
ARTE Y CULTURA 

GRUPOS NEGROS EN EL LITORAL PACIFICO 

Informe Tecnico 

NINA S. DE FRIEDEMANN 

Antropologa 

Entregado a: Artesanias de Colombia, S.A. 

Abril 1988 



INDICE 

AGRADECIMIENTOS 

Pr6logo je Jai�e A�ccha 1 

1. Introducci6n 2 

2. Paisaje geografico 8 

3. Paisaje historico 15 

4. 3scenario social y cultural 23 

5 • .Ambito del proyecto de investigaci6n 29 

6. Arte etnico y cultura material 35 

7. �stfmulo y restauracion de irnagenes de la
�ooria cultural 38 

8. Inventario basico de maderables en el pai-
saje geografico 42 

9. Uso de maderas

Habitaci6n 
l·luebles 
Utensilios domesticos 
Transporte 
Pesca 
r,:inerfa 
Instrumentos musicales 

48 

10. Uso de bejucos, lianas, palmas y calabazos 54 
- :otu�os

.,� 
Cesteria 
Telas 
Anduyos, chancacas y �ates de dulce 

11. El oro en el complejo artesanal orfebre
de Colombia

La orfebreria tradicional 
La joyeria comercial 

12. Registro de obras de cultura material para

57 

el estfmulo de producci6n artesanal 65 

13. Las posibilidades de la tradici6n en la
innovaci6n y en la producci6n 98 

14. Nota final 102 



INDICE (Cont. ) 

15. Mapas

Complejo artesanal orfebre 63 

Artesanias en el territorio de la in-
vestigaci6n 69 A 

1 • Ruta de la investigaci6n 106 
Guapi-Timbiqui-Saija 

2. Ruta
Guapi-Timbiqui-Coteje-Santa Maria 107 

3. Ruta
Atrato-San Juan (Choc6) 108 

16. BIBLIOGRAFIA 109 

17. Apendice. Disefios en madera

I Balcones 112 
II Banquetas 126 III Ca.ntinga 128 



AGRADECIMIENTOS 

A las habitantes de las rios en las departamentos del Cauca, Choc6 

y Narifio. 

A las habitantes de las puertos de_Guapi, Santa Barbara de Timbi

qui, Santa Rosa de Saija, Santa Maria de Sese y Coteje. A las geg 

tes de Quibd6, Tutunendo, Llor6, Tad6, Itsmina y Yuto. A las vie

jos amigos de Barbacoas y Tumaco. A las funcionarios de Artesa

nias de Colombia s. A. en Bogota. A su directora Maria Cristina 

Palau, par su especial interes en el arte etnico de nuestros pue

blos y par su colaboraci6n para la realizaci6n de esta investiga

ci6n. A la Dra. Elena de Guerrero, a la Dra. Marlene de Samper y 

al Dr. Ne�e Herrera. 

A las funcionarios de la eve en Cali, entre ellos a mi colega �an 

cy Motta y en Guapi a Argenis Castellanos, Isabel Arturo, Dario 

Ruiz y Antonio Rueda. Tambien a Camilo Arroyo. 

A la Prefectura Apost6lica de Guapi y alli al Prefecto e histori� 

dor Alberto Lee, a la Sra. Maria Yung y a  Fray Vicente Valencia. 

A mis asistentes en el terreno Jesus Grueso y Greta Friedemann. 

Al fot6grafo Diego Samper en su viaje al Choc6. A los arquitec

tos Cristobal Perez Barrientos y Luciano Vid�Jpor su colaboraci6n 

en el trabajo del disefio arquitectonico de casas y balcones. A 

Ines Chaves :Mendoza quien durante tantos afios ha visto y transcri

to mis notas sobre la cultura negra en Colombia. Al antrop6logo 

Jaime Arocha quien amablemente ley6 y coment6 las distintas partes 

de este informe. 



.1. 

Artesanias de Colombia 
---------------------

Pr6logo 

ante el 

a_rt=-�e:;__�e:;_t=-n;...;;.�1-·_c:=-�o:;_ __ ct ____ e ___ l ______ P ___ a __ c: __ =i---f ___ i;;....;;;c::;_o __

Usted puede reirse. Tendra que reirse, cuando en estas 

paginas lea que Nina de Friedemann se encontr6 con un pescado 

esbelto. vestido de fiesta con lentejuelas, echando humo blanco 

y martillando el piso de la lancha en la cual viajaba por las 

aguas turbulentas del Pacifico. Este informe tecnico no prohibe 

ni la risa ni las lagrimas: por eso no parece un informe 

tecQico y. por fortuna, no solo puede leerse. sine que lo 

invita a saborearlo. De ahi que marque un hito: romper con esa 

tradici6n que mantiene que amor y humor son ajenos a la 

objetividad cientifica. 

Le puede parecer increible lo que digo. Pero, ipor que no 

pasa a la pagina 96 y se detiene en la ficha 27? Quizas no haya 

entendido que es "churo·· o "desborraje". Sin embargo, estoy 

seguro de que ante sus ojos se revel6 c6mo detras de un objeto 

de orfebreria se escondia toda una cultura y un transcurso 

historico. Imaginese un informe tecnico cuyas fichas dejan de 

ser eficaces soporiferos, 

pedagogir�os. 

y se convierten en instrumentos 

Gue 6por que le hablo asi? Estara diciendose: jsi se trata 

de un pr6logo a un informe serio! Quiero prepararlo para otra 

sorpresa: aqui Friedemann esta dialogando con Artesanias de 

Colombia. Asi, actua al contrario de como lo hacen la mayoria 

de los investigadores sociales cuando trabajan para una entidad 

estatal. Ellos escriben con una neutralidad que jamas logra 

ocultar la descotianza ante el contratante; parten de que este 
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Pr6logo 

nada hara por los sujetos del estudio solicitado; de que el 

consultarles era un mero formalismo; por eso hablan para si 

mismos. Par el contrario, ella se muestra optimista en su 

convencimiento de que Artesanias si esta intersada en el arte y 

los objetos elaborados por los grupos negros del literal 

pacifico. De ahi que se dirija directamente a la instituci6n. 

Sin tapujos. pero con una amabilidad que deberia convertirse en 

paradigma. 

La invitaci6n no es a congelar el pasado, sino a propiciar 

la innovacion partiendo de la autenticidad y de la memoria 

cultural. Que de verdad existe y que puede ser avivada de 

maneras tan sorprendentes como la de mostrarle a los pobladores 

de Guapi la fotografia de una marimba del alto Volta, con sus 

enormes resonadores de calabazo. Y alli es donde se situan los 

grandes retos para las investigadores de la cultura. Ellos no 

son los interlocutores primaries de este informe. Sin embargo. 

tendr�n que tomar nota de las hallazgos de Friedemann: �c6mo 

puede ser que las negros de Santa Rosa de Saija hayan 

reconocido come propias las melodias senegalesas que ella les 

llev6 en c�setes y les toc6 mediante una pequena grabadora? No 

idizque las culturas negras de Colombia eran otra cosa porque 

las esclavos. desmembrados y disperses hace trescientos anos 

habian tenido que empezar de cero para crear? Las raices--esos 

"principios gramaticales" de los que hablan las expertos para 

referirse al acervo cultural de las africanos traidos a 

America--tendran que redefinirse, para 

mediante las innovaciones metodol6gicas 

luego explicarse. 

que la autora ha 
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comenzado a esbozar en este trabajo. 

De ahi que quienes hemes vista los borradores de este 

escrito, ya estemos ansiosos por recibir fotocopias para 

repartirlas entre nuestros estudiantes y ampliar las emociones 

de este viaje al pasado y future de los grupos negros. Si estas 

paginas invitan a preguntarse 6que mecanismos de aprendizaje y 

comunicaci6n han permitido que permanezcan las huellas 

africanas en Colombia: jque no decir del libro que par fortuna 

aparecera despues de est8 informe! La aventura intelectual por 

venir sera irresistible. 

Jaime Arocha Rodriguez 

Departamento de antropologia 

Universidad Nacional de Colombia 



• 2.

INTRODUCCION 

Este informe sobre arte y cultura material entre grupos negros del 

literal Pacifico de Colombia es el resultado de un trabajo de in

vestigaci6n antropol6gica realizado en los departamentos del Cauca 

y Choc6 en la �ona de sus tierras bajas. El prop6sito de la inve� 

tigaci6n se deline6 en el proyecto titulado Arte y cultura mate

rial de minorias etnicas: Negros en el literal Pacifico, auspicia

do por Artesanias de Colombia, S. A. 

En la historia de innumerables paises del Viejo y del Nuevo Mundo, 

el arte �tnico ha sido parte del panorama cultural y de la creati

vidad de los grupos que conforman las naciones. No siempre, sin 

embargo, este arte, la artesania y -la cultura de las gentes que 

los producen hm side interpretados en maneras que se ajustan al 

tiempo, a las circunstancias y a  las sociedades que los producen. 

Mas grave atin, conforms el ensayista Edmund Carpenter menciona 

"Hemes sacado al llamado hombre "primitive" de su refugio, 

lo hemes revestido con el mote del salvaje noble, le he

mos ensefiado a tallar el tipo de arte que nos gusta, y lo 

hemes contxatado para que nos baile sus danzas a la hora 

del almuerzo". 

En el case de los grupos abor!genes americanos, solamente a fina

les del siglo pasado las sociedades europeas y las americanas re

cien formadas en republicas independientes empezaron a reconocer 



en esas obras de los indios a las que llamaban antiguedades, los 

perfiles de la creacion artistica. 

Yen cuanto a las sociedades africanas, fueron los artistas euro

peos de vanguardia quienes en busca de nuevas formas, encontraron 

inspiraci6n en el arte escult6rico de las mascaras rituales afri

canas. 

Hoy en dia, los museos de Europa, Africa y .America han acogido en 

sus salas de exhibici6n y de admiraci6n obras provenientes de so

ciedades aborigenes ya desaparecidas como las de los indios prec2 

lombinos en Colombia, o las de aquellos grupos que aun conservan 

perfil.es considerados aun "pri.mi ti vos". 

En Europa a comienzos de este siglo el arque6logo Conrad Preuss 

director del Museo Etnol6gico de Berlin y a  quien le maravill6 la 

estatuaria de San Agustin escribi6 su volumen titulado Arte Monu

mental Prehist6rico. En Colombia y en torno al tema del arte de 

los indios, le cupo al pintor Luis Alberto Acuna en 1936 llamar 

la atenci6n estetica del ambito artistico en el pais, al escribir 

su libro El arte de los indios colombianos. De esta suerte los 

aborigenes colombianos, los de ayer y los de hoy iniciaron su pr� 

sencia en el escenario de nuestra historia estetica. 

Pero hablar de arte etnico que es uno de los temas que preocupa 

al proyecto objeto de este informe, requiere una explicaci6n fren 

te al concepto de arte con el cual mayor numero de personas estan 



mas familiarizados. Como arte, el etnico tiene los elementos ba

sicos de cualquier otro: un creador, que trabaja con diversos me

dics, sean cortezas, fibras vegetales, papeles, maderas, metales, 

barnices, textiles, para expresar esteticamente un simbolo, un 

sentimiento, una emoci6n, en el campo de la plastica. Del mismo 

modo cuando se trata de arte danzario o del escenico. En estos 

la creaci6n colectiva juega con elementos goreograficos, lingui� 

ticos, de parafernalia, musicales para conmemorar o celebrar una 

deidad, un santo, un mito o un milagro. 

Pero lo que diferencia al arte etnico es precisamente el proceso 

de producci6n social que es distinto al de produccion individual 

en otras sociedades no-indigenas·, o no negras, que es el caso de 

las etnias en Colomb;_a. No obstante, este arte es susceptible de 

ser analizado en la interioridad yen la exteriorizaci6n de sus 

simbolos, de sus canones esteticos, del tiempo y del espacio don

de aparezca. Ademas, tiene la particularidad de interpretar no 

s6lo la sociedad donde surge, sino la influencia de su contacto 

con otros grupos_e ideologias. 

En el Choc6 por ejemplo, donde actualmente viven etnias indigenas 

y negras, su historia de contacto bajo la ejida primero· del con

quistador y luego la del amo no indio y no negro se expresa en la 

cultura material en el arte, en la artesania, en las creencias r� 

ligiosas y magicas y aun en la organizaci6n social • .Ambos, indi 

genas y negros comparten perfiles en diversos aspectos de su coti-
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dianidad y de su expresi6n artesanal y artistica. Un escrito que 

revela algunos de esos perfiles aparece en el volumen Herederos 

del jaguar y la anaconda, bajo el titulo Emberaes: escultores de 

espiritus (Friedemann y Arocha 1985: 235-262). La escultura de 

madera dura usada en el ritual jaiba.na de los indios, conforme 

alli se anota fue sefialada en 1940 por el investigador sueco Henry 

Wassen como semejari.te a aquellos bastones de Angola y del antiguo 

Congo Belga, hoy Zaire. Existio entonces la influencia negro-afri 

cana en la cultura indi.gena? 

Por otro lado, si examinamos la historia del arte arqueol6gico de 

los indios, el impacto destructor de la conquista espafiola qued6 

plasmado en l� repentina desapar�ci6n de horizontes de orfebreria 

escult6rica o en el empobrecimiento de formulaciones art!sticas co

mo sus textiles o ceramicas. Yen la historia del arte escenico 

de los negros af'ricanos llegados en la trata a partir del siglo 

XVI puede deducirse que mucho se perdi6 y que otro tanto nunca 

lleg6 a America aunque la esencia de su gusto por el drama aun 

puede percibirse. Una huella de ese paaado surge en las represen

taciones de la semana santa en el poblado de Coteje, sobre una ri

bera del rio Timbiqui en el departamento del Cauca. Las figuras 

cat6licas formales comparten un escenario de con.memoraci6n de la 

muerte de Cristo con el culto a los ancestros a traves de una dan

za de animas y la alg8.2'."abia de varios pilatos, personajes festivos 

que salen de la iglesia el viernes santo a divertir a viejos y 

chicos. 
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Lo que ensefian estos ejemplos es que no todas las manifestaciones 

etnicas de visiones del mundo y sus expresiones plasticas, music� 

les, danzarias o teatrales sucumbieron ante el dominio durante el 

contacto. Y que las que sobrevivieron pudieron adaptar e integrar 

en su cultura, particularmente en el arte y en la artesania las 

consecuencias de ese cheque. 

Lo anterior explica que la permanencia de grupos etnicos en el mar 

co del Estado colombiano .!!Q quiere decir que el proceso de cambio 

del sistema de valores de los indios y de los negros se haya dete

nido. Al contrario, podria ser mas acelerado a no ser por las UJ: 

gencias de a.f'irmaci6n de identidad que desde hace varies afios se 

formulan no solamente en C0lombia .sino en muches de los paises de 

America Latina. Son estas urgencias las que han provocado accio

nes para contrarrestar la imposici6n de una unicidad cultural en 

desmedro de la indefa�ncia socio-politica de tales paises. yen 

esta tarea es que se han postulado elementos tradicionales de las 

culturas etnicas y derivados de estas como son los de las culturas 

populares. Con ello en Colombia se intenta reconstituir las rai

gambres culturales aborigenes y negras junto al legado occidental 

para cimentar los sentimientos de nacionalidad utiles en la defen

sa de una autonomia nacional. 

Pero es en e� horizonte de los grupos etnicos donde esta busqueda 

de rafces es feraz. La creatividad que imp.rim.en uno o varies in

dividuos determina que en un oficio o en otra actividad como la 

de bailar o contar cuentos surja ese perfil que convierta al ob-
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jeto o al cuento en una obra de arte. 

La artesania por su Je,rte como concepto de trabajo tiene la cuali

dad de ser compartida en oficio dentro de la comunidad y en marcos 

definidos por una tradici6n. Y por supuesto tambien esta sujeta a 

los procesos de cambio originados por los diversos contactos cult� 

rales de los grupos. Asimismo, ella puede ser menos repetitiva y 

mas creativa que imitadora, siendo esta cualidad una de las esen

cias de su adaptabilidad. Y ademas el germen del que eventualmen

te surja el vuelo que la lieve a convertirse en a.rte etnico. 

Esa dilucidaci6n en el·campo de. la marimba.en el litoral Pacifico, 

un instrumento que es·interpretado por numerosos individuos, es la 

que permite sefialar a Jose T·orres en una orilla del rio Guapi co-. e.n otro camp%-ah mo un artista de la marimba y�a Silvestre chez Cuenu en el sec-

tor de Puerto Cali, en Guapi, como un maestro en la talla de bal

cones de madera.'e 

El proyecto de investigacion a que alude este informe, su crono

grama de trabajo en el terreno y la a.aboracion de sus materiales 

se han venido desarrollando desde el mes de no-viembre de 1987. 

Las rutas de viaje propuestas se cumplieron a cabalidad y aparecen 

senaladas en la seccion de 1'l.apas. En el registro de las obras de 

cultura mater-ial aparecen aquellas que presentan posibilidades 

de produccion con destine a mercados de arte y artesania innovada 

con apoyo en tradiciones regionales. 
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Paisaje geogr�fico 

El Pacifico colombiano ha sido senalado como un territorio sorpre£ 

dente desde el punto de vista geogr�fico. En la regi6n las llu

vias son perpetuas, la humedad es sofocante cuando el sol la con

vierte en columnas de vapor que se levantan del piso empedrado en 

los poblados mineros1 o de las trochas angostas en el bosque enred� 

do por lianas y bejucos y sonidos de enigma. El mundo del manglar 

que bordea los esteros que recorren como culebras las zonas coste

ras interiores presenta el m�s intrincado componente biol6gico mo

delado por las mareas, las corrientes de los rios y naturalmente 

el agua de la lluvia. La zona coralina al norte del Cabo Corrien

tes, en Gorgona y Malpelo muestra tambien arrecifes y recibe sobre 

sus aguas marinas la lluvia perpetua que descargan las enormes nu

bes grises que cuando lo permite la marea, alcanzan a reflejarse 

en las aguas saladas. 

El escenario del Pacifico colombiano abarca el 6.2% de la superfi

cie de la naci6n colombiana y tecnicamente es conocido como 1-as 

tierras bajas del Pacifico, un �rea del tr6pico americano y el m�s 

humedo. 

Es tal la cantidad de lluvia que cae sobre el territorio del Paci

fico, que supera la de cualquier otro lugar ecuatorial en el mundo. 

Por supuesto que hay unas �reas m�s humedas que otras como por 

ejemplo la cuenca alta del Atrato donde se han registrado prome

dios de m�s de 10.000 milimetros de lluvia anual. La precisi6n 

tecnica de esta caracteristica tan importante en la vida geogr�fi-
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ca del Literal Pac!fico se encuentra consignada en el trabajo del 

ge6grafo norteamericano Robert West (1957). 

La experiencia del investigador social frente a esta caracter!sti 

ca del area puede apabullarlo en un comienzo, pese a que este pre 

parade intelectualmente y conozca el fen6meno de la humedad en es

tad!sticas o en descripciones poeticas. El investigador puede de

morarse un tiempo antes de· acostumbrarse a escribir en papel hume

do, a vestirse con ropas humedas, a dormir en colchonetas o sobre 

sabanas o en hamacas humedas y tambien tiene que educar su olfato 

para aceptar el vaho que arrojan las hojas de arboles en la selva 

o tantos materiales organicos en descomposici6n en los caser!os o

en las ciudades, a las orillas de los rios o en los desembarcade

ros de los puertos grandes y pequefios. 

De cualquier modo la lluvia que cae generalmente en la noche arras 

tra muchas de las materias en descomposici6n y el sol que en la mi 

tad del d!a es caluroso, vuelve a estimular las emanaciones y vapo 

res. 

Las temperaturas en el Literal oscilan entre los 28 y los 31 gra

des cent!grados, hallandose el area mas calida en la depresi6n Atra 

to-San Juan donde la temperatura media es de 27 ° C. Sin embargo, 

uno se encuentra con temperaturas maximas del 41 ° C. en Quibd6, la 

ciudad sobre el r!o Atrato en el interior de las tierras bajas. 

Asimismo en La Guayacana, un lugar en el interior en territorio del 

departamento de Narifio donde se han registrado temperaturas de 40 °

C. En cambio en lugares de la costa como Tumaco, la maxima tempe-
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ratura en un periodo determinado fue de 32° (West 1957: 24). 

Ambas costas experimentan un amplio rango de mareas, las cuales p� 

netran por kil6metros adentro de los r!os grandes en el segmento 

de la costa aluvial. Esta circunstancia que conlleva el arrastre 

y el dep6sito de barre y arenas influye en la formaci6n de esteros, 

playas y bancos. Lo cual a su vez modela caracter!sticas de la ri

queza sub-acugtica y por supuesto de la vida humana en los asenta

mientos que han escogido sus vecindades. 

Con una extensi6n de 71.000 kil6metros cuadrados, y sobre un escena 

rio selvgtico que se levanta desde la terminaci6n del bosque cordi

llerano occidental hasta las playas marinas, el Literal Pacifico co 

lombiano se caracteriza por dos tipos distintos de costa. Desde el 

Cabo Corrientes yendo en direcci6n norte hasta Punta Garachin� en 

Panaro(, la costa es montafiosa y arrancando �el mismo Cabo Corrien

tes en el departamento del Choc6 hacia el sur hasta la provincia de 

Esmeraldas en Ecuador, la costa baja aluvial est! bordeada por un 

bosque dense y cuenta con playas arenosas (West 1957: 52). 

West · anota., :· para la costa aluvial a partir del Cabe Corrientes, 

una secuencia de cuatro cinturones geogr(ficos que es importante 

mencionar para los prop6sitos de este informe: 

1. Un cintur6n de baj!os y de superficies de barro o bajos muy

cerca a la costa.

2. Una serie discontinua de playas de arena, interrumpida por este

ros, estuaries y anchas superficies de barre.
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3. Una zona de manglar generalmente entre media y tres millas de

ancha.

4. Un cintur6n cenagoso de agua fresca impulsada por la marea y

que se encuentra detr!s del manglar de agua salobre.

Adentro de las cienagas de marea en tierras ligeramente mas altas 

se extiende el bosque lluvioso ecuatorial que cubre gran parte de 

las tierras bajas del Pacifico (1957: 53). 

El conocimiento de estas caracter!sticas geogr�ficas en la costa y 

de aquellas en la selva adentro es b�sico para programas o planes 

gubernarnentales o privados que intenten acercarse a la poblaci6n 

que vive en estas �reas. M!s todav!a si tales planes implican in

volucrar a la poblaci6n en acciones de producci6n para un posible 

rnercado dentro del !rea o fuera de ella. Lo cual inrnediatarnente 

remite a la consideraci6n de las v!as de comunicaci6n con las que 

cuenta el Literal Pacifico. 

El hombre del Literal se moviliza mayorrnente por agua, y los pro

ductos de su habitat se transportan de un lado a otro en canoas, 

en lanchas con motor de gasolina o en barcos grandes que bordean 

la costa y en circunstancias de grandes rios como el Tirnbiqu!, en 

el departamento del Cauca, entran hasta donde el caudal de aguas 

lo perrnite, para devolverse a encontrar la v!a y los puertos rnar!

timos. 

De todos rnodos, el conocimiento por ejemplo del cintur6n de baj!os 
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y de bajos tiene que acoplarse con el saber de las mareas altas y 

bajas que carnbian de hora cada d!a, cada mes y cada ano. La expe 

riencia pr�ctica de la gente de la regi6n ensena c6mo en marea ba 

ja las porciones m�s altas, llamadas bajos quedan a la vista y so 

bre ellas las olas rompen sus aguas. Encima de esos bajos es po

sible ver familias enormes de p�jaros acu�ticos que se van cuando 

la marea sube y los sumerge. A esos bajos en algunos lugares se 

les conoce como cuervales, una clara alusi6n al cuervo de mar. Co 

mo la parte alta de estos bajos carnbia de posici6n continuamente 

debido a las olas y a  las corrientes, la navegaci6n es muy peli

grosa cerca a la playa aun cuando se trate de canoas o de lanchas. 

Las enormes olas que se levantan y se desbaratan en la marea alta 

ayudadas por los vientos, son un impedimento para la navegaci6n 

de las canoas. Y para las ernbarcaciones con motor,tarnbien las ma 

reas tienen que tenerse en cuenta, especialmente cuando se trata 

de movilizarse de poblaciones adentro de los r!os hacia el mar 

usando la v!a de los esteros. Y asimisrno para aquellas que combi

nando la via "por fuera" es decir por mar, con el trayecto ribere

no y el de los esteros. El trayecto de los r!os en las bocanas re 

quiere el saber de los bajos, los baj!os y las rnareas. Un motor 

puede quedar inutilizado al toparse con un bajo y un navegante pue 

de enfrentarse con "el fracaso" -manera eufemista para referirse a 

la muerte en el agua- si adem�s del bajo, su tiempo de navegaci6n 

no ha tenido en cuenta el estado de la marea en el memento de em

barcarse. 
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Pero si en la costa, la movilizaci6n por agua requiere un conoci

miento especifico, adentro en la selva el trayecto no es simple. 

A medida que se suben los rios hacia la cordillera, sus lechos lle 

nos de piedras convierten sus corrientes en fragor. Las canoas se 

mueven con dificultad, sus viajeros deben empujarlas contra la co

rriente, y manejar los r&pidos con palancas, habilidad y fuerza. 

Naturalmente que el transporte por tierra es una alternativa fre

cuente cuando se trata de trechos que no son muy largos y cuando 

la carga no es voluminosa y pesada. Existen una serie de vias en 

la selva que se usan aun cuando se est� viajando en canoa. Si �s

ta va muy cargada, los pasajeros aligeran el trabajo de los bogas, 

caminando por las playas de piedra o cruzando de un caserio a otro 

o de una vuelta del rio a otra para facilitar el ascenso de la ca

noa. Pero en caso de necesidad, el habitante del Literal se lanza 

por las trochas en jornadas de dias para llegar al lugar requeri

do. De esta suerte, es posible trazar un mapa de estas rutas que 

seguramente eran m�s usadas en el tiempo cuando los motores para 

canoas no habian llegado aun al Literal. 

Aunque existen algunas carreteras como la de Quibd6-Itsmina-Santa 

Cecilia-Pereira y Quibd6-Medellin, o Barbacoas-Pasto-Tumaco, no 

puede decirse que viajar por tierra es una alternativa. Guapi,que 

es uno de los focos de este informe s6lo tiene acceso por agua o 

por aire. Y hablar de Guapi que es un puerto sobre el rfo de su 

nombre, implica referirse a una vasta zona en el departamento del 
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Cauca cuyo literal Pacifico est� recorrido por un sistema de rios 

cuyas vertebras son adem�s el Guapi, el Timbiqui, el Micay y el 

Saija. 

El avi6n como medic de transporte y de carga masivos no es alter

nativa. Es apenas suerte a veces conseguir un asiento para llegar 

a Guapi en el departamento del Cauca, operaci6n que s6lo puede ha

cerse desde Cali en el departamento del Valle en un avioncito de 

25 pasajeros. Para Quibd6, Tumaco y Buenaventura la via aerea tie 

ne mejores posibilidades, particularmente desde Begot� la capital 

del pais. Pero lograr un viaje aereo desde Guapi hasta Quibd6 o 

hasta Tumaco es francamente una ilusi6n en el mismo literal. Ni 

que hablar cuando desde Barranquilla alguien quisiera t+asladarse 

directamente a Itsmina. 

A partir de la visi6n administrativa de la naci6n colombiana, el 

territorio del Pacifico se halla enmarcado en cuatro departamentos 

a saber: Choc6, Valle, Cauca y Narine. El trabajo de terreno esp� 

cifico realizado para este informe se cumpli6 en lugares de los d� 

partamentos del Choc6 y del Cauca. (Veanse mapas con las rutas). 

No obstante, algunas alusiones a los departamentos del Valle y de 

Narifio se apoyan en terrenos y trabajos escritos «lab�rados por la 

autora con anterioridad. Y naturalmente en consultas bibliogr�fi

cas pertinentes. 
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Paisaje hist6rico 

En el siglo XV, la epoca de la exploraci6n de Europa en otros 

mundos, el poder de sus naciones se expresaba a traves de la ca

pacidad de obtenci6n de metales preciosos. El encuentro de Ame

rica signific6 tambien el hallazgo del oro, un metal que alimen

t6 la fiebre de explotaci6n y dominio de bastantes generaciones 

contribuyendo a nuevas formaciones socio-econ6micas en el mundo 

nuevo. Conforme dice Germ4n Colmenares (1972: 188) en su Histo

ria Econ6mica y social de Colombia 1537-1719, "la historia de la 

economia minera en la Nueva Granada es una historia de fronteras 

sucesivas". Y tambien es una historia de la explotaci6n del tra 

bajo de los aborigenes americanos y de los aborigenes africanos 

traidos estos a la fuerza desde sus territories tambien hallados 

por el mundo europeo en su carrera de exploraci6n. (Friedernann 

1978: 8); Friedernann y Arocha 1986: 30). 

Tales fronteras de rniner!a est4n atadas a los sitios donde se 

cqncentr6 en determinado periodo la explotaci6n de los yacimie£ 

tos auriferos. Asi� C4ceres y Zaragoza captaron la atenci6n de 

los espafioles en 1580 despues de ese periodo de conquista entre 

1536 y 1550 cuando el agotamiento de otras localidades y la ex

tinci6n de los indios oblig6 a la busqueda de nuevos distritos 

mineros. En 1590 los aluviones del rio Nechi ilusionaron a las 

gentes de Remedios. Pero entrado el nuevo siglo XVII, la fronte 

ra del Literal Pacifico en Choc6 y en la zona de Barbacoas vino 

a presentar soluciones a los problemas de comida y rebeli6n de 
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negros e indios y que ya acosaban a las fronteras anteriores. 

Desde 1511 cuando se supo que habfa oro en el literal Pacifico, 

las expediciones no se habfan hecho esperar. Por el norte los 

espafioles entraron navegando el Atrato y desde Antioquia vinie

ron por tierra a traves del valle de Urrao. Desde el sur los 

puntos de partida fueron Popay�n, Cali o Cartage por entre bre

chas de la cordillera occidental. Desde Buenaventura el puerto 

que Pascual de Andagoya inici6 en 1536, los expedicionarios se 

dirigieron al rfo San Juan. Al encontrar las corrientes y los 

dep6sitos de oro aluvial en los flancos orientales del San Juan 

y del Atrato, se acentu6 el ansia de dominio sobre la poblaci6n 

aborfgen para qµe trabajara en la minerfa. N6vita y Tad6 sobre 

el rfo San Juan y Citara (Quibd6) y Llor6 sobre el Atrato, se 

convirtieron en los principales centres mineros del Choc6 duran 

te la colonia. 

Con todo, los resultados en un principio no fueron tan halague

fios. La hostilidad de los indfgenas, lo tupido de la selva,las 

nubes de insectos y la escasez de comida marcaron el fracaso de 

muches exploradores durante afios y afios. Los indios mataban y 

se hacfan matar. No querfan trabajar la tierra para los espafio 

les ni lavar las arenas de oro para los blancos, ni moler las 

cafias para el sustento de los expedicionarios, ni dar las hijas 

Q... 

para los "ejercicios cotidianos" (Vel�squez 1985: 72). 

Las vicisitudes de la expedici6n de Francisco Redondo en 1576 
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son un ejemplo de la tenaz lucha de los indios. Redondo, vecino 

de Cali se arm6 de 120 hombres, veinte arrobas de p6lvora y 

otras tantas de plomo, caballos, viandas, bastimento, municiones 

y dos sacerdotes. Su misi6n era la de pacificar y poblar la pro 

vincia de los indios chocoes y de los chances. Pero el no conta 

ba con que los indios tenian flechas, que conocian el veneno mor 

tal de sapos y ranas y que usaban t�cticas de defensa y ataque 

mediante emboscadas, uso de cerbatanas, fuego r�pido en semente

ras y tarnbos. Y no le concedia importancia a la agilidad de la 

navegaci6n indigena en potrillos, al lenguaje de los indios, a 

su conocimiento profundo de la selva. Redondo tampoco conocia 

los rios hondos y sin playas, con vueltas laberinticas, con cas

cadas y saltos y sembradas de troncos donde anidaban las serpie� 

<>.... 

tes. (Vel�squez 1985: 75). Asi, una vez en el terreno y a  medi-

da que encontr6 la realidad, sus hombres hallaron la muerte y el 

fracaso fue el mensaje que Redondo pudo llevar en su huida de re 

greso. 

Pero el ansia por el oro no disminuy6 ni fren�e al aniquilamien

to de los indios ni al agotamiento de los distritos mineros de 

Antioquia que sufrian problemas por abastecimiento de comida y 

a causa de las sublevaciones de los esclavos, trabajadores trai

dos a la fuerza del Africa. Ni tampoco frente a los problemas 

de los expedicionarios con los indios aguerridos y rebeldes y 

con el terreno inh6spito. Los buscadores del metal se lanzaban 

por entre arroyos, torrentes, cienagas y flechas indigenas, ay£ 
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d�ndose de la brutalidad, del fuego y de las armas. 

Asi, en 1630 Francisco de Prada y Zuniga encontr6 oro en la pro

vincia de Barbacoas, hoy departamento de Narine. Los rios Micay, 

Timbiqui, Iscuande, Patia y sus afluentes contenian las arenas 

doradas. Y all! vivian indios que podian lavarlas fuera de que 

se adornaban el cuerpo con piezas de oro y enterraban a sus muer 

tos con ornamentos tambien de oro. 

Era otra vez El Dorado en una nueva frontera de explotaci6n. Ro 

bert West (1957: 227) anota en su libro c6mo en 1635 al menos 

una mina ya estaba en operaci6n sabre el Timbiqui. Los buscado

res de oro llegaban a los rios, agarraban a los indios a la fuer 

za y los hacian trabajar en mineria. Transhumaban con ellos y 

con negros en campamentos rusticos que armaban a lo largo de los 

rios. Claro que tenian que vivir en estado de alerta a causa 

del asedio de las tribus rebeldes que seguian defendi�ndose de 

la invasi6n. Asi, fue coma de uno de estos asentamientos de es

panoles, mestizos y mulatos debi6 surgir la aldea que primero se 

llam6 Santa Maria del Puerto en 1620, al borde del rio Telembi, 

y que luego se convirti6 en puerto de Barbacoas. 

En este momenta de la historia del Literal Pacifico en el �rea 

de Barbacoas, cuando ya los espafioles andaban en sitios tambien 

habitados por mulatos y mestizos, hacia casi cien afios que gente 

negra procedente del Africa habia side conducida a trabajar en 

los lavaderos y minas de oro. En efecto, desde 1544 esclavos 
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procedentes del Africa trabajaban en minas cerca de Popay�n. Ha 

b!an llegado a traves de Cartagena y despues de ser comprados 

hab!an sido transportados hacia las provincias del Choc6, Popa

y�n y Antioquia. 

Africa es un continente enorrne, rico en la historia del hombre 

a traves de todos los tiempos, si se tiene en cuenta que el pasa 

do del genera humane con edad de millones de afios est� ligado a 

Africa Central. Y si tarnbien se recuerda que en tiempos m�s re

cientes como las de hace unos setecientos afios en el mismo terri 

torio africano central de sabana y bosque tropical, as! coma en 

el Sud�n Occidental exist!an estados que ostentaban poder y es

plendor _comparables a las de las civilizaciones que por el mismo 

tiempo surg!an en Europa: reyes y cortes, sociedades y jerarqu!as 

religiosas, mercados y ejercitos; sacerdotes y artistas; arqui

tectos y artesanos, mineros y orfebres, bibliotecas y maestros. 

Pues bien, de este continente y de estas sociedades encontradas 

par los europeo� coma fuentes de comercio y despues de brazes 

para trabajar, hace unos 550 afios se arrancaron las gentes que 

luego llegaron a America, en la indigna trata de esclavos. Al 

Literal Pac!fico llegaron mayorrnente gentes de Africa Central y 

de la Costa Occidental. Los nornbres actuales que aun son ape

llidos en puertos y ciudades del Pacifico colornbiano son testi

gos de esa historia: Carabal!, Bioho, Lucum!, Loango, Balanta, 

Cuenu, Mina, Caradongo, Carnbinda, Lumbalu, Angola o Melernba. Su 
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arte y su gesto, su visi6n religiosa, su rnagia y los diversos 

lenguajes de su sentir y hacer dentro del conjunto cultural de 

Colombia son testigos tarnbien de la perrnanencia de un legado 

africano en la cultura de nuestra naci6n. 

Hay que anotar, claro, que en el rnundo de los siglos XVI y XVII, 

el rnedio arnbiente natural del literal Pacifico con sus filones 

de oro y una econornia politica-rnercantil explotadora del trabajo 

de los negros rnediante el uso de conceptos de racisrno biol6gico 

(Whitten y Friedernann 1974: 94) confluyeron en el trasplante de 

los africanos. 

West (1952) y otros estudiosos cuentan rnucho sobre la esclavitud 

en el literal Pacifico. Entre 1680 y 1700 �l _distrito de Popa

y�n se puso a la cabeza de la producci6n de oro en la Nueva Gra

nada con un 41% de la producci6n total y las prirneras explotacio 
' 

-

nes aparecen, conforrne rnencionado anteriorrnente, en la provincia 

de Barbacoas, en los r!os Micay, Tirnbiqu! y Pat!a. La continua

ci6n O expansi6n de la actividad rninera a la vuelta del siglo 

XVIII rnarca el casi total aniquilarniento de la cultura de los 

indios, asi como la r�pida expansi6n de los grupos negros. Du

rante esos cien anos las rninas se cerraron rnuchas veces gracias 

a las revueltas de rnineros negros e indios, aunque hubo negros 

que consiguieron su libertad. Pero segun West (1957: 100) "en 

la rnitad del siglo XVIII cada r!o principal que cruzaba la pla

nicie costera conten!a cuadrillas de esclavos negros" y "para 
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fines del siglo XVIII Iscuande, Santa B�rbara, Timbiqu! y San 

Francisco de Naya se contaban entre los pueblos mayores a lo 

largo de la costa occidental de Nueva Granada" (West 1952: 19). 

En el complejo minero, las piezas claves fueron negros y negras, 

tanto esclavos como libres. Sin embargo desde el punto de vis 

ta econ6mico no puede asumirse que la importancia econ6mica de 

agregados humanos, como estos de los negros, implicase para 

ellos poder social y pol!tico; la instituci6n misma de la escla 

vitud desmiente esa noci6n. Cuando el poder social y pol!tico 

se obtiene debe mantenerse y este generalmente se encuentra en 

relaci6n inversa al valor de un grupo humano determinado en el 

�mbito de su fuerza de trabajo. 

Desde el punto de vista cultural, el baraje masivo de elementos 

de la cultura del negro y las subsecuentes adaptaciones en este 

literal deben enfocarse en terminos de la din�mica de maniobras 

o estrategias de supervivencia de los africanos y sus descendien

tes ante la explotaci6n primero de los europeos y despues de sus 

descendientes. El crecimiento y desarrollo de la cultura negra 

en la Costa del Pac!fico en Colombia debe asf entenderse mirando 

su potencialidad de ajuste social y luego precisando su contribu 

ci6n mediante sus estrategias de adaptaci6n. En tanto no se nie 

ga la persistencia y elasticidad de huellas de la tradici6n afri 

cana, no se desconoce y por el contrario se llama la atenci6n a 

los aspectos creativos de adaptaci6n de aquellas formas de vida 
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logradas come respuesta a los retos del medic ambiente y del �m 

bite social y cultural. 



Escenario social y cultural 

Con la conquista espafiola, actos de liberaci6n y lucha del negro 

por conseguir poder social y politico fueron constantes en la Nu� 

va Granada. A lo largo y ancho del territorio que hoy es Colom

bia, en cada lugar a donde se transportaron esclavos, se encuen

tran descripciones de rebeliones, de fugas y en muches casos del 

estab�imiento ·de poblados fortificados que se conocieron coma 

palengues. No solamente se rebelaban los cimarrones como se lla

maba a los esclavos huidos, y resistian los ataques que se lanza

ban contra ellos sino que en muchos cases contra-atacaron a las 

minas, a las plantaciones y a  las rutas de transporte adquiriendo 

de esta manera capital, materiales, destreza en guerrear y 

adeptos para sus filas -de entre los esclavos que liberaban 

esos contra-ataques. 

, mas 

en 

y Pa.t.'fio
En un volumen sabre el Palenque de San Basilio (Friedemanni1983t 

cuyos descendientes han llegado hasta nuestros dias, se examinan 

las estrategias de esa formaci6n rebelde y en mapas sucesivos ap� 

recen desde el siglo XVI hasta el XVIII un numero de palenques re 

copilados en documentos hist6ricos. Que no son todos. Perque por 

ejemplo en el Literal Pacifico solamente se anotan el de Tad6 en 

1728 en Choc6 y otro en 1732 en Narifi.o en las proximidades del 

r!o Pat!a, nombrado coma Castillo, pero que en realidad es Casti

go. Yen 1816, o sea ya en el siglo de la independencia de Espa

na y de la abolici6n oficial de la esclavitud, las noticias hist6 

ricas anotan una sublevaci6n en las minas del Real de Santa Rosa 
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en cabeceras del r!o Saija que condujo a la formaci6n de un palen 
i 

que con al menos 80 esclavos. (Velasquez 1985: 76). 

Hay que tener en cuenta que esta recopilaci6n no incluye las inn� 

merables rebeliones de mineros que no conduc!an a la formaci6n de 

nuevos palenques, sino al ingreso de los que ya existfan. En el 

caso de Negua por ejemplo en 1688 la sublevaci.6n a causa de la 

opresi6n, del crecido trabajo y castigo, la escase� de alimento y 

la carencia de descanso empuj6 a aquellos negros que lograron so

brevivir a huir. 

En 1821 Colombia promulg6 una ley que liberaba a aquellos esclavos 

nacidos despues del 21 de· julio de ese aiio, y tan pronto cumplie

ran los 18 a.nos. Con todo, la zozobra racial no amain6. Un eje� 

plo de ello lo cuenta el historiador Randall Hudson (1964: 237) 

en relaci6n con el ataque del guerrillero Agualongo en el sitio de 

Barbacoas en 1824. El dice que la mayor!a de los historiadores co 

lombianos senalan el ataque como un movimiento de acci6n Realista 

contra el movimiento independentista. Por el contrario, lo que 

anota el viajero ingles citado por Hudson es el de que las tropas 

de Agualongo estaban constituidas por esclavos huidos de las mi

nas de oro. Y a.nade que Tomas Cipriano de Mosquera, comandante 

de las tropas de Ba.rbacoas, mencion6 en una carta que escribi6 a 

Bolivar en relaci6n con el ataque, que el proyecto de Agualongo 

era el de encabezar el levaritamiento de los 4.000 esclavos de la 

provincia Buenaventura y hasta los del Choc6. 
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Lo cierto es que existia presi6n de todos lados para la abolici6n 

de la esclavitud que finalmente se consolid6 oficialmente en 1851. 

Una mirada panoramica al escenario del negro en Colombia desde su 

llegada del Africa muestra un fluir de gentes durante 350 a.nos, 

que aunque sometidas se rebelan en huidas, en revueltas y en en

frentamientos .Y asentamientos palenqueros. La manumisi6n lograda 

por la compra que el mismo esclavo hacia de au libertad y a  veces. 

la libertad concedida por el duefio de la hacienda generalmente se 

dio desde el comienzo de la esclavitud. De otro lado, el hijo de 

un blanco y una esclava negra era legalmente libre. Entonces,tan 

to libertos como esclavos existieron desde el siglo XVI hasta la 

mitad del XIX •. Para comprender la adaptaci6n negra en la America 

. dominada por Espana y luego en las republicas lihres que abolieron 

la esclavitud tienen que tenerse en cuenta estos factores de libe� 

tad temprana por varias causas y libertad por abolici6n. Factores 

que deben complementarse con el examen de los caminos seguidos por 

los grupos negros, que de diversos modos estuvieron en contacto 

con los espafioles y tambien con los indios. 

El examen de los procesos de adaptaci6n de estas gentes es nada 

menos que el estudio de la evoluci6n de su sociedad y de su cult� 

ra. Eate informe intenta contribuir al conocimiento de algunos 

de los perfiles de la cultura negra en el campo del arte y de ar

tefactos artesanales que aun existen en la vida contemporanea del 

Litoral Pacifico y que constituyen huellas de la historia afro-02 
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lombiana no borrada del todo. Este prop6sito no puede dejar de e� 

marcarse en el panorama geografico y en el escenario hist6rico so

cial y cultural que aqui se ha esbozado, pero que esta respaldado 

por una bibliografia abundante. 

Es ademas necesario hacer una referencia a las estrategias socio

cu1turales que han elaborado las gentes en el Litoral Pacifico den 

tro de las areas ambientales de costa, bosque y pantanos del man

gle citadas anteriormente. Asi, es preciso anotar en este punto 

que en 1851 cuando el negro que aun era esclavo fue declarado li

bre, su vida entonces encar6 la fuga a las regiones selvaticas o 

su sometimiento como asalariado en haciendas y minas. Y que los 

nuevos patrones vendr!an a ser sus antiguos duefios. Libertad para 

muchos ademas, no implic6 tener derecho a la tierra o recibir he

rramientaa para trabajar. Pero para aquellos que se internaron �n 

el litoral signific6 la oportunidad de trabajar por su cuenta y 

riesgo en unas tierras que se consideraban baldias. A aquellos 

que tomaron esta alternativa es a quienes Norman Whitten (1974) ae 

fiala como pioneros en una existencia de frontera. Descendientes de 

ellos se encuentran hoy dia en el bosque tropical muy humedo del 

litoral pacifico, dedicados a la mineria del oro, a la pesca, a 

una agricuJ.tura de aubsistencia, al corte de maderas y con el cre

cimiento de algunas ciudades y la emigraci6n rural-urbana, en dive� 

sas actividades de resuelta participaci6n en los quehaceres guber

namentales, educativos y comerciales en las distintas regiones. 
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Pues bien, de acuerdo con Whitten (1974) en el literal Pacifico 

sus habitantes se mueven en cuatro niches culturales: los case

r!os rurales dispersos, los caser!os rurales compactos, los pue

blos y las poblaciones urbanizadas. Todos sobre una infraestruc

tura en expansi6n hecha de pocos caminos, muchas trochas y tentac� 

los de agua que permiten el transito hacia el interior. Actualme� 

te en 1988,. el proceso de producci6n sigue mira.ndose en un esquema 

de economia fluctuante de auge y decaimiento donde el negro ha SU1: 

gido como pionero. El auge en epocas ha sido distintamente de oro, 

caucho, tagua, madera, conchas marinas y a  veces hasta construcci6n 

de ferrocarriles, unas pocas carreteras, puertos, refiner!as de pe

tr6leo (ej. el procedente de la zona de Putumayo). Sin embargo en 

los ambitos ruralea, la estrategia ha sido a traves de formas eco

n6micas de subsistencia en actividades de agricultura de corte y 

descomposici6n organica, cacer!a, pesca y miner!a. Y cuando se 

trata del ambito urbano la fuerza de trabajo del negro ha seguido 

siendo usada como desde su 11egada del Africa. Durante afl.os ya en 

el per!odo de la republica especuladores extranjeros y luego tam-. 

bien colombianos obtuvieron en el marco de compafl.ias multinaciona

les oro, maderas, mangle, bananos, peces, cocos, etc., empleando 

al negro como hachero, arrastrador de tro�os de arboles hasta los 

aserraderos, pescador independiente para las industrias de produc

tos del mar, o peones en las dragas. 

En este escenario, los grupos blancos continuan siendo escasos. 

Viven en los puertos y en las poblaciones urbanizadas como Tumaco, 
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Guapi, Buenaventura, Bahia Solano, Quibd6 o Itsmina y se ocupan del 

comercio o son propietarios de aserrfos. Actualmente existe una po 

blaci6n residente pero no permanente, constituida por los funciona

rios y te�nicos de organismos gubernamentales como la eve o el ICBF, 

Inderena y similares. 

For supuesto que dentro del proceso demogra.fico-hist6rico del Lit� 

ral Pacifico, el contacto indio-blanco-negro ha resultado en la 

presencia de una poblaci6n con un fenotipo diverse, notorio parti

cularmente en los puertos y pueblos urbanizados. No obstante, el 

rostro del literal Pacifico que hace 500 a.nos a la llegada de los 

europeos era ·enteramente indio, fue substituido por el rostro domi 

nante de los descendientes de africanos. Actualmente, se calcula 

que la poblaci6n de etnia negra en el litoral alcanza a ser un 92% 

(Cifuentes 1986: 13) en una totalidad de 500.000 habitantes (Mo

tta: 1 985 : , 7-) • 
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Ambito del proyecto de investigaci6n 

De acuerdo con el proyecto basico, el trabajo sobre el cual se as

cribe este informe se desarroll6 as!: 

1. En el bosque humedo, en caserios y puertos riberefios del depa�

tamento del Cauca. Una ruta precisa del trayecto se encuentra

en las mapas Nos. 1 y 2, cada uno correspondiente a un trabajo

en terreno.

El prim.ere tuvo lugar a finales de noviembre y hasta mediados

de diciembre de 1987. El trayecto recorrido fue Bogota-Cali

por via aerea, Cali-Guapi por avi6n. Desde Guapi y por el rio

de su mismo nombre, viajando en lancha con un motor Mercury de

5 caballos, hasta Limones, El Cuerval, Isla Chac6n en la costa

marina y luego adentrandose par el rio Timbiqui hasta Santa

Barbara de Timbiqui. De Santa Barbara, en otra jornada par c�

noa volvi6 a salirse a la costa marina para conseguir la boca

na del r!o Saija, alcanzar el caserio de Camarones, luego Sai

ja y despues Santa Rosa de Saija. Regreso por la misma via.

2. Un segundo viaje a la misma regi6n, a finales de marzo y parte

de abril 1988 pero desplazandose sabre los altos del rio Timbi

qui se realiz6 como la primera vez hasta Santa Barbara de Tim

biqui, de ahi en adelante, en una segunda jornada el desplaza

miento en canoa con motor de 25 caballos, pero con la ayuda de

palanqueros, que son practices que pueden halar la canoa sobre

los rapidos y las piedras del rio. El punto de llegada fue Co

teje en la desembocadura de este r!o sobre el Timbiqui. Y una

•
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jornada adicional en canoa tambien se hizo hasta Santa Maria, 

el viejo poblado donde a comienzos de este siglo estuvo inst� 

lada la Timbiqui Gold Mines de franceses e ingleses, explota

dores de oro. 

Santa Maria esta situada sobre el Timbiqui yen la desembocad� 

ra del rio Sese. Regreso por la misma v!a. 

3. Zona minera en el departamento de Choc6. Viaje realizado a

principios de niarzo 1988 en sitios de mineria, chagras y case

rios en el borde de los r!os. El punto focal fue propuesto CQ

mo Tad·6. Su acceso via Quibd6 por avi6n, requiri6 un viaje en

bus desde Quibd6. Para l1egar a Tad6 que es una poblaci6n sa

bre el r!o San Juan, debe cruzarse en ferry el rio Atrato .en

el punto de Yuto, a una hara de Quibd6. De ahi en adelante,se

sigue par carretera hasta Las Animas, donde se reparte a Istmi

nay a Tad6. El recorrido se hizo tambien hasta Istmina sobre

el r!o San Juan. Sobre el Atrato se visit6 la hist6rica pobl�

ci6n de Llor6. Y a  media hara de Quibd6 el poblado de TutuneB

do sobre la carretera que conduce a Medellin. Regreso par la

misma v!a. (Vease mapa No. 3).

En cada uno de estos viajes, la investigadora N. S. de Friedemann 

estuvo acompaiiada de un asistente, de acuerdo con la propuesta del 

trabajo. 

En cada uno de los viajes, la investigadora tom6 dates escritos, 

hizo grabaciones en casette, tom6 fotografias y diagramas necesa

rios para la comprensi6n de 
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to. Ademas, consigui6 muestras de objetos, tambien de acuerdo con 

la propuesta del trabajo. 

En las paginas siguientes hago la transcripci6n de una ficha que 

muestra los detalles de uno de los trayectos por agua, en la zona 

de Guapi. La ficha fue escrita en terreno, al dia siguiente de la 

llegada a Santa Barbara de Timbiqu! el 30 de noviembre de 1987: 

"Por el rio, por el agua Nov. 30, 1987 

Avanzamos en la lancha, pasamos por Limones, bordeamos la orilla 

marina hasta l].egar al sitio JJamado El Cuerval (ver mapa) donde 

cuando el agua es apropiada uno se mete por los esteros para lo

grar entrar al r!o Ti.Jibiqui. Pero esto es posible si los esteros 

tienen agua que le perll).itan a la lancha y a  su motor maniobrar. A 

esa hora ya no habia agua en los esteros, entonces un par de hom

bres parades en el fango de la playa nos hicieron la sefia con la 

mano, que tocaria ir por fuera, es decir por entre el mar! 

Ya metidos entre el agua del oceano, empezamos a sentir las olas 

debajo de la lancha. Esta sub!a y bajaba tratando de esquivar la 

cresta de la pr6xima ola. A cada lado una nube blanca de agua s� 

b!a en crespos mas altos que el borde de la embarcaci6n. Al desha 

cerse los crespos, chorros de agua golpeaban los bordes de la la� 

cha y de rebote toda el agua como lluvia feroz nos caia encima. 

Que cantidad de agua por todas partes .Y de todos lades, le comen

te a Chucho Grueso, mi asistente. El piso de la lancha recogia 

mas y mas agua. De pronto, esta corcove6 como un cabalJLo que 



quiere librarse de su jinete. El motor resopl6 como un monstruo 

bravo. Grueso salt6 como un resorte cuando Lucho el motorista ma� 

cul.16 una palabra que no entendi. Grueso se arroj6 hacia adelante 

sobre el tim6n. Las tres papapyas que habiamos comprado en la pla 

za de Guapi cayeron entre el agua del piso de la lancha. Grueso 

ahora dio una vuelta hacia la parte de atras de la lancha. Enten

d! que el pasador del motor se habia soltado. Otro reaoplido del 

motor volvi6 a hacer corcovear la lancha y a  Grueso los ojos empe

zaron a desorbitarsele. A otra palabra de Lucho, se movi6 rapida

mente y trat6 de levantar el cuerpo del motor de entre el agua. 

Ahora habiamos tocado un bajo. La lancha �egu!a hacia adelante, 

dejando una huella de espuma mezclada con arena. Nada le pas6 a 

la helice o! decir a uno de �os dos hombres. En ese memento avis

tamos la Piaya Chac6n con sus edificaciones de madera nueva, leva,n 

tadas despues del maremoto de 1981. Llov!a mas y mas cada memento. 

Arrimamos a la playa. Caminamos sobre el piso de barro blandito. 

Ahi en una de las casas hay un enorme frigor:f.fico donde se acumula 

pescado que traen los pescadores de la zona. Luego vienen los b� 

cos, lo recogen y se lo llevan para los puertos de Buenaventura y 

Tumaco. 

Gloria, la hermana de Lucho que era la otra persona que viajaba en 

la lancha quer:f.a ver si all! podr!a comprar pescado para l].evar a 

Santa Barbara de Timbiqui. Los que cuidaban el frigor:f.fico dije

ron que si. Nos invitaron y abrieron el congelador enorme. El hu 

mo blanco por dentro del mismo no dejaba ver nada. Sacaron enton-



ces los peces hechos piedra. Enormes, para mi experiencia andina. 

Eran sierra, dijeron. Cada uno ten!a como un metro de largo. Los 

colocaron sabre el piso. Se veian plateados, elegantes, largos y 

como vestidos de fiesta: sabre sus cuerpos les brillaban circuli

tos dorados como lentejuelas. Escogimos algunos. Cada kilo cost� 

ba 200 pesos. Despues le vendieron a Gloria una libra de camaro

nes a Ps. 250.oo. 

Salimas de nuevo hacia la playa donde nos esperaba la bendita lan

cha. Ahora estaba llena de agua y la maleta de a vi6JI'. de Chucho 

Grueso y mi tula parecian nadar. 

iran las 5 y media de la tarde. 

El cielo era gris. Lloviznaba. 

Otra vez al motorista y a  Chucho 

Grueso se les habia olvidado quitarle el espiche que le permit!a 

al agua salir de la lancha. Nos tuvimos que meter en eso que par� 

cia una taza de agua, porque eolamente durante la marcha podia qui 

tarsele el espiche. Grueso trat6 de hacerlo pero no pudo, entonces 

pas6 al tim6n y Lucho se fue atras a bregar con el espiche. Pero 

en la lancha no habfa ni un martillo, ni tenazas, ni alicates. Que 

hacer? Lucho tom6 rapidamente una decisi6n. Presteme los pesca

dos me dijo. Tom6 un par de los cuerpos que seguian echando humo 

blanco como en el frigorifico y haciendolos servir de martillo gol 

pe6 el espiche que finalmente sali6. El agua empez6 a bajar en la 

lancha. Lucho regres6 al tim6n y por primera vez me dirigi6 la pa 

labra: 

- Se ve que usted ya ha pasado muchos trabajos en el

agua, porque no dice ni una palabra, no es cierto?
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Claro que pasabamos las duras y las maduras en ese pedazo de mar. 

Pero mis mandibulas y mi habla estaban cong�ladas mas alla de la 

frontera del miedo. FinaJmente, entramos a las aguas del Timbi

qui hechos unas sopas." 



Arte �tnico y cultura material 

Aprovechar las ensefianzas de su experiencia hist6rica y los rec� 

sos reales y potenciales de au cultura es un ejercicio que a num� 

roaos pueblos lea esta permitiendo construir un futuro mas digno 

y major que el presente. A este esfuerzo se le ha denominado et

nodesarrollo, particularmente en el marco de la existencia de et 

nias como la ind:!.gena y como las de grupos negros en distintas 

areas rurales y aun urbanas en .America Latina. En Colombia estas 

etnias han carecido de elementos para impulsar sus propios progra 

mas de etnodesarrollo y por el contrario sus tradiciones de arte 

y de cultura material han sufrido rechazo de parte de las socied� 

des dominantes. Sin embargo, desde hace unos a.nos, una reflexi6n 

de caracter nacionalista y de afirmaci6n de identidad cultural 

realizada por instituciones y por individuos ha permitido el im

pulao de programas cuyas metas enfocan actividades que respaldan 

el ejercicio del etnodesarrollo. 

En la historia contemporanea de Colombia la cultura material de 

las sociedades aborigenes ha sido elevada a la categoria de arte 

hasta el punto de que sus obras han sido entronizadas en.la sacra

lidad de recintos creados por la cultura occidental y conocidos co 

mo museos. (Friedemann 1987). En torno al Museo del Oro cuya me

dula es el metal en piezas realizadas por abor!genes arqueol6gicos, 

otras obras en ceramica,en pluma, en piedra y en madera gradualmen 

te han entrado como parte de esa colecci6n de arte. Mas at.in, obj� 

tos de cultura material hecha por indios contemporaneos empi.ezan a 
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ingresar en ese exquisito monumento al orgullo colombiano montado 

en los cimientos de la cultura abor_:!gen. 

Otro tanto ha sucedido en diversos paises africanos con la cultura 

de sus aborigenes. Enormes museos en Senegal o en Costa de Marfil 

lo atestiguan. Pero asi.mismo, en paises europeos o en lugares de 

los Estados Unidos, el arte africano ha llegado a formar parte de 

las colecciones de recintos tan i.mportantes como el Metropolitan 

Museum Of Art en Nueva York. Son obras que en su tiempo fueron

realizadas por individuos casi siempre especializados en el manejo 

de los metales, de las maderas, de l as fibras vegetales o de las 

arcill.as y sus colorantes. 

En ambos casos, en el de los aborigenes americanos yen el de los 

africanos, sus artifices generalmente expresaban un entorno fisico, 

preocupaciones religiosas o esfuerzos por manejar imposibilidades 

consideradas sobrenaturales. Del mismo modo que los indios colom

bianos, descendientes de esos aborigenes arqueol6gicos, o los ne

gros colombianos con ancestros africanos siguen expresando su am

biente f!sico y social yen esos contextos dibujan sus concepcio

nes que comparten esencias culturales y formas de alguna manera 

distintas a las que sustentan el arte en las sociedades totalmente 

influidas por el pensamiento occidental. No obstante, en Colombia 

en el caso de los grupos negros, estos aun no tienen museos donde 

se exponga ·. su historia cultural o artistica. 

De todos modos, hoy como ayer en estas sociedades etnicas el saber 



cultural es compartido por muchos, pero asimismo existe la manife� 

taci6n de la individualidad estetica que puede elevar un objeto co 

tidiano al campo del arte. 

En el literal Pacifico, por ejemplo la batea de madera, un objeto 

cotidiano que expresa un entorno f!sico de bosque de madera y agua, 

es una canoita que como tal hace parte del menaje de indios y de 

negros. Se la encuentra en la cocina, en los lavaderos de ropa,al 

borde de los rios, o en los trabajos mineros para cargar piedra. 

No obstante, la inclinaci6n estetica de algunos talladores, logr6 

una batea tallada artisticamente. Se trata de la batea de moro, 

una canoa dedicada a la crianza de un niii� y cuya forma es capaz 

de modelar simb6licamente el cuerpo del µrl'ante para que este ere� 

ca de acuerdo con un pensamiento estetico de belleza, ajustado a 

los re��imientos de la sociedad colombiana. La batea de moro 

permite que las nalgas de los ninos no sean pronunciadas. El nom

bre de la misma batea hace alusion_al estado religioso del:in.fante 

cuando �ste es colocado en el].a. Es un moro, es decir un ser qµe 

como en los tiempos del dominio musqJroan o moro en Espana, esta 

alejado del bautismo cat6lico. 

Es as!, que cuando un infante muere sin haber sido bautizado, du

rante el velorio del niiio, la batea es parte del ritual. En ella 

se coloca el cuerpecito y simb6licamente el infante navega en esa 

canoita como un angelito hacia el firmamento en medio del canto y 

del juego de sus parientes y amigos. 
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La recolecci6n de materiales como esta batea, en este proyecto se 

realiz6 con miras a estimular el conocimiento y el proceso de ere� 

tividad art!stico y artesanal de los grupos negros en el Li�'f1- P� 

c!fico. · La propuesta es la de iniciar una recuperaci6n y la afir

maci6n de la memoria cultural de los descendientes de africanos 

lJLegados a Colombia desde el siglo XVI. Por ello, se enfocaron ex

presiones de la cultura material y del arte etnico no s6lo en los 

poblados y urbes, sino en caserios al borde de los r!os. (Ver mapas 

de los sitios visitados). 

Estimulo y restauraci6n de imagenes de la memoria 

El espejo cultural que han tenido los grupos negros en el literal 

Pacifico ha sido aquel dominado por culturas externas a las del li 

toral. En la conquista, la religi6n cat6lica, el habla del espanol, 

el traje al estilo occidental se impusieron sobre indios y negros 

esclavos. En la republica aquellos que manejaron el pod.er desde 

la cuspide y desde los sectores medics de la pira.mide sociocultural 

impusieron su estilo, su forma y su pensamiento. Las cartil1as p� 

ra aprender a leer o a conocer historia estuvieron hasta muy recien 

temente modeladas por imagenes que no eran las de los indios o las 

de los negros en este pais que ha tenido una composici6n trietni

ca. Ahora bien. Si se pretende restaurar imagenes de memoria cuJ: 

tural de los negros ello implicara volver los ojos hacia el pasa

do. En la historia del negro colombiano eso puede significar el 

recuerdo de la esclavitud y mas atras en el tiempo la historia de 
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reinos y tribus a:fricanas. Pero hablar de esclavitud entre grupos 

negros no es nuevo. Si hay algo que si se ha mencionado en las 

cartillas de historia y en general dentro del trascurrir diario de 

las comunidades negras donde no faltan los no negros, es ese epiSQ 

dio indigno y cruel. Se menciona come tactica de discriminaci.6n 

socioracial y ha sido profundamente destructiva de la autoestima

ci6n del negro. Porque se formula fuera de contexto y porque es 

la unica historia que se le ofrece a los grupos negros. Entonces, 

queda la propuesta de la historia africana. Y algo mas: el cono

cimiento de grupos negros en .America del Sur, como los de Surinam, 

que son descendientes de los mismos africanos que llegaron a Colom 

bia. Como su cultura y su arte no se han diluido tanto y siguen 

siendo duefios de extraordinarias expresiones, puede apelarse a ta

les imagenes, en el campo del arte etnico. Si�uiendo estas refle

xiones, se prepararon entonces los siguientes materiales para tem

prender un sondeo metodol6gico en el campo del estimulo cultural; 

a) Fotografias de esculturas y mascaras africanas.

b) Laminas con dibujos de obras en madera, fibras, e instrumentos

musicales procedentes de Surinam.

c) Musica de grupos africanos en casetes.

d) Narrativas cortas sobre los reinos africanos en el siglo XIV y

rv, cuando los europeos llegaron a las costas occidentales de

Africa.

Entre grupos de Guapi, Saija y Timbiqui se introdujeron estos mate

riales. Las reacciones fueron sorprendentes. Historia de los rei 
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nos africanos nunca habian o:!do. Algunas personas las escucharon 

con incredulidad. Fue precise mostrarles dibujos de las cortes 

en Africa Occidental conforme aparecen en el l.ibro De sol a Sol. 

(Friedemann & Arocha 1986). El concepto de "infalibilidad" del 

libro como artefacto de la sociedad dominante logr6 quebrar su � 

credulidad. Tan ausentes de su propia historia se encuentran mu

chas de estas comunidades! 

Las reacciones frente a las laminas con dibujos de arte en madera 

procedentejde Surinam provocaron una gran empatia. Por ejemplo, 

cuando vieron los peines en madera, el comentario fue el de que 

as! los hacian antes y con madera de mangle, pero ahora ya habian 

l�egado los de plastico. No obstante, fue.tal la emotividad, que 

un par de artesanos solicit6 quedarse con la lamina para hacer 

unos peines similares. En efecto, dias despues, habian tallado v� 

rios peines como en los viejos tiempos, en madera de mangle. 

La cucharas de calabazo, sus dibujos, los mates tallados, y los 

calados en madera tambien suscitaron identidad de recuerdos de 

otros dibujos y comparaci6n con otras formas que antiguamente ha

c:!an sus abuelos. 

La musica africana y los dibujos de instrumentos de percusi6n cap

taron su atenci6n de manera especial. Hubo un momenta en varias 

de las sesiones cuando al oir un toque, el comentario fue el de 

que era musica de mapale yen otra instancia el de que era bulie

rengue. 
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Los resultados de este sondeo metodol6gico son muy halagUefios en 

cuanto los materiales permiten un acercamiento casi veloz a gru

pos variados de personas. La informaci6n en torno al pasado hi� 

t6rico artistico empieza a fluir. En Santa Rosa de Saija por 

ejemplo Justa Rufina Nunez Perea, una mujer de unos 70 afios lleg6 

con el artefacto de madera -panelero- con el cual hasta hace mu

ches a.nos se hacian las panelas. Era un objeto largo y pesado 

-que acostumbraban a tallar los hombres- que ella casi arrastra has 

ta donde estabamos hablando. Tambien quer!a que lo fotografiara-

mos. 

Se entiende, claro esta, que un trabajo de recuperaci6n de memoria 

requerira cronogramas de_trabajo.extensos en tiempo_ y ampli�s en

espacio. Los resultados, vale decirlo, contribuiran a la afirma

ci6n de identidades artesanales y artisticas de acuerdo con los 

nuevos prop6sitos de entidades como Artesan!as de Colombia. 
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Inventario basico de ma'dmb·lf!B' del paisaje geografico 

El trabajo en el terreno del literal Pacifico y la consulta biblio 

grafica respectiva, permitieron hacer un inventario de materiales 

que han sido utilizados por las comunidades negras en la prepara

ci6n de sus obras, tanto antiguas como contemporaneas. Teniendo 

en cuenta la� caracteristicas de bosque tropical aurifero y el des 

empefto adaptativo social y econ6mico de sua gentes, es notorio el 

uso de elementos provenientea directamente del habitat. Esto qui� 

re decir ademas, el empleo de -maderas, hojas de arbustos, lianas 

vegetales y metales -oro y platino- s ·in la mediaci6n compleja de 

procesos industriales para preservaci6n, coloraci6n o transforma

ci6n del material. Ademas, es interesante notar la escasa combin§ 

ci6n de unos materiales con otros. A no ser la arquitec�ura de la 

vivienda misma donde se conjuga la sabiduria sobre las calidades, 

cualidades y estetica de la.a maderas del bosque. 0 la elaboraci6n 

de algunos instrumentos musicales cuyas exigencias de material es

tan en relaci6n con la potencia del sonido, el sitio donde va a 

ser tocado y qui6n sera el dueno. 

Asimismo, en algunos lugares ruralea, son escasos los elementoa de 

la sociedad industrial que participan en la elaboraci6n de una obra 

con perfiles tradicionales. Claro que sucede el caso del reempla

�o de una pieza total por otra proveniente de la sociedad no tradi 

cional, o externa a la comunidad. Los peines tallados en maderas 

de mangle, fueron reemplazados por peines hechos en material plas

tico. En el area urbana de Guapi, aunque todavia quedan caguingas, 
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que son palas de madera para rebullir el cocimiento de la can.a de 

azucar,este artefacto esta siendo reemplazado por cucharas gran

des de metal procedentes de fabricas situadas en centres urbanos 

mayores. En Coteje, un poblado en los altos del rio Timbiqui, si 

gue existiendo el calabazo utilizado como recipiente para cargar 

agua del rio o de la quebrada hasta la casa, pero tambien se ob

serva la ol]a de aluminio que en otros lugares ya reemplaz6 al c� 

labazo en estos menesteres. 

El inventario de las maderas utilizadas en los diversos aspectos 

de la vida en el literal Pacifico es muy amplio si se tiene en 

cuenta que la base de la vida all! reside en el aprovechamiento 

del bosque, del manglar,de las condiciones de los rios, etc._ As!, 

antes de hacer la enumeraci6n obtenida en el propio terreno den

tro de la investigaci6n, es precise enumerar los estratos donde 

se encuentran algunas de las maderas usadas en el Literal. Siguien 

do al ge6grafo West en su descripci6n del bosque lluvioso y del 

bosque de pantano y otras formaciones puede anotarse lo siguien

te: 

En el estrato vegetal ma.a alto del bosque lluvioso hay numerosas 

especies con alturas que van de los 15 hasta los 30 metros y que 

form.an esa sombrilJLa verde y tupida que parece una grama vista 

desde el avi6n. Muches de estos arboles son de especies diferen

tes, pero de acuerdo con West (1957: 41), hay un gran nwnero que 

pertenecen a la familia Laurel (Laureaceae), tal come el conocido 

chachajo (.Aniba perulitis). Tambien se encuentran: la Jigua, ji-
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guapiedra (Nectandra, spp.), el ceibo (Ceiba pentandra), el Guaya

can (Tabebuia, spp.), el cedro (Cedrela odorata), la damajagua, � 

jagua (Poulsenia armata), el sande (Brosimum utile), el anime (PrQ 

tium heptaphyllum). 

En el estrato vegetal mediano hay una variedad de arboles delgados 

y cantidad de palmas que crecen a la altura de unos 6 a 10 metros, 

esparcidos, sin formar la sombrilla del estrato anterior. Entre 

estas se encuentran la palma milpeso (Jessenia polycarpa), la pal

ma amarga (Welfia regia), la tagua (Phytelephas, spp.). 

En los ba.ncos estables de los rios, hacia las partes altas se en

cuentran arbole� frutales come el guamo (Inga, spp.), el pichinde 

(Zygia longifolia) y el chontaduro que tambien se ve en los curses 

medics y bajos de los rfos. El chontaduro (Guilielma Gasipaes) es 

una palma considerada como el durazno del Nuevo Mundo y tal vez 

una de las mas importantes en el literal Pacifico, porque provee 

material para el techo, para las paredes y para los pisos de la ha 

bitaci6n. Familiarmente se le llama a la madera chonta. 

En los bancos bajos de los rios frecuentemente se encuentra la ca 

fia brava (Gynerium Sagittatum) y en los viejos sitios de dep6si

tos aluviales, hay el arbol del yarumo (Cecropia, spp.) cuya apa

rici6n tecnicamente se considera come testimonio de zonas altera

das. Asimismo, a lo largo de los rios en zonas que han sufrido 

estas alteraciones se encuentra una vegetaci6n caracteristica . de 

ese fen6meno. Es una· variedad de enredaderas y de plantas de ho-
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jas anchas como el platanillo (Heliconia, spp.) y el bijao (Cala-

. thea, spp.). Cuando este tipo de vegetaci6n surge en terrenos 

que han sufrido alteraciones y se deja quieta durante afios, empi� 

za entonces a crecer como se dijo antes el yarumo (Cecropia, spp.) 

y otros maaerables muy valiosos como el balso (Ocroma, spp.), el 

bambu (Guadua angustifolia),iel totumo* (Crescentia cujeta);y el 

terreno se torna apropiado para el cultivo de varies platanos y 

palmas. 

Existe por otro lado la llamada vegetaci6n de pantano conocida co 

mo zona de guandal que generalmente se da en las partes medias y 

bajas de los grandes rios. Ahi se encuentran enormes palmas de 

6 a 10 metros de altura entre las cuales se distingue la palma 

guitasol (Mauritiella pacifica), las palmas frondosas guangare 

o j!cara (Ma.nd.caria saccifera), el naidi o palmiche (Euterpe Cua

trecasana). Este cintur6n de pantano se forma cuando la marea em

puja al agua dulce a las partes bajas de las corrientes de los

rios haciendo que areas extensas se irriguen cada 24 horas. Pues

bien, en estas areas crecen unas pocas especies entre las cuales

el gigantesco nato (Mora megistosperma) es dominante. Crece a

una altura de mas de 30 metros ya veces se mezcla con el mangle •

.Asociado al nato tambien esta el naid! mencionado antes y el�

guillo (Tovomita Phizophoroides). Tambien el sajo (Campnosperma

panamensis)
J

el cuangare (Virola, spp.) y el tangare (Carapa,spp.)

Ademas, hay la zona de cienaga donde se encuentra el famoso cativo 

(Prioria copaifera) que es un arbol alto y muy valioso monetaria y 

En el literal Pacifico se le dice calahazo cuando aun esta 
en el arbol. En Choc6 y en el Valle del Cauca se le llama 
totumo o mate cuando ya esta seco, sin semillas j trabajado. 
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culturalmente. A menudo la zona de cativo contiene una variedad 

de palma con espinas, conocida come chuscara. El cativo es un ar 

bol cuyo tronca es derecho, imponente y tan alto que alcanza en

tre 24 y 30 metros. Ya en la zona del mangle que es una de las 

mas exuberantes en el mundo, el mangle (Rhizophora) es una comuni 

dad vegetal de riqueza variada. El mangle rojo por ejemplo, cre

ce por encima de los 30 metros de altura con troncos de un diame

tro de mas de un metro. West (1957: 63) sefiala en el literal Pa

cifico, cuatro generos mayores: el mangle rojo (Rhizophora), el 

mangle negro (Avicennia), el mangle blanco (Laguncularia) y el 

llamado bot6n de madera (Conocarpus). A estos cuatro mangles, el 

ge6grafo West afiade el iguanero (Pelliciera rhizofora), que dice 

es miembro de la familia del te y que se encuentra solamente en 

la costa de America tropical. En el manglar son pocas las espe

cies asociadas al Rhizofora, aunque se encuentran orquideas y 

plantas bromeliaceas (Tillandsia, sap.) en los troncos del mangle. 

El mundo del mangle y� sea en aguas dulces o saladas conforme se 

ve es tan complejo come el mundo �ub-acuatico donde se sumergen 

sus raices. Los habitantes de la zona conocen sus variedades y 

sus propiedades, saben de su dureza y tambien de su·utilidad. En 

Tumaco y otros lugares del literal el mangle desgraciadamente ha 

sido constantemente v!ctima predilecta para la elaboraci6n del 

carb6n. Es resistente, quema despacio y se consigue en lugares 

asequibles. Ya en el terreno de la informaci6n sobre las maderas 

su uso y utilidad, por parte de los habitantes del Pacifico su sa 
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bidur!a botanica se·complementa con la creatividad linguistica. 

En una regi6n a un bejuco o a un arbol pueden darsele uno o dos 

nombres y en otra otros. El guayacan por ejemplo que es un ar-

bol muy apreciado en la construcci6n de la vivienda, tambien se 

le llama palomulato. Con todo, su identificaci6n cient!fica ha 

sido hecha hace aiios y en un informe antropol6gico no es dificil 

hacer la equivalencia desde el ambito cultural hasta el taxon6mi 

co. No obstante, pueden encontrarse nombres de plantas cuya 

identificaci6n taxon6mica no es posible a partir del nombre cul

tural regional. Dentro de este trabajo, por ejemplo, no he podi 

do localizar la equivalencia cientifica del piposito, el perd!, 

0 

la perena, la pulga.  -· ·�· -:
... :;-

Esta anotaci6n refleja la necesidad de un trabajo interdiscipli

nario entre la ciencia de la botanica y la de la cultura. Reali 

z:ada en un ambito comparative regional traera a la luz no solamen 

te una correspondencia taxon6mica-cultural, sino una precisi6n en 

la variedad regional de usos lo cual realzara la sabiduria de las 

gentes que comparten el habitat tan de cerca con el mundo vegetal. 

El siguiente inventario anota los nombres de las maderas y de los 

bejucos o lianas que se utilizan en diversos ambitos de la vida 

del litoral Pacifico. Estos nombres fueron recogidos dentro del 

trabajo de terreno realizado para el proyecto al cual corresponde 

este informe. 
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tl so de mad.era.a 

. Habitaci6n 

Piao: nato 

Columnas: gu.ayacan O paJ.omulato 

n a.tp o mangle (para habitaci6n lacustre) 

Pisos y paredes: 

cielo raso: 

vigas: 

Tangar6 

laurel 

paJ.o platano 

suaji 

naide 

jiguarastrojo 

jiguapava 

anime 

anime yuca 

corocillo 

carbonero 

sajo 

cedro 

aceite mar!o 

quinde 

peinemono 

guayacan 

azoteas:(lugares elevados como jardines de cebollas y hierbas) 

guayacan O paJ.omulato 



techos: 

mangle rojo 

anime 

guadua 

pambil 

naidi 

chonta 

paja jicra, jicrilla 

corozo. (hoja) 

hoja de iraca 

lianas y bejucos para amarrar: 

bejuco de granadillo 

balcones: 

Muebles 

rabo de zorro 

yare 

majagua 

rampira 

mandiva 

matambilla 

lecho 

matamba (Desmoncus spp.) - Bejuco alcalde 

chachajo 

cedro rojo 

quinde 

guadua amarilla 

guadua verde 

bejuco de chalde 
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Utensilios domesticos 

Cagffinga: 

mangle 

pil6n: 

recipientes y cucharas: 

totumo -o calabaz.o 

guayacan 

guadua 

bateas: 

chachajo 

chachajillo 

bancos, mesas: 

guayaca.n 

madera para quemar en el fog6n: 

Transporte : 

Potrillos: 

tangare 

purga chonta 

guayacan O palomulato 

anime 

sande 

lana canela 

lana naguera 

lana carras 

susunga: 

chanul 

mangle 

totumo o calabazo 



canaletes: 

banco s de 

eapejo de 

Pesca 
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dormil6n 

guavo palialte 

palialte amarillo 

laurel canelo 

palialte 

jigua pava 

chachajo 

garza 

machare 

mar:!o 

chachajillo canelo 

jiguarastro jo 

cedro 

mujeres en canoas: 

cedro 

chachajo 

la canoa para motor: 

nato 

corrales de pesca: 

pambil 

naidi 

pal.ma mulata 

gualte 



catangas: 

Miner!a 
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bejucos de pitigua 

negro O chalde Campana 

chalde 

gualte 

Bateas: y pondos: 

chachajo 

chachajillo 

Instrumentos musicales 

Bombo, cununos, tambores, tumbado�es 

anime 

Marimba: 

garve infiernal 

corredera 

chimbuza 

balso 

totumo 

chontaduro amarillo 

quitasol 

guevere 

gualte 

guadua 

chachajo 

caucho 

jiguanegra 



Guasas: 

guadua 

achira 

�najeros: 

totumo 

achira 
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Uso · de bejucos, lianas:-
1 

palmas y calabazos 

Cesteria 

Una pesquisa especifica sobre la cesteria en el area de Guapi, fue 

realizada por la antrop6loga Carmen S. Ariza en 1987. Alli ell.a 

precisa los materiales utilizados en la artesania de canastas; som 

breros, esteras y una gama diversificada de objetos hechos a par

tir del manejo de la paja y de la vena, como llaman las artesanas 

a tales materiales. 

La paja proviene de las palmas totora (Scirpus Validus Vahl), conQ 

cida en areas del literal Atlantico como junco, y de la llamada te 

tera. La totora crece en lagunas tanto de climas ca.lidos y hume

dos coma el literal Pacifico, y en lugares de tierra fria. 

La vena proviene de las palmas amargo, chocolatillo, milpeso, mil� 

pesillo y la San Pedro. 

Ademas, usan el famoso bejuco matamba (Desmoncus spp.), conocido 

tambien como yasitara y como bejuco alcalde util para los armaza

nes de los objetos por su textura fuerte y gruesa. Tiene la cua

lidad de que es incorruptible en el agua donde puede deja.rsele sy 

mergido largo tiempo. La palma de la que proviene es una trepad£ 

ra espinosa. Esta palma desgraciadamente se encuentra en vias de 

extinci6n en la zona de Guapi. 

Sombreros 

Junto con la cesteria, el arte del sombrero en las tierras cali

das debajo del sol donde siempre han trabajado los grupos negros, 

es un arte que comparte cronologia con la cesteria como base. de 
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cualquier obra artesanal. As!, sombreros tejidos en las pajas to

tora y tetera se encuentran a lo largo del literal tanto como aque 

11os en hoja de castafio (Matisia Castano). Este es un arbol fron

doso que aunque crece en el literal, aparece clasificado como cas

tafio de Ba.rbacoas. Pero en Choc6, en Narifio yen el Cauca el som 

brero de castafio ha side usado por los mineros en sus trabajos del 

oro y del platino. El sombrero es conocido como S. ranchado. 

Telas 

La damagua (Poulsenia armata) que tambien es conocida como damaja

�Y majagua entre otros, es. un producto a partir de golpear el 

tronco de este arbol con agua para obtener una tela gruesa que lue 

go puede adelgazarse con mas golpes y servir de traje, de sabana 

para una cama y·en fin para muches menesteres. 

En Quibd6 actualmente esta.n elaborando flores ornamentales, y 

otras obras de artesan!a, en las que se combina la damagua con el 

cabecinegro que es UJla palma que en esa regi6n proviene del rio 

Quito. Parece que este cabecinegro es la palma de jfcara que pro-

duce una espata que cubre sus inflorescencias y cuando esta caduca 

en forma de un cucurucho carmelito de fibras entrelazadas forma CQ 

mo una red. Estas espatas sirven come mochilas o jiqueras y se las 

emplea con gorras y aun come sombreros y bolsos (Perez Arbelaez 

1978: 576). 

Anduyos, chancacas y mates de dulce 

Estes son nombres de productos derivados del manejo de frutas y 
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de la can.a de azucar y que se mencionan aqui porque utilizan dire� 

tamente materiales del habitat para el empaque. El anduyo de pap� 

ya y azu.car de cafia se convierte en una masa dura que se envuelve 

en hoja de platano para su comercializaci6n. 

La chancaca utiliza coco y azu.car de can.a. Su forma es rectangu

lar y asimismo usa la hoja del platano come envoltura en dobleces 

precises y llamativos. Los mates de dulce, tienen la presentaci6n 

mas atractiva en cuanto son pequefiisimos calabazos llenos de dulae 

de guayaba o de sidra, cubiertos con hoja de platano y amarrados 

exquisitamente con pajilla de totora. 



El oro en el complejo artesanal orfebre de Colombia 

En la C0lonia, Pedro Cieza de Leon, uno de sus cronistas escribia 

c6mo en su tiempo, los indigenas que habitaban la cuenca del r!o 

Pat.:(:a en el actual departamento de Narifio, poseian objetos de or

febrer!a. Pascual de Andagoya tambien contaba c6mo en el Valle 

de los Cedros, frente a la Isla del Gallo, las mujeres usaban an.i 

llos de oro en los brazes, y L6pez de Gomara refiriendose a la 

misma region describia a los aborigenes adornados con sartales, 

clavos y granos de oro. Conforme se anot6 en paginas anteriores, 

la llegada de espanoles al territorio colombiano desde el siglo 

XVI influy6 en la formaci6n y el crecimiento de centres de pobla

ci6n alrededor de la ex:plotaci6n del oro y de gIUpos de esclavos 

negros cuya fuerza de trabajo fue unida a la de los indigenas so

metidos. 

La presencia de los indios en los sitios mineros da cuenta de la 

necesidad de utilizar el conocimiento aborigen en la mineria. 

No obstante, no se descarta el hecho de que para algunos de los 

trabajadores africanos proviniendo tambien de sitios en Africa 

Occidental (Friedemann y Arocha 1986) las tecnicas artesanales de 

explotaci6n aurifera les fueran f§,llliliares. Y asimismo las de or� 

febreria que habian hecho de sus artifices en los viejos imperios 

de Ghana, Melli y Darfur y en el reino de Ashanti, verdaderas ca� 

tas de trabajadores� Una muestra de semejantes obras de arte aun 

podemos verla en la mascara de oro de Ashanti, parte del tesoro 

del rey Kofi Kakari del siglo XIX. La mascara pesa 1,5 kilogra-
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mos y actualmente hace parte de la colecci6n Wallace de Londres. 

En las fiestas, el senor de Ashanti lucia un traje adornado con 

incrustaciones de oro yen el pecho se colgaba un pectoral hecho 

de una gran placa del mismo metal. Asimismo su trono cuy6 reino 

se habia originado a finales del siglo XVII, estaba adornado con 

estrelJlas y rosetones de oro y el espaldar cubierto con laminas 

de ore (Kiz�rbo 1978: 268). 

Los Ashanti fundian hasta hace poco figurillas y mascaras con la 

t�cnica de la cera perdidaiusaban la filigrana que con antigua 

procedencia del norte y nordeste de Africa alcanzara a establecer 

se en Senegal yen la Costa de Marfil. Esta es la filigrana que 

con los·moros lleg6 a Espana y·que luego viaj6 a America durante 

la epoca colonial seguramente por dos vias: 1) la de la cultura 

iberica influida por la de los arabes mores que habian ocupado la 

peninsula durante ocho siglos hasta 1492 y 2) la de los africanos 

del occidente, quienes tambien habian recibido la influencia cul

tural de los arabes. Desde el afio 732 atraidos por las riquezas 

inagotables del oro al sur del Sahara, una primera columna con

quistadora arabe habia seguido las rutas de las caravanas comer

ciales que desde el norte cruzaban el desierto. Y habia llegado 

a las cabeceras de les rfos /il.iger y Senegal, en el estade de Oa

gadu, establecide por el clan Cisse de les Seninkes en el sigle 

III, es decir 300 afies antes. 

Un estudie sobre la mineria y la erfebreria artesanal en el Lite 

ral Pacifico celembiane realizade durante varies afies, a partir 
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de 1968 (Friedemann 1974) le permiti6 a la autora conf'rontar la 

documentaci6n hist6rica y la antropologica de esta zona con la 

de otras zonas mineras en el pais. Sus resultados en el campo de 

la orfebreria muestran la existencia de un complejo artesanal or

febre en Colombia en las mismas zonas aur!feras de las tierras ba 

jas del Pacifico y en los sistemas fluviales de los rios Cauca y 

Magdalena, que produjeron el metal en tiempos precolombinos y de 

la colonia espafiola. Este complejo orfebre se caracteriza por sus 

.elementos comunes tecnicos y esteticos. El coloreo del oro conoci 

do como deaborraje en Barbacoas y Guapi, sales en Santa Fe de An

tioquia, color de borraja en Quibd6, color seco en Mompox, color 

de cazuela en Remedios, Zaragoza y Segovia es uno de tales elemen 

tos tecnicos. Es la mise en couleur que permite a las piezas lu

cir con el color del oro natural, aun cuando la aleaci6n lleve al 

contenido del oro a tener menos de un 75%. 

La mise en couleur, abkochung, boiling in pickle o coloreo es una 

tecnica que consiste en remover el 6xido de cobre que se forma SQ 

bre la aleaci6n con el oro, cuando esta se calienta al aire sabre 

una llama viva. Esta remoci6n se logra hirviendo la pieza en un 

acido con el resultado de que las particulas de oro suben a la su 

perficie del objeto y se muestran con su color natural. La tecn.i 

ca permiti6 a los artifices precolombinos hacer aparecer sus obras 

con aleaciones de cobre y oro que se han denominado tumbaga y que 

en tiempos coloniales se conocieron como guanfn, como de oro puro. 
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Esto no quiere decir que la labor artistica y artesanal del oro 

en la totalidad del complejo orfebre de Colombia actualmente se 

realice con bajo contenido de oro. En Barbacoas, por ejemplo, se 

ha man.tenido la tradici6n de trabajar con oro usando apenas un 

10% entre cobre y plata, es decir oro natural (21 a 23 quilates). 

Lo cual no requeriria el coloreo, en tanto que en Mompox aun cua.,n 

do hay solicitud para piezas con alto quilataje, la demanda es m� 

yor para la fabricaci6n de obras hasta de 10 y 12 quilates, y el 

.coloreo es una obligaci6n. No obstante, tanto en Barbacoas, Gua

pi y Quibd6, como en Mompox-,··-las obras siguen colorea.ndose, lo 
cultural 

cual indica la permanencia{de una tradici6n tecnica, de estirpe 

aborigen, adoptada por los orfebres, muches de los cuales han si

de negros. 

Aqui vale la pena mencionar el hecho de que en Quibd6 se inform6 

c6mo durante mucho tiempo fueron los orfebres negros quienes se 

ocuparon de elaborar las joyas de plata de los indios. Estos 

traian o conseguian en �uibd6 las monedas de 0.50 centavos o de 

0.10 en plata, para que de ellas se hicieran los collares. Se mg 

chucaban las monedas y se recortaba la lamina en las figuras que 

solicitaban los indios. 

En el campo de la orfebreria en hojalata, la iglesia de Tad6 en 

Choc6, tiene una verdadera reliquia. �us puertas esta.n forradas 

en hojalata y con secciones superpuestas a manera de un encaje en 

colores gris claro y oscuro. Las torres de la iglesia exhiben el 

mismo tipo de encaje, pero los dibujos recortados en la hojalata 
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tienen espacios abiertos que permiten la penetraci6n de la luz. 

Desgraciadamente en busqueda de los artesanos de la lamina como 

alli los llaman se encontr6 que todos habian falle cido. 

La inclusion de la orfebreria en hojalata dentro del aparte sabre 

el complejo artesanal orfebre·. no es ningun desprop6sito. Se ha

ce con la intenci6n de requerir una reflexi6n por parte de Artes� 

nias de Colombia S. A. En primer termino porque Tad6 se encuen-

tra situado en el complejo orfebre.: y en las rutas de la mineria 

colonial y de la explotacion de oro contemporanea. En segundo l� 

gar, porque se trata de un arte y una artesanfa que tienen elemen 

tos comunes con la estetica de la filigrana del oro en las joyas 

ornamentales .para el cuerpo de las gentes o de los santos y con 

la estetica del calado o filigrana de los balcones de los rios y 

de los puertos, de las banquetas en las canoas que reman las mu

jeres. En f:!.n con el dibujo que aparece en las bateas de moro o 

en los guasas que suenan en las ceremonias del currulao. Todo lo 

cual empieza a �liar el complejo de la filigrana en oro en el li 

toral Pacifico a otros materiales igualmente nobles como las made 

ras o la hojalata. 
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Orfebreria tradicional en oro 

La filigrana por su parte, es uno de los elementos esteticos que 

caracteriza la orfebreria tradicional en todo el complejo artesa

nal y artistico de Colombia.- Y se apoya en el manejo de hilos 

que se montan en soportes de alambre mas gruesos. La tecnica ba

sica es la del estiramiento de los hilos de oro que luego se enr£ 

llan en espirales para formar planes lisos u oblongos de gran pla� 

ticidad que se articu--lan en formas orga.nicas generalmente flores, 

insectos o aves. A este estilo se le conoce como repujado. Otra 

variedad es el tribul que se logra enrollp.I1do los mismos hilos 

delgados de oro, a modo de resortes cuyos extremes se unen en ci� 

cunferencia. Estos tribules diminutos se sueldan cada uno sobre 

un armaz6n redondo de alambre. fino que luego se colocan el uno al 

lado del otro sobre una lamina. El conjunto terminado se conoce 

como estilo tribul-tomatillo. 

Existe ademas una forma de tejer hilos de oro delgadisimos en los 

llamados cordones de oro, en los que generalmente son expertas 

las mujeres. Estas obras requieren mas que cualquier otra el 

uso de un oro de alto quilataje que ofrezca maleabilidad. 

Otras obras de orfebrerfa tradicional util:Lzan la lamina cortada 

en _diversas formas y ensamblada para formar cajitas que contengan 

piedras preciosas y semi preciosas. 0 bien laminillas que unidas 

por medio de argollas pequefiisimas se convierten en collares o ha 

cen parte de otras joyas ornamentales como zarcillos. Muestra de 

toda esta orfebreria tradicional puede todavia encontrarse en ca-
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serios y poblados o en los puertos grandes del Literal Pacifico. 

Y asi mismo en los ajuares de varios de los santos que viven en 

las iglesias. El caso mas notorio es el del tesoro de oro de la 

Virgen de Atocha en el puerto Barbacoas. La virgen fuera de su 

vestido de oro hecho en Lima tiene un numero considerable de jo

yas entregadas a lo largo de muchos anos por sus fieles en la re 

gion. La filigrana, el tribul, las laminillas y las cuentas de 

oro son elementos que e.xhiben las piezas que hacen parte del co

fre de la santa. 
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La joyeria comercial 

Actualmente una buena parte de los orfebres que elaboraban obras 

de filigrana y de lamina con modelos tradicionales regionales C£ 

nocidos y con aceptaci6n comercial por parte de un mercado exter 

no a la regi6n, se han vista abocados a elaborar modelos simila

res a los de una joyeria de tipo internacional. Las revistas que 

anuncias joyas de fantasia o los catalogos de anillos, zarcillos 

o pendientes son suministrados por los clientes coma modelos para

interpretar o repetir. Asimismo, son frecuentes los casos cuando 

las obras antiguas se entregan al orfebre coma material para ser 

fundido con destine a los nuevos y "modernos" estilos. Aun dentro 

de este esfuerzo, el orfebre en los puertos sigue trabajando arte 

sanalmente, con escasas herramientas y ademas obteniendo gran p� 

te de su materia prima, el oro en polvo, de los mineros que se 

acercan a su taller y directamente se lo venden. 

Asi y todo, existe gran apatfa entre los orfebres del Literal Paci 

fico. El precio del gramo por ejemplo en Guapi era de Ps.3,800.oo 

el 28 de marzo de 1988, y tener material disponible no es facil 

para aquellos que quisieran disefiar y hacer obras con destine a un 

mercado de demanda permanente que fluyera hacia Popayan, Pasto, Cg 

li o Medellin. 

El orfebre se ve obligado a esperar a un cliente casual que le 11� 

va el polvo de oro o que esta dispuesto a darle dinero adelantado 

para conseguir la materia prima. Por otro lado, esta investiga-
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ci6n no encontr6 orfebres que estuvieran ligados a program.as de 

prestamos bancarios o de cooperativas de ninguna especie. Su 

trabajo tanto en el ca.mpo de la artesania orfebre, como en el 

de la joyeria comercial esta enmarcado en gran incertidumbre. 
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Registro de obras de cultura material para el 

estfmulo de producci6n artesanal 

En este informe, los datos correspondientes al inventario de obras 

de cultura material y de tecnicas artesanales, asf como de las es 

casas herramientas que participan en su elaboraci6n, seran anota

das siguiendo un formato de ficha de nueve preguntas utilizado 

por Artesanias de Colombia S. A. Se deja constancia de que la fi 

cha fue usada sin que los documentos oficiales correspondientes a 

este proyecto, asi lo especificara. De esta suerte, la entrega 

de estas fichas es apenas voluntaria y no constituye una obliga

ci6n par parte de la investigadora N. S. de Friedemann. 

Este registro de obras tiene por objeto sefialar las piezas que 

desde el punto de vista de este proyecto, tienen mayor potencial 

en el campo del estfmulo cultural, con miras al disefio de una ar

tesania innovada y naturalmente con el arraigo de la tradici6n. 

La cesterfa, por ejemplo, es un area que ya ha sido investigada 

en cuanto al uso de materiales, disefio tradicional, costo econ6mi 

coy social y tambien al alcance que tiene en el mercado nacional 

y posiblemente en el internacional. No obstante, apar·ece en este 

registro, porque sus posibilidades artisticas, artesanales y co

merciales estan lejos de haberse agotado. 

El uso de la cesterfa combinada con la elaboraci6n de muebles de 

bambu que se da en forma rustica en Guapi, es una de las aplica

ciones que deberfa contemplarse en el campo del disefio. �n el 

area del mueble esta tambien la posibilidad de usar el disefio de 

los balcones rurales y urbanos que son verdaderas obras de cala-
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do. Y tambien el rescate de las bateas de moro, que son las cu

nas de los nifios y las naves de los angelitos. Estas podrfan �on 

vertirse en piezas bellas del menaje de servicio de comedor. Su 

talla y sus lineas graciles la podrian convertir en un objeto cla 

sico de la identidad del Literal Pacifico. Del mil!'lno modo, los 

pilones de pilar el arroz. podrfan usarse como bases para mesas cu 

ya superficie fuera de vidrio. 

Este proyecto desde luego hace hincapie en la barrera que consti

tuyen las escasas vias de comunicaci6n y la ausencia de itinera

ries fijos en las canoas,lanchas y buques en que tiene que efec

tuarse la movilizaci6n en el Literal Pacifico. Para no mencionar 

situaciones como la del ferry sobre el rfo Atrato en e� punto de 

Yuto, donde en muchas ocasiones el pasajero de un bus o de un ca

rro particular tiene que esperar hasta tres horas para cruzar el 

rfo, ya sea via Itsmina y Tad6 en el rio San Juan o bien desde 

,L 
, '.r puntos en �ste hacia Quibdo o utunendo. De esta suerte al men-

cionar las centres o posibles. centres de acopio de los objetos 

aqui registrados con posibilidades para la comercializaci6n, los 

problemas y las costos del transporte tienen que tenerse en cuen

ta como barreras e impedimentos. 

Desde luego que una producci6n continua de obras artesanales en 

el Litoral Pacifico requerira de una planeaci6n de la demanda y 

de la financiacion. El artesano de la madera, del oro o de las 

lia.nas, palmas y bejucos requiere de adelantos monetarios para 
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sus necesidades vitales mientras ejecuta su labor. Asi mismo ne

cesita una financiacion para conseguir sus materias primas. Fren 

te a la demanda incierta hombres y mujeres buscan su manera de vi 

vir en actividades que en numerosas ocasiones son distintas a las 

de la labor artesanal. Se da el caso por ejemplo de las artesa

nas ·de la paja tetera en Guapi, que solamente trabajan despues 

de las 4 de la tarde, porque muchas de ellas atienden los hogares 

comunitarios del Institute Colombiano de Bienestar Familiar que 

les reconoce un pago fijo mensual por la atencion de ninos y ade

mas les suministra viveres. 

La situaci6n de los hombres no es muy distinta al respecto. Los 

tallad.ores de madera, cuando no tienen ob�as encargadas se dedi

can a labores de pesca o a las de agricultura. Asi, no puede ha 

blarse de artesanos dedicados sino mas bien esporadicos. 
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Objetos y centres de acopio 

1 Balc6n de madera 
segmentos 

II 
" 2 Batea de moro 

II 

II 

II 

" 

II 

" 

II 

II 

II 

" 

It 

II 

" 

" 

II 

II 

# 3 Asiento de canoa 

# 4 Bombo (tambor) 

id 

# 5 Cuno (tambor) 

# 6 Caja (tambor) 

# 7 Tumbadora ( tar;ibor) 

# 8 Guasa (sonajero) 

# 9 Peine de mangle y 
otras r.ia.deras 

# 10 Catanga 

# 11 Picacebolla 

# 12 Pilon 

# 13 Ca.liuinga 

# 14 Panelero 

# 15 Susunga 
# I5a)Maracas 
# I5b) Nudes 
# I5c )Rai z de batir 

Lugar de fabrica
cion 

Lugar de acopio 

r,:iunicipio de Guapi Guapi ( Cauca) 
Rios de la_regi6nes 
TiCTbiqui y Saija 
Rios zona de Barba Barbacoas (Narine) 
coas 

Rios zona de lruapi 
J. Timbiqui
Rio Timbiqui: 
Santa Barbara 

Rio Guapi. Punto 
�l Partidero 

id 

id 

Rio Guapi. Punto 
El Partidero 

Rio Guapi 
Rio Timbiqui 
Rio Saija 

Barrio Puerto Cali 
Puerto de Guapi' 

uuapi (Cauca) 

Guapi 
Buenaventura 

id 

id 

id 

id 

id 

Guapi 

Poblado Coteje, R{o Guapi 
Timbiqui 
Mpio.de Sta.Barbara 
Rios de lruapi 

Santa Rosa de Saija, Guapi 
Rio Saija 

Rios de Barbacoas 
Rios de lruapi 

Santa barbara, Rio

Timbiqui 

Rio Saija, Santa Ro 
sa de 3aija 

id 
Rio Guapi 
Rio Guapi 
Rio uuapi 

Barbacoas 
G 
B�ti§:ventura 
Guapi 
Buenaventura 

Guapi 

id 
Guapi 
Guapi 
Guapi 
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�icha # 16 Mascaras (Calabaz.o 
y balsa) 

" ·

" 

" 

It 

" 

It 

" 

" 

It 

It 

It 

# 17 Flores de Damagua 
y cabecinegro 

# 18 Cestos pequefios y 
grandes 

# 19 Abanico 

# 20 Sombrero de tetera 

# 21 Sombrero de castafio 

# 22 Esterilla de pla ta-
nillo 

# 23 Dulce de papaya en 
calabaz.o 

# 24 Chancaca 

# 25 Dulce de guayaba y 
de sidra en calabazo 

# 26 Rallo de mader a 

# 27 Orfebreria artesanal 
Varies objetos 

27A Hojalata 

Caserfos Chuare y 
Calle Larga 
Rio Napi 

Quibd6 

Mpio. de Guapi 

Mpio. de Guapi 

Rio Guapi 

Rio Guapi 

Quibd6 

Caserio Coteje, 
Rio Timbiqui 

Rio Iscuande 
(Narifio) 

id 

Poblado Tutunendo 
(Choc6) 

Mpio. de Barbacoas 
Mpio. de Guapi 
Mpio. de Quibd6 
Mpio de Tada 

Guapi 

Quibd6 

Guapi 

Guapi 

Guapi 

Guapi 

Quibd6 

Guapi 

Guapi 

id 

Quibd6 

Barbacoas 
Guapi 
Quibd6 
".Qad6 

En este registro se quiere hacer enfasis especial sobre la 

orfebrer{a de hojalata encontrada en Tada, Choc6 en la torre 

y en las puertas de la iglesia. Aunque la informaci6n acgual 

es la de  que sus artesanos rnurieron y no dejaron sucesores en 

su arte, por falta de estimuloJ Artesanias de Colombia S.A.

podria reflexionar sobre la instauraci6n de un programa de esti 

rnulo para la recuperaci6n de este bello · arte. Conforme se dijo 

en el capitulo de la orfebreria, esta expresion hace parte del 

complejo artesanal orfebre que enriquece las areas ·mineras del pais.
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Artesani'ia,s (Ver ficha) 
Quibd6 17, 22, 27 
Tad6 1, 2 'l, 27 A 
I strnina 1, 27 
Tutunendo 26 
Guapi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 18, 19, 20, 21, 27 
Santa Barbara, Timbiqui 1, 3, 4, 

5, 6, 8, 10, 13 , 27 
Santa Rosa, Saija 1, 8, 11, 14, 

15 
Coteje, Timbiqui 1, 10, 23
Chuare y Calle Larga, iapi 16 
Iscuande 24, 25 
Barbacoas 1, 2, 12, 27 
Tumaco 27

3uenaventura 27 
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Ficha # 1 
Fecha: Die. 1987 

Lugar de procedencia: Santa Rosa, Rio Saiia. Litoral Pa�!fico. 
3uapi, rio �uapi; .cfar.ta 3ctr"'ar�, ·1.0 , 

Grupo humano: Negro. Tim aiqui. Tamo1.en en It smi na, Ta Jo, L.::.o ro 
Objeto: Balc6n de madera. en Choc6. Tamoien en Scicbacoas 

4. Ano de elaboraci6n: desconocido. Casa actual.mente deshabitada.
5. Nombre local: Balc6n. Otros uevos, otros ar.ti5uos. 

6. Caracter!sticas f!sicas:
6.1 Tecnica: artesanal. 
6.2 Dimensiones: 1.30 mts x 2.80 mts. 

alto 
6.3 Color: gris natural. 
6.4 Forma: rectangular. 

largo 

6.5 Materiales: madera de la regi6n. (Una recolecci6n de nom
bres de madera utilizados alcanz6 un numero de 
75, entre las cuales el chachajo, chachajillo, 
el sande, el guayacan o el cuangare son algunas 
de las usadas en la construcci6n de casas y en 
balcones. 

6.6 Peso aproximado: dificil calcular el paso de un balc6n que 
esta integrado a la estructura. 

7. Caracteristicas culturales:
Uso: ornamentaci6n tradici6n de la vivienda rural y urbana en

el Litoral Pacifico. 
Lugar de fabricaci6n: en los talleres artesanales donde se fa

brican camas, asientos, mesas. 
Nombre del hacedor: No pudieron informar en la localidad. 
Poseedor: En este como en otros casos no pudo averigu.arse el 

nombre del duefio de la casa, porque la documentaci6n 
visual fue intensa. Esta es apenas una muestra de 
muchas casas con disenos diferentes. Algunos balco
nes se tomaron en fotograf!a desde la canoa en la 
cual se recorr!an los r!os y los esteros. 

8. Significaci6n: Ornamento de vivienda. Gusto estetico. Seffal
de prestigio. Tradici6n. 

9. Descripci6n: Balc6n en filigrana de madera, o encaje de madera

o calado.
1 O • Pre c i o de u n s e ;m e n to l. : o met r :J x o . 2 5 m t s . P s . 3-,, J O D
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Ficha # 2 
Fecha: 1969 

1. Lugan· de procedencia: Los Brazos, r.io Guelmambi, Nall'ino

2. Grupo lLJ,lmano: Negro

3. Obj eto: B atem
4. 

5 ... 

6 •. 

"'-' I 

Ano de elabo�cion: 1952? 
:tf_9mbre local: Bat:ea de mom le dicen en Choco 

lL,fttea de nino en otros lugares� arteaa, cuna 
Caracteristicas fisicas 
6.1 .. Talla artesanal 
&.2. Dimensiones 1 metro .E. 0.30 ems. ancha 
6. 3. Color: mad.era chachajCD·
6.4. Forma: Ovalada con borde tallado
6.5. fiJ!,teriales: �era del bosque aurifero: chachajo
6.6. Peso aproximado i50 gramos

7. Carac§eristicas culturales

8. 

Uso: Sirve de cuna a todos los hijos de una mujer, y luego,
se d�stina a utensilio domestico, � entrega�a los 
mar.�os como vasija de ai,imentacion. 

. � / Pero si el nino muere, la artesa sera la canoa que 
. . 

lleve al 11angeli to" al cielo, y en ella reposara el 
cuerpo del nino muerto, sabre un altar donde pasa la noche 
en media de juegos y regocijos ftinebres que le rinden las 

"-'" mujeres y ninos del caserio 

Nombre del hacedor: Generalmente la talla un hombre 
Poseedor: Hace parile de una vivienda donde hay una mujer en 

edad de ser madre 
,, 

Significacion: Es un objeto 
/ domestico con funciones rituales 

9. �atea para criar nines. En areas del departamento del Cauca
se ha usado con el objeto de lograr la buena formacidn del

cuerpo del nino. isto en termi�os de formacion implica 
un cuerpo sin la acumulacion grasa en los glute:os. 



.72. Ficha # 3

Fecha: Die. 1987 

1. Lugar de procedencia: Guapi, Rio Guapi. Literal Pacifico
(Cauca. 

2. Grupo humane: Negro.

3. Objeto: Asiento de canoa.

4. Ano de elaboraci6n: desconocido.
5. �ombre local: banco, banqueta.

6. Caracteristicas f!sicas:

6.1 Tecnica: artesanal. 

6.2 Dimensiones: 50 ems. x 60 ems. 
ancho alto 

6.3 Color: madera, a veces pintado en varies colores. 
6.4 F 0

rma: asiento. 

6.5 Materiales: madera de la regi6n. (Una recolecci6n de nombres 

de madera resulta en unos 75, entre las cuales 
el chachajo, el sande, el guayaca.n y el cuangare 
son algunas de las usadas en los bancos para ca
noa. 

6.6 Peso aproximado: 4, 5 libras. 

7. Caracteristicas culturales:

Uso: Para los viajes en canoa, generalmente son las mujeres y

quizas los hombres viejos quienes obligadamente la usan. 

Las mujeres pescadoras y vendedoras tienen los banquitos 

en sus casas y cuando se embarcan los colocan en sus ca

noas. En el mercado de Guapi la profusi6n de disefios es 
admirable. Cada banco tiene un calado diferente. 

Lugar de fabricaci6n: En cada uno de los caserios a lo 
largo de los r!os. 

�ombre del hacedor: es una artesania compartida por muchos. 

Poseedor: Arriba se mencion6 c6mo cada canoa tiene un duefio y 

cada banco tambien. Es pertenencia individual. 

8. Significaci6n: Es parte de la parafernalia del viaje acuatico
que es el uni.co transporte en infinidad de si

tios. 

9. Descripci6n: banco para sentarse en el piso de la canoa. 8ir
ve para sentarse en la casa tambien. 
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Ficha # 4 
Fecha: Die. 1987 

1. Lugar de procedencia: Santa Barbara de Timbiquf, rfo Timbiquf.

2. Grupo humane: Negro.

3. Objeto: Bombo, instrumento musical (tambor)

4. Afio de elaboraci6n: 1987.

5. Nombre local: bombo.

6. Caracterfsticas fisicas:

6.1 T�cnica: artesanal. 

6.2 Dimensiones: alto 43 y 1/2 ems. diametro 43 ems. peso 12 

libras. 

6.3 Color: varies naturales (veaae materiales). 

6.4 Forma: cilindrica. 

6.5 Materiales: aro de galve, caja de anime, pales de galve, 

piel de venado y piel de tatabra. 

6.6 Peso aproximado: 

7. Caracterfsticas culturales:

Uso: membran6fono que se toca con palillos para ejecutar musi

ca en rituales sagrados y profanes. 

Lugar de fabricaci6n: Santa Barbara de Timbiquf. Taller abier

to debajo de una casa parada en pilotes 

de madera. 

Nombre del hacedor: Manuel de Jesus Riascos. 
Po seed or: entregado a Artesanias de Co-lomb.i a. 

8. Significaci6n: Es un instrumento que actualmente hace parte de

la tradici6n musical en el Literal Pacifico y 

particularmente entre los grupos negros de com� 

nidades rurales y urbanas. 

9. Descripci6n: El bombo es un objeto cultural con ascendencia

africana. Hace parte del complejo tambor, cuya 

percusi6n se realiza de acuerdo con c6digos, cuyos 

significados son sagrados o profanos, pero consti

tuyen una manera de comunicaci6n. Y como tal pue

den ser sus toques, descodificados y analizados en 

tiempos y espacios diversos. 

10. Precio de compra: Ps. I2,000..eo
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Ficha # 5 

Fecha: Die. 1987 

1. Lugar de procedencia: Santa Barbara de Timbiqu!. R!o Timbiqui.

2. Grupo humane: Negro.

3. Objeto: Cuno, instrumento musical (tambor).

4. Ai'l.o de elaboraci6n: 1987.

5. �ombre local: Cuno, cununo.

6. Caracteristicas f!sicas:

6.1 Tecnica: artesanal. 

6.2 Dimensiones: alto 49 ems. diametro 0.19 

diametro abajo: 

Peso: 5 libras 

6.3 Color: varies naturales (vease materiales). 

6.4 Form.a: c6nica. 

6.5 Aro de galve, caja de anime, palos de galve, piel de tatabra. 

6.6 Peso aproximado: 5 libras. 

7. Caracteristicas culturales:

Uso: membran6fono que se toca con palma de manos en rituales

sagrados y profanes. 

Lugar de fabricaci6n: Santa Darbara de Timbiqui. Taller abierto 

debajo de una casa parada en pilotes de ma

dera. 

Nombre del hacedor: Manuel de Jesus Riascos. 

Poseedor: en�r.egado a Artesanias de �olombia� 

8. Significaci6n: Es un instrumento que actualmente hace parte de
la tradici6n musical en el Literal Pacifico y 
particularmente entre los grupos negros de comu
nidades rurales y urbanas. 

9. Descripci6n: El cununo o cuno es un objeto cultural con ascen
dencia africana. Hace parte del complejo tambor, 
cuya percusi6n se realiza con c6digos, cuyos sig
nificados son sagrados o profanos, pero constitu
yen una manera de comunicaci6n. Y como tal, sus 
toques pueden descodificarse y analizarse en tiem
pos y espacios diversos. 

10. Precio de compra: Ps. 7, 500.0·0i.



Ficha # 6

Fecha: Die. 1987 

1. Lugar de procedencia: Santa Barbara de Timbiqui. Rio Timbiqui.

2. Grupo humano: Negro.

3. ubjeto: Caja, instrumento musical (tambor).

4. Ano de elaboraci6n: 1987.

5. Nombre local: Caja.

6. Caracteristicas fisicas:

6.1 Tecn:ii.ca: artesanal. 

6.2 Dimensiones: alto: 31 ems. diametro 36.5 ems. 

peso: 4 y 1/2 libras. 

6.3 Color: madera natural. 

6.4 Forma: cilindrica. 

7. Caracteristicas culturales:

Use: membran6fono que se toca con palitos en rituales sagrados

y profanes. 

Lugar de fabricaci6n: Santa Barbara de Timbiqui, taller abier

to a la calle. 

Nombre del hacedor: Manuel de Jesus Riascos. 

Poseedor: entregado a Artesanias de �a.J.ombia. 

8. �ignificaci6n: Es un instrumento musical que actualmente hace
parte de la tradici6n musical en el Literal Pa
cifico y particularmente entre los grupos negros 
de comunidades rurales y urbanas. 

9. Descripcion: La caja, es un objeto cultural con ascendencia
africana. Hace parte del complejo tambor, cuya 
percusi6n puede ser descifrada. El significado 
de sus c6digos mostraria un sistema de comunica
ci6n cuyos signos quizas no estan todavia perdi
dos. Podrian analizarse en tiempo y espacio y 
naturalmente en el cambio que seguramente tales 
codigos han sufrido. 

10. .t'recio de compra: 7,500. oo Ps.



Ficha # 
.,

. 76. 
Pecha: Marzo 1988 

1. Lugar de procedencia: Guapi, El Partidero, C�uca, Lit. Pacifico

2. Grupo humano: negro

3. Objeto: Tambo r de calabazo y piel de tigrillo

4. Ano de elaboracion: Permanente. lgual qua otros instrumentos
de percusi6n 

5. Nombre local: Tumbadora

6. Caradter1sticas fisicaa

6.1. Te"cnica artesanal. El cuero del tigrillo generalmente
se tiempla hasta nue esta seco. Luego se coloca encima 
de un calabazo que ha sido co rt ado en unas 3/ 4 partea, 
previamente desocupado y puesto a secar para hacer una 
especie de recipiente o caja. 

6.2. dimensiones: 15 ems. de diametro y 25 ems. de alto aunque 
estas dimensiones varian de acuerdo con el calabazo escogido 

6.3. color: el cuero es arena claro y el calab� ocre claro 

6.4. forma: Es totalm�te ovalado, eacepto por la parte superior 
que es plana, donde el cuero va templado. 

6.5. calabazo y cuer.o de tigrillo generalmente 
'-./ 

6.6. peso aproximado: var{a de acuerdo con el t amino del calabazo 
al que esta ficha se refiere es de aprox. 300 gramos 

7. carac8er{sticas culturales: Hace parte de los instrumentos
de p9rcusion recreados por los negros en el literal Pa.fifico 
yes la qu�osee una ascendencia africana notable. 

/ 8. Significacion: La tumbadora conjuga en su estructura fisica,
en el simbolismo de su mismo nombre yen la funcion, perfiles
de tradicion africana. Las marimbas africanas siguen teniendo 
cajas de resonancia similares a la tumbadora. 

9. Lugar de fabricacion: El partidero, una orilla en el rio Guapi
Nombre del fabricante: Jose Torres.

Descripcio'n: Calabazo a manera de caj a de reson�ia con una 
membrana para percutir sonidos ritmicos. 

10. Precio: Ps 2,000.oo



.77. Ficha # 8 
Fecha: Die. 1987 

1. Lugar de procedencia: Guapi, Rfo Guapi, Litoral Pacifico.

2. Grupo humano: Negro.

3. ubjeto: Guasa.

4. Ano de elaboraci6n: 1987.

5. Nombre local: Guasa.

6. Caracterfsticas f!sicas:

6.1 Tecniea: artesanal. 

6.2 Dimensiones: 50 ems. de largo 

ancho: diametro 12 ems. 

6.3 Color: madera. 

6.4 Forma: cilindrico. 

6.5 Materiales: madera de ehonto. 

6.6 Peso aproximado: 1/2 libra. 

7. Caracterfstieas culturales:

Uso: Es un sonajero con semillas de achira, que utilizan las

mujeres para acompanar sus cantos y la musica hecha por 

los tambores. 

Lugar de fabrieaci6n: en Guapi. 
Nombre del hacedor: la familia de los Torres sobre el rio Guapi. 

Poseedor: entregadQ a A:rtesanias de Colombia. 
8. Significaci6n: Es un instrumento musical que general.mente lo

tocan las mujeres al lado del eonjunto de tam
bores. Aeompanan su canto con el guasa. Es 
la presencia permanente de un ritmo de acompa
fiRlTliento en rituales de alabanza a los santos 
o de coloquio hombre mujer en un currulao.

9. Descripei6n: A simple vista el guasa es un pequeno instrumento.
Un examen detenido ensefia dibujos intrincados y 
un tratamiento de humo que sobre la superficie lo 
hace ver oscuro, pero que de acuerdo con los musi
cos es una condicion que lo hace mas sonoro, es 
decir mas hablador y con mejor voz. 

10. �recio de compra: Varia, segun la intensidad de lo ahumado.

Pero su precio empieza en los Ps.600.oo. 
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Ficha # 9 

Fecha: Marze 1988 

1. Lugar de procedencia: Guapi, Cauca. Literal Pacifico.

2. Grupo humane: Negro.

3. Objeto: peinilla.

4. Ano de elaboraci6n: las peinillas fueron elaboradas a sugeren

cia de la investigadora, con el tipo de ca 

lado que poseen los balcones, para recons

truir la memoria cultural. 

5. Nombre local: peinilla.

6. Caracteristicas f!sicas:

6.1 T�cnica: artesanal. 

6.2 Dimensiones: 10 ems por 15 de largo 

6.3 Color: madera natural. 

6.4 iorma: basicamente es rectangular, pero el calado varia en 

formas. 

6.5 Materiales: madera de la regi6n. De las 75 maderas podemos 

mencionar el chachajillo, cuangara y chachajo. 

6.6 Peso: 

7. Caracteristicas culturales:

Uso: Peine para el cabello.

Lugar de fabricaci6n: Barrio Puerto Cali en Guapi.

Nombre del hacedor: Gilberto Campaz y Gonzalo Camp�z

Poseedor: entregado a Artesanias de �olombia.

8. �ignificaci6n: Gusto estetico, donde su intrincada elaboraci6n

aumenta segun el prestigio del poseedor. 

9. Descripci6n: su base es la de una peinilla corriente, pero su

mango es encaje de madera, filigrana. 

10. Precio: Ps. I, 250 .oo (muestra Dara la investigaci6n)



Ficha # 10
Fecha: Marzo 1988 

1. Lugar de procedencia: Coteje, Timbiqui, Guapi, y en general to-

do Cauca. Litoral Pacifico. 

2. Grupo humano: Negro.

3. Objeto: jaula para pesca (Catanga).

4. Ano de elaboraci6n: siendo un objeto de uso domestico son ela

boradas constantemente, ya que en su uso se 

van deteriorando. 

5. Nombre local: Catanga.

6. Caracteristicas fisicas:

6.1 Tecnica: artesanal. 

6.2 Dimensiones: Varian muchisimo. Pueden ser de 1 o mas me-

tros de alto y de ancho 50 ems en adelante. 

6.3 Color: cafe natural, o arena natural. 

6.4 Forma: cilindrica. 

6.5 Materiales: madera de chonto. 

6.6 Peso·� dificil de calcular. Es de variada dimen.si6n • 

7. Caracteristicas·culturales:

Uso: para la pesca.

Lugar de fabricaci6n: en las casas al borde de los rios.

Nombre del hacedor: la poblaci6n del Cauca.

Poseedor: la poblaci6n del Cauca. (Distintos duefios)

8. Significaci6n: gusto estetico, tradici6n, util.

9. Descripci6n: jaula de madera cilindrica.



.80. 
Ficha # 11 

Fecha: Die. 1987

1. Lugar de procedencia: Santa rlosa de Saija, Rio Saija. Literal

Pac!fico. 

2. 

3. 

4. 

Grupo humane: Negro. 

Objeto: Picacebolla. 

Aiio de elaboraci6n: 

Objeto domestico. 

1987. 

Picador de alino. 

5. J."ombre local: picacebolla.

6. Caracteristicas f!sicas:

6.1 Tecnica: artesanal. 

6.2 Dimensiones: 

6.3 Color: crema, natural de la madera. 

6.4 Forma: vulgarmente podrfa decirse que son dos platos unidos 

por un puente de madera. Bsteticamente es un dise

fio funcional para la culinaria de estos rios. 

6. 5 Materiale·s: Es de madera. Del comple jo m1mero que exist en 

en la zona y que llegan a mas de 75. Puede 

ser sande o puede ser tangare. 

6.6 Peso aproximado: 1 libra 

7. Caracteristicas culturales:

Uso: en la culinaria del saija se utiliza la cebolla y variados

condimentos que se machacan con una piedra sobre este uten 

silio. 

Lu,�ar de fabricaci6n: Pete en el r!o Saija. 

Nombre del hacedor: Gilberto Ruiz. 

Poseedor: entregado a Artesanias de �olombia�

8. Significaci6n: En la culinaria del literal Pacifico, durante mg

cho tiempo, los utensilios de trabajo eran de ma.

dera, fabricados por los hombres. En este momen 

to el significado de este picacebolla es apenas 

de recuerdo de otros tiempos cuando no habia los 

instrumentos de plastico y metal y tambien cuan

do habia mas comida en esta zona. 

9. Descripci6n: Dos cucharas planas unidas por mangos en un encuen

tro de tipo siames. 

10. Precio de compra: Ps. 900.ooa Marfa Pura Hurtado.



.81. Ficha # 12 

Fecha: Marzo 1986 

1. Lugar de procedencia: Los brazes, ttio uuelmambi, Narino;Valle del
t; auca en el Ml to de Triana; Cauca. 

2. Grupo humane: Negro

3. Objeto: Pilon

4. Ano de elaboracion: Aun se encuentran debajo de las casas 

5. Nombre local: pilon

6. Caracteristicas fisicas:

l.Tecnica: L abrado areesanal

6.2. Dimensiones: 1,50 mts. alto x30 ems. a 4ucms. ancho de la boca 

6.3. Color: madera 

6.4. iorma: Dos conos, uno mas angosto que el otro 

6.5. matenales: maderas fuertes. v ebeh resistir el golpe del mazo 
que descascara el maiz o el arroz 

6.6. Peso aproximado: 25 libras y a veces es mas pesado, de acuerdo 

don el tamano. 

7. Caracter isticas culturales:

U so: r.ecipiente para procesar el arroz o el maiz despa�s te la

co sech-a •. Dos muj eres generalme.te al tern an ri tmicamente con 

mazos dentro del pilon. 

�ugar de fabricacion: en los caserios y pueblos de los rio�. 
Viajando en canoa, es posible verlos de bajo de las casas, 
a veces cerca de los trapiches de madera. 

Nomb re del hacedor: los hombres los labran 

8. Significacion: La existencia de un pilon es sena del cultivo de

arroz o maiz� i porsupuesto de la vivencia de una tradicion. (*)

9. vescripcion: Elemento de madera con ascendencia cultural africana

En tiempos pasados, pilar cereales significaaa tambien cantar

y reunirse en torno al trabajo, la familia, el caserio.

(t) Hay una juga de laboreo que se conoce con el nombre de pil6n.
Hace alusion al instrumento de macerar el arroz, e i�troduce una
significacion ermtica con intervencion de una voz y estribillo a
coro. La voz trae la melodia y el coro con los tambores al fondo 
d , - , esarro11a las glosas o estribillos salpicados de fonemas africanos.



.82. Ficha # 13 

Fecha: Die. 1987

1. Lugar de procedencia: Santa Barbara de Timbiqu!, Rio Timbiqu!.

Literal Pacifico (cauca). 

2. Grupo humano: Negro.

3. Objeto: Cahuinga.

4. Ano de elaboraci6n: 1987.

5. lfombre local: Cahuinga.

6. Caracter!sticas f!sicas:

6.1 T�cnica: artesanal. 

6.2 Dimensiones: 

6.3 Color: crerna, color de la madera. 

6.4 Forma: Vulgarmente la cahuinga es un rebullidor que hace re

cordar un cuchillo muy ancho, o un machete de madera, 

o una pala. Bsteticamente es un utensilio cuyo man

go tiene una talla en los bordes, que antiguamente

debi6 ser mas intrincada.

6.5 Materiales: madera, a veces de mangle, porque esta es muy 

resistente al calor. 

6.6 Peso aproximado: 1/2 libra 
7. Caracter!sticas culturales:

Uso; El papel que ha jugado el azucar en las comunidades negras
que originalmente llegaron del Africa para trabajar en las 
minas de oro y en las plantaciones del azucar en Am6rica, 
le presta a la cahuinga una profundidad hist6rica como uno 
de los utensilios que mas prontamente debieron hacer parte 
del menaje de las casas de los runes y de las chozas de los 
esclavos. En cualquier casa hablar de la cahuinga es hablar 
de la paila del dulce, del calor del fog6n y de la tradi
ci6n. 

Lugar de fabricaci6n: Santa barbara de �imbiqui. 

Nombre del hacedor: Andres Ramos. 

Poseedor: entregado E:l- Artesanias de Col.ombia. 
8. �ignificaci6n: En la culinaria del Literal Pacifico, el tiempo

de fiesta es tiempo de goce y tiempo de prepara
ci6n de comidas y de menjurges especiales con 
azucar de la cana. La cahuinga que revuelve la 
sidra con azucar o esta con la guayaba o el boro
j6 es simbolo de alegria. Hablando de la cahuin 
ga, las mujeres, los hombres y los ninos sonr!en. 

9. Descripci6n: Un machete de madera decorado y que no es un machete.

10. �recio de compra: Ps... 700. oo 



.83. 
F1cha # 14 
Fecha: Die. 1987 

1. Lugar de procedencia: Santa Rosa de Saija, Rio Saija. Literal
Pacifico (Cauca). 

2. Grupo humane: Negros.
3. Ubjeto: Panelero.
4. Afio de elaboraci6n: no se sabe.
5. Nombre local: Panelero.
6. Caracteristicas fisicas:

6.1 Tecnica: artesanal. 
6.2 Dimensiones: 30 ems. ancho x 1.70 mts. largo. 
6.3 C0lor: marr6n profundo. 
6.4 Forma: la de un tronco de a.rbol partido por la mitad y 

ahuecado sucesivamente a lo largo. 
6.5 Materiales: madera de un arbol largo y fuerte. Seguramen

te chachajo O guayacan. 

6.6 Peso aproximado: 20 libras. 
7. Caracteristicas culturales:

Uso: Este ute.nsilio se utilizaba para hacer pane las ·con la me
laza de la caffa. Los hombres fabricaban el panelero. Las 
mujeres cocinaban la melaza y la vertfan en el panelero. 
Las panelas salfan redondas abajo y planas encima. Se ha
cian bolas con las dos mitades. 

Lu6ar de fabricaci6n: Santa Rosa de Saija. 
Nombre del hacedor: no se conoce. 
Poseador actual: Justa Rufina Nunez Perea de Sta. Rosa de Sai

ja, de unos 65 afios. 
8. Significaci6n: El panelero actualmente es un reliquia en Sta.

Rosa de Saija. Hablando de� azucar y de la cahuin 
ga, fue mencionada la tecnica de la hechura de pa 
nela. En el literal Pacifico estos utensilios de 
madera tambien se encuentran en los grupos indi
genas. Asi estas piezas son compartidas por am
bos grupos y saguramente empezaron a serlo de ma
nera simultanea ya que los indios no conocian la 
ca.fia de azucar que fue introducida por los euro
peos. 



.84. Ficha # 15

Fecha� Die. 1987. 

1. Lugar de procedencia: Santa Rosa de Saija. Rio Saija. Lite-

ral Pacifico. 

2. Grupo humane: Negro.

3. Objeto: Susunga, o colador de maleza de caiia de a.zucar.

4. Ano de elaboraci6n: desconocido.

5. Nombre local: Susunga.

6. Caracteristicas fisicas:

6.1 Tecnica:artesanal. Antiguamente los huecos se hacian con 
puntilla. Ahora los hacen con broca. 

6.2 Dimensionea: diametro varia entre 15 y 25 ems. 

6.3 Color: natural del calabazo y de la melaza sabre este. 

6.4 Form.a: semi-esferica. 

6.5 Materiales: la fruta del calabazo despulpado, seco y abier
to de modo que un recipiente pueda formarse. 

6.6 Peso aproximado: depende del tamaiio de cada objeto. 

7. Caracteristicas culturales:

Uso: En el ambito del procesamiento del azucar, el calabazo.
vuelto susunga se convierte en un colador con un mango de 
madera, que se desempefia a la hora de limpiar�la melaza 
hirviendo con destine a la fabricaci6n de la panela o de 
los diversos dulces. 

Lugar de fabricaci6n: En las areas rurales y en las urbanas 
donde aun la preparaci6n de la cafia de 
azucar se realice en marcos artesanales. 

Nombre del hacedor: Son los hombres quienes la elaboran. 

Poseedor: Se le encuentra en las cocinas. 

8. Significaci6n: La susunga hecha con calabazo es apenas uno de
los utensilios de la vida cotidiana en la vida 
riberefia del Literal Pacifico. Referirse a la 
susunga implica aludir al complejo del azucar 
y al papel que el calabazo ha jugado en el cam.
po de la evoluci6n de los grupos llegados del 
Africa. El calabazo tallado para el uso domes
tico come la susunga es apenas una posibilidad 
junto al uso que tiene en otros am.bites de la 
cotidianidad familiar, religiosa o econ6mica. 

9. Descripcion..":i· colador hecho de calabazo y at ado a un mango.
Utensilio domestico para el manejo de la melaza pro
cedente de la can.a de azucar. 

10. Precio de compra: Nadie ofreci6 un valor monetario. En la re
gi6n, si alguien necesita una susunga, la 
manda hacer y ofrece reciprocidad en 11 rama", 
i.e. panela o postre o algun servicio.



.84 a. Ficha # I5a) 
Marzo I988 

I •. Lugar de procedencia: Rio Gua2i, Cauca, Litoral Pac{fico. 

2. Grupo humano: Negro�

3. Objeto: M aracas labradas de calabazo.

4. Ano de elaboracio'n: I988, son elaboradas con frecuencia.

5. Nombre local: Maracas.

6. Caracteristicas fisicas:

6.I Tecnica:artesanal; se deja secar el calabazo despues de vaciar

su contenido y h. aberlo labrado. 

6. 2. Dimens iones: var{a de acuerdo al tame.no del calabazo. Pero

por lo general SU Oiametro es de 20cmX25cms. 

6.3 Color: natural de calaza seca, arena os curo. 
_ _... 

6. 4 Forma: Ovalado atravesado por un palo.

6.5 Materiales: Calabaza y madera.

6.6 Peso aproximado: depende del tame.no de cada objeto.

7. Caracteristicas cult 11rales:
--

U so: instrumento musical empleado en compania d el bombo, el cuno,

1 a c aj a, la marimba. 

1 ugar de fab.ricacion: a 25 minutos de uuapi, en lancha de 25 caba.

llos. 

Nom12._Je del hacedor: familia Torres. 

Poseedor: entragado a Artesanias de Colombia. 

8. Significacion: es un instrumento que a�almente h _ _J1.ce parte

de la t radicion musical de los grupos negros en 

el litoral pacifico. 

9. Descripcion: Una calabaza labrada atravesada por un palo de madera,

donde la calabaz� puede o no estar labrada. 

IO. Precio de compra: Ps. 900.oo 



.84ti. r·icha I5ll) 

Die I987 

I. Lugar de procedencia: Guapi, Cauca, .Li toral Pacifico,.

2.Grupo humano: Negro.

3. Objeto: Mues tra de nudos.

4. Ano de elaboracion: la muestra fue elaborada exclusivamente a pe-

ticion de la investigadora en viciembre de i98�. 

5 • .Nombre local: no tiene nombre ya que es apenas una muestra_ 

6 • c ar act er :f st i c as f { �-j c as: 
,.

6.I Tecnica: estos nudos o lazos tejidos, que se los denomina por lo
• I 

general "de p1lde�· son elaborados con guadua y bejuco.
/ 

.Su tecn1ca es artesanal.. 

6. 2. Dimens.jones: fo ems X 60 ems.

6.3 .. Color: madera y fibra natural. 

6. 4 •. .1· orma: rectangular •.

6 • .5. 1'1ateriales: Guadua, aue se puede trabajar de manera similar al 
,. 

. bambu sumerg1endolo con anterioridad en agua caliente. 

7. Caracterfsticas culturales:

Uso: estos nudos o lazos tejidos de pilde son los utilizados en la ela

boracion de sofas de dos puestos, sillas, mesas y esauineros. 

Lugar de fabricacion: Barrio San r-rancisco • .La direccion exacta es 

valle I2, era j II 6 -22, u-uapi, vauca • 

.Nombre del hacedor: Leoncio cuero. 

�oseedor: entregado a Artesan{as de volombia. 

a. 0ignificacion: estos lazos o nudos empleados en la fabricacion de

mueble es una mueEL,tra con la cual se pueden idear 

otros elementos como estanter1as, baules, etc. 

9. vescripcion: rectangulo de guadua con varies nudos.

IO. Precio de compra: Ps 3,000.oo 



.84 c .. 

I. Lugar de procedencia: Guapi, t,;auca, Literal Pacif ico.'--"" 

2.G rupo humane: Negro.
--

3. Objeto:�tidor de liquidos.

4. Ano de elaboracion: se elaboran constantemente •.

5. Nombre local: B'--8.tidor.

6 •. C aracter{sticas f{sicas:

Ficha # I5c) 
D i c • I 98--=t-

6.I 'l!_ecnica: artesanal. Sencillamente se le retira al palo de raiz

las ramas y hoj as que le sob re. 

6.2. uimensiones: 60 cm s. de largo� 

6 • .3. Color: madera natural. 

6 •. 4. l'' orma: palo recto con punt as en form a de circulo en un extremo 

6.5. Materiales: raiz. 

6.6 Peso aproximado: varia de acurdo al t amano y grosor de la raiz 

7. Caracteristicas cult. _µrales:

Uso; es utilizado en el uso diario para batir li�uidos.

Lugar de fabricacion: Rios Guapi, Timbiqui, cauca. En general es

f abricado Q lo largo de casi todos los rios 

en e 1 t,; au c a, 1., it o r al .Pac if i co • 

Nombre del hacedor: casera en general. 

Poseedor: en las cocinas, un ej:1p"1ar fue entregado a Artesan(as de 

Colombi ao 

Precio de compra: Ps 300.o� 



.85. 
Ficha It 16 

Fecha: Marzo 1988 

1. L ugar de procedenfila: Chuare y Calle l,arga sob:c.e el rio !-4api,
Departamento del C auca 

2 .. Grupo humane: Negro 

3. 0 bj �to: Mascaras

4. Ano de elaboracion: Parte de la trad.icion. vistas en 1988-
/ 5� Nombre local: mascaras 

6. �aract.eristicas f{sicas:

6.1. nechas en balso y en calabazo. 2intadas con carbon del
misno madero de balso, con achiote y con azafran. 

6.2. Dimensiones: Mas grandes que la cara de una p�rsona, para 
cubrirla. 

6.3. de color negro con otros colores vivos amariilo y rosado 
fuerte 

6.4. iorma: Alargada, tiene 4 hueos dos para los ojos , uno para 
la nariz-, uno para la boca • .Las barbas se hacen 
con el cabello del maiz. ::;egun la edad del pe_rsonaje 

· se busca el pelo que concuerde con el o

6. 5. materiales balso y calabazo
6.6. peso. entre una libra y libra y media.

7. ·v aracteristicas cul turales
liso: Son parte del ritual de ;:;emana .:>anta y las usan

el personaje que representa a .l::'oncio Pilatos y a uudas. 
Lugar de fabricacion: Algunas son antiguas i;ocia·via. Especial 

mente las de calabazo. I.i.__as nuevas son de balso. 

N ombre del hacedor: LOB hombres las hacen. 
Poseedor: En los poblados que celebran la semana santa con 

actos teatricos, el sfndico de la semana santa 
tiene algunas. 

8 •. El ar.te escenico en el li toral racifico, entre los grupos negros 
tiene una expresion importante durante la celebracion de la Semana 

8anta. tluellas del pasad.o colonial y de la historia antigua 
de personajes sagrados de Africa todavia tienen algunos perfi 
1 es que se manifiestan en maneras sincretizadas dentro de 
personajes de las leyendas y mitos cristianos. Los pilatos 
de la semana santa recuerdan a la mojiganga del ::;iglo de oro 
espanol. Y esta) bien sabido es un personaje salido de las 
cofrad!as de africanos sue existian oficialmente en ::;evilla y 
otros lugares de la peninsula y que empezaron a desfilar con 
las procesiones de �orpus �hristi, tan temprano como en 1664,
para luego llegar al Nuevo nundo convertidos en los diablitos 
del mismo � orpus Christi. 



.86. 

1. L ugar de procedencia: QU.ibdo, Choco

2. Grupo huma.no: negro

Fich-a ff 1 7 
Fecha: Marzo 1988 

3. Objeto: flores de damagua ltambien bolsas, zapatillas, individualesJ

4. Ano de elaboracion: � ermanentemente

5. N ombre local: flores de d�magua y cabecinegro

6. Caracteristicas fisicas:

6.1. Tecnica: artesan....__,ia sobre tela trabajada por los indios 

6.2. Dimension�s: varian las flores en diametro de 0 •. 10 a 15 ems. 

6. 3. t;olor: crema y tabaco

6.4 • .f.o'orma: el estilo de una rosa o flores de petalo:d 

6. 5. i'lateriales: corte·za de damagua preparada mediante machucada
y lavada; palma cabecinegro de la que se usa el capullo donde 
se aloja la semilla. 

7. Car acteristicas cul turales:

U so: En un t iempo la tel a de damagua se us ab a como panal de 

bebe, como sabana en ca.ma. Actualmente se trabaja como 

una tela y efedti vamente se cose en maquina, se tine •. 

L ugar de fabricacion: Leonor Palacios tiene un almacen 

pequenito en Carrer a 2. No. 24A 48 y a  veces asiste a ferias 

legos de Q'Uibdo: en Cartagena, Bogota, Bucaramanga,Bquilla. 

8. �ignificacion: La damagua es una corteza que puede reemplazar

una tela de algodon. Actualmente esta en desuso como elemento

cotidiano en la vida de las gentes de la ciudad.

9. Tela de la corteza de un arbol que combinada con el capullo de

una palma son ingredientes basicos para uaa artesania ornamental

como son las flores, o una utilitaria como son las sandalias.



.87. 

Ficha # l.S 

Fecha: :Marz.o 1988 

1. Lugar de procedencia: Guapi, Cauca. Literal P�cffico.

2. Grupo humane: Negro.

3. Objeto: Canasto pequefio.

4. Afio de elaboraci6n: se hacen constantemente, ya que es el sus

tento econ6mico de muches hogares. 

5. Nombre local: canasto.

6. Caracteristicas f!sicas:

6.1 Tecnica: Artesanal. 

6.2 Dimensiones: 15 ems de ancho por 16 de alto. 

6.3 Color: habano, arena y cafe natural. 

6.4 Forma: Cuadrado en la base, redondo en la parte superior. 

6.5 Materiales: paja tetera. 

6.6 Peso aproximado: dificil de calcular. 

7. Caracteristicas culturales:

Uso: el primer uso de estos canasto, como el de toda la ceste

r!a es su venta,· por lo tanto podemos decir que su uso es 

econ6mico. El canasto sirve a quien lo compre como obje

to decorative, para regales •.. 

Lugar de fabricaci6n: en las diferentes casas de las artesanas, 

y en el taller artesanal. 

Nombre del hacedor: diferentes mujeres Guapirefias. 

Poseedor: aparte de la gente de Guapi en general, se pueden meg 

cionar a los turistas que las compran en el almacen 

del aeropuerto. 

8. Significaci6n: tradici6n.

9. Descripci6n: Canasto pequefio, de elaboraci6n muy fina.



.88. .J:t'icha # 19 

Marze 1988 

1. Lugar de procedencia: Guapi: Cauca, �it. racifico

2 •. Grupo humane: negro 

3. objeto: abanico

4. Ano de elaboracion: Son elaborados constantemente, ya que
este es un objeto artesanal y su venta procura sosten 
economico a la artesana y a su familia 

5. Nombre local: abanico

6 • Car act eris tic as f is i c as:
6.1. tecnica tejido a mane 

6.2. dimensiones 22 ems. x 33 ems. 

6.3. color! este varia de acuerdo al color en que este 
tenida la paja. ueneralmente se combinan el color 
natura� de la paja que es arena claro, con rosado 
fuerte, verde fuerte y ama.billo. 

6.4. Forma: tiene la silueta de una gota de agua . Y tiene 
una asa d� madera para manejarlo. 

6.5. materi ales: ·paja tetera 
6.6. p�so aproximado 30 grainos 

7. Caracter__{sticas fisicas
Uso: para abanicarse el rostro cuando hace calor 

lugar de fabricacion: en los hogares de las artesanas de 
la cesteria. 

Nomb re de la artesana: lus muj eres de Guapi 

t._,oseedor: gentes de Guapi, aparte de los turistas. 

8. Signific ac ion:

9. Descripcion:

Es un objeto utilitario, hech o con la tecn±a 
de la cesteria. 

Abanico aJ:._flgre y facil de llevar. 



.89. Ficha # 20 

Pecha: Merzo 1988 

1. Lugar de procedencia: Guapi, Cauca, Literal Pacifico

2. Grupo humano: Negro

3. Objeto: sombrero

,../ 

4. Ano de elaboracion: Objeto de permanente uso y fabricacion

5. Nombre local: sombrero

6. Caracteristicas fisicas:
/ 

6.1. Tecnica artesanal similar a la de individuales y cestos
tejidos

&.2. Dimensiones: 60 ems. largo, 40 ems. ancho, 15 ems.

profundidad.. No obst�te las dimensiones cambian de 

acuerdo con el individuo que lo use. 

6.3. Color: arena claro, a veces con bordes verdes o rosados 

cuando la paj a ha sido tenida para �l efecto. 

6.4. Forma: La de un sombrero ovalado. El ala puede ser grande 

o mediana de acuerdo con la estetica del usuario

6. 5. materiales: paja tetera

6.6. peso: 150 gramos o mas 

7. Caracteristicas culturales

Uso: proteccion diaria contra el sol. �ambien, es parte

del atuendo trad.icional 

Lugar de f abricac ion:· en los hogares de las tej edoras de la 

paj a. Pero tambien las mineras en los rios saben hacer sombreros 

Nombre del t,:e.cedor: Las mujere_s 

Poseedor: los pobladores de �uapi, de los rios y en general 
del Literal. Ademas los turistas. 

8. Significacion: El sombrero es parte del atuendo femenino y mascu

lino en el literal. En dias de fiestas, las mujeres lucen nuevos

ejemplares, amplios de ala y esteticamente muy hellos.

9. !escri pc ion: un sombrero de alas,.con di versas formas.
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1. Lugar de procedencia:

Ficha # 21 

Marzo 1988 

Guapi, Cauca, Lit. Pacifico 

2. Grupo humane: Negro

3. Objeto:
,.J 

sombrero de castano 

4. Ano de elaboracion: Es un producto artesanal de elaboracion
permanent e 

5. Nombre local: sombrero de hoja

6. Caracteristicas fisicas:
6.1. tecnica artesanal. Las costuras son hechas con 

fibra vegetal y cuando las hojas estan aun humedas 

6.2. dimensiones: El diametro del sombrero es de 40 a 60 
ems. siendo la copa la mi tad de esta mediaa. Los 
hay tambien para decoracion. Estos son mas peque 
nos, de 15 ems. de diametro 

6.3. color: las hojas son interealadas dandole un aspecto 
bicolor, cafe mas seco y arena mas. hum�do. 

6. � •. f orma: cop a al ta y al a rec ta
6.5. materiales: fibra vegetal y hoja de castano 
6.6. peso aproximado: entre 60 y 90 gramcs 

7. Car acteristicas culturales:
Uso: Es un sombrero de uso cotidiano, a prueba de agua 

Lugar de fabricacion: hogares cercanos a las minas de oro 

Nombre del hacedor: generalmente son fabricados por 
las mujeres en las areas mineras. 

Poseedor: Los mineros y los turistas. Generalmen�e estos 
adqu� -ren la miniatura. 

8. �ignificacion: L a  tecnica de este sombrero ha sido mantenida
en su tradicion, a juzgar por la intervencion total del 

elemento vegetal y la obra de mano, sin intervencion de 
maquinas de coser·. Es firme y durable ,. en las condicio 
nes de lluvia y humedad de las minas. 
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1. Lugar de procedencia:

2. Grupo humano: Negro

Quibdo, Cho co 

Picha II -22 

Fecha: Marzo 1988 

esterilla 

4. Ano de elaboracion:

(t ambien se hacen individuales) 

1:988 

5. Nombre local: estera de platanillo

6. C aracteristicas fisicas:

6.1. Tecnica: tejido artesanal

6.2. Dimensiones 2 mts. x 1.50 mts.

6.3. Color: madera

6.4. Forma rectangular

6.5. Mat eri al.ea: corteza de platanillo en tiras 
....._, --

6.6. Peso aproximado 5 lib-ras 

7. Caracteristicas cul turales:

Uso: Ornamentacion de la vivienda. �ana los pisos, para ventanas.

Lugar de fabricacion: en las casas , generalmente en la sala

Nombre del hacedor. varios. Pero se registro el nombre de 
Juana Marta Serna en el barrio Medrano en el oriente de �uibdo. 

Poseedor: se compro por Ps.2 ,800 •. oo, entregado a Artesanias de 
Colombia. 

8. Significacion Objeto utilitario de gusto estetico. Cuando 
se usa como tapete, es senal de prestigio. 

9. Descripcion: Esterilla de fina madera de platanillo, amarrada 

con bejuco cuando se cine a la tradicion. A veces 

amarrada con fique o piola. 
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Fe cha : Marz:o 1 988 

1. Lugar de procedencia: Coteje, Cauca. Literal Pacifico.

2. Grupo humano: Negro.

3. Objeto: Dulce de papaya.

4. Afio de elaboraci6n: diariamente.

5. Nombre local: Anduyo.

6. Caracteristicas fisicas:

6.1 Tecnica: similar a la preparaci6n de las conservas, pero 

con papaya. 

6.2 Dimensiones: 30 ems de largo y 5 ems de diametro 

6.3 Color: por dentro color miel, por fuera cafe. 

6.4 Forma: Cilindrico. 

6.5 Materiales: Roja de platano, papaya y azucar. 

6.6 Peso aproximado: 100 gramos a 300 gramos. 

?. Caracter!stica culturales: 

Uso: comestible. 

Lugar de fabricaci6n: Coteje. 

Nombre del hacedor: algunas de las mujeres del pueblo. 

Poseedor: en la tienda del pueblo las venden. 

8. Significaci6n: tradici6n.

9. Descripci6n: cilindro de hoja de platano, duro.
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Ficha # 2.4 

Fecha: Marze 1988 

1. Lugar de procedencia: Iscuande, Narifio. Literal Pac!fico.

2. Grupo humane: mestizo.

3. Objeto: Chancaca, dulce de coco.

4. Afio de elaboraci6n: son elaboradas diariamente, ya que consti

tuyen parte de la alimentaci6n diaria.

5. Nombre local: Chancaca.

6. Caracteristicas fisicas:

6.1 Tecnica: el coco rallado y 1/3 parte de la leche del coco

se mezclan en una paila con la cahuinga. Se le 

agrega el dulce de la cafia de azucar, hasta que 

la mezcla este al punto se cocina a fuego lento. 

Se "puntea" en un totumo, es decir se prueba si 

su consistencia es la requerida para envolverla 

en la hoja de platano una vez cortadas las chanca 

cas sobre una superficie plana. 

6.2 Dimensiones: 1 cm de grueso, 10 ems de larga y 4 ems de an 

cha. 

6.3 Color: la envoltura es cafe y el dulce es marr6n oscuro. 

6.4 Forma: rectangular. 

6.5 Materiales: coco, azucar, agua y hoja de platano. 

6.6 Peso aproximado: 20 gramos aproximadamente. 

7. Caracter!stica culturales:

Uso: comestible. Durante las fiestas por ejemplo las de semana

santa o de navidad su consume se incrementa. 

Lugar de fabricaci6n: un hogar en Guapi, 9 en Iscuande. 

Nombre del hacedor: 

Poseedor: la chancaca es distribuida en los diferentes almace

nes de Guapi para su venta, especialmente en la pla

za. Su venta llega a hacerse hasta Buenaventura. 

8. Significaci6n: tradici6n.

9. Descripci6n: Dulce de coco, rectangular envuelto en hoja de

platano. 



Ficha # 

Fecha: Marze 1988 

1. Lugar de procedencia: Iscuande, Narine. Literal Pacifico.

2. Grupo humane: Mestizo.

3. Objeto: dulce de guayaba y de sidra.

4. Ano de elaboraci6n: como todos las comestibles, son hechos dia

riamente.

5. Nombre local: Conserva de guayaba y de sidra.

6. Caracteristicas fisicas:

6.1 Tecnica: ya sea la sidra o la guayaba se ponen en una pai

la con el azucar y se cocina a fuego lento. Lue

go se vacia en los recipientes, que son hechos a 

base de totumos, se recubre con hoja de platano, 

y se amarra con paja tetera. 

6.2 Dimensiones: varia de acuerdo al tamano de un totumo. Pu� 

de tener de 4 a 20 ems de dia.metro, de 2 a 6 

ems de profundo. 

6.3 Color: cafe y verde palido. 

6.4· Fonna: discoide con fondo. 

6.5 Materiales: hoja de platano, paja tetera, guayaba, sidra, 

azuear. 

6.6 Peso: varia de acuerdo al tamano de la conserva. 

7. Caracteristicas culturales:

Uso: comestible.

Lugar de fabricaci6n: un hogar en Guapi, aunque en Iscuande

quedan 9 familias que las elaboran.

Nombre del·hacedor:

Poseedor: tambien es un art!culo, coma la chancaca de distri

buci6n para su venta. 

8. Significacion: tradici6n.

9. Descripci6n: media totumo, envuelto por la hoja de platano ama

rrado par paja tetera. 
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Fecha: Marzo 1988 

1. Lugar de procedencia: Tutunendo, Chaco

2. Grupo humano: Negro

3. Objeto: Rallode rnadera para lavar

4. Ano de elaboracion: De permanente uso y fabricacion

5. Nombre local: Rayo 

6. Caracteristicas fisicas

6.1. Tecnica artesanal. Generalmente con machete

6.2. Dimensiones: largo 70 80 ems., ancho 25, 30 ems.

6.3. Color: de madera y de acuerdo con el uso en el agua

6.4. Forma: Semeja un pez generalmente

6.5. materiales: madera dura resistenta al agua permanente

al jabon y al golpe de la ropa sabre el. 

6.6. peso: variable, dependiendo de la madera y del tamano 

1 libra generalmente 

7. Caracteristicas culturales:

Uso: Las nifiitas desde pequefias tienen su rallo cuando

van con su madre a aprender a lavar en el rio. La mad 

dre carga su propio rallo. 

Lugar de fabricacion: Los hombres fabrican los rallos. 

Poseedor: las rnujeres, jovenes y viejas 

8. Significacion: Es u� utensilio que se entrega temprano a la

ninas y que es instrumento para iniciarlas en la socialieacion

de sus deberes domo mujeres en el hogar.

9. Oescripcion: Una lamina en madera gruesa, con cortes al

traves y que sirve de lavadero ambulante en los rios para

lavar rmpa.

10. Segun informes, se venden los dias de mercado por Ps.250.oo
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Ficha # 27 

Marzo 1988 

1. Lugar de procedencia: Barbacoas, Guapi, Quibd6, Litoral Pacifico 

2. Grupo humano: Negros y No negros

3. Objeto: Orfebreria artesanal

4. Afio de elahoracion: Permanenite . Hay obras antiguas que usan
las mujeres y que guardan en sus cofres. 

5. Nombre local: El oro, las oritos, las joJas, las prendas

6. Caracteristicas fisicas:

6.1. Tecnica artesanal. Fundido del polvo, laminado, hechura
de hilos, tejido de hilos, hechura de 
churos y de tribules, construccion en 
armazones de oro en lamina. Coloreado. 

6.2. dimensiones: variadas, de acuerdo con las piezas. 

�.3. Color: Oro natural. En Barbacoas se llama al proceso del
coloreo desborraje y en Quibd6, color de borraja. 
En Guapi se lo ll·ama coma en Barbacqas 

6.4. forma: Laminas, filigrana. Anillos, pulseras, broches,
ca�enas, diademas, collares 

6.5. materiales: Oro suministrado casi siempre direc�amente por
los mineros. Son contadas las ocasiones cuando las 
orfebres compran oro en las oficinas del 3anco ae la 
Republica. El oro de las rios tiene un quilataje 
variado. Hay rios que son conocidos porque producen 
oro de mas alta calidad que otros. Hay rios tambien 
que nroducen platino y este es separado del oro y 
generalmente vendido al Banco de la Republica. · 

6.6. Peso: Depende de cada obra. En gramos o en onzas en la zona 
de Barbacoas. En Choc,6 se habla de castellanos. 

7. Caracteristicas culturales:

Uso: Ornamentaci6n. 1ambien se acostumbra ombligar a las ninos 
recien nacidos con polvo de oro para propiciar su buen desem 
pefio como mineros. En poblados alejados de las puertos, el 
oro sirve para intercambio con articulos que alli no se pro 
ducen., coma sal y kerosene o coma herrarnientas de hierro, tale� 
coma barras o machetes. 

Lugar de fabricaci6n: En las talleres de los orfebres, en los 
puertos generalrnente. 

sigue ....... 
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Nombre del hacedor: 

En Guapi: Wisner Ferrin 

Clelio Ortfz 

Neri Jesus Paez 

S. Sanchez.

Ficha # 27 

:Marzo 1988 

(de barbacoas) 

id 

id 

(de Guapi) 

Lucho Vasquez id 

Ernesto Zuniga id 

(recien llegado de Tirnbiqui) 

(cont.) 

En Barbacoas la fiebre del oro en 1984 habia aumentado el nu

mero de orfe bres que _ ,; , permaneci 6_ es table desde 1 968 cuan 

do la autora realize su primer estudio. El cambio empez6 a g� 

nerarse desde 1979. Existen actualmente mas de ochenta contan 

dose entre estos los viejos maestros que a finales del decenio 

del 60 eran 12 en un conjunto de 56 artesanos. El grupo de 80 

artesanos hoy en dia ·incluye a los aprendices quienes de acuer 

do con los viejos maestros ya no cunplen con los ritos antiguos 

de la iniciaci6n que irnplicaba ir a las orillas del rio Guagui 

para conseguir el barro y luego hacer el crisol para fundir el 

oro. El aprendiz recogia barro suave y arenas que amasaba en 

una bola y con ella en las manos debia caminar a la vista de 

las gentes en Barbacoas, para "botar su verguenza". La de su 

ignorancia en el arte y aquella de rezago colonial, donde tra

baja,r con las manos no era de la dignidad de ciertas clases so 

ciales. 

8. Precio actual: Doble del valor del gramo en polvo, por gramo

trabajado. 
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Las posibilidades de la tradicion en la innovacion 

yen la producci6n de artesanias 

Cualquier aproximaci6n a la producci6n tradicional o a la innova

ci6n en el campo del arte y de las artesanias de grupos negros en 

el Litoral Pacifico colombiano deberia apoyarse en una memoria cul 

tural de los grupos, que contara con una fecha o con varias data

ciones. Y esa memoria cultural deberia tener una descripci6n es

crita, visual o museogra.fica. Desafortunadamente hasta la fecha 

existen solamente fragmentos casuales en dibujos de la Comisi6n CQ 

reografica o de aquellos viajeros europeos que de regreso en su 

continente dibujaron sus apuntes de terreno. En Bogota, en el Mu

seo de Artes y Tradiciones Populares aparecen objetos artesanales 

que·de alguna manera expresan perfiles culturales de los grupos n� 

gros. Sin embargo, las piezas estan inmersas en una colecci6n am

plia de memorias regionales populares y abori.genes, que hacen invi 

sible la situaci6n particular de la etnia negra en Colombia. 

De esta suerte, la memoria cultural de los grupos negros en el earn 

po del arte y de la artesania, aun se encuentra en los pueblos, en 

los .caserios y en el recuerdo de sus gentes. Este proyecto de in 

vestigaci6n destaca algunas de las obras que contienen simbolismos 

de variada i.ndole, pero de ningun modo es exhaustive de la rique

za cultural de los grupos. Al referirnos a los tarnbores, lo hac� 

mos aludiendo a aquellos encontrados en el area geografica del Cau 

ca durante el tiempo de la investigaci6n. Sin embargo, es natural 

reconocer que cada uno de ellos debi6 sufrir un proceso de trans

formaci6n o de ajuste desde el momenta cuando el primer tambor fue 
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elaborado y tambien de acuerdo con el sitio donde fue hecho, si se 

tiene en cuenta la diversidad de materiales en las distintas regiQ 

nes. Hoy en dia,. por ejemplo las cuerdas que tensionan los tambo

res han dejado de ser de cuero de animales y utilizan en cambio pi 

ta de algod6n importada de fabricas. Asi, la informaci6n contempQ 

ranea recogida hoy puede constituir la memoria cultural de un futu 

ro, pero no es toda la memoria del pasado, aunque contenga elemen

tos de la antigua tradici6n. 

El anterior ejemplo sefiala la necesidad por una parte de elaborar 

un catalogo museografico bien sea con las piezas mismas o mediante 

fotografia, dibujo, video o pelicula. Por otra parte, es precise 

reg.J.izar una recuperaci6n de la memoria cultural mediante un pro

grama de estll!lulo de imagenes en el terreno donde viven sus gentes, 

similar al realizado por este proyecto y anotado en la pagina 38 

del presente informe. Los resultados de este esfuerzo encamina

ria..� a algunos de los artesanos a producir objetos que hubieran 

sido parte de la tradici6n pero que actualmente estan ausentes de 

la producci6n, como es el caso de los peines tallados en mangle o 

el de los calabazos tallados y dibujados, o el uso del calabazo 

como caja resonadora del tambor. A este prop6sito, en la histo

ria de los instrumentos musicales de grupos negros en Colombia, no 

se ha visto aun el uso del calabazo como resonante de la marimba. 

Esto es propio de la africana. Sin embargo varios int�rpretes de 

la marimba de chonta reaccionaron con admiraci6n durante el trab� 

jo de terreno de este proyecto, cuando una fotografia de la marim 
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ba del Alto Volta con calabazos como resonantes les fue presentada. 

Siendo este un instrumento de la tradici6n africana y teniendo en 

cuenta que la esclavitud oblig6 a sus gentes a dejar atras tambo

res, marimbas, arpas, mbilas o koras, la presentaci6n de esta par

te hist6rica de su cultura ancestral, seguramente enriquecera las 

posibilidades creativas de artistas y artesanos descendientes de 

africanos y actualmente entregados a la fabricaci6n ya la ejecu

ci6n de instrumentos que aun evocan la tradicion de afrtcanos en 

Colombia. Una innovaci6n en este campo podria resultar en la re

interpretaci6n contemporanea de perfiles de instrumentos musica

les de su pasado africano, que actualmente existen no solamente en 

ese continente sino tambien entre otros grupos negros en paises de 

Ame�ica. 

La recuperaci6n de las mascaras en calabazo y tambien en balso, 

que fueron registradas en 1988 como parte de las ceremonias de Se

mana Santa en los caserios de Chuare y Calle Larga sobre el rio N� 

pi, podrfan hacer parte de un programa no solo de producci6n arte 

sanal sino de restauraci6n de rituales de teatro. 

Otras posibilidades de innovacion existen en la aplicacion de la 

tecnica y el disefio del calado de los balcones de madera con des

tine a usos distintos. Por ejemplo al de partes ornamentales de 

muebles: puertas, mesas, biombos, ban.cos. En un apendice de este 

informe se han incluido algunos de los disefios de balcones que fu� 

ron documentados a lo largo de los rios que se recorrieron. Aun-
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que en los puertos en proceso de urbanizaci6n como Guapi o Barba

coas o ciudades como Quibd6, la arquitectura contemporanea y los 

planes de vivienda popular desechan el baleen de madera tradicio

nal,como ornamento o como elemento funcional, este como un perfil 

amable de la vivienda sigue siendo preferido aun en estos puertos 

en sectores perifericos al centro urbano. Yen las riberas de los 

rios, siguen apareciendo balcones nuevos con disefios antiguos, en 

maderas menos duras que las usadas hace unos afios. El gusto estf 

tico y el prestigio aun son acicates para la presencia de este a.I: 

te en la arquitectura. No obstante, es necesario un programa de 

est:unulo y conocimiento sobre el significado estetico e hist6rico 

de estos balcones, porque la reacci6n general, especialmente en 

los puertos es que tales obras hacen parte de un pasado que ya 

qued6 atras. 

En el mismo programa de estimulo hacia la recuperaci6n y la inno

vaci6n tendrfa que colocarse el calado en hojalata encontrado en 

el municipio de Tad6 en Choc6. La aplicaci6n de este arte y su 

tecnica artesanal en la fabricacion de �uebles, puertas y ornameg 

taci6n arquitect6nica constituyen posibilidades de trabajo y de 

expresi6n regional. 
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NOTA FINAL 

Releyendo los distintos capitulos de este informe aparecen algunos 

puntos que es precise destacar asi: 

1. El perfil sobresaliente de esta investigaci6n en terreno en el

Literal Pacifico se halla en el arte del disefio del calado y di

versas tallas en madera: puertas, mesas de oficio en iglesias,

y biombos entre otros. Los balcones calados en areas rurales y

urban.as son ejemplos vivos de la permanencia de un saber y de

una tecnica compartida a lo largo del literal. En tanto que

las bateas de moro talladas, en via de desaparici6n, se estan

convirtiendo en recuerdos de una tradici6n cuyos simbolos reli

giosos siguen vigentes.

El balc6n se presenta asi como un elemento de identidad cultural

frente al cual la totalidad de los habitantes de puertos y case

rfos expresan sentimientos ca.lidos y orgullo regional.

Un programa de etnodesarrollo en la regi6n del literal, entendi

do en los t�rminos citados en el capitulo Arte etnico y cultura

material de este informe, en el caso del balc6n deberia a) tr�

zar su trayecto socio-hist6rico y estetico; b) difundir este

conocimiento entre los habitantes del literal y del resto del

pais; c) influfr en los planes de construccion de vivienda que

actualmente se trazan para la regi6n, para que ellos incluyan

el balc6n como elemento ornamental o estructural.

2. La orfebreria en oro es asimismo un arte y una artesania que es
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compartida en todo el literal Pacifico. Habiendo gozado de un 

auge extraordinario desde el punto de vista estetico, sus li

neas tradicionales se hallan en decaimiento. El esfuerzo del 

orfebre por sobrevivir aun en el marco de la joyeria comercial 

con lineas "modernas" irremediablemente llevaran a la tradici6n 

al olvido. Es precise emprender tareas de innovaci6n en el di

sefio que permitan a la tecnica de la filigrana competir en el 

escenario estetico de la joyeria comercial. Es necesario ade

mas, facilitar financiacion a los orfebres y ademas encontrar 

mercados nacionales e internacionales. 

3. El calado en hojalata encontrado en la torre y en las puertas

de la iglesia de Tad6 en Choc6 muestra elefuentos comunes con·

la estetica de la filigrana del oro y con el calado de los ba.£

cones en las riberas de los r:!os y en los puertos. Su integr_§:

ci6n en el complejo artesanal orfebre .· de las rutas de la mine

ria del oro contribuira a la explicaci6n del pensamiento crea

tive de las gentes en el Literal Pacifico. Un programa de es

timulo y recuperaci6n seguramente encontraria eco en la regi6n.

4. La cesteria como artesania tiene su punto focal en el puerto

de Guapi donde viven las mujeres que desde hace unos afios dedi

can parte de su tiempo a esa labor. Aun cuando la tecnica del

tejido y de la elaboracion de objetos varios tiene numerosos

aciertos todavia no existe un mercado estable que le permita a

las artesanas dedicar suficiente tiempo al perfeccionamiento
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de su oficio. De esta suerte, cualquier innovacion exige un 

tiempo largo de aprendizaje y una tarea permanente de control 

de calidad. 

Debe anotarse que en poblados como Santa Rosa de Saija donde 

la escasez de medios de vida entre muchas mujeres que alli se 

han quedado mientras los hombres adultos se han ido a buscar 

trabajo en Guapi o Buenaventura, la cesteria podria ofrecer 

una alternativa. Sin embargo, los programas de estimulo arte

sanal no han llegado aun. 

5. El calabazo, una planta sagrada entre muchos grupos aborigenes

de Africa y America ha sido el material que por excelencia ha

participado en la vida ritual y como utensilio domestico y he

rramienta de mineria en el desempeno cotidiailo del Litoral Pa

cifico.

El calabazo verde aun en el palo puede amarrarselo para darle

diversas formas antes de bajarlo para limpiarlo, ponerlo a se

car y hacerle la talla.

Desde el punto de vista de este informe, el calabazo podrfa

desempenarse activamente en los program.as de una entidad como

Artesanias de Colombia S.A. Aqui mismo se anota c6mo esta

fruta se encontr6 como resonador en un tambor llamado tumbado

ra en el rio Guapi, en el departamento del Cauca. Y tambien

como mascara de la figura de Pilatos en el teatro religioso de

la Semana Santa en Chuare y Calle Larga en el rio Napi. Ade-

* Conocido con este nombre mientras aun esta prendido al arbol.
�n N ·- 1 l � iarino se e lama calabazo y sumbo al recipiente elabora
do. En Cauca y en el Valle del Cauca es mate cuando ya esta
___ ,.,._ ... -�- ---�,, ........... 1:"1 ""' ,,,,.�....,--,.... ,.1 ...... 1 rw1.... -. �f.... ., -l n l ,,""".1110 oc +("\+i,m 
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mas, en el departamento de Narifio y en el Choc6 se usa en sona

jeros llamados maracas, donde la talla exquisita se combina con 

pintura. Yen Iscuande tambien en Narifio, se lo usa para empa

car el dulce de guayaba y de sidra que se amarra con paja de te 

tera al calabazo de tal manera que su bella y delicada aparien 

cia lo convier ten en una obra de arte. 

Desda luego que cualquier esfuerzo en el campo de la recuperaci6n 

de la memoria cultura+,de la innovaci6n o del estimulo a la pro

duccion en el lito�al Pacifico tendra que resolver los problemas 

inherentes·a las vi.as de comunicaci6n. Actualmente si un objeto 

buscara viajar de lugares apartados a cualquier sitio de acopio 

tendria que encarar la ausencia de itineraries, el costo elevado 

de fletes en canoas, lanchas o avi6n y ademas los espacios restr:Ln 

gidos que estos vehiculos tienen para cargas grandes. Este proble 

ma no es tan agudo cuando se trata de la vi.a �uibdo-Pereira que CQ 

necta por carretera a la primera ciudad con los municipios de Ist

mina, Tad6, Condoto y Novita. 0 Quibd6-Medell:i'.n. Pero es difi.cil 

tratandose de los municipios del literal en los departamentos del 

Cauca y Narifio. Barbacoas por ejemplo, siendo el coraz6n de una 

regi6n auri.fera, llena de tradiciones y de poesia, aun carece de 
0 

una carretera apropiadalde transporte aereo que le permita al res

to del pais acercarsele. 
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