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FIO-IA ETNOGAAFICA 

Ref Cassette 89-265-VA Tiempo Cara A 30' 
Cara B 30 ' 

1) 

2) 

Proyecto 

Recolecci6n 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

I nstrucci6n 

Ocupaci6n 

T:hilo 

Proyecto 

Recolecci6n 

Profesor 

Recolector 

Grabando en 

C A A A A: 

"La Voz de los Abuelos". 

Alumnos Colegio La ~resentación , Pitalito, Huila. 

María Isabel Calderón. 

Agrado, Huila. 

79 años. 

Femenino. 

Cas ada . 

Anal fabeta. 

Te j edora . Hacia tabacos. 

DATOS PERSONALES: Padres . Hermanos . Ofiá:Js. 

GENEFIJS ORALES: Remedios caseros para evitar la gr! 
pa. 

RELIGION: Capilla. ApariGi6n de la Virgen a una a
miga. Creyente. 

ANEXOS: - Fiestas patronales y religi osas . F abria
cidn de tabaco. Precios del tabaco . Cómo hacer som 
breros . Clases de paja. Vajillas de barro. Pintu
ras. Fiestas familiares. Noviazgos de su época. Se 
r enatas. Consejos a la juventud . 

"La Voz de los Abuelos". 

Alumnos Colegio La Presentaci6n, Pitalito, Huila. 
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~ef Cassette 89-265-VA 2 . 

Fecha 

Informante 

Nacido en 

Procedencia 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

I nstrucci6n 

Ocupación 

Título 

Observaciones 

Técnica 

Transcripoción 

NOTA: 

l icha. Nov 24/89 . 
MCCp 

Jesús castro 

Pitalito, Hui la. 

Masculino. 

Casado. 

Adiestrador de cabalbs. 

DATOS PERSONALES: Padres. Oficios . Hermanos. 

ANEXOS: Como adiestrar un caballo. Sufrimientos 
suyos en la vida. Accidentes como adi~atrador . 

Premio que ganó. Razas de caballo . Cómo se maneja 
el arte de adiescrar. 

CA R A B: 

ANEXOS: Adiestró caballos de personajes de l Gobier 
no. Caballistas de laregi6n y el país. Alimenta- -
ci 6n para los cabalbs . Ferias de Tulia. Clases de 
pasos del caballo. Tambien es pi nto. Gan6 un pre
mi o con el cuadro "El merguadero de Quinchancá" . 

El r ecolector no se basó en el cuestionario. 
El i nformante hizo toda una exposici6n sobre el 
campo que conoce. 

Buen sonido . 
Buena Grabación 
Ficha e t nográfica incompleta. 

Grabaci6n s i n concluir, parte f inal en la lira "A" 
del cassette 89-266-VA, con el mismo i nformante 
Señor J esús ' castro. 
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Para el prog-rama "LA. uc7 DB J oc: ABrT~LOS " del Ministerio de 

~ducación Nacional . 

- Dofta Mari a , puede darnos alFunos datos de su vida , de su 
familia .. . 

Mi nombre es Maria Tsabel Cal derón , mi edad 79 a~os , mis 

uad res eran : Abraam r,alderón y Leoncia Parra . Mis hermanos 
son 9: Ignacio , orturo , nre~orio , ~nrique , Jul:o , ~oledad , 

Jicolasa , ºosario y Sar a . 

- r.oMO se desarrollo su infancja? ••• 

, 
Fu~ ayudando a criar a mis hermanitos , aprend 1 a tejer el 

RO'l'l\ilrero , 1 o oue llamam hoy el s~eYí o, me la pasaba ayudando 
ª los oficios domésticos y a tejer sombrero , pues por haberme 
cri~do en el cam po me auede sjn e~tudio , pués en ese tiemuo 

no habia escuela en el camno y tam poc o facilidad para ir al 

nueb lo . 

- De ouien aprendió ese ar te? ••• 

Lo aprend i de mi madre , ella me ense~b ..• trabajabamos juntas 

- V usted le ense~6 a alguien? .. . 

Si le ense~e a 2 sobrinas ellas apr endieron c onmigo . 

- ryónde conseguía el material para hecer los sombreros? ... 

lo conse~uia en la plaza de FitaJito , pero eso lo tralan de 
mimaná . ce esco~e la naja más delgadita nara ~rinci~iar y 

·~-
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con eGte se hace el ulato , a medida oue rinde el trabajo se 
1e pone la paja más gruesa . 

- Fuera de hacer sombreros hac lo otra c osa? ... 

Si hac í a t abac o ..• aurenJí porq ue unos vecinos t r a bajab an 

en esto y a mi me gus tb , pues fu i aprendiendo noco a r oca , 

decn6es t r abajaba en la c asa c on esto ; no se brepaba para 

conseguir Jas ho .ias r ornue en casa lo cult ivéi~-::imos , desnúes 

ce secAba , se urepa raba y se hacían los tabacos . 

- ~ orno eran 10s fi estas en su 'éuoca? ••• 

~n las fie~ta c de ~ an Juan se hacia : ~izc ochuelo , merengos , 

panderos y para re nartir se hac i a l a mistela y se com~ar tia 
c on l oe vec inos y los oue iban a la casa , se daban s erena t as 

con instrumentos de cuerda ; nasabamos muy ~~lices . Si el 
vec;no iba entonces nos ot ros le mandabamos un pl a tico de lo 

urenar ado en l a c asa . 

Para l as f iestas de San Pedro mont aban a caballo , hac í an l a 

naloma y cor r1. an en los caballos para ver cu~l le pegaba a 

l ::o paloma . 

- v aue era l a ~aloma? ..• 

Pues era oue en una de l as calles de la ~laza coloc aban 2 
palos pa rados a cada l ado de la calle y amarraban un l azo 
en tre las~ p~ra coloc ar en medio una vasija de barro llena 

de dulc es , a~ua , de re~alos y a vec es ceniza . Y el que l e 
-pep:ara primero cuando iba en la c a bal¡;;a ta ganaba 11 n prercio . 

No es c omo ahora 0 ue es to1o distinto , se t omaba travo , el 

fu a r apit o fuerte ; cla ro aue yo no tomaba . •• j 8 , ja j a •.•• 

pero los hom~res oue l es ~u~ taba el los s i; pues esas eran 
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las fj_estas pues f'i seYíora . .• 

J<:J ... fit=>c+::is rle i~ j.r-1"'"'. Pran un·~ cosa '"'srec-ial '~orni;<J 11aoía 

c on10 más f e; uno se ven i o del c 9m-po a asi stir a Ja E fiestas 
relipiosas por oue eran bonitas , hPbi a p6lvora , procesiones y 
mu cha mfisica . ~laro nue uno asistia a lo m§s oue nodia poroue 

era del camno . 

- Nos podría decir cu~les eran los plato~ oue m§s pu c taban? •. 

Pues era el a sad o de marrano c on insulso , oapa y maduro 

c ocido también ce le agregaba yuca . Los nlá tan og se ponian 

a r.adurar el dí a de San 4ntonio o sea el 13 de juni o ; esto 
solo lo haciamos cuando vi~1amos en el campo de l a Aguada 

vereda donde vi víamos . 

- Por aué se vi~ieron de l a Aguada? ••• 

Pues poraue ya no hab i a ouien trabajara en l a finca y •.• 
tambi~n para facilitar el estudio de las nifi8S o sea mis 

nietas . Pues yo me vjne de 66 a~os y una de mis hijas apren
dj ó a hecer cerámicas y vivimos de esto; pues ella tiene una 
tienda donde vende lo aue hace . 

* Do~ a ~aría usted recuerda cuánto le c ostó el lote? .•• 

Sí noe costo ~9 . 500 ., el otro di a como era t od o barato y 

ahora mi niña es ta todo muy caro ay no! . 

- Por hacer tab::ico tení an problemas con l a autoridad ? .•. 

Sí habí a aue pagar un im r uesto se gún los kilos aue uno tuvie

r a de tabaco ; uno tenia oue ir,.., l [ orenc ia a hac er la Pa ten -

tad . 
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y tener todo en or~én o sea cuanto en rama , cuanto en el 

tabaco elab orado . 

Pecu erda eJ prec io aue ten i a que pagar por esto? ..• 

~so era seg~n los kilos que uno apabentara , esto era eh .. 

peaa:Jo y as í mjsmo era el precio . 

- Y se vendí an cada uno todos a la vez? .•• 

No , no se vendían de a uno , eran 4 tabacos por centavo . 

Pecuerda alRunos ~lientes especiales? •. • 

s i como no ; principalmente a un Denti sta Don Valenti n 

Salas y a la señora Fel i sa G6mez ella tambi én nos compra
ba . Pues estos los tra i amos al mercado lo s dias sábado 
y miérc ol es . 

~us hijos trabajan con l a cer§mjca cierto? ... ~ntonces 

oué artículos hacen ellos? ••• 

~llos ~~cen : Shivas , casitas , buhos , paloma res , materas , 
rortalaniz y otras cositas oue no me recuerdo . 

Luego intervino una hjja llamada Jose fa y dijo oue también 

hac ían ~ ITaj;llas de brirro para serv j r nl atos típicos , 

c omo el asado , los frij 6les , e tc . 

Jose f i ta usted tiene cl~en tes especiales? ..• 

s í, claro oue si; esta por ejemplo el señor de las cerá

micas Pacand é don ronzalo Salas cui en exporta; también 

noqa Josefa Lozano quien distri buye en l os a l mac enes ley, 

otro es non Pablo Vargas auien es uno de los grand es impul 
sadores de la c erámica ;; .. y el públic o en general . 
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~ienen a l gunas énocas esuecjalespara la venta? .• . • 

Sí, al f inal del a~o ; esnecialmente en los meses de ..•. 

noviembre , diciemb~ e ah y enero . Jos otros si son meses 

muertos c orno : febrer o , mar7 0 y abril son p& simor . 

La materia nrima d 6n~e se consigue p~ra hacer esto? •• • 

Anu i en la ~is ma §re~ ur bana , ~e l e naga a al ouien para 

aue le trajga una volquetada de arc jlla oue es lo oue m§s 

se utiliza; luevo ya viene las pinturas y otros elementos 

má s neceserios para e~te t r abajo . 

rúantos empl~ados tiene? .• 

tene;o no más ~ ; los demás so,,.,os de l a fami..J!i a . 

r.ree us t ed ' cue hay mucha c ompetencie? ••. 

~ }aro oue s í , porcue hay muchas personas nue también esto 

trabajan c rn eRto , pero pues trabaj2ban sin cuirlado , no 
l e ponen amor a eso y ve nden barato y entonces much~s 

perRonas no aprecian el verdadero traba jo y prefieren 

c rmrrar barato , nero hay otrPs oue si ; porcue es to es 

elaborado a mano . 

f\dem::is rle , or 1'·irr·· p o~-; podria decir quienes son los más 

a ntiguos en este arte? •.. 

~ 1 , como no ; est~ nor ejemplo don Aristides Arcos , el 

11 eva mucho tiempo en esto . ~'ás aue ustedes?-. . Sí , más 

aue nosotros poroue mi 'ermana l leva aproximadamente 23 

años y yo llevo ?0 a~os en este ofi c io . ~lla aprendi ó lo 

elemental de la cerámica c on Don ~ nastario Triarte . 
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nafta •aria , volviendo a su ~poca; nos podria decir cu~les 

eran las enfermedades más frec 11entes? •• . 

~ i , se0or ita ; lo oue llamamos hoy ~ripa en esa epoca le 
deci amosdengue . "80 lo curabamos con un sudor de hierbas 
c omo es : La bor~~ja , saúco y berv ena merey o ne~ra ah ..• 

ta ·~bién se le agraeaban carac uc h os blancos . ns to se que? 

~ h 1 se ponían a hervir y se taraba la olla con una hojA 
de plátano bien amarrada y cuand o ya estaba bien cocido ~ 

se le abrí a un hueco a la hoja y le colocaban R uno ese 

bajo en los pies . V con eso adios dengue , asi era . 

T)oYía María , recuerda usted algo sobre las reun i ones entre 
los de l a familía 9 ••• 

Sí , señ orita , riel abamos 1Jn bimbo y haciamos un almuGrzo ; 

des~úes juPába~os mucho especialmente uno l l amado esto la 
morena : se cogie uno de las ma nos v dec1amos se fue la 
morena , se fue también ; no me r ec uerdo rle m§s en todo caso 

era muv divertido ; lo hacíamos entre los hermanos o a 
veces 0ue ven í an famjlia~ de o tras partes , uúes pasába~os 

un día muy dichoso y r~liz . \h ' e l cue nerdía en el jue~o 

decía un ver<=<i to.y así . 

Podría decirnos rue es un ~imbo? .• . 

cí , claro es lo oue llamamos pizco; estos se crian en el 

c 2mno ' ~on grandes y rjcos . 

~ueno , nero es corti co; no imror ta~ o· 
T)ec s oue tene1s pesitos de pesada voluntad , pésala haber 

c on la tuva haber si nes;:in il!ual es' j a ja ja .. . 
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-- Y usted rec uerda al vuna ~oes ia ? .•. 

qi , n°ro ouien sabe si me olvidaré ; yo la aprend i c o~o 

~oes ía; auiere oue se la diga? ... ~ueno .•. 

C:rece en estrnchos 18zos la codorniz sencilla 

daba ouejas al ~ire ya tarde arrepentida 

hav de mi t r iste jnfeljz avecille 

oue antes cantAba libre y ya llora c ~u tiva . 

~erd í mi nidn amada , perdi en el mis deliciAs 
al fin perdido todo . ror oué t enta de~~racia0 

nor qué t~ntP desdicha ( •. Por un gr ano de tri~o 
ali' cara µ:ol osi na au e nor 1 ograr n una un to.lo sac ri fica . 

~~U" bien , doña Mar1 a ec:ta •nuy J i nda su noesía . 

si les µ:usto? ... pensé oue se me iba a olvidar . 

v 0u é f echas f amiliares celebraban? • • . 

~~ . .• l os cumnlea~os princ ina lmente cuaBdo uno cumplí2 

a~os de casado, esto er~ l o mfs imnortante nara hacer 

f iectas famili~res ; se daban regalos , no se daba n arreglos 

los florales noroue en ese tiempo no se us3ban ah tambi~n 

una comida especial o sea nue se mataba una ~allj na ; es to 

era para estar r eunidos los pap§s c on los hijos . 

·uab1a mucho regocijo cu1ndo era l a f~esta de la madre pues 

~arrue esta era tan esueciáili aqui se hacia un refresco , 

cornirt a esDecial , reralo etc . 

"6mo eran l as fiest~~ de 15 a~os ~are 12s jov~ncitas? .. ~ 

r úes no ~e acuerrlo por oue en e~e tiemro no se celebraba n 

nor lo meno~ a mí no me l a celehr aron ; yo no sé . 
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v c 6mo er 2n l os noviazgos enese tiemno? .. • 

Por l o menos el mi o : ros aui~imos , nos enamoremos y 

pusimos fec hR p-r~ el matr4moni o; nos accmra~aron varios 

amipos y feFtiamos como ? dias . mambi~n me acomraqo toda 

mi fPmiJja por nue er~n gustosos ~e parte y parte . 

Bueno los noviaz~os Gn esa §noca eran con mucho respeto ; 

cuando se hablaba era una cosa serja y no estaba uno con 

mentjras . Otra vec ~na t ambj én se cas ó y le dieron una 

seren8ta , nues no duraron s¿no ? meses de novios . Se casa

ron ; pero para esto ten i An aue est~r present Ps el papá y 
l a mamá nreFe~ciando tod~c las c onversaciónes , si . . • era 

todo con resueto , seriedad ; daban una serenta y nada más . 

- nofia ~aria usted rec uerda l a s l eyendas o historjas? . .. 

S1 , hi storias asi de esnanto aue yo lo v1 ; oues eso qu e 

llama ban Candi l éj a s , es o ba j aba a la carrera er a ligerisi 

mo , l uego se enc ontrában ce daban asi como golpes en tod 0 

caso se v eí a una chisparada c o~o de candela y segui a , eso 
si lo vi yo . ~ambién una se ora cue se le aparec ió la 

vj r~ en y vo si c reo que era como viva la virgen poroue 

cu~ndo ~e le quem ó la c aril 1 a fueron a sacarl~ y no l e 

pudi §ron y oue es un cuadri t o v no le rudi~ron • • .•. • 
~ntonc eF el íadre de ~imaná b r a v o por aue como iba a ser 

ove en t r e varios hombres no la pudieran sacat y se f ue e l 

a cat i ar haber ~i uod i a y no crea no la sacaron; desnúes 

r opándo l e , l l or ánd ol e l a sac aron a otr a pieza para recons~ 
truj ·rl e l a c a~il1a . 

- 0 sea nue el cu~dro no se ouem6 . .• 

~1 c uadro no se nuem ó , todo se auem 6 menos el cuadro de la 

sen tisi ""ª virfen ; oued ó ahí para -r' asar l o a otra piezR eso 
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pues bregando al fjn se dej ó ~acar . 

l)oña Marí a r ecuerda oué vil· .. i:cri era" . ~ ... 
Si , la vir~en de los milagros oue ahora tiene el santuáric 

en la ver eda de Tobo en el ~unic inio de Timaná . 
Tambi~n se oi a mucho sobre las 0uac as : Dicen de un se~or 

por al l a al lado de la Gonec a aue sac 6 un a pero neque-ita 

per o eso si no cuen t~n aue tenia ; que l a sacaron y se ve i a 

l a excavac i 6n pero no se supo cue sacaron •. 

T)ol1 a · ~aria y usted aué 0"9ina de l t iem"'o en oue vivimos? ••. 

~s muy lam entableporou e •.• . hay mucha inseguridad , ya no 
nuede uno ni salir , ni vivir tranoujlo en l a casa como se 

vi vía ántes . ~odia tener un o mu c ha pobreza pero se viví a 
t r anruj J o y ahora no ; porgue s i uno es t~ aqui en l a casa 

peligr a oue c ua lesruier a venga y hasta lo ~oraue y ah í 
queda . y asi todos decimos aue o u eremos la r az "'Jero 
muchos no la ac éptavr os . Mi Dio~ 

, 
el sera que nos t rae l a 

naz a l µ-ún dí a . T'ero eso ~ s i ; vive uno con mucha in" eguri-
dad y peligro , temeroso ~ e 0ue vaya a pasar al go grave . 

~ueno vo me ac uerdo en la é ~oca en que vivimos en e l 

camno , nue to~o era ~uy tranouilo ; los vecinos , amjgos 
eramos to ·dos muv unidos . Nadie nos hac i am0s males , ni 

c omisa r i o habi a nor0ue no se nec esitaba , no se perdía 

narla ni nadie iba a amenaza r a otro en t odo ca so vi víamos 
muy tranouilos ; pero esos tiempos se fueron j tal ve z no 
vol verá n . 

~o~a farí a , nosotras nuisiéramos recibir un consejo suyo , 

n"es T'ara nostras es muy importa n te ;ora u e estgmos jóven es 

y sus a~os de evperiencja s ~~ de Fran V310P ••• 

Pues yo c on mucho ~us to les diera un consejo aunque no 

soy CP. pa z de darle un c onc ej o a un as miñas c omo us tedes , 
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pero si l es nuedo decir aue se cuiden mucho de lAs malas 

com ~a~ias , de la in~efurida a; aue uno siempre tiene que 
~edirle mucho a mi Dios que lo ilumine y oue lo l l eve po r 
sendas buenas . nue ustedes l as ni~as vivan c 0mo una rosa 
acabada de nacer son mis deseos . ~engo tan tos v tantos 

a~ os y tanta experjéncia y quisiera oue estas 1iñas que 
me acompañan aquí nunca nunc . .., •.. 1 es fuera a suceder n8.da 

malo . ro sé que más decirles ••.• que rij_ T)ios las bendiga 

y oue la virRen San t í sima de los ''ilagros y Valvanera las 
proteja v lac:- cuide mucho . 

Muchas gracias , muy amble Dofta ~aria . 

Do~a ~A ria : muchas grac ias por l as atenciones oue nos ha 

br jndado ; tengálo por seguro que los datos que con toda 

amabilidad nos hadado es una valiosa ayuda nara l a forma 
c ión de nuestra ,...ul tura y de noGotrcs los j 6venes . 
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ENTREVISTA .AL SEÑOR JESUS CASTRO 

Nos encontramos en la residencia del señor Jesús Castro y la señora Maria 

Celm.a Toro de Castro cumpliendo con nuestra labor ''La voz de los abuelos" 

del Ministerio de Educación Nacional. Vamos a dialogar sobre sus anti-

guas costumbres, su vida familiar, y social y otros temas. Iniciaremos ge-

neralizando: 

Dónde nació, cuántos años tiene, cómo se llaman o se llamaban sus pa-

dres?... Cuéntenos sobre su vida. 

Bueno, yo nací aquí, en la ciudad de Pi tali to, y mis padres se llamaban 

José del Pilar Castro y Buenaventura Rojas, esos eran los nombres de 

ellos. Y de ahi nacimos tres, dos hombres y una mujer; ella está, ella 

vive en Pitalito y el hermano menor, que es hombre, ~ve en Miami, per

dón en New York; él hace muchos años vive allá; y yo me dediqué desde 

muy pequeño, me encantaban los caballos y me dediqué desde los trece 

años a la educación de los caballos. 

Eh •••• me hice, sin maestro, únicamente con pura vocación y seguí mon

tando caballitos, por ahí, digamos mugrecitos, me pagaban en ese tiem-

po a un pero con cincuenta centabos , hace pues, digamos comencé a los 
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trece años Y••• tengo qué Mija? sesenta y sesenta y siete años y 

toda una vida ha sido montando caballos y en ese tiempo, como anterior-

mente les dije, me pagaban a un peso con cincuenta centavos, a dos pe-

sos, a peso también, por coger un potro cerrero y entrenarlo, entregar-

lo arreglado, después ya, en poquito tiempo doña Tránsito, la mamá de 

Teófilo Carvajal, que inclusive también fue mi profesora, ya me buscó 

para que le montara dos . potros y por a.hi ya gané más, porque me pagó 

siete pesos por los dos. Y babia un señor aqui, murió hace poco, que 

era, don Evaristo Trujillo, el papá de los montadores, un genio para 

montar caballos y a él le pagaban diez pesos por entrenar un caballo, 

y yo ya prontico a poquitos ••• , a poquitos dias yo lo emparejé, enton-

ces ya segui montando yo a diez también entonces a don Evaristo le pa

gaban a treinta y enseguidi ta ya lo emparejé también, y seguí y segui ••• 

luego seguí de hacienda en hacienda, me siguieron buscando para. que 

fuera a trabajar mensual en las haciendas, entonces yo salia de una 

hacienda y ya estaba comprWD.etido en.otra, y asi, hasta que me aburrí 

de trabajar en esa fonna y entonces puse mi chalaneria por cuenta mia, 

que fue en el barrio, donde es el barrio San Antonio ahora, que eso 

era una finquita de la parroquia de San Antonio, eso me lo arrendó a 

mi el Padre Trujillo y yo tuve allí dos años, yo arregle eso y alli 

montaba, a.hi me pagaban a ciento cincuenta pesos por cada caballo. 

Cuando usted empezó cuánto tiempo gastaba para amanzar un caballo? ••• 

Pu.es mire señorita, eso, eh... eso era. en lo que se llamaba o se lla-
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ma un contrato no?, eso era un promedio más o menos de cuatro a cinco 

meses de coger el caballo cerrero y entregárselo al dueño, entrenado, 

para que se montara. 

A usted le pagaban dos pesos por los cuatro meses que hacia o sólamen-

te por el día que ••• todos los días que iba a ir a amanzarlo? ••• 

Por todo, porque era contrato de... de arreglar ei caballo, de aman-
, 

zarlo y arreglarlo por esa plata, por uno cincuenta o dos pesos. 

- Don Jesús, a la vez usted, cuántos caballos estaba amanzana.o, amaestran-

do? •••• 

Si, eso era un ••• un grupo por ahí de ocho, diez, doce caballos y unos 

estaban más atrasados, otros más adelantados, entonces uno entregaba 

unos y recibía otros, pero siempre el grupo era mínimo de ocho, y uno 

pues por coger harta platica, pues entonces recibía los que ••• los que 

le dijeran y podian ser quince, pero uno los montaba. 

- Don Jesús con quién empezó a trabajar? ••••• 

Yo, comencé a montar en la casa; en Cálamo, donde yo me crie, por ahi 

los que le ••• le acabo de contar. Después me buscó ya, don Alipio 

Cuéllar, aqui en la hacienda La Maria, para que :fuera a montarle bes-

tias y ahi :fui a montar bestias, unas dos, unas dos ocasiones. 
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Usted, al principio cómo lo hacia, por hobby o porque le tocaba tra-

bajar? • •• 

Pues, más que todo por hobby porque me gustaba mucho, yo pues no tenia 

necesidad porque en la casa tenia mi comida, y ••• todo, yo tenia todo, 

pero, claro que, porque a uno le ha gustado mucho y ese ha sido la pro

fesión y e~ también porque uno cogía pesitos y uno cogerse cualquier 

cualquier pesito en ese tiempo eso era una maravilla. 

AJ. principio usted era un observador, pero cuando usted ya se montó en 

un caballo, cuando ya sintió que lo estaba ya amanzando cuál fue su 

primera impresión? qué fue lo primero que pensó, me ••• me voy a caer 

o mejor dicho? •••• 

Bueno, no, porque yo desde mi tierna edad, desde que era un niño, pues 

allá en la casa ,habia caballos y mi papá man.tenia best ias y ent onces yo 

desde muy chiquito, me mont~ban de a caballo, podía ser a-qúi adelante 

de mi papá y me iba teniendo, entonces yo ya cuando comencé mi profe-

sión a mi ya no me daba miedo, porque yo ya era un j~ete, yo ya desde 

que tuve uso de razón yo ya podía manejar un caballo yo s olo, un caba-

llo mansito. 

Bueno don Jesús, usted no tuvo algún accidente en sus primeros años 

como, pues en esta experiencia? •••• 
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Si, eh ••• fuera de caídas por ahi y porque uno en ese t iempo, pues no 

le tenia miedo a los animales y ••• y siempre había veces que lo tumba-

ban a uno pero por ahí golpecitos leves, patadas también. Ya después, 

ya a los años de haber trabajado tendfia yo por ahí unos veinte años, 

veintidós años , me cogió un caballo adebajo y me partió esta pierna 

izquierda por aqui , a mitad de canilla y en ese t iempo no había drogas, 

ni habia nada casi Y• •• y los patrones no le daban a uno ni un mejoral , 

entonces, yo su:fri unos nueve meses acostado alli, casi me muero. 

Después de usted haber tenido el accidente nunca se arrepintió de ha-

berse subido en un caballo y dijo no , no quiero más o me voy para otra 

parte ••• nunca pensó eso? ••• 

No señorita, eh ••• yo siempre deseaba mejorarme rápido para seguir mon

tando caballos; lo único que si l e pasa a uno como senti yo, como yo 

experimenté nervios, nervios al principio, porque el caballo se cayó 

y me partió la pierna, entonces después cUando fui a montar me daban 

nervios, tal vez, pensaba yo que todo caballo se me iba a caer. 

Don Jeslis, en esa época cuál era el objetivo principal para educar un 

caballo? ••• 

En ese tiempo, el objetivo, el propósito de todos los dueños o criado-

res de caballos a quien uno les trabajaba, no era para exposiciones, 

por que en ese tiempo por acá no habían exposiciones... eso era única

mente para sacar los caballos para el trabajo y para negocio. 
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Yo , a un señor le enfrenaba una tanda de caballos y entonces veman 

compradores y se los l levaban, los vendí an, ese era el propósito . 

- En ese tiempo cuántas modalidades existían y cuál era su especialidad? 

No , los espe ••• l as modalidades , de l os pasos de los caballos son , han 

sido siempre l os mismos, han habido de todos , toda la vida. Caball os 

de t r ote , de t r ocha y finos , galoperos ; y tambi én de las mulas no? que 

yo también enfrené mucha mula. 

Y cuáles eran l os mejores? ••• 

Entre cada modalidad han ha ••• habían y han habido y hay, en cada mo-

dalidad, han habido , unos. mejores que otros , y hay caballos de trote 

sumamente buenos, caballos finos muy buenos , otros medianos , otr os más 

malos. 

Bueno, don Jesús, ya montada la propia caballeriza suya con cuántos 

ejemplares inició? • •• 

Eso ahi l l egaban bestias de todas partes , yo ya cogí harta fama y en-

tonces ya llegaban bestias de distintas partes del país y sobre todo 

de aqui de Pitalito. Yo montaba diez, doce , quince bestias. 

En qué año? • •• 

Por ahi unos • •• unos treinta y cinco años ••• hace , ••• unos treinta y 
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cinco años. 

Cuando empezó, cuando usted ya estaba a.bi en la caballeriza suya, cuán

to l e pagaban? 

Abi en esa época ya me pagaban ciento cincuenta pesos por enfrenar ca

da caballo. 

Usted ya era casado? ••• 

Antes , vea señorita antes de ••• de yo montar mis propias pesebreras 

entonces me buscaron para que tuera a la granja de San Julián, aquí 

donde le dicen Yamboró, a montar unas bestias del gobierno, de la Se-

cretaría, ahi estuve año y medio montando bestias, me pagaban un suel-

do y a.bi conocí l a señora mía. 

- Don Jesús, cómo se inicia e l amaestramiento? ••• 

El amaestramiento de un caballo se ••• se inicia cogiendo el potro con 

bastante cuidado, se coge porque son animales í'uerzudos y ariscos y 

hay que saberlos manejar con mucha caut ela, se enjaquiman, se apegan a 

un botalón. 

Qué es botalón? ••• 

Botalón es un palo bien clavado, con horquetas no? donde se les dan 

las vueltas? si, ahi, un palo clavao o puede ser un palo natural, un 
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palo bonito derecho, en cualquier parte se puede apegar un potro y alli 

comienza uno a llamarlo y arrimársele con una capa, con una ruana, con 

un poncho; comienza a llamarle la atención y a botarle este poncho so-

bre su lomo, sobre su cabeza, sobre todas las partes del cuerpo sin 

irle a azotar duro aquel elemento, sin ir que el caballo vaya a sentir 

ningún golpe por ninguna parte, en una forma muy suave, para seguirle •• 

él al principio comienza a colgarse en el palo y a hacer f'uerza y uno 

le va llamando y lo va llamando y ahi la pegada del caballo es la que 

sirve para que el caballo aprenda a cabestriarse, usted ya lo coge del 

diestro y lo va llevando; el potro sin apagarlo no cabestea eso es lo 

que le enseña al caballo; y de ahi en adelante ya comienza uno a ensi

llarlo al pie del botalón con mucho cuidado que no le vaya a pegar las 

patas y esto, si me extiendo yo señorita, esto es bastante explicito, 

tiene mucho •• mucho que contarle a usted. 

- Don Jesiis, en qué se diferencia un caballo cerrero a un caballo común? 

Pues, eso dijeramos que ya todo el mundo sabe, el que tiene un potro y 

no lo ha hecho amansar pues se dice que es un caballo cerrero, un caba

llo que no está amansado, el caballo común y corriente pues es el ca-

ballo que se ve con su jinete, con una carga, con ••• en cualquier fae-

na del trabajo, ese es el caballo que ya está amansado. Y como le 

iba contando anteriormente, lo que quiero recalcar alli, el caballo 

hay que descosquillarlo en el palo, entonces lo más aconsejable son 

tres personas: uno para que maneje el pisador de la horqueta del palo, 

para que no deje golpear el caballo y el caballo se ensuelta, se le 
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pone ensuel tas de todas las cuatro patas y más aún cuando el caballo 

es peligroso. El potro lo coge uno y lo apega o comienza uno a mane

jarlo y ya sabe uno si el caballo es bravo con las patas, con las ma-

nos, con los dientes, más sin embargo aunque lo vea mansito hay que 

buscarle un poco la rabia y ponerle las sueltas y coge uno un par de 

escobas , de ramas bien suaves y las amarra en... en un palo más o 

menos de un metro de largo y se hace un tipo por un l ado y otro por el 

otro, y le llama la atención y le pone l as escobas, por donde se las 

pone el uno se l as pone el otro, para que el caballo no se defienda y 

le sigue el consejo por todo el cuerpo y onde uno le pone l a escoba, 

como es en el codillo, en la berija, alli claro que el caballo se de-

fiende más y el caballo se levanta, el caballo se defi ende, el caballo 

puede irse hasta el suelo porque está ensueltado, en esas partes es 

donde hay que cargarle más la mano con l as escobas y eso es un proceso 

por abi de tres, cuatro, cinco días. Después de l as escobas comien

za uno con la mano a acariciarlo, a sobarlo y a alzarle las 'patas , al-

zarle l as manos, darle golpecitos suavecitos debajo del casco para que 

vaya ir entendiendo cuando le toque l a herrada , hasta que el caballo 

fácilmente uno le alza l as patas, l as manos y el caballo no cocea. 

Siempre para alzarle l a mano al caballo se le apoya ~o del mechón del 

cuadril, perdón de la paleta y lo impulsa, le hace una fuerci ta para 

que el caballo alce la mano. Si uno va directamente a alzarle la ma-

no al caballo y no le hace ese ••• esa flexi.oncita pues no se la alza, 

porque un caballo se para sumamente duro y si se le va a alzar la pata 

hay que apoyarse uno del cuadril y empujarlo tantico y él afloja la 

pata, y uno le saca la pata hacia adelante primero y el caballo afloja 
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perfectamente. 

- Don Jesús , qué tiempo gasta usted para amaestrar un cabal.lo? • • • 

Ahora ya las cosas son di stintas señorita, ahora ya en ••• en este mo

mento que nosotros aquí con mis hijos montamos caballos ya de al.ta 

categoría con caballos que ya son para ••• directamente para exposicio-

nes, porque aquí en estas pesebreras traen los potros y se montan un 

mes , bastados , y si no sirven notificamos al dueño que se lo l leve pa-

r a abrirle cupo a otro, porque aquí ya val.e la pensión de un caballo, 

aquí ya no es como le contaba anterionnente, señorita, que era en 

contrato por dos pesos , por ciento cincuenta, ahora ya son todos los 

caballos pensionados, pagan l a pensión del mes de cada caballo; en-

tonces no es conveniente que a un señor se le haga pagar una plata, 

aquí, cincuenta o sesenta mil pesos mensuales por un caballo que no 

val.e la pena, entonces se le not i fica, se le habla con franqueza al 

señor, al dueño y se le dice ll~vese su pt ro , su potro no paga, no le 

gaste , entonces por e se motivo en estas pesebreras todos los cabal.los 

que hay son seleccionados. 

- Don Jesús, cuándo y dónde :fue la primera exposición equina? •• • 

Aqui en Pitalito, señorita, al frente de l a iglesia. 

- En qué fecha :fue eso? ••• 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1-
1 
1 
1 
1 
1 

•• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

No recuerdo señorita, no recuerdo , pero hace muchos años entonces las 

exposiciones eran muy distintas, los juzga.mientas, no había tant o re

quisito, ni tanta cosa. Por eso es que ahora los caballos hay que pre-

pararlos mucho porque ya los caballos ahora en las exposiciones les 

exigen cosas ya que no pueden ni hacerlas, por eso ya los caballos 

tienden a coger resabios, a colear, a cUalquier cosa, a plantearse, a 

tomarse las riendas por el excesivo trabajo. 

Qué puesto ocupó en esa primera exposición? •• •• 

En esa exposición ocupé el segundo puesto, recuerdo muy bien que el 

caballo del primer puesto fue el caballo Lucero del finado Segundo Mo-

lina, que lo montaba Pachito Molina, él lo montó y ese fUe el del pri-

mer puesto y el mio el del segundo. 

Pero por qué ganaban, por el zapateo se llama eso? •••• 

Si, eso son movimientos y eso hay mucho que contar. Ayl señorita, eso 

es buenura, voluntad, brío, bondad, movimiento, eh ••• movim:i:ento de 

mano, de patas, ajuste de patas, resortaje en los tre~es posteriores , 

cola, mansedumbre, suavidad, resistencia, brío y rienda, todo eso. 

Don Jesús, cuál era el nombre del primer caballo que usted sacó a 

exposición y quién era su propietario. 

Ese caballo llamaba el Pavo, que . .. qué lástima por ahí tenia una 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
19 

1 
1 
1 
1 
1 

•• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

fotico sumamente vieja, ya las cucarachas lo habian dañado, ese caba-

llo era del finado Clodomiro Orozco, de aqui, de la hacienda Zaragoza, 

ese era el dueño del caballo, un caballo hennosisimo, bien arregl ado, 

muy sabroso para montar. 

- Don Jesiis, cuéntenos un poco acerca de la fama que Pitalito ha tenido 

de buenos caballos ••• 

Si señorita, aqui ha sido una, una de las cunas de los caballos buenos 

y cantidad de caballos; aqui había muchas haciendas, que habían yegüe-

rizas muy grandes: donde don César Ri.vas, donde don Segundo Malina, 

donde don Liborio Meneses; donde todos aquellos ricos que ya no exis

ten y que casi todo Pitalito era de ellos, entonces los yegüerizos eran 

grandísimos. Ahora en este tiempo, ya no hay yegüerizos aqui en Pita

lito, hay yegüitas por alú regaditas, regaditas. Desde que llegó 

INCORA los yegüerizos se acabaron porque ~os terrenos, los criaderos 

de yegüas los cultivaron y los parcelaron • 

Don Jesiis, usted se acuerda de alguno de los nombres más importantes 

de los caballos que usted ha amansado? • •• 

Si, claro, de los caballos f amosos del país que he conocido, por ejem

plo don Danilo, Botafago, eh.. Contrapundo, Resortes cuarto, Monarca. 

Todos esos caballos han sido mu.y famosos; y esos caballos llegaron 

a •• • a •• • al punto que salieron fUera de concurso ligerito y han queda

do las descendencias. 
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Don Jesós, cuál ha sido el caballo más famoso de Pitalit o? ••• 

Pu.es el caballo más famoso de Pi tali to, eh. .. fue el caballo Kaiser, 

un caballo de la hacienda de Cálamo de donde don Segundo Molina, que 

creo, yo que lo conocí y los que lo conocimos creemos que no vu~lve a 

nacer un caballo en el mundo tan bonito como ese y tan bueno. 

Qué modalidad tenia ese caballo? ••• 

Ese caballo era fino , en ese tiempo como les cuento, antes no babia 

exposiciones , en Neiva hacían carnavales, entonces un señor, Epifanio 

Segura, que e ra un gran montador, le aconsejó a don Segundo , el dueño 

del caballo Kaiser, que lo llevara a Neiva a los carnavales que ese 

caballo se ganaba la medalla de oro ; en ese tiempo daban era una me

dalla de oro, el mejor caballo y lo llevaron por tierra, y allá lo 

presentaron en los carnavales y se ganó la medalla y a la traída en 

una quedada aqui en Alta:mira, lo dejaron en una manguita y se arrimó 

un mocho viejo por a1tl al cerco y lo hizo aventar y el caballo se mató. 

Al conocer ahorita las pesebreras , don Jesós, •• conomimos a un 

caballo que era descendiente de Medellin. Quién es Medellin? •••• 

Medellin fue un caballo que trajo don Juan David Ochoa a Pitalito, a 

una feria, y lo compró el doctor Leonel Vargas, Leonel... Leonel 

Cabrera; lo compró en quinientos mil pesos y pues se veía un caballo 

muy bueno, muy mostr6n, un caballo de pista y lo compraron tal vez 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
I~ 

1 
1 
1 
1 
1 

•• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

en compañia con Chepe Burbano. Despúes el doctor Leonel, le compro la 

parte y quedó de él propio y él le sacó muchos hijos, inclusive aqui 

se le montaron al doctor Leonel algunos hijos de ese caballo, entre 

ellos se le montó una yegüa que valió dieciseis millones de pesos, la 

vendieron aqui en estas pesebreras, la potranca. 

Qué eventos ganó Medellin? 

Ese caballo ha ganado mucho campeonato, eh.. . yo lo llevé a Bogotá 

una vez, lo preparé y lo llevé, y allá fUe campeón en Bogotá y luego 

el caballo siguió saliendo por ahí a las plazas y ganando, y por fin 

cuando este señor l o vendió, como según parece le faltaba un campeona-

to para salir :fuera de concurso; hay el caballo se encuentra en Bogo

tá donde un señor Hernando Vargas y lo tiene allá de reproductor. 

Actualmente a este señor le montamos mucho potro aqui, hijo de ese ca-

ballo, caballos, potros muy buenos; pues para t~nninar, no? o para 

más afinnar Medellin es el padre del famoso Tupac-.Ama.ruc • 

Aqui enfrenamos un... un potro hijo del Tupac, hace poquitico que se 

lo llevaron para Bogotá, un potro bonito hijo de la Luna Hermosa y de 

Medellin y del Tupac, perdón, y lo llevaron a Bogotá y apenas llegó 

le ofrecieron al dueño cien millones, lo tienen en Bogotá de repro-

ductor. Aqui hay ot·fo hermano que se está arreglando, y el... aquel 

potro careto ·que les mostré ahí, ese potro lo estaba criando la Luna 

Hermosa, cuando desgraciadamente, llegó una avioneta y la mató a la 

yegüita. 
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