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MAPA DE  COLOMBIA



B I T Á C O R A 

rutas para 
pensar,  ver y 

sentir

BOCACHICA

En un cuaderno B ITÁCORA, estudiantes, 

ar t is tas,  arqui tectos,  d iseñadores, 

antropólogos,  v ia jeros,  entre otros,  toman nota, 

hacen bocetos,  recolectan muestras,  para 

recordar y  después,  desarro l lar  sus proyectos
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L a  b i tácora  es una inv i t ación a real izar
una exploración para act ivar  la  mirada,  

la  memor ia y  la  creat iv idad.  Es un e jerc ic io 
de pedagogía de región que busca propic iar 
e l  reconocimiento de huel las dejadas en e l 
paisa je ,  de las d i ferentes formas de habi tar 

y  t ransformar e l  terr i tor io ,  la  ora l idad,  
las costumbres a l iment ic ias,  los of ic ios, 

la  natura leza,  entre muchas otras 
mani festaciones cul tura les.
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Mapa  ub icac ión
bahía  de  Car tagena

y  Bocach ica
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En las costas del  mar Car ibe se 
han hal lado restos de cerámica 

e laborados hace aprox imadamente 
5.000 años por grupos humanos 

que recorr ieron y conformaron sus 
terr i tor ios en esta región.

La is la de Tierrabomba es la  
protección natura l  del  f rente  

mar í t imo de la bahia de Cartagena; 
este fue una de las razones para la 

fundación de esta c iudad.

SOBRE BOCACHICA

Notasimportantes

Bocagrande fue e l  único paso 
de embarcaciones a la  bahía 
de Cartagena hasta que,  por la 
acumulación de sedimento sobre 
t res naufragios portugueses, 
se obstruyó.  La explotación de 
mater ia les para la  construcción 
arqui tectónica y del  canal  del  Dique, 
más los t i fones y mareas,  aceleraron 
e l  proceso de sedimentación. 
Para e l  s ig lo XVI I  Bocachica se 
convier te en e l  único lugar de 
entrada y sa l ida mar í t ima y debido 
a esto se for t i f ica para proteger 
Cartagena de nuevos ataques.

Las poblaciones indígenas que 
habi taban estos terr i tor ios fueron 
arrasadas a causa de las  
enfermedades que l legaron en las 
embarcaciones del  Vie jo Mundo y 
de la esclav ización de sus gentes,  
obl igadas a t rabajar  en la  bruta l 
pesca de per las y en la  explotación 
de minas en e l  inter ior  del 
cont inente.
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Una ruta sugerida 

DESAF IANDO
EL  V IRUS  DEL 

OLV IDO 

para pensar, 
ver y sentir
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Hoy  están inv i t ados a hacer una inmers ión

en e l  t iempo e imaginar  s i tuaciones y eventos 

que pudieron v iv i r  d i ferentes personajes, 

en otras épocas,  las que v iv ieron sus 

antepasados y otras que ustedes han v iv ido 

como bocachiqueros,  y  que hoy hacen parte 

de su diar io v iv i r.  Por e l lo ,  en e l  fuerte de 

San Fernando buscarán huel las en los v ie jos 

muros,  escucharán e l  s i lencio y los sonidos 

de bóvedas y recintos,  perc ib i rán sus o lores y 

sopores,  y  dejarán volar  su imaginación para 

reconstru i r  h istor ias y f icc iones de estas y 

otras épocas.
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El  gran Car ibe fue e l  escenar io de fuertes

confrontaciones por e l  dominio del  comercio 

y e l lo propic ió la  construcción de mural las , 

cast i l los y  for t i f icaciones.  Usted se encuentra 

en e l  fuerte de San Fernando,  ú l t ima 

for t i f icación constru ida entre 1753 y 1758 

para defender la  c iudad de Cartagena de 

otros invasores. 

Según var ios h istor iadores,  esta construcción 

para la  época era indestruct ib le ,  pero nunca 

fue atacada.  Le proponemos mirar  e l  

g losar io (def in ic ión de a lgunas palabras o 

términos) y  las notas que se encuentran a l 

f ina l  de esta b i tácora,  además de los dibujos 

y monta jes ubicados en a lgunos espacios del 

fuerte de San Fernando.

1
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En esta ocasión desempeñará e l  ro l  de

constructor  de la época y real izará  un 

l is tado de mater ia les que necesi taron para

constru i r  esta gran obra arqui tectónica, 

expl icará de dónde los obtuv ieron,  dibujará y 

describirá algunas partes de la for t i f icación 

que considere que h ic ieron indestruct ib le 

esta construcción para la  época en que 

fue edi f icada.  Puede ayudarse mirando los 

dibujos,  p lanos y notas que encontrará a l  f ina l 

de la  b i tácora.

L i s tado  de  mater ia le s :
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CAÑONERA

ALMENA

Dibu jos  de  la s  par te s  de l 
fuer te  de  San  Fernando
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En el  fuerte de San Fernando,  los soldados

eran rotados genera lmente cada quince días. 

Para dormir,  comer y orar  tenían un horar io 

muy estr icto que inclu ía ,  además,  marchas, 

cambios de guardia ,  cargar agua,  abastecer 

la  ar t i l ler ía ,  l impiar  los baluartes y lavar  las 

necesar ias (baños) .  De no cumpl i r  las tareas 

a las horas demarcadas,  eran cast igados s in 

comida,  con azotes y con más t rabajo.

2
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Obser ve  detenidamente e l  c í rculo que

i lustra las act iv idades que marcaban e l  d ía a 

d ía de los soldados en e l  s ig lo XVI I I ,  y  

compare  y  escriba ,  debajo de cada hora y 

labor,  las act iv idades que usted real iza en las 

horas marcadas.
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3Ahora,  imaginará  y  real izará,  a  manera de

t i ra cómica,  una narración sobre un soldado 

en e l  fuerte de San Fernando hace 250 años. 

Podr ía t i tu lar lo:  “Un día en la  v ida de…”
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Tenga en cuenta los s iguientes datos

sobre la  s i tuación de los soldados para 

constru i r  la  h istor ia:

 D isputas y  pe leas se v iv ían  a  d ia r io 

en e l  fuer te  ent re  so ldados de todas las 

je rarqu ías ,  e  inc luso con los  hombres 

a f r icanos esc lav izados .

 E l  secuest ro  y  esc lav izac ión de mujeres 

y  hombres a f r icanos t ra ídos a  Amér ica , 

qu ienes tuv ieron que desempeñar  t raba jos 

en condic iones inhumanas ,  ent re  e l las  la 

const rucc ión de for t i f icac iones y  preparar 

a l imentos para  la  t ropa .

 La  v ida mi l i t a r  en las  for t i f icac iones 

ex ig ía  h ig iene muy d isc ip l inada ,  constantes 

baños de cuerpo y  l impieza de los  espac ios , 

para  ev i t a r  ma los a i res  y  ep idemias .

 Para  “matar”  e l  t iempo,  los  so ldados se 

d is t ra ían jugando b is -b is ,  dados ,  na ipes y 

cant ine las .
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UN D IA  EN  LA  V IDA  DE . . .
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UN D IA  EN  LA  V IDA  DE . . .
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Imagine que usted es e l  encargado de

al imentar  a las pocas a lmas que conviven en 

e l  fuerte .  Para e l lo cuenta con una cocina 

para t ropa,  of ic ia les y esclavos,  con espacios 

denominados almacenes ;  en a lgunos de e l los 

encontrará productos que le permit i rán 

diseñar un menú para el  día . . . 

En e l  fuerte no había muchos a l imentos, 

por lo cual  la  d ieta de la t ropa,  la  gente 

esclav izada y los of ic ia les era muy parecida.

4
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Yuca ,  plátano,  casabe,  bol los,  carne de res,

y  pescado f resco o seco que se  

consumía en los días re l ig iosos.  Cuscús 

(sémola de t r igo de or igen afr icano) para 

est imular  a los af r icanos esclav izados.  Ron 

para ev i tar  consumir  e l  agua del  lugar y 

soportar  sus condic iones de v ida.  Vino para 

consumir  esporádicamente por of ic ia les 

de a l to rango o usar a manera de remedio. 

Caracoles,  mar iscos y tor tugas que podían 

conseguir  fác i lmente cerca a l  mar.  Solo en 

contadas ocasiones se consumían f rutas 

como naranja ,  p iña y coco.

Interpretac ión a lmacén bodega de l  fuer te  en 1760
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Menú corr ientazo

Menú  de  fe s te jo
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L o inv i t amos a que seleccione un punto

estratégico de la for t i f icación donde pueda 

tener una interesante panorámica del  poblado 

de Bocachica y la  p laya. 
5
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Ahora in tente ser  un buen dibujante y

real ice un registro que resul te interesante 

para sus paisanos,  marcando los nombres de 

lugares,  la  casa de fami l ia ,  los restaurantes,  

las t iendas… según sea e l  caso del  punto 

desde donde esté real izando el  d ibujo de  

Bocachica.
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Bocachica ,  y en genera l  Tierrabomba,

posee una var iedad importante de especies 

de árboles y especies animales que la rodean.  

Lo inv i t amos a asumir  e l  ro l  de un inquieto 

v ia jero dibujante (observe,  dibuje,  nombre, 

describa )  e in ic ie un inventar io de las  

pr incipales especies (p lantas,  árboles, 

aves,  peces,  etc. . . )  que los rodean,  con sus 

propiedades,  sus texturas,  sus o lores,  sus  

semi l las ,  sus f rutos,  entre otras 

caracter íst icas.  Sus picos,  sus  

colas,  sus colores,  sus movimientos. . .

6
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P OR EJEMPLO . . .
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Todos  los poblados encierran narraciones,

creencias y mitos sobre personajes reales o 

f ict ic ios. 

Ahora se creerá narrador y  escribirá  una 

h istor ieta que conozca sobre un personaje de 

Bocachica,  o de la for t i f icación de San  

Fernando,  o un personaje mar ino,  o quizás 

uno del  mangle. 

7

Voy a empezar mi relato, 
con alegría y con afán.
En la población de Plato, se 
volvió un hombre caimán.
Se va el caimán, se va el 
caimán, se va para 
Barranquilla.

Compositor:
José María Peñaranda
1941

El hombre caimán personaje 
mítico del río Magdalena
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Dibu jo  de l 
per sona je

H i s tor ie ta
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En uno de los espacios del  fuerte de San

Fernando encontrará unos graf i t is  de los 

cuales poco se sabe.  Observe detenidamente 

sus t razos,  sus colores,  sus tamaños. 

Seleccione e l  que más l lame su atención, 

d ibúje lo en su bi tácora y p iense en e l 

personaje que lo d ibujó en ese espacio: 

¿Quién ser ía?,  ¿por qué se encontraba e l 

personaje en este lugar?,  ¿qué emociones lo 

acompañar ían cuando real izó este dibujo?

8

Pintura  mura l  en e l  fuer te  de San Fernando
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Dibu jo  encont rado en 
uno de los  muros de l 
fuer te ,  por  uno de sus 
pasadizos

Mi  h is tor ia  sobre  
e l  persona je  que 

h izo  e l  d ibu jo
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Mi h is tor ia  sobre 
e l  persona je  que 
h izo  e l  d ibu jo

Dibu jo  encont rado 
en uno de los 

muros de l  fuer te
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Bocachica  encierra una larga h istor ia .

Muchas v idas,  muchas generaciones de 

hombres y mujeres han v iv ido,  comido, 

d isf rutado,  sufr ido,  amado,  re ído,  soñado,  y 

part icularmente han aprendido y t rabajado en 

estas playas e is lotes del  Car ibe colombiano.

9
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Histor ia  de  Bocachica: 
Le proponemos real izar  una breve h istor ia de su pueblo 

en los c í rculos,  con color idos dibujos sobre cómo se 

imagina que l legaron sus pr imeros par ientes a Bocachica 

hace muchas centenas de años,  y  sobre recuerdos, 

of ic ios y personajes que considera hoy importantes para 

ustedes los bocachiqueros.  Dele un t í tu lo a cada uno de 

los dibujos.
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Viv ir  a or i l las del  mar puede suger i r  una

imagen románt ica y poét ica,  pero también 

es una forma de v ida que ex ige desarro l lar 

habi l idades para entrar  y  sobrev iv i r  en é l .
10

L a  construcción de embarcaciones,  la

navegación y la  pesca son of ic ios muy 

ant iguos e importantes de los cuales 

ha dependido la superv ivencia de las 

poblaciones que v iven junto a l  mar.
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Ahora desempeñará  e l  ro l  de per iodista y

buscará  en la  casa de los abuelos a un 

pescador que le pueda contar  una h istor ia 

marav i l losa que le sucedió en e l  mar.

L o inv i t amos a escr ib i r  la  h istor ia que le

contó e l  pescador.  No olv ide a l  f ina l  poner 

los datos de la persona a la  que entrev istó.



44

L a  carpinter ía de r ibera es e l  of ic io de

constru i r  y  reparar  embarcaciones de 

pequeño y mediano tamaño.  En Bocachica 

es un of ic io muy ant iguo y,  aunque la 

e laboración de embarcaciones en f ibra de 

v idr io había desplazado a los carpinteros 

de r ibera,  hoy e l los enseñan a un grupo de 

jóvenes bocachiqueros con quienes lo están 

react ivando.

¿Cómo se  cons tr uye 
una  embarcac ión?
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Busque a un maestro o a un estudiante de

carpinter ía de r ibera  para que le cuente 

cómo se construye una embarcación y le 

enseñe sobre las partes que la conforman.

11
Par tes  de  una  embarcac ión
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12
L o inv i t amos a l  s i t io donde se encuentra una

reserva de vest ig ios arqueológicos  

hal lados en di ferentes invest igaciones  

real izadas en las for t i f icaciones.  Observe  los 

d i ferentes objetos o f ragmentos  

arqueológicos e ident i f ique uno que l lame su 

atención.
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Ahora sacará e l  arqueólogo que l leva dentro

y hará gala de su imaginación y creat iv idad, 

para reconstru i r  una de las tantas h istor ias 

que podr ía contener e l  objeto que seleccionó.  

¿Quién y cómo ser ía la  persona que e laboró 

ese objeto?,  ¿cómo lo e laboró?,  ¿con qué 

técnicas y mater ia les fue e laborado? ¿Quién 

los ut i l i zó y  para qué?,  ¿qué h istor ias t r is tes, 

románt icas,  fe l ices,  v io lentas guardará este 

objeto?

Dibu jo  de l  ob je to  que 
se lecc ioné
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His tor ia  de l  ob je to  arqueológ ico
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13
Bocachica  se caracter iza por tener una

arqui tectura que la d ist ingue e ident i f ica, 

con sus creat ivas y part iculares fachadas de 

casas,  s i t ios f rente a la  p laya,  etc .  ¿Usted 

t iene un lugar favor i to donde se s iente a 

gusto para estar  solo o acompañado? ¿Ese 

lugar t iene nombre? Lo inv i t amos a que  

lo d ibuje .

His tor ia  de l  ob je to  arqueológ ico

Poblado de Bocach ica
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Este es el dibujo de mi lugar favorito de Bocachica y se llama...



51



52

Termine su bi tácora escr ib iendo unas

palabras para las personas que considera 

más va l iosas para su comunidad.
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Hemos  l l egado  a l  f ina l  de 
e s te 

recorr ido .
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SOBRE BOCACHICA

Notasimportantes

La is la de Tierrabomba ha s ido 
conocida con di ferentes nombres 

a lo largo de la h istor ia;  Carex ,  en 
lengua de las t r ibus car ibes que la 

habi taban;  Codego,  por los  
pr imeros exploradores españoles 

que la colonizaron,  y  Tierrabomba, 
desde e l  per iodo colonia l  hasta 

nuestros días.

La pesca artesanal  es uno de 
los of ic ios más ant iguos de las 
poblaciones costeras.  Bol iche, 

t rasmal lo ,  atarraya y palangre 
son herramientas que han s ido 

ut i l i zadas por los pescadores 
bocachiqueros para la  pesca en 

costa,  buceo y en mar abier to .
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Piedras cal izas abundan  
a lo largo de toda la 

zona costera de la is la . 
Estas han s ido una de las 

fuentes de explotación 
desde épocas tempranas 

para la  construcción, 
part icularmente para e l 

s istema defensivo de 
Cartagena.

El  manglar  es la  vegetación 
dominante de Tierrabomba, 

que crece asociado a las 
c iénagas costeras,  lagunas 

internas e is lotes.

Los pobladores 
prehispánicos de lo que 

hoy conocemos como 
Cartagena y Tierrabomba 

fueron diestros pescadores 
y agr icul tores,  quienes 

abr ieron rutas de 
intercambio comercia l  que 

iban hasta Panamá  
y  La Guaj i ra .

Los jesui tas adquir ieron 
terrenos y construyeron 
hornos en Tierrabomba, 
pr incipalmente en Bocachica, 
como el  te jar  de San Bernabé. 
Al l í ,  entre los s ig los XVI I  y 
XVI I I ,  se real izó una importante 
producción de loza,  te ja 
y  ladr i l los dest inados a 
constru i r  casas,  templos, 
colegios y for t i f icaciones en 
Cartagena.  Para garant izar 
d icha producción,  compraron 
decenas de hombres y mujeres 
esclav izados provenientes 
de Áfr ica,  con conocimientos 
en los di ferentes of ic ios.

Las t radic iones a l iment ic ias de 
Bocachica son e l  resul tado 
del  intercambio de productos 
y preparaciones de or igen 
indígena,  af r icano y europeo. 
Hoy en Bocachica,  cev iches 
de s ierra ,  enyucados con 
coco,  car imañolas re l lenas 
de pescado,  dulce de cereza 
con sabor a canela ,  y  chicha 
de arroz con va in i l la  y  nuez 
moscada hacen parte del 
conocimiento de matronas 
bocachiqueras como Mercedes 
Gonzalez ,  “ la  Tota”,  y  Alma 
Rosa,  “ la  Mamita”.
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EVENTOS  DE 
GUERRA  Y  PAZ

Asiento

Documento que se inclu ía en 
t ratados comercia les o de 

paz,  por e l  cual  un conjunto 
de comerciantes recib ía e l 
monopol io sobre una ruta 

comercia l  o producto.  La guerra 
de Asiento (1739-1748) enfrentó 

a l  Reino de Gran Bretaña y e l 
Imper io español  por e l  dominio 

comercia l  en e l  Car ibe.

Cortar  una ore ja

En la España de los s ig los XVI I  y 
XVI I I  la  ley establecía la  mut i lac ión 

a ladrones,  prost i tutas y p i ratas 
para marcar sus cuerpos como 

del incuentes.  Lo más común era e l 
corte de ore jas,  nar ices y dedos.

Hospi ta l  de pr imera 
sangre

Lugar prov is ional  que se s i tuaba 
cerca de acciones bél icas donde 
se recib ían her idos y enfermos 
de ambos bandos.  En e l  fuerte de 
San Fernando ex ist ió un espacio 
dest inado a estos menesteres.

GLOSARIO
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DE  CAST I LLOS 
Y 

FORT I F ICACIONES

Aspi l lera

Abertura en e l  muro que en e l 
inter ior  era ancha para faci l i t ar 
la  ubicación del  soldado y se 
estrechaba hacia e l  exter ior,  de 
manera que solo cabía e l  cañón 
del  arma para disparar. 

A l j ibe

Depósi to de agua que también se 
denomina c isterna.  Esta abastecía 

de agua potable la  for t i f icación.

A lmacén

Edif icaciones usadas para 
conservar  v íveres y munic iones. 

Sol ían ubicarse en los s i t ios más 
seguros de la for t i f icación.

Baluarte

Construcción de forma pentagonal 
(c inco lados) que sobresale en e l 
ángulo de unión entre dos partes 
de una mural la .
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Necesar ia

Obra pequeña que hace la misma 
función de la let r ina.

Gar i t a

Construcción en forma de torre 
ubicada en los ángulos de los 
fuertes (baluartes) ,  cuya función 
pr incipal  era la  de puesto de 
v ig i lancia y  defensa.

Glacis

Es una pendiente suave y 
despejada ubicada antes del 
foso de una for ta leza,  cuya 
función es la  de cansar y  exponer 
a los atacantes enemigos.

Foso

Excavación profunda con agua 
que rodeaba la for t i f icación o e l 
cast i l lo  para impedir  e l  acceso del 
enemigo.

Fort i f icación

Obra o conjunto de construcciones 
ut i l i zadas para defender y  proteger 
una c iudad o enclave.  Podía contar 

con una guarnic ión (soldados) de 
carácter  permanente o prov is ional .

Cañonera/t ronera

Espacios que hay entre las 
a lmenas de la mural la  para poner 

los cañones de defensa.

Cast i l lo

Construcción for t i f icada y a is lada, 
ubicada preferentemente sobre 

terreno e levado para la  defensa. 
Estaba permanentemente dotado 
y habi tado por un caste l lano y su 

guarnic ión (soldados) .

Bater ía

Lugar dest inado a contener 
p iezas de art i l ler ía .  Generalmente 

complementaban los fuertes de 
gran porte .
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Compañía de art i l leros 
mi l ic ianos pardos y 
morenos de la p laza de 
Cartagena de Indias

Corsar io

Formada exclus ivamente por 
pardos (c lase a l ta de l ibertos 
negros) y  descendientes  
de negros,  contaba con doscientos 
hombres entre sargentos, 
t ambores,  cabos pr imeros,  cabos 
segundos y ar t i l leros mi l ic ianos.

Los hombres y nav íos que  
eran denominados corsar ios 
v ia jaban bajo la  protección de 
una patente de corso −palabra 
procedente del  lat ín cursus, 
carrera−,  en e l  que e l  rey daba 
autor ización para atacar barcos  
de las potencias enemigas con e l 
f in  de entorpecer su comercio.

Bata l lón de pardos l ibres 
de Cartagena de Indias

Bucanero

Compuesto exclus ivamente por 
pardos (c lase a l ta de l ibertos 

negros) ,  consist ía  en nueve 
compañías con novecientas plazas 
en tota l ,  entre sargentos pr imeros, 

sargentos segundos,  t ambores, 
cabos pr imeros,  cabos segundos y 

soldados.

Eran cazadores de reses y cerdos 
salva jes i legales de las is las 

del  Car ibe.  Su nombre procede 
del  proceso de secado de las 

carnes,  l lamado boucan.  Al  ser 
objeto de persecuciones por 

autor idades locales,  especia lmente 
en Santo Domingo,  recurr ieron a l 
bandoler ismo en costas,  l legando 

a ser  parte de la Hermandad  
de la Costa.

DE  EJÉRCI TOS 
Y 

SOLDADOS
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Regimiento de infanter ía 
de Cartagena de Indias

Regimiento de infanter ía 
de voluntar ios blancos de 
mi l ic ias de Cartagena  
de Indias

Cuerpo de soldados profesionales 
de or igen blanco,  compuesto 
por nueve compañías,  una de 
granaderos,  de c ien plazas cada 
una (novecientas en tota l )  entre 
sargentos pr imeros,  sargentos 
segundos,  t ambores,  cabos 
pr imeros,  cabos segundos y 
soldados.

Conformado por voluntar ios 
de or igen español  y  cr io l lo de 
ascendencia b lanca.  Constaba de 
nueve compañías de c ien plazas, 
es decir,  novecientos soldados en 
tota l  entre sargentos veteranos, 
segundos voluntar ios,  t ambores 
veteranos,  cabos pr imeros,  cabos 
segundos y soldados.

F i l ibustero

Pirata

Pirata que en e l  s ig lo XVI I 
bordeaba y saqueaba las 

local idades costeras s in a le jarse 
de e l las .  Se conformaron 

hermandades de f i l ibusteros en  
las costas de Santo Domingo  

y  la  Tortuga. 

Así  se l lamó a hombres y nav íos 
que se dedicaban a l  saqueo 

organizado o bandoler ismo 
mar í t imo,  atacando naves en mar 

abier to y  puertos,  s in d ist inción de 
nacional idad o a nombre de una 

nación.
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Balandra

Embarcación pequeña con una 
sola cubierta super ior  y  de un solo 

mást i l  con vela mayor,  cuadrada 
y escandalosa.  Fue usada 

pr incipalmente entre los s ig los 
XVI I  y  XVI I I .

Bergant ín

Embarcación de una cubierta con 
dos mást i les de velas cuadradas, 

ut i l i zada para e l  comercio.  Su 
velocidad h izo que fuera la 

prefer ida de los pi ratas en su 
época dorada,  entre los s ig los  

XVI I  y  XVI I I .

DE  MÁST I LES , 
VELAS  Y 

CUBIERTAS
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Bombarda

Carabela

Embarcaciones de diversos t ipos, 
con cubiertas reforzadas que les 
permit ían res ist i r  e l  empuje de la 
pólvora a l  d isparar  morteros dentro 
de plazas y for t i f icaciones para 
proteger e l  desembarco de t ropas 
en e l  s ig lo XVI I .

Embarcación con t res mást i les 
de velas cuadradas y una 
cubierta .  Fue una de las pr imeras 
embarcaciones s in remos y que 
tenía capacidad para cargar 
prov is iones dest inadas a res ist i r 
largos v ia jes t ransat lánt icos.  Su 
uso se l imi tó a los s ig los XV y XVI .

Fa lúa

Pequeña embarcación l igera,  de 
dos mást i les y  ve las t r iangulares, 
usada en los puertos por los jefes 
y autor idades de mar ina.
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Goleta

Buque de vela de dos o más 
mást i les .  Por su menor tamaño 

se dest inaba más a act iv idades 
mercantes de cabota je (cercanas 

a la  costa) ;  apareció en e l  s ig lo 
XVI I I .

Galeón

Navío de l ínea

Barcos muy lentos que fueron 
ut i l i zados tanto para la  guerra 

como para e l  comercio.  Contaba 
con t res o cuatro mást i les con 

velas cuadradas y ve las lat inas. 
Tenía hasta t res cubiertas,  dos 
de las cuales eran de art i l ler ía . 

Cobraron protagonismo en e l 
car ibe en e l  s ig lo XVI . 

Buques de guerra del  s ig lo XVI I I , 
de t res mást i les con aparejo de 

velas cuadradas,  y  de dos a t res 
cubiertas de art i l ler ía .  Para e l 

combate se a l ineaban formando un 
muro de art i l ler ía ,  lo  que permit ía 

d isparar  s imul táneamente desde 
todos los f lancos.
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El Inst i tuto Colombiano de Antropología e 
Histor ia presenta la  ser ie t i tu lada B ITÁCORA , 
d i r ig ida a las poblaciones del  área de inf luencia 
de s i t ios patr imonia les.  Este proyecto busca 
convert i rse en una herramienta didáct ica-
pedagógica de reconocimiento de región que 
inv i t a a despertar  la  cur ios idad y act ivar  la  mirada 
de nuevas generaciones sobre su entorno,  su 
contexto geográf ico,  sus paisa jes,  su pasado y su 
presente.  La colección busca va lorar  y  promover 
otras maneras de nombrar,  ver  y  sent i r,  as í  como 
propic iar  la  creat iv idad como herramienta de 
construcción de conocimiento.

Con esta publ icación,  e l  ICAN H da cont inuidad 
a la  l ínea de proyectos encaminados a la 
va loración y d ivu lgación del  patr imonio.  Estos 
mater ia les están di r ig idos a est imular  la 
apropiación y e l  aprovechamiento de di ferentes 
espacios regionales patr imonia les,  como los 
parques arqueológicos de San Agust ín e Isnos, 
Tierradentro,  Santa Mar ía de La Ant igua del 
Dar ién,  e l  fuerte de San Fernando,  la  serranía de 
La L indosa,  e l  Museo del  Río Magdalena,  entre 
otros,  donde actualmente e l  ICAN H desarro l la 
y  apoya proyectos de carácter  d ivu lgat ivo y 
museológico con y para las comunidades. 

Cada B ITÁCORA  es un cuaderno de notas que, 
además de aportar  datos geográf icos,  h istór icos, 
etnográf icos,  g losar ios y eventos refer idos a 
las part icular idades de los s i t ios patr imonia les 
mencionados,  es pr incipalmente un diar io de 
ruta donde real izarán anotaciones,  d ibujos, 
recolectarán datos,  armarán h istor ias y recogerán 
por e l  camino mater ia les que les ayudarán a 
enr iquecer su exper iencia .
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B I T Á C O R A 

BOCACHICA

rutas para 
pensar,  ver y 

sent i r




