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Introducción 

Nuquí es gente y territorio. Un multiuniverso donde habitamos personas de diferentes etnias 
que se construyen, relacionan y resignifican con todo lo que en esta tierra existe. Somos 
mar, pero también monte, agua dulce y siembra. Atendiendo a un llamado de nuestras 
propias comunidades y de este territorio en el que vivimos, nos reunimos para contar el ser, 
el pensar, el sentir, el actuar y las preocupaciones de este territorio, incluyendo a todos sus 
pobladores humanos y no humanos. Este es un esfuerzo por recordar y reafirmarnos como 
comunidades bioculturales que se entretejen, crean y recrean permanentemente. 

 

Por ello, en una primera parte (quiénes somos) presentamos nuestra comunidad y los 
elementos que nos unen y sustentan como común-unidad. En una segunda parte (el monte, 
la siembra y las aguas), relatamos nuestra relación con las aguas, el monte y la siembra y 
los usos que realizamos en estos espacios de vida. Por último, definimos los desafíos que 
enfrentamos en estos tres aspectos, el futuro que soñamos y los caminos que encontramos 
como puente entre dichos desafíos y sueños (Nuestros desafíos, sueños y planes a futuro). 
De esta manera, buscamos caminos para reencontrarnos, reconocernos y aliarnos con otros 
para proteger lo que somos y el vínculo que tenemos entre nosotros y con la naturaleza. 



 

 
1 

  

¿Dónde estamos 

ubicados? 
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Nuestra comunidad está ubicada en la zona centro del municipio de Nuquí en la cuenca 
del río Tribugá. Estamos en el filo de la montaña, cerca al límite municipal entre Nuquí y 
el Alto Baudó. Esta cuenca limita a su margen derecho con la cuenca del río Chorí, y a su 
margen izquierdo con la cuenca del río Nuquí. Nuestra cuenca se caracteriza por tener 
una diversidad de formas, entre ellas distintos conjuntos de montañas que se alzan con 
diferentes alturas en la parte alta de la cuenca.  

El río Tribugá nace en el costado suroriental de la cuenca en un conjunto de montañas 
que hacen parte de la serranía del Baudó. Su cauce tiene una longitud aproximada de 9.2 
Km y su recorrido presenta pequeños cambios de dirección. Nuestro río, que desemboca 
en el océano Pacífico, es alimentado por una red de quebradas como El Tigre, 
Aguablanca o El Tigrecito.  

Así mismo, en nuestro territorio coexisten la selva, también conocida como monte bravo, 
y los usos de suelo que tenemos nosotros los humanos. Por este motivo, en el mapa que 
presentamos a continuación, podemos ver la ubicación aproximada de estos según las 
autoridades estatales colombianas. 

 

Mapa 1. Cuenca comunidad Aguablanca. 
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¿Quiénes somos? 
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Somos hombres y mujeres embera dobidá con cultura, es decir, creencias, autoridades 
tradicionales, valores y costumbres. Entre ellas está el tambo, nuestra casa más 
importante, o el jaibaná con su hoja de pedrito, cantándole a los jai en las noches. 
También está la jagua y las diferentes clases de pinturas que hacemos en nuestro cuerpo, 
representando animales significativos para nuestra cultura. Por ejemplo, círculos que 
representan al tigre, o la “X” que simboliza a la culebra.  

Nosotros los hombres nos vemos representados en la hamaca que utilizamos para 
descansar después de trabajar, o en la lancha que usamos para transportarnos y pescar. 
Igualmente, los animales nos enseñan. Observamos la agilidad que tiene el venado para 
correr o el comportamiento nocturno del armadillo. Para nosotras las mujeres, la paruma, 
el trabajo con las chaquiras, la azotea y la elaboración de motetes son formas de 
expresar la cultura que llevamos dentro. 

Para hombres y mujeres, el respeto es lo más importante. En la familia y entre compadres 
y comadres es el valor que le enseñamos día a día a nuestros hijos. Por eso, cuando 
tenemos alguna dificultad, las autoridades dicen: “dense la mano”, demostrando que, sin 
importar la situación, hay que respetar. Así mismo, el río, la siembra y la selva son 
nuestros lugares de vida y los que brindan el sustento a nuestras familias. 

 

Nuestra organización social y política 

 
De a poquito hemos ido aprendiendo a organizar nuestra comunidad para dirigir, no 
buscar peleas y tratar bien a todos los miembros de la misma. Esa es la mentalidad de 
la gente de Aguablanca. Nuestras familias están conformadas por mamá, papá e hijos. 
Si hay un problema entre hijos, las autoridades son ellos, más el papá que la mamá. Si es 
una situación que no se puede solucionar fácilmente en la familia o es entre hermanos 
con familia, acudimos a los abuelos. Ellos son autoridad porque tienen la experiencia de 
la vida; además, buscamos la salida más sencilla para toda la familia ante de ir a la 
autoridad comunitaria. Se les cuenta qué pasa y ellos dan una sugerencia o consejo para 
solucionar la situación. Si ya es muy grave o no se puede remediar, vamos a las 
autoridades de la comunidad.  

Nosotros somos autónomos por ser indígenas. Tenemos autoridades propias: la 
Asamblea, el cabildo local y el cabildo zonal. La máxima autoridad es la Asamblea, que 
somos todos. Ella elige al cabildo local, que es representante de la Asamblea y autoridad. 
Los integrantes del cabildo local son el gobernador, el secretario, el tesorero y el fiscal. 
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Junto a ellos está el jefe de la guardia indígena y la guardia indígena. Por último, la 
autoridad indígena de más alto nivel es el cabildo zonal, es decir, ACI: OKENDO. 

El gobernador es la autoridad que soluciona los problemas que no se puede solucionar 
en la familia. En esos casos, el cabildo cita a la Asamblea a reunión para que esta hable, 
debata y oriente en la solución del problema. Después de escuchar, el gobernador toma 
una decisión. Él es el que tiene voz y voto porque tiene un compromiso firmado en la 
Alcaldía de Nuquí que se llama Acta de Posicionamiento. La sanción depende del 
comportamiento: si es un problema verbal, se le da una sanción; si es una herida, el 
tratamiento es distinto. Tomada la decisión se le pide ayuda al jefe de la guardia para 
que la haga cumplir. 

Si la dificultad es muy grande, vamos al cabildo zonal. Por ejemplo, gatear mujer ajena 
va al zonal si el marido está de acuerdo. Cuando esto sucede, se le llega notificación 
escrita a la Asamblea, esta convoca a la autoridad zonal. Después, el gobernador lleva la 
carta, se lee y se busca la solución a través de acuerdos. Solo en casos muy graves, como 
un asesinato, nos dirigimos a las autoridades de Nuquí.  

 

Historia de nuestra comunidad 

 
En esta tierra no había gente. Nadie sabe quién fue el primer indígena que llegó aquí. Los 
abuelos que ya están en el cementerio contaban, tomando chicha, que los primeros 
habitantes que poblaron este territorio venían del Alto Baudó. Eran Lizardo, Pacho y 
Tunay. Después llegaron Seferino, Ricardo, Delfino y Adriano. También vino Gubertina, la 
abuela de muchos de nosotros. Estos mayores vivían dispersos, cada uno en su lugar, a 
la orilla del río. 

Nuestras familias provienen del Alto Baudó, específicamente de La Felicia. Nuestro 
mayor Arcángel Sabura Cabrera y 25 familias nos vinimos para la costa por necesidad. 
En el Alto Baudó era muy difícil vivir, conseguir trabajo, sembrar colino, vender la 
cosecha… no conseguíamos nada de monedita y la sal, el petróleo o el jabón eran muy 
costosos. Escogimos la costa porque ya estábamos viejos y queríamos otro lugar para 
vivir mejor, tener nuestros cultivos y animales y darles un mejor futuro a nuestros hijos. 
A continuación, contamos la historia de nuestra comunidad 
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Tabla 1. Nuestra historia. 

 
En 2003 

 
Las 25 familias que llegamos hicimos reunión para hacer 
comunidad y pensamos el mejor lugar y la mejor manera de 
hacerlo. 
 

 
Ese año 

 

 
Nos ubicamos abajo, cerca de la quebrada Aguablanca. Esa es la 
razón del nombre de nuestra comunidad. Conseguimos una 
hectárea para asentarnos, sin embargo, estábamos en territorio 
colectivo afrodescendiente.  
 

 
Entre 2003 y 2016 

 

 
Nuestras familias estuvieron en ese lugar y la comunidad creció.  
Sin embargo, los indígenas buscamos peces y animales para 
comer y, debido a que ese territorio era pequeño, ya había pocos. 
 

 
En 2016 

 

 
El consejo comunitario de Tribugá nos pidió devolverle las tierras 
de su título colectivo, así que decidimos movernos al lugar que 
estamos actualmente. 
Este lugar nos gustó a todos, ya que nos encontrábamos dentro 
del resguardo de las comunidades indígenas embera de los ríos 
Jurubirá, Chorí y Alto Baudó, lo que nos permitía reclamar 
nuestros derechos étnicos.  
 

 
Ese año, al mudarnos 

 
Entre todas las 25 familias construimos nuestras casas, la 
escuela y la cancha de fútbol.  
 

 
En el 2020 

 

 
Todas las familias de la comunidad nos desplazamos al pueblo 
de Tribugá debido al conflicto armado. Los grupos armados 
mataron a un compañero de la comunidad: Anuar Rojas. 
 

 
Tres meses 

 

 
Duramos en Tribugá. Solo volvimos 7 familias y, tiempo después, 
otras 7 familias. En la actualidad vivimos 14 familias en la 
comunidad.  
 

 
En la actualidad 

 
Hay una erosión activa al borde de un precipicio cerca a nuestra 
comunidad. 
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Aguablanca 

El monte, la siembra, las 

aguas 
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En la selva, el agua y la siembra está la vida de la comunidad de Aguablanca. En la selva 
encontramos los árboles y los animales. Ambos son esenciales para nuestro 
sostenimiento, ya sea por la madera, las artesanías, la comida o las plantas medicinales. 
La mora, el caracolí, el guayacán, el choibá, la palma barrigona, el espavé y la guina 
(aunque cada vez son más escasos) los utilizamos para construir las casas y hacer 
canoas o remos. Esas maderas son finas y durables, por lo que el crecimiento de estos 
árboles es muy lento y la selección de las semillas difícil. Con los árboles también 
hacemos bastones, barquitos y canastas. Para la comida está la caza de ñeque, saíno o 
venado. Aunque no tenemos sitios sagrados, existen muchas medicinas del monte que 
usamos para curarnos. Eso sí, al ir al bosque hay que tener cuidado con la malanga; ese 
es un árbol peligroso que no se puede tocar. 

Utilizamos varias fuentes de agua: Tumandosito (para tomar), Aguablanca, Tribugá, 
Caimito y Mina. Las principales son Tumandosito, Aguablanca y Tribugá. Muy cerca de 
nuestra comunidad queda el nacimiento de Tumandosito, el cual tiene 3 cauces 
pequeños. Ese es el que usamos para el día a día. Aguablanca la utilizamos para pescar, 
lavar ropa y bañarnos. Pescamos bocón, mogilí, cangrejo y camarón. El río Tribugá lo 
utilizamos para la navegación. A través de él llegamos a Nuquí cabecera para conseguir 
alimentos y hacer vueltas. Sin embargo, es difícil llegar porque debemos caminar hasta 
Aguablanca y, de ahí, tomar canoa hasta ese río.  

En la siembra de monte cultivamos plátano (felipito, popocho o primitivo), banano, caña, 
coco, chontaduro y bananilla. Hay árboles frutales como caimito, limón, papaya y 
aguacate. Sembramos maíz y arroz, pero con dificultades por las plagas y otras especies 
que se comen las cosechas. En la siembra de la casa, es decir, en la azotea, tenemos 
cebolla de rama, albahaca y cilantro.   

Sabemos que somos una comunidad que vive de su territorio. El cuidado que hagamos 
de él es el que nos va a permitir perdurar en el tiempo en un solo lugar. Es por ello que en 
la siguiente tabla presentamos los beneficios que nos dan la selva, las aguas y la siembra, 
con el objeto de seguir pensando cómo continuar en armonía entre nosotros y con 
nuestro entorno. 

 

 

 

 

 



 

 
9 

Tabla 2. Usos de nuestro territorio. 

Monte bravo 

NATURALEZA  
USO  SI NO COMENTARIOS 
  
Identidad de la comunidad  
  

 

X 

  

  
Historias de los antiguos 
(seres míticos)   
  

 

X 

  

  
Turismo  
   

 
 

X 

 

  
Ocio/descanso  
  

 

X 

  

  
Otros   
  

   

X 

 
  

AGUA 
USO  SI NO COMENTARIOS 
  
Nacimientos de agua  
  

 

X 

    

  
Otros 
  

 
 

X  

  

ANIMALES 
USO  SI NO  COMENTARIOS 
  
Alimentación/gastronomía   
  

 

X 

 
Venado, zaino, caballuno y 
oso hormiguero. 

  
Intercambio comercial  
   

   
X 
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Prácticas rituales/usos   
medicinales   
  

 

X 

 
Esa práctica está 
desapareciendo en nuestra 
comunidad. 

  
Artesanías   
  

 
X 

   
Oquendo, mora, cedro, 
granadillo y chunga. 
  

  
Compañía (mascotas)  
  

   

X 

 
Lora. 

  
Otros  
 
  

 
 

X 

  

 

MADERA 
USO  SI NO  COMENTARIOS 
  
Extracción de maderas para 
uso doméstico   
  

 

X 

  

  
Labranza   
  

 
X 

  

  
Artesanías  
   

 
X 

 
  

 
Venta comercial de 
madera  
   

   

 

X 

  

  
Leña  
  

 

X 

  

PLANTAS Y FRUTOS DEL BOSQUE  
USO  SI NO  COMENTARIOS 
  
Apoyo para actividades 
productivas y prácticas 
cotidianas    

 

X 

 
 
Abarco, espavé y wina. 
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Gastronomía  
   

 

X 

  

 

  
Plantas medicinales y 
prácticas rituales  
   

 

X  

  

  
Artesanías  
  

 

X 

  
 

  
Preparación de chicha 
   

 

X 

    

  
Otros 
  

 
 

X  

 

 
 

 

Ríos y quebradas 

NATURALEZA  
USO  SI NO COMENTARIOS 
   
Identidad de la comunidad  
   

 

X  

 
 

   
Historias de los antiguos 
(seres míticos)  
   

 

X  

 
 

   
Turismo  
   

 

X 

 

  

 

   
Ocio/descanso  
   

 

X 

   

   
Otros 
    

 
 

X  
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AGUA 
USO  SI NO COMENTARIOS 
   
Abastecimiento de agua   
   

 

X 

 
  

   
Medio de 
transporte/comunicación   
   

 

X 

 
  

   
Extracción de maderas   
   

 
 

 
X 

 

   
Otros  
 

  

X 

 

ANIMALES 
USO  SI NO  COMENTARIOS 
   
Alimentación/gastronomía  
   

 

X 

  

   
Otros  

 
 

X  

 
 
  

OTROS 
USO  SI NO  COMENTARIOS 
 
Minería 
  

  

X 

 

  
Ganadería 
  

  

X 

 

  
Otros 
   

  
X 
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Patios y viviendas (huerta familiar) 

PLANTAS Y FRUTOS  
USO  SI NO COMENTARIOS 
  
Agricultura: alimentación y 
gastronomía   
  

 

X 

 
 

  
Preparación de chicha  
  

 
 

 
X 

 

  
Aprovechamiento de 
madera  
  

 

X 

   

  
Recolección de 
frutos/frutales  
  

 

X 

   

  
Plantas medicinales   
  

 

X 

 
 

  
Otros  
  

 
 

X  

 

ANIMALES 
USO  SI NO COMENTARIOS 

 
  
Cría de animales   
  

   

X 

  

  
Cacería  
   

 

X 

 
  

  
Otros  
 

  

X 
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ESPACIO COMUNITARIO 
USO  SI NO  COMENTARIOS 
  
Socialización familiar y 
comunitaria   
  

 

X 

  

  
Semilleros y propagador de 
especies   
  

 

X 

   

  
Identidad comunitaria   
  

 

X 

  

  
Otros 
  

  

X 

 

 

 

Fincas y cultivos 

PLANTAS Y FRUTOS  
USO  SI NO COMENTARIOS 
  
Agricultura: alimentación y 
gastronomía   
  

 

X 

 
 

  
Preparación de chicha  
  

 
X 

  

  
Aprovechamiento de 
madera  
  

 

X 

 
 

  
Recolección de 
frutos/frutales  
  

 

X 

   

  
Plantas medicinales   
  

 

X 
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Otros X  

ANIMALES 
USO SI NO COMENTARIOS 

Cría de animales X Gallinas, patos y cerdos. 

Cacería X 

Otros X 

ESPACIO COMUNITARIO 
USO SI NO  COMENTARIOS 

Socialización familiar y 
comunitaria   

X Minga. 

Semilleros y propagador de 
especies   

X 

Identidad comunitaria X 

Otros X 

Azoteas
PLANTAS Y FRUTOS  

USO SI NO COMENTARIOS 

Agricultura: alimentación y 
gastronomía   

X 
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Plantas medicinales X 

Otros: X  

ESPACIO COMUNITARIO 
USO SI NO  COMENTARIOS 

Socialización familiar y 
comunitaria  

X 

Semilleros y propagador de 
especies   

X 

Identidad comunitaria X 

Otros X 
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Nuestros desafíos, 

sueños y planes a 

futuro 
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Somos comunidades conectadas con la selva, el agua, la siembra y múltiples espacios, 
tiempos y actores que se encuentran dentro y fuera de nuestro territorio. Algunas veces 
estas relaciones no han sido comprendidas o armónicas, generando desafíos que 
tenemos que afrontar. Así mismo, somos comunidades que crean y se construyen desde 
el estar y trabajar unidos, siguiendo la sabiduría de los ancestros y con la alegría del 
pensar, sentir y actuar compartido. Es por ello que reafirmamos, teniendo en cuenta 
nuestros desafíos, nuestro poder de soñar y de planear acciones juntos, con el propósito 
de crear un futuro posible en el que todos los espacios de nuestro territorio, con los seres 
que los habitan (incluidas nuestras próximas generaciones), puedan sostenerse y vivir en 
armonía. En el siguiente cuadro presentamos nuestros desafíos, sueños y planes de 
acción para la siembra, la selva y las aguas dulces. 

 

Tabla 3. Prioridades, sueños y plan de acción. 

Dimensión Prioridad Sueños Plan de acción 

Siembra 

Pérdida de semillas: 
no hay variedad de 
semillas; eso dificulta 
que haya variedad de 
cultivos. 

Soñamos poder 
mostrar todas las 
plantas de la zona y 
conservar sus 
semillas. 

1. Realizar trueque de 
semillas con 
comunidades 
aledañas. 
 
2. Realizar una lista de 
semillas que nos 
faltan. 

Disminución/escasez 
de cultivos: hay una 
escasez grande de 
chontaduro, caimito, 
guamo y aguacate. 
También queremos 
sembrar más plátano, 
maíz y arroz para que 
todos comamos. 

Soñamos con tener 
una comunidad 
fortalecida con 
cultivos; que 
podamos 
alimentarnos entre 
todos. 

1. Clases de siembra a 
jóvenes de la 
comunidad por parte 
de los mayores. 
 
2. Minga colectiva para 
que más personas se 
involucren en la 
siembra. 



 

 
19 

Plagas: Las plagas 
acá son el ratón, la 
catanica y el chamón; 
tienen acabados los 
cultivos de maíz y 
arroz. 

Queremos tener 
cultivos 
fortalecidos, un 
suelo sano para 
poder obtener 
mejores alimentos. 

Estudio de plagas para 
entender cómo se 
comportan y saber 
cómo tratarlas. 

Ausencia de huertas 
caseras: faltan más 
huertas para sembrar 
plantas medicinales. 

Tener más huertas 
para poder sacar 
nuestras cositas 
(aliños, medicinas, 
rituales), todo lo 
que se pueda hacer 
con plantas y, así, 
fortalecer nuestro 
conocimiento. 

1. Destinar zonas para 
huertas. 
 
2. Gestionar proyectos 
de huertas. 

 

Bosque 

Deforestación: se 
están perdiendo los 
árboles maderables 
con los que 
construimos casas y 
tambos. 

Soñamos con un 
bosque frondoso, 
poblado, que haya 
de todo acá. 

1. Destinar zonas de 
reforestación. 
 
2. Proyectos de 
reforestación en 
nuestra comunidad de 
maderables e iraca. 
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Falta de transmisión 
del conocimiento del 
bosque: no 
resembramos ni 
conservamos, no 
entendemos sobre 
esto. Nos falta 
diálogo entre mayores 
y jóvenes. 

Soñamos fortalecer 
nuestra comunidad 
por medio del 
conocimiento del 
bosque. Queremos 
conocerlo, 
entenderlo y 
ayudarlo. 

1. Realizar un inventario 
de plantas de la zona 
(maderables, para 
artesanías, etc.). 
 
2. Clases sobre usos 
ancestrales de plantas 
a los jóvenes de la 
comunidad por parte de 
los mayores. 

Escasez de fauna 
para alimentación: 
acá se caza ñeque, 
saíno y venado. Estos 
animales están 
disminuyendo y 
vivimos más 
personas. No está 
alcanzando la fauna. 

Queremos cuidar 
las especies del 
bosque para que, a 
futuro, podamos 
disfrutar de un 
bosque sano. 

Proyecto de criaderos 
de animales para 
consumo (pato, gallina, 
cerdo, chivo, pavo, 
codorniz) para así no 
cazar tanto en el 
bosque. 

 

Aguas 

Disminución de fauna 
acuática: cada vez es 
más difícil obtener 
pescado para comer 
porque la población 
está creciendo mucho 
y no alcanza. 

Queremos 
recuperar la fauna 
del río y, en unos 
años, poder 
disfrutar un río 
saludable. 

1. Veda de pesca para 
recuperación de peces. 
 
2. Proyecto de 
piscicultura de tilapia 
para no pescar tanto 
del río. 
 
3. Inventario de peces 
de la zona para saber 
qué especies hay. 
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Dificultades de 
transporte por el río: 
Aguablanca es 
pequeño y se seca en 
épocas de calor; eso 
hace que no podamos 
salir de la comunidad 
para comprar cosas. 

Soñamos obtener 
un medio de 
transporte que nos 
permita llevar y 
traer recursos que 
normalmente no 
están a la mano. 

Obtener una lancha 
motor comunitaria. 

Escasez de agua y 
contaminación de los 
ríos: no hay agua 
porque nos dijeron 
que no podíamos 
estar al lado de 
Aguablanca. Eso hace 
que tengamos que ir 
con baldes grandes 
hasta el río, 
complicando el 
acceso al agua. 
Además, hay 
contaminación de 
aguas por desechos y 
animales muertos; 
esto enferma a niños 
y adultos de la 
comunidad. 

Queremos poder 
consumir agua 
limpia. Soñamos 
con no 
enfermarnos más 
por el agua que 
bebemos. 

1. Estudio para 
construcción de 
pequeño acueducto 
con tanque comunitario 
de la quebrada 
Tumandocito. 
 
2. Convocar minga 
comunitaria para la 
limpieza de los ríos. 
 
3. Proyecto para 
manejo de residuos 
biológicos (orina, 
heces, animales 
muertos). 

 

Otros 
No hay relevo 
generacional con las 
artesanías. 

Queremos que 
nuestras 
tradiciones se 
conserven en el 
tiempo. 

Clases de artesanías de 
mayores a niñas.  
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