
\ 

CULTURA >lATERIAL DEL CORREGIMIENTO DE GENOY MUNICIPIO DE PASTO 

Perfil Socioecon6mico y Cultural del Corregimiento de Genoy 

(Municipio de Pasto) Informe de Avance 

PRESENTADO POR: Fundaci6n para el Desarrollo Comunitario 

de Narino, FUND£C0NAR. F/D/C/ 

PASTO, 22 DE ENERO DE 1990 



PR£SENTACiu:1! 

Este informe inicial sabre la cultura material clel corregi1'licnto de Genoy, 

pretende ser una aproximaci6n preliminar de la realidad; lo�rada a traves de 

revisi6n bibliografica, observaci6n di rec ta y reuniones con �rupos de 

personas, especialmente artesanos. 

Contiene un marco reicrcncial, que orients la investigaci6n alrededor de las 

conceµtos de r2scate de la culture popular. Esto se explica con el hecho de que 

Genoy, esta influenciado par la cultura urbana de la ciudad de Pasto, y vive al 

interior de su comunidad, de cada iamilia de artesanos, una constante y diaria 

confrontaci6n entre las dos culturas. 

�1 informe contin6a, ubicando el corregimiento de Genoy, en la geograd.a, 

historia y economia del departa•nento de �larin.o y municiµio de P,1sto. 

Finaliza con aspectos y manifestaciones socioculturales. 

£n el informe final se expondra de mancra mas exahustiva la realidad 

presentada en este. 
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INTRODUCCION 

£stamos presentes ante una trayectoria relati vamente corta desde el momento 

historico de la constitcion de las Ciencias Humanas a finales del siglo pasado 

y en lo que va <lel presente; trayecto en el cual estas ciencias han ido 

configurando su estatus teorico-metodologico, paralelamente a un trabajo de 

reflexion filosofica en el espacio de estas investigaciones. Las ciencias 

humanas no han escapado al marco del positivismo, que ha regido el espiritu de 

sus investigaciones. De ahi que todo tipo de investigadores se lanzan a la 

investigacion de los entornos socioculturales e historicos de los pueblos, 

con el apriori ideologico de que las comunidades indigenas, por ejemplo, deben 

desaparecer, reabsorbidas por la politica general del estado en todas sus 

manifestaciones, argumentando que defender las es defender el atraso social, 

economico, cultural e incluso, politico. 

De otra parte muchas investigaciones se r:i.gen aun por los modelos de la 

antropolo,:;ia clasica, segun la cual el objeto de reflexion es "el ho�bre", 

entendido como categoria universal. El nacimiento de las ciencias humanas en 

el siglo XIX estuvo determinado por la constitucion de diversos espacios de 

reflexion sabre ese objeto aun indiferenciado: el hombre como historia, el 

hombre como productos de bienes de consumo, el hombre como ser viviente desde 

el punto de vista biologico, psiquico y fisiologico, y finalmente el hombre 

corno productor de signos, imagenes y simbolos. 

Estos desplazamientos a nuevos campos de trabajo, permitieron la ''muerte del 

hombre'' en su sentido de universalidad, para dar paso a la interpre-



taci6n del hombre como historia, como cultura, coma etnia. filos6£icamente 

hablando, significa el desplazamiento definitivo del hombre coma identiJ3d, 

esencia, unidad y universalidad y la constituci6n del "hombre" entcnJido coma 

dispersion, regionalidad, rnultiplicidacl. 

El campo de las ciencias humanas esta dcterminado par consiguiente par la 

investigaci6n Je la diversidad de etnias, pueblos, sociedades y culturas 

hist6ricamente determinadas y que conforman ese espectro de la multipliciclaJ; 

y no unicamente para hacer memoria de ellas, sino para mirar cri ticamente sus 

relaciones y diferencias, y propiciar al mismo tiempo sus propias posibilidades 

de producci6n sociohist6rica, cultural, econ6mica y politica. 

La tarea hoy, segun un postulado de Claude Levi-Strauss, es afirmar y rescatar 

la diversidad de culturas y salvar a la hurnanidad de la rnonotonia de una sola 

cultura, que cada vez se consolida y tiende al plano de la homogeneidad, al plano 

del pensar identico, a entendernos en un solo lenguaje, bajo el modelo 

capitalista. 

bajo esta concepci6n investigativa, se constituye una estrate�ia £ilos6- 

£ico-µolitica en el sentido Jel rescate de las diferencias y las 

multiplicidades de entornos culturales. Particularizando el campo 

geografico de nuestra investigaci6n, µodemos decir que estos entornos cul 

turales aun supervi ven en las cornunidades indigenas y campesinas de Narifio, 

especialmente de Genoy. Sus tradiciones, costumbres, cuentos, mitos, leyendas, 

etc., todavia nos comunican sistemas de pensamiento diferenciales de otras 

culturas, incluso de aquellos heredados de la racionalidad occidental al 

momenta hist6rico que Europa inicia su proceso sistemntico de culturizaci6n 

en America; pues al no realizarse plenamente el dominio cultural europeo contra 

estas culturas, contra sistemas miticoreli3iosos diferentes y en fin contra 

otras formas de pensamiento filos6fico sobre lo real, sabre el cosmos, sabre la 

vida, la muerte, etc., permite a la cultura amerindia un cruce de diversos 

elementos culturales 4ue desplazan poco a poco su sistema simbolico de 

pensamiento 
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indigena y consolida ciertos elementos de la racionalidad occidental en el 

orden del pensamiento. No obstante, este proceso no se realiza plenamente, pues 

las culturas vernaculas se resisten a su desplazamiento y se gestan por 

consiguiente diversas posibilidades de producci6n cultural fruto de ese 

entrecruzamiento de culturas, al cual se ha dado par denominar mestiza o 

sincretica. 

Pero si bien es cierto que en America existen todavia forrnas multiples de 

prorlucci6n de pensamiento, de sistemas simb6lico-culturales, organizaci6n 

social y econ6mica diferentes, poctemos decir tambien que estas desaparecen 

rapidamente victimas de la invasion de las lenguajes homogeneos y to tali 

tarios que tienden a la homogenizaci6n del hombre actual sobre modelos de la 

sociedad industrializada contemporanea, de sus 

concepciones del desarrollo econ6mico y sus moJelos de or5anizaci6n 

sociocultural y µolitica; y aquellas culturas desaparecen con mayor facilidad 

si no hay en el transfondo de estas investigaciones una con

cepci6n etno-antropol66ica, cultural y filos6fica que entienda y sustente 

4ue, son precisamente las diferencias y las multiples culturas lo 

4ue hay ·�uc rescatar, sal var y propiciar hoy. 

Es esta concepci6n, la que nos ha motivado a intentar desentra�ar elementos 

del pensaniento, cultura, sociedad, economia, artesania, de la comunidact 

indigena y ca:npesina de las habitantes del Corregimiento de Genoy. 
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MARCO REFERENCIAL 

A diferencia de las animales, las hombres aprehenden el media que los rod ea; no 

solo lo transforman adaptandolo a sus necesidades, sino que lo piensan, 

elaborando explicaciones de las fen6menos que observan, las afecten o no; en 

este proceso de reflexi6n-acci6n dan significado al mundo y adquieren su 

si�nificado propio; trascendiendo lo externo a ellos se piensan a si mismos, 

este hacer-pensar y viceversa lo definen coma humano, son elementos 

complementarios de su construcci6n coma tal. 

La especie humana se ha desarrollado con base en la acumulaci6n critica de 

conocimientos y experiencias que sintetizan el pensar, el hacer, el sentir y 

el desear constituyendo las formas de expresi6n cultural de los distintos 

grupos humanos. 

El concepto "Cultura" manejado en el presente proyecto hace alusi6n entonces, 

a las formas particulares o diferentes coma las distintos grupos humanos se 

organizan para transformar, en su beneficio, el media que las rodea; implica 

par lo tanto la relaci6n del hombre con la naturaleza, las relaciones de las 

hombres entre si, sus formas de trabajo, de pensamiento y expresi6n. 

Vemos de este modo que el ambito de lo cultural, espacio eminentemente humano, 

permea intimamente la vida de las individuos y la colectividad. La cultura no 

es estatica sino cambiante, se nutre de la experiencia acumulada a partir de 

construcciones propias y apropiadas, y desde 



alli elabora nuevas proµuestas, nuevas alternativas de vivir. 

£1 presente proyecto se realiza desdc una manera especifica de ver la realidad, 

a partir de la cual es µosible suscitar como tema-problema central: Lo 

hist6rico-cultural. Por tal raz6n se considera pertinente referirse, asi sea 

de paso, a ese "lugar te6rico" desde el cual y en cuyo contexto toma sentido 

este trabajo. 

Los habi tantes de lo rural poseen conocimientos especificos segun el quehaccr 

que los ocupa en sus lugares de origen, con sus formas de transmisi6n de los 

mismos a tr aves del hacer y la palabra, con sus costumbres de mesa, su manejo 

de la salud y la muerte, con las celebraciones a sus santos patronales, en fin 

con su realidad cultural particular. Desde todo este bagaje, se enfrenta en 

condiciones desiguales una nueva realidad: la cultura mayor, mas claramente 

perceptible en los centros urbanos. 

Lntendemos por cultura mayor o dominante, las concepciones del mundo, las 

iormas de transiormaci6n Jcl mismo y las di versas manifestaciones, 

de 6rupos yue detentanJo el poder econ6rnico-politico, imponen su modelo 

cultural como unico universal, a otros grupos particulares o diferentes 

presentes en un mismo sisterna social. 

Tener donde vi vir en el cam po, ya sea en 

arrendatarios significa trabajo y alimento al 

arrendatario le dejan una "orilla" de 

calidad de µropietarios o 

( en el pear de las casos 

tierra para su sustento y 

el de su familia; en la ciudad esta relaci6n directa vivienda-tr?bajo

alimento se pierde; sobrevivir entonces, supone otro tipo de conocimientas y 

herramientas de competencia urbana, asi como otra forma de acceder a ellos: el 

sistema educativo formal. Miremos la salud, esta, entendida en el contexto de 

la relaci6n vida-muerte, constituye un ambito de lo magico en el cual se han 

elaborado explicaciones, que desde la racionalidad cientiiica son tildadas 

de suµercherias, de creencias atrasadas, pero que en ningun momenta se µlantea 

el conocer su 16gica interna. 
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No obstante la Cultura no es una entidad quieta y definitiva en el tiemµo, como 

construcci6n humana muestra las posibilidades de su evoluci6n, 

enriquecimiento y trans£ormaci6n. Esta caracteristica de la Cultura, permite 

por ejemplo que a partir de "lo suyo", los campesinos expuestos al influjo 

manejen y hagan propios distj_ntos elementos de la cultura mayor, se de la 

interacci6n de estos con sus rasgos de origen, dando lugar a formas 

particulares que encierran altos niveles de comµlejidad. l\econoceremos estas 

"formas particulares'', como manifestaci6n de las culturas populares. 

tl concepto de "culturas populares" ha recibido aµortes de numerosos 

estudiosos de esta problematica, veremos algunos de ellos: 

Antonio Gramnsi, a traves de SU practica te6rica y µoli tica, al plantearse el 

tema de la ideologia, formula y desarroll6 el concepto de "hegemonia", defini6 

desde este concepto a las "culturas populares" por su relaci6n de contraste 

con otras culturas no populares dentro de un sistema hegem6nico. 

Alberto �l. Cirese, con su propuesta de los desni veles internos de la cultura 

plantea que, a la diversidad de la condici6n social corresponde una diversidad 

cultural dentro de la cual se mantiene una desigual participaci6n de los 

distintos sectores en la producci6n yen el disfrute <le .los bienes 

cultura.les. 

Lombardi Satriani, por SU parte, hace enfasis en el caracter impugnador 

implicito en el folclor, el cual dice, pone en tela de juicio la universalidad 

de los presupuestos culturales dominantes. 

tstas rapidas anotaciones brindan elementos de comprensi6n acerca de la 

realidad abordada por el concepto de "culturas populares". Grarnsi determina 

el pun to a partir del cual, una £orma particular adquiere la connotaci6n de 

cultura µopular: su relaci6n de contraste, confrontaci6n, dependencia, 

subalternidad con la cultura mayor; vemos cntonces que las culturas populares 

£orman un conjunto amplio y existen en todo 
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tipo de particularidad subalterna. 

tsta noci6n es enriquecida por Alberto Cirese, quien atribuye a cada condici6n 

social, unos determinados c6digos, costumbres, cotidianidades. 

Satriani, nos hahla del caracter impugnador del folclor, consistente en la 

puesta en cuesti6n de las universales de la cultura mayor. �liremos un ejemplo 

del rerranero popular: ante el presupuesto dominante "La ley es para todos", el 

dicho popular consigna, "La lcy es para los de ruana", aunque las ejemplos no 

son absolutes, permiten claridades y cercanias de la teoria. 

Esta linea de pensamiento inaugurada par Gramsi y continuada par sus 

estudiosos, situa a las culturas populares dentro de relaciones especificas y 

las define coma construcciones hist6ricamente producidas. 

Entramos entonces a plantearnos el problema de la historia: anotabamos que la 

cultura es construida y transformada, fen6menos que ocurren en un tleterminaclo 

tiempo y espacio, a£ectando a las individuos y a la colectividad. El tiempo de 

la historia es tambien el de la construcci6n de identidades propias, pero no 

nos referimos a la historia oficialmente reconocida que resena 

acontecimientos y personajes celcbres, sino a ese espesor temporal donde cada 

vida y cada grupo adquieren un sentido. 

Actualmente vivimos en el contexto del mercaJo mundial, de la historia 

universal, 6poca de un amplio desarrollo cientifico y tecnol6gico, pero 

tambi6n la epoca de la despersonalizaci6n, la homogenizaci6n, de la negaci6n 

de las particularidades. En este proceso homogenizador inciden los medias 

masi vos de comunicaci6n, moldeando la interioridad misma de los i_ndi vid uos, 

sus gustos, costumbres, formas de pensar y de ac tuar; esta tendencia lo3ra 

oscurecer el sentido de pertenencia cultural de las grupos. 

En este cont ex to, la historia personal, grupal, es al;;o fuera de una 
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posibilidad constructiva, fuera de un control real; no puede, identificarse, 

por ejemplo, con un hecho econ6mico como la caida de las precios del cafe en la 

balsa de Landres, un pequefio caficultor de una vereda apartada, aunque aquello 

pueda suponer su ruina, la ruptura de su quehacer fundamental, un cambio en su 

vida. 

Plantearse por lo tanto, la recuµeraci6n hist6rico-cultural, es asumir la 

animaci6n de un proceso que Va mucho mas alla del acopio de materiales, 

costumbres y tradiciones oral es, para hacer con esto una sue rte de "museo de 

la palabra", sino que sign if ica el posibilitar, con las comunidades, la 

reaparici6n critica de sus experiencias, de sus conocimientos, de su 

historia, para la cor;iprensi6n y transformaci6n de su propia realidad. 

Sinembargo, es imperativo tambien plantearse el tema de lo econ6mico, y sus 

relaciones con la cultura y la politica, el de la conducta econimica de los 

campesinos e indigenas; igualmente el tema del arte y sus significados e 

importancia para una comunidad determinada. 

Sabre el tema econ6mico podemos empezar diciendo que toda sociedad produce, 

distribuye y consume bienes y servicios. Por lo tan to tiene una economia, que 

es un sistema para llevar a cabo esos procesos. El sistema econ6mico a su vez es 

parte de otro sistema: el socio-cultural, dentro de una sociedad determinada. 

La economia se relaciona parcialmente con las cosas, con las herramientas que 

se usan para producir las bienes y con las bienes mismos. Mas importante aun 

tiene que ver con la relaci6n existente entre las cosas y las personas y con las 

personas entre si, en el proceso cle proclucci6n, distribuci6n y consumo de 

bienes. 

Para la comprensi6n de cualquier tipo de sociedad es necesario encontrar la 

relaci6n entre la economia y el res to de la cul tura, maxime cuando en las 

sociedades de campesinos, que es el terna que nos ocupa, resulta 
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dificil hacer una separaci6n de los dos sistemas. La economia se encuen

tra incrustada en el proceso tot3l y en el patron cultural. Pocos 6rupos est6n 

organizados exclusivamentc con el prop6sito de producir. Generalmente los 

grupos campesinos que producen son familias o asrupaciones par parentesco m6s 

extensas, pero tienen muchos prop6sitos; sus actividades econ6micas son 

unicrn:iente un aspecto de lo que hacen. La distribuci6n de bienes iorma parte 

de relaciones que tienen pr imordi3lmente prop6sitos sociales o politicos. 

Un aspecto de esta relaci6n Economia-cultura, es que la cultura define 

o moldea las fines que buscan las individuos y los medias para alcanzar 

los. A su vez la manera como se organiza la producci6n tiene consecuencias 

para la familia y el sistema politico. Tambi�n, diferentes tipos de 

organizaci6n politica tienen consecuencias sabre las modalidades de 

producci6n y distribuci6n de bienes. 

Otro tema econ6mico a tener en cuenta en al investigaci6n es el que tiene que 

ver con la Conducta Econ6mica. Cuando se analiza la economia formal, se parte 

siempre del presupuesto b�sico de que las necesidades materiales hun3i1as no 

tienen limite, pero que los medias para lo3rar sus satisfacci6n no son 

ilimitados. El resultante obvio de este razonamiento es que todas las 

sociedades del:len efectuar elecciones sabre c6mo utilizar su tiempo, y su 

energia capital, para lograr los fines deseaJos. 

A esto que le podemos llamar la economizaci6n, se ve como la clave para la 

comprensi6n tanto de la producci6n corno del consumo de los bienes. 

Utro supuesto, dentro de la conducta econ6mica, es que la gente economiza, es 

decir que efcctua deseos racionales al escoger entre alternativas de acci6n. 

Asi, la µalabra racional, significa la elecci6n de cualquier ruta de acci6n 

quc maximice el bienestar y las utilidades individuales. 
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Esta teoria de la racionalizaci6n o de la escasez, tuvo sentido, en el tipo de 

sociedad en que se desarroll6. Sinembargo no es necesariamente valida para 

el estudio de nuestras sociedades campesinas o indigenas, especificamente el 

caso de Genoy. Por 4ue tanto de la conducta de estas sociedades se puede 

entender en los terminos de la maximizaci6n del bienestar material 

individual? 

Aunque toda sociedad efectua elecciones en terminos de medias y fines, estas 

elecciones son ,notivadas por valores distintos a los que prevalecen en la 

sociedad occidental. bste razonamiento cobra mas valor, cuando la sociedad en 

estudio es o tiene ancestros indigenas. 

El uso y dis£rute del tiempo libre, por ejemplo, es uno de los fines a los q ue se 

puede encaminar el esfuerzo !1umano. 11 incremento de la situaci6n social o del 

respeto puede ser otro valor. Para nosotros, el µrestigio va vinculado con el 

consumo incrementado y el despliegue de bienes y servicios. Uentro de otras 

sociedadcs, el prestigio tambien puede ser un valor, pero va asociado con la 

6enerosidad y el regalo de bienes a otros. 

El estuclio de la economia campesina e indigena debe abarcar, por lo tanto 

mucha comprensi6n de la relaci6n entre metlios y fines, quc vaya mas alla de la 

maximizaci6n del interes material individual. Los indivictuos en todas partes 

efectuan elecciones racionales sabre la base del interes propio. Pero aun4ue 

sean los individuos 4uienes economizan 

o no, si
0
ue siendo la cultura y la sociedad con sus valores y estructu 

ras sociales lo 4ue da el marco para que se efectuen dichas relaciones. 

Relacionado al arte o las artes sabemos que mucho de lo que hacen los hombres, 

lo haccn para sobrevivir. Tambien es cierto de 4ue la vida humana, en cualquier 

parte, consiste en alga mas 4ue la mera supervivencia. En toda sociedad, las 

personas aplican su imaginaci6n y habilidad a la materia, al movimiento o al 

sonido para expresar valores y emociones y darse placer mutuo. 
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Las formas de esa actividacl creativa pueden ser las artes plasticas, tales como 

la µintura, la escultura, el tallado, la cesteria, alfareria 

o el tejido; el uso estructurado del sonido en la musica, el canto, 

la poesia, y en mitos, cuentos, folklore y juegos de palabras. Ln los 

movimientos del cuerpo humano, en la danza, el de;iorte y los juegos, vemos 

igual�ente la aplicaci6n de la imaginaci6n, la belleza, la habilidad y el 

estilo que van mas alla de lo meramente practico. 

El arte, entonces se refiere tan to al proceso como a los productos de las 

habilidades humanas aplicadas a cualquier actividad que satisfaga las normas 

de una forma o belleza preferida en determinada sociedad. 

Los logros artisticos expresan algunos de los temas y valores basicos de una 

cultura, por lo tanto se constituye11 en una herramienta importante para 

entender los patrones culturales en diferentes sociedades, asi como las 

diferentes formas en que las personas perciben la realidad. 

La naturaleza simb6lica del arte, le permite llevar a cabo una comunicaci6n 

directa, al tiempo 4uc transmite emociones o siJnificados particulares y/o 

refleja ciertos tipos de conducta o estructuras sociales. Pero su £unci6n mas 

importante es la integraci6n. .'lediante las artes se comunican las creencias, 

valores, etica, conocimientos, emociones, ideolo6ia y una visi6n del mundo de 

una cultura. Las formas 4ue adopta el arte en una sociedad, no reflejan 

solamente a la cultura y la sociedad. La participaci6n en las 

raanifestaciones culturales favorece la unidad y la armonia de una sociedad en 

una forma 4ue es intensivamente sentida ,-JOr sus �iiembros. Al parecer, la 

funci6n social primaria de las art es es producir esa condici6n. Las formas 

artistiec1s de la sociedad toman temas culturales y emocionales individuales - 

la muerte, la masculinidad, el or�ullo, el azar, las relaciones entre los 

sexos, la agresi6n, la cooperaci6n social - y los µresenta en formas que hacen 

comyrensible su natun1leza esencial, aun si no se les puede articular de :nanera 

conciente. 

tl arte hace visibles los temas culturales dominantes, los hace tangi-
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bles y por consiguiente mas reales. Asi pues el arte es un media de expresi6n q ue 

no exnl ta unica:ncn te las emociones asociadas con temas, valores y metas cul 

turales, sino que tambien sirve para desplegarlos en formas que resulten 

emocionalmente a)remiantes. 

Estas ideas nos llevan a una claridad: el estudio del arte popular no se puede 

llevar a cabo divorciado de su contexto cultural. Ln la comunidad campesina de 

Genoy, el arte forma parte integral de toclos los aspectos de la cultura; es 

decir no sc crea aparte una clase de productos materiales, destinados 

exclusivamente a expresar valores esteticos. Por la misma raz6n tampoco hay 

distinci6n entre artista y artesano; aunque se reconozca a ciertos individuos 

coma mas competentes en estas habilidades, no por esto se le consiclera coma 

artista. 
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PERFIL SOCIOECCJNOMICO Y CULTURAL D2L CORREGH!IENTU iJL GENuY 

1. ASPECTOS GEOGRAFICOS E HISTORICOS

Ya hoy considerada ciudad intermedia de Pasto se encuentra ubicada a las 1° 13' 

de latitud norte y 77° 17' de longitud Oeste respecto al meridiano de 

Greenwich. En la depresi6n de las Andes Colombianos denominado Valle <le Atriz. 

Con una al tura sob re el ni vel del mar de 2.527 metros, su temperatura promedio 

es de 140C. Tiene una precipitaci6n media anual de 841 mm. y dista de la capital 

Colombiana 9()5 km. Ll area del conjunto del i'!unicipio de Pasto cs de 1.194 1cra2. 

Forman parte del Distrito de Pasto los siguientes corregimientos: 

Nari�o, Genoy, Chachag�i, Mocondino, El Jncano, Catambuco, Ubonuco y La Laguna y 

estos con sus respectivas inspecciones y verecias. 

£1 corregimiento de Genoy, se encuentra ubic::ido a 12 k:n. de dist::incia por la via 

circumbalar del Galeras al tloreste de la ciudad de Pusto. 

1.1. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS DE GENOY 

l:.l corre6imicnto de Genoy se situa en las .faldas del Volcan Calcras, Siendo la 

poblacion mas cercana al crater central del mismo, en SU tLrnco norte. 



1.1.1. �LLIEVE 

Se sefialan dos partes importantes en la composici6n del relieve de Genoy, la 

parte norte cuyo terreno es plano con variaciones altimetricas minimas, sus 

limi tes son dos depresiones 6 cafiones del Vol can, los que se unen en el pun to 

denorninado [] Eden. De otro lado y con caracteristicas de relieve de 

ondulaciones es la ?arte correspondiente al suroriente del corregimiento; 

esta variaci6n esta Jada fundanentalmente por su mayor cercania al cono 

volcanico del Galeras. 

El mapa de curvas Altirnetricas de Genoy muestra variaciones que oscilan entre 

los 2. 200 a los 2. 800 metros y en su pa rte mas al ta, a escasos metros del cono 

volcanico alcanza los 4. 270 metros de Al titud. Este hecho evidencia un 

relieve correspondiente a faldose sobre estribaciones de gran altur::i. Cof:lo el 

caso deJ Volcan Galeras. t.s signiiicativo el n6mero de pequenos y medianos 

canones que se desprenden del mismo. 

1.1.2. HIDROGRAFIA 

La caracteristica hidrografica mas sobresaliente de Genoy, tiene que ver con 

la existencia de un total de 9 pequen:::is Lp1ebradas y arroyos provenientes de las 

estribaciones del Galeras y que hacen su curso conforme descienrlen los canones 

Jel mismo, todas estas aguas en su parte mas baja van a formar parte de la 

cuencia del rio Pasto. 

istas aguas se convicrten en recurso importante en la vida y economia 

de la poblaci6n de de 

la zona. Lntre El 

Guaco, Agua fria, 

Genoy; sabre todo para la actividad A;Fipecuaria 

las quebradas de mayor caudal estan: .El Ver6el, 

tl Chorrillo, Char6uayaco y la quebrada Genoy. 

1.1.3. DLSCRIPCIUN 0£L PERFIL TIPICU

£1 Institute Agustin Codazzi describe de la siguiente rnanera el perfil 
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caractcristico de Genoy: 

PiF'.flL: P - 206 

LOCALilACIUN GEOCRAFICA: Carretero de Pasto a Sandon�, via circunvalar. 

ALTITUD: 3.UOO metros. 

PuSICION G1.J)�IORFOLOGICA: Laden de montana. 

FOTOG�AFIA ALRLA: � 347: 31406. 

PROFUNDIDAD �iLCTIVA: Profunda. 

DRENAJL: Lxtcrno, r�pido; intermedio; natural, bien drenado. 

RiLI�V�: Quebrado o fuertcmente quebrado; pendiente 25 - 50%. 

V 1..:c;r.:TACiu:J .�ATUJ:AL: chilco, 'nor a, helechos, cerote y encinillo. 

ALTURA SUDRL LL NIV.C:L i;£L HAR: Entre 2.00U y 4.276 metros. 

T8W�RATURA: �ntre lU y 12 grados centigrades. 

H�1LUAU RLLATIVA: 70�. 

PRESIU;,J AT�iOSFWICA: SOJ mm. H6• 

CLDiAS: 

1. Frio - frio: 3.0UO - 4.276 mts.

2. Frio - media: 2.5UO - 3.200 mts.

3. Templado: 2. 000 11ts. 
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1.1.4. EL SUtLll 

Se36n los estudios del Institute A6ustin Codazzi los terrenos y suelos del 

corregimiento de Genoy presentan caracteristicas de µ�ramo de mon-tafia 

proiundos. t,n los que se presentan fen6:nenos de ailoramiento de rocas que por 

acci6n de la 2ravedad se da frecuentemente remociones y desprendimientos. Son 

suelos iormados por ceniza volc�nica que implica una constante erosionalidad 

de los mismos en forma de derrumbes. Al respecto un aparte de los £studios del 

Codazzi se1ala: ''Suelos profundos; colores negro, pardo gris�ceo muy oscuro y 

pardo amarillento; texturas moderadamente gruesas en los primeros :1orizontes 

y modcrarlarnente .Einas, y finas en los profundos. Los taludes descubiertos 

mues- tran agrietamientos tan to horizon tales como verticales. Al frotarlos 

con los dedos muestran un efecto grasoso y untuoso; bien drenados. Presentan 

una ligera variaci6n con respecto a la textura y la acidez, ocupan un 20% de] 

�rea de oscilaci6n • 

.•• Contenido de carbon muy alto; muy pobre en fosforo". 

1 • 2. DELI:HT ACillN JJt,L CuRRtGD!IENTO 

El acuerdo n6mero 28, de abril 29 de 1980 emanado clel Consejo municipal 

de Pasto sefiala la delimitaci6n que actualmente tiene Genoy. Asi: 

Por el Noroeste: Limites con el corregimiento de Nariño quebrada 

el Chorrillo al media; iniciando desde la desembocadura de esta quebrada en el 

rio Pasto, subiendo el kil6metro 14 carretera central de occidente punto al 

Mirador y continua hasta el punto llamado Rumipamba. 

Par el iforeste: Comienza con el punto denominado "Cundur - Plata", 

continua co6iendo cuchilla de Pena, propiedades hercderos Senor Jenjamin 

.bucheli, has ta llegar al pun to denominacio la Chorrera, vuel tG larga, sigue en 

linea recta hasta el kil6metro ocho de la carretera central de occidente; 

continua en linea rec ta hasta la corota de la antena 
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de televisi6n ubicada en el Volcan Galeras. 

Por el Oriente: Con la secci6n de �apachico, cafi6n del Rio Pasto. 

Por el Occidente: Con la secci6n del Chorrillo, corregimiento de Narifio y la 

vereda de la pradera. 

Por el Norte: Con el municipio de Casabuy y la secci6n de San Juan. 

Abarca todas las zonas de la Carota correspondiente al Por el Sur: 

Volcan Galeras. 

2. ASPECTUS HISTORICOS

La conformaci6n etnico cultural del hoy cleparta,nento cle Narifio, tiene sus 

raices principalmente en las tribus o families Quillacingas, Pastas, Abades 

y en otros menores como los Sindaguas y Sucumbios. 

Considerados todos estos como los pobladores primarios del territorio 

Narifiense al momenta cle la conquista Europea, A estas familias indigenas y en 

la conformaci6n etnica se suman el colonizador Europeo que se clesplaz6 clesde 

Quito hacia la conquista de terri torios nortefios mas los negros esclavos 

provenientes del Africa. 

Al decir de la mayoria de cronistas e historiadores, el territorio Narifiense 

no fue objeto de conquista por parte del imperio Incaico, el cual si extendio 

su radio de influencia y dominio hasta el norte del Ecuador; encontrando 

barreras dificiles de franquear para continuar su paso a terri torio Narifiense 

como son el cafi6n del rio Angasmayo, hoy Rio Carchi, ademas de la tenaz 

resistencia ofrecida por los pobladores de la otra franja del rio, a estos dos 

hechos se suma el poco interes del emperador Huayna - Capac, de subya�ar a los 

pueblos del norte 
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del An6asmayo por su pobreza que nada ofrecia al pudientc Imperio Incaico; tal 

como lo senala Cieza de Le6n. 

La presencia de modismos, pa la bras y terminos 4uec11uas en el departamento de 

Narifio, tienen su explicaci6n principal, en que desde el Ecuador se desplaz6 

al norte 3ran cantidad de indios Yanaconas acompafiantes y servidores de los 

conquistadores europeos que intentar6n, sin lograrlo unificar un idioma 

unico. 

2.1. LOS QUILLACINGAS 

Al momenta de llegar los espanoles, los indios Quillacingas eran los 

pobladores de ln que fue la provincia de Pasto, conformada por los actuales 

municipios de Pasto, Buesaco, Consaca, La Florida, funes, Sandona, Tambo, 

Tangua y Yacuanquer. Sin ser las familias mas numerosas que alcanzar6n un total 

aproximado de 10.066 familias, si fuer6n las que ocupar6n una mayor extensi6n 

de ticrras y sabre todo en la zona correspondiente a los Andes Narinenses. 

Se tiene conocimiento de los indios Quillacingas en terminos que si bien no 

fuer6n grandes escultores o arquitectos, lograr6n imprimirle al barro y 

arcilla una gran calidad en su modelado. 

2.2. LUS PASTUS 

Las lamilias indigenas de las tribus Pastas fuer6n las mas numerosas 

alcanzando un 53.78% de los censados en territorio Narinense; ubicados en la 

regi6n que se conoce coma Tuquerres, Ipiales, Carlosama y los hoy resguardos 

del gran Cumbal. Al decir de los cronistas coma Cieza de Le6n, los indios eran 

los mas organizados de la comarca. 21 oidor Valverde senala que los Pastas 

gozaban de una situaci6n econ6mica mcjor. Tanto la producci6n agricola y de 

tejidos bastante finos permitian 
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un sobrante <ledicado al mercadeo local que se had.a pagando en oro 

o intercambio con mantas. Los Pastas fueron catalogados coma pacificos, 

agricolas, manufactureros y comerciantes, con cierta sosegada terquedad 

moral. 

2.3. LOS ABAD O ABADES 

Son descritos como gentes rudimentarias y muy atrasados en comparaci6n con los 

Pastas y Quillacingas. Cultivaron lo indispensable sin preocuparse de acti 

vidades coma el comercio, la mayor explicaci6n en este sentido la hacen los 

cronistas y oidores, por estar ubicados en tierras aridas y asperas. 

Los Abades estaban conformados por un total de 2721 familias registradas en el 

primer censo de que se tenga conocimiento en el ano de 1558.

I:n 1587 se los nombra y considera como los indios "a1:1igos" de entre los cuales 

se debian reclutar la mayoria de servidores de los espanoles. 

Se ubicaron a las orillas del Rio Telembi y en las poblaciones que hoy se conoce 

coma Policarpa y los Andes. 

2.4. URIGEN Db GENOY 

Hasta donde se tiene conocimiento la palabra Genoy tiene dos componentes. J:..l 

monosilabo latino G.tN, que significa "pueblo" y la termi.rn1cion OY de origen 

quechua que significa lugar. Bien pudo significar para sus primeros 

pobladores "lugar del pueblo" o segun algunos autores "lugar donde reside la 

pobliJ.ci6n". 

Por estar Genoy ubicado dentro de la extension territorial de la provincia de 

Pasto y esta a su vez es tar poblada por los Quillacingas, 
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nos permite ubicar como los primeros pobladores de Genoy a Miembros de la 

familia Quillacinga. £xis ten dos razones fundamentales por las que se 

considera esta regi6n pudo scr habitada y ;oblada paulatinamente. 

Una tienc que ver con la riqueza de sus suelos, provenientes y hechos con el 

transcurrir de los anos con la sedimentaci6n de la ceniza volcanica, la otra 

gran raz6n tiene que ver con el paulatino desplazamiento a que se veian 

abocados los indios para resguardarse del acecho y explotaci6n de los blancos 

provenientes del viejo continente. 

La tradici6n oral permi te conocer de boca de sus propios habi tantes, la 

historia de "el Jotrero"; considerado coma el lugar donde se inici6 el 

poblamiento de Genoy. Que para la epoca de su fundaci6n se denominaba Turbamba; 

ubicada en una muy grande "casa comunal" de la epoca. Actualmente el sitio 

conocido como el potrero esta dedicado al cultivo agricola y los campesinos han 

encontrado hallazgos o entierros coma ellos les llaman, consistentes en restos 

humanos, utcnsilios de cocina y objetos de harro; que certifican que la 

poblaci6n se inici6 en el 11 potrero' 1 como primer asentamiento.

2.5. 11 RESGUARDO DE GLNOY 

De conformidad con las leyes y disposiciones espanolas que dieron origen a los 

llamados resguardos indigenas. Genoy no escap6 a ello; el resguardo tenia como 

cabeza pincipal al Cacique Genoy y se conservaba coma centro administrativo y 

habitacional a Turbamba. 

Con calidad de rescrva que no se "puede vender ni enajenar" tambien en este 

territorio fue respetado y reconocido ese "derecho" por las leyes de la 

republica y solo podian ser transmisibles por herencia de padres a hijos. 

El res6uardo de Turbamba o Genoy, ocupaba una extension de 700 hecta-
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reas, siendo gobernado por un cabildo, el que se nombraba µor periodos de un 

afio, al cabo del cual se hacia la transmisi6n de mando. La elecci6n se daba 

cada primero de enero y se componia de un alcalde mayor 

o alcalde primero; un alcalde segundo y tres regidores; mayor, segundo 

y tercero respectivamente. 

El alcalde mayor tenia derecho a nombrar a su vez cinco alguaciles quienes 

ayudaban a este en el cumplimiento de sus funciones y actividades. Igualmente 

tenia derecho a nombrar cinco fiscales quienes ademas de apoyar al alcalde 

primero se encargaban de cuidar por el bienestar clel sacerdote. 

Hacia el afio de 1800 la poblaci6n fue trasladada del lugar conocido como el 

Potrero o Turbamba al sitio en el que hoy se encuentra; esto obedeciendo a una 

orden de la senora Tomasa Isa, quien buscaba con ello proteger y prevenir a los 

pobladores de las invasiones que llevaban a cabo los blancos. 

2.6. GENUY Y LA INDEPE�UENCIA 

La poblaci6n de Genoy es tenida en cuenta desde el punto de vista hist6rico 

por la batalla que libraron los ejercitos republicanos y los ejercitos 

subordinados al rey. 

in el Sur de Colombia, hoy el departamento de Narifio estas batallas 

adquieren sin6ular significado en el contexto de toda la America. Si 

existieron indios y mestizos fieles a la corona espafiola durante toda la 

campafia de independencia fueron los surefios, que al mando de A3ustin Agualongo 

defendieron a costa de miles de vidas la causa de la corona. Genoy no podia ser 

la excepci6n en esta linea ideol6gica y poli tica; en el afio de 1821 y mas 

exactamente el 2 de febrero, se lleva a cabo la denominada "Derrota de Genoy". 

Las tropas realistas al 1nanclo clel General Basilio G3rcia logran asestar un duro 

golpe a las menguadas 
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tropas patriotas o republicanas al mando de Manuel Valdes. El ejercito 

patriota ve caer a mas de 20 ofi.ciales y aproxi1nadamente 300 soldados; y nsi 

cono lo sen.ala el Padre Jaime Alvarez, S.J. "Pastusos de ruana y sombrero" 

salieron triunfantes en la batalla de Genoy. 

La actuaci6n en contra de la independencia por parte de los Genoyes tenia mayor 

fuerza toda vez que en este lugar se hahia re.fugiado el Padre Francisco de la 

Villata, fundador de la comunidad de los Padres del Oratorio, quien fuera un 

fervoroso defensor de la causa real, raz6n por la cual fue perseguido; al 

encontrarse refugiado por esta causa, adelant6 entre los pobladores de Genoy 

una campafi.a de adoctrinamiento e ideologizaci6n en contra de todo lo que 

significaba independencia y reJublica; el pueblo pastuso y Gcnoy en 

particular tan creyente y fiel a la religion cat61ica se vi6 tambien perseguic!

o. Este hecho foe bien canalizado por los ejercitos realistas a fin de frenar la 

campana del Sur emµrendida por Bolivar. 

2. 7. AJJULICIU:� DEL R£SGUA1WO

Como consecuencia de la ley 142 de 1945 se desintegra el resguardo y mediante un 

acta del cabildo, se procetle a la repartici6n de las tierras del hasta ese 

momenta res6uardo �enoy. La repartici6n se hace a los vecinos del sector los 

quc con el correr de los anos fueron vendiendo parte de sus tierras; se hizo 

1nediante titulaciones de propiedad y para aquellas tierras que no contaban con 

tradici6n de propiedad fucron adjudicadas en calidad de baldios sin propiedad 

para particulares y para los incligcnas en calidad de ocupantes o colonos. 

Tras la abolici6n del resguardo, tambien !::e dan por terminadas las funcioncs 

del cabildo, por ello el alcalde del municipio de Pasto procede al 

nombramiento de un comisario correspondiente a una inspecci6n de policia, la 

que se in,rntiene como tal hasta el aiio de 1975. 
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A µartir de esta fecha Gcnoy se convierte en corrcgimiento forma admi

nistrstiva adquirida medL=mtc acuerdo nll[1ero 21 del dos cle diciembre de 1975, 

la cual se mc.1ntiene hc1sta la fechn bajo su jurisdicci6n se encuentran las 

veredas de Puyjto�amba, Charguayaco, Castillo Loma. 

3. ASPECTOS ECONO,·HCOS

3 .1. PA;!·J1-<AHA G.t:\JERAL Dt LA .t:CONOMIA ANDrnA :-JARL�.C.:NSt: 

La estructura productiva del deµartamento de Narin.o es combinada y comµleja. 

La region se caracteriza µor ser una de las de rnenor desarrollo relativo en la 

naci6n. No !1a µodido alcanzar niveles de crecimiento, ni siquiera 

i6uales al promedio nacional. La producci6n percapita es muy pequena. 

Narino y Colombia poseen la potencialidad necesaria para satisfacer las 

necesidadcs de la poblaci6n en cuanto a alimentaci6n, habitaci6n, 

vestuario y cner 6ia, mediante la utilizaci6n adecuada de sus rccursos. Pero 

coma esto no sucede, no se produce un equilibrado crecimiento 

econ6mico y no se dan los efectos del desarrollo culturnl y social. 

tio obstante una de las causas inmediatas del atraso Narin.ense es el 

centrali�no nacional que fortalece ciertos polos de desarrollo a costa de las 

otras regiones Colombianas. 

El punto de partida es la renlidad de la tierra Narinense: su pobreza; su poca 

productividad y rentabilidad de sistema empresarial, su terciarizaci6n; su 

apego a la artesania. 
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3.2. A:JTECt:Dt::'i°i'i:'.S l.JE LA SITUACilH iCUNOmCA ACTUAL DEL DLPARTA;rnNTO 

Y EL 1WNICIPI0 DE PASTO 

Para 1030 la procluccion industrial y artesanal es importante, aunque el 

departamento es b�sicamente agricola. Existian 21 empresas de hila

dos, tejidos, sombreros, 6aseosas, cervezas, cigarrillos, fosforos, velas, 

jabones, tubas de concreto, camisas, distribuidos en Pasto, 

Ipiales, Contadero, La Union, Sandon�, T6querres y T6maco (1). 

Se menciona tambien las industrias artesanales de fique, ladrillo, tejas, 

calzado, articulos de caucho y barniz de Pasto. 

Ln esta epoca se da un desarrollo industrial artesanal importante que 

practicamente abastece el mercado interno de la region y produce excedentes 

para exportar. 

Para 1953, segun el DANE la artesania ocupaba 41.431 personas mientras la 

industria lo hacia solo con 2. 772. De esos artesanos 27 .848 cran ruralcs y el 

resto urbanos. 

La producci6n rural de artesanias junta con la agropecuaria es la domin,rnte 

en la epoca. Tambien el sector comercio empieza a florecer en la epoca. Recien 

para la epoca se dieron al servicio vias carreteables. 

t:se es el departamento en los afios cincuenta: Una regi6n con predominio del 

sector primario, relativa importancia del secundario, y alguna localizacion de 

actividades economicas en el sector terciario. Para la decada del 60 y 70 la 

actividad agropecuaria sigue siendo la base de la economia del departamento a 

pesar de que el aporte de este sector 

al producto a6ricola del pais era insignificante, 2 .6�� (2) el minifundio 

(1). fuente: Revista Progreso Narifiense. 1937. 

(2). BANCO DE LA �EPUBLICA. Narifio. tconomia Regional y Fronteriza 
Dogot&, 1984. P�g. 25. 
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sigue siendo preponrlerante. 

La produccion industrial, que no tue de magniturl en afios )asados, al 
1

final de 1979, to:no rumbas negatives; esta actividad es de pequena magniturl, 

concentr3da en pocas rarnas y ocupa pocas personas. 

Siguio siendo importante la acti vi dad artesanal, ubicada en la rnisma vivienc!a 

del duerio, con bajos niveles productivos, de acumulacion e in�resos y, 

orientada hacin bienes de consurno en su mayor parte. 

En la decada de los 80 el municipio del departarnento, Pasto y Narii'io presentan 

estas caracteristicas: 

La ciudad vive en un enorme crecimiento urbano estimulado por las UPAC; la 

poblacion se calcula en los 245.000 habitantes, de los cuales 45.000 

pertenecen a los corregimientos vecinos; se presenta una fuerte migraci6n del 

ca:npo y ciuc!ades vecinas hacia Pasto; la econornia se enrumba hacia el sector 

tcrciario y cae fuertemente la produccion agricola; se �resenta un alto nivel 

de descmpleo (20�); las cifras que Lluestran la realidad de la saluJ y eclucacion 

son desalentacloras para cornbatir el clesempleo surge el fenorneno de la 

microempresa, dedicada mas que todo a la produccion de alimentos, Jrendas de 
vestir, muebles, calzado, productos met6licos y de madera; se6un CURPUNA1U:lu J a 

artes�rnia solo representa el 21� en cuanto a su producto y 5:; en cuanto a 

6enerc1ci6n 

Pero definitivamente es el sector co:nercio el que lidera clentro 

del vasto mundo de la microempresa. 

Nariiio en esta decada muestra, seg{m el CODAZZI, que el 901; de los predios sigue 

constituido por fincas de menos de 20 hectareas que cubren solo un 36:; de la 

superficie, mientras los latifundios con mas de 100 hectareas solo son el Ll del 

total y ocupan un 40% en promedio del area (J).

(3). INSTITUTU GEUGRAiICU AGUSTIN CUDAZLI. 1982-d5.
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Los dates muestran tambien el fraccionamiento creciente de las peque�as 

propiedades (menores de 5 habitantes). Ll sector primario siJue dedicado a 

las productos de primera necesidad, para abastccer el mercado nacional. 

La industria en el sector secundario, ha seguido su proceso de deterioro. 

Para 1937 seg6n el DAN� existian s6lo 37 establecimientos industriales con 

1.401 personas ocupadas. 

Mientras para 1964 la participaci6n del sector secundario en el producto 

interno regional era de un 12%, para 1982 era del 9% y para 1985 habia llegado a 

un 82 (4). 

La tendencia de la segunda parte de la decacla del SU fue irnpulsar la 

microempresa, teniendo en cuenta su funci6n de "colch6n de apoyo" contra el 

desempleo. 

El sector �&s dinbmico de �ari�o es el sector financiero. 

' . 

Finalmente debemos rnencionar que la estructura economica 

sigue girando en mucho, alrededor del mercado con el Ecuador. 

3. 3. APROXLvlACION A LA tCONOflIA DEL CURRCGV1I£f,JTO DI.:. GENOY 

3. 3 .1. .b·!PL£u 

de :farifio 

tl indice de ocupaci6n familiar es de 0.26, bajo en el rango 0.22 a 0.43 donde 

se ubican los 8 corregimientos del municipi.o. La fuerza de trabajo ocupada en 

la cabecera se distribuye seg6n el tipo de empleo 

(4). NARVAEZ, Guillermo. Aspectos Fundamentales de la Economia de 
Pasto y Nari�o. 1:.ditorial IADAP. QUito, 193d. 
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asi: 
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Productos directos 

Empleados urbanos 
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Otras actividades 
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La estructura del empleo en la cabecera es homogenea en relaci6n con la 

estructura econ6mica del municipio. 

3.3.2. DISTRIBUCIUN PRtDIAL 

El area laborable del corregimiento esta dividida en 30U unidades de 

explotaci6n agropecuaria que corresponde a 650 predios. 

en Genoy, el 100;� de los predios tienen menos de 10 ha. de acuerdo con los rangos 

de distribuci6n predial del programa DRI. 

Podria afirmarse que es un area de concentraci6n de pcquciia propicdad con las 

restricciones que la amplitud del rango implican. 

3.3.3. ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

En el corregimiento de Genoy existe predominio de la producci6n agricola, 

representada en los cul ti vos de maiz como producto principal y ulloco, papa y 

trigo coma productos secundarios. 

La actividad pecuaria esta representada en varios renglones: t>anado de 

levante, de leche y de labor y porcinos. 

Los rendimientos obtenidos tanto en agricultura como en ganaderia son: 
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en el cultivo de papa 7 .500 k/ha.; en mah. 800 k/ha. y en producci6n leclierc1 

l.J5U lts./ano. Lstos niveles de productividad, son b..:ijos en rclaci6n con los 

rendimientos pro;;iedios de 12.\.JOU k/ha. en papa, 1.000 k/ha. de maiz y l.2u0 

lts./a,10 de leche alcanzados en el municipio. 

Se presume como causa principal de la baja producb vidad la escasa fertilidad 

del suelo. 

La integraci6n al mercado del corrc.;;imierito a traves de sus productos 

principales, rnaiz y ;anaJeria lechera es minima, pues la producci6n de 

subsistencia cubrc entre 55,� y 70.u de la producci6n total. 

3. 3. 4. ACTIVIVAD .t\R'L�SAi':AL 

tejidos en lana de 

La cesteda principal o.ticio 3rtesnna1 sc llevn a cabo ocupando r.io.no de obra 

fa:niliar, adulta. r.xisten ,n6s Jc 50 fomi l ias ,Jue se dedican a esta actividad de 

origenes rer.iotos. Para elaborar sus canastas utili-z,::rn dos clascs de matcria 

i:,rima: d bejuco, rama larga de 10 c1 20 

metros de lar6o, de consistencia "plastica", fuertc; solo se corta, no se 

arranca; sirve para hacer los amarres necesarios de la canasta. 

El juco, planta de tallo lar;o, poco 6rueso y duro. Sc le sacan tiras lar6as con 

las cuales se tejc el cesto. 

La mano de obra ocupada par la artesania es el 11\, cifra n..:ida despreciable 

frente a L)s otras actividades que en cl corregirniento generan cmµlco. 

Otros tipos de artcs·.rnias en invcstigaci6n son: 

oveja y arcilla; lo quc se tratar6 en el informc final. 
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4. ASPLCTOS SUCI0CULTURAL£S

4 .1. PUBLACION 

La i:ioblaci6n y densidades del corregimientos y su diferenciaci6n por cabecera y 

veredas son ]as siguientes: 

A�EA POBLACION 

lIA. 

Cabecera (_) .o 

HABITANT 

ES 89() 

Vereda 3.681.0 1.810 

Total 3.690.0 2.700 

JJE:�SIDAD 

9S.88 hab./ha. 

49 .17 hab./km2 

73.17 hab. /lcn2 

Genoy es el corregimiento con mas alta densidad en la cahecera en el mun-i_ciµio. 

La relaci6n poblaci6n rural - poblaci6n urbana es de 2 a 1, pero la limitada area 

de la cabecera -9 ha.- en relaci6n con la extension total da como resultado 

densidades heterog6neas en los niveles urbano, rural y totul. 

La densidad rural es baja por la prcsencia de zonas escasamente habitadas en 

el corregimiento. 

La talla familiar prome<lio en la cabecera es de 5 .05 personas, cerca al 

promedio del municipio. 

4. 2. VIVI1:'.,.1lDA

Se gun el censo realizwlo con ocasi6n de la posi ble erupci6n de l Vole an 

Caleras (marzo de 19d9) se constataron los siguientes datos sabre vivienda: 

3J7 far.1ilias habitan en casa µropia, 12 viven en arriendo, 2d familias 
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vi ven en casa pres tad a ;ior familiares cercanos, y 3 familias vi vcn bajo la 

modal id ad de anticresis. Los canones de arrcndamiento de las viviendas no 

sobrepasan valores de cuatro mil quinientos pesos($ 4.500). 

Los materiales de construccion de las viviendas que preferencialmente se 

utilizan mucstran los siguientes datos: tapia 197 viviendas, corresponclc el 

45.3/�; 169 en ladrillo equivalente al 38.9'.o; 3G viviendas construidas en bareque 

o sea el 8. 2: y 32 vi vi end as en construccion mixta de tapia y ladrillo 

corresponcliente al 7.4i. 

La distri bucion de la vi vienda preferencialmente muestra 3 espacios c 

laramente diferentes. Un primer espacio dedicaclo a la cocina, donde se con vive 

con albunos anima les clomesticos coma es el caso del cuy; un segunclo espacio es 

el dedicaclo al descanso (dorrnitorio) un salon amplio donde se ubican las camas 

de toda la familia, podria dominarse un dormitorio com6n para toda la familia, y 

el tercer luJar es el espacio para el publico que puede tener se66n las 

condiciones economicas de las familias unu sal3 de recibo o el µatio - corredor 

rte la casa. 

4.3. St�VTCT0S PUBLTCUS 

in relacion a la prestacion de agua limpia (potable) para los hahitantes de 

Genoy. El 86.�61 disponen de este servicio, mediante acueducto construido 

entre el lNAS y la comunidacl. La quebrada que le sirvc de fuente, suire 

permanentemente contaminacion por los residuos quimicos utilizados en las 

actividades agricolas de la region. 

11 9.6� de las viviendas no cuentan con el servicio de acueducto; son 

viviendas ubicadas en los lu6ares r1as retirados de las veredas lo <1ue por 

costos ha imposibilitado su interconexion. 

Ln la actualidad el acueducto juridicamente es propiedad uel corregimiento y 

cuenta con una Junta administraclora que hace el respectivo ;nanejo. 

30 



Las tarifas existentes para el servicio de acueducto se encuentra oscilando 

entre 7.50 pesos y 10 pesos mensuales, mas una cuota £ija entre 90 y lUO pesos 

anuales. 

Con relaci6n al servicio de alcantarillado este no existe, el 86."s de la 

poblaci6n utiliza letrina de hoyo seco, el 7% no disponen de algun sistema. 

El servicio de energia electrica hace parte del interconectatlo nacional con 

una cobertura del 96� a nivel de cabecera yen las veredas su cobertura apenas 

alcanza un 60%. 

La tarifa por este servicio arroja datos que promedian los $588 mensuales y la 

minima establecida es de $350 estandarizada. 

Los pagos correspondientes por este servicio se pagan directamente en las 

instalaciones de CEDtN�R. 

El alu�brado publico en la cabecera del corre�imiento se encuentra instalado 

debidamente, sinembarJo su manteniniento es de£iciente. 

El servicio de telef ono existe en una estaci6n de l'elecon y cuenta con sistema 

automatico de discado directo. 

En lo pertinente a salud, Genoy cuenta con un puesto de salud atendido 

permanentemente por una auxiliar de enfermeria y se:nanalmente se da la 

presencia de un medico. Los servicios que se prestan son de vacunnci6n, 

primeros auxilios y campafias de nutrici6n y atenci6n a la infancia. 

En caso de enfermedades mas graves se recurre a los servicios hospitalarios 

en Pasto, o en su de£ecto se hacen atender por "medicos curanderos" de la 

vecina localidad del corregimiento de Narifio, los que gozan de gran prestigio 

en la zona. 
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4.4. EDUCACION 

El Corregimiento de Genoy cuenta con cuatro escuelas de educaci6n primaria y 

un colegio de educaci6n superior con especialidad agricola. 

De un total de 2.533 habitantes del corregimiento el 10.4� se encuentran 

estudiando 2Y9 matriculados en las escuelas y 108 j6venes cursan sus estudios 

en niveles medias y un total de 6 personas cu1san estudios superiores 

universitarios. 

El 6.1% de la poblaci6n es analfabeta, es decir no saben leer, ni escribir y el 

37.8% lo hacen en iorma dificultosa; que significa que 6nicamente cursaron 

primero o segundo de primaria y por falta de ejercicio fueron olvidando lo 

aprendido. 

En la localidad funcionan un total de 12 hogares comunitarios del I.C.3.F. con 

80 menores que asisten regularmente. 

4. 5. LA ALHiENTACION

La base esta constituida por: la papa, cebada, trigo y maiz. La co.n-plementan 

las verduras, el arroz, la panela, el cafe' ha bas' ullocos. Esporadicamente se 

consumen carnes, pollo, huevo, leche, platano y yuca. La carne de cerdo, cuy o 

pollo se consume en fechas especiales (fiestas, matrimonios, bautizos, etc.). 

£1 cuy o curi jue6a un papel importante coma el plato principal y como sen.al de 

hospitalidad, adcmas de existir la creencia de que es afrodisiaco y 

contribuye a la fertilidad. 

La preparaci6n de los alimentos, esta generalmente a cargo de la esposa 

o la abuela, o de la hija mayor, en la cocina descri ta en la vi vicn 

da. Al amanecer la encar 6ada de este menester prepara el cafe para 
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ser servido a los demas :•liembros de la familia, despues el almuerzo es 

preparado entre las 9 y las 11 de la manana. t:n estos dos casos se coloca un perol 

grande en el fog6n el cual es lleno caso total�ente de agua, al del almuerzo le 

agrcgan manteca, sal y condi�entos; despues vienen las papas y otra serie de 

in�redientes coma los choclos, habas, etc. 

Despues es constumbre en la zona rural el dar un cafe a las 2 de la tarde, y la 

cena es similar al almuerzo y sc sirve a las 6:30. 

Por la observaci6n directa se ve en la mayoria de las personas, que estas 

prefieren la cantidad a la calidad. Ello se explica talves en su mayor parte, a 

la falta de conocimientos sabre el valor nutritivo de los productos 

utilizados y ademas por la no utilizaci6n de otros, motivados por la creencia 

de que son nocivos para la salud; la utilizaci6n de utencilios de mejor 

calidad y lo mismo de productos de mejor calidad nutritiva, para ser servidos en 

ocasiones de iiestas o de visitantes de alguna importancia, demuestra el 

concepto de "µrestigio" que tienen los alimentos. 

4. 6. EL Vt:STIDCJ 

Por ser frio el corre6i:niento de Genoy, los habitantes utilizan un vestido 

grueso y pesado, generalmente el material mas utilizado es la lana. Las telas 

de producci6n nacional son tambien utilizadas en for�a conjunta con las 

anteriores. 

Las tendencias generales, en los colores de los vestidos de las pobladores de 

Geney y sus alrededores, son: el negro, el azul y carmelita oscuro en su mayor 

parte. Para las hombres, negro y azul; rojo, morado y rosado fuerte para las 

mujcres. 

Ll vestido diario del hombre campesirro en todas las edades esta dado 
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par un pantal6n de pa�o o de dril de fabricaci6� casera y alsunas veces de 

£abric3; lo canisa de dril, el saco tm1bien de paii.o O de dril, un sombrero de 

pa�o, zapato grulla o vcrl6n y botas de caucho y una ruana sie;npre oscura. 

Ln la mujer est§ constituido por una blusa o una falda de tela de lana y bajo 

esta casi gencralmcnte el "£ollado 11 de iabricaci6n casera y elc1borado en lana 

de color blanco puro con lineas gruesas de color rojo, 1norado, azul claro y 

oscuro; utilizan ruana o un pa�ol6n oscuro. 

Se puecle obscrvar que la 'ente 
0 

de estos corregimicntos utilizan para 

Por las fiestas rel igiosas u otras, las mismas prendas pero nuevas. otra 

parte el carnbio de roµa no es tan rrecuente. 

4. 7. ,ncrn�:L Y SALUJJ 

ixisten tliversos factores que inrluyen en el nivel de vida de la pobla-ci6n del 

corre�i1niento cle Genoy. Uno cle ellos es la salud y coma es co·nun en todas las 

partes de nuestro pais, es un servicio precario y las unicos que pueden tener 

estos servicios son las ricos; el pobre tiene que contentarse con las servicios 

rnal prestados y con fal ta de recurses de las centros asistenciales. 

Uesafortunadamcnte no se encuentran estadisticas disponibles sabre las 

eniermedacles en la regi6n base de estudio sinem�argo, las enfermedades 

propias de las ni�os se puedcn enmarcar en trcs grupos: 

4 .8 .1. El'lFERiIEDADLS OJ3LIGATORIAS 

Dentro tle este conc2pto sc agrupan enf ermedacles que por la creencia 
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popular se consideran 16gicas dentro del periodo infantil. A este tipo 

corresponden la virueL::i, la tosi2rinc1, el sararnpi6n y las f)aperas. La tcrapia 

m6s utilizada es el agua de hierbas. 

Pero se puede observar coma en Genoy ya la _;ente es 1n21s consciente Lle que debe ir 

al medico, aunque lo hacen solo en los casos de 1 iayor gravedad. Las �adres de las 

nifios del corregimiento de Genoy han ace�tado la atenci6n prenatal y 

continuan llevando a sus hijos al centro de salud, base con la cual se hacen 

campafias de prevenci6n y vacunaci6n de cierlas enfermcdades. 

4 .o. 2. LNftH>JJ�UADES OC,\SI0NADAS PlW EL CLiilA Y LOS ALI; lE:JTOS 

Ll clima trio cs considerado benefico para la salud aunque produce 3rupas, 

catarros y neumonias con bastante frecuencia. Extendiendo el conceµto se acusa 

al bafio coma causante del reumatismo. Con relaci6n a las alimentos hay al6unos 

que se consideran nocivos para la salud: Se dice que la yuca d6 anemia, la leche 

y los dulces, diarreas, etc. 

4. 3. 3. t.il/ftR.I\Jl::,1)ADLS ljXTRA-NATURALtS

La gente considera que estas aparecen por una causa extra-natural: 

1

L,l 1espantado11 , el cunl produce llanto y se le cura con un "trata-

miento de soplado. y 

tahaco. 

Consiste en a�uardiente, hierbas medicinales 

"El mal ojo11 , que produce c6licos, v6mito a la persona a la que el "ojeador" 

le tiene 11 mal quercncia11 

, etc. 

4. 9. EMBAJUZO Y IIATt'.RfHGAll 

1n el corre;sir:iiento de Genoy l3s mujeres cubarazadas, son atendi_das 
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a domicilio por parteras, por las si�uientcs razones: 

Lcon6micamentc, les resulta mas barato ya que la partera cobra menos. 

::o deben ab::rnclonar el ho6ar ni los ninos. 

Los patrones culturales no les permiten acept3r los servicios hospi

talarios del personal proiesional, pues les tienen mayor cond::nza a las 

parteras quc son vecinas o conocidas de la re:_;i6n. 

4.10. BAIL�S POPULARLS 

Una rorma de recreaci6n son los bailes populares que se realizan con ocasi6n de 

fiestas. r,l bail2 mas utilizado es la "comparsa" que no es muy alegre, sino mas 

bien mon6tono y pesado. 

4.11. RLLIGIOSIDAu 

La religi6n pertenece en lo eclesiastico a la Di6cesis de Pasto, la cual a su 

vez pertencce a la Arquidi6cesis de Popayan. En su estructura administrativa 

reli6iosa, es parroquia .. 

Las fiestas rcligiosas mas importantes son las si;uientes: 

Celebraci6n de la Se�ana Santa y la Navidad. i·Ies 

de ,'iarb (mayo). 

fiestas del Sa�rado Coraz6n de Jes6s (junio). 

Ademas cle las iicstas anteriores, se encuentran la clcl Santo Patrono de Genoy, 

en esta fiesta p3tronal se observa coma la gente baila los ritmos populares 

entn� los que se halla las "co11parsns", se ve tambien como la _;entc sale muy a 

leg re al pueblo donde q ueman p61 vora y to1nan 
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abuardientc o chapil. 

Ll comporta,nicnto rcli�io.so se :nanifiesta uas t1ue todo en las sizuientes 

ocnsioncs: 

BA UTI S.'-10 

Una de las primeras actividades familiares con el objeto de salvar los ninos de 

"las malas iniluencias 11 y seguir la costumbrc general. 

LA PP.HLtJ<A cu0JUNIO;� u .i:,UCAlUST[A 

t'.s un suceso de �ran irnportancia en la re.;ion del corre,,si •1iento ·le Genoy. :-Jo 

obstante se hallan a.L :_; unos adultos que no han heclto hasta ahora su Pri1i1cra 

Co1uni6n. 
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