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Resumen: El carángano, el guandú y la marimba de piernas son instrumentos que fueron ampliamente 

utilizados en el Caribe colombiano, cuya ejecución mermó a partir de la aparición de la electricidad en 

las diferentes poblaciones de la región. En este documento, se presentan algunos de los resultados de la 

investigación en curso que estudia estos instrumentos en riesgo de desuso y olvido. Este trabajo es de 

enfoque cualitativo y se inscribe en el paradigma interpretativo, realizando un estudio etnomusicológico 

de la función social, estructura organológica y repertorio de estos instrumentos. Con esta investigación se 

contribuye a la divulgación y reactivación del carángano, el guandú y la marimba de pierna, promovien-

do la conservación de prácticas musicales propias de la región que preservan en sus sonidos el acervo 

cultural propio de nuestros antepasados.

Palabras-clave: Patrimonio cultural. Instrumentos en extinción. Región Caribe colombiana. Diáspora 

africana.

The carángano, guandú and leg marimba. 
Musical instruments of the Colombian Caribbean region in via of extinction

Abstract:�7KH�carángano, guandú and leg marimba�DUH�LQVWUXPHQWV�WKDW�ZHUH�ZLGHO\�XVHG�LQ�WKH�&R-
ORPELDQ�&DULEEHDQ��EXW�ZLWK�WKH�DUULYDO�RI�WKH�HOHFWULFLW\��WKH�H[HFXWLRQ�RI�WKHVH�LQVWUXPHQWV�GLPLQLVKHG��
7KLV�SDSHU�SUHVHQWV�VRPH�RI�WKH�UHVXOWV�RI�WKH�RQJRLQJ�UHVHDUFK�WKDW�VWXG\�WKHVH�LQVWUXPHQWV�DW�ULVN�RI�
GLVXVH�DQG�IRUJHWIXOQHVV� LQ�WKH�&RORPELDQ�&DULEEHDQ�UHJLRQ��7KLV�HWKQRPXVLFRORJLFDO�VWXG\�GHVFULEHV�
WKH�VRFLDO�IXQFWLRQ��RUJDQRORJLFDO�VWUXFWXUH��DQG�UHSHUWRLUH�RI�WKH�carángano, guandú, and leg marimba. 

7KLV�UHVHDUFK�FRQWULEXWHV�WR�WKH�GLIIXVLRQ�DQG�UHDFWLYDWLRQ�RI�WKHVH�LQVWUXPHQWV��SURPRWLQJ�WKH�FRQVHUYD-
WLRQ�RI�WKH�WUDGLWLRQDO�PXVLFDO�SUDFWLFHV�RI�WKH�UHJLRQ��ZKLFK�SUHVHUYHV�LQ�LWV�VRXQGV�WKH�FXOWXUDO�KHULWDJH�
of our ancestors.

Keywords:�&XOWXUDO�KHULWDJH��,QVWUXPHQWV�LQ�H[WLQFWLRQ��&RORPELDQ�&DULEEHDQ�UHJLRQ��$IULFDQ�GLDVSRUD�

INTRODUCCIÓN

(O�&DULEH�FRORPELDQR�HVWi�FRQVWLWXLGR�SRU�RFKR�GHSDUWDPHQWRV�GH�JUDQ�GLYHUVLGDG�JHR-
JUiÀFD�\�FXOWXUDO��0DUHV��SOD\DV��UtRV��PRQWDxDV��VLHUUD�QHYDGD�\�]RQDV�GHVpUWLFDV�VRQ�VyOR�XQD�
SDUWH�GH�OD�ULTXH]D�GH�HVWH�VHJPHQWR�GHO�WHUULWRULR�QDFLRQDO�TXH�KD�VLGR�SREODGR�SRU�GLYHUVRV�
JUXSRV�KXPDQRV�GHVGH�DQWHV�GH�ORV�WLHPSRV�GH�OD�&RORQLD�

Por el proceso de mestizaje que se suscitó con la llegada de los españoles, esta región 

KD�VLGR�WHUUHQR�IpUWLO�SDUD�HO�RULJHQ�\�GHVDUUROOR�GH�P~OWLSOHV�H[SUHVLRQHV�PXVLFDOHV��(QWUH�ODV�
más conocidas se encuentran la música de pitos y tambores, las músicas isleñas, las músicas 

GH�DFRUGHyQ�\�GH�EDQGDV��6LQ�HPEDUJR��KD\�WRGD�XQD�WUDGLFLyQ�PXVLFDO�HQ�OD�UHJLyQ�&DULEH�TXH�
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SURJUHVLYDPHQWH�VH�KD�YLVWR�UHOHJDGD�GHELGR�D�OD�UHGXFFLyQ�HQ�OD�HMHFXFLyQ�GH�ORV�LQVWUXPHQWRV�
que le caracterizan. 

Algunas de las causas que generaron la relegación u olvido de estos instrumentos, se re-

ODFLRQDQ�FRQ�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GH�ORV�KiELWRV�UHFUHDWLYRV�\�VRFLDOHV�GH�ORV�LQWpUSUHWHV�FRQ�OD�OOH-
gada de la electricidad y, por ende, de los medios de comunicación. Se debe agregar, que al ser 

instrumentos de origen artesanal y no encontrarse estandarizados poseen ciertas particularida-

GHV�HQ�VX�FRQVWUXFFLyQ�TXH�KDQ�LPSXOVDGR�VX�UHHPSOD]R�SRU�RWURV�LQVWUXPHQWRV�HQ�E~VTXHGD�GH�
una mayor amplitud acústica. Otra razón que contribuye a la desaparición de estos instrumentos 

HV�OD�IDOWD�GH�GLYXOJDFLyQ�GH�VX�P~VLFD�\�WUDQVPLVLyQ�GH�VX�HMHFXFLyQ�HQWUH�ORV�KDELWDQWHV�GH�ODV�
comunidades que los albergan.

6RQ�HVWDV�\�RWUDV�UD]RQHV�ODV�TXH�KDQ�PRWLYDGR�DO�JUXSR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�5Dt]�D�HVWLPX-
lar la legitimización de estos instrumentos y prácticas musicales como patrimonio cultural de 

OD�UHJLyQ�&DULEH�FRORPELDQD��$O�UHVSHFWR�VH�KDFH�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�TXH�/RV�HOHPHQWRV�GH�
DFWLYLVPR�\�UHFRQWH[WXDOL]DFLyQ�LQKHUHQWHV�D�ORV�DYLYDPLHQWRV��PXVLFDOHV��UHTXLHUHQ�HO�HVWDEOH-
FLPLHQWR�GH�OD�OHJLWLPLGDG��FRQ�HO�ÀQ�GH�SHUVXDGLU�D�RWURV�D�DFHSWDU�ORV�FDPELRV�PXVLFDOHV�\�
culturales que se promueven y permitir que el grupo apropiador sea percibido como legítimos 

portadores culturales
1��%,7+(//�DQG�+,//��������S�����

&RQ�HO�iQLPR�GH�JHQHUDU�XQ�DSRUWH�VLJQLÀFDWLYR�D�HVWH�SURFHVR�GH�OHJLWLPL]DFLyQ�VH�KD�GHÀ-
nido un objetivo general que pretende sentar las bases para futuras investigaciones, propuestas 

y estrategias de salvaguardia, al establecer la presencia de los instrumentos en vía de extinción 

HQ�OD�UHJLyQ�&DULEH�FRORPELDQD�FRQ�UHODFLyQ�D�VXV�OXJDUHV�GH�DVHQWDPLHQWR��KLVWRULD��IXQFLyQ�VR-
FLDO��HVWUXFWXUD�RUJDQROyJLFD�\�IRUPDV�LQWHUSUHWDWLYDV��LGHQWLÀFDQGR�ODV�UD]RQHV�GH�VX�FUHFLHQWH�
desaparición. Adicionalmente, este trabajo de tipo etnomusicológico busca realizar un acerca-

miento a los orígenes de estos instrumentos, por medio de un estudio organológico y de contex-

to que permita develar su conexión con el continente Africano. 

PRIMERA ETAPA

El carángano

(VWH�HV�HO�LQVWUXPHQWR�DO�FXDO�PiV�WLHPSR�KD�GHGLFDGR�OD�LQYHVWLJDFLyQ��JHQHUDQGR�PD\RU�
cantidad de información. El carángano es un instrumento musical

2
 (monocordio) del Caribe co-

lombiano interpretado por mujeres en la temporada de verano, olvidado a partir de la llegada de 

la electricidad
3
, nuevos focos de atención y el pasar de los años.

1� 7KH�HOHPHQWV�RI�DFWLYLVP�DQG�UHFRQWH[WXDOL]DWLRQ�LQKHUHQW�LQ�UHYLYDOV�QHFHVVLWDWH�WKH�HVWDEOLVKLQJ�RI�OHJLWLPDF\��
LQ�RUGHU�WR�SHUVXDGH�RWKHUV�WR�DFFHSW�WKH�PXVLFDO�DQG�FXOWXUDO�FKDQJHV�EHLQJ�SURPRWHG�DQG�WR�DOORZ�WKH�DSSUR-
priating group to be perceived as legitimate culture-bearers (Traducción del autor). 

2� (Q�OD�SUHVHQWH�VH�GHÀQH�HVWH�WpUPLQR�FRPR�́ XQ�REMHWR�SURGXFLGR�FXOWXUDOPHQWH�SDUD�REWHQHU�XQ�UHVXOWDGR�VRQRUR�
determinado” (Pérez de Arce y Gili, 2013, p. 54).

3� /D�HOHFWULFLGDG�OOHJy�D�ODV�SULQFLSDOHV�FDSLWDOHV�GH�OD�UHJLyQ�HQ�OD�SULPHUD�GpFDGD�GHO�VLJOR�;;�SHUR�QR�HV�KDVWD�
ÀQDOHV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV����TXH�VH�FRQVROLGD�HVWH�VHUYLFLR�HQ�WRGD�OD�UHJLyQ��2FKRD��6PLWK�4XLQWHUR��	�9LOOH-
gas Botero, 2002). 
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Figura 1. Carángano (Trujillo et al. 2014).

+R\�HQ�GtD�VX�SUHVHQFLD�HV�PX\�HVFDVD��VLHQGR�SRFRV�TXLHQHV�OR�UHFXHUGDQ��\D�TXH�JH-
QHUDOPHQWH�KDELWD�HQ�ORV�UHODWRV�GH�DOJXQDV�GH�ODV�PXMHUHV�PD\RUHV�TXH�OR�LQWHUSUHWDURQ�HQ�VX�
LQIDQFLD�R�MXYHQWXG��ODV�OODPDGDV�´FDUDQJDQHUDVµ��&RPR�VH�SXHGH�YHU�HQ�OD�DQWHULRU�ÀJXUD��HV-
te instrumento se tocaba al aire libre en las cocinas de las casas tradicionales de la región, las 

FXDOHV�VH�XELFDEDQ�HQ�HO�SDWLR�WUDVHUR�GH�OD�YLYLHQGD��EDMR�XQD�FKR]D�VRVWHQLGD�SRU�KRUFRQHV�R�
columnas de madera a las cuales se solía sujetar este instrumento. 

Dependiendo del municipio en que se encuentre adquiere ciertas características particu-

lares, como las modalidades de construcción, ejecución y repertorio. En lo referente a su cons-

trucción, se puede decir que este instrumento consta de tres elementos básicos: porta cuerdas, 

UHVRQDGRU�\�FXHUGD��$O�UHVSHFWR��´VH�KD�REVHUYDGR�TXH�OD�FXHUGD�SXHGH�VHU�GH�ÀEUD�YHJHWDO�R�
PHWiOLFD��HO�VRSRUWH�GH�PDGHUD�UtJLGD�R�ÁH[LEOH�\�HO�FXHUSR�GH�UHVRQDQFLD�SXHGH�XELFDUVH�HQ�OD�
tierra o construirse con lata o madera” (TRUJILLO et al., 2014, p. 19). 

6H�KDQ�LGHQWLÀFDGR�WUHV�FDWHJRUtDV�TXH�SHUPLWHQ�RUJDQL]DU�ORV�GLIHUHQWHV�FDUiQJDQRV�GH�
OD�UHJLyQ�WHQLHQGR�FRPR�HOHPHQWR�LGHQWLÀFDGRU�HO�FXHUSR�GH�UHVRQDQFLD��DO�FXDO�ODV�HMHFXWDQWHV�
dan especial importancia. Las categorías dispuestas son: carángano de tierra, carángano de la-

ta y carángano de caja (TRUJILLO et al., 2014). La versión del carángano de tierra es proba-

blemente la más antigua de las tres, y es conocida en los diferentes municipios de la región.

El repertorio de este instrumento está conformado por diferentes piezas musicales o “so-

nes”, como los llaman sus intérpretes. Cada son tiene “una estructura conformada, por una ba-

se (patrón rítmico) y su variante o variantes, las cuales se alternan durante toda la ejecución” 

(TRUJILLO et al., 2014, p. 55). La duración de la base suele ser generalmente de dos compa-

ses al igual que la variación, aunque esta última en algunos casos puede extenderse un poco 

PiV��3DUD�VX�HMHFXFLyQ��ODV�FDUDQJDQHUDV�KDQ�GHVDUUROODGR�GLIHUHQWHV�UHFXUVRV�WpFQLFRV�FRPR�
pulsaciones, apagados y efectos que enriquecen la sonoridad del instrumento, especialmente en 

lo relacionado con su timbre y efectos rítmicos. 

A continuación, se presenta una transcripción del tema perteneciente al son Te mato un 

pato4��3DUD�ORJUDU�HVWH�ÀQ�VH�GHFLGH�XWLOL]DU�OD�QRWDFLyQ�SURSXHVWD�SRU�7UXMLOOR�et al. (2014) la 

FXDO�VH�IXQGDPHQWD�HQ�OD�IXQFLyQ�PXVLFDO�TXH�ODV�HMHFXWDQWHV�GDQ�HO�FDUiQJDQR��LGHQWLÀFiQGROR�

4� 3DUD�PD\RU�LQIRUPDFLyQ�YHU�OD�YHUVLyQ�GHO�VRQ�´7H�PDWR�XQ�SDWRµ�LQWHUSUHWDGR�SRU�0DUWKD�9DOHUR��KWWSV���YLPHR�
com/263025148
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FRPR�XQ�´WDPERUµ��(Q�XQ�OHQJXDMH�PiV�WpFQLFR�VH�SRGUtD�GHÀQLU�FRPR�XQ�LQVWUXPHQWR�GH�FXHU-
da percutida.

Tabla 1. Notación técnica de ejecución (TRUJILLO et al. 2014).

Símbolo Técnica

+ Pulsación básica

O Apagado con la palma

Pulsación parcial 

Apagado de pulsación básica con palma

(Q�OD�SDUWLWXUD�TXH�D�FRQWLQXDFLyQ�VH�PXHVWUD��VH�KD�UHJLVWUDGR�OD�EDVH�GH�HVWH�VRQ�HQ�XQ�
compás partido. En ella se puede apreciar, que su acentuación está marcada en tiempos fuer-

WHV�SRU�VRQLGRV�DSDJDGRV��KHFKRV�FRQ�OD�SDOPD�GH�OD�PDQR�L]TXLHUGD��&RPSOHPHQWDULDPHQWH��
se observa que la frase está compuesta por dos células rítmicas contrastantes, la primera, com-

puesta por dos negras en el primer y segundo tiempo del compás, la segunda, conformada por 

XQD�VtQFRSD��FRUFKHD�QHJUD�FRUFKHD��GHVGH�HO�WHUFHU�WLHPSR��&RPR�VH�YH�HQ�OD�SDUWLWXUD��OD�GLYL-
sión silábica “te-ma-toun-pa-to” coincide con el ritmo y acentuación de la frase. En este sentido, 

cabe aclarar que durante el trabajo de campo se observó que la pronunciación acostumbrada 

por las ejecutantes fue: “te- ma- tun- pa- to”. 

Figura 2. Notación de la base perteneciente al son Te mato un pato (TRUJILLO et al. 2014).

Otra característica común del carángano de la región Caribe colombiana es su forma de 

ejecución, en la cual todas las caranganeras establecían una conversación musical por medio 

del carángano desde los patios de sus casas
5
. Al igual que su construcción, el repertorio del ca-

rángano varía de una población a otra, guardando similitudes en algunos de los sones, patrones 

rítmicos y técnicas utilizadas. En San Antonio de Palmito el carángano de caja es el que conser-

va un repertorio más extenso con un total de 16 sones, los cuales tienen nombres relacionados 

con sonidos y elementos de la cotidianidad o con temáticas jocosas. Algunos de estos son: La 

SLQJD�¶H�3XFKR��(O�SHQH�GH�3XFKR���&XOR�FRQ�FXOR�6DQ�$QGUpV��(O�9LHMR�3XFKR�\�&DO]yQ�FRORUDR�
[colorado] (TRUJILLO et al., 2014). Sobre este fenómeno es preciso decir que la libertad del 

lenguaje costeño, resistente a los tabúes y ataduras sociales, juega un roll importante dentro de 

la función social otorgada al carángano en San Antonio de Palmito. 

Cabe complementar que el momento de carángano era el único espacio del día en que las 

mujeres descansaban de sus tareas como esposas, madres y amas de casa. Según Fals Borda 

��������OD�PXMHU�HQ�HO�&DULEH�FRORPELDQR�HV�LGHQWLÀFDGD�FRPR�OD�EDVH�GH�OD�IDPLOLD�FRVWHxD��

5
 En el siguiente link se presenta un testimonio de un gestor cultural del municipio de San Antonio de Palmito jun-

WR�FRQ�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�GHO�KHFKR�PXVLFDO��KWWSV���YLPHR�FRP�����������
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aun así, es supeditada en su cotidianidad al protagonismo masculino. Frente a sus orígenes en 

HO�FRQWLQHQWH�DIULFDQR�HO�DUFR�GH�WLHUUD�KD�WHQLGR�GLYHUVDV�IXQFLRQHV�VHJ~Q�OD�FRPXQLGDG�HQ�OD�
FXDO�VH�HQFXHQWUH��KD�VLGR�XWLOL]DGR�JHQHUDOPHQWH�FRPR�XQ�LQVWUXPHQWR�GH�UHFUHDFLyQ�SDUD�QL-
ños y jóvenes, asimismo se relaciona con dos actividades propias al área rural como lo son la 

FD]D�\�HO�SDVWRUHR�GH�JDQDGR��'-(1'$��������.58*(5��������5R\DO�0XVHXP�IRU�&HQWUDO�$IUL-
ca, 2006). Este tipo de instrumentos al igual que el carángano enfrentan un momento de re-

legación y olvido en el continente africano a pesar de estar distribuidos por la mayor parte del 

WHUULWRULR��.<.(5���������

SEGUNDA ETAPA

En este momento se encuentran en proceso de estudio el Guandú y la Marimba de pierna, 

SRU�OR�FXDO�ORV�SUHVHQWHV�UHVXOWDGRV�HVWiQ�HQ�XQ�HVWDGR�SDUFLDO��DXQ�DVt��HO�HTXLSR�KD�GHFLGLGR�
presentarlo teniendo en cuenta la urgencia e importancia de dar a conocer estos instrumentos 

en amenaza de extinción. 

Guandú

Este instrumento es un aerófono que está conformado por una estructura básica de boqui-

lla, cuerpo y campana recordando el salpinx de los griegos, aerófono de alrededor de un metro 

de largo fabricado de metal “cuya invención se atribuía a Atenea, fue uno de los instrumentos 

HVSHFtÀFDPHQWH�PLOLWDUHV��DXQTXH�WDPELpQ�DFRPSDxDED�FLHUWDV�FHUHPRQLDV�UHOLJLRVDV��SURFH-
VLRQHV�\�VDFULÀFLRV��\�VH�WRFDED�FRQ�RFDVLyQ�GH�ORV�SUHJRQHVµ��1Ôf(=��������S������

)LJXUD����*XDQG~��5$Ì=��������

(Q�HO�FDVR�GHO�JXDQG~��ORV�PDWHULDOHV�GH�FRQVWUXFFLyQ�SXHGHQ�YDULDU��LGHQWLÀFiQGRVH�GRV�
versiones: una de carácter primitivo, en la cual la campana de resonancia consiste en el cuerno 

de una vaca o un venado de monte, mientras que el cuerpo del instrumento está fabricado de 

JXDPDFKR��Pereskia guamacho), un tipo de cactus propio de la región. Cabe mencionar que en 

esta versión el instrumento muestra una similitud más cercana a los cornos de origen africano 

fabricados con cuernos de animales, madera u otros materiales vegetales. La otra versión o ver-

sión moderna del instrumento, tiene un cuerpo fabricado de metal o tubo de PVC, mientras que 

la campana es fabricada de plástico o de metal, adaptándose, en algunas ocasiones, el pabe-
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llón de una trompeta. En ambas versiones la boquilla se fabrica con el acople de una manguera 

o adaptando la embocadura de una trompeta.

En los municipios de Sabanalarga y Tubará, en el departamento del Atlántico (norte de 

&RORPELD��VH�LGHQWLÀFy�OD�H[LVWHQFLD�GH�HVWH�LQVWUXPHQWR��HO�FXDO�HV�HMHFXWDGR�HQ�HVWDV�SREODFLR-
QHV�SRU�KRPEUHV�PD\RUHV�GH����DxRV��GXUDQWH�OD�6HPDQD�6DQWD��(VWH�LQVWUXPHQWR�HV�HMHFXWDGR�
en las diferentes procesiones realizadas en el marco de esta celebración litúrgica, asimismo se 

VXHOH�WRFDU�HQ�KRUDV�HVSHFLÀFDV�IUHQWH�D�OD�LJOHVLD�GHO�SXHEOR��(Q�HO�FDVR�GHO�PXQLFLSLR�GH�6D-
banalarga el instrumento es ejecutado también los viernes previos a la semana Santa (viernes 

GH�&XDUHVPD���HQ�ORV�TXH�GXUDQWH�ODV�QRFKHV�HO�LQWpUSUHWH�UHFRUUH�HO�SXHEOR�WRFDQGR�HO�LQVWUX-
PHQWR�SDUD�DQXQFLDU�TXH�\D�VH�DFHUFD�HVWH�WLHPSR�PD\RU�GH�UHÁH[LyQ�\�UHFRJLPLHQWR�UHOLJLRVR�

En ambos casos, el guandú siempre va acompañado de otro particular instrumento deno-

minado la matraca, quien siempre responde al llamado que realiza el guandú. La matraca es 

construida de una tabla o caja de madera a la cual se le adicionan algunas manillas de metal 

TXH�VH�PHQHDQ�GH�ODGR�D�ODGR�JROSHDQGR�OD�VXSHUÀFLH�GH�PDGHUD��(Q�6DEDQDODUJD��HQ�FDPELR��
es acompañado por la campanilla de metal tradicional de las celebraciones litúrgicas diarias de 

la iglesia católica.

(Q�ODV�SREODFLRQHV�YLVLWDGDV�ORV�KDELWDQWHV�HQWUHYLVWDGRV�GHQRPLQDQ�DO�JXDQG~�FRPR�HO�
sonido de la Semana Santa. Generalmente interpretado en intervalos justos, suele colarse e in-

cluso sobresalir entre la banda que acompaña las procesiones, pero en los últimos años, la am-

SOLÀFDFLyQ�LPSOHPHQWDGD�HQ�ORV�DFWRV�UHOLJLRVRV�RSDFD�VX�VRQRULGDG�\�OODPDGR��

Marimba de pierna

La marimba de pierna de la región Caribe colombiana es un idiófono conformado por tres 

placas de madera las cuales son ubicadas, como su nombre lo indica, sobre las piernas del eje-

cutante, siendo interpretada con unas baquetas de madera. 

Figura 4. Marimba de 

SLHUQD��5$Ì=��������
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La marimba de pierna era interpretada originalmente como un instrumento solista, sien-

do una actividad de recreación para los trabajadores durante las largas jornadas en el campo. 

Actualmente, en algunas ocasiones, puede ser incorporado al formato tradicional de tambores, 

DXQ�DVt��VLJXH�VLHQGR�LGHQWLÀFDGD�FRPR�XQ�LQVWUXPHQWR�VROLVWD��
Al igual que en el caso del carángano y el guandú, la marimba de pierna es ejecutada por 

P~VLFRV�GH�DYDQ]DGD�HGDG��(O�JUXSR�5Dt]�SXGR�LGHQWLÀFDU�D�XQ�HMHFXWDQWH�HQ�HO�PXQLFLSLR�GH�
Santa Lucía en el departamento del Atlántico, quien aprendió a tocar este instrumento con su 

abuelo. El intérprete toca ritmos tradicionales de la región como el Son de negro, sintetizando 

en la marimba algunos de los golpes o patrones rítmicos realizados por la tambora, el llamador 

o el alegre. 

5HVSHFWR�D�VXV�RUtJHQHV��VH�FUHH�TXH�HVWH�LQVWUXPHQWR��DO�LJXDO�TXH�PXFKDV�RWUDV�PDULP-

EDV�GHO�FRQWLQHQWH��SHUWHQHFH�DO�DFHUYR�FXOWXUDO�DIULFDQR��(Q�HVWH�VHQWLGR��VH�KDFH�QHFHVDULR�HV-
WDEOHFHU�XQD�UHODFLyQ�FRQ�HO�[LOyIRQR�GH�SLHUQD�PDOJDFKH�OODPDGR�kilangay, atragnatrana o ka-

tiboky, este instrumento es interpretado por mujeres como actividad recreacional. El xilófono es 

tocado por una o dos ejecutantes, una de ellas se sienta en el suelo con las piernas extendidas, 

sobre las cuales ubica las 5 o 7 placas del instrumento, mientras que su compañera se sienta 

al lado izquierdo. Cabe destacar que las placas bajas se ubican en el centro y las agudas en los 

H[WUHPRV��6&+0,'+2)(5��V�I�FLWDGR�SRU�25$17(6���������3RU�VX�SDUWH��5DQGULDQDU\�PHQFLR-
na que en Madagascar prácticas musicales como las del arco de tierra y el xilófono de piernas 

VLJXHQ�VLHQGR�GHVFRQRFLGDV��.+285,�'$*+(5���������

CONCLUSIONES

La llegada de la electricidad, la radio y la televisión a las poblaciones de la región Caribe 

colombiana trajo nuevas alternativas de entretenimiento y comunicación. Estos avances tecno-

OyJLFRV�DEULHURQ�OD�SXHUWD�D�QXHYDV�P~VLFDV�\�FXOWXUDV��SHUR�WDPELpQ�SXVLHURQ�GH�PDQLÀHVWR�OD�
falta de conocimiento en torno a las raíces culturales y la identidad que estas comunidades tie-

nen sobre sí mismas. Es probable que estos instrumentos llegaran al continente americano con 

QXHVWURV�DQWHSDVDGRV�DIULFDQRV��SHUR�KR\�HQ�GtD�OD�PDVLÀFDFLyQ�WHFQROyJLFD�\�ORV�QXHYRV�PHU-
FDGRV�GH�FRQVXPR�HVWiQ�KDFLHQGR�TXH�ODV�FRPXQLGDGHV�GH�OD�UHJLyQ�&DULEH�FRORPELDQD�UHOH-
guen y olviden su identidad cultural, aquella que sus antepasados defendieron incluso con su 

propia vida.

3RU�RWUR�ODGR��DO�VHU�HVWD�SUiFWLFD�WUDQVPLWLGD�SRU�OD�WUDGLFLyQ�RUDO��SRVHHQ�PXFKRV�GHWDOOHV�
extraviados en el tiempo, dejando ciertos interrogantes sin resolver frente a su ejecución y fun-

FLyQ�VRFLDO��$XQ�DVt��OD�HVHQFLD�GH�HVWRV�LQVWUXPHQWRV�VLJXH�SUHVHQWH�D�SHVDU�GH�ODV�GLÀFXOWDGHV�
TXH�KDQ�WHQLGR�TXH�VRUWHDU�

Finalmente, es necesario precisar que tres instrumentos organológicamente lejanos, sin 

conexión aparente más allá de la de pertenecer a una misma región, se encuentran unidos por 

VX�SRVLEOH�H[WLQFLyQ��KDFLHQGR�XQ�OODPDGR�QR�VROR�D�VXV�FRPXQLGDGHV�VLQR�WDPELpQ�D�OD�DFDGH-
mia, las entidades gubernamentales y la comunidad internacional para poder reavivar y dinami-

]DU�OD�FDGHQD�JHQHUDFLRQDO�TXH�VH�KD�TXHEUDGR�\�TXH�SUHWHQGH�FRQHFWDU�SRU�PHGLR�GH�OD�P~VLFD�
OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�XQLFLGDG�GH�OD�H[SHULHQFLD�KXPDQD�D�WUDYpV�GHO�WLHPSR��
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