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Cotidianidad y fiesta 
en el municipio de Talaigua 
Relatos de la gente 
RAMIRO DE GADO Foto R•m•ru Delgado 

Mapa C •riel\ t\ lt'tcrto Garaldo 

A DA A ~0. c uand o se acercaba el dos de febrero, H o raci o Delgad o 

e Franco se encargaba de enviar a Magangué, de!>clc Medellín, el 
diseño para el a nda y las flores que luciría la Virgen en el día de su 
ftc ta anual. se lazo de sangre con lo fesuvo lo heredó de vivir 

veinticinco años en Magangué vinculado con la he tas de emana anta, del 
Corpu~ hnsu, del JI de noviembre y de la andelana. 

Estas y o tras nouc1as . obre la isla de M ompox, en e~pectallos relato de Totó la 
Momposina sobre las celebraciones anuale!> en Tala1gua, el chandé, el baile 
cantado. los carnavate. y las noches de cumb1a. usc1taron el comtenzo afec
tivo de e te trabaJo. 

Pensar en la depresión momposina en la 1sla de M ompox, en el río Magda
le na, en T a laigua y en Magangué, como una regió n co n ca racterísticas pro pias 
que m uestra re lacio nes en e l manejo del agua y de IGt tierra , e n la movilidad 
vital de l hom bre de la is la, es acercarnos a la propuesta de lo "anfibio" 
planteado por Orlando als Borda en su libro M ompox ~· Loba: .. un com plejo 
de conductas, creencu.t~ } prácticas relacionadas con el manejo del ambiente 
natural , la tecnologia [ ... ) y las normas de produccaó n agropecuana. de la 
pe ca y de la caza que prevalecen en las comumdade de reproducción de la 
dcpres1ón momposi na [ .. . ] contiene elemento adeológ1co y antcula ex pre-
iones [ .] y leyendas que tienen que ver con lo~ río . caños, barrancos, 

laderas. playones, ciénagas y selvas pluviales; inclu}'e instttucto ne afectadas 
por la estructura ecológica y la base econ6m1ca del tróp1co. como el pobla
mtcnto lineal por las corrtente de agua.léb form~ y med1o~ de ex pl o tación de 
los recur o natura le~. y algunas pautas e pcctalc de tenencta de tterras" 1• En 

este contexto se sitúa 1 alaagua. 

Y die~; In canció n: 

A orilla del río Magdal(!t'ICJ, 

en la isla de M ompo \", 
hal- un pueblecito g rato 

que fue donde nací w>. 

Talaigua~ mi tierra, 

tm pueblo quertdo. por e\o 
Talaigua yo nunca f(, ol\!ulo •. 

~el munici pio 3 1 del departamento de Bolívar dc-,de mar7o de 1985. pero su 
lucha por co n titulfse como municipio se mició (!O 1950. t-u lvw uello y su 
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l :.lfol a\ de la c ane16 n 

El onxen de m 1 pul!hlo . t: u yo 
au w r t: !> Cario~ M a m:t·ta 

Valga esta mHa par<J hablar 
de la dtferenc ta e ntre 

T al,ugua 11., u evo ) 1 a l¡u gua 

\ ICJO. e n palabra:. d e do n 
lhrt t Mart ine7 .. 1 Lld o., e ran 

de a ll á La de~un1ó n de c:-.t ch 

do!> pueblos '1n o " raíz de l<t 
th: ~unt ón de Holl var y 
\ antander Cuando Bo iÍ\ ot r y 

\a nt a nder !>e de~Ltn1er11 n . 

Cl) ffi l) lj UC !U\ lt'fOO la 

d1!c:n:ncta de part ido. 

\ c:ntoncel> el con~er" ad11 r 

I.JUcdó .tila en el pueblo 
.JI.jUd I.JUC era el \ IC JU ) d 
ll hcral ~alto pa ra a..:a •·. 
Ódt"rC0Cii1 e!. l él au n VlgCnlC 

Panorán11ca del lv/um1 lf>tV de Tal01gua Nue\'o, 1986 

esposo rela tan un o rigen má~ re m oto de es ta lucha po r ~er municipio, y la 
letra de una canció n dice: 

... Pensando yo en el origen de mi puebli1o querido 

el Guayabal hoy llamaban y en el vivian muchos 
indios. 

Se f ormó el Guayabal según cuenwn mis abuelos debido 
a unos emig rantes 

del pueblo de Talaigua Viejo ... 

Más tarde Emeterio Ospina en agos10 

16 de 1840 a Guayabal llegó a píe 
En esa fecha[ . .. ] se f undaba un nuevo pueblo 

p or Emeterio Ospina se criaba TaLaigua Nuevo. 
Ese nombre de Talaigua se debe al de/ cacique 

Taligua el gobernante, según la historia lo 
dice. 

Taligua era un cacique de La isla de M ompox 
que vivió en La parre non e que fue 
donde gobernó ... J . 

Los relatos dice n que el pueblo ya lo habí a fundado el cac ique Talaigua o 
Taligua, antes q ue e l padre Ospina lo inaugurara co n una primera misa 

campal. Ante rio rme nte se llamaba an Antoni o de la Real Coro na, c uyo 
primer patro no fue san Anton io. 

De los relatos de los tatarabuelos y bisabuelos se escucha que primero estaba la 
tribu mal ibú , co mpuesta por los o lojoros~ pitiguas, chill oas, chimilas , pocabu-
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ya nos, saraguares, sicuco~. c hicaguas y otros. Los tndios malibúes eran bravos 
y trabaJaban en la agncultura~ Ja pesca y la caza. La tsla y la depresión 
mompo~ina fue ro n ~ itio d~ confluencia de muchas ctnta~ . po r rcalt1ar~e alli el 
trueque de dtverso~ productos 4

• 

Gera rdo Retchei- Do lmato ff dice: 

De de hace cuatro mJ/ añuJ en el barranco de Zam
brano se enconrrahan lor mallhúe.\ de Luha. Tarna
lameque y M ompox con los zenúe.\ del Srnú. chimi
las y taironas de la S terra Nevada con lo · m ocanas 
de Malambo y Calamar a mtercamhiar procluc1os ... 5 . 

Los datos ctnolustó ricos recopilados po r Orlando raJe; Ho rda hablan de que 
en 16 1 O Talatgua fue c ncomtenda y e tuvo bajo las 6 rdcnc~ de l o~ primeros 
encome nde ro He rnand o de Medi.na y Antón Pére1 J-uc tambté n resguardo 
hasta ftnale~ del stg lo 1 X. En La carta del C'ur.w d1d río fagtlalena desde 
I/ onda hasta el dique ele Mahates, realizada po r AlcJ.lndro de Humboldt e n 

1801 , fi gura e l nombre de Talaigua. 

Fernell Matute, 1 eowald o Bermúdez. ) rulvta C ucllo. de l alaigua. relatan 
cómo en la 1ona del Pueblito, un nuc\ o bar n o de l"aldtgua, al echar los 
ci m ientos para sus casas han encontrad o re~ t os de cc r~ micas. va~tJ aS, tesumo
ntos de presenc ta tndige na en el munictpto, a-.1 como mo nt ícul os f uneranos en 

los alrededores. 

3 1 
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Relat os de Sebastián Padill a. 
J osé Canedo y o tros, 
Talaigua, 198(> y 1987 . 

La aguadera es una canasta 
que se fabnca tejiend o un 
bejuco llamado carahre. 
el cual se ahoga en el río 
para suavizarlo . Las 
aguaderas se usan para 
guardar diversos tipos de 
cosas, desde co mtda hasta 
ropa, a la vez que se colocan 
po r parejas a cada lado del 
si llón de los burros, para 
transportar. Maximino 
Galindo es fabricante de 
aguaderas o aguateras, como 
también se escucha decir. 

A propósito del burro , 
fue ra de se r el an11nal por 
e xcelencia para e l transporte 
de cosas y de personas. d io 
ongen a la tradición del 
burreo, y transcribo 
algunos apartes sobre es to: 
"ahí no tiene peltgro e l 
muchacho que comie nce a 
desagu ar ahí ... si no va a 
sufrir del desarrollo . Eso 
empieza casi a la edad de 
ocho , nueve años, a hí 
comtenz.a, no hay problema. 
e~ muy normal. .. grandes 
tam bié n, co n mujer y todo. 
van a la burra ... que la burra 
ttene más gusto q ue el la". 

Con la prese ncia del negro se completaron los elementos que fo rman la raza 
cósmica, la raza triétnica: indio, negro y español. 

En el brazo de M o mpox , del río Magdalena , queda el puerto de Talaigua, en 
una región de ciénagas, caños y tierra firme, un espacio acuático y terrestre. La 
isla queda entre los dos brazos: el de Loba, a cuya orilla se encuentra 
Magangué, y el de Mompox, en el cual están Mompox y Talaigua. Región 
sometida a lasinundaciones del río , de tal forma que se navega a canalete por 
las calles de Talaigua y no se va a pie o en burro po r el pue blo en época de 
creciente y fuerte inundación . Sometida también a sequías intensas, durante 
las cuales nada de lo que se siembra da, y las cosechas de..maíz, yuca, ñame, 
habichuela, tomate, auyama, patilla y ta baco se pie rden. 

El si tio es de gran riqueza animal; de ahí los relatos - que forman parte de la 
cultura anfibia- de caimanes, tigres, chigüiros, saínos y venados que abunda
ban en la región pero que hoy se hallan casi extinguidos. 

La tradición cuenta cómo se mantenían en la orilla tres o cuatro caimanes y, a 
la hora de ir al río a cargar agua, había que espantarlos con palos y ladrillos. 
"Se asoliaban ahí en la orilla, pero cuando vino que el cuero lo buscaban, se 
acabó eso. Y de ahí la leyenda del hombre caimán. La leyenda del hombre que 
se había vuelto caimán y se demoró debajo del agua, y cuando vinieron para 
sacarlo tuvieron que echarle una grasa para que se volviera hombre. Pero lo 
dejaron pasar: así fue que se corrió la noticia por aquí". 

Las babillas, los galápagos y las iguanas, que se encontraban en abundancia, se 
están acabando. A las iguanas "las cazan y las llevan donde las personas que 
las compran, las capan, les cortan un pedazo, les sacan huevos ... ¡Qué si las 
cosieran! ¡Entonces las sueltan con las manitos amarradas, ¿cómo la ve? 
Todos en la vida tenemos derecho a vivir. .. Usted va ahí mismito , y eso es una 
cantidad d e iguanas muertas, una cantidad ahí mismito ... en la vía a Mompox 

está el ce menterio d e iguanas , y los que hacen eso se pueden nombrar con 
nombre propio ... ". Y así se relatan historias sobre la fauna que vie ne siendo 
apartada de su papel en la historia de la comunidad ... "N o respetamos las leyes 
de la naturaleza, y el río es participe de ese deterioro " 6. 

Otro animal común para los habitantes de Talaigua es el burro, que transita 
por las calles y los caminos con sus aguaderas 7 cargadas de mangos, yucas y 
otros productos, o llevando la gente de Talaigua Viejo a Talaigua Nuevo o 

transportando cosas y personas entre los trece corregimientos con que cuenta 
el municipio de Talaigua N uevo. 

Co mo lo presentan los relatos de la comunidad y las vivencias, los animales 
son parte del diario vivir. Las letras de las canciones, los motivos de las danzas, 
disfraces y comparsas y la cocina nos remiten constantemente a temas de 

animales , los cuales están presentes en el ciclo anual festivo y cotidiano, en lo 
festivo popular y religioso. 

ESP/RITU DEL AGUA, ESPIRITU BURLON 

El río, el agua, son elementos de fuerte significación para los talaigueros: 
comunicación, alimento, juego . 

La navegación por el río Magdalena era de suma importancia: "Yo navegué el 
río a la edad de veinte años, navegando de La Dorada a Barranquilla cuando 

32 



Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

los buques eran de rueda ... Nos demorábamos ocho días baj and o y quince días 
subiend o, dejando carga [ .. . ] los buques de pasajeros, que llevaban una 
banda de música , esos sí eran buques de lujo, oyó. Iba el buque tocando por la 
mitad del río y la gente bailando, pero gente de bien, de clase , lo demás iba 
abajo ... Buques de primera, de pasajeros, esos buques se acabaro n, hoy es puro 
motor y pura máquina .. . ¡ah! Este ... David Arango se llamaba uno .. . David 
Arango, ese como que se quemó ... " s. María Ester Ramos nos cuenta de sus 
viajes en barqueta o en lancha. "Cargaban por la noche y salían madrugados, 
co n d os o tres bogas, cargadas de pescado, casabe, boUos y otros productos del 
municipio para llevarl os a Mompox y a Magangué, que tenia más comercio, y 

traer pacas de ropa que los turcos y los Delgado Franco les daban ... Todo el 
mundo me tenía cariño y confiaban en mí " 9 • 

¡;: • :; 

R Relatos de Sebasuan Padilla. 
sobre su v1da como mannero 
en el rio Magdalena. 
Tala1gua. 1986-1987. 
Con la quema del buque 
Dav1d Arango , en enero 
de 1961 , frente a Magangué. 
se d1o por terminada. la 
navegació n comerc1al po r el 
río Magdalena. 

Q Relatos de M aria Es ter 
Ramos. natural de Tala1gua. 
nac1da en 1901 , con vemud ós 
h iJOS, casada con Cahxto 
Tunso. Tala1gua. 1986-1987 
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J. [)e tal!e de un cem('n/en o de 
IKuan aJ. dextruidas 
vio /entamen/(• para sa< arll's los 
/u;e,·o.\ . Tatmx ua N u c1·o. !986. 

2· La!> n1o rroCtJ \ 0 .1 son anunales 
COSI WJ!. r0(/0\ , JÍi rnlOII [JOrl t' d e / 
nrual d e la com ula en la Semana 
Sanra. Talaif!.u a N uel'o. 1 9Hó. 

3 · El hurro (',\ el anunal¡w r 
ex< clencw de la tOIIIlllllliad. 
Ta/a¡¡;u a .Vu n·tJ 1 9X 7 

-

• 
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El río ha llevado siempre la ge nte , las mercancías, los disfraces, las danzas 
entre Talaigua y los poblad os vecinos, pero se habla ya de que e l río se está 
muriendo: la fauna, la flora, la navegación y la vida lo están apartand o cada 
vez más de su gente y del medio. 

UNA FORMA DE VIDA 

Los 365 días del año transcurren en este espacio. Pescadores y agricultores 
vive n, comparten , trabajan y se recrean , se mueven alrededor de dos ejes 
fundamentales: lo cotid iano y lo festivo, en los que se relacionan lo popular y 
lo religioso. 

Talaigua cotidiana tiene sus celebraciones religiosas: la fiesta de san Roque, la 
navidad, la semana santa, el Corpus Christi , el Corazón de Jesús, la Inmacu
lada Concepción y el día de santa Catalina; y otras populares como los 
carnavales, el chandé y la semana cultural. 

Lo religioso y lo popular están amalgamados en las celebracio nes y son parte 
estructural de ellas en el ciclo anual festivo de Talaigua. Lo cotidiano es el 
tiempo opuesto a la fiesta, es la cotidianidad; la fiesta es la propuesta de todo lo 
posible, es la alegría de Talaigua. 

Al llegar a Talaigua en chalupa desde Magangué, o en campero desde La 
Bodega, enco ntramos calles de arena menudita proveniente del río Magda
lena: almendros y pimientos dan sombra a las calles, creando un espacio 
privad o frente a las casas. Espacio que permite una prolongación d e la casa, en 
el cual la familia se reúne en torno a la mecedora, al taburete, a recibir el fresco , 
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a conversar, a tomarse u nos tragos , a la vez que se grita a la gente que va por la 

calle: "buenas tarde, se ño". Este espacio se recrea e n e l dia y en la noche. 
Algunas casas se cons truyen de material, y o tras de acuerd o co n la arquitec

tura tradicional de la regió n. Silverio Oniz M artí ne7, quien aprendió a parar 
casas, a la edad de daeciocho años. con un maestro , nos recita lo no mbres de 
los di versos palos que forman la estructura de la casa. a la vez que ost iene en 

las mano un par de maracas fabricadas po r é l co n totuma~ y chuaras . Así va 
mencionando lo es tantes, la sentadera, la bo talata, la sobreiguana. los palo
meros, las t irantas, la c umbrera, y explica có mo so bre l o~ e tante que son 

de madera de lumbre montañero, d ividivi. gusanera, guayacán o coquillo-, 
e arma la vara16n para amarrar la palma de vano con la cual ~e cobtJa la casa y 

i queda bien empa lmad a, la casa dura quince años . o al meno~ doce. Las 
paredes se co ns truye n co n ta ll os de palma de coro1o o uva la ta. a los cuales les 
quitan las hoj as y l.os co loca n parados o tejidos en enjambre, amarrad os a unas 

cintas que van·de estante en estante y le da n fu erza a toda la pared . /\ntes se 
amarraban los palos de la casa con el bej uco ma libú, que se ahoga ba e n e l río 
pa ra suaviz.arlo, pero ya se está acaband o y lo van suplantand o el nailo n. el 
alambre o la pita. ~ ta e~tructura se cubre con vanas capas de barro. boñiga y 

caeno 10• De pués e alisa la pared y e blanquea con cale\ mc1clada con 

colo res mine ra le~: rOJO, az.ul, amarillo, verde y \ano unto 

n el pauo e~uí la cocana, construida con una e-. t ruclura igual a la de la casa, 
con vanac aonc~ en la paredes . Pat io y coctna ~on lo espacao-, e n que ~e pasa 
más ttempo, allí e da la comida, la posibilidad de un de can'o }' de una ta rde 
de Juego y cha rla . Las casas de material co nservan alguna ... el lenguaJe del 
blanquead o y e l colo r vivo, algunas co n techo de ctnc. teJa plana o e te rn it . y 
unas pocas co n~ervan el tradicional techo de paJa . f-n es ta' ca ... a~. el patio y la 
cocina son iguale~ a los de las casas tradicionales, co n e lement o:-. fundam enta-
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11 Relato!. de Climaco Canedo. 
esposo de H dda Mendo7a. 
qUtcn no~ d1ce que hay 4uc 

hacer de todn un poco. 
ganadería, agricu ltura . 
comerc1o, c n~eñan1a 
M1embro de la A socaacaón 

N:1caona l de Usuano'> 
Campe!tano~ (Anuc)) 

trabaJador de la campaña 
Cam1na. 1 alatgua, 191'<6 

1
• Relato\ de :">cbac;win Pad11la. 

natural de 1 ala1gua 

' Relato" úe Ram ón larrera 
arnl\lO!>IHI1Cn t c . R:~món 

Pelota~ natural de 
1 al<llgUa rn IO!'o Ca rn<tvalt::. 
baila como farota. 

les de la a rquitectura de la región que. ante muchas variaciones, es tán siempre 
presentes. Como en el patio de la casa de María Brígida y de Cristóbal , en casi 
todas las demás hay pal os de tam arindo, de guanábana, de guayaba agria y 
blanca, de palma de corozo, de vi tamina, de naranja agria, de anones y de 
mango. Allí también está n los animales d omésticos, y se crea además un 
espacio de comunicación intern a entre las casas veci nas. Por el patio se sabe lo 
que pasa~ es como un camino hacia los otros, y tras él se aprenden muchas 
cosas. 

En la re lació n entre la agricultura, la pesca y La ganadería encuentra la 
comunidad de Talaigua la fue nte de su alimentación. 

Se pesca en e] río Magdalena, en la C iénaga y en e] Caño. La a lbarrada, 
espacio entre el rí o y las casas de la orilla, es el muro que contiene las crecientes 
del río y previene las inundaciones; es el lugar por donde entran en Talaigua los 
pescadores a diversas horas del día, después de la pesca , según la hora en que 
hayan salido . co n el producto de su labor. 

D e acuerdo con la can tidad de pescado que se consiga. se vende o no a otras 
personas y a las compañías pesq ueras del inter ior, que van a llí en la época de 
abundancia. La temporada buena es la de la subiend a - de diciembre a 
febrero-, segú n cue nta R afael Naicir Martínez, pescad o r de o rigen turco que 
vive en la albarrad a y habla también del chinchorro, del trasmallo, de la rastra, 
de la flecha y del arpón que ut ilizan en la pesca. T a nto Miguel como R afael o 
Maximino y muc hos otros pescadores de Talaigua, tejen sus redes co n nailon , 
curricán o pita y co n agujas talladas a mano, hechas de maderas como ro ble, 
uvito, tolú o balustre. 

Hay redes de diversos tamaños y de diferentes tipos de ojo; esto depende de la 
clase de pesca y de la facilidad para manej arlas. 

La otra actividad es la agricultura, frente a la cual se presentan diferentes 
opmw nes: 

" La tierra po r aquí la tienen ·esperdiciada' ". 
"Hay tipos que tienen tierras y no saben vivi r de ellas". 
"Las tierras so n ricas cua nd o usted las pone a producir". 
"[ ... ] no tiene ganado sino Jo que tiene es pura t ierra, es un terrate niente; tiene 
las mej ores tierras pa ra cultivar, pero los tiempos están cambiando" 11 • 

Difícil es entre los talaigueros hablar de agric ulto res, pescadores o ganaderos 
como actividades indepe nd ientes. Son trabajos que se com binan pa ra equili
brar los productos alimenticios; lo que se enfrenta es 1a lucha po r la subsisten
cia, como ellos dice n: " ... uno que está rebuscand o la yuquita para darle a l poco 
de sanguijuelas que tiene al costado ... la co mida es la perversa" 12• 

Sobre la tenencia de la t ierra, relata Ramó n Carrera: "se recibe e n alquiler la 
tierra pa ra cultivarla y luego se deja el pasto al dueño de la tierra( ... ] se pagan 
tres mil pesos al a ño por el alquiler de una cabuya, que son cuatro hec
táreas" u. 

Se siembra cuando llueve, después de preparar el mo nte con la quema y el 
arad o; es deci r, en enero, febrero , marzo y abril. Para las primeras lluvias, en 
abril o mayo, está e l terren o listo , y es ento nces cuando se s iembra la yuca, el 
maíz, la habichuela, el to mate, el fríj o l, el tabaco, el anón , la batata, el ñame, la 
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auyama, el papayo y la caña. Cada planta tiene su propia época para la 
siembra, y en el mes de agosto , en el veranillo , se vuelve a se mbrar. 

En Talaigua la agricultura está rodeada de creencias so bre las épocas de 
siembra. Benito Pérez, agricultor de Talaigua Viejo, cuenta cómo se debe 
sembrar, podar y transplantar en menguante, y si se siembra en luna llena, po r 
ejemplo el maíz, se pica. Don Darío Martínez nos habla, co n nostalgia y 
sabiduría, del papel que cumplían las cabañuelas para la predicción del tiempo 
anual: se ponía un grano de sal por cada mes; si éste se humedecía, era un mes 
de lluvia, y si no, era un mes de verano, y así para los doce meses del año. 

En general se oyen comentarios en torno a los fuertes cambios climáticos en el 
municipio. Ya las épocas de lluvia y verano no son como antes, lo cual 
transtorna el ciclo anual agrícola, a la vez que la participación del campesino 
en las festividades es menor. 

El movimiento del ganado en el municipio es muy tmportante, puesto que 
representa una forma de relación con otras regiones, de acue rdo con la época 
de verano o la de invierno. En la primera se lleva el ganado a los playones, y en 
la segunda se lleva al departamento del Magdalena y se paga el pasto. Tam
bié n hay relatos de quienes llevaban ganado comercialmente a Montería , 
Magangué, Mompox, El Banco y hasta Medellín. El ganado se integra a la 
vida alimentaria de los talaigueros. 

De estas actividades nacen las delicias culinarias de esta gente anfibia. El maíz 
lleva a la chicha, al bollo limpio, a la mazamorra y a las arepas. La yuca nos 
transporta al casabe, al bollo de yuca, a los enyucados. Los pescados a una 
viuda. " Para una viuda de pescado, cogemos la yuca, la pelamos, y el pescado 
se pone arriba de la yuca y de la candela ... " 14• Pensar en la carimañola, en los 
sancochos, en el pebre, en el galapacho 15, en el queso costeño, en el suero, en la 
leche, en el arroz con coco , en los pasteles, en las bebidas de frutas , en los 
dulces, remite al complejo universo que vincula el tiempo cotidiano con el 
festivo. La comida tiene aún papeles y presencias en diversos rituales festivo s 
talaigueros: la chicha, presencia indígena, toma su puesto primordial, así 
como lo hacen el ron Tres Esquinas y el Ron Ñeque. El casabe también es la 
presencia actual de una antigua tradición indígena americana en el cultivo y 
utilización de la yuca propia de la región de Malambo. 

Lo indígena, lo español y lo negro logran una fusión to tal en el espaciO 
culinario de la fiesta y de lo cotidiano, hasta tal punto , que encontramos 
relatos y testimonios sobre comidas especiales , de acuerdo con el tipo de 
actividad , sea cotidiana o festiva. En una mañana de un día cualquiera, oímos 
a los niños y niñas pregonar: " Bollo limpio, llevo bollo", "Hay casabe", "Seño, 
hay yuca", "L1evo verdura fresca , tomate, bichuela", " Llevo pescado fresco", 
"Seño, hay queso". Cada día se consigue lo necesario en la tienda o en la 
revueltería. De lo que se tiene en casa o se produce en la finca o en el monte, se 
regala, se comparte y a veces se vende. Se vive a cada día y para cada día. 

EL MUNDO DE LO FESTIVO 

La fiesta nos ha permitido acercarnos a un mundo sagrado y profano, y en ella 
enco ntramos el espíritu del agua, el espírit u burlón. 

"En la fiesta se reencuentra plenamente la dimensión sagrada de la vida, se 
experimenta la santidad de la existencia humana, en tanto que creación 
divina". 
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14 La viuda es la forma más 
propia para comer el pescado 
e n Talaigua. a pesar de q ue 
se come también frilO. 
arrollado. guisado 9 en 
to n as. Ser invitado a una 
viud a represe nt a en tabla r un 
lazo de amistad muy fuerte . 
Además, tiene gran 
significad o la presenc1a 
del pescado r e n su 
realización . Los pescad o res 
coci nan su prop1o a li mento. 
tanto en su casa como en el 
p layón . Transcribo a don 
Darlo . cuand o nos d 1ce. 
·· ... pescado. lo preparaba 
en e l p layón. no necesitaba 
de sirv1enta. uno m1smo 
coci naba y se hace 
divi namente". Talaigua, 
1986. 

1$ El galapacho es un plato 
que se hace con la carne d el 
galápago. Se guisa y luego. 
con huevos. se prepara en 
tOrtill a. Es propio de semana 
santa y de los d ías anteriores 
a ésta. El galápago vive 
en las Ciénagas y a vece~ 
en el río. 
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t~> Ntna S. de F nedemann. 
Carnaval en Barranqwlla, 
Bogotá. Editorial La Rosa. 
1985. pág. 14 . 

17 Relatos de Teowaldo 
Be rmúdez - amistosamente. 
Chovi- . natural de 
Ta laigua. Talaigua. 
1985-1987. 

FAROTAS, INDIOS, NEGRITOS Y DISFRACES 

Cuenta Nina S. de Friedemann: "Santa Ana ha recibido danzas de negros de 
Guataca y de Menchiquejo, a la vez que ha enviad o grupos de galle_sos al 
co rregimiento de Talaigua, y este último ha mostrado en Mompox su danza de 
indios" 16 . 

En el carnaval de Talaigua, la danza, los disfraces, el teatro callejero y la 
música con caña de millo, tambores, maracas, violinas, se entremezclan. Los 
disfraces expresan "cosas del pueblo que las coge uno en el aire"; entonces hay 
veces que personas de aquí del pueblo no saben ni qué suced ió en tal parte; 
entonces uno en los carnavales por medio del disfraz los da a conocer" 17 . 

De toda la región viene n a participar en la fiesta los negritos que van con 
tambor, violina y guacharaca; los Indios Civilizados o Bravos, las Pilanderas, 
los Disfraces y las Rezanderas. Todos recorren el pueblo en medio d e harina, 
maicena, agua, pantano, aceite quemado de pescado , pintura y ocre. Van de 
casa en casa, de persona en persona, dramatizando la historia de los talaigue
ros, con sus críticas, burlas y rid iculizaciones , a la vez que recogen dinero y 
trago. La fecha del carnaval coi ncide con la víspe ra del miércoles de ceniza del 
año católico, según la tradición de carnavales. 

Las farotas son un elemento fundamental y vital en la historia del carnaval de 
Talaigua. Nos relata Ramón Carrera, hijo de farota: "Mi papá sí desde muy 
pequeño fue farota, y llegó al medio. Del medio fue para más adelante y 
adelante se hizo mama. El se fue para San Fernando (Magdalena), porque la 
farota vino de allá; la trajo con un señor llamado Chica, Agustín Chica ... la 
trajeron y entonces eso quedó reinando aquí en Talaigua y no se ha perdido la 
tradición ... porque aquí sí no hemos dejado decaer las farotas". 

''La farota es una danza masculina de carnaval en la que se baila tod o el día. La 
componen trece hombres, seis a un lado y seis al otro , y la mama que lleva un 
perrero o un juete para manejar la danza; si uno se equivoca, lo mejor es 
quedarse quieto y entrar en seguida, si no la mama le pega con el juete. Todos 
van vestidos de mujer con ... vestido floriado , con pollera, con flores , con gola 
o som brero, gola de tela, franela (amansalocos) en el pecho, pollerín por si se 
troncha la pollera no quedar en pelota, abarcas tres puntas y una sombrilla ... " 
Van acompañadas de la caña de millo , el tambor, la tambora; es una danza que 
"manda doce pasos", entre los cuales están: entremetid a, entremetida con 
sacada, entremetida a lo largo, de frente , el saludo, la lavada, el perrillero 

' ·san Roque. el chiqutto el m ílagrusu. cúhrenos 
con ru g racta. cun IU-' favo res y con nues1ra fe . , 
Procesión con San Ruque t'n la Fies ta Pa1ronal. 
Talatgua Nuevo, 1986 

San Roque. recibe mandas de parte de los padres que visten a los niños 
con el traje del santo parrón y pasan el día 16 de agosro. 
fecha del santo con el n iño o niña vestida ton los trajes de l santo. 
Talaif?ua Nuevo. / 986. 
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e ntre\acad o. parag uas e n redo nd o y a lo largo y un pcrrillcro aporreado. 
golpea nd o para re matar un \Omd o con que ello'~ terminan 1 • 

Es ta d a n7d recorre e) pue blo en medio de nube" de arena lo que le da un 
ele me nto ma~ de integractón con el es pacto en el CUd l ~e n:a llld P~ra algunos 
es la me1c. la del elemento md1gena con el español> <.:on el negro Entre ello se 
ha bla de una dan1a de burla al uato del e\pañol con el mdagena. ) más 
d trectame nte con la muJer tndígena. La res1~ tcncta del hombre ~e comprueba 
después de CJCC utar un d ía e ntero la d a nza en 1& lic\ ta del c,t rnaval •~. 

Se ha bla de lo\ "faro le ro~ antiguos y ~e no rn bru a lnoccnc10 Ram os, 
M a nucl .J oaquí n, ~ rmenegild o Quevedo , H c ribertO M o ntc ro , el Hij o de la 
Minga , Gabrie l Panz.a y otros muchos" 2o. Se habla de unto~ tradició n de 
faro tc ro de nt ro de la co mun idad ; hay fa milias de faro leros. ~ una danza en la 
que ape nas e e tá empelando a construir un ho n1o nte muy claro fre nte a sus 
elementos bá\icos y las po~ibles relaciones 

Las danzas y los d 1 s f race~ se convien en e n el al ma del carn aval: unos tenen 
po r el río a las t JC~ta~ y otros están vivas en el pro pto mun1ctp10 Hablamos de 
Ferne ll Matute 21 • pro feso r y conocedor de las trad1ciones de la rcg1ón ) del 
Grupo Malt bú. que él d1nge, y de Aurelio Ferná ndez, cañamillero del Bo tón 
de Le}'va, los cuales t1~nen en su repen o n o d1versas d a nzas de 1ndtos, de 
go te ro, de 1 a ro tas y o tras más: así como de Fu lvu1 uello, co n el grupo Talaé, 
que co n ~us danla del a rpó n, Talaé y el Maquenque u, recoge, en una 
simbi os t ~ de elemento , diversas partes de la his to rta de Tala1gua. A la par, 
estos dos grupos están aco mpañados po r ins trumen tos co nstru1dos por los 
habi tantes con element os provenientes de su espacio vital y que remiten a la 
presenciA negra e ind!gena e n este aparato ritual que enriquece el carnaval o 
que fo rma parte de él. 

Es el carnaval la é poca por excelencia de la vto lactó n de lo pro h1b1do; es la 
época de lo permts1ble. fl color. la música. el contacto. la mov1ladad de esta 
fie la hacen que tod o se reencuentren cara a cara untado de mJtcena o de 
ocre. retna\, tnd1os. dt~fraces, farotas, negntos. p1 andera\ y re1anderas 
envuelven a lo~ tala1guero~ en una fies ta en la que 'e u ene contacto d trecto con 
el agua y con la tierra. con lo anfibio de una comuntdad . Aún relata n con 
añoran7a la fuer~ a de lo carnavales y la marav1lla como e ra a nte : "es to antes 
s í era an1mado". Pero aún perviven elementos pro p1o;, del carnaval que la 
comun1dad stentc y muestra. T odavía existe el carnaval. " un carnaval. .. eso 
daban ganas. Venian Indios de Santa Ana" 21 , "an tes~ ¡ crun estos carnavales 

• De doce a uec:c pa O\ uenC"n 
lo1\ larot;u, d1 en 1 '" dt\cnu" 
rcJ<tlOS. pero aun no e han 

conoctdo u~ nombre\ 

IOt.al~ntc l o ha1 o ter 
du~cn que ellO\ mt nu1 .. 
no aben Jg~ nombre~. 
pero que dt tan uen lo) 

n tmo ~onoro~ p ar s cad .. 
Cdmbto l os C'onoccn 

.sud tll'l. otmentt:: !\obre 1 
real \tgntltc s 1 n eJe: 
esta dan1.t bl\c:\ uo1l, 
c:n lrJ ~ue c:l hombr~ rJ \UnlC: c:l 

papel de muJer • ., ... .,, 'e 
mue11e por t11uo el puc:blo en 
época de l'llfllavul, .tún no w 
'iabe nacJa S1n emOHt!!tll, \C: 

encuentrun rclc::rc:m "" 
~UIInCot\ ul C\ fl<>ñ UJ J'lllr 
ra¡HoH 1,1\ mUICfC) 

andigc:na!> ,\1 mt .. nh• ttempo 

la C<&ña de mtllo e:"'" 
pre,ente en 1• p.tne 
organo16gt ... lo cu• l 

muc1otrrJ el clc:mc:nto toda ena 
en la C)tfUCIUflt de 1.1 daO/ll 
E .. tá o rg.-nst dfa \cgun un• 
JC: rarquta 1n1ct na pur orden 

de «lad , comtl ssnónsmn de: 
c'ICpc:nencsa } contKrmn:ntu 

dentro del ¡rupu. \jUC: le 
permue m •• ndrJr ' ~;orr.:gtr 

Para 'ltr m.sm,, 'e c:m(lltl.t 

de\dt requcñu en l..a , lott l){," 

y se va u\C:cndtcnl.ltl potlt a 

poco 1- ' ' r" il J'IIII wnc' V te nc n 
de rc l u t o~ de Ru11H\ n 
Cnrrc:ra )' 1 c:11~ 11ldu 

Berm\ukt. 1 .tl.u~ut~ , 19Mh 

'"' Relato\ de 1 tO~WalcJu 
lkrmudet . l<al:ugu;a, 19)\h 

Cuenta Man;;~ Rugad;a 
~obre esta danta'> 
- Filro tu\, no hJl muJer 
que )C mct.s, el humhrt 

fhi\IC: ~C: pnne lUU\U O 

btcn aprtti.tdn p.u ~ qu no IC' 
bnnquc: ~u de oth '\C' hoaman 
ante .. b;utunte ' • P• n n 
'61o menttcul el 01.1 lid 
b;ule p.ar;; rclrc,~ar,cn , 

baño de ct¡tlh l , nu l'l huc'" 
C\tá e un lo~ rtUIIllt'~ ot del 
huc'o dc:rrcttd, , 1\•¡ut 

" 1 t1 1 u//,· 1 /o ti!Jc tur1111 " 'n pmtt• 
1-4 /lf"\ltl t uii,.Jt'fU trtm• <1 /u,llmunulud t'll turno al rtm t'/1 111110 1 /u 
nlll\11 o 1 ultn~uu \ IJI'\" l11"lfU tlr fu '.fume 1palulad /9 ~ 

lit fllll 'Ira ' 11l<1 · 1 1c t'lltl tradtc w nal /umtltar 
Hmn•• \ ftlflfUI tultu TulaJI{ua \ut'\ , /Y'ill 
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'"Llega la Fiesta ·• Danza de la 
Gigantona. que recorre el pueblo 
al compás de la banda papayera. 
Fiestas Patronales, Talmgua. 
1986. 
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cayeron e nfermos y 
muneron. ya lo viero n. el 
difu nt Q Matute: bailó faro ta 
o indio y $e bañó al día 
siguiente. y o tro también : no 
hubo med ici na para eso. 
ya cogieron miedo". 
Talaigua , 1986. 

20 Relatos d e Ramón Carrera. 
Talaig ua, 1986. 
''Se está inicia ndo un cuadro 
co n los nombres de todos 
los faroteros del murHcipto, 
para tras ellos construir 
con sus relatos la h istoria 
de las farotas . Ya las 
farotas están saliendo en 
otras épocas diferentes al 
ca rnaval; ahora van a 
festivales y a los carnavales 
de Barranquilla. a Bogotá. 
El carnava l de Talaigua 
se queda sin sus elementos 
más importantes: las 
farotas . Ahí estaremos 
trabajando por el carnaval 
de Talaígua''. 

21 Fernell Matute Lobo, 
natural de Talaigua. 
casado con Cecilta M ancera, 
ambos profesores del 
municipio. Fue la primera 
persona que me permitió 
acercarme a la comunidad de 
Talaigua. Gracias a él y a su 
fami lia. se ha podid o realizar 
la convive nCia con la gente, a 
la vez que tras sus relatos 
sobre el chandé, las danzas 
y la vida de Talaígua he 
podido localiz.ar elementos 
decisivos en este trabaJO . 

21 Relatos de Ful via Cuello, 
Talaigua. 1986. A partir 
de sus trabajos en tO rn o 
al folclo r de Talaigua. 
ha fusionado diversos 
elementos e n sus d anzas . 
Po r ejemplo, explica ella 
los elemen tos de la danza 
Maquenque y cuen ta: 
" .. .ritmo de chandé indígena, 
maestranza , mapalé negro 
y mapalé indígena, danza del 
palo y solo de tambo r . ". Es 
mirar nuevas formas de 
sent ir la tradició n en o tro 
momento histónco que 
remne a presenc1as 
Indíge nas, negras y 
euro reas (es pañolas - y 

por e nde árabes y francesas) . 

2J Levendo a Ni na S d e ' . 
Friedemann e n su libro 
Carnaval en Barranqwfla. 

se puede dec1r que , po r 
sus ca racterísticas. el 
carnaval en Tallagua se 
inscribe en lo que la 
autora llama "la zona 
carnestOiéndic a del río 

más buenos que ahora, salían muchas danzas: farotas, artesanas, coyongos, 
goleros, cucambas, negritos y comedias" 24 . 

"SAN ROQUE, EL CHIQUITO, EL MILAGROSO'' 

" Patrón de nuestro pueblo, san R oque, q ue ap reciamos todos y creo que lo 
aprecian en la región, y san Roque es el verdadero para nosotros ... Cansados, 
pedimos a nuestro san Roque que nos alivie, él nos oye y nos ayuda ... '' 25. 

"Gloria a ti , ventu roso san Roque, pastor d e la Iglesia nacido, ruega por 
nosotros bienaventurados, para q ue nos l.ibres de las pestes y el pecado" 26 . 

El día del baile de la Gigantona, se escucha en la calle la llegada de la banda. 
Empieza la fiesta patronal ~ Ramón Carrera y Chovi se han preparado para 
bailar la Gigantona. Llega la banda en un camioncito, y la multitud v~ a 
encontrarla en medio de voladores y en una cabalgata. Se inicia el baile de la 
Gigantona; los preparativos para tener abundante chicha de-maíz ya se habían 
hecho. Se está preparando comida para todos~ se tienen bollos de yuca .con 
anís, coco y queso~ se hacen casadillas y la Gigantona baila con la banda por 
todo el pueblo, en medio del ron y de la pólvora. 

La Gigantona es el icono d e la celebración, es la imagen que luego se convertirá 
simbólicamente en san Roque, el santo patrono, al cual le han rezado novena 
prevta. 

"Anteriormente la fiesta la hacía el pueblo y todavía, pero anteriormente se 
entusiasmaban porque el tipo te nía su cosecha y le iba a pedir la colaboración 
para la fiesta y no se negaba[ ... ] porque siempre el campesinado por ahí con 
sus cosechas se entusiasma en una fiesta , porque tiene para sí lo que es más o 
menos para parrandiar" y ponerse lo nuevo, ''el estrén" 27 . 

Sobre la imagen relatan: "ahora es q ue está el tiesto ese, pero el propio, propio 
san Roque es el más pequeño~ ese es el patrón del pueblo, ese al que le van a 
hacer la fiesta; pero ese nuevo lo compraron y nosotros no lo queremos. Es el 
chiquito, el patrón de nosotros. Uno ya no quiere ese tipo, uno quiere ese 
hombre chiq uito, ese que está allá ... es muy milagrosísimo, lo q ue usted le pide 
se lo d a". Es la tradición oral la que se refiere constantemente a la validez del 
santo chiquito y relata cómo en varias ocasiones de incendio y creciente "el 
pequeño" ha detenido las calamidades. 

La banda acompaña a la Gigantona y luego a la imagen del santo en su 
procesión y en su misa: desempeña un doble papel religioso y popular, es la 
misma Gigantona hecha san Roque en el desenvolvimiento de la fiesta. Llega 
el día d el santo, y con al borada se abren las celebraciones y la banda recorre las 
calles. Es la hora de la gran misa en honor d el santo patrono; es la hora del 
encuentro y hay q ue madrugar para coger puesto, pues la gente llena el templo 
y sus alrededores a la hora de la celebración. Se dan cita, con motivo de la 
fiesta patronal, todos los que han llegado de afuera; estrenan vestid os de 
múltiples colores, y así co mo ellos se engalanan, san R oque aparece en el anda, 
aliado izquierdo del altar, con su sombrero de plata, su bastón y su calabazo 
de plata. Adornado de flores, que han enviado desde Bogotá y Barranquilla 
algunos talaigueros para cumplir una manda al santo patrono. Misa concele
brada, y la banda que irrumpe con el himno nacional. Misa, en la q ue se 
concentran bautizos, primeras comuniones, matrimonios y hasta confirma
ciones, es la verdadera fiesta de la unidad. Antes de la celebración y al terminar 
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ésta, se ven n iños vest idos como el santo t que hacen o prestan una manda. A la 
vez, los feligreses y creyentes relatan diversos t ipos de milagros del santo y se 
escuchan relatos que hablan de l o ro que tenía y que ha desaparecido. Cue ntan 
q ue la imagen estaba llena de brazos, manos y calabaza s hechos de o ro . 
Termi na la misa , la banda arra nca con un po rro y los vo lad o res suenan. La 
gente sale y se dirige a todos los espacios alrededor de la iglesia a comprar 
raspad o, a ve r las carrera s de caballos , a mirar y comprar ropa en los muchos 
puestos de mercancías que han llegado a Talaigua con moti vo de las fes t ivida
des. T oda clase' de j uegos de azar: ruletas, anillos y ap uestas; y las fondas: 
puestos de co mida que se colocan en el m arco de la plaza, al fren te de las casas 
en las cuales se ha ped ido permiso previo. Hay personas de afuera y del 
munici p io. La fiesta es la expresió n de la abundancia, y en las men tes de la 
gente a ún permanecen los versos que anua lme nte entonan en la novena al 
sa nro patrono. El resto del d ía, hasta la hora de la procesión , se pasa a tocar el 
santo, a sob arlo con un pa ñuelo o con un algodón, con velas o con la mis ma 
p iel, para obtener de él s us g racias. C ue nta n có mo a su fiesta llegan much os de 
o tras partes a pedirle sus favo res; lo impo rtante es tocarlo , acercarse a é l. 

Cae la tarde. Ya han montado los castillos en el parque, enfrente de la iglesia. 
Ya se ha terminado de acicalar la im agen con las flo res, y las campanas 
anuncian la hora de la procesión. La banda ha entonad o la serenata antes que 
san Róque se asome a la puerta principal de la iglesia. El Padre dice: " Les 
a nticipo que es te año no voy a ser yo el que voy a cuid ar el santo. Los que 
llevan el a nd a y aquellos que o rganizaron la fes t ividad deben cuidar es ta 
hermosa reliquia, no dejar q ue a la mitad de la procesión caiga en man os de los 
bo rrachos, porque puede pasar un verdadero sacrilegi o, que sería desastroso 
para es te munici pio. Cuid ado con un sacrilegio, ¡ayl Si e l a nd a del santo cae 
en manos de los bo rrachos .. . Las mandas q ue hagan se pueden verificar e n el 
centro de la procesión; no puede pasarse po r debajo del anda, com o acostum
bran algunos que se acuestan en el s uelo , po rque se expone a la caída del santo 
y de los que lo llevan ". 

Sale san R oq ue, arranca la procesión y , así com o relata la tradición, el santo 
lleva un paso de marcha de danza, al igua l que la G igantona bai la po r el 
pue blo. Aco mp añado de la banda, q ue interpreta música clás ica , las velas, la 
gente, la imagen del santo, los bo rrac hos , los que hace n las mandas , tod os 
to man parte en la g ran procesió n. Se oyen los rezos ento nad os por los 
feligreses, la pó lvora s uen a y describe imágenes mágicas que acompañan la 
silueta de la luna que va sobre la cabeza de sa n R oq ue, al cual se le han 
encendid o las bombillas del anda y se ha co nvert ido co mo una imagen en 
trance. Deja una es tela de g racia po r do nd e pasa; va reco rriend o tod o el 
pueblo , pasa fre nte a la Antillana , frente al ceme nte rio , a l lado de la co rraleja, 
él visita su grey. En el transcurso de su recorrid o , vemos có mo se dan curso las 
mandas ofrecid as por los creyentes . A la entrada de la Iglesia. e l atrio es tá 
alumbrado de velas y la gente lo aplaude. La ba nda permanece afue ra y de 
repente pre nde n los d os cas t ill os en los cuales se ve rán imágenes del sa nto y de 
una chalupa en medio de círcul os, triáng ulos, líneas, luces, cohetes multicolo
res . La gente se integra al so nid o y a la luz, la vacaloca arra nca y la multi tud va 
y viene. La procesió n ha terminad o y la gente se traslada hacia o tros es pacios 

fes t ivos. 

C ue nta la tradició n q ue, c ua nd o era la ho ra de los salo nes, la ge nte se iba a s us 
casas, co mía y se arreglaba para sa lir. La a buela de Fe rne ll rela ta : ·· ... esos 
salones (salones es una cosa redonda, no tod a la plaza), no había ese saló n 

4 3 

Magdalena ". en la ~u o~ l 

el do c umple un 
papel tmpo n antístmo ue 
IntercambiO de galh:go~. 

dtsfraces. danza.s y 
negmos que llegan a 
Talatgua para carnaval 

pro \ e mentes de o tro ' 
pueblos y corregtmtentos 

~· Rela tos de Eltecer Mancera, 
agncultor y pescad or. 
quten uene una JCngon¡a 
espectal. para hablar 
tanto en famtlt a como 
con qutcn la sepa o qutcra 

aprenderla. y s u 
herma na M auldc M anccra 
la sabe escribtr. Ta latgua. 
1986- 19K7. T ras cada dtsfr¡v~ 
tras las Ptlanderas. las 

Rezanderas o los ncgrno~. 
que son danzas y 
d ra mauz.acto nes propta~ 
del carnaval, se ma neja 
un SISte ma en el cual lo que 

se cama y se recna son 
histonas del m ismo pueblo. 
sáti ras y rid lcuh1.acwnes 
de los ta laigueros sobre 

sí m ismos. Los que: llega n 
de otras panes, t raen 

los cue ntos y las 
htston as delltlliO de 
donde provtenen. El 

carnaval es para saber 
lo q ue pasa . y el río !le 

encarga de hacerlo, no!> d tce 
Altcia T unso Quevedo . 

Talatgua. 1986- 1987 

~~ Relato de Ramón Carrera. 

T ala tgua, 1986 . 

En las charlas sobre la 
tmagen de san R élquc, 
siem pre hay constante 
referencta a la ex tstencta 

de dos tmágencs una grande. 
"san Roque Cachaco ", y 
otra. e l sa n R oque Chtc.¡uuo. 
éste es el verdadero. 
para los talaigueros 1 o) 
Objetos sagrado~ son 

especifico:.. están 
cntron11ados en el ntuJI 
y se hallan cargado~ 

de sambolasm os. cner¡pa 
y se nudo pa ra el colé<; ll\ll 

No pueden ser su:.ttllltdn' a l 
albedrío. puesto 411c 'on 
~agrado, , Se encuentran 
relatos ~ubre cuanu t• d on 
Segundo de la Peña n:g.tlo d 
'an R oque grande r-ucrn n ,, 

sncar el C ht t¡ utl o, > 

t~ t r.: tw 'e deJO. a cau ,_a 
de o; u pc'o .: xcc ... t\ll 

N o tu pudtcron 'ac~•• 1..kl 
tcmpl(), v >tcmpn: 'e .tcude 
a e,;, unag.cn para ,plu.:ll.tr 

un 1 ~" c.H 

~~ 1 cxtol- dd H tmnu ·' ,,,n 
R tH.IUC que M." cnwn.¡ en 
la novena anual :~1 ,:anl o 
1 alatgu.t , 1986 
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~ 7 Relato de Teowaldo 

Bermúde1 .. Talaigua, 1986. 

"'La tiesta es una celebración 

pública . comu nal. Dar y 
rec1bír. rec íb1r y d evolver. 

consum1r y gastar. se hace 

s1e mpre a los OJOS de 
todos"'. Lui:, Mald o nad o. 

Re!tgw:ndad. nostalgia 
de lo mágiCO. M ad nd . 

Ed1ciones Cnst1andad . 

1975. pág. 283 . 
La fiesta eclesia l ha acogido 

en ~u lite ra tura diversos 

m os y celebraciOne!> 

provenientes del puebl o: 

por eje mplo. la relac 1ón 
con la época de la 

cosecha abu nda nte del 

14 al 19 de agosto. 

uempo de celebrac1one:.. 

La rc lac1 ó n campesina era 

dar de su prop1a cosecha. 
Pero aho ra e l uempo ha 

cambiado. 

?X Relatos de Alicia Turi!>O, 

Tala1gua. 1 9~6 . 

Mediante esto:, relat o~. se 

ha com pletad o el grupo de 

lo~ ritmos que se bailaban 
cn el saló n: pasodoble. 

pa!>ll lo , bambuco, danza. 

cq rndo y tango . E n e l 

salón todo era má!> 
d1~tinguido que en el 

fandango , y qu1z.á que 
en e l Chandé. 

Las Farotas e.\ una dan ::a de 12 pasos: entre.w('(uia faro leando. perillno sacado. trurao en fo rm a de x. 
saludo. de f rente, peucuín. crucero. sen l"illo. perillero entremetido . so mhrilla. perillero recogido al 
compá.1 del1amhor. Ta/(ll¡;ua N ue\·o . 

parroq uial , sino nada más iglesia. En ese pedazo entonces hacían puntal, palo, 
y después le ponían guaduas así al reded or, dos y tres hileras pero en redondo; le 
dejaban sus puertas, una allá y otra aquí. Entonces le hacían como unas 
crucetas, así , de palitos, y las pintaban. Luego, en cadenetas picaban el papel, 
Jo enredaban en el salón, le po nían un palo en el centro y de ahí· enredaban las 
cadenetas. Las friteras , y las rifas de dulces, las mesas co n dulces variados 
venden para grand es y niños. La banda de música la montaban en una 
tarimona . .. y a las niñas, y a las jóve nes , las ponían a hí , pongamos, allá en la 
esquina. le hablaban a la dueña de la casa: ¿me va a dar para que aquí se 
arreglen las jóvenes? Entonces iban los cabezas del salón a pedir las hijas a sus 
mamás. Ya ella iba con todo, con perfume, los coloretes, los pintalabios, con 
su ca nasta, o si tenía maleta; su petatillo. Entonces lo depositaban a donde las 
iban a arreglar y buscaban dos o tres mujeres - las cabezas del salón- para 
q ue ellas las arreglaran . Era con mucho orden , y el cabeza de la fi esta las 
sacaba de ahí, del salón. Ya estaban los taburetes y allí las sentaban ... y de ahí 
el cabeza de fiesta le decía a la banda que tocara tres piezas como mazurca y un 
tango y este valse. Entonces cogía las niñas y le daban vuelta al salón paseán
d olas, paseándolas, y la música acá, tocand o. Después de eso, entonces el 
cabeza de fiesta, como eran cuatro cabezas de fies ta, iba cogiendo de una en 
una y se la iba dand o al parej o .. . era él, el que comenzaba a bailar con una sola; 
una pieza bonita: una mazurca, un valse y una polca ... " 28 "ponían una tinaja, 
con mucho orden, un tinajero y sus tazas para que las jóvenes no tuvieran que 
salir. Ahí mismo agua para tomar. .. tomen agua ... Llevaban un pañuelo para 
los dulces, y el parejo les decía: pida usted, señorita, lo que necesite ... Llenaban 
unos pañuelos grandes y se lo entregaban a la mamá que estaba mirando a las 
hijas .. . No se veía vulgaridad ... Vea s i las mamás, yo recuerdo que hacían viaje 
a llevar el pañuelo a la casa llenit o de dulces 29. A las seis de la mañana, cogían 
esas niñas y se agarraban con los hombres una-uno como una cabuya; enton-
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Oo11.o dt mtlltJJ oufl-udu' /ululf.:UO Sur\'<'- Bailo Tt~u.,.uldo !J. flttudr; 
Tolmxua 1\m \'O, /9115 
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ces le daban vuelta como una malla, la música tocando la malla, y luego, 
bailando la malla, iban entregand o las jóvenes ... " w. 

Tamb1én hay relatos de la\ que nunca fueron a lo' alone~. por er de la que 
tenían más dts tanc16n, y a ella les hacían batles de ala y se invttaba a gente de 
meJor condtc1ón: .. Pero ahora están esas casetas, que on la que lo han echado 
a perder. Fso ha sido la desgracia más grande ... Ahora es puro valle nato, pura 
salsa L asone, puro p1ck up" 11. 

Tambaén en estas faesta patronales se realizaban lo' fandangos La gente. con 
hace~ de esperma , batlaba en circulo alrededor de unJ banda, "purt.t mústca de 
viento'\ e ncara mada en una tanma enfrente de la aglesw. Era un batle donde 
todo el mundo bailaba. E:.s te baile también lo opacó la caseta y el pu·J.. up. La 
caseta reem plazó a l fandango y a los salo nes: <::S en el la donde la gen te se reú ne 
a bailar e n cs ttlS fiestas, pero en 1986 se realizó, después de mucho tiempo, un 
fandango en la pla1a y todo el mundo bailó. 

A san Roq ue lo acompañan la corralejas, tradtclonalc\ de la reg1ó n, cons trui
d~ ahora cerca del cementerio. y antes de trá de Id 1glc ta. Fn ella,, cada dta de 
toros, hay un ~eñor que lo presta o vende para la t.udc n c-.,, ocasión ua 
M ameno Quevedo qUien ofrecía la recepción ante\ de la corraleJ.l. <;e contra
tan toreros de la sabana. lo m1 m o que picadores l .a banda a~t"h! al nto,} us 
integrantes e colocan en los extremos del palco. 1- n el ruedo rectangular. \Óio 
hay hombre ; todos beben ron Tres Esqurna~. ~aten la\ 1 r1ncl..t' tle toro~. 
volad ore , banda, capote , nubes de polvo. y todo" pcndtente-. de lo\ ~uumale~. 

1 ganadero ura dulces. ron y plata en lo' momento\ c nttcO\ de la luc ha 
toro-espectador acttvo. na vez terminad o el ntual.lcl f1e\ ta ~e co ntinua en 1~ 
casetas y enramadas que se han construido a lo largo de la calle que cornuntca 

45 

29 Relat o~ de: t\ 1 1 ~'1 11 l urt~o . 

Maria Mármol. 1 na 
Que, teJo. ( c:~.:all,t 

Mancero~. Muraa l U\tb•a 
Duran ) 01ras. 1 al:u!lua. 
19 b 
El hor11ontt ttc:l c.lulcc en 
Tal;ugun t) mu) umplln 
) m u)- )tgmhcau' n. puh 
t'\l ~~tado a dt'-t"'-~' 
ft~ll\ td<ldt'>, CllOW a la 
semana ~anliJ \ a l.t laes.ta 
patronal. t nlc~radu\ \le 
rormb dtfercnlt') 
'\e encucntr<tn relcren tU\ 

a <;,ant.t \n.t mun•~•Jlm 
'ccsnu. de dnna l·crrnm.t 
Gonl.'llc:l. ,, ''"'en 
~:ontratul'hln In' ~. uht'hl ' 
<kl ~nl6n, pur.1 que 
prepar'ut a ~· t c: rlw' J c 
dulce\, 4Ut' c r ,111 llc\ .uln' 
a la ' rat.t' \1111: c:,t,th.tr t 
aluc:ra del 'htlun ,, 

donde e dm~'·'" J.h biitl .. 
dore'\ 1.1, ho~tl.tth•r.l' 

para ~ue el humhrc le 

bnnúarlA "ell..t "' 4uc 
qu"u:r.1 ( 'uent .. n que 
1.1' IIIJm.h ljUC' t',l,th.ll't 

a lucr.t \lcnúu a !\U' h•t·'' 
h;ul.u h.tct:an \.u a u' 

\li.IJC' l.t C' '' ' ' Hlll 

d pañul'ILl llrm• llc 
almo¡ahan 1\, Ul~ ol\fil' 

r-·nJetlllt\, hue\lllt' "C' 
lilldhjUCf, l ,jlltiiiC'lii~ , 

po.t\.tbUl.J, , l 11\ U\ .11!11' \ 

c."¡¡Jtlhl\ , '"'": ''"'" P.u.a 
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Ramona Ruiz Qu<'vedo. 
canradora de chandc; de Talaigua 
V1e¡o q ue con su 1•o: y su can ro 
m ánrrico nos lleva al 
mundo mág1co de TalaiKua. 1987. 

¡\-faria Eusebiá Durán . 
ton ocedora de la., planra., 
mech n n ales d.R la r l'gu)n . c·anla
dora .1' bailad ora eh' Chandé. 
/985 

semana sa nta. el dulce e ra 
algo más fa m iliar: era como 
una forma d e rega lo e nt re l a~ 

casas de a migos y fa m iliares 
y veci nos y se hacia n d ulces 
más vinculad os co n la 
reg1ó n : por eJe m p lo . d ulce 
d e ña me. de friJOl. ñeche. 
g uaya ba. a rro7 co n leche 
y o tros. 

m Relato d e A liCHI Turiso. 

Talaigua . 1986. 
Tan to e n e l c handé co mo e n 
el salón. a la muJer - que e~ 
e n el p rime ro ca nt adora. y 
bailad ora en el segundo 
es recogida a ntes de la 
fies ta y devue lt a despué-, 

de ella . 

'' Se 'labia de l " piCó". p 1ck-up : 

p a rlante m uy g rand e con 
tocadiscos. e n e l cu al se 
lleva la m úsica pa ra la 
fie~ t a en la case ta. e n 
lo!'. bares o ca n tina~ . Estos 

parlantes y equtpos 
ttene n no m b re p rOp iO. y 
está n p i n t ado~ co n rnot t vo~. 

a vece~ fl uoresce nte~. y 
son un elemento que ha 
to mado lugar r nmo rd¡¡¡j 
e n la fies ta en generaL 

el ce menterio , la corraleja y la iglesia. Seis, siete u ocho, que han sido instala
das y han transformado totalmente el espacio de la comunidad. El pick-up 
suena veinticuatro horas al día, al igual que las fondas venden comida todo el 
día. El tiempo cotidian o se cambia por fiesta y comida, acompañad os del 
sonido propio. Los espacios de las casas que pertenecen a la cal le se reviven en 
esta época, y en cada casa se construye una fiesta propia en el espacio 
delimitado por la luz de un foco. 

San Roque continúa hasta la últ ima corraleja. Cada noche las gentes se 
envuelven más en el ron y en la cerveza. Después de esa última noche, el santo 
esperará 365 días para volver a transformarse en Gigantona e inaugurar una 
nueva versión de las fiestas en su nombre y entrar bailando con la gente y la 
banda a recorrer su espacio. 

" ... YO VI DEL TIGRE, YO NO LO VI. .. " 32 

El chandé es un baile cantado que se realizaba en época de pascua del Niño 
Dios. "La gente de antes tenía cantos distintos a los de hoy, y todavía se oyen 
por ahí". Las diversas versiones recogidas dan el 25 de noviembre como el día 
en que se realiza el primer chandé. Se reúnen cantadoras, cantadores y 
bailadoras en torno al tambor, la tambora, las palmas y los mirones y se 
amanece cantando y bailando. P ara algunos, este día es solo el anticipo , el 
aviso de que en las venideras pascuas de navidad sí habrá chandé. Es como el 
anuncio para que las cantadoras, junto con los tamboleros, se preparen para la 
celebración. Para otros informantes, el chandé se inicia desde esa fecha y se 
efectúa todas las noches hasta el 6 de enero. 

Para el 24 de diciembre se ponía el chandé en la plaza, frente a la iglesia, se 
recogían las cantad oras y se encontraban en la plaza con los tambores, se 
llevaba un Niño Dios, pero éste era sólo un pretexto para cantarle al amor, a 
los pájaros, a los animales. 

El chandé es oscu ro , nada más un mechoncito para alumbrar " el baile chandé" 
en la plaza, del24 de diciembre al6 de enero, con varasanta llena de hormigas: 
bailaba, pagaba o se amarraba a la varasanta. Las cantadoras pagaban , como 
mandas al niño Dios , cantar toda la fiesta del chandé. Así lo relata Fernell 
Matute al hablar de su tía y de su abuela, que figu ran entre las cantadoras 
antiguas de Talaigua, junto con una tal Flora, del siglo XIX y principios del 
XX , al igual que con Asunción Arévalo, Ramona Iturriaga, Silvia Montera, 
María Euse bia Durán , Ramona Ruiz, María Mármol, Minga la Perillana, 
entre otras. Estas mujeres cantaban toda la noche: pañuelito amarrado , anís 
estrellado para ch upar y su a nís para tomar. En la rueda se respondían los 
versos, bailaban de a una pareja, pero participaban todas. Eran entre quince y 
veinte parejas en cada chandé. La gente se vestía común y corriente. Las 
señoras de edad con polleronas , que se usan desde antiguos tiempos, "porque 
se podían agachar y no se les veía nada; ahora se agachan y se les ve la 
asadura". 

Matilde Pérez, cantadora de Talaigua Viejo , tiene por arte doblar tabaco. E ste 
arte es la presencia de las calillas, calillonas y tabacos en toda la región. Libia 
de Basanta nos relata cómo antes se llegaba a T alaigu a Viejo y no se veía a 
nadie en las calles; ni hombres, ni mujeres, ni niños, porque esto era un pueblo 
de d o bladores de tabaco. Ellas, las mujeres como Matilde o como R amona 
Ruiz, son las que cogen el tabaco, lo corta n y arreglan para tener listas las 
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capas, la t ripa , el jamiche y la paja, para sentarse en el patio o en la cocina a 
do bla r tabacos. La paja se la ponen en el centro - es una varilli ta muy fina - . 
para que e l tabaco no quede muy apretado, y Juego revie ntan co n la uña so bre 
la mesa las pepitas del u vit o, de donde sale una goma natural con la que pegan 
una a una las cal illas que sale n de sus manos. M atilde nos relata cómo ella es 
capaz de do blarse un mil de calillas al día. También se escuchan relatos de las 
que d oblan has ta dos miles al día. Algunas fam ilias de doblado ras de tabaco lo 
cultivan; otras lo co mpran e n hojas, las pone n a secar y las preparan con el 
humo durante el tie mpo de secado . Como el tabaco y el a lcoh ol pertenecían al 
control del gobierno , estas industrias eran de co ntraband o y el resguardo 
llegaba y decomisaba el tabaco y, j unto con él, el ñeque o ron destilad o en 
alambique , que se guard a en múcuras o cántaras de color verde. Pero la gente 
tenía avisadores, que co ntaban cuando ve nía el resguard o; de tal fo rma que al 
llegar no e ncontraban ni una sola calilla o, como narra María Ester Ramos , de 
Talaigua Nuevo: "Yo derramaba ese ron que me d a ba po r los to billos, pero 
ellos no enco ntraban nad a". 

" La Perillana, esa vieja sí cantaba, oyó, y canta 
todavía esa Minga Perillana, ¡uf!, hombre, esa vieja 
cantando un chandé aquí en Talaigua" JJ . 

Ha bía can tad ores , como Sebastián P adilla, quien recuerd a: "lo grande es que 
uno cante y le contes ten bien, ellos ayudan mucho .. . Son importantes las 
respondo nas y el baile y los instrumentos, todo .. . Sin la tambora el baile no 
sirve ... Cuando era el tiempo de la fiesta, pues era la pascua , era cuando yo 
cantaba en la plaza ... Mientras yo no estaba en la fiesta, la fiesta no servía ... 
Cuando uno está cantando, toma unos tragos para estar inspirado ... La iguana 
era un canto muy desbaratado , muy entusiasta, porque se volvían locos ... Eso 
no puede durar mucho tiempo , pero sí como una hora, y cuando la gente está 
más alevantada dura más ... La verdolaga por el suelo, recoge verdo laga, por el 
suelo ... El tigre es más sereno ... Son unos bailes desbaratados y bonitos .. . El 
bailador se va al suelo y hace maravillas, y sígale ... ¡mierda! , y esos bailadores 
se arrastran , ¡qué verraco baile tan mañoso ... ! Hay versos, son composición 
que uno compone" 34 . 

Las tamboras las co nstruye gente de la región: Prisco Castro, la familia de 
Asdrúbal Padilla o Cástulo Acuña, quien dice: " Estos instrumentos los hago 
yo. H ay muchas especies de madera con que se pueden hacer. Se llaman unas 
campan o, o tras se llaman tolú, otras naranj uelo, o tras bancos , etcétera, etcé
tera. Estos son productos míos, que yo aprendi de por sí mismo, y tocar 
tambor lo aprendí po r coi ncidencia de nuestros abuelos, desde que estaba 
niñito, muy pequeñito, ellos nos ponían. Es to es tradicional allá para todos los 
diciembres. Así que ellos nos ponían y ahí amanecíamos al pie de ellos ... Aquí 
tenemos ese o tro instrumento que también lo hago yo: se lla ma tambo ra, y éste 
se llama tambor" 35 . Pa ra el cuero usan piel de venado, de tig re o de saíno . 

María Eusebia Durán de León, otra cantad ora, relata q ue ell a cantaba y 

bailaba en compañía de Sebastián Padilla, en los cha ndés de la plaza . cuand o 
venía la T otó y armaban pascuas bien animadas; y antes, cuand o cad a año se 
realizaba el chandé. 

Dice ella: 

el primer día del chandé se cantaha: 
vamos amigos, vamos todos a bailar 
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M iguel Pérez Dáv1!a. simholo di! 
una raza. Tala1gua N W !\'O, 1986. 

12 Aparte de un chandé 
tradiciO na l de la regaón, 

llamado El11gre. 
Según relatos los t1gres en 
Talaigua eran cazados por 
afición o por peligro 
Relata J osé Cancdo que. 
por el año 47 ó 4~ . 

mataron el úlumo ugre. 

El tigre Mahbú. relata Fer
ncll, era un ugre con 
mancha~ amanllaio y muy 
fiero . T al ve7 el m1:.mo 
q ue en 1940 se iba comu:ntl u 
a su tio Héctor, y que 
só lo le produJO hmchatonc~ 

co n su garra vcncno~a 

11 Rela to de Rafael • a 1C11 

M artí ne7. Tala agu~t . 19X7 
M inga la Pe nllonu. 
Dommga. ve nde lritll~ con 
SU!> h1 ¡as en los puc ... w:. 
en epoca d e FH:'>ta y 
tamb1én va a M o mpox a 
vender ~u~ cumaua' r-, 
bailadora y cantadur;t 

de c handé. \ w~ h11~" 
han Cl>lado "anculadu) 
con la'> farntall 

'" Relato de Sc:ha~ta,lll P,uJII Ia. 
Tala1gua, 1 Y~7 

'5 Rcl aws de Castulu Acuña, 
en sus pn:sentacmnc~ en 
Mcdl!llin , en ¡unio de 1987 
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"TrJ/Ó Lo m o mpo\rna. w e amtno 

H"XUitiiO\ 1' ( () fl \11 ( 'O filO 

' 'thramtl\ .. i\lt•tlt•llin /9X3 

r i·rndl ,'t./altllt' 1 uho. {>lll'r/() ele 
t•ntracla a la 1 llt71!1111(/acl 1 /w•ntt• 

de e o n ot' /Otwtllu 1 e;r;penenc 111 

.\IJhr e lu \'tela en 1 ulatl{ua ! IJX5 

" Relaw de Mana Eu~ebta 
Duran tic León . Tal<11gua , 
1 Yfi 7 

a la pascua del niño Dios 
a la plaza a camar ... 
Mujeres, mujeres. todos vamos 
alfi. vamos a la plaza, al haile. 
para bailar el Niño Dios ... ·· 36 

María Mármo l es también cantad ora de chandé y composítora. Al casarse, 
dejó de ir a "esas parrandas". M.aneja la cocina tradicional con sabiduría y 
gusto~ es llamada para cocinar en ocas iones especiales. Sus pasteles, propios 
de las fiestas navideñas, so n reconocidos entre los talaigueros, as í como su 
pescado guisado, su arroz con coco, sus ensaladas y sus dulces: la pasta de 
coco , el dulce de fríjol , de ñame y de yuca. ELla transcribe esa magia culinaria 
en sus composiciones, de las que, segú n ella dice, a veces se acuerda y a veces 
no. pues no sabe leer ni escribir. Al igual que Champadilla, que relata que 
desde pequeño, cuando iba encima del burro, iba componiendo. María Már
mol, entre so nidos de la televisión, empieza a ento nar: 

Talaigua, tierra querida, yo te vengo a saludar, 
y el que llega a este puerto 
jamás te puede olvidar. 
Tararara, rararira, tararir, 
Talaigua y sus mujeres 
Las gentes muy popular 
Bailando esta me/odia 

j amás te puedo olvidar ... 
Talaigua, 1ierra querida. 
de un cielo tan tropical, 
el que llega a esLe puerto j amás 
te puede olvidar ... 

Sus refere ncias a los chandés muestran cómo era el fin de estas celebraciones: 
"Sí, todas las noches, s í, eso era todas las noches que cantaban esos chand és, 
hasta el día 6 de enero, que era el día de los reyes. Esa era la última cuando ya 
amanecían - con la ... ¿có mo le decían a eso?- todo el personal , con la 
tambora y este verso : ·adiós. seño ras, que ya nos vamos, la chicha la tomamos 
y el guarapo lo dejamos, adiós, señores ... '". 

Fernell Matute explica emocionado cómo era el chandé en la época de su 
abuela y de s u tía , q ue e ran cantadoras, y él le hacía de tamborero a su abuela: 
"pasaban la noche chupando anis estrellado, con el pañuelo amarrado al 
cuello y tomando ron", o e nto na con orgullo y emoción Los tres golpes, 
chandé tradicional de la región, o toca la caña de millo , haciendo cada vez 

revivir las tradiciones . 

El grupo de Cantadora y Bailadoras de Chandé de Talaigua Viejo , bajo la 
cabeza de la seño ra Ra mona Rui z - o la "vieja Ramos ", como le dicen 
cariñosamente en la com unidad - , co nstituye un grupo casi familiar en cuyo 

seno , co mo nos lo relató Cástulo Acuña, se pasa por tradición familia r el 
uni ve rso de es te baile que se le dedicaba al Niño Dios en la pascua de navidad . 
Es un grupo que mágicamen te lleva en su espíritu , as í como eJ del tabaco, la 
proyección de este universo, en el cual los elementos vitales provenie ntes de las 

diversas etnias que lleva n en su sangre se reflejan, se recrean y se transmiten. 

Un espacio q ue reúne el baile y eJ can to, el sentido maravilloso del tabélCO, del 
ro n, de una fiesta en la que se sincretizan las celebraciones de santa Catalina, 
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los !)Ontd O\ de lo\ támbore!), las palmas y eJ baile Permanecl. en la memoria del 
colecu vo la ftC'\lf<l del chandé, en la cual se re\ a-..c el u ni' cr~o .1gt ado tra la' o7 
de una~ ca ntad o ra \ e n t.uvo canto se remnen a Id~ fuerza, mántnc,t de mu\ . -
largo durar y de mu\ hondo enur. Son trances\ camtno'i que hacen He,. aren 
el alma el ca nto de M.1na Eusebia Durán. de Maria hirmol. de Fernell 

M atute. de. R.1mona Rui:t. v tras ellas la \ida co tidt~tna \: lc~"lt\:a de una . -
comuntdad de .Jgricu ltores) pescadores. cam o rc de ~u .unbtcnte} emtsanos 
de un legado tndtgcnu . negro)' español y de un conocimient o úc su mcdto en el 

cual !)C me/clan lo coudtano y lo festivo, para lograr un cquthbno en la 
distnbuc16 n de u uc mpo a nual y cons tru ir un calc nda no anual en el que se 

en tre me/ clan ti empo!~ de trabajo y tiempo de fiesta. l::.n el que !-.C dc~ arrolle una 
forma p r() piu de conoc imiento de s u a mbie nte y se tl.!ngan p rese n t e~ tod os los 
conocimientos trudicionale~ para construir una "comunidad aol'ibia: Ta!ai
gua"l7. 
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