expresar pliblica y solemnemente el fervor religioso



y la gratitud hacia los santoa- de la devocicS'n por haber conce
dido milagros y favores, asistiendo multitudinaria.mente a los 
actos liti.2'.rgicos (misas, procesiones y rcrgativas);. 
22), Como ocasión para concertar y celebrar matrimonios,, bamti
zae y conf' irme iones •. 
32) Fara despertar temporalmente del sueño, rutilLario del quehacer
agrícola y art,esanal ,, y prodigarse con creces momentGB de esparci
miento y divereid'n en las esplEfndidas noches de fandango, saturadas
del ardor de las espermas,, del ron,, de la chi.cha y, el ñeque (1.la
mazul, )J.. de la sensualidad de las bailadcilras y de las dulces me
lodías aborigem s interpretadas por magistrales piteras de caña
de millo o por mdsicos de bandas de viento.

Las fiestas y celebraciones de mayor tradicid'n y concurren
cia en la reg16n son: 

FIESTAS RELIGIOSAS Y PO!'ULARES REGIONALES - 1.985-1.986... 

POBLA.CION 

Los e arre tos 

La.a &üert:ae 

lietac a 

Costa Rica 

�ch!h 

Les Vidales 

Sam Andris 

SANTO CONGRATULADO F:OOHA CEREMONIAS .. 

San.ta wc !a 

San.ta Catalina 

12 ,.13, 14: Dic •. Li twrgiae 

N.ifto, Jeedta 

Virgen del Carmen 

T.odoe las SantQ;e 

TodQ;e l.a,s SanticQ;B 

Sál.tada:, de Gloria 

Santa Rosa de Lima 

�odas loe Muerta.a 

San b irn6n de Ayuda 
Sani Simón BlancOJ 
San.i. S imane i to 

Fandan!OE
25 S'ov •. Fro,c ea d: 

Fandango .. 
25 Dic. Procesión 

Fandango,. 
lfu J u,.l • Cwn baa -¡¡ 

tambor. 
12 Now •. ri tms fdneb:ltes 

f a11dan.goe .. 
2-9., Nov ... Ri toe fline brea 

a loe ntf lava 
difun tQiS tf' la
rones J juegos),. 

füóvil Fandango y cum� 
blia. 

30J M;Clll,. l.i turg 1as 
Cum b:li.a9.-. 

2 Nov. Ri tCIS flin.ebree 
Fandango:s 
Comilonas. 
Ri tu.al tatámicOJ 
l?iro ce e tón 2� 'JJ 29Dic. 
���B:�re.



POBLACION Santos congratlÜ.adQ.)B Fech!a Ceremonias. 
San Andrés Muestra folclórica 

Artesanal Zenl.I 
25-2& Die .. Artes an fa.e ( s Qlll

bre r® vueltiao) 
Folclor. 

EJ. J.Jelirio., La Candelari ta 3lL Ene. 
12-2 Feb..

San Juan de S.a.Ji, ·Jü,SDJ-
1.a Cru..z 

24,. Jun.,. 

Crw.z Chiqu..i ta i'iesta l'iacional ll �ov. 

Chi.w4. 

Chimif 

San Rafael 12 Oct. .. 

Festival. de ]a 283 Feb:l.. 
Ciénaga Grande 1.i Mrur •. 

l!ie. Can:dela:m:·i ta :w 2 Mar •. 
San.ta Vomíng� Vida1 

Al:ache ( Chimá)1 Natividad del N•iña. 24--28.. Die .. 

Momil 

Lorica 

Silttelejo 

El Cmn.tento 

Jeslis 

Reyes ago.s 

SábadOJ� Domingo 
de Ramcm 

Duilce Nombre de 
Jesé. 

San José 

fu Ene •. 

.Móvil 

20J Ene .. 

19, ar •. 

Procesión 
Bautizms 
Carre1ra.B caba1loe · 
Fanaane:cm 

Liturgias 
Carreia. e caballos 
Eandangm:a 
Carrera caba11os 
FandangaB. 

.Liturgias 
Carralejas 
F aE.d angans • 
F anrl. ang m> 
Cumttáas 
Arte B amíá. B
Bro e e s idil., 
13a U ti Z<iLS

Matrimon.iews. 

Corraleja 
Fandangos. 

Co:1tral.e j¡a 
Fandangos 
Liturgias. 

Litlllrgias 
Frandang(llle 
-

Reinad©J 
Famiangcm 
Gasetas. 

liiturgias 
C arren ca ba 1 io::e 
Fandango 

Callelarga Afio Nuevo 31 Dic.-1� Eue. .. lit-u:rgias 
Fiesta .Nac iona]. 20,; Ju.. F andangoa 

Carrera caballos 

Ca.ata Rica 17/ Alir. b'arulanga> 
Carrera e aballes 

FUENTE: Diálagas con miembras de cada comunidad,, 1.9,8..5..-1.99&



Ea a:portulw hacer algunias aco.ilaciones scri,bJre.. las princi
wa].e..s :fiies"ttas q1m expresam la fusicSn. dinámica de JLas ere-� 
ci� y¡ cuJ.tos catcHicas cohl los rita.a 'Y/ celtemonias anJ.mistaa 
y touémicos de los zent(sl 
12 ), Todas los Santas - Tuch.ín - NoviembJ?e 12 ;. En Tlmchín,, en 
las postrimerías del siglo XIX sacabaru la procesid'n. de San. Si
món;. de Ayuda, imagen de propiedad de la fa1J1ilia Fld'.irez,, P&iPo 
qUte estuvo, bajo el cuidado y admin..istracioni de l!a primera pro
curadona cí!11n.a S'llá're z,, fun.d ad<lLil?B. del actual. e aeer!o de. Ta
ch.ín, conjuntamente con. su esposo anUiel Talai@La. eD.t los añc:s 
7Qs de la centuria pasada •. Catalina,, además <iea.colldr como ague-

rrida y¡ beligerante capitana en el mC1JVimiento1 de recu.peracid'n 
de las tierras del resguardo., a principios de siglo •. 

Hemos logrado recoger uma versid'h generalizada sobr� el 
origen. del eamto,, in.fortunad anente las opiniones dif iare.n al 
señalar el nombre de quien. se lo encontr&: Lázaro,, Tamás, ar
co y Jostf de la Cruz Fl6rez ( 10) •. 

Sea quien. hubiese sido,, lo definido es qu.e fue uno de loa 
patria.reas de la familia Fld'rez,, cuyos descendientes alhl viven 
en las faldas del cerro Jold'n,, desde mucho antes de 1a funda
ci&n del poblado •. 

Se afirma que la imagen su encontrada por uno de los Fl6-
rez cuando transitaba por el camino real l. entJ?e Chimá y Tu-
ch!n con un.a. a.1Tia de b.urno,a c argado.e de p eecado, fresco,, seco 
y ahumado que había comprado a las pescadorea de lla ciénaga -
C.,randQ\ para rematarlos eni el mercado de Tuchín. Al pasar fren
�e al cerna, Batai, oyd' que 1� llamaban desde un frondoso y flo
recido guayacani. Con cautela y receJi.o., se caree& a1. ánboi � -
cuál sería su sorpresa cuando descmbri&'que del tronco se pel!'."-

(JO), EzLtreviatas realizadas en Tuchfu en. 1.986 con los siguieni
tes informantes: Is ahel endoza Polo (aa. años )1, asever:d' que fue 
.Lazaro Fl6rez eni el cerra,, de Pato camin.ai a Chimá .. Herib.ert<lD -
Fl6re z Talaigwa ( 7,5.> afio e)),, me ne in.dí a Tomás Fld'.re z em e:l e errQ) 
Rato •. Yi silverio Ort!z endoza (8.1 años)J di(f dQJS Yersione:s: res
ponsabiliz6 a arcos Fló€"z" en el cerro Papd', camino, a Barbacoa,, 
luego a arco lórez y José de la Crwz Flórez em el sendero de 
Pato. 



fil.aba ]a i.magell dav um san...t.a>,, que temin& de tallar "a b.clx¡:a 

de hacha" •. Fara il ru:, fue un.a tare a dif!'cil.. ;wa que era "el. 

más experto san.tero de l..a regi6n" .. Eran. in.superables l.as imá

ge nes que esculpia con la hachueli.a en. 1.o,s grlleSQS guiayacanas. 

Pero el prodigi� fue mayo� cuando se percato qua &l icono, -

traía en alto rel.ieve. su. propic:> nombre: San.. bimdlL de. Ayuda 

(IJll Cirine� que ayud6 a Jeslis a lleva r la pesada cruz en. el 

camino de 1- e al vario,);. El tra slada, del.. santOJ al pue blel> fue mo

t..i vo de 'Wl concurrid0; y fervo:irosa, acta, de rellgiosided .. T0dms 

1.os miembras del cab.ii.ldo comandada,s po:c la cacica Catalina -
.... � 

Swfez de Talaigua y secundados po..r una nutrida feligresía:· mu-

jeres con, :gaiiuelos "$ ma.rutillas sa,bre ].a cabeza "$ los hombres 

con velas encendidas y la.e s01DbrerGS vuel tiaos elll las manos .. 

il llegal?'u a l.a placita,, frente. a la ermita construida palta 

tal. ocasi6n,, una abigarrada multitud de per�:rinoB esperaba 

ansiosa con 'llll. mar de luces titilantas y¡ tembl.orosas l!.a .ima

gen del. Cirineo •. La dulce melodía aborigen del pito cafia de 

millo y el frag<i.n· de lo...s tambores y los guachas inunde!' el cal

deado ambient e y apacigu&: el ruido del incesante irrastrmr de 

los pies de lo.a penitente a •. 

Desde ese entonces San bim6n de Ayuda se convir-ticf'en el. 

más fiel aliado en las luchas po:c la recuperaci6n de las tie

rr as del resguardo;, en el confidente. obligado para compartir 

las penas y la s alegrías de este mundo; en el concertante de 

unione s maritales .imposibles y de amores esquivos; en. el. ali

vio de los sufri.aienta.e físicos y morales� elll el apacigu ad�r 

de traged!a.s y; calamidades;, en el p:copiciad.o.x de cul tivcrs fru.c

t!fenos y¡ el ben ef'acto.r F gu.!a de toda· la, comunidad< indí

gena zenlf· •. 

El d!a de Todos lQ,S Sant� y el Sábado de GJ.oria lo aga

zajab.an. con sus fiestas,, sacándolo en. procesi&h a partir de 

las +.oo de la tarde •. Los feligreses le pagaban mandas ca rgán

da.il.a...,, prendiéndole velas,. a.freciéndole milagrae de oro, y piata 

y depositándole billetes en el nicho o cósiéndoaelos del ves-

tido. Después de lo actas littfrgicos "se prendía"1 e:lL fandango



y la cumbia amenizados con pitQS y tambores,, hasta el amane
cer del d!a siguiente.

Surgió una ca s:tá.. de produradores cuya misicm e:ra lLa gua:r
da ':t administración de la imagen .. R-eco memas a Cata.Jd.na Suárez
de ialaigua; a sUJ. hijo Luis '.llalaigu.a Suáre z, a Belliaxr.ci0> Sube z,, 

Juan. .Iteni to Hern.ánde z y Juan. Lazaro, a quie.?L ]La.a tuchiner� res
ponsab.iliza.IL de haber decidido, inconsult.amente dejar el sant(I)
en San André s,, donde al.fu contim1a en. una ·"ermita en.. el barric
Puerta., Seco,, construida :p.o:ir Arquímedes Montes •. 
22)1 San Sim6n de Ayuda,, San Simóh fil.aneo y San Simoncit.o : Sam
Andrés de Sotavento - Diciembre 24 y 29.

Ho:e perdura la tradicióh pero trasladada al 24 de diciem
bre, consistente en. l a  procesión con la imag_en.. (que es Ulll ver
dadero tote� asociado al cultivo del ma!z1 ]PIJ¡r las calles prin
cipales de San Andr,s y con. la participación de loe hombres que

se disfrazan._ de mujel!es para. pa gar mand a::i y agradecer la bonanza
en. !a{agricultura . El 29 de diciembre concluye el riruial con e1 
é.ntierro fingido de San Simoncito,. al que concurrelli exclusi�a
mente gran cantidad de nJ.fios del resguardo,, en una demos tración:
de carnaval infantil que propende por la perpetuidad del rito ..
Ese mismo d!a los indígenas pasean tamb.iá� por las calles engala
nada s la imagen de San Simcfu de 1'yuda; y l0is mestizas de San:.
András a San. Sim6n Blanco •.
32) Al ca.nclui:.rt las fiestas ale Todo.e l.os Sant1D>s en Tuch!n;., la
gente emigraba para San Andrés por temor qu.e le s "saliera lo.a
muerto.e". Una semana antes de los festejQe cada fa!Jlilia arregla
ba en el patio, o dentro de la ca sa un.a especie de altar donde -
guindaban gajo,s de manzano, bollos y m azore 1:13 de maíz J totumas
de chicha bocana,, para que ls himas de los familiares difuntos

saciar a:L el hambre y la sed. Nadi e podía com eter la osadía de
espiar la visita de lo.s muertos y su participación en la,.s ap!-
P aros banquetes, so pena de IICllr.in: ir:remediable..-.ment.a amte- la
viei6h del difunt.o.

Una semana desput!s de este rito fttnebre,, se celebra el día



de ·rodas .1oe San.tices,, dedicad& a il<Dls niñm.is difunta,s .. 

6.4 Creencias y nitos ftfnebres •. 
Atm presisten. en le 6esguardo rezag<DB de los rites y cere-

monias fdnebres de los zen�es. 

Aseguram los ancianos que antes entezrabam a) los muerto>s 

en. cajas sencillas de madera, que 1ten.íaJ!h amarradas a lcre tiran

tes de las casas p,.:,.:·. evitar apremios c�do se pre.sentara el 

inf'austo. sucesQ.i,, :1que ena sa:portado con estoiciemOJ y ecuan.imi

dad,, ya que pana 1a concepci6h aminista de le>'B ind!genEe ]a -
- -

muerte es un natural y simple tránsito hacia e.1. Más Allá' ... 

El fé:iretrw era lle"l'ado., directamente de la casa al. cemente

ri amarradoJ a dCIS palas dispuestas en :forma de escalera y suj e

tas poll' 3 c.inchas poo:r el medio,, y era ca rgadCD p(l)r 4 ilolien.tes 

a> amigas muy cercanos •. Ib.an tomando r0ll1 fieque y, chicha m asatcm ..

La eepul tu1m era dispuesta con muchas ho,ras de antic 1pac id'n.,,

-:p en ella se met!ani do,s hom�e e a eepera:tt· la c:aja paJ?a colo e ar.:

lLa orierutando, la cab.eza del difunto ha:ia el p.ond.ent.e pa:tta que

"pudiera ver" la claridad.. e echaballl tier:tta y empezabaru a pisar
con pisonee de madera cantando en verSGJ,S 1.a historia de..l di:fU111..-

to,. Era una labor· extenuante que se prolongaba desde e1 ata..tt

dec 8l2' hasta l a:1 once de l.a noche.

Todavía se acostumbra a hacer el :novenario., al cual concu

r:re la mayor .ía de la comunidad,, expresando su condolencia y so

lidaridad mediante el aporte de productCIS agrícolas y animales 

de coJtra1. a las dewiae ,. para "ll.a acompaña 11 a, cCiIJililoua que se -

ofrece durante las nueve noches del �eloriQ. Contratalll a rezan

dera.e que con. sus J?ezoe,, cánticos � lamentms apaciguan. el do,lo:rr 

de lo.e dolientes J propician el feliz tránsito de1 ánima ai Más 

All.í •. Hoy son muy so.lici tadoo para eet,!!9 meneetere s en Tuchín. 

Félix endoza y Jost! de. 1a Rosa •ra1aiglla;. en San Andrés ,. .Ju.ana 

Carvajal; y ea Costa .tt.ica,, �ablo., Estrada Qeney .. 

A lOB nJ.ñ.os difuntos 10,s entierran. con la cabeza h�ia el 

e aliente y el velorio se distingue por ser acompañado. can. tonadas 

interpxetadas par conjuntos de pitos y tambores y juegliU3 de fla.
rd'n. 



�revalece.n fundidos en el crisol de 1a tradición o.rai y 
expresados en mita.s,, leyendas,, cuentGl.'B y relatos creencias 
anc eif-ales religiosas y tott!micas,, como ºlos chimpines" de 
arrfiyos y ca minos; mohanes y encantos de mana tiales ., pozetas :r

jag�eye s;, niños en cruces y animes 1, espantos y conjurQ.S;, bru
jas y duendes y ánimas en. pen.a •. 

Los Chimpine s •. Cuando los niños .. : mueren.. sin b:autiza:it 
t''moro s" )1 se convierten en "chimpine.s" o duendecillos traviesos 
que merodean en las riberas de las arJ?oyos y a l a  vera de los 
ca mino.s al acecho de los niño s "moros II y desobedientes,, para 
extrav.iarlos en.. la m am ñ a de los bosques para entergárselos 
al maligno,, quien loa sacrifica chu.p�olES la sangre i cercenán
dolas la lengua. J:'or fortuaa.,, :ho s sham ames más sab.iOiS en e.l. :-

p:r¡'.etéri tm en.cantr aron.. la fórmuili.a mágica para liberar ai las desa
fortunada.s in.f antes del t:rasie g<i; de los chimpines,, llwn�d0il.os 
can nombre fict��ios y engañando de esta méll.era a los duende ci-
11.os,, quie nes . se ven preci.adGB a soltarlos creye ndo que es
téfu. bautizados ,. Sin em barga; algunos aseveran que muchos nd.ños 
se han perdido irremedi abJ.emen:te .. También testimonia.ni qu.e " han 
visto con sus propios ojos'' a lCil.s chimpines ,, que son de baja es
tatuxa, color negra, boca colorada :¡ con lo.a pies invertidos,, 
pe ro, caminan. hacia adelante brincando, entre las piedras. 

6 •. 5., tJClC in.a .. 

fjesde la antigüedad la base de la alimentación zem! han. si
do lo s productG.Js agr!col cS como el • maíz,, 1a yuca,, el guandul,, 
las ajíes,, los ñames criollos,, la batat a,, l.os f.1tíjole:s y toma
te s •. .Las carnes de la :rica fauna y avifauna representada e.n �e
ne.dos ,, :ponches,, fi.e que s ,, guLart in.aj as,, dan tas,, pue rcoespines

,, a.r

madill.G>s y zahino s;, ic<it.eas ,, ma.¡rm.coyee ,, galáp agas y tortugas¡, 
en babillas y caimanes;, en guacbaracas,, guacamalfB.s,, lLoxOB Y peri
cos;, en. bar�aquetes, pis.ingos y pa't<IZS .. En..,, bnc:achic<lB,, bagres,, 
dorédas ,, barbudas y moncholos •. 

von esta rica provisión de alimentas asoci alQ,S a otra.a de 
procedencia europea,, asdática y africana coma; el arroz,, el plá.:.,·-



tan.o,, fiame,, las e arne.s de res y de cerdo y las aves de. cor.cal.,, 

se ha conformada llllla suculenta F op!pa.:ra dieta alimenticia ca

r�t eriza.da po� sane.echas,, motes,, guisQS,, viudas,, garapachQlS,, 

ahumados,, fritas y revoltillQe,, a.mocee,, ensaladas .. 

ta costumbre ancestral para la épQca de i.>emana .:>anta,, el 

consumo. de bab.ill.a y b,agre,1 el gar apacho de icotea l palme.ra y 

hl.ancal,, el arra,z de fríjol. cabecita negra,, l a  ensalada de pal

mi to l corazón de l.a palma amarg ah,, la chicha bocana l de maíz,, 

1·e rmentada ),, el guarapo bJ.an.quit.o \\ de aguamiel. de cafia)1 y los 

dulces de mongomongo y de grani. variedad de fructas tr01p1c-ale.s. 

Pero la crítica situación econ6mica ·:.pol!' la que atraviesan. 

l a9 comunidades indígenas iapidem el disfrute de tan. apetecidms 

manja�es •. 

6.6 Vestuario. 

El vestuario del indígena zem.1 está adaptado a 1 a9 exigen

cias climáticas y de trabajo. 

Hasta mediado.a del present e siglo los abueloe zent!es u.sabaru 

parumas, franeléE amansaloco, abarcéE trespuntá y. sombrero s vuel

tiaos •. Las muj eres se ataviabaDJ con tma f ald a ancha un pocoi aba

jo de la rodilla y blusa suelta de manga corta y cuello escota

do. Calzab,éll babuchas de pana •. 

Hoy en día el Hombre usa pant al6n de dril,, camisa manga la:tt

ga o, fran ela de hilo1.1 ,, abarcas y sombrero,s vueltiao .. La mujer,, -

trajes de vivos colores a,.il.a altur a de las rodillas,, cortos de � .... 

manga a medio brazo, aju et al0;s al talle con auge stivos escotes 

':fr za p ato s comunes de tac 6n bajo .. Es fre cuente ver a lti)s niñas 

con pantalonetas, descalza.e y sin camisas. 

7. •. ORGANIZACIQN COMUN ITARIA TRADICIONAL Y DIVISION POLITICO

ADMIN lB T RAT IV A •. 

7 .1 Organizacidn comunitari a tradicional .. 

7.1.l Organiz aci6n ancestral. 

El territoria, zenli al arrib.o de los españole s estaba dividi-

do en tres provincias� 

11 ), Finzenú, que involw::rab� ek valle de:l Si.nút 'Y/ las Saba-



nas (, Sucre y .b'olivar),hasta la serranía de San Jacinto;, abun

daban lo s centros ceremoni ales,, funerarias ,, artB sanales (orfe

brer.ía, cerámic a, cestería e hilados)'. 

22) Panzemf, del valle del San Jorg e hasta su: desem'ba,ca

duma en el Magdalena,, y era zona de explotaci6n agrícola ,, arte

Sal'.lal, pesquer a y de cacel!í a •. 

32) Zenufaná. Los Yallee del Be.jo Cauca y �echí� región
aur!fena y sede del poder gubernamental. 

�ata divisi6h territorial y económica armonizaba con una 

eficaz estructura polític a y adminstrativa. Fundamentada en un.

cacica zgo m ¿¡,or residente en. el ' Zenufaná y secundado por ca; 

ciques Yt cacicas menare s,. capitanes,, alguaciles y ofici ales,, 

y simentada . p>.r sacerdotes, brujos, sham aies ,, cu.r c11deros., re

zanderos y yrocuraiores •. 

71.J.:..2 Organización comuni ta:ri:d.a Tradicional •.

J.ios líde?Jes indígenas contemporázteO-S l.uchan denodadam:!nte 

pana qu e las autoridade.e estatal.es respeten. y haga.ni cumplir :La 

estructura de poder anee stral expresada mediante loa, cabildas 

y respald ala , ·pQr,.una .. merce.d.:.'del rey de Espafta,, 8arlas III,, 

eru 1.773 al decla rar lega� la propiedad y usufructuo de las -

83 mil hectárea s que forman el resguardo indígena zenú de San. An

drtfs de Sot aventa,,, que abarca todo este municipio y n parte de. 

Sampuéz, Los .Palmitos,, Sincelejo, Ci�haga de Uro, Chinú ,, Chi-

má -y¡ Momil •. 

:tlesde entone es se han organizado en cab..li.ldos ajl.13 tándose 

a las suc esivas disposiciones de la legisl éCián in.d!genia nacio-

nal, ante to.do a l a  l:ie;w 89; de :L.S9G., que le di6 vida jurídica 
,.,a. 

a lo.e resgurda,s y; reservaciones de lci.s abor!gene.s colombiarure. 

Estos e ab..i.lda.s se dividen.. en. Jlilayar,, menores,, veredal.es y de ba

rrios •. 

El Cab.á.ldo Mayor del resguardo indígena Zenú ejerce su aut2�� 
ridad y¡ juri.sdicci611 en todas las comunidades ind!genas de ;-Sa.IL. 

.Andrés de Sotavento .. �us miembr0>s son elegidCl'S en. elecciones 

populares, democráticas,, pana pel!:íodae de dC1s años .. 
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Bl Cabildo., waya,r está conf'ormado de l.a siguiente maier a:. 
Cacique maJfor; Dagoberto Flórez (Veneci a); 
Capitán mayor� Luis Arturo Lucas (Esmeralda Sur). 

Secretariai:. JuaDJ. Francisco Pestana (Guaimaral)1 

Teso.rera,� Santas �ontalvo (.t1echas), 

Fiscal: Redro. Hernruidez (Jueva Esperanza) 

Alguacil mayor� Blas Belfráxu (Finca Majagualt 

Ofici ales:. ArturQJ Toriwi.0; (SB?l.1ta Isab.e1.)1 

Manue l. e i pr i ano., s an.t erOJ ( Lo.e V id al.es )1 

,,a Manue 1 Antonio, Su.árez Lázaro ( Loe V idales )1

lista la presente se han organizado los siguientes cabil-

dos menores, veredales y, de b.arrio� Guaimara].,, RwebJ.ecito,, La
guna de Raciencia,, Sitio Nuevo,, Los Vidales,, Las Cruces,, Chinchi,, 

.Barriw Ar auca (Tuchín),,: Nue-va Estrella,. Las Castl..1.os ,, San.ta fsa
b.el, Los Corre as, Bajo.. Grande,. Esmeral.d a Sur,, Los G1maYacanes No.r

te, Ca:cretal, Santander de 1a Cruz,, Sahana Nu;ev:a,, Bar·bacoa,, Ma

jagual,, Las .ieñi11as, La :E"l.arida,, Nuev:a Esperanza,, El Conte11tt0:,, 

Malina,, Flechas,, El Tolima,, }jella Isla,, ::-'Esoo:ba:ir Abaja,, Fl.<ll!es 

de Mochá,, Vene cia,, Cru.z dek. Guayabo,,Loveráh,, Cienegal ,, La Esme

ralda liiorte,, El DeliriOJ,, Chimalito '$ El Alga.doncill.ai .. 

i.2 Divisidn politic�dministratlwa • 

.Pa1talel0; a la organ.izaci6n comunit-aria indígena,, el mu.nJ.
cipio de San. Andrtft está dividido en una calieceJ?.a municipal,, Sam 

An.dr� de Sotavento ¡, 15; co.a:-regimient.as: .Barbacoa,, Callelarga,, El 
naneo., Flechas t> LO.iS uarretos ,, .LQs V idal.es ,, J4olina,, Nu.ev:a Ecstre-

11 a,, RuellJ.ecito,, San Jtmani de la Cruiz,, Tuchín,, Plaza Boni1ta,, J.ias 

Casitas,. Los Castillos y El Hayal.;,'$ 47/ veredas y caseria,s: Ar
ge ntina,, Represa,, "';ella'11ista,, 1'as �ruc ee,, Sabana Nuevra,, Santan.-

de r de la Cruz, Sabana 1, Glllaimar al,, S.Anta Clara,, AlgodoncillO),, 
E1. roartilla,,, Romba,, Bombi1ta,, El T<!lllima,, Pet:aca,, Pildori ta,, Ra>

ma.,, Jejin,, Flore:s de �ochá,, Patio �nit(i),¡ No�e,, Las Cia.1rdenias, 

�neva Esperanza,, Carretal, El Content01 E1. DellriQ),, Cruz Chiqud
ta, G� acáh. Sur, El Mamó�, :B.el€n, Guia:wacam Norte,, Baja, de Lata,. 

:ea1mito,, Mala Noche,, Cruz del Guay-abo,, iatia, BonitQJ Sur,, Lo.,s CID-



rrales,, San Urego rio,, Al emanJ.a,. Berlín,, Palmital,, Euehl.ecito 
Su.r r Cruiz de Mayo,, El .rl.etiro,, El Dividivi l L(l).veltáh (ll), 

(11), DANE,. Divisid'n. Administ.:Btiva de Colombia •. Bo go�
,. 

1.9,80. 
e InstlJ.tu:tii1,Geog:t�co Agua t.llll Codazzi •. Carto.g�af :ía del. 
Municipio de Salll Andrés de Sa,tavemtru,, 1 .. 984.

I' i



filJJEDURIA EN CANA FLECHA 

8 •• ,. EL SOMBRERO VUELT I.AO, 

a.i G�al.idades. 

MUiChaS de las pie zas de cemica Yi a,rfe brer!a encon.trad as 

1}.0r los arqua6J.ogos y gu.. aquerGB en. l.os cemen.t erio,s i nd!genas de 

C6roob.a, Sucre ,. Bolivar,, BajQ> CalliCa y lech!, e'V.'tidencia que iwes

tnos an.t eg,asadGJs usaron sombreros,, go.an-OJS y tocadas como pre� 

das básicas de la indumentaria .. Es pro;hahile qu.e además de sw. -

funci&n. utilitaria tamb.iéru tuviera un signJ.ficaio ritu al. Sea 

como fuere" l.o ciert0; es que l.a confecci6h del. sombrer� deb.i6 

ser una labor muy estimada,, que con: el tiempo se : .canstitu�6· 

eru u.n of ici0; de tanto, arraigGJ y domin..d.0; JP);pulan,, hasta t al puru

to g\1.8 h� lo s aeen..tamien.ta.s zem!es uiliic adcs eru Sam And:ráe de 

Sotavento, 'Y,· eni Sampués o desperdigadas en algunos enclaves de 

las Sabanas , de. las rilitmas de l.GlS r!o.s (J) a a%illas de 1.as ciá

nagas,, tejen incesantement-e la trenza del. sombre.ro., vueltiao .. 

a •. 2 Origen.. de ]a trenza •. 

Algu nas investigadoll'.es suponen qu.e la trenza de..l sombre.rQ) 

evolucion& a partir de la cestería,, que a sw vez se. desar�aJl.]ó' 

plenamente como1 eecuéla de la dome sticaci6n del m a!zw al igu.al. 

que l.a cerámica. 

La ces te r!.a aport6' los can as teas,, b.alayes Yi choc6e.s de graru 

utilidad en. la siemb1ta, recolecci6n y ben efici� del apreciad� -

grano. 

Es de presumir que de los b.ejucos ,, napas,, cepas y m ajaguas 

de ciert a ::ttigide z se pasó a la tejeduría ' con fibras bJ.andas 

y, flexibles de palmas J gram.!h.eas •. Entre estas dltimas 1a caña 

flecha, de donde se obtienen los filamentos can. :Los que se hac� 

el trenzado de1.. sombrero •. 

&.-3 La caña flecha. 

La caña flecha es una gramfilea °ttI'opical 

nos bajos de composici6n arcillos a y areno.sa 

ten 
aborigen qwe tenre-

adquieJre s� mayor 



crecimien.ta,, desarr(j).1ll<ni y¡ propagaci6n .. 

E]. campesino le da variado.,s usos:. el 1tall!m después de flo

recer l a  planta se emplea para · cercar las casas;, la espiga de 

1.a inflorescencia para flechas de pescru=·;, la p a:i.oja como ele
ire nta ornamental c éSero al natural o teftid a de vi vais cololi'es; 

de las hojas de aprovecha la nenvaduna central para ob.teni.er 

la fibr a pru=a l a  trenza del sombrer<ni y su bagaza., se da- como -

forr aje a las bestias cuando escasea el p éStoi .. Alguno.a 1.e atri

buyen insosy.echad éS cual id aies medicinales diurt!ticas .. 

lia caía flecha tGynerium sagitatum), se c'Wlti-wa em el :ires

guardo de San. .Andrés de Sot aventQ) can sistemas tradicionales 

y empúicas en la zaina noreste, en las V Eme das de RCil.IDa,, Costa 

Rica "Y/ El Delirio en una área de 250.hectá.i?eas aproximadamente .. 

�bién. ha.J pequeños J..otes en. Los Vidales., Tu.ch!n. y otros pa-

na.jea •. Se conocen tres variedades de l a  gramínea:. la criolla,,

que d a  lDla f ibl?a blanca,, flexible y de buena caJLidad, aspee ial 

para elaborar las trenzas f .in.as; la m artinera,, cuya fibra es 

qu..eb1:·adiza y de inferior calidad empleada para fabricar som

breros ordinaria.a;, y la costera, de regulan· calidad,, pero pa

co cultivad a  en la zona. 

Después de recorr er toda e.l área de cultivo de 1 a caña -

flecha, asesorados por agr6nomos de la Universidad de Córdoba,, 

del program a de c áía flecha del Proyecto Córdoba-Sucre y del 

ICA-negional Montería,, podemos perfilar el siguiente diagnósti-

ca:. 

1-) Aceas de cultivo:. Un alto porcentaje de los lotes de 

caña flecha es menor de una hectárea, sin embarga. los e:cedentes 

de fi�a son significativos y se comercializan, siendo un apor

te importante en la economía f aniliar. 

2-), Manejo empírico de 1� cultivas: ¡or ser un cultivo 

que se ha dado en forma natural, su m m.ejo se ha venido haciendo 

de generaci6n en generaci6n con práctic éS tradicionales .. 

3- ), Corte s prematuros:. Se hacen de una forma tal que no se

espera a que las hojas alca:i.ce su. completo desarroll�. 



4-J Cultivo s enmalezadas;. La generalidad de los cultiv;ado
res no ha cen las limpias con re gularidad,, solo p��tic alL u_��i
g ero_, desyerbe cuando van. a ha cer lo.s cortes. 

5-) Ataques de plagas:Lekan.a., ba.rrenador del tallo1 tDia
trae a sp. ), • .La larv.a de est.e insect<w hace dos tipos de d m0; aJL 
cultiva,:. En. plantas j6ven es,, horada la la se del retoño dest� 
yen.do los hijuelos .. En. plant a3 madur a::J,, hace galerías a toda, lo 
largo de la caña,, des truyendo lQS conductas po.,r donde circula.ni. 
l.éS sustancias alimenticias y¡ originando l.a pro.ducci6DJ de chupo-
nes la terales indeseables.
b,) Torito o cucarr6h cornudo (�Oidischnlls s:w),: E1. ad:wJL'b.Q; fomna tl!
neles en 1GB ent�rnu.do s de la cafia,, causando posterionnente e1
volcamiento de las plant a::J ..

6-t Ataques de enf ermed ales patogéhicas;. Se han dete ctado
síntomas de enfermedades que se caracterizan de la siguiente ma
n.era. � a), Enf ermadades causadas por Virus: Pueden producir en.: lo s 
tallos j6vene s acortamiento; anormal. de los enternudos • ocasi(I)--

-

nando, reducción en el tamaño de la planta presentándose elUUlds-
mo •. ErL l a3 hojas se manifiesta e� la vari a:::i6n. de la coloraci6n 
del limbo de V:erde a pálido .. Algunas plana tas logran recuper a:rse,, 

-

otras no. 
b.)J Enfe nnedades cau.aadaa por hongos; Se detectalll en las hoj aa y 
cafias diversidad de manchas oc a,ionadas po.r hong<IB que de t.e.rie>
:rran. la fibra,, demeritando su · calidad. 

En,tr,e esto s hongos po.demo.s men.cionar: Helmimtosporium ,, e-1 
cerc6 spora y otros •. 

7-), Siemb..ra tradicional de cultivos: Haeen siembias con den
sid ades ttaj !simas ,, cuando podrían aprovechar al méÍXimo las lotes 
y sus condiciones favorables de cu1.t.i"ia,,, además na, exist.eru c�i
teri�s de eelecci6n de los hijuelos. 

8-)
1 

Los cultivo s "dan renidimient<llS aceptable s" ante todo 
por la gene rosidad de las tier?Zas� ya que nunca se les fertiliz a 
o abona,, lo que está originando el empobrecimiento progre sivo. de
lQB suelos ..



los suelos •. 

9'-)1 Se camoc en tres -..ariedades de caña flecha;. criolla,, 

martinera y co ster a. La primera es la qu e se explo1Ia comercial

mente_ en el Jtesguardo y tiene la ventaj a de ser resi sten.te a 1.ois 

ataques de plagas y enfennedades,, soporta loa rigame¡s del ve:ra.IlOi 

y produce fibras de mejor calidad. 
Como consecu mcia del. anterior. diagi:mstico,,, :¡µropon.emc»s el 

apoyo al programa de asesoría a lQS aulti�adores de caía flecha 

del. resguardo de San. . And1tás de Sotavento,, donde se podrían. desa

rrG.J.lar 1 éS siguienie e actividades� 

11 ), .Amplia.Jt la capacidad productiva de 1.os cultivos. 

21)1 T-ecnifica� el mai.ejo de los cuJ.t.1.-iios. 

3D) .:eracticar los cortes en las épocas de cosech a. 

4ªJ Control de malezas mediante limpias y fumigaciones 

5>), Control biológico,, cultural y químico de plagg3. 

61), Control cultural y químico de enf ermedades. 

71), Siembra y propé:€aci6n t�cnica de cultivos . 

81 ), Fertilizac i6n de suelos. 

91) Selecci&n de variedadas de mejor rendimiento. y buena

calidad •. 

101), Extensid'n del programa ne diant e el fomento y l a  difw

si6n de las conocimientos, experi encias y resultadO>S positivas. 

111) Se recomie nda sembrar un lote experiemntal en Tuch!n

a, en la zona de cultivo tradicional, de confor midad a los r ecur

sos disponibles,, al cual se 1 e hará un manejo eminentemnte t�cni

co, con la participaci6n del ICA,, l a  Universidad de C&r doba y de 

otras entidades del sector agra,p ecuariQI y a.Ftesana.1. 

Las comunidades objeto de l a  presente _noomen<hcid'n ,, han 

expr esado interás y decisi6n de participar en el programa .. Pa

ra mayor informaci6n sugerimCJ3 leer en el anexo l.a "E.ropuesta 

p:t�·a la formulaci6n de un proyecto de cultivo y aprovechamien

to de la cafia flecha en la elaboración del sombrero vu�ltiao, 

disefiada par Roger Serpa Espino� y Humberto Tudmin Rodríguez 

(I.A.),. 
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a.4 Ob.tenci6n y teñida de la fibra ..
Se sepa:rra la nerv adura caitral del resto de la lámina de 

l a  hoja. Luego se raspa a sa ce.pilla l a  nervadu:rra haciéndola 
¡as� varias veces por· el filo de un cuchillo pequeño o "punti
lla t1 , pres iGlllando e obre una banda de cu era o llalllta qu.e el cam
pesino amarr a a su muslo ,, h�ta eliminar completamente el v�
d!n,. Una vez pulida se clasifi.cani. :. las que. est� b.ien limpias 
se destinan. como fibras blancas .. Se asolean hasta lograr una -
completa deshidr at aci<Sn. Si es para u.na trenza fima es nece sa
riQ; someterlas a coccid'n en agu.a de. cafla agria ( Co stus Sp,ica
tas ),,. de lim6n y naranja agria ,, para evitar que. se manchen. 

Las fibras manchadas o veteadas se echan a una olla con 
b,arra;, aglll.a,, frut � de dividivi (Dividivi Cara.ara),,. jaguia (Eje
nipa ame:rricana, L), y, conchas o bacota de plátano verde (Musa 
sapientwn); durante tre s d.!as mínimo,, lavándolas cada d!'a con agwa 
limpia y U3e hierren en agua con b.ija o: limpiadient e ( Arrhab:á.dea. 
Chica,, Verlot), para que fije el color .. 

Las fibras blancas se "ripian.:" para obtener filamento.e me
nos anchas denominadas "pencas ",, siendo las más delgadas para 
trenzas finas ( 19,, 21, 23,, 271) .. Las fibras negras han sida., "ri
piadas t1 p.:revia la "negriada " •. 

8 .. 5i Estructura de la trenza •. 
.La trenza se forma con un. nwnera. impar de conjun.tos de pen

cas blancas y ne gras lla madGS "y.arasº a, "pias " .. Estta 11:::rrama es 
fundamental para identif ica:rr y denomin.a:rr 1as diferentes tren.

zas y calidades de sombreros:. de 7r i:a. re s� "Lica";. de ll,, "Paca.
til1a"; de 15,, 11 Qu..in.ciana11 ; de 19.,, de 21,, de 23,, de 27, ••• Sien-
dG> más fina la de mayor mimero de pares de. pencas •. 

Es difícil distingui:xr y caracterizar con acierto una trenza 
de otra. La quJ.nciana se hace con penqu.itas más anchas y más -
gruesas "$ su.. tejido e.a unif arme y cont !nuo en su anchwra. 

1'aJla l .as · . trenzas fin.as se requiere- qu.e la fibra o "pal-

ma" sea p.roce sada po.r segunda vez� se mete en agua limpi a durante 

media hora Y/ se vuelve a lrB.B:Qa:c;. luego se 11ripian11 ]lo más delga-



de, posible t um mil.!met:rQJ aproximadame nte )1 "$ se trenza iguial
men:te fino .. No todas sab.en.. hacerlo. Es un oficio dispendioso 
( "q.ue cansa mucha.> el 'celebro' J 'esmolJLa '' la wista)1,, �u.e re
qud.ere concentracióhr esmera, destreza y paciencia . El tejido 
de la trenza 19,presenta en su anchura tres secciones c1ara
ment..e demarca das po r do.a cordones; dos lat.e:ra1es y una central. 

En;. la 21,, el t.ej ida, está dividid a en do.s segmento.s en. su.. anchu
Jra por un cordó'n o"vena": la su.periOlr es más amplia que la in
ferior ';l la 23, es de ..estructura similar a la 19, var!a?L en· la 
f inu.na ':fJ m.tmer& da las pencas .. 

8.;...6 Evoluci&n. del sombrero .. 
- � 
�esde el sODlrero primitivo zen� hasta el vueltiélOI actual 

ha habido un larga, y continu ado procesa de.· perfeccionamiento 
:as acomodacicSh .. Primera, se arrancó con trenzas simple.e de es
tructuJta cont.!.n.ua y longitudinal. Entre ellas 1a "1.ica",, de 7, 
pies '$ delgadi ta ,, de. Ull solo color e blanco. Y¡ 0, ll eg:ra)1 '°$ en dUO>
tcmo; (blanqu.inegr0J)1 -s una ext.ensiQl de 15J brazas ( 24- metras -
aproximad anen.te ), •. Después la tren.za"pacotilla" ( ll pies), )P.ara 

.fazmaJt· sombrera,s can ruedOJs blancos,, negro.e y pintadClis,, ¡en,·

las pin..ta s a> dibu..j,as iban. rEgadas indiscri.minadame-.n.te. em el. ala 
y en. la  encQp a:lwra,, sin: nd.ngdn ardeDJ. ni armonía,, ee le.e de:m.omi
n ab,a sombreros "j abada,e11 ()l.abadas )J.Pasteriorment.e ee experimen
tó' con un.a trenza de 12 pies . y 9., brazas de largQI ( 15) metr<nS 

apl?oxi.madamente ), •. Era blanca y negra comb.inad a y dió', el sombre
r0; "O.laya" .. Surge. entonces el sombrero, qu..incianoi con: pintas aca.
t ejad as en la enca,padura como- resul t a:la del perfeccionamienta. 
del gusta, estético,, de u.na vi�az imaginaci&n y de u.na inagotahl.e 
creatividad .. 

M� recientemente• vaJtias f amiliaelograrOlll e:laborar tren.

zas finas de insuperable calidad . para con.fe ccionar aomb%eros 

1.9.,,, "machihembriaos" (con. trenzas qudn.ciamay 19,J,,, 21,, 23 y 27� 

ca1tact er.izad<1a por l.as pin.tas arm6nic amen.te acote jalas en la

encopaduna,, en la"vuelt aelmedio" 11 en. 1.a "vueltalfl.tima" • .t!;stos 

somberQS son livianos y la trenza tiEne un bril10i intenso. 



8 ..ll. arcada de1. sombrera1 •. 

J.Ja costum�e de hacer marcar loe sombrera,s n.o es reciente,, 

vie.ne de muchG.S años atrás. Segdm testimoniQJS de algunas irufol!'-

m.anlil s D,�ece ser que las letras se elaboraban directament.e em 

1a tren.za,, cGmo si fuesen. unas pintas más,, lo, que :requie1:da ex

tl".aa..rdinaitia ere ativ idad y prec is i6h.,, Fª qu.e al coeeit el. som

brero el distintivo debla ocupar 1a parte !ron.tal de la 11"lllel.t.a

llil t.ima" •. 

�Nata pericia era UliL dan. exclusivo de pocos trenzadal".e-s .,

coma, sigJ.Le siendo hau en d!"a •. Con.. ]La diferencia de que la marc EV:ia 

se hace despu�s de con.feccionado el somblrerw •. Fara ella, se pJro-

c ede de la s f.81i1.ien te m an.e:ira ;. 

12 ), Se suelta 1a parte frontal de la ,zuel tal.U tima l irecar

dema,s que debe llev.ar peine Y.ÍOJ pinta)1 y se corta con Ulll.aB tije

r:as el pedazo donde se ·in.seirtará la nueva fracción de trenza con 

el nmmb:i:re delL usuaria.. 

22) En. el extremo derecha; de la vuelta lO..tim.a se empatan.

pa.�es de.. fibras (bl..ancas y negJras), de acu.erdw a ]a calidad d 

l.a tren.za lquinciana,, 1.9,,, vei.D.tiuna,, 23 -y: 271),,, -y¡ ea procede ali 

t.ej,idQ. de 1.ae letras y nwnerws hasta. empatar collt el extrem0; iz

quierdo •.

Segwi . .ll.a calidad de 1 a tren.za l. a:i letras se forma11 en su. 

anchuna coni un ru.tínero determinado de puntos .. Así,, si es quin:

cian.a será' de 5 punta.e;, la 19,, de 71 punta,s;, 1.a veintiuna,, 23 y 

27 /, de 9: pun to,s e ada u.na •. 

32), Finalmente se vuelve a cose� la trenza. 

a.i2 Costos de produccidhi,, tiempQ de elabonacidh y precicm da 

venta •. 

COSTO -- "T IElllffiQ- ERID IO S 

Sombreros Co.s tQ)s de Produce ióiL i iempa.. Erecia.s venta 

!!alma Coetuna Total 

-acotilla 300 7,Ü 3�,0_ 3 día:i 9{)0 - 600 

Qwinc ian.a, 300 6Q 360 3 días 600 - 700 

achihembriao 40.0 100 2ºº ! días 1..000 - 1..200



COSTOS - TIEMJ?O - PRECIOS 

sombreros Costo,s de:. Praducci6n filemp0> PreciCDs venta. 

Palma Costuna Tota]. 

1S a.o.a. 200 1..000 5' días 3 ,,500 

2l. 1.000 300 l.. 300 6- días 5 .. ooo

23 1.000, 300 1.300 6 días 6 .. 000 

27, 1 • .5,00. 500 2 .. 000 71 d!ae 1.000 

�s costo.e de produ..cci6n in.el uye Ill "la p,al.m.a YJ.·!. coa tuilra.. 

-El tiempa, de elaboraci6n1 se calcula ent�e tres días mínima, 

p axra un experto tejedor,, sin incluir 1a ticciáh da l.a fibna .. 

-.L,oa pirec io.,s promediBn; las t!pocas de bonanza y reces ic:fn en 1a 

prodUcci&iL y se calcularon,. seglln el movimiento comercial en.: 

el mercado de Tuch.!n •. 

8 • .13 Dive:zrs if icac ión •. 

Como producto de la insignificante o nwla utilidad en 1a 

comercializació'h y el mercadeo, del sombrero,, algunos art.esall.Q¡s 

se han visto preciaado;s a emprender nuaras blfsquedas,, qlle les 

permita mejorar las condiciones socia,-�conómicas de sus fami-
lias ,, � él'."a elilloi hm in.iciad0i de manera ea:pont� lDl procesa, de 

dive reif icaci6h, en. el uso de la trenza tradicional del sombrero 
�1.tiaoJ Rana l.a e labor acién. de un.a variedad de piroducta,s de. más 

fácil venta y de m�r rentabilidad .. 

teta diversif icacid'h se ha orientado en t:ces seILtid<lS:. 

12 ), Se están e laboranda, sombre ro.a de color blanco,, negz:o.,,, com

bJ.nadas ,, colott 1 alrill.o, ( este cola,r se obtiene tintwrando la fi

lma solo con bija), •. 

22); La tren.za tradicional del sombrero se esta empleando paxa la 

elaboración de mochilas, bolsos,, caDSlladas, b:i:i.nchas,, cm.,rreas,, 

cachuchas •. 
32), La fibra de la cail.a flecha se e.stá tin.turando con viViQ;S c<L-

loree (.,rojo, amarillo), verde, añil,, negra,), p.aJ?a fabricar pul.seras 

a.J?e tes, anillos, b.incbas, bolso.s, cartE-:·� •. Desafortunadamente 

se están usando., anilinas, perdiéndose 1a tradicióh de la ticióa 

vegetal •. 



8.14 Gentros de produ.icción y mercadeo. 
El centro más importante de producción del sombr erOJ vuel

tiao,, en calidad y vo.Jrumen,, es el resguardo ind!geDa zemt de 
san Andrtfs de Sotavento),. dest acándose Tuchín ,,Bella'Wista,, Las 
Vidales, Guairnaral,, Barbacoa ,, Malina,, Nuev;a Estrella,, El Ban
c<1>, La Cruiz del. G�abo,, Pueb..ilecito,, Call.elarga,, El Contento,, 
.Lo.s Carreta.e, Cruz Chiquita,, Roma,, Ca.sta Rica,, El Delirio,, San.. 
Juan. de la Crui.z,, San.ta Clara, Flechas, Baj,Q) Gramie,, Las Cruces,, 
N�v.a Esperanza, Arau'C'a,, Esme ral.da ,, Los Guayacanes,, El Piffal,, 
Petaca,. Kl. Hoy al, Batía, Honi to.,,, LG.e Castillos,, Las lrardend..as ,, · ,.,

La A.nen.a,, Rl.aza .Banit.a,, Cienega1.., Arnoyro de Piedna,, Cuiesta Aba
jo,, Venecia,, .Flone s de Ma,chá' y o tras mas. 

En SampuG.s (,Su.icre)1 l.� wered � La Negra,, AchiOJte,, Esc<D>
bar Arriba,, Escoba.lt· Abajo,,, HW:l1t'has Chica,, Bcssa Na�ar.iro.,,, Mata.
de Caña,, Mateo, l?Efrez y .l>iedrae Blancas •. 

Ferm en o,trae poblaciones de CÓ,rdoba tambi€n se elabo>::zra el. 
sombreno vueltiaa;,,, constituidas por familias indígenas qu..e emi
graron de]. re sguardQ.I a principios de siglo Cl.i e11; JJ.a f!poca de la

Violencia eet.abl.eciindose en aquellos lugares donde exist!'an. cuJ.
tivas silvestres de caña flecha,, lo que l.es permiti&' con.tim�ar 
con la tradici6n del trenzadQ; •. En Cit!haga de O-ro; Salguera>,, No.:,
che Azul,, Barro, Prieto,, Rijiguayal,, Las Piedras,, El. T-emplo,, San:. 
An.ton.i.o de:1 Tachin:a,, Las Feñi ta s,, La Curwa.,, Cerro; �andcv,, La A.ne
na,, Cantagallo,, RuehlQI Bon.ita., y El L.Lan.o •. En. San, Carlos;. La Minr 
daca .Beltfh,, La Barna de San Francisco,, JoyQSc�Ol,, Cam.p.ai Bonito;,, 
mama Bonita,, E.1 Neque,, Sant.a Luicia Lasaca,, FranciscOJ biedio,, Al
tamira ,, Las :Rachacae, San Miguel.,, Comej en.cito, y ::Ralo,tal. •. En. Sa
hagwi.:; El Viajano,, Medellfu. Rojo,, Alto de Segovia � Bajo. Grande. 
En, Pun..ísima:. Comején •. En. Cb1rnt •. En. l�Qllli1.:. Ceinm, de Santa lla,sa,, 
Rita y¡ El �igre •. 'I en muchas colonias de indígenas zemies est� 
b.lecidas en �ierra1ata � Valencia en, 1� riberas del!. Sinm Y de

la queblrad éS de Fabra -y, Pint:. Villa Pra,¡¡idencia,, E:uert.o> Nuev0>,,

Las Claras,, El Brillan.te •. Y en algunas zonas de antioquii a como

DabB iha, en. Urabá, Hajo Cauca -y¡ *ech.!'. T.ambién en. Sam l�arcQS (Su;.-

cne)1•·

.,. .. 



La ,fibra de la cafia flecha l,"palma?, z el. sombrerw vue.l
t.iao se come:rcialiazn en el mere aio, tradicional de Tuchín que 
inicialnente fue comunitario, pe ro que en las �ltimas d�cadas 
solo beneficia a pocos comerciantes criollos y foráneos� que 
imponen precios y condiciones en. extremo desf avorables par·a 
los art esa no s. 

Este mercado monopoJ.1stico, formado por u.na in.trincada red 
de intermediarias, comerciantes y revendedores de. "palma" y -
sombreros, coÍ(ituye el cu ello de b.o'bella qULe d!'a a día pau.peri-

za a la familia artesana •. 
En l a  depreciacidn de los precios de venta del sombzer� 

inciden los costo.a de materia prima, el tiempo empleado. en. la 
tintura de la fibra l,tre s días m!nimo) t, el tJ:"abajo familiar -
agregad� {,tres d!éS por unidad),, la calida d de la trenza y los 
co stos de costur a del sombrero... 

a.is Voll.firenes de producci6h y consumo . 
El valumen de producción. del sombrero vueltiao se rige 

por los ciclos de la siembl: a y cosech a del maíz y demás cul ti
vas asociada,e como la yuca,, el ñame,, la patilla :» el guandul .. 

As!, de sde marzo la ca p ooidad productiva baj a sensiblemente,, y a 
qµ.e los hombres y lo s niño s se d edican a plreJB. r ar las tierras y 
en abril, con léS primeras lluvias,, ha::en. las siembras •. En. mqWOi 
y junio es necesario limpiar y cuidar las plant ooiones y en jUtl.i0> 
se hace la recolecci6h. Con el beneficio deil. maíz nuevo, se reac
tiv.a la producci6h de sombrero. En esta misma €poca 1a3 mujeres 
s<in más fecundas en la elaboración de la trenza y en la concep
ci6h de los hijo..s •. Luego de�imde entJ?e agosto y octubre; y des
de n.oviemb.re hasta febrero la productividad artesanal alcanza su 
máximo nivel C de 1am11 a 1� mil sombrerQ,S semanales en prome
dio) u..ameniando paralelamente los precias ante l a  creciente de-
manda. JJe tal m aiera que :·un.. sombrero quinciano que en abril -
cuesta 500.oro pesos, en diciembre fácilment e puede llegar a va
ler 1.000.o� pesos . 

lJada la armonía en la comb.inaci6í.L de 1 as diferentes figuras,, 



en el incomparable contenido simb&lico de las pintas,, el vir� 

tuosisrno en el tejido y la perfecci6n de su acabado,, el sombre

ro vue 1 tiao cada día es má s apete cido a nive 1 n �ional e in ter&. 

n.�ional.

El área de mayor consumo es la Costa Atlántica,, peno tam

bién las ve rtientes ardientes de los ríos 6auca, �agdalena,, Ce

sar, Nechí',, Ranchería, at rato;, la z ona cafetera y lms l:li.a.wil.'S de 

Colombia y Venezuela •. 

( 



CESTERIA EN NABA Y BEJUCOS 

9.,.. CESTERI A EN IRACA � BEJUCOS 

9 •. 1 GeneJ2lidades •. 

Despues del sombrero., vueltiao l a  cestería es la té'cnic:a 
arte san al qua ocu.:g:a el mayor número de personas .. Donde quiera 
que haya m ateria prima disponible ( lrejucos y fibras v.egeta1.es), 
el indígena zen'\! la utiliza pali:a satisfacer necesidades primarias 
en el hogar,, b.iem :gana transportar y depositar granos,, produc
tos y objeta.,s,, para darse comodidad en el descanso, y el reposa, 
o como elementos ornaill:ln:bales de uso.. personal •. Pero muchas co
munidades se han dedicado con má�s entusiasmo y �f.Z'severancia a
l.a cester.!á. como fuente alterna de b.enefici0i pa:zra la economía
f aniliar •. Sabre-saléh en. esta VQ.Cacic:fu.. :Los Vidales,, Cru.z Chiqui t.a. ,,
Santa Cla:xra,, Nueva Esperanza,, La.a Guayacanes,,� Andes -y¡ Vidali
to ., perCJ; cada d�a es menor el n\!uero de arEano,s q'l.lle se ded icaru
a esta labor. an..te l a  inminente desaparición de esta planta .. Con.
ella fa brican. c ansto.,s y canastillas,, per�t.ac'

º 
y pe taquillas,,

maletas, portamate ras,, floreros,, abanicos ;1t esteras.

9 .. 2 J.ia napa .. 

De la irac a ( Carludovica sp.); usaru la va� que une a la lá

mina de la hoja con el tallo .. Las boj a3 se aprovechan para hacer 
escobas de barl:asco •. 

1.,0.,rtan primero; 1as varas o pecíolos de las hoj a:1,, l.as pe
lan. con un� cuchillo especial.. Luego las ponen. a ·eeca.1r a pl.en.Qi

,&sa.1 dur élllte un.as 6, horas •. Después �den. a se ar las pene as de 
u.n centímetro de ancho;, el largo var!á segmi el ob:jeta, que se va
�ª a elaborar •. De D.l.EVo es nec esario ponerlas al sol durante das 
ho�s mínimo par a  que se de shidraten completamente,, con el.lo 
se aseguna una ble na tintwra con anilinas de di1erentes colores: 
amaril1.o,, rosado,, morado y ve rde •. Antes se tefl!a con tinturas · 
miner al.es y vegetales , dando uno,s colores naturales y de mayor 
firme za •. 

Una vez teñidas las pencas se procede al trenzada, que 



e.a un. te j,ido uniforme.. y sencillo, pero qUi.e requiere destreza � 

creatividad par a darle la fo IID8. al objeta: y combinar con. armo
n!a los coilll'ltes •. 
9 .3 Rroduc ta.is. 

Son mu� apetecidQS l.ClB canastQS ,, canastillG.e y ·a·b,étLicGlls ,,

que los hay de do.s clases:. de cabeza y; de palitGJ •. 
Ei abanico de cab.eza se hace con. la IJ.a.pa na tuiral sin 1tas

par ni teñir y es de mucha utilidad para avivar el fuego del
. ,��""º 

fogón o para abanicarse la gente� hace m�cho calor. 
El abanica de palita, ( o mango para asirla)¡ hecho, con na

Dª raepa:la,, pulida� teñida de atractivo.e colares •. 
.w.s canastos,. maletas,, JE ta.cae y pet aquill..as son us ada>s 

en los haga res .Rara depositar rQ.pa • 

¡3¡ 

Loe canastillos pana depositar JLES "sorpresas" que se repar
ten en los bautizo.s y cumpleafioa. 

Tambid"h trabajan. los bejucos y las fibras duras para ha-
e er h:al.ayes ,. chocóes y cuartillas emple ala.e en.. las la ho:Ee:s agrí
colas. 

Lzran. parte de la produccid'il la venden en las misma.a ai tiQiS 
de elab.oracid'h,, a pJrecias ewnamente bajos •. 

Hemos advertido una baja en la calidai en el t.erminadOJ de 
los productQJa y en.. la tintura de la na,Ra •. Hay sensifilea fallas 
en el diee_ño de las farma.s y en. la t€cn.ica del trenzad�. Qu;e com
plenentadCJ a la creciente dif'icultad en la consecución de las 
materias primas (bejuco..s e iraca), :ponen en · inminente ¡:e ligro
de dee8J28r:ecer esta milenaria actividm,, herencia de · los abll.elos 
zemles. 

PRODUCTOS 

A b.ai..ic os de p ali ta. 

Atíab.lco.,s de e a&í za 

Canastas 

Petacas 

ERECIQS DE PRODUCTOS 
TAMANCIS 
tiequeñ.os 
Grandes 

mediana.,s 

media.nas 

Maletas grandes 
Precia.s promedia,s en Los Vidale s. 

PRECL.Os 

150.oa:, doieena
200.oo docena
15:0:oo docena

500.oo., unidad

500.oa; unidad

1.000.00 ,unidad 



RECQMENDAC IONES 



RECOMENDACIONES 

]Lt Ji ..ttJt<ngltamaJr C\.lirsa.s ,, diá1G2g(lS 'Y/ tall.eire s cO.IL artesanos 

qme se distingueru � el. 1tejid<ll de la trenza fina � la riqtte-

za cultural. y¡ simwtlica de las pintas con el f.ini de p.1teseriar,, 
enriqW:!c er y difundin· es�a perici a -y¡ hab.i1.idad en. aquellaa mi� 

e leas de a.Jtraigada tr.a:lici<Si:L 'Yf pnes1úg,i.GJ eilJ. l.a el..ab.o:J?.·acidn. de]. 

sambrera., fina, v.1aiel tiao1 (,Be1l�is1Ia.,, Tu.ch�, Baj0, U.pande,, La C.xu..z 

deJ.L Guayabo,, Nuewa Vida,, Cruiz Chiqu.ita)1 .. 

2•)1 Pno:piciar y f.ort.alece:ir lQS uallues productivos familia

res ell.i la, bltaqueda de cons�i tui:J:t- gru.pa.'B veredal.ee q�e di.nlamicem 

y democratic en la organizaci6h. del. artesalliad0, regional .. 

. 3•)1 Dictaz ClLl!S(l)S de c�citac.idin so�e aspectos o.rgan.i.za

tivas ,, cu.1-tural.e.s,, de cantabJ.lidad,, de ética profesional eni lLa 

p:izoducci6íL � de estratag,i.as de mere adaa; y camercializacicftL de 

artesan.iÍas •. Fana eilaJ se requiere la aseeolr·í'a de un. expertGJ en. 

produ.ccid'.n •. m e�cadea., y¡ comercializacidn. de materias primas y¡ -

producto.e art esanales •. 

4> )1 Coadyuv: ar en el ne jora.miento de las condiciones socia

les ,, materiales y econdinicas de loa m!cleos artr.esanales median

te la p articipacicfu. de u.n trabajador social •. 
5•) Intensificar,, regularizar y ampliair las talle.res de di-

veJtSificacicSru en el usa, de la txenza del. sombrero; vu.el tiae: en:r 

Tuch!n., .Bellavista,, Los Vidales ,, .l::iajo, G:irande, El. Del.iriGJ y Lo a 

Carretos)1, apro'Vecba.ndo los conocimient<ilS y¡ experiencias posi

tivas ob:tenidos p.a.x ·�tesanJ'ás de Colombia en. Achiote (Sampu.ést 

61 ), JZe activar y¡ fon1Ia.lecer el progxama de asis tenc-ia técnd

c a y aseso�!a agron6mic-a en. el manejo y aprovechamien..t0, dev1as -

cu1tiv;o.s de uaca 'Y/ caña flecha, en el �esguardo, de San.. An drás de 

�otavento, y ea las zonas periféricas del sombrerOJ "WUeltiao .. Se 

recomienda coordinar dicha asesoría y asistencia con entidades 

del sect0,r agropecuario como ICA,, SENA y la Facul..tad de .Agrono

mía de la Universida d de Có'rdoba,, quienes han. estado vinculados 



en actividades de recon.ocimient0i y diagnostic(\).¡ de las planta

cienes •. 
7iJ, Ampliar lQ)S beneficios de]. subp:coyecto, de. tejedur!'a 

en. caña flecha a las comunidades ind.ígen as establecidas eru 
las zonas perifé'riea.s del resguardo de San. Andnés C M<n.mil,, Pu.:

ltisima., Sam Carlos , Ch:.1.ru.(¡,, Ciéha.g a de QrQ, '71 Sahagw:u),,, y¡a que. 

ba.n. pe-re.is tido., em la trenza del. S©111bre.r0> -wuel tiaa y actualmente 
estám en, pleno v.igOJ? prG..ductivo,, per<D. en condiciones muy desf a .. , · ·· · 

VJ«mables ,. puestw qu.e dependen del mercado regional de. Tuchini.. 
8_.)J ,Eromever Cllll:SQ,S de capacitación en t€cnicas de diseñQ) YJ 

de tintur éi:l matw:a1.es en. 1.QS m!cleGE pro.ductore:s de cest.er!a,, y¡ 

1os incipien.t es en. el proc eso. de la utilizac idni de la trem
za del sambrer0i v;uel tiaa, paza la elboraci6h, de product<DS di,¡e-r
s if ic a.d0;s po l icromá't ica,s •. 

9Jl); Amplia.J!' 1a cob.ertllra del créaita> a los :tal.lenes fami
l.iare.s,, g�e s y v.er edalea c0I1J el fin. de wigorizar su capacidad 
pr�ucti�a. 

. , lQi ), Fomentar 1a compra de pro.ductas de COJD:P:EQ,bada cali
dad de tej edw:da en caña flech a y de cestería e-n napa., 

pia:zm p..ro>
mover en. las alma.ce nee de Artes anJÍas de CclOJDb..ia,, y re.comandar

los a ge.ncias y entidades nacioniales e internacionales de comer
cializacidn y ioorcadea, da articulQ.s artesanales •. 




