
• a mano a 
' ueru e • • • 

Romt: o lvloreno 

. . . .. .. .. .. . .... . . .. 
l.A1 ::irlt tl' (Jf<Í on"u o 1111110 a Hr¡u ti<l: hm ia arriba 

ha La la rnar o 111 i<la lan or a . . la ':>elia para l I ornbr ¡ui u Ira rl . 
11 itun r11ul6 arro rar I qu re u r<la k1 braza planla <L 4, ria ro a I / 01 i 
br qu b bió <i 1 hr ft l ar111na on nonibr aruarulo por la h tor <l 
el otru 1 ti; o f\ llt • d Balboa qu dijo l mar un u r lo <.k 1r r it t u 
1nm nsida<l d 1111 a tn 1 o •• 
Tu ca¡ntal, Qu1b<l , on10 una olla ia a al m rzdzano d nu.1 ulo · 
Corno ard1e111 TTliln eba d pulada con t6m<lo 1.alor, que tras L< l1ul a 
ll1r'1 de ombrfas oqu datle ... 
l r\61 ita> Con<futo <le r. nguera .•. Y C rtegi de a l r., Jo 
(.asa a casa ca) en<lo en el ¡1a ... 
} R1os11c10 > ... co1no un iaso de i zno en t och bu •na . . 
} \egua dori<ie el uro t uel1 t a labio del suelo boca <Íe L<l ll rra . . 

} lit té ... } f J1p11rd1í .. } V11q11f en el turbi6n <le la ho;arusca 
Ca.\atlo con fa rn11erf1• ru1110 )º· 
} J11ra<l<> t¡11e \ll/r1• la 111<•11tira <lel canuno. <le! agua, <le la Ita, 
fJ'n \ll r i<Ía <le horT111ga ) ele 
} l'1;;ar10 ... } \oa11<1T1l<Í) lloru ... } sollozan al oh t(/.o las balitas 
} r/ uiar abre ensenadas para nunca". 

llugo Salazar \ aldl-c;, J)iniens16n de l<L Tierra. r rag111ento En: 1 oda lu \ o:t. 
Santa de Bogotá, ln1prenla Nac1onul, 1958. l'ág . 132 158. 

······· ....... . .... ... ··-·· . . ... .. . . ... .. . .. .. . . . ..... -... ............................... . 

A partir de la importación de escla-
vos provenientes del Africa -activi-
dad comercial centrada en la ciudad 
de Cartagena- grupos humanos del 
Congo. Guinea, Angola, Nigeria y 
Senegal, de tribus diversas, como 
Mandinga, lbo,Ashanti, Lucumí, Ban-
tú y Caraball, entre otros, fueron 
destinados a las minas y otros tra-
bajos que ya no podían ser encarga-
dos a los indígenas. Con esa diáspo-
ra, esos grupos no perdieron total-
mente su raigambre cultural -mas sí 
su lengua- a pesar de las continuas 
prohibiciones de administradores y 
misioneros para impedirles danzar 
e interpretar los diversos cantos y 
melodías de su tradición. 

Desde el siglo XVIII, esclavos liber-
tos, pardos o cimarrones -esto es, 
escapados de las haciendas y mi-

nas- así como mestizos ya afroame-
ricanos, subieron por el río Atrato 
buscando un espacio para vivir. En 
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ese nuevo ambiente, 
compartido con las 
tribus locales de Em-
bera y Noanama, 
continuaron con su 
danzas y cantos pro-
h1b1dos por su senti-
do erótico. sensual y 
demoníaco. 

-----·------ de ascendencia eu-
ropea entre las que 
destacamos danzas, 
contradanzas, m1-
nuets, pasacalles ca-
chonas, valses, polkas 
y mazurcas; para el o 
aprendieron a nter-
pretar instrumentos 
como el ciar nete, 
bombos y oombar-
d1nos. 

La tradición de la zo-
na Pacifica actual se 
traduce en canaones 
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de boga. cantos de tro- r ' ( Maquerule no esta 
ba10. como el del pi- J aqur, Maqueru/e esto 
Ión, y tradiciones • ------ en Condoto; 
orales entre las que podemos men· cuando venga Moquerule. su mu1er se 
cionar los cuentos del tío tigre, la tia fue con otro. 
zorra, la tía culebra y el tío caimán. Póngale fa mano al pon, Maquerufe, 
Muchas de estas tradiciones están pongo/e la mano al pan, t>a' que sude; 
presentes en otras regiones de 
América como Perú, Ecuador, Brasil 
y el Caribe. 

Cuando dos se están queriendo oí ve. 
Y no se alcanzan a hablar oí ve ... 
Por el ojo de una ogu1a oí ve , se man-
dan a safudar oí ve .. ! 

Dentro del folklore musical e ins-
trumental afroamericano de la re-
gión Pacifica sobresalen los ritmos 
del currulao. patacoré, mereJU, agua-
bajo, maquerule. el tiguarandó, el sa-
porrondó. el tamborito chocoano, 
el bunde, el pregón. los alabaos y los 
cantos de arrullo y la ejecución de 
temas con instrumentos de percu· 
s1ón como cununos, cajas. tambo· 
res de un solo parche, guasás -ma· 
racas tubulares rellenas con achiras 
o con piedras- o con flautas de ca-
rrizo, tamboras y marimbas de 
chonta construidas con calabazos. 

Los mineros y peones agr1colas de 
haciendas aprendieron y adoptaron 
ademas numerosas danzas y bailes 

• Pin, pan, pun, Maquerufe, pin pon pun, 
pa' que sude, Prn pan, pun, Moqueru-
fe, pin pon pun . .! 

Han.ilanda, Octavio. folklore del l.Jtoro 
Podfico de Colombia. lnsututo Colombiano 
de Cultura, Santa Fe de Bogota. 1979, pag 5 
y srgu entes 

Abadía. Guillenno, Lo mUSKo (oll<Jórico 
Colombiano. 01recc16n de Divulgaeton Cul-
wraL Un1vers1dad Nacional de Colombia. 
Santa Fe de Bogota. 1973, pags. 93-115. 
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En esta secc1on, del magaz1n No. 11, 
por c1rcuntanc1as a1enas a nuestra 
voluntad, no fueron publicadas las 
referencias b1bhograficas alh citadas. 
Estas son as s1gu1entes: 

El Tlemf>O, mayo 9 de 999 
Com1sion Especial de Identidad Cul-

tural Ame ca 1993, pag 190. 
Tomado de la obra de Blanca Alvaru 

Raices de '"' terruño la Edtcion. Fondo de 
Cultura de a Beneficiencia del Tolma. ba-
gue s f, Págs 426--430, Consuhar la Revista 
Colombiana de Foklol del Patronato de Artes 
y CienCJOS, Sanca Fe de Bogoca. o e 
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