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Al hacer la una revisión bibliografica y no encontrar estadísticas del estado nutricional o
desnutrición en la población del municipio de Acandí donde se desarrollo el proyecto de
seguridad nutricional y alimentaría, una de las preocupaciones que surgen es cual será el estado
nutricional de la población de la zona, que ha estado sometida a la influencia de múltiples
factores de orden social como lo son: el conflicto armado, el desempleo, los desplazamientos y
emplazamientos, el olvido gubernamental, para poder proponer o emprender acciones que
conduzcan a mejorar su calidad de vida.

Al revisar la bibliografía disponible se encontró en la encuesta nacional de salud de
profamilia (ENDS) 2000 para Antioquia 7.6%, región del atlántico 7.4% y a nivel nacional un
6,7% de riesgo de desnutrición global (z < -2) para niños y niñas menores de 5 años, pero para el
choco concretamente no se encontraron datos, por otro lado en los reportes del programa de
crecimiento y desarrollo del departamento de Antioquia (1996), se encontró que para Antioquia
los datos fueron 19.9%, se hace referencia a estas zonas ya que Acandí es urabachocuano. En
nuestro estudio la desnutrición global fue 6,8% en niños de 0 a 5 años y 13,9% en niñas de 0 a 5
años. 3,7% en niños de 6 a 9 años y en niñas de 6 a 9 años no se presentó (0,0%). En ambos
sexos presentan una menor prevalencia de riesgo de desnutrición global moderada y severa para
la edad y desde los 6 años en adelante. El riesgo disminuye considerablemente en las niñas al
compararlas con los niños. Sin embargo, esta población se caracteriza por el elevado porcentaje
de niños con riesgo leve (31,0 % en niños y 41,7 % en niñas de 0 a 5 años, y 22,2% en niños y
10,7% en niñas de 6 a 9 años). Si se tiene en cuenta los tres tipos de riesgo, el 47,6% de los niños
y niñas de 0 a 5 años presentan algún tipo de desnutrición global. se puede decir que las niñas
rurales de Acandí presentan mayor riesgo de desnutrición global que la media nacional mientras
que los niños se encuentran en una situación similar a la de la media nacional.. Pero, la ENDS no
consideró el riesgo de desnutrición leve (-1 # z < - 2) en el cual se encuentra un porcentaje muy
elevado de la población colombiana entre 0 y 5 años.

En cuanto al desnutrición crónica se encontró en el reporte del programa de crecimiento y
desarrollo del departamento de Antioquia (1996), para uraba 25.7% y para Antioquia era de
25.6% y la ENDS para la costa atlántica 7.3% y para Antioquia 15.6% y el presente estudio
mostró que el 27,6% de los niños y el 13,9% de las niñas menores de 5 años presentan
desnutrición crónica (z < -2) y el 11,1% de los niños y el 7,1% de las niñas de 6 a 9 años también
se encuentran en la misma situación de riesgo moderado y severo. Por lo tanto se podría decir,
que a partir de los 6 años mejora un poco el estado nutricional de los niños y niñas rurales en
relación a la desnutrición crónica moderada y severa. Y que la desnutrición leve aumenta en los
niños de 6 a 9 años respecto a los de 0 a 5 años pero no en las niñas (Tabla 3.12).

El reporte de la ENDS 2000 a nivel nacional muestra 13,5% de los niños y niñas menores de
5 años con desnutrición crónica (z < -2), este valor corresponde a casi la mitad del observado en
la población de niños del área rural de Acandí con la misma edad, aunque, pero es este valor es
muy cercano al encontrado en las niñas del área rural Acandí (Tabla 3.11). Por tanto, los niños
rurales de 0 a 5 años de este estudio muestran prevalencias muy superiores a la media nacional
colombiana para la desnutrición crónica. Sin embargo, la desnutrición leve es un riesgo muy
importante en la población del área rural de Acandí (20,7% en niños y 41,7% en niñas de 0 a 5
años, Tabla 3.11) y en muchas poblaciones colombianas (Urquijo, 2000). Los indicadores
internacionales para comparar las condiciones de vida entre países se basan en los riesgos



moderados y leves (FAO, 2001), la situación alimentaría de muchos municipios de Colombia,
como Acandí, queda mejor reflejada si se describen los riesgos leves. Los riesgos leves en
nutrición pueden aumentar el compromiso o deterioro a lo largo de la vida, lo cual no es lo
optimo, cuando se disminuye la prevalencia desnutrición leve en un país, lograr una mejor
calidad de vida no es una meta inalcanzable.

La desnutrición aguda según la ENDS para la región del atlántico 0.9%, el programa de
crecimiento y desarrollo de la gobernación de Antioquia muestra18.9%, para uraba, para
Antioquia ni la ENDS, ni el programa de crecimiento y desarrollo del departamento mostraron
datos de desnutrición aguda. En nuestro estudio en las tablas no observan casos de desnutrición
aguda moderada y severa (z < -2), en los menores de 10 años. La ENDS (2000) a nivel nacional
reporta menos de un 1% de niños con desnutrición aguda en menores de 5 años. En la población
de la zona rural de Acandí, el riesgo nutricional más importante es la desnutrición aguda leve (z
< -1) que alcanza al 21,5% de los niños y niñas menores de 5 años (10,3% para niños y 30,6% en
niñas) y sólo alcanza al 5,4% de los niños y niñas de 6 a 9 años. Los menores de 5 años de
Acandí también hay mayor riesgo de exceso ponderal que los niños de ambos sexos de 6 a 9
años, lo cual indica que en la población menor de 5 años hay niños que tienen un limitado acceso
a los alimentos como otros que poseen un acceso a alimentos de alto valor calóricos, como el
plátano y arroz.

Lo anterior asociado a una multiplicidad de factores de tipo social como son los
desplazamientos, el desempleo, los pocos ingresos familiares y las deficientes condiciones de
salubridad, la privación sicoafectiva de los menores, ya que muchos de ellos no son cuidados por
sus madres las cuales se ven obligadas a asumirse como cabezas de familia y así dejar el cuidado
sus hijos en otras personas, todo esto nos muestra lo que puede marcar la tendencia de la
situación de nutrición del país.

En el grupo de edad, de 10 a 19 años, se hace mas notoria la diferencia en la composición
corporal característica de la adolescencia. Las mujeres de la zona rural de Acandí presentan un
mayor acumulo de grasa que los varones, como argumentan Risco et al. (1970). el acumulo de
grasa en la adolescencia y, en edad prepuberal, puede contribuir al desarrollo de la pubertad.
Estos autores plantean la hipótesis de grasa crítica para el desarrollo de la pubertad (conocida
también como hipótesis de Frisch): las niñas requieren por lo menos un 17% de peso en grasa
para que se inicie la cascada hormonal y la ovulación. Visto de esta manera, los depósitos de
grasa mayores en las niñas Acandílenses pueden contribuir al inicio de la pubertad más temprana
respecto a varones. Con respecto al IMC y el espesor, mayor en mujeres que en hombres, de los
8 pliegues de grasa estudiados, el notable dimorfismo sexual que se presenta, podría estar
relacionado con la vinculación de los adolescentes varones a la vida laboral que exige un gasto
energético mayor y por ende reducción de tejidos grasos e IMC, como las mujeres que tienen
mayor acceso al espacio de la cocina y por ende al consumo de alimentos, se ven favorecidas
nutricionalmente.

El déficit de peso en los hombres puede repercutir al final del período de desarrollo en las
condiciones biológicas del adulto. En los adolescentes de la zona rural de Acandí de ambos
sexos presentan retraso en la edad de aparición del estirón estatural con respecto al NCHS y a la
referencia de Frisancho (1990) para población afroamericana, según Rosique et al. (2004). Dicho
retraso es mayor en los varones y también esta relacionado con la reducción de las estaturas en
edades adultas, en general. El retraso en la aparición del estirón estatural puede ser atribuido a
factores nutricionales, socioeconómicos y psicosociales de los adolescentes.

En la población del presente estudio con edades entre 20 a 39 años, al hacer el análisis
nutricional por su IMC, se encontró, poca delgadez, tanto en hombres como en mujeres y una
mayor prevalencia de un IMC adecuado. Aunque las mujeres en este rango de edades,



presentaban un mayor sobrepeso que los hombres. En este rango de edades los hombres están
dedicados básicamente a las actividades de pesca o a las actividades agrícolas y ganaderas,
mientras que las mujeres están dedicadas a las actividades de la casa y cuando realizan trabajos
fuera del hogar incursionan un poco más en las actividades turísticas y trabajos con poco gasto
energético.

A pesar de que la población de ambos sexos están por debajo de las referencias las mujeres
tiene una mejor la adecuación que la de los hombres. los hombres tienden a ser más delgados, en
cambio, las mujeres tienden a tener mayor cantidad de grasa lo que repercute en el peso corporal.

En la población con edades entre 40 y 60 años de ambos sexos se muestra una baja
prevalencia de delgadez al igual que en el grupo de edad mayor de 60 años las mujeres tienen
mayor riesgo de obesidad y de sufrir enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión
arterial.

la talla y el IMC presentaron diferencias significativas debido a que las mujeres poseían una
estatura inferior y un IMC superior a los varones. Esto puede interpretarse en función de el
menor dimorfismo sexual para el peso en el adulto mayor. Además el test muestra que la
distancia respecto a las referencias en estatura y peso en varones y mujeres no se diferencia
estadísticamente.

El análisis del estado nutricional de las personas agrupadas en tres grupos de edad muestra
que las mujeres, presentan un IMC por encima de la normalidad (> 25) y los hombres por el
contrario tienen un IMC en rangos de normalidad (18,5 a 24,9), por lo cual es de esperar un
porcentaje menor hombres con riesgo cardiovascular y obesidad, que en mujeres. En ambos
sexos, se observó una disminución en la talla con respecto a la edad, poco significativa. Las
mujeres difieren en talla entre el grupo de 40-60 años y el de más de 60 por reducción de la talla
con la edad. pero esto puede estar sesgado por ser una muestra muy pequeña, no podríamos
afirmar que las condiciones ambientales la habrían influenciado, apoyamos la hipótesis de que
estos promedios de talla están influenciados por el bajo numero de personas en este grupo de
edad.

Quizás la alta disponibilidad de alimentos de origen energético como plátano, arroz, las
bebidas azucaradas (comerciales), estén condicionando el aumento de grasa corporal que se
observa principalmente en mujeres. Como se menciono anteriormente en las mujeres prima el
sobre peso los cual pude estar asociado a la labor de los hombre en la agricultura y la pesca y en
las mujeres en la cocina. En general se observa problema de malnutrición sea por déficit o
exceso.

Después de hacer esta evaluación nutricional en al zona rural del municipio de Acandí, nos
queda un gran interrogante como y que acciones se deben tomar para solucionar el problema de
malnutrición de esta población y en especial la de los menores de 5 años.

Como es bien sabido en los últimos años se han hecho esfuerzos para mejorar las
condiciones de nutrición y salud de la población colombiana, pero por los problemas de orden
publico que afectan a todo el pías y en especial al área rural, hacen que se formen cordones de
pobreza que hacen mas difícil la solución de problemas como seria la generación de empleo,
mejorar los servicios de salud, de saneamiento, la educación y la vivienda.
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126

“... estaba silvestre la tagua, la palma estaba silvestre toda esa faja de Acandí la
tagua se dio silvestre y la recogían del suelo y la echaban en un quile, me
contaba mi padre, que cuando iban recogiendo la tagua tiraban hasta culebras,
vendía el barril muy barato” 126 .

“...se fueron esos señores, y como la tagua era un gran negocio y como el



130

gobierno siempre ha velado por los intereses del pueblo, para Cartagena quien
sabe cuántos días, y consiguieron con el presidente Rafael Núñez, 120 hombres
en la cañonera la popa, cuando los indios miraron que en las playas de Acandí
desembarcaron todos esos hombres, se asustaron tanto, y según me contaba un
señor que fue al que le tocó pasar esos casos, ver eso, seguramente, hoy eso se
llamaría proceso de paz, fue el primer proceso de paz que hubo en Colombia, ya
los indios dejaron trabajar y fue así donde se retiraron hacia el monte hicieron
otro resguardo indígena, en Caleta ya había uno, en el Tolo, en San Miguel, en
Jerónimo que hoy es Peñaloza, en tierra de indio y allá en Trigana, se fueron
retirando los indios 130 .



136

141

“Las bananeras se fundaron en Acandí, la compañía nacional agrícola que fue
gerenciala por señor de Medellín, que se llamaba José Maria Vieira ingeniero
civil, antes de eso estuvo mi padre. Mister Lander, mister José, fueron los
primeros en tener bananeras, el origen de las bananeras porque venían a recoger
banano hasta Cerete y llegaron hasta Acandí y se llevaba por racimos hoy día se
esta llevando en cajas, entonces venían las embarcaciones la meta, la marioneta
y la josefina, y mas de una vez se quedaba esa cantidad de banano en el puerto
porque había mucha mareta y embarcaban el banano era en chalupas y con pala
porque no había motores, hubo ferrocarril también 136 .

“En 1935 visito a Acandí un presidente, el doctor Alfonso López Pumarejo,
también el doctor Echandia y el doctor Eliseo Arana, pero duro apenas media
hora, el alcalde se llamaba Luis Pereira, eso fue por allá en el mes de junio” 141



145

“ el ochenta porciento de la población de Acandì son de origen de Cartagena,
Barranquilla y Córdoba, mire como son las ubicaciones geográficas, por ejemplo,
cuando empezaron a bajar de Quibdo buscaron los lados del río Atrato, los que
son San Miguel, Caleta y Peñalosa los apellidos son Córdoba, Murillo, Mena,
Palacio, y coja usted del norte como Capurgana, Sapzurro, ellos son Pertuz,
Blanco, Mendoza, Rodríguez o sea son apellidos netamente de Bolívar y hacia el
sur los del Chocó” 145 .
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150

“Todos vivíamos en familia, cuando alguien se enfermaba todo el pueblo
enfermaba; cuando alguien moría, nadie preguntaba por quién doblan las
campanas, porque todos estábamos de luto” 148

“yo estoy de acuerdo que anteriormente se vivía mejor por muchos aspectos,
primero iban a hacer una casa y todos los del pueblito iban a ayudar a construir
la casa, iban a picar el monte e iban como acción comunal, iban todos a sembrar,
es decir el trabajo lo hacían era en comunidad. Y el que tenía, por ejemplo mi
padre, platanera y ganadería y llegaba los trabajadores y les regalaba sus dos
racimos de bananos diariamente, y el tipo tenía para comer y vender, y el otro
que sembraba la fruta la regalaba, es decir, no había esa ambición de plata y
había la palabra que es lo màs especial. En aquel tiempo se hacían los negocios
de palabra, la palabra del hombre era lo más honesto, cuanto vale ese suelo vale
un peso, te lo compró, es tuyo, no había documento ni escritura publica ni nada,
eso era en Acandí, y eso le vendían un suelo a alguien y no lo había pagado y
llegaba usted vea hombre véndame ese suelo y no señor ese suelo es de José
Ángel, y no lo ha pagado pero es de el, y si lo pagaba había como mas
responsabilidad. “Todo se cambiaba o se regalaba uno daba la yuca, el otro el
banano, se vendían también los alimentos pero muy baratos, en casi todas partes
se comía carne, arroz y plátano. 150

















































































“Dígalo así los pueblos antes eran pequeños, eso todo el mundo, cogía usted un
pescado grande todo el mundo iba a buscar su pedazo de pescado, usted cogía
un carey, quizás usted conoce tortuga, eso se mataba y cada uno iba con su
chocolo a buscar su parte de carey, cogía un sábalo grande cada uno iba a
buscar su parte de sábalo. Dígalo así. Porque cuando compartíamos no
aguantábamos hambre, cuando dejamos de compartir aguantamos hambre.

Uff... es que dese cuenta, pues, es que usted a una mata de ñame le echa el
monte y véndeme, véndeme, véndeme,... antes no se veía eso cuando yo me
levanté no se veía eso, usted traía su carga de ñame, usted le daba ñame, a todo
el que le decía véndeme no mejor llévatelo, coge y lleva. Antes, era mejor porque
todo el mundo daba y ahora raro el que da, muy rarito el que da”.

“Cuando se siembra el arroz hay que cuidar de una plaga que es el chiche que lo
seca, este tiene cura: se hacen en tres esquinas del terreno de la cosecha se
entierran 4 chiches en cruz y los aporrea y les dice que se retiren o salgan y por
eso se deja una esquina para que se vaya por ahí. Se le hace un rancho y se
guarda arroz donde no le caiga agua, enpañolao, el que se va a dejar para semilla
se cuelga en el techo de la casa y lo fumiga para que no le dé plaga”.

“Por ejemplo picaban la tierra desde antes. El arroz lo colgaban y esperaban para
sembrarlo, y había uno que lo sembraban en tierra seca y otro en manglares; el
que se siembra en lo húmedo se hacen semilleros y luego se transplanta, y luego
lo distribuyen, este arroz se va distribuyendo y dura menos que el que se
siembra en tierra seca”.

… el arroz cocido. La cocción se realizaba con aceite de coco (cocos nucifera L),
agua, sal arroz. Arroz con coco: “se ralla el coco, se saca la leche y se le echa el
arroz, sal, se tapa con hojas de bihao para que se cocine con un gusto mejor, da
mejor gusto que cuando se tapa con una tapa normal”.



“… la comida de antes era por una parte mejor; màs carne y pescado, ya no hay
sino pa’ una comida al día de plátano y arroz”.

“Chucula: el plátano bien maduro se cocina bien, con chocolate, con canela,
clavitos de olor, luego se bate y si se quiere bebe como mazamorra (caliente).”

“Dulce de plátano maduro con piña: se trituran los plátanos se les agrega la piña,
panela y canela se cocina todo y se bate hasta quede punto.”

“se pedía, por decir, 5$ de carne y le entregaban un lote grande de la res o del
cerdo, el vendedor estimaba la cantidad según el número de personas en la
vivienda”. “Mi padre tenía platanera y ganadería y llegaba los trabajadores y les
regalaba sus dos racimos de bananos, diariamente y el tipo tenía para comer y
vender, y el otro que sembraba la fruta la regalaba, es decir no había esa
ambición de plata”. “Todo se cambiaba o se regalaba uno daba la yuca, el otro el
banano, se vendían también los alimentos pero muy baratos, en casi todas partes
se comía carne, arroz y plátano”. Hierbas: “la comida de antes era una parte de
hierba, y en el monte una hoja que la coge y la cocina, la espulga bien
espulgadita, óigame y cuando la cocina la echa ahí y le echa coco, todos esos
condimentos y eso es lo rico...” antiguamente era como verdura ya no se utiliza
“pero la gente ya no la utiliza, varios la utilizan pero menos que antes, uno comía
bastantes yerbas, las yerbas son las que tienen las vitaminas”. Se percibe que
antes la alimentación era mejor se consumía carne de monte, pescado, pollo y



huevos criollos, los purinos (galpón) no tienen vitaminas, arroz pilado, plátano,
es decir alimentos producidos en la región.

“Cuando se pesca con un veneno que es una planta que se llama circui o
barbasco de Castilla, si usted ve un río que tiene mucho pez y dice voy a pescar
con barbasco de Castilla, y si la mujer está como está (con la menstruación) o si
usted ese día ha tenido relaciones con la mujer, mejor no vaya, deje que vayan
los otros, porque usted comienza a regar y empiezan a regarse y luego se queda
quieto porque se quedó quieto porque se dañó el veneno, porque ya la mujer
tenía mal humor, no sé qué pasa ahí, lo que sí sé es que es cierto. Para cazar la
misma cosa.” “... cazábamos ñeque, armadillo, guagua, saìno. Cuando uno podía
ir al monte, se iba con un perro no se usaba la escopeta era con un machete, y
nunca se llegaba a la casa sin un animal, y era de buena calidad, hay una carne
muy sabrosa que es el carey pero ya se acabó. La tortuga cana no se come,
porque no es buena y tiene mal olor.”

“Pueden suceder cosas raras en la cacería, si uno se monta en algo y cuando
viene el animal lo ilumina y el se queda paralizado, pero que sucede que hay
veces viene algo y uno le mete el foco, y no da luz pasa eso, y usted le pisa el
suiche y ahí sí da luz, entonces uno dice que es un espanto o una bruja.” “Los
antiguos, o antes, como había tantas cosas que eran rezanderos, que se las
daban de que hacían brujería, había unos que decían que si reza el credo al revés
y con eso no pasa nada. Rezar el credo al revés era una contra que quería decir
que recorría el camino a la inversa y echaba esa cosa rara. El credo al revés
retiraba cualquier maligno”. “A mí una vez me pasó un caso, me fui con un
cuñado mío, a vivir a la orilla de una quebrada, cuando era por ahí las 11 de la
noche, yo sentí que los perros eran de un lado a lado y fue pegando una ventina,
como a cuero remojado, ve y esos perros que se metían y se salían, cuando pasa
la ventina uno se arropaba mas, para que no le entrara por ninguna parte el aire,
y al otro día cuando amaneció en el patio de la casa, que era en tierra, había
como una cosa como un solo rastro y nosotros oíamos cuando se levantaba y
así, bun bun, como que saltaba, en la mañana me dice el cuñado vámonos a
cazar un ñeque, cuando estaba montado en un filo le digo yo a él y eso que está
en la quebrada que está allá que es eso y me dice él, no le hagas caso y era como
una manta de cuadros y rayas como de lana, y yo miré lo que está allá como a 30
metros retirado de la casa y me dijo no le pongas cuidado a eso vamos. En la
tarde cuando nos vinimos, él me había dicho vamos temprano, nos fuimos y le
digo yo porque no vas a ver lo que yo vì allá y dice no deje eso quieto, dije yo,
por qué voy a dejar eso quieto? y si alguna cosa que no esta ahí nos vamos de
aquí enseguida, vamos a coger las 6 de la tarde ahí en la casa. Estaba la misma
ventisca pero estaba mas fuerte y cuando vino, dijo vamos a salirnos de aquí
porque si nos anochecemos aquí nos come esta cosa, mas no se qué sería y
vamos arrancando, eso era como un camino de dos horas a donde teníamos que
salir pero no al pueblo sino a otras casitas màs afuera, salimos corriendo y él



decía corra, corra y miraba pa' tras y decía corra y advirtió: cuidado va a decir
que nos atacó cualquier cosa esto no lo diga. Cuando preguntaron por qué se
vinieron a esta hora? a, porque nos quisimos venir, más no se hubo ahí él por
que se encapricho que no dijéramos. Lo que sí hubo que en caserío había una
quebrada que salía al mar y entonces por ahí en poco tiempo desapareció una
muchacha, lo que fue la cogió y se la llevó pa' arriba y la mató, la encontraron en
una piedra, no se la comió, sólo se la llevó, la mató, la subió a una piedra y la
dejó. La gente dio como explicación que era una bruja, que era un mohan”

“ èsto, sí era muy productivo, sobre todo el coco, se me olvidaba que el
cocotero... con eso se hacían los canjes del azúcar, la panela, podemos hablar
del coco como una moneda, el coco era la moneda corriente de esta comunidad,



si señor una moneda, y había bastante cocotero, sí señor había bastante
cocotero”.

“El fogón era en una casita que se llamaba cocina donde se clavan cuatro palos y
se les colocan 3 o 4 piedras que se llaman bindes, que quede en cuatro para
echar la leña y ahí montan la paila sobre esos bindes, las ollas se cogen con
unas pinzas o tenazas de dos palitos de guadua que se dejan doblar, a los platos
se les dicen trastes y se competía por quien tuviera las ollas más limpias por
dentro y por fuera, las brillaban con arena de la playa”.



“Algún día hablé con alguien porque yo estaba buscando unas langostas y un
pescador me mandó para donde uno que tenía un libro del diablo y cuando se va
a pescar nunca viene sin pescado o caracol. Busqué al tipo y hablé con él y
efectivamente encontré las langostas y después hice amistad con él y él no me
quería decir la verdad y me dijo: vea patrón, usted es mi familia y yo le voy a
decir la verdad, yo tengo unas ayuditas para pescar y me ha mostrado el libro, el
libro del diablo, para mi sorpresa era el almanaque Bristol”.



“Con los animales que no se vendían, se los comían o los mataban cuando
llegaba alguna visita importante, como unos hermanos que nunca los había
visto.” “Cuando uno tenía un cultivo que el vecino no tenía se intercambiaba.”



“Con el turismo la gente se va a buscar qué gana cargando una maleta, o a ver
qué le dan los turistas, a la gente ya no le gusta cultivar como se cultivaba
antes”.

“Para mi era mejor la de antes porque todo era natural y ya es muy químico, y
mas fácil de preparar, porque la gente tenía sus fincas y sembraba, todo era
fresco, antes cuando había suba de pescado todo el mundo comía pescado en
Acandí”. “Todo se cambiaba o se regalaba, uno daba la yuca, el otro el banano,
se vendían también los alimentos pero muy baratos, en casi todas partes se
comía carne, arroz y plátano . “Se comía tres veces al día, por la mañana plátano



cocido con queso o con huevo o pescado frito, en el medio día el huesito de
sancocho o el sancocho y en la noche arroz con coco pescado frito y ensalada, el
hueso del sancocho era de pescado, que tienen muy buena sustancia y eso
quedaba delicioso”. “Los abuelos dicen que anteriormente había mucha más
caza porque la gente vivía en los montes. Hoy la gente está abandonando el
monte por medio de la violencia, la gente ha salido del monte a Acandí, y en el
monte hay más cómo cazar.”









“Se ponen a cocinar los frijoles blancos, se raya el coco se le saca la leche, se
pone a hervir con los frijolitos y se le echa el arroz y se espera a que se seque y
ya está listo”.



“El desayuno-almuerzo está compuesto por plátano, queso o pescado y
chocolate o aguapanela, el plátano se puede cambiar por yuca, ahuyama o ñame,
en pocas ocasiones se consume la carne.”

“Anteriormente se comía diferente, hora hay cosas que no se tiene con qué
comprarlas”. “Antes la alimentación era mejor por la forma de comer que uno
tenía antes, había más empleo y más entradas, hora todo es diferente, sólo
alcanza para una comida, uno pobre y con hambre come puro plátano, con tal de
no aguantar hambre”. “ Para mí era mejor la de antes porque todo era natural y
ya es muy químico, y más fácil de preparar, porque la gente tenía sus fincas y
sembraba, todo era fresco, antes cuando había suba de pescado todo el mundo
comía pescado en Acandí.”

“Haciendo énfasis en todo lo hablado antes creo que, la alimentación era mejor
antes que ahora, ya hay un poco de tecnología y han llegado los refrigerios, los
frigoríficos, los enlatados. Son comidas rápidas pero, a la hora del té, lo que



hacen es acabar con nuestras costumbres, y llenan pero no satisfacen realmente
el deseo de la buena comida que se hace en la región” “No les pregunte (a los
jóvenes) qué se va a cocinar, si no, dónde es la discoteca. Se pierden las
costumbres, se cambian.”



“Ahora cuando se levantan se les da agua panela, había una yerbita toronjil y
hierbabuena, eso se les da a los niños, la espinaca morada se les da a los niñitos
con leche recién nacidos porque tiene mucho alimento y también para la
tuberculosis cocinado y licuado como en una compota, también se les daba unas
tajadas de banano o de plátano que se ponían a secar y se molían y eso forma un
polvo con lo que hacían una colada y se le ponía leche bien hervida y también de
ahuyama cocinada y triturada con leche y agua hasta que quedara como colada.
Ahora se da la espinaca morada y la verde como en tè o sopa pero ahora ya no se
les puede dar sopa antes de 3 meses, mi mamá daba agua panela con florecidas
de bicho que es una florecita amarilla, desde los 3 días para que no se les dañara
el estómago y que para que el bebé no cogiera fríos y empezara a ensuciar verde,
entonces se le daba bicho para que esto no pasara, y el sereno tanto es que a los
míos, les dio que popociaban verde y yo les di tesitos de cosas calientes y con
eso se aliviaron, y la ropa y también, está en la ropa si se dejaban los pañales
después de las 6, esto es verídico, porque a mi me sucedió, también que si una
señora tenía relaciones en la noche o estaba mal dormida como dicen que no se
les podía arrimar o si estaba menstruada tampoco porque se les pega el pujo, a
mi me sucedió con unos gemelos por que una muchacha que estaba con el
período me los cogió, si uno sabe quién es, ella misma les tiene que echar saliva



detrás de las orejas, colocarles una prenda de la persona, unas enaguas o
brasier, se les colocan unos trapos y lavarlos con agua de azul y tirarlos a la
calle, eso da duro”. Hay unos señores que tienen poderes y les colocan un
escapulario en la nuca o en los piecitos para que no les peguen el mal de ojo, el
escapulario es tejido, ellas lo hacen, y viene santiguado y rezado y eso no le
entra nada. Hay un mate que se parte cuando el ojo es muy fuerte ese coralito se
parte, cuando una persona tiene el ojo malo al irse de la casa le debe dar una
palmadita al niño en la espalda”.

“el plátano, porque los niños nacen todos blancos con el cuerpo todo lleno de
sebo”. “El plátano porque se avienta, da gases, y le dan cólicos” . “Le
prohibieron el plátano porque eran muy pesados para el embarazo y la aventaban
y al bebé también y no lo alimenta bien, porque tiene mucho almidón”. “A veces
uno viene donde el medico y él le dice, no coma comidas muy pesadas, no coma
de pronto plátano, esas cosas así pues pesadas en especial pero del resto, de
todo. Pero uno sabe que uno pobre y con hambre de todo come, hasta el plátano
se lo come uno por la necesidad y con tal de no aguantar hambre”

“Se quedaban 40 días matándole gallina todos los días, pero no pollo, cuando yo
estaba pequeñita mi mamá me mando donde la vecina para que le quitara las
guevitas un pollo vivo para su dieta porque no podía comérselo si no lo
castraban”. “Eran 40 días comiendo gallina sin salir de la casa, colada de maíz y
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chocolate, que cocinaba, luego se molía y se colaba y hacia una chicha y se
guardaba, una mujer después del parto puede comer todo tipo de plátano sí, pero
manzano no, porque es una variedad de plátano que se debe comer muy maduro
porque mancha, no podía comer carne de cerdo o de pescado que tuviera
dientes, por el ombligo del bebé, el cerdo era irritante, la comida era sopa y arroz,
y carne de res salada y gallina.

“Para los partos preparaban todo muy bonito llamaban a la partera y a todos los
muchachos los echaban para el patio, un día yo me asome a ver cómo era el
parto cuando nació mi primera sobrina y mi mamá me pegó porque yo quería ver
y me asomé por un muro y vì, que ella lloraba y rezaba y la señora le sobaba la
barriga a mi hermana. Luego hicieron una sopa, la comida de la recién parida la
prepara cualquiera, pero sólo es sopa y arroz sin sal y gallina.”

“La alimentación es un componente importante de las fiestas, de los ritos y de
las ceremonias en general. La fiesta exige una alimentación determinada que, a
su vez, puede “hacer fiesta”. La palabra fiesta se refiere a una ocasión especial,
generalmente de carácter público, a pesar de que también puede hablarse de
fiestas familiares, durante las cuales la comida se consume, tanto en calidad
como cantidad, de manera diferente que en los días ordinarios” 191 .



“Lo más tradicional que se coma en Semana Santa es el arroz con frijol negro, el
año pasado yo lo consumí por una vecina que me lo dio”.

“Para Navidad se hacían comidas navideñas como tamales y dulces parecidos a
la Semana Santa. En la propia Navidad se vestía una gente de pronto, hacían
como de forma de un telón y se metía alguien de la parte de atrás y ya por ahí a
media noche y salían esas gentes vestidas de blanco, como decir hoy en día
cuando celebran que el papá Noel y todo eso. No me recuerdo como todo eso,
con una sábana blanca salían haciendo así como una ceremonia, salían así, 5
personas y luego desaparecían y luego salían normal, en la ceremonia le
contaban a uno que así era la Navidad, que así era cuando el señor Jesús, bueno
una historia muy grande que yo no me acuerdo de eso. Ahora no se hace eso,
sólo que el 24 de diciembre, los niños, que las mamás les compran regalitos y se
los ponen ahí y dicen que los trajo el niño Dios”. “La ceremonia era de noche y
se llevaban dulces para compartir, para ese tiempo nada de que véndeme eso, se
compartía con los vecinos, se reunían en una casa y disfrutar, sólo se compartía
en Navidad, en otras épocas se vende, el licor que se tomaba era chicha hecha de
maíz con panela y se deja en tinaja de barro tapada 15 días antes. Todavía está
usual. Las tinajas de barro se mandan a hacer, y se tomaba en totumitas
antiguamente, ahora es en vasos. En cada familia había muchas totumas para
brindar, las sacaban del totumo eran pequeñas, había un totumito que le decían
cimarrón”. “El momento de compartir era un momento muy agradable porque
uno se sentía feliz, porque en ese tiempo no se veía lo que se ve ahora,.. ¿qué es
lo que se ve ahora? que uno está en una reunión y llega cualquiera y, mira, viene
uno vienen dos y uno se pone como todo arisco porque no sabe quiénes son
esos.”










