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RESUMEN 

En este trabajo de grado se genera un acercamiento entre lo académico que sería 

la comunicación, lo cual, estará representando todo aquello que nos construye como 

seres vivos y por otro lado, un pensamiento indígena llamado “buen vivir”, el cual ha 

estado arraigado a la relación armónica con el entorno desde sus inicios. 

Todo esto girando desde el estudio de las piezas precolombinas que hoy 

representan la cultura Calima que se encontró establecida en el territorio del Valle 

del Cauca a.C. y d.C, para de esta manera comprender e interpretar sus formas de 

vida, sus procesos de desarrollo y su relación con la naturaleza. 

De esta manera, dar cuenta de aquello que se encontró, que faltó y que se tuvo 

presente dentro de la investigación, para dar así, una información mucho más 

detallada de la relación que tienen las piezas que se encuentran ubicadas dentro 

del Museo del Oro Calima de Cali, y que de una manera u otra, nos dejan ver cómo, 

a través de sus formas de representaciones artísticas, de hechos y anhelos, éstas 

se comunican con todos aquellos que van a visitarlas. 

Palabras clave: Comunicación, Buen Vivir, Cultura Calima, Piezas Precolombinas, 

Indígenas, Museo del Oro, Cali, Arte.  



 

 

 

ABSTRACT 

In this degree work an approach is generated between the academic who will 

communicate, which will be represented by all those who build themselves as living 

beings and, on the other hand, an indigenous thought called "buen vivir", which has 

been rooted in La harmonious relationship with the environment since its inception. 

All this revolving from the study of the pre-Columbian pieces that today represent 

the Calima culture that was established in the territory of Valle del Cauca a.C. and 

d.C, in order to understand and interpret their life forms, their development 

processes and their relationship with nature. 

In this way, give an account of what was found, what was missing and that was 

present in the research, to give a much more detailed information on the relationship 

between the pieces that are located inside the Calima Gold Museum. Of Cali, and 

that in one way or another, let us see how, through their forms of artistic 

representations, facts and desires, they communicate with all those who visit them. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado pretende analizar como se ve reflejada la comunicación 

y el Buen Vivir que tenían los indígenas de la cultura Calima a través de las piezas 

precolombinas que estos mismos creaban y que, actualmente, algunas de estas 

representaciones artísticas se encuentran expuestas en el Museo del Oro Calima 

de la ciudad de Cali, con el fin de dar claridad a las preguntas y objetivos planteados. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde siempre, el instinto del ser humano ha sido comunicarse de diferentes 

maneras y desde los distintos escenarios de la vida cotidiana, permitiendo por medio 

de estas formas de comunicación tener una relación más fácil y armónica con el 

entorno, con su naturaleza. 

Desde esta perspectiva, el símbolo, es una parte importante en la construcción de 

la comunicación, porque gracias a este, podemos dar a conocer o interpretar de 

manera más fácil y expresiva, las realidades culturales, religiosas, gastronómicas, 

necesidades, deseos, normas e incluso nuestra propia creatividad, logrando así 

dejar huella frente a los gustos y representaciones que se han construido frente al 

mundo, en épocas determinadas. 

Los símbolos son una parte esencial de la comunicación humana y, como tal, se 

pueden transmitir de unos individuos a otros, de unos grupos a otros, de unas 

tradiciones a otras, es precisamente en este movimiento continuo donde lo 

simbólico adquiere su plenitud de significado. (Cassirer, 2012). Desde aquí se debe 

entender que los símbolos artísticos están siempre en una constante evolución, y 

ellos van más allá de lo material, puesto que el hombre crea unos vínculos con los 

ancestros y futuros descendientes. 

Entendido así, el arte precolombino es una expresión simbólica, que fue 

desarrollada por las civilizaciones indígenas americanas antes de ser colonizadas 

por los europeos, este concepto se aplica a los objetos que han sido elaborados por 

distintas culturas indígenas “piezas de cerámica y de madera, fibras y textiles, 

semillas, fósiles, restos óseos, objetos de fina platería y refinada orfebrería e incluso 

momias”, (Rivadeneira, 2017) Restos que han sido encontrados por investigadores 

y arqueólogos que han permitido interpretar algunas prácticas sociales y 

relacionales que establecieron antiguas civilizaciones. 
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Algunos museos y parques arqueológicos en Colombia como San Agustín, Tierra 

adentro, Museo Calima, Museo del Oro Calima, el Museo Arqueológico la Merced, 

entre otros, permiten “puedan ser preservados y estudiados buscando que su 

comprensión ayude a que la sociedad pueda descubrir nexos de identidad con las 

prácticas, saberes y objetos elaborados por los pueblos ancestrales de Colombia” 

(Rivadeneira, 2017). Considerando que aquellos objetos que se exponen en estos 

lugares son considerados fuentes de información, analizando sus formas, colores, 

detalles, tamaños en el momento en que se generó la producción de las imágenes. 

La concepción del arte surge desde una visión euro centrista durante el siglo VII, 

asociada a la idea griega frente al establecimiento de un conjunto de reglas 

enmarcadas bajo la visión de la estética. Ya para el siglo XIX el término cambia de 

connotación, esto debido a unas implicaciones de contexto histórico en su momento, 

donde surge la división del trabajo y la especialización, bajo esta lógica las clases 

elitistas del momento complementan lo artístico con el buen gusto, generando una 

nueva visión desde las llamadas bellas artes. 

“En esa perspectiva se excluyeron formas artísticas concebidas por personas 

pobres que fueron a conformar el mundo periférico del arte, conocido como arte 

popular…Así los vínculos entre arte y magia o entre arte y sabiduría ancestral 

indígena se despreciaron y fueron eclipsados desde la idea de que lo extraño era 

peligroso por ser incomprendido”. (Rivadeneira, 2017). 

El arte desarrollado por los indígenas fue despreciado por el catolicismo de su 

momento, puesto que veían en el expresiones diabólicas y prácticas de chamanes 

que ponían en jaque la credibilidad frente a un solo Dios y lo divino, ya finalizando 

el siglo XIX este amplia la visión para el desarrollo de estudios artísticos 

precolombinos en América, con el fin de escuchar aquellas voces creativas que se 

plasmaron en la orfebrería y artesanía de aquel entonces. (Rivadeneira, 2017). 

Ya en la colonización, el afán por la extracción de recursos mineros y la siembra de 

monocultivos le impidieron al hombre valorar significativamente sus orígenes 
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culturales y aquellas obras producidas por las civilizaciones indígenas que creaban 

arte único y exclusivo que se podía apreciar en aquellas piezas no solo por su 

textura, formas o color, sino por aquel poder mental y organizado que tenía el 

chamán para relacionarse de manera directa con su mundo y desde allí construir su 

propia realidad. 

El Museo del Oro Calima, es ese espacio, donde hoy confluyen una serie de piezas 

prehispánicas como objetos cerámicos, tallas en piedra, Oro y Madera, las cuales 

tienen en sus formas un discurso que informa, transmite, y es interpretado por una 

comunidad caleña y distintos turistas que lo visitan desde otros países o regiones 

de Colombia. (Banco de la República, 2019). Por consiguiente la pregunta a 

desarrollar en este ejercicio de investigación es ¿Cómo la cultura Calima expuesta 

en el Museo del Oro Calima de la ciudad de Cali, representaba elementos del Buen 

Vivir a través del arte precolombino?  

El concepto de “buen vivir” o “vivir bien” es un pensamiento propio de las 

comunidades indígenas, principalmente Ecuador y Bolivia, puesto que estas 

generaron procesos que marcaron políticamente el cambio de sus territorios. 

(Houtart, F. 2011). Actualmente, estas culturas manifiestan que, vivir bien es 

relacionarse de manera correcta con su entorno, con su cultura, sus valores y la 

naturaleza, por consiguiente es apropiado indagar sobre la cultura Calima en 

términos de comunicación y Buen Vivir, ya que esta se estableció en nuestro 

territorio valluno antes de la llegada de los españoles, más específicamente cerca 

de los ríos Calima, Dagua y San Juan; siendo esta cultura la más importante de 

nuestra región.  

Siglos después, los Calimas son una cultura extinta en la que aún siguen vivas sus 

representaciones, donde convergen sus pensamientos, saberes ancestrales y 

formas de vida que tuvieron en aquel entonces, es por ello necesario indagar la 

manera como ellos desde sus representaciones experimentaban y vivían algunos  

elementos que guíen el estudio de la comunicación y el Buen Vivir.   
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo la cultura Calima, expuesta en el Museo del Oro Calima de la ciudad de 

Cali, plasmaba elementos de la comunicación y del buen vivir a través del arte 

precolombino?  

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

¿De qué manera representa el Museo del Oro Calima la memoria histórica de la 

ciudad de Cali? 

¿Cuál es la conexión que tienen las piezas precolombinas de la cultura Calima con 

el Buen Vivir que esta comunidad practicaba? 

¿En qué momento los Calimas comienzan a creer en el Buen Vivir? 

¿Qué hace que la mayoría de las culturas indígenas de esa época y de la actual 

estén conectadas con la visión del Buen Vivir? 

¿Qué tenía de especial la cultura Calima con respecto a la visión del Buen Vivir? 

¿Qué tipo de comunicación querían expresar los Calimas a través de sus piezas? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los elementos de la comunicación y el Buen Vivir expuestos en las piezas 

arqueológicas de la cultura Calima en el Museo del Oro Calima de la ciudad de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir el Museo del Oro Calima como un escenario que representa parte de la 

memoria histórica de algunas culturas prehispánicas que se ubicaron al sur 

occidente colombiano. 

Caracterizar algunas piezas de la cultura calima que plasme el pensamiento 

indígena frente al Buen Vivir. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

En el presente trabajo se busca hacer un estudio de proceso de interacción que 

viene siendo la comunicación no mediática, ya que el ser humano ha desarrollado 

desde sus orígenes hasta la actualidad. La interacción simbólica es una de las 

tantas formas de comunicación humana, en ella se refleja parte del pensamiento, 

conocimiento, estilos de vida y saberes que se van construyendo en la medida que 

las sociedades y los individuos van cambiando e interactuando. Es sabido que los 

cambios que atraviesan los grupos sociales y su misma evolución están siendo 

mediados por las formas de comunicación, en este sentido es importante interpretar 

como algunas culturas prehispánicas reflejaban esa cosmovisión ancestral por 

medio de expresiones artísticas precolombinas y como ellas aún siguen siendo el 

polo a tierra de un pensamiento que se enfrenta de manera crítica a las políticas 

modernizadoras en el siglo actual.    

Es importante llevar a cabo este proyecto de investigación puesto que la 

comunicación abarca todos los ámbitos de la vida humana incluyendo el pasado, 

presente y futuro mismo, a través de este trabajo se busca hacer mayor conciencia 

frente al origen, a las raíces de un pensamiento, que para muchos movimientos 

indígenas sigue latente. Desde esa cosmovisión es relevante conocer aquel aspecto 

comunicativo implícito que plantea el pensamiento del “buen vivir” en la cultura 

Calima desde sus piezas artísticas, que hoy son tan importantes en el desarrollo del 

presente estudio porque a decir verdad, es desde esta cultura que provienen 

nuestros ancestros más directos, ya que estos se establecieron en el territorio del 

Valle del Cauca. 
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4 MARCO DE REFERENCIAS 

4.1 ANTECEDENTES 

El presente proyecto de investigación se va a realizar bajo la temática del “buen 

vivir” en el arte precolombino de la cultura Calima, por consiguiente fue necesario 

hacer una revisión de documentos e investigaciones que permitieran poner claridad 

a la temática que se va a indagar, por ende se presentan cuatro proyectos de 

investigación que son los siguientes: 

“El museo interactivo como espacio de comunicación e interacción: aproximaciones 

desde un estudio de recepción. Tesis de maestría en Comunicación con 

especialidad en difusión de la Ciencia y la Cultura” (Vásquez, 2005). 

Esta tesis, permite enfocar y guiar el presente trabajo de grado a la observación y 

documentación de los museos, quienes son una pieza fundamental en la 

preservación de las piezas que se encuentran en él, además de ver la relevancia y 

la conexión que tienen estas culturas con las actuales,  ya que se pueden encontrar 

los procesos de interacción y recepción que tienen los sujetos cuando están en los 

museos, para identificar así la concepción de comunicación que tienen las personas 

dentro de los mismos, con el caso específico de los niños desde los museos 

interactivos que se encuentran en México. 

Se quiere ver el tipo de apropiación que estos sujetos pueden tener con respecto a 

las exposiciones que se presentan en las salas de ciencias en estos museos 

específicos; ya se tienen estudios de visitantes y de su recepción. 

En el trabajo mencionado anteriormente se logra ver como la comunicación abarca 

muchos aspectos de nuestra vida por no decir que todos, en este caso desde los 

museos que es desde donde se pretende trabajar; sería importante mirar que tipo 

de comunicación tienen estos, con su público desde otros países. 
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“El hombre y las culturas prehispánicas del sur occidente de Colombia y el norte de 

Ecuador. Investigación histórico-arqueológica, Universidad del Valle” Rodríguez, 

2004. 

Por medio de esta investigación se puede ver como se tocan antiguas regiones y 

sociedades de nuestro país, las cuales en la época prehispánica mostraban 

desarrollos y estructuras sociales diferentes, que permite mostrar exactamente 

como se constituía cada una de estas a través de tres periodos establecidos por el 

autor. 

También se habla de las piezas que construían estas culturas en su época, las 

cuales quedaron plasmados en materiales que van, desde la alfarería, la orfebrería, 

además de sus mitos o costumbres que fueron expuestas también en piedra y 

madera. 

Es importante reconocer, lo que pasaba con estas culturas prehispánicas para 

lograr encontrar similitudes con la cultura Calima desde las piezas arqueológicas 

que estas dejaron, puesto que también podría servir para nutrir más el presente 

tema a desarrollar, ya que aunque en estas no se hable específicamente sobre 

nuestra cultura, puede ayudar mucho con la investigación desde los datos ya 

encontrados para establecer conexiones de una manera correcta. 

“Museos arqueológicos de Santiago de Cali y su público: Estudio de la visión de lo 

indígena. Tesis, facultad de ciencias sociales y económicas, Universidad del Valle” 

(Cantero, 2005). 

La investigación gira específicamente en torno a dos museos arqueológicos de la 

ciudad de Cali, el museo la Merced y el museo del Oro, en los cuales se pretende 

observar la visión indígena a través de las exposiciones que se encuentran en cada 

uno de estos, se hacen encuestas sobre la percepción e interacción que tienen los 

visitantes antes y después de salir de estos museos. 
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También se examinan las relaciones que se tienen de cada cultura, su apreciación, 

los medios a través de los cuales les permiten empaparse de información con 

respecto al tema y desde nuevos hallazgos se hace un enfoque en la cultura Calima 

y se plantea desde la investigación generar algunos cambios en el museo. 

Es indispensable abordar la investigación desde la presente tesis, más 

específicamente desde la investigación del museo la Merced puesto que este es el 

escenario de estudio que se ha escogido para la investigación, además de 

aportarnos desde las exposiciones (piezas) la visión de estas culturas indígenas, en 

el caso de la cultura Calima que es la que abordaremos específicamente. 

“La comunicación social y el buen vivir. Trabajo de grado, Universidad de Guayaquil 

– Ecuador” (Olvera, 2015). 

Se puede ver como se conceptualiza la comunicación social y el buen vivir por 

separado para después mostrar como ambos se necesitan de manera 

indispensable y mostrar cómo esta cosmovisión indígena va transformando 

progresivamente la comunicación desde los medios masivos, volviendo la 

comunicación más incluyente e investigativa y así volverla más propia para la 

comunidad. 

Se ejemplifica desde los países de Ecuador y Bolivia, pues en estos es donde nacen 

los orígenes del “buen vivir” en América latina, específicamente en los países 

andinos donde el pensamiento indígena se hace presente y replantea a las 

sociedades modernas, el término de desarrollo económico que hoy las envuelve. 

Desde esta mirada parten temas de valores, normas, educación y cultura, para 

desde allí iniciar con la investigación de comunicación en el buen vivir. 

Por otro lado desde este trabajo de grado podemos guiar más el proyecto hacia 

nuestra línea de investigación, comunicación desde el “buen vivir”, conociendo 

aspectos más profundos desde los países  que nacen hasta traerlo a Colombia, Cali 
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y plantearlo desde la cultura Calima y sus piezas arqueológicas que se encuentran 

expuestas en el museo la Merced. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Los Museos son sitios específicos establecidos en diferentes lugares de las 

ciudades o pueblos de una nación, en los cuales se desarrolla parte de la memoria 

histórica de cada territorio y tienen como objetivo preservar el patrimonio 

prehispánico y cultural de muchas civilizaciones que habitaron ciertos estados con 

el fin de estudiarlas y dar cuenta de los hechos transcurridos en aquellas épocas 

remotas; la mayoría de estos museos son bastante accesibles al público. 

A los museos se les dan caracterizaciones diferentes las cuales permiten ubicar de 

manera más fácil y correcta los hallazgos u obras realizadas en cualquier lugar del 

mundo, de esta manera se establecen siete tipos de museos que logran abarcan 

todo esto; están los museos de Arte, museos de historia natural, museos 

arqueológicos, museos monográficos, museos históricos, museos de agricultura y 

productos del suelo y museos de ciencia y técnica, (Fernández, 2016). También, 

existen los museos virtuales, los cuales permiten un mayor reconocimiento de los 

mismos ya que muchos pertenecen a diferentes países y no es fácil para algunas 

personas viajar a visitarlos, por otro lado hay muchas exposiciones que actualmente 

ya no existen y por medio de este tipo de museos es mucho más fácil preservar la 

historia y poder estudiarla además de poder acceder a ellos a cualquier hora y sin 

ningún costo. 

Actualmente existen cuatro tipos de museos virtuales, uno son las plataformas 

publicitarias para los museos físicos, segundo están las acompañan al museo físico 

con una muestra virtual de sus colecciones, tercero las que incorporan nuevas 

funciones únicamente existentes en el espacio virtual y por último se encuentran los 

que carecen de museos físicos y se encuentran solamente en internet,  un ejemplo 

de estos son los museos virtuales Caza azul de Frida Khalo, Museo nacional de 
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historia – Catillo de Chapultepec, Antiguo colegio de San Ildefonso, Palacio de 

bellas artes, Museo nacional de arte. (Pruneda, 2016). 

Podría decirse que tanto los museos virtuales y presenciales son necesarios dentro 

de la sociedad pues ambos nos permiten un acercamiento a diferentes tipos de arte 

que de una manera u otra hacen parte de nuestra sociedad y es necesario conocer 

para poder aprender de ellos. 

En América latina específicamente existen un sin número de museos, tanto 

presenciales como virtuales, que cuentan la historia de diferentes culturas desde los 

distintos territorios en los cuales estas se encontraron, esto permitió que a través de 

las piezas o restos que estas comunidades dejaron, se pudiera hacer una 

reconstrucción de hechos que lograra identificar cuáles eran los factores más 

relevantes de cada una y así interpretar de manera correcta todo su contexto social 

y cultural. 

Cinco de estos museos, los más importantes de América latina, se encuentran en 

los países de México, Brasil, Malba, Lima y Colombia, (BBC NEWS, 2018) los 

cuales presentan una serie de colecciones prehispánicas emblemáticas de cada 

país, planteando como temática contrastar estas piezas desde lugares antiguos o 

modernos, permitiendo crear nuevas concepciones de arte en la actualidad y 

logrando así llamar la atención de miles de visitantes que van a éstos desde 

diferentes lugares del mundo. 

A nivel nacional Colombia posee “539 museos registrados en la red nacional de 

museos” (Boyacá Cultural, 2009) De los cuales 10 son arqueológicos de manera 

oficial, Museo del Oro, Museo del Oro Calima, Museo arqueológico Julio Cesar 

Cubillos, Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge, Museo Graciliano 

Arcila Vélez, Museo Arqueológico de Sogamoso, Museo Taminango, Museo 

Nacional de Colombia, Museo Arqueológico regional Guane y el Museo 

Arqueológico La Merced, (casadelaculturapiedradelsol.gov, 2015). 
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Específicamente en la ciudad de Cali se encuentran alrededor de nueve museos, El 

Museo Departamental de Ciencias Sociales, el Museo del Oro Calima, Museo La 

Tertulia, Museo La Merced, Museo Aéreo Fénix, Museo de Cinematografía 

Caliwood, Museo Abrakadabra, Museo Julio Cesar Cubillos y Museo San Francisco, 

tres de estos son arqueológicos, (cali.gov, 2016). Los cuales presentan diferentes 

temáticas y distintos materiales en los cuales quedaron plasmadas estas 

representaciones culturales de las diferentes culturas que existieron en nuestro 

país. 

El Museo del Oro Calima se creó el 9 de Mayo de 1991 en el centro histórico de la 

ciudad de Santiago de Cali, el cual ha venido generando espacios de cultura e 

historia sobre el territorio del Valle del Cauca, a raíz de las piezas que dejaron los 

indígenas que poblaron los diferentes espacios del mismo y que gracias a esto se 

puede conocer un poco más a profundidad de dónde venimos y que hace parte de 

nosotros. 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 EL BUEN VIVIR Y SU INTENTO POR DESLEGITIMAR EL 
PENSAMIENTO MODERNISTA Y EURO CENTRISTA EN AMÉRICA LATINA. 

En el presente marco teórico se trabajaran cuatro autores, que a través de sus 

investigaciones en historia, comunicación y buen vivir, podrán permitir ampliar y dar 

claridad al tema que plantea el trabajo de grado. Aníbal Quijano, desarrolla el 

concepto de eurocentrismo y modernidad con el fin de generar una crítica al periodo 

de colonización que implico la imposición y el desarrollo del poder sobre los pueblos 

indígenas y afro descendientes; el segundo autor Raúl Zibechi, quien plantea desde 

el pensamiento crítico una nueva postura frente al desarrollo, conocida hoy como el 

buen vivir desde el conocimiento que surge en América Latina, específicamente en 

los países andinos. Francisco Sierra establece una correlación entre el buen vivir y 

el estudio de la comunicación, el cual ha denominado como el pensamiento del sur, 

que significa rastrear la teoría latino americana desde una matriz propia de 

conocimiento e investigación sustentada por las experiencias y dinámicas distintas 

de las comunidades. Finalmente Vivian Romeu Aldaya, establece una relación entre 

la comunicación y el arte por medio de cuatro procesos que van estrechamente 

ligados a las formas de interacción con el mundo. 

5.2 EUROCENTRISMO Y MODERNIDAD EN AMÉRICA LATINA 

Aníbal Quijano, desde su texto “La Colonialidad del Poder”, plantea en el texto dos 

ejes principales en la época de la conquista, la raza y el capital, los cuales empiezan 

a regir ciertos territorios ya conquistados. Después de ser colonizada América por 

los españoles y portugueses, estos decidieron establecer una idea de superioridad 

e inferioridad con respecto a la raza, logrando convertir este en un “instrumento de 

dominación universal”. Gracias a todo esto se empieza a desarrollar un nuevo 
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patrón de trabajo mundial el cual implicó someter a los colonizados a la esclavitud 

laboral. 

Por medio de estas ideas se empiezan a formar relaciones sociales de dependencia 

entre conquistadores y conquistados, lo que quiere decir que se generaron nuevas 

identidades sociales basadas en el poder para oprimir a otros, el idioma, el color de 

piel, el dinero y el conocimiento de estos conquistadores hizo que fuese mucho más 

fácil colonizar y esclavizar a las personas que vivían en los territorios 

latinoamericanos. 

Los dos ejes mencionados anteriormente quedaron estrechamente ligados y 

lograron seguir sin depender necesariamente el uno del otro, y por ello se impuso 

una “sistemática división racial del trabajo”, Quijano, A. (2000). La cual implicó 

terminar con la esclavitud indígena, pero ella continuaba y se expresaba a partir de 

los oficios de servidumbre que ejercían continuamente y eran intercambiados por 

un salario. Así se expresaba el negocio de fuerzas dominantes donde los españoles 

y portugueses seguían poniendo precio a las voluntades laborales que 

históricamente propiciaron la esclavitud de los indígenas y afro descendientes. 

Al ser los españoles y portugueses la raza dominante en estos territorios, los hijos 

que ellos tenían con las mujeres pertenecientes al nuevo continente pudieron 

pertenecer a otra “esfera social”, ya que esta les permitía ejercer otros trabajos que 

aunque no eran de nobles eran mucho mejores que los de sus madres quienes 

seguían siendo esclavas. 

Con lo mencionado se puede notar como los europeos fueron insistentes en la 

expansión de su pensamiento racista, dominante, modelo de esclavitud que 

funcionó de manera exitosa en América Latina, ese conjunto de ideas “superiores” 

mundialmente fueron acogidas por todos los “blancos” quienes tenían el poder, la 

dominación y por consiguiente la colonización de aquella época. 
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No contentos con ello, los europeos comenzaron con la explotación de recursos 

naturales como el oro, la plata y otros metales preciosos, existentes en el nuevo 

continente, los cuales fueron comercializados a otros países ya que era muy 

rentable para ellos, pues estos explotaban también la mano de obra indígena y afro. 

Por consiguiente América Latina se convirtió en el nuevo mercado mundial de la 

época, generándole dinero exclusivamente a “blancos” mientras que los indígenas 

trabajaban hasta que morían sin recibir nada a cambio.  

Desde estas dinámicas de trabajo que generaban explotación, Europa impuso su 

patrón de poder etnocentrista a nivel global, creando identidades culturales 

impuestas por los países colonizadores, reprimiendo la interculturalidad de las 

distintas razas étnicas encontradas en los territorios colonizados, así pretendían 

establecer su hegemonía desde la construcción de modernidad, ya que estos países 

evadieron las otras perspectivas históricas, las cuales se debatían en la defensa por 

considerar a qué tipo de modernidad estaban siendo sometidas todas las culturas, 

no sólo de la europea u occidental. 

5.3 EL “BUEN VIVIR”,  NUEVO PARADIGMA DE DESARROLLO 

Raúl Zibechi, analiza por medio de su investigación “El buen vivir como el otro 

mundo posible”, el concepto de “buen vivir” surge en las comunidades indígenas 

andinas, en la actualidad es contradictorio a la cultura consumista tras los cambios 

culturales que preceden nuestras culturas a nivel global, ya que éstas, han generado 

un crecimiento económico de gran impacto, aun se presenta la explotación de tierras 

y recursos en los países donde se establece este concepto de buen vivir lo que tiene 

inconforme a las culturas indígenas que hoy en día y a pesar de los decretos 

constitucionales establecidos están siendo violados e irrespetados por el estado. 

“Vivir Bien no es vivir mejor… Vivir Bien es vivir en comunidad, en hermandad y 

especialmente en complementariedad”, (Choquehuanca, D. 2010). 
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Ecuador y Bolivia se han caracterizado por ser los principales países en plasmar 

sus derechos constitucionales desde el buen vivir, creando así una conciencia 

diferente que va desde respetar a la naturaleza y protegerla como sujeto de 

derechos, esta no gira en torno a los seres humanos, por el contrario los seres 

humanos giran con ella, por ende se plantea que las personas deben vivir de 

manera armónica con la sociedad y el territorio donde viven, pues el planeta 

necesita ser protegido por el consumismo depredador que está acabando con la 

riqueza natural innecesariamente, vulnerando de esta manera los derechos de las 

comunidades indígenas para obtener un beneficio a través de la explotación de sus 

tierras y su naturaleza, pues el crecimiento o desarrollo que se ha venido 

presentando no es más que “acumulación de capital” (Dávalos, P. 2008).  

Un ejemplo claro que plantea el autor es el que vive Ecuador, puesto que su mayor 

fuente de ingresos es la venta de petróleo, la cual quebrantaba las nuevas leyes 

establecidas sobre el buen vivir en este territorio, por ende Ecuador pidió 

colaboración de países que estuvieran interesados en aportar dinero a su país para 

evitar el daño al medio ambiente dentro de él, a los cuales respondieron Noruega, 

Alemania, El parlamento y Madrid, aportando la totalidad de los ingresos por este 

recurso durante tres años… Lastimosamente se podría decir que gracias a esto se 

logró ayudar bastante al medio ambiente, actualmente se sigue explotando el suelo 

para extraer este recurso y se piensan implementar nuevos proyectos con un 

impacto mucho más fuerte a la naturaleza, (Davalos, Acosta, 2008-2009). 

5.4 COMUNICACIÓN Y BUEN VIVIR, UN PENSAMIENTO DEL SUR 

Francisco Sierra Caballero, establece su pensamiento sobre “comunicación y buen 

vivir. Nuevas matrices teóricas del pensamiento latinoamericano”, desde la situación 

que pasa durante la época perdida y el neoliberalismo, menciona que en  América 

latina también existen distintas formas de pensar, de actuar, de comunicar; ese 

pensamiento latinoamericano surge del “hacer con sentido” de los pueblos 
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indígenas, sus actos desde los más cotidianos emergen formas de comunicación 

distinta a las implementadas por los medios masivos de comunicación, y es en este 

sentido donde ellos quieren hacer la diferencia frente a las formas de comunicación 

que ha establecido la modernidad. 

La Escuela Latinoamericana es producto de una perspectiva distinta a los saberes 

y estudios de comunicación impuestos por escuelas europeas y norteamericanas, 

esta nueva postura  le ha permitido crear diferentes cuestionamientos frente a los 

diversos y múltiples contextos culturales establecidos en América latina, planteando 

así otra manera de desarrollo que implementa el buen vivir para las comunidades.  

Todas las culturas del sur pasan por momentos de transición que desde la 

comunicología consiguen empoderarse para lograr importantes liderazgos frente a 

los actuales debates de democratización y comunicación, incidiendo desde lo social 

hasta lo económico además de no permitir que se adoptaran nuevos modelos de 

colonización interna. 

En el desarrollo de esta nueva comunicología que se fortalece desde América Latina 

se pretende incidir en un conocimiento que tenga su principal fundamentación en la 

praxis “Saber-Hacer que”, el cual va desde las experiencias de cada cultura, su 

cotidianidad, pensamiento,  producción y la apropiación de nuevas tecnologías de 

información y comunicación que permiten crear nuevos procesos de reconocimiento 

cultural por parte de las mismas, a diferencia del pensamiento eurocentrista que 

está basado en una condición más teórica. De esta manera surge el pensamiento 

del sur, contradictorio al neoliberalismo, cimentando desde los pueblos originarios 

una cultura y relación mucho más equilibrada en cuanto a su libertad de 

pensamiento y promoviendo así los movimientos indígenas de toda América Latina. 
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5.5 EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN EN EL BUEN VIVIR 

Según la doctora Vivian Romeu Aldaya, en su texto “Arte y la comunicación: apuntes 

para una reflexión sobre la comunicación artística” establece cuatro procesos 

socioculturales que van ligados, 1) el mensaje y discurso, 2) las propiedades del 

mensaje, 3) la interpretación y 4) la comunicación artística, de los cuales se 

desprenden distintas maneras de comunicarse y se construyen realidades a través 

de lo simbólico; actualmente la concepción de arte que se tiene, está estrechamente 

ligada con la modernidad sin darse cuenta que el arte ya sea conjunta o individual 

es un proceso que pasa por momentos históricos. 

El arte es una práctica de comunicación que se basa a través de lo simbólico y de 

lo que esta quiere expresar por medio de su representación, pero “¿De qué podría 

servir intentar una aproximación a la obra sin conocer su entorno, sus claves, su 

contexto?”, (Aldaya, 2018). Cada creación representa la experiencia y la vida del 

emisor por medio de la misma, de una manera intencional y creativa guardando en 

ella su naturaleza, desde luego hay algo llamado “reconfiguración” lo cual le permite 

al receptor tener una nueva interpretación con respeto a la obra que está admirando, 

puesto que muchas veces este no podrá saber todo aquello que abarca la misma, 

y mucho menos el verdadero sentido que se le pretende dar a cada pieza. 

Hablar de arte es referirse a un conjunto de objetos y prácticas que traen consigo 

una significación y representación de las cosas reales e imaginarias, puesto que es 

a partir de ello que se intensifica el saber frente al mundo que habitamos, por 

consiguiente, el arte indígena no escapa a los preceptos de belleza, donde se 

representan aspectos que por otras vías pueden ser difíciles de comunicar, pero a 

través de él, es posible generar sensibilidades que construyen sentidos propios y 

colectivos que ayuden al fortalecimiento de un porvenir comunitario. 

La creación que se percibe en el arte prehispánico tiene una singularidad, es único, 

diferente y por consiguiente se define de manera distinta frente al arte moderno, 
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donde lo más importante no es la belleza u originalidad de la pieza, sino la capacidad 

que tiene la pieza de proponer formas de movilizar o representar lo real, donde es 

posible confluir la construcción de la significación social. 

“En el arte prehispánico los artistas expresaron sus propias culturas, sus maneras 

de vivir, de humanizar su mundo, y crearon obras de arte que son expresión de sus 

conciencias, de su vida, de su visón del mundo, físico, humano y divino”, (Justino, 

1958:7). Por consiguiente este es el saber que predomina en el arte de los antiguos 

indígenas, donde predomina lo divino sobre lo material y las visiones particulares 

de cada región, desde esta visón cosmogónica es que hoy se fortalece, el 

pensamiento del sur, la otra comunicación que se inscribe en los orígenes del “buen 

vivir”.  

Es importante resaltar en este marco teórico uno de los antecedentes que habla 

claramente sobre la temática que se va a trabajar en este trabajo de grado, “Museos 

Arqueológicos de Santiago de Cali y su público: Estudio de la visión de lo indígena” 

(Cantero, 2005). Pues en esta tesis se hace el enfoque del Museo de Oro Calima, 

que aunque no es arqueológico, logra abrir campo a la cultura Calima para poder 

empezar a profundizar en ella desde los conocimientos ya planteados y también 

sacar de la visión indígena que manejaban el concepto de “buen vivir”. 

Por otro lado es importante dejar entendido que es lo que pretendemos hacer desde 

este trabajo y cuál será la relación que tendrá la comunicación y el buen vivir y 

porque se puede esto ver reflejado a través de estas expresiones artísticas aún 

existentes de la cultura Calima a través de este trabajo realizado desde la 

universidad de Guayaquil-Ecuador “La comunicación social y el buen vivir” (Olvera, 

2015). 
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6 METODOLOGÍA 

Este proyecto de investigación se desarrollará con base a las piezas precolombinas 

de la cultura Calima que se encuentran establecidas en el Museo del Oro Calima 

ubicado en la ciudad de Cali, tomando como objeto de estudio el museo. Que ya a 

través de la observación, el análisis y la revisión documental se podrán ver la 

comunicación y “buen vivir” que se encuentra plasmado en cada una de estas 

piezas, por otro lado complementar la estrategia desde lo descriptivo y cualitativo, 

pues por medio de estos podemos expandir un poco más la investigación. 

6.1 MÉTODO 

Ya teniendo algunos aspectos que se utilizaran en la metodología cualitativa de la 

investigación, es importante tener claro el método que se empleará en el presente 

trabajo de grado, el cual será abordado desde la observación y la investigación junto 

con el análisis documental, ya sea escrito o desde los videos documentales que 

tengan relación o puedan ayudar con la investigación, además de la realización de 

entrevistas, de esta manera abarcar los requisitos de análisis que pretende abordar 

la investigación.  

Aquí se basa toda la línea de la investigación, por ende, se decidió guiar el proyecto 

de investigación desde el método cualitativo, ya que con este se podrá crear una 

concepción mucho más amplia de la información recogida y no se necesitarán cifras 

ni datos exactos para cerrar la investigación. 

6.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque histórico hermenéutico en esta investigación se centrará 

específicamente en comprender e interpretar la relación de comunicación que tenía 

la cultura Calima con el “buen vivir”, pues este enfoque, se centra en las acciones 

reales de la interacción humana como lo es el arte a través de objetos en barro, 
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arcilla, madera y piedra, oro, entre otros, en los que esta cultura dejó plasmada su 

relación con la naturaleza y el entorno en el cual ellos se desarrollaron. Los Calimas 

fueron una civilización que desapareció, y uno de los pocos medios de interpretación 

que tenemos para describir, analizar e investigar son sus piezas precolombinas 

existentes en algunos museos, entre ellos El Museo del Oro calima. 

En el desarrollo de este ejercicio investigativo es preciso analizar la cultura Calima 

y como sus vivencias se pueden mostrar en el desarrollo de objetos precolombinos, 

siendo aquellas formas, colores, texturas y representaciones  la manera como ellos 

expresaban sus formas de vida y algunas características que hoy, comunidades 

indígenas siguen preservando, por consiguiente es uno de los tantos elementos en 

los cuales se basa el desarrollo del pensamiento indígena que hoy está sustentado 

en el “buen vivir”.   

6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Observación: Pues por medio de esta se podrán identificar las características de 

cada pieza y relacionarlas con las demás.  

Observación Indirecta: Por medio de esta se pueden recoger propiedades y 

características de los eventos además de recolectar información documental de los 

sucesos. 

Revisión de documentos escritos y visuales: Estos nos permiten tener claridad 

con respecto al tema ya que son investigaciones que se han realizado y podrán 

servirnos de apoyo, teniendo de estas en cuenta lo ya encontrado. 

Entrevistas: Por otro lado las entrevistas son las que nos ayudan a darle soporte a 

la investigación ya que los expertos son los que podrán responder las preguntas 

que surjan a lo largo del proyecto. En este proyecto se realizarán: 
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Entrevistas de profundidad: De esta manera guiaremos al o los entrevistados 

hacia lo que queremos saber pero permitiéndoles que expresen sus puntos de vista. 

Entrevistas semiestructuradas: Esta básicamente se plantea desde un 

cuestionario ya planteado en el cual el sujeto o entrevistado responderá lo que se 

le pregunte. 

6.4 FASES 

6.4.1 Primera fase.  

Revisión documental: Por medio de esta se recoge la información acerca de la 

cultura Calima y todo aquello que queremos abordar específicamente, incluyendo 

investigaciones, trabajos de grado y teorías basadas en los conceptos establecidos 

dentro del proyecto de investigación. 

Acercamiento y reconocimiento del Museo: Para lo cual se llevará a cabo la 

observación del lugar y los objetos además de la realización de entrevistas a las 

personas conocedoras del tema. 

6.4.2 Segunda fase.  

Sistematización de la información y entrega final: Recolección e interpretación 

de la información a través de un documento escrito que dé cuenta del análisis y el 

cruce de información para realizar la construcción y entrega del informe final. 

6.5 PROCEDIMIENTOS 

Para la realización del presente trabajo de grado se pretende principalmente hacer 

una recolección de documentación histórica a través de artículos, investigaciones, 

trabajos de grado, videos documentales, fotografía y piezas arqueológicas, 

información que permita ampliar el conocimiento de la temática a investigar. 
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En segundo lugar se debe hacer claramente el reconocimiento del sitio en el cual 

se va a trabajar, en este caso sería del Museo del Oro Calima, indagar frente a los 

tiempos, los territorios o espacios en los cuales fueron halladas las piezas que hoy 

reposan en el Museo, para iniciar con la interpretación de las piezas arqueológicas 

de la cultura Calima. Dicha interpretación debe estar en continua relación con la 

comunicación y el buen vivir, información que se abstrae a partir del análisis de 

documentos, la observación y la realización de entrevistas a expertos en el tema de 

arqueología y por otro lado a los mayores de una comunidad indígena.   

6.6 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

Objetivo. Técnica. Herramienta. 

Describir el Museo 

del Oro Calima 

Revisión documental: 

documentos escritos y 

visuales. 

Entrevistas 

semiestructuradas. 

Fichas reseñas de 

documento. 

Cuestionario de preguntas. 

Identificar las 

características y la 

representación del 

buen vivir de las 

piezas 

precolombinas 

pertenecientes a la 

cultura Calima 

Observación y 

entrevistas 

Diario de campo 

Cuestionario de preguntas. 
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7 RECURSOS 

Material Cantidad Costo Total 

Transporte 

masivo (MIO) 

18 2.000 36.000 

Lapiceros y lápiz 3 3.000 3.000 

Agenda de diario 

de campo 

1 2.000 2.000 

 

Total de gastos: 41.000 
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8 CRONOGRAMA 

Fecha de inicio de la investigación: 15 agosto de 2018 

Fecha fin de la investigación: mayo de 2019 

 

Tabla 1. Cronograma de actividades  
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9 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

9.1 CAPÍTULO 1: MUSEO DEL ORO CALIMA, ESCENARIO DE 
REPRESENTACIÓN DE ALGUNAS CULTURAS PREHISPÁNICAS QUE SE 

UBICARON AL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO. 

Este capítulo se desarrolla bajo el primer objetivo donde se plantea al Museo del 

Oro Calima como un escenario que representa parte de la memoria histórica de 

algunas culturas prehispánicas que se ubicaron al sur occidente colombiano, el cual 

empieza a dar un panorama mucho más amplio que permite comprender desde sus 

inicios todo este proceso cultural que ha vivido el país y claramente la ciudad de 

Santiago de Cali, tras la creación de estos espacios culturales, a través de textos 

planteados anterior y posteriormente para dar cuenta de aquello que se ha pedido 

o que puede servir para complementar este primer objetivo. 

Todo esto para mostrar cómo estos lugares preservan aquellas culturas 

prehispánicas que habitaron en los distintos territorios hace miles de años atrás y 

por otro lado, entender porque es tan importante para nuestro país conocer y 

conservar las piezas de cada una de estas sociedades indígenas que se 

establecieron en los diferentes espacios y los distintos momentos que ha vivido la 

historia de Colombia, específicamente. 

Fue necesario hacer un análisis documental y algunas entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas al director y antropólogo del Museo del Oro de Calima, para 

conocer desde la raíz la causa de los hechos transcurridos en aquella época, que 

dejaron marcados unos momentos demasiado importantes en la historia del 

territorio. 
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9.1.1 Las culturas prehispánicas o también llamadas precolombinas.

 Fueron todas aquellas que se encontraban situadas en el continente 

americano mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón y ser colonizadas por los 

europeos, quienes tras un largo viaje en búsqueda de la India terminaron 

descubriendo nuevos territorios llenos de riquezas y valor no solo para estos sino 

también para las culturas que se encontraban establecidas en el nuevo continente. 

Los europeos se dieron cuenta que las personas que habitaban estos lugares tenían 

un desarrollo mucho menor al suyo, pues el trabajo de materiales, los lugares en los 

que vivían, su forma de hablar, adorar y respetar la naturaleza era contradictorio al 

suyo. Por ende decidieron aprovecharse de ellos de diferentes maneras para así 

poder conseguir ciertos beneficios, siendo estas culturas despreciadas por todos 

aquellos que llegaron de otros lugares a pisotear sus tierras, creencias y hasta su 

misma humanidad, en este sentido los europeos llegaron a América Latina con una 

concepción de desarrollo modernista, posición totalmente contradictoria a las 

formas de vida que tenían los indígenas en este territorio. Puesto que “El concepto 

de desarrollo es polémico, polisémico y dinámico. Existe una gran controversia 

respecto a su comprensión y significado. Dada su complejidad el desarrollo no 

puede ser definido de manera satisfactoria”. (Carvajal, A. 2002, P. 11). 

La colonización en América Latina fue para los europeos un deseado proceso de 

progreso económico y social, pasando por encima de la gente y las culturas 

Amerindias, pisoteando sus saberes, sus construcciones sociales y su cultura, en 

este sentido la construcción de un desarrollo humano estaba por debajo de unas 

acciones y pensamiento modernizante. 

Los colonizadores, se sintieron con el poder de oprimir, violar y esclavizar a los 

indígenas que se encontraban establecidas en el nuevo territorio, junto con las 

culturas Afro, las cuales los colonizadores trajeron a poblar América como sus 

esclavos, solo por el hecho de ser diferentes y no ir a la par con los procesos de 

desarrollo que manejaban estos en aquella época.  
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9.1.2 El Museo del Oro de Colombia.  

Con el paso de los años, hace énfasis en los largos y duros procesos de ultraje que 

vivieron las culturas indígenas y afro, que gracias a muchos de los “cronistas” que 

lograron capturar algunas de estas anécdotas, quedando plasmadas en textos que 

hace algunos años atrás le sirvieron al mundo y a las personas que estudian estos 

temas para conocer y comprender la historia que más allá de una conquista, cuenta 

la dura realidad que vivieron nuestros antepasados y que hoy en día sigue 

marcando nuestra vida. 

Desde miles de años atrás muchas civilizaciones, por uno u otro sentido han 

decidido trabajar diferentes tipos de materiales para la realización de creaciones 

que les permitan satisfacer sus necesidades físicas o emocionales, tales como 

balsas, vasijas, prendas de vestir, adornos para su cuerpo y la creación de ofrendas 

a sus dioses para pedirles algo o simplemente para darles las gracias. El oro fue en 

ese entonces uno de los materiales más trabajados por algunas tribus, ya que se 

pensaba que este era “una manifestación tangible de la divinidad solar”. (Museo del 

Oro 50 años, P. 9).  

Con el oro no solamente se creaban collares o máscaras, también hacían anzuelos 

para pescar, vasijas ceremoniales y representaciones de ellos mismos, dejando así 

plasmada una identidad muy propia de cada cultura, pues en sus figuras 

perfectamente asimétricas y los distintos tipos de recreaciones muestran patrones 

propios de cada civilización que hace que cada una sea única e importante para la 

historia del país. 

Sin embargo, los españoles y portugueses no pensaban lo mismo. Su ambición por 

el poder y la adquisición de estas piezas de las cuales estos ya conocían su precio, 

los hizo explotar el mineral de manera excesiva además de que los procesos de 

progreso de estos se perdieran, porque los europeos fundían las piezas que los 

indígenas hacían para ellos poder comercializarlos y sacar provecho de esto por 

completo, sin pensar que valía mucho más la pieza creada que su valor mismo. 
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“mientras el oro precolombino se fundía en los crisoles y brillaba en las alforjas 

extranjeras, para el recuerdo colectivo quedaba como única herencia la idolatría, la 

barbarie y la impureza racial y moral de los antepasados”. (Museo del Oro 50 años, 

P. 12). 

De esta manera, “los primitivos pobladores desaparecieron sin poder entender la 

avidez acumuladora de los españoles, embriagados en una suerte de paraíso 

fundado en la ilimitada opción depredadora de botines prodigiosos.” Durante el 

periodo del mercantilismo. (Museo del Oro 50 años, P. 9). Esta fue una de las 

épocas que más ha marcado la historia de nuestro país y la de la mayoría de los 

países que fueron obligados a cambiar sus condiciones de vida y su manera de 

pensar para servir a quien solo llego a llevarse algo que nunca fue suyo y por lo que 

nunca trabajó. 

Algunas de las cosas que hoy en día el estado lamenta enormemente haber perdido, 

son muchas de aquellas piezas que estas culturas tallaban en los distintos 

materiales, las cuales se recolectaban para contar un poco más de su historia, en 

la que quedaron marcados sus hábitos, costumbres, pasatiempos y creencias que 

tenían nuestros ancestros mucho antes de ser colonizados. 

Sin embargo, siglos después de que esto ha sucedido, se da la oportunidad de 

adquirir una pieza de Oro perteneciente a la cultura Quimbaya que en ese momento 

era propiedad de la señora Magdalena Amador, una mujer de la alta esfera (en esa 

época) que vivía en la ciudad de Bogotá, decidió vender aquel artefacto con el cual 

la parte cultural del Banco de la República de Bogotá empieza a darle un sentido y 

una importancia más profunda a estos hechos transcurridos y decide adquirirlo. (Los 

75 del museo del oro, 2014. P. 1). 

El 22 de Diciembre de 1939 el Banco de la República de Colombia adquiere el 

Poporo Quimbaya, el cual es una pieza completamente hecha de oro que perteneció 

a la cultura Quimbaya en el año 301 a.C, la cual significó mucho para los indígenas 

en ese entonces, ya que con ésta, realizaban sus ceremonias religiosas. 
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Ilustración 1 Fuente: Red Cultural del Banco de la Republica de Colombia. 2017, Celebramos los 78 años de 
adquisición del Poporo Quimbaya. Recuperado de http://www.banrepcultural.org/noticias/celebramos-78-anos-

de-la-adquisicion-del-poporo-quimbaya. 

Este “Poporo probablemente fue hallado a mediados del siglo XIX cerca de Yarumal, 

Antioquia, en la loma de Pajarito, a 1.825 metros de altura sobre el nivel del mar, en 

lo que el geógrafo Agustín Codazzi describió en 1854 como "una especie de templo  

subterráneo... con entrada al oriente, formando en el centro como un gran salón, 

con multitud de nichos más o menos profundos". Tardándole casi “100 años a los 

viajeros, exploradores, arqueólogos, historiadores y anticuarios que lo examinaron” 

en reconocer esta pieza. (Celebramos 78 años de adquisición del poporo Quimbaya, 

2017). 

Para el área cultural del Banco de la República de Colombia esta adquisición dio 

sentido a la recolección de más piezas precolombinas de las culturas que habitaron 

nuestro territorio hace miles de años, para así crear una colección propia que 

mostrara la historia del país a través de estas y poder conservar aquello que estas 

culturas nos dejaron para poder conocer más de ellas y de lo que vivieron. 

http://www.banrepcultural.org/noticias/celebramos-78-anos-de-la-adquisicion-del-poporo-quimbaya
http://www.banrepcultural.org/noticias/celebramos-78-anos-de-la-adquisicion-del-poporo-quimbaya
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La recopilación de piezas duró varios años, ya que muchas de ellas pertenecían a 

colecciones privadas y por ende, no fue una tarea fácil de realizar, sin embargo, el 

Banco de la República logró su objetivo de crear su primer colección, la cual estuvo 

ubicada la sala de juntas del Banco de la Republica de Bogotá sus primeros 20 

años, hasta que se logró consolidar como un museo en un edificio ubicado en la 

misma ciudad, en el que se cumplieron con todos los parámetros necesarios para 

hacer de este uno muy completo. 

En la actualidad el Banco de la República de Colombia cuenta con siete museos del 

oro, El Tairona en Santa Marta, Zenú en Cartagena, Quimbaya en Armenia, 

Quimbaya en Manizales, Calima en Cali, Nariño en Pasto y el Etnográfico en Leticia, 

todos estos cuentan con colecciones muy propias de su región y presentando 

diferentes tipos de exposiciones temporales, además de que muchas de las 

investigaciones realizadas sobre estas culturas y lo que nos dejaron, se encuentran 

en libros físicos y digitales, en algunos de estos lugares, lo que permite que haya 

más acercamiento por parte de las comunidades, pues es muy fácil acceder a ellos. 

Actualmente, tras llevar más de 79 años de recolección de piezas e información de 

las mismas, se tiene estimado un número de casi 54.000 obras que varían entre la 

orfebrería y la alfarería además de objetos textiles.  

Muchas de estas piezas se han recolectado para crear nuevas exposiciones y 

presentarse en diferentes lugares del mundo, creando así un reconocimiento 

gigante e importante el cual permite dar una mirada diferente del país en el exterior.  

Retomando a  Vivian Romeu Aldaya, El arte, desde el renacimiento adquiere un 

reconocimiento valorativo y elitista, su consumo y producción son las bases de la 

construcción de la modernidad, que a su vez es el período que sitúa al arte y al 

artista en el ghetto. Simbólico de lo superior, ese que ha generado, con ayuda de 

otros muchos factores, la estrecha vinculación del mito sobre el arte (incluyendo 

obra y artista) con la creencia de que sólo “unos pocos” acceden a él, en contraste 

con el arte indígena, sus creaciones fueron subvaloradas, arrebatadas y destruidas 
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por la colonización, en la actualidad desde los museos, en este caso en el Museo 

del Oro se intenta rescatar la riqueza de una memoria histórica que está 

representada en la expresión artística de las piezas prehispánicas, aquellas que 

desde sus formas, texturas y colores, expresan relaciones, creencias y realidades 

de aquel entonces. 

 

9.1.3 El Museo del Oro Calima.  

Fue fundado en 1991 en el centro histórico de la ciudad de Santiago de Cali un 9 de 

Mayo, volviéndose un espacio lleno de historia y cultura por parte de nuestros 

ancestros, los Calimas, quienes a través de sus piezas arqueológicas dejaron 

marcada una época y una mirada de la vida diferente. 

En este lugar podemos comprender e interpretar el estilo de vida que los indígenas 

Calimas llevaban, además de marcar con sus obras unos procesos culturales 

demasiado avanzados para aquel entonces, tales como la orfebrería, la alfarería, 

entre otros. Ellos, dejaron expuesta en estas piezas su creatividad, su entorno, su 

vida.  

Según los investigadores, hace alrededor de seis mil años, la cultura Calima dejó 

de existir, sin embargo aún existen aquellas piezas y expresiones simbólicas que 

realizaron a lo largo de su vida y que al día de hoy nos dejan un legado inmenso de 

conocimiento y conciencia.  

Este museo al ser parte de la red cultural del Banco de la República de Colombia, 

el gobierno le asigna un presupuesto para que funcione de manera administrativa y 

en conjunto con universidades, gobierno, ONG, entre otras instituciones culturales, 

creando un espacio de encuentro para las personas de la ciudad y académicos 

donde pudiesen hablar sobre estos temas de desarrollo cultural. 

Este museo ha sido una de las primeras instituciones que han trabajado con 

poblaciones vulnerables, como habitantes de calle, pandilleros, barras bravas, 
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vendedores ambulantes, entre otros, ya que los reglamentos del museo se apegan 

a los derechos constitucionales del país, en este caso, en la constitución política de 

Colombia se encuentran los derechos culturales que tiene cada ciudadano: 

espacios de recreación, esparcimiento, encuentro, conocimiento, etc. Por ende se 

traen a personas especializadas en estos temas para brindarle a la población que 

llega al museo más que un conocimiento la apropiación del mismo. (Ortega, O. 

2019. Entrevista). 

Por otro lado la programación cultural del Banco de la República va más allá de las 

exposiciones permanentes que se establecen en los museos, incluyen ciertas 

actividades como dinamización de colecciones, lo que quiere decir que dentro de 

éstas, se realizan distintas actividades que permiten que el museo siga “vivo”. 

Al año se realizan aproximadamente ocho seminarios de arqueología, uno cada mes 

y medio, y estos, son dictados por conferencistas nacionales e internacionales, 

Incluyendo también los locales, para que estos traten temas arqueológicos de la 

región permitiendo dar cuenta de las investigaciones que se han venido realizando 

al público especializado y a aquellos que no conocen sobre estos temas. 

“Este patrimonio puede ser conocido, defendido y divulgado en la medida que las 

personas lo conocen” (Ortega, 2019. Entrevista).  

De esta manera se gestan talleres, conferencias, seminarios, conversatorios, cursos 

de capacitación, foros, congresos además de desarrollar un proyecto pedagógico 

que es transformar esta información especializada a través de herramientas más 

amables, prácticas y contundentes para que puedan permear en estos públicos, 

sobre todo en niños.  

“Si queremos tener transformaciones grandes debemos empezar a trabajar con 

niños desde edades muy tempranas” (Ortega, O. 2019. Entrevista). El Museo del 

Oro Calima, a través de los años quizás no ha cambiado mucho en su estructura 

física, pero si se han implementado distintas miradas desde las diferentes 
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disciplinas como biología, diseño gráfico, geología, zoología, medicina, derecho, 

arquitectura, etc. Lo que ha permitido innovar a través del tiempo y poder brindarle 

a la comunidad caleña y al Valle del Cauca en general, unos conocimientos más 

amplios, e incentivan a la investigación desde cualquiera de las ramas. 

Desde luego, el Museo del Oro Calima se encuentra en el proceso de remodelación 

y dentro de este nuevo guion se pretende incluir todo aquello que tiene que ver con 

la cultura caleña, puesto que, los museos además de servir para mostrar la historia 

de los primeros habitantes (los indígenas prehispánicos) sirvan también “para 

conocer que parte de eso está reflejado en la tradición y en la identidad de la gente 

de ahora" (Ortega, O. 2019. Entrevista). 

Con todo lo anterior se puede afirmar que el Museo del Oro Calima, si es un 

escenario de representación de algunas culturas prehispánicas que se ubicaron al 

sur occidente Colombiano, en este caso, sería la cultura Calima, como un encuentro 

histórico, donde la memoria de nuestros antecesores se representa en símbolos 

prehispánicos. Aquí las formas de comunicación no son instrumentales, ni 

mediáticas como lo expresa hoy la modernidad, desde estos escenarios se 

reconoce un interaccionismo simbólico,  donde la comunicación de saberes se 

representa en piezas elaboradas por la cultura Calima y se interpreta por una 

ciudadanía principalmente caleña que tiene unos orígenes ligados a la cultura que 

hoy es expuesta en él.



 

46 

9.2 CAPÍTULO 2: CARACTERIZAR ALGUNAS PIEZAS DE LA CULTURA 
CALIMA QUE PLASME EL PENSAMIENTO INDÍGENA FRENTE AL BUEN 

VIVIR. 

Teniendo en cuenta la documentación, las entrevistas y la interpretación para el 

desarrollo de este último capítulo, se abre paso a la investigación que pretende 

caracterizar algunas piezas de la cultura Calima y lograr descubrir si realmente esta 

comunidad dejó plasmado en sus vestigios este pensamiento indígena del “buen 

vivir”. 

Esta investigación se llevó a cabo en el Museo del Oro Calima, bajo la metodología 

cualitativa, la cual permite la observación de las piezas y su entorno, junto con un 

diario de campo, entrevistas al antropólogo del museo, a un profesor de la 

universidad Católica y a algunas autoridades y sabedores de la comunidad Nasa de 

Corinto - Cauca. 

El “buen vivir” es un pensamiento que han manejado los pueblos indígenas durante 

miles de años hasta la actualidad, el cual parte de unas prácticas culturales que le 

generan a estas comunidades una calidad de vida en el entorno y una satisfacción 

personal, mostrando como pueden ellos vivir de una manera más armónica con el 

medio ambiente sin tener que pasar por encima de él ni de ningún ser vivo. (Houtart, 

2011). 

Sin embargo este concepto, llamado así desde la academia, varía dependiendo de 

cada cultura en la que este tenga relevancia. “El buen vivir no es universal, es 

particular de acuerdo a las comunidades” (Martínez Wuaca, W. 2019. Entrevista), 

siendo consecuentes con los paradigmas del desarrollo, el Buen Vivir hace parte de 

ellos, por esta razón su concepción, o posición no puede ser tratada de una manera 

uniforme, cada grupo o comunidad tendrá unas visones diferentes frente al vivir 

bien. 
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Por otro lado, independientemente de cómo se conozca el “buen vivir” en los 

diferentes lugares del mundo (Sumak Kawsay, Utzilãj K’aslemal, Kyme Mogen, 

Suma Qamañaos, Lekil Kuxlejal, ñande), este siempre llevará acabo la misma 

visión de “igualdad, convivencia comunitaria, reciprocidad y relaciones armónicas 

con los otros y con la Madre Tierra” dentro y fuera de sus comunidades. (Celis, S. 

2017). 

Hoy en día países como Ecuador y Bolivia comparten esta ideología de forma 

constitucional, de manera que los pueblos que residen en estos lugares deben 

cumplir con el cuidado de sus recursos para no perjudicar a la Madre Tierra, entre 

otros deberes. (Celis, S. 2017). Hoy se ve como pueblos indígenas en Colombia 

intentan rescatar esa relación horizontal con la naturaleza, defendiendo los recursos 

naturales por encima de las producciones industriales y capitalistas. 

En el norte del Cauca se ubican los Nasa, originarios de los Paeces, quienes hacen 

parte alrededor de 13.000 indígenas censados que comparten el pensamiento del 

“buen vivir”, ellos  “nos convocan a trabajar, a liberar a la madre tierra que estamos 

en este momento compartiendo” (Talaga, A. 2019. Entrevista). Su pensamiento no 

está desarraigado de la cultura de prehispánica, quienes vivían en un contexto de 

armonía con la naturaleza, hoy algunas de sus elaboraciones en arcilla refleja la 

relación del hombre con los animales, sus formas de relación se construían desde 

el reconocimiento a los seres vivos.  

“Uno encuentra esa visión del ser humano, de Dios y rasgos que tienen que ver con 

la naturaleza en todo lado”. (Martínez Wuaca, W. 2019. Entrevista). Todos estos 

pensamientos y creencias quedaron plasmados en las piezas de las culturas que 

ya han desaparecido y que hoy se conservan en los distintos museos, permitiendo 

que por medio de estas representaciones puedan contarnos sus historias y que no 

se queden simplemente guardadas en aquellos lugares de reposo. 

Para poder dividir correctamente las piezas del Museo del Oro Calima en las cuales 

se va a trabajar, se debe tener claro cómo se encontraba conformada la cultura 
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Calima, pues estos no solamente se ubicaron en la parte alta de las montañas del 

sur occidente colombiano, sino que también se encontraban establecidos a lo largo 

del Valle del Cauca dividiéndose así por cacicazgos, unos con periodos de 

desarrollo más avanzados que otros, pero en diferentes momentos. A continuación 

de mostraran algunas piezas de la cultura Calima en sus distintos periodos para ser 

descritas y caracterizadas en relación al pensamiento del Buen Vivir.  

9.2.1 Cultura Calima – Período Ilama.  

Descripción “Vaso canastero” 

Este grupo de agricultores estaba establecido en los claros de la selva de la región 

en el año 1500 a.C. aproximadamente, los Ilamas se destacaban por el manejo de 

la cerámica, ya que esta era muy elaborada.  

La mayoría de los vestigios que se han encontrado de esta cultura han sido 

descubiertos a lo largo de los valles de los ríos Dagua y Calima. A raíz de estos 

hallazgos se pudo conocer que fue un grupo que generó un sustento agrícola para 

los suyos además de sus costumbres y tradiciones que quedaron plasmadas en 

representaciones de piedra, oro y cerámica. 

La pieza que se escogió del período Ilama es “Un vaso canastero” ya que estos 

representan a los campesinos que iban de los campos de cultivos a los centros 

urbanos para realizar intercambios de alimentos. (Ortega, O. 2019 Entrevista). 

Caracterización frente al Buen Vivir. 

Esta pieza está hecha en un material de cerámica donde se muestra de manera 

clara, uno de los procesos culturales y de desarrollo por los cuales se encontraba 

pasando el período Ilama en ese momento. Desde luego se puede ver como 

sujetaban estos canasteros en su cabeza con una faja textil que les permitía 

cargarlos de manera más fácil.  
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Ilustración 2.  Foto por: Valentina Correa Ramírez  

Esta pieza se relaciona con el tema del “buen vivir”, porque representa el “arte de 

vida” que cuenta una historia real que se vivió en aquel entonces, mostrando lo 

cotidiano como una forma de relación con los otros a través de los conocimientos y 

rituales manejados por esta cultura y que en estas piezas se pueden ver reflejados. 

En el mundo moderno el hombre está catalogado más como individuo, en las 

sociedades antiguas como es el caso de los pueblos prehispánicos, en este caso el 

canastero es un hombre que está en relación con el otro, los otros, su comunidad, 

el mundo natural que estaría representado en los alimentos que se llevan para 

consumir con parientes o el intercambio muy necesario con la comunidad.  
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Como se observa en el canastero no hay una noción de la naturaleza que esté por 

fuera de lo humano, por consiguiente se observa la dualidad de lo humano y no 

humano que está en constante interacción “la vida de estos grupos evidencia un 

apego al lugar y al territorio además de un fundamento comunal que los urbanos -

modernos hemos desechado por arcaico, ineficiente, o por coartar la libertad 

individual” (Escobar, 2018 P. 31).  

Hoy en día muchas de las comunidades indígenas en Colombia intentan rescatar el 

interés por el territorio, por lo propio, por la preservación y conservación de la madre 

tierra buscando estrategias de transición frente a modelos de vida que sean más 

amigables y menos depredadores con los recursos naturales. 

 

9.2.2 Cultura Calima – Período Yotoco.  

Descripción “Poporo” 

Los Yotoco se encontraban ubicados en la cordillera Occidental hasta el valle medio 

del río Cauca, siendo estos los predecesores del período Ilama que tuvieron origen 

en “los primeros siglos de nuestra era” según las investigaciones del Museo del Oro.  

El período Yotoco fue mucho más numeroso que el de los Ilama y además logró 

crear una estupenda transformación de su territorio, que se volvió paisaje de 

cultivos, teniendo una estructura muy avanzada, que, contaba con zanjas de 

desagüe y camellones, los cuales permitían mantener la zona perfectamente 

humedecida. 

Durante su período se destacaron los Poporos en oro, los cuales hacían parte de 

sus rituales ceremoniales, bailes y en ellos almacenaban hojas de coca las cuales 

consumían durante sus jornadas laborales, ayudándolos así a lidiar con el sueño y 

el cansancio. 
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Caracterización frente al Buen Vivir 

Antes de la modernidad el pensamiento no estaba desarrollado desde una sola 

lógica, existían diversas formas de explicar y de relacionarse directamente con el 

mundo, cada territorio, cada cultura tenía unos saberes particulares en el caso de 

los Yotoco de la cultura Calima trataban de unificar sus costumbres a través de 

rituales, bailes, cantos, que se construían desde la experiencia que estaba 

relacionada de manera íntima con el mundo espiritual, dejando de lado el mundo 

material impuesto por la modernidad y el capitalismo. La razón está por encima de 

la intuición y del sentir, por el contrario los rituales, mitos y leyendas escapan a las 

formas racionales y lógicas con las que a veces se quiere explicar el mundo.  

El conocimiento ancestral ha inspirado luchas antiguas y presentes, las memorias 

siguen vivas porque los mayores (Sabedores de las comunidades indígenas) 

conservan las tradiciones y el pensamiento a partir de la historia oral que se recrea 

en los rituales haciendo uso de bailes, cantos, poesía, ofrendas, entre otros. 

El mundo indígena antes de ser una historia del pasado, es la memoria viva que se 

alimenta desde su ancestralidad, la cual le permite a las comunidades indígenas 

orientar y visionar el futuro, ese que se establece no precisamente desde las lógicas 

de la razón unificante, sino desde las condiciones propias y espirituales como 

formas de comunicación que se tiene con la naturaleza, con los animales y con los 

espíritus, para sobrevivir en un mundo complejo con características propias. 

La comunicación que han establecido los pueblos indígenas desde antes de la 

colonización, han sido formas de representación propia en relación con la naturaleza 

y el mundo espiritual, por ello, los rituales han tenido un sentido, y es el de 

interactuar simbólicamente entre humanos y no humanos, desde allí se consolida 

una relación diversa y propia de las culturas indígenas. 

Su manera de ver la vida, sus comportamientos frente a la preservación de lo 

natural, las representaciones simbólicas de la madre tierra a través del arte, sus 
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rituales, su cosmogonía, su intento por ser grupos autosuficientes que no necesitan 

sobre explotar los recursos que la tierra les ofrece para vivir, la armonía con la que 

comparten sus territorios con otros seres vivos, es lo que me permite ver reflejado 

otro modelo de vida, una concepción mucho más libre e íntima con el entorno la 

cual comparten las culturas indígenas en América. Más allá de verse como un 

concepto, el “buen vivir” hace énfasis en los diferentes modelos de vida indígena 

que en algún momento se dieron y que actualmente en las comunidades que 

quedan siguen latentes y que están en pro de preservar la pachamama. 

 

Ilustración 4. Foto por: Museo del Oro  
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Descripción de la “Vasija de agua” 

La pieza a trabajar del período Yotoco será “Una vasija de agua” pues en su diseño, 

muestra la representación de los senos en el cual se puede deducir que representa 

la lactancia, la conexión madre e hijo además de mostrar el poder de la mujer y la 

importancia que esta tuvo dentro de las comunidades indígenas. 

 

Ilustración 5. Foto por: Valentina Correa Ramírez  

Caracterización frente al Buen Vivir 
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Esta pieza representa parte de la esencia que tiene la mujer “se muestra como los 

feminismos que más se acercan al concepto del buen vivir son el feminismo 

comunitario y el feminismo de colonial, pero que también se pueden establecer otros 

enfoques feministas, como la economía feminista, para generar una verdadera 

complementariedad armónica entre hombres y mujeres” (Martínez, S.2018). Por 

consiguiente la relación que la mujer establece con la lactancia hace parte de la 

naturaleza viva que ella concibe en la procreación, el dar, el alimentar, no solamente 

a sus hijos y familia sino también el establecimiento y conexión con toda una 

comunidad como un tejido relacional de vida. 

Los distintos senos que se ven representados en la vasija hacen referencia a las 

múltiples formas de relacionarse que tiene la mujer, distintas formas de emocionarse 

y otras formas de comunicarse que obedecen a su misma naturaleza. Por 

consiguiente esta figura en su interpretación aporta al “buen vivir” toda una 

intencionalidad de inclusión, participación, colaboración, respeto y aceptación 

mutua.  Siendo consecuentes con la afirmación de Susana Martínez 2018 “en 

este anclaje con el buen vivir la obra nos muestra como el feminismo aúna a la 

ecología, entendiendo que la lucha por la igualdad de género debe ir de la mano 

con la lucha por proteger la madre tierra, la pachamama. Este es un aspecto 

reivindicado por los feminismos comunitarios”. Las mujeres indígenas hoy persisten 

en la conexión que existe entre la vida que en este caso se representa como la 

vasija de agua y la madre tierra que es quien provee de alimento y sustento a sus 

hijos. 

Descripción “Pieza de maíz hecha en oro”. 

Esta pieza representó uno de los cultivos más importantes por las comunidades 

indígenas, pues el maíz dinamizó las culturas en América Latina y creo una 

conexión entre la alimentación, población y desarrollo, siendo uno de los cereales 

de grano, que éstos más utilizaban, ya que éste les permitía crear diferentes tipos 

de alimentos y perduraba mucho tiempo. 
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Ilustración 6. Foto por: Valentina Correa Ramírez  

Caracterización frente al Buen Vivir 

Esta pieza representa el principal alimento que han tenido los pueblos indígenas 

desde sus orígenes, el maíz es el sustento y la base alimenticia, es la autonomía y 

la sobrevivencia que se produce en un espacio colectivo para la existencia vital de 

los pueblos indígenas en una interdependencia por la naturaleza, lo que ha 

significado históricamente un relacionamiento continuo entre el hombre y la tierra, 
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los productos alimenticios que de allí surgen representan la autonomía y el cuidado 

de la vida, la siembra de estos alimentos significa la protección ante distintas formas 

de dominación que se generen desde afuera, como por ejemplo el consumismo 

depredador que generan la mayoría de las empresas que manejan los recursos 

naturales acosta de un “bienestar o una facilidad” para las personas que se 

encuentran presas de este sistema y que no le importa pasar por encima de los 

demás seres vivos y la madre tierra. 

En el “buen vivir” los hombres y mujeres cuidan la madre tierra como defensa de lo 

comunal, de lo territorial, de lo que da origen a lo propio, a lo sagrado, alimentos 

que dan vida y proporcionan bienestar, seguridad y sostenibilidad, una economía 

alimentaria propia es el principio de vida de los pueblos hispanoamericanos y que 

hoy después de cientos de años sigue vigente para muchos pueblos indígenas, el 

maíz hace parte de una práctica de producción y consumo, es un símbolo de 

autonomía en su alimentación propia. 

9.2.3 Cultura Calima – Período Malagana.  

Descripción “Alfiler en forma de palma” 

Esta cultura se estableció en la suela plana del rio Cauca, donde sobresale su 

orfebrería por su total destreza y la magnitud de las piezas hechas en oro: 

Máscaras, diademas y pectorales, siendo estas representaciones, un pensamiento 

que simboliza lo propio de quienes la conformaban. Los Malagana también se 

destacaron por la creación de poporos además de estar relacionados con las 

culturas Ilama y Yotoco. 

La pieza que se usó para trabajar la cultura Malagana fue un “alfiler en forma de 

palma” el cual representa en su figura la importancia que tuvo el reino vegetal para 

esta comunidad ya que este se encontraba presente en su cotidianidad, pudiendo 

utilizarse como un emblema. 
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La mayoría de las culturas indígenas han tenido un fuerte lazo con la naturaleza, no 

solamente porque sus territorios han estado rodeados de esta, sino también, por 

todo aquello que les suministra, vida, alimentación, recreación, recursos para la 

creación de utensilios de cocina, textiles y vivienda, lo que hace que estas 

comunidades se sientan enormemente agradecidas con la madre tierra y por esto 

deciden preservarla por medio de saberes que les comparten a sus descendientes, 

además de honrarla por medio de representaciones en distintos materiales, como 

lo es este alfiler en forma de palma, el cual se encuentra hecho de oro. 
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Ilustración 7. Foto por: Museo del Oro 

Caracterización frente al Buen Vivir 
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Las comunidades indígenas desde siempre han conocido las riquezas en la 

biodiversidad de los territorios que los rodean y que claramente han establecido 

durante ciertos períodos, creando a través de estos diferentes saberes ancestrales 

que les han ayudado en los distintos procesos de desarrollo como en los cultivos, 

pues estos sabían épocas determinadas en las que se pensaba que era buen 

momento para empezar ciertas cosechas. (Filosofía del buen vivir, Recuperado de: 

https://filosofiadelbuenvivir.com/buen-vivir-2/antecedentes/). 

Por ende la preservación de la Madre Tierra para ellos es mucho más valiosa que 

cualquier otra cosa, pues ésta no solo les generaba un sustento alimenticio, sino 

que también por medio de sus diferentes recursos se les facilitaba la creación de 

viviendas y en algunas culturas, prendas para vestir o adornarse la piel. 

9.2.4 Cultura Calima – Período Sonso.  

Descripción “Rodillos de cerámica” 

El período Sonso surge desde los años 700 a 900 d.C manteniéndose así hasta la 

conquista, ésta se estableció en el sur occidente del Valle del Cauca y se puede 

decir que fue la más extensa de todas. La orfebrería, durante el periodo de Sonso 

fue más sencilla, sin embargo utilizaban materiales como el oro y el cobre para  

fundirlos en vez de martillarlos y desde luego, la cerámica, pero, en este período el 

realismo que se reflejó en estas piezas fue mucho menor al que utilizaban las 

culturas anteriores con tanta frecuencia. 

La pieza a trabajar del período Sonso serán los “rodillos de cerámica” pues están 

asociados a la industria textil, con estos se estampaban las telas con figuras que 

representaban la flora y la fauna de la región, incluso con estos ellos pintaban su 

piel. 

https://filosofiadelbuenvivir.com/buen-vivir-2/antecedentes/
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Ilustración 8. Foto por: Valentina Correa Ramírez  

Caracterización frente al Buen Vivir 

A raíz de la creación y el desarrollo textil, que empezó a surgir en las distintas 

comunidades indígenas, se fueron presentando diferentes maneras de apropiación 

y representación, que a través de colores y formas que estaban creadas en estos 

rodillos de cerámica, reflejaban lo que realmente era significativo para ellos desde 

el momento de la colonización, pues éste fue el último periodo de la cultura Calima, 

puesto que los españoles ya habían conquistado sus territorios. 

Como lo muestran las imágenes, las piezas elaboradas por los Sonso hacen parte 

de la transición que tiene la cultura prehispánica a la cultura actual, donde los 

recursos naturales son utilizados desde inicios de la industrialización, puesto que 

con ellos se comienzan los productos textiles que permitían la elaboración de 

indumentaria para el cubrimiento y embellecimiento de sus cuerpos. En este período 

la expresión artística no se daba solamente desde los utensilios que se requerían 

para la casa, la alimentación y el sostenimiento, sino, que, además, se utilizan para 

el adorno del cuerpo como las pinturas artísticas utilizadas en su rostro y cuerpo. 
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10 HALLAZGOS 

 Cada uno de los Museos del Oro que se encuentran en el país, muestra 

específicamente una o varias culturas que se encontraron establecidas en los 

territorios donde hoy se localiza cada museo. En este caso, El Museo del Oro Calima 

de la ciudad de Cali muestra una exposición permanente acerca de la cultura 

Calima, ya que esta se estableció en el extenso territorio del Valle del Cauca. 

 A pesar de que este museo, en su nombre deja claro que vamos a encontrar 

piezas de oro, también se pueden hallar otro tipo de vestigios en materiales tales 

como madera, piedra y cerámica, los cuales fueron trabajados y usados por las 

culturas que se ubicaron en el territorio del Valle del Cauca y que también dejaron 

rastro de su pensamiento indígena frente al “buen vivir”. 

 Según comenta el director y antropólogo del Museo del Oro Calima, Oscar 

Ortega, la mayoría de personas puede pensar que los museos son espacios de 

silencio en los que solo se puede ir a observar piezas que en la actualidad para 

muchos no hace referencia a nada, y que para poder asistir a estos lugares debes 

ir vestido de cierta manera, sin embargo, al conocer realmente el proceso que se 

genera dentro de él, se puede concluir que tales afirmaciones u suposiciones no 

son ciertas, las imágenes, colores y formas ubicadas en estos espacios de manera 

categorizada, hablan de una historia que solo se puede contar desde la visibilidad 

de aquellos antiguos objetos, esos que se relacionan e interactúan visualmente con 

los visitantes. 

 La cultura Calima se encontraba dividida en cuatro cacicazgos: Ilama, 

Yotoco, Malagana y Sonso, los cuales tuvieron lugar en diferentes momentos entre 

los años 1600 a.C y 200 d.C, cada período se caracterizó por la elaboración de 

objetos que representaban su pensamiento en relación a la naturaleza, los animales 

y la tierra.  

 El pensamiento indígena frente al Buen Vivir, no es un pensamiento que haya 

surgido en la actualidad, es algo más profundo que se ha venido construyendo a 

través de los años, se puede decir que la cultura Calima da muestra de ello, el 
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hombre desde sus inicios ha tenido una relación directa con la naturaleza y el mundo 

espiritual, lo que le ha permitido desarrollarse desde una triada hombre, realidad y 

cosmogonía. Hoy solo algunos grupos sociales, especialmente las culturas 

indígenas, conservan este tipo de pensamiento. 

 La concepción de éste pensamiento o término llamado “Buen Vivir” varía 

según la comunidad y el espacio en el que este se desarrolle, para un indígena o 

un campesino, esto puede significar un respeto, un ciclo que se mantiene activo aún 

en la actualidad y en el que comparten juntos una sabiduría que se guía más por 

los sentires y por el respeto hacia los espacios en los que se encuentran 

establecidos sus territorios, pues por medio de este pensamiento han logrado 

obtener un beneficio mutuo, logrando así preservar el medio ambiente. 
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11 CONCLUSIONES 

 El Museo del Oro claramente es un escenario que representa parte de la 

memoria histórica de las culturas que estuvieron establecidas en diversos periodos 

antes y durante la colonización, por ende el museo es ese puente de conexión entre 

las culturas antiguas y la lectura que puedan realizar las sociedades modernas.  

 El Museo del Oro es un espacio donde surge el interaccionismo simbólico, 

puesto que en él, se expresa una cultura prehispánica desde la exposición de 

distintos objetos que realizaron los Calima, sin embargo no existen registros escritos 

u orales por parte de ellos que permitan con mayor certeza realizar afirmaciones 

concretas frente a las significaciones de dichos objetos, hoy le corresponde al 

hombre moderno interpretar y construir la realidad de los Calima a partir de la 

interpretación que se pueda generar de las formas, colores, texturas, tamaños y 

distintos materiales con los cuales se han elaborado las múltiples piezas que 

intentan explicar parte de la realidad construida en un momento histórico de su 

humanidad.  

 El “buen vivir” hace parte de los paradigmas del desarrollo, ese que 

inicialmente se plantea desde lo económico, lo material, lo lineal y como progreso, 

hoy las comunidades indígenas y afro intentan darle un matiz distinto, puesto que 

se constituye desde abajo, desde los pueblos originarios quienes enaltecen la 

relación del hombre con la naturaleza, estableciendo desde allí relacionamientos 

más cercanos con la madre tierra, aquella que no puede ser sobre explotada por el 

consumo excesivo que se ha generado a partir de las sociedades capitalistas. 

 El “buen vivir” aunque es un pensamiento que surge desde los pueblos  

indígenas de los Andes, no tienen una mirada globalizante ni unificada, hace énfasis 

en las particularidades culturales e identitarias que tienen las distintas comunidades, 

ya que el “buen vivir” significa el respeto y el reconocimiento por lo propio, sin dejar 

de lado el cooperativismo la ayuda mutua, la confianza, el respeto, que debe existir 

entre los integrantes de los distintos grupos sociales. El tener un pensamiento 

común no significa ser iguales, se refiere a tener unos propósitos que permitan el 
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bienestar de todos, aunque existan circunstancias o particularidades que disten de 

lo colectivo, el bien común siempre estará por encima de los propósitos individuales 

o personales. 

 El relacionamiento que se establece entre la cultura Calima y algunas de las 

actuales comunidades indígenas frente al “buen vivir” es la conexión directa con la 

naturaleza, hoy se intenta rescatar esa relación horizontal entre el hombre y su 

medio ambiente, donde las formas de relación con la madre tierra no estén 

instrumentalizadas por el factor económico y dominante, sino más bien que exista 

una relación más consiente frente al uso de los recursos naturales en estos 

momentos de crisis socio ambiental. 
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12 RECOMENDACIONES 

Es importante poder contar con la información correcta y detallada de cada una de 

las piezas que se encuentran expuestas dentro del Museo del Oro Calima, y aunque 

hay mucha información sobre los tipos de trabajo que realizaban estas culturas, los 

momentos en los que se establecieron sus cacicazgos y la información acerca de 

otras culturas, se necesita que el Museo tenga claro en sus datos aquella 

información que posee. 

Por otro lado es importante tener la información detallada del lugar para poder 

contextualizar de manera más fácil y clara todo aquello que este conforma. No es 

suficiente tener la fecha en la que se fundó el lugar, también se necesitan datos más 

a fondo de lo que se ha hecho en el transcurso de la creación del establecimiento 

hasta la actualidad. 

Y desde luego poder contar con el conocimiento de la mayoría de las personas que 

trabajen en el lugar, pues estos son aquellos que deben darle cuenta al usuario de 

todo lo que se está gestando, de la información que se encuentra en el 

establecimiento y lo que ha vivido el Museo del Oro Calima desde su creación. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS 

1. Nombre completo 

2. Profesión 

3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el Museo del Oro Calima? 

4. ¿Qué tareas cumple dentro del lugar? 

5. ¿Porque es tan importante tener Museos en la ciudad? 

6. ¿Qué tan importante fue la cultura Calima? 

7. ¿Qué tipo de conexión o relación tenían los Calima con la naturaleza? 

8. ¿Cuáles son las piezas más representativas que esta cultura nos dejó? 

¿Dónde están y cuáles hay en este museo? 

9. ¿Cuál fue la primera y la última pieza encontrada? ¿En qué lugar y en qué 

año? 

10. ¿Todas las piezas son importantes, porque? 

11. ¿Cuáles son los colores y las figuras que más utilizaban? 

12. ¿Cuál era el arte que más los representaba? ¿Bailar, pintar, crear obras 

artesanales? 

13. ¿Cómo era la organización que tenían los Calimas? 

14. Qué documentos visuales o escritos podría consultar? 

15. ¿Qué otras cosas podría contarnos de la cultura Calima? 

16. ¿Qué legado nos dejó esta cultura? 

17. ¿Qué es para la cultura Nasa el término Buen vivir? 

18. ¿Qué legado les han dejado sus ancestros con respecto a este concepto? 

19. ¿En la actualidad como lo manejan y como se ve reflejado este en la 

sociedad? 

20. ¿El Buen vivir tiene derechos? ¿Cuáles son? 

21. ¿Cree usted que el Buen vivir influye en la calidad de vida de la comunidad? 

22. ¿Desde su experiencia y conocimiento cree usted que este concepto se 

pueda ver reflejado en las piezas arqueológicas de una cultura que hoy esta 

extinta? 

23. ¿Su comunidad también plasma este concepto? ¿En qué? 

24. ¿Cuál es su opinión acerca del Buen vivir? 

25. ¿Desde lo académico como cree usted que se toca este tema? 

26. ¿Desde tu experiencia personal y profesional consideras importante el 

estudio del Buen vivir? 

27. ¿Cómo crees que las culturas indígenas deban tocar estos temas para 

llegarle a la comunidad? 
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FICHA DE DOCUMENTOS 

 

Tabla 2. Ficha de documentos. 


