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DE  CLEMENCIA  Y  MARÍA  LA  BAJA  (BOLÍVAR)  

  

INTRODUCCIÓN    

El   presente   informe   contiene   descripción   de   prácticas,   e   identificación   de   actores   y  
espacios  clave,  de  las  principales  manifestaciones  culturales  halladas  en  los  municipios  
de  Clemencia  y  María  la  Baja  en  el  departamento  de  Bolívar.  

Para  su  elaboración  se  hizo  un  análisis  de  tipo  cualitativo  y  sincrónico  de  las  prácticas  
a  partir  de  fuentes  primarias  mediante  técnicas  de  observación  y  registro  de  notas  de  
campo,  de  audios  y  fotográficos  durante  entrevistas  grupales  e  individuales  a  actores  
culturales  clave  en  ambos  territorios  (artistas,  gestores  culturales,  funcionarios  de  casas  
de  cultura  y  responsables  de  instituciones  educativas).  También  se  emplearon  fuentes  
secundarias  para  análisis  cualitativos  complementarios,  así  como  información  de  tipo  
cuantitativo   sobre   diferentes   tipos   de   indicadores   de   los   municipios   y   de   los   usos  
puntuales  de  fuentes  digitales.  

La   investigación  que  nutre  el   presente   informe  se   inscribe  dentro  de  un  contexto  de  
múltiples  convergencias  y  cuestionamientos.  Por  un  lado,  está  el  reto  de  las  políticas  
culturales  nacionales  y  regionales  de  hacer  de  la  cultura  un  motor  de  desarrollo  regional  
en  el  marco  de  lo  que  ya  empieza  a  denominarse  un  contexto  de  “postconflicto”.  Por  
otro   lado,  está  el  proceso  de  expansión  de   las   infraestructuras  digitales  hacia  zonas  
apartadas  o  de  bajos  recursos  del  país,  donde  los  procesos  de  uso  y  apropiación  de  las  
TIC  suelen  tener  dinámicas  poco  habituales  y  se  inscriben  en  contextos  de  economías  
culturales  poco  estudiadas,   representando  así  un  reto  metodológico  y   teórico  para   la  
investigación.  

¿Cómo  puede  entonces  el  sector  cultural  contribuir  a   la  viabilidad  del  fin  del  conflicto  
armado?  ¿Cómo  estudiar   la  modernidad  digital  de   las  culturas   rurales  en  Colombia?  
¿Cómo   articular   la   cultura   digital   y   sus   economías   alternativas   dentro   del   desarrollo  
regional  en  Colombia?  

Con  estos  interrogantes  en  mente,  y  un  objetivo  exploratorio  y  no  de  exhaustividad,  el  
presente  documento,  “Informe  de  caracterización  de  las  manifestaciones  culturales  en  
Clemencia   y  María   la   Baja”,   se   propone   como   un   punto   de   partida   en   el  marco   del  
proyecto   Laboratorios  Vivos   de   Innovación   y  Cultura.  Dicho   informe   consta   de   ocho  
secciones,  a  saber.  
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En  la  primera  sección  se  presenta  el  marco  conceptual  utilizado  en  la  elaboración  de  
este  informe  de  caracterización.  Se  parte  de  un  breve  recorrido  histórico  acerca  de  la  
noción  de  cultura  y  se  explicita  la  complejidad  que  trae  consigo  el  uso  de  este  concepto;;  
enseguida   se   propone   un  modelo   de   estructura   del   sector   cultural   como  marco   del  
análisis   pragmático   de   la   interacción   entre   mercados   y   políticas   de   la   cultura.   La  
segunda  sección  presenta  los  objetivos  generales  y  específicos  del  informe.  La  tercera  
describe   la   metodología   empleada   para   la   elaboración   del   informe:   se   plantea   el  
enfoque  investigativo,  las  fuentes  de  información,  los  participantes,  los  instrumentos  y  
lo  procedimientos  empleados.  La  cuarta  sección  reporta  un  análisis  general  del  contexto  
de   los   municipios   objeto   de   estudio   a   partir   de   indicadores   socioeconómicos,  
geográficos,  históricos  y  relativos  a  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  
–TIC–.  La  quinta  sección  contiene  la  caracterización  de  las  principales  manifestaciones  
culturales,  por  municipio,  como  resultado  principal  del  informe.  El  proceso  de  selección  
de  estas  manifestaciones  se  desarrolló  a  partir  de  entrevistas  preliminares  con  actores  
culturales  de  cada  municipio  y  mediante  la  consulta  de  fuentes  secundarias.    La  sexta  
sección  describe  los  principales  usos  y  apropiaciones  de  las  TIC  en  Clemencia  y  María  
la  Baja.  Este  capítulo  propone  una  metodología  de  análisis  dividida  en  dos  partes.  Por  
un  lado,  se  reportan  aspectos  relativos  a  los  usos  de  las  TIC  por  parte  de  los  actores  
culturales  entrevistados,  y  por  otro,  se  hace  un  análisis  de  contenidos  y  usuarios  de  
fuentes  digitales  en  internet  sobre  Clemencia  y  María  la  Baja,  tomando  como  caso  de  
estudio   el   portal   youtube.com.   La   séptima   sección   resalta   el   rol   de   las   instituciones  
educativas  dentro  del  proceso  de   transmisión  y   salvaguardia  de   las  manifestaciones  
culturales   en   los   municipios   como   resultado   de   la   constatación   en   el   terreno   de   la  
importancia  de  estas  instituciones  tanto  en  los  procesos  culturales  del  territorio  como  en  
su  potencial  formativo  en  el  marco  del  proyecto.    

Por  último,   la  octava  sección,  presenta  una  serie  de  reflexiones  finales,  a  manera  de  
conclusión,  complementada  por  una  lista  de  recomendaciones  concretas  deducidas  de  
la   identificación   y   el   análisis   de   las   principales   oportunidades   de   formación   y  
emprendimiento.  El  informe  ofrece  al  final  una  lista  de  referencias  bibliográficas  citadas,  
y  algunos  referentes  teóricos  puntuales  que  se  consideran  de  interés  para  la  consulta  
general  del  presente  documento.  
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1.   MARCO   REFERENCIAL   DEL   CONCEPTO   “MANIFESTACIÓN   CULTURAL”  
ABORDADO  EN  ESTE  INFORME  
  

1.1.   La  “cultura”  entre  dos  extremos  

Para   la   realización  de  este   informe  el  Área  de   Investigación  del  proyecto  UTadeo-Icultur  
(Convenio   088   de   20151)   asumió   como   tarea   inicial   definir   la   noción   de   “manifestación  
cultural”.  Para  tal  propósito  se  realizó  una  revisión  del  uso  del  concepto  de  cultura  en  las  
ciencias   sociales   y   humanas.   En   esta   revisión   se   encontraron   dos   posturas   diferentes  
ubicadas  cada  una  en  el  extremo  de  un  continuum  que  incluye  los  diferentes  significados  y  
definiciones  del  concepto.  En  el  extremo  más  cerrado  y  delimitado  de  dicho  continuum,  está  
su  asociación  con  la  idea  de  las  “bellas  artes”,  cuya  connotación  normativa  remonta  a  los  
ideales  de  belleza,  orden  y  moralidad  que  en  la  Europa  de  los  siglos  XVIII  y  XIX  marcaron  
la  educación  artística  (Clair,  1882).  En  el  otro  extremo  está  la  visión  más  contemporánea,  
marcada  por   la  antropología  cultural,  donde  se  entiende  el  concepto  de  cultura  como  un  
“todo”   compuesto   por   el   conjunto   de   hábitos   de   pensamiento   y   conducta   transmitidos  
generacionalmente  por  una  comunidad  (Harris,  2004).  

Es  amplia  la  crítica  que  desde  hace  décadas  se  realiza  al  concepto  de  “bellas  artes”.  En  la  
historia  de  Occidente   las  facultades  de  artes,   los  conservatorios  de  música,   los   libros  de  
historia  del  arte,  se  circunscriben  por   lo  general  a   las  artes  que   las  élites  practicaron  en  
algunos  países  de  Europa  en  unas  épocas  en  concreto  (para  el  caso  de  la  música  se  limitan  
a   la   producida   en   el   periodo   conocido   como   de   la   “práctica   común”   que   corresponde   a  
grandes  rasgos  a   los  siglos  XVIII  y  XIX).  A  partir  de  allí  una  institución  artística  que  siga  
estas   ideas   tendrá   entre   su   currículum   únicamente   dichas   expresiones,   desconociendo  
cualquier  otro  tipo  de  manifestación  y  por  ende  reproduciendo  de  manera  invariable  un  tipo  
de  repertorio,  de  temáticas  y  de  estilos,  independientemente  del  lugar  y  la  época  en  la  que  
se  enseñe.  

Más   allá   de   esta   dicotomía,   el   presente   informe   propone   emplear   el   concepto   de  
manifestación  cultural  dentro  de  un  marco  tanto  aplicable  como  incluyente.  Por  un  lado,  se  
clasifican  las  expresiones  culturales  en  cinco  tipos:  

1.   Tradición   Oral   y   Literaria:   narrativa,   poesía,   drama,   cuentería,   coplas,  
décimas,  refranes.  

2.   Sonoro-Música:   tradicionales,   populares,   contemporáneas,  
religiosas/profanas,  cantos  de  trabajo,  cantos  de  arrullo.  

3.   Prácticas  Escénicas:  danza,  teatro,  títeres.  
                                                                                                 

  

1  Ver  Gobernación  de  Bolívar,  Icultur  y  UTadeo  (2014).  
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4.   Prácticas   Visuales:   arquitectura,   artesanías,   cine,   dibujo,   escultura,  
fotografía,  pintura,  grabado,  historietas.  

5.   Otras  prácticas:  cotidianas,  juegos,  cocina  tradicional,  etc.  

Esta   clasificación   no   pretende   jerarquizar   las   expresiones   estéticas,   sino   distribuir   la  
información  en  campos   “administrables”  en  el  marco  de   los   laboratorios  sociales  que  se  
implementarán   en   las   casas   de   cultura   de  Clemencia   y  María   la  Baja.  Por   otro   lado,   la  
caracterización  de  las  expresiones  artísticas  consideradas  se  basa  en  la  observación  y  el  
análisis  de  la  práctica  del  oficio  y  no  en  criterios  obsoletos  de  lo  útil  o  lo  sublime  en  el  arte.  
Bien  lo  explica  el  Documento  Técnico,  tomando  como  base  las  ideas  de  Thompson  (2002,  
p.  203)  al  asumir  que,    

(…)  estas   formas  simbólicas   -que   incluyen  acciones,   objetos   y  expresiones-,  
recogen   una   amplia   gama   de   manifestaciones   más   allá   de   lo   que   desde   el  
sistema  occidental  de  las  artes  cultas  se  ha  entendido  como  prácticas  estéticas  
o  artísticas.  Se  pretende  conceptualmente  romper  la  barrera  que  ha  provocado  
la   distinción   entre   artes   cultas   y   artes   y   oficios   populares   o   entre   prácticas  
artísticas  formalizadas  y  acciones  de  la  vida  cotidiana  recurrentes  y  reconocidas  
por  una  comunidad.  (Gobernación  de  Bolívar,  Icultur  y  UTadeo,  2014p.  14)  

La  clasificación  propuesta  resulta  de  una  necesidad  de  organización  de  la  información  y  se  
tiene  en  cuenta  el  carácter  normativo  que  esta  clasificación  puede  inducir.  Por  esta  razón  
se  optó  por  incluir  en  la  estructura  del  informe  la  categoría  “otras  manifestaciones”  con  el  
fin   de   no   excluir   a   priori,   en   un   informe   inicial   del   proyecto,   prácticas   que   pueden   ser  
significativas   tanto   para   las   comunidades   como   para   los   procesos   de   capacitación   y  
emprendimiento  de  los  laboratorios.    

1.2.   Consideraciones  previas  sobre   la  relación  entre  manifestaciones  culturales,  
folclor  y  patrimonio  intangible  

Luego  de  precisar  el  ángulo  desde  el  cual  abarcar  la  noción  de  manifestación  cultural  hay  
que  aclarar  que  uno  de   los  puntos  de  partida  del   presente   informe   fue  el   de  abordar   la  
caracterización  de  dichas  manifestaciones  desde  sus  prácticas,  o  más  exactamente,  desde  
los  relatos  de  los  actores  culturales  sobre  las  maneras  como  realizan  dichas  prácticas.  La  
anterior   postura   no   implica   el   desconocimiento   de   otras,   críticas,   con   las   que   se   puede  
asociar   el   objetivo   de   este   informe.   Estas   serán   tenidas   en   cuenta   durante   la  
implementación  de  los  Laboratorios  Vivos  y  no  en  esta  fase  exploratoria  del  proyecto.  Sin  
embargo,  a  continuación  se  expondrán  algunos  elementos  críticos  a   tener  en  cuenta  en  
momentos  posteriores:  

1.   La   tarea   de   identificar   los   principales   rasgos   característicos   de   las   expresiones  
musicales,  visuales,  literarias  y  escénicas  presentes  en  Clemencia  y  María  la  Baja  
puede   llegar   a   ser   compleja   si   se   les   consideran   como   componentes   de   un  
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“patrimonio  cultural  intangible”2  en  tanto  que  a  este  concepto  se  le  asocie  a  la  idea  
de  “folclor”.  Para  algunos  investigadores  esta  asociación  es  frecuente,  en  muchos  
casos   tácita,   y   suele   carecer   de   postura   crítica.   Según   Ana   María   Ochoa,   por  
ejemplo,  “la  idea  de  patrimonio  intangible  retoma  dimensiones  ideológicas  cruciales  
asociadas  a  la  idea  de  folclore,  de  un  modo  primordialmente  acrítico.  Es  decir,  sin  
haber  incorporado  gran  parte  de  las  reflexiones  teóricas  que  se  han  desarrollado  en  
las   últimas   décadas   en   torno   a   conceptos   tales   como   oralidad,   transmisión,  
colectividad   autoral”   (Ochoa,   2003,   p.   118).   Si   bien   la   noción   de   folclor   no   se  
encuentra   enunciada   en   el   Documento   Técnico   del   proyecto,   podría   entenderse  
como  subyacente  al  mismo,  en  particular  por  el  uso  del   concepto  de   “patrimonio  
cultural”.  En  cuanto  al  uso  de  la  noción  de  folclor,  según  determinados  autores,  lejos  
está  de  ser  neutral.  Carlos  Miñana  al  analizar  los  estudios  sobre  música  en  Colombia  
explica   las   posturas   “folcloristas”   y   su   amplia   aceptación   en   las   investigaciones  
sobre  música  en  el  país  de  la  siguiente  manera:  
  

En   el   folklore,   en   ese   pasado   idealizado,   embalsamado   y   consagrado   por   la  
autoridad   del   folklorista,   está   la   esencia   de   la   identidad   nacional.   La   cultura  
popular   tradicional   se   ‘cosifica’,   se   ‘objetualiza   en   el  museo   o   en   el   libro.   La  
identidad  está  en  ‘la’  cumbia,  pero  no  en  cualquier  cumbia,  sino  en  ‘esa’  cumbia  
que  cumple  con  las  condiciones  y  requisitos  fijados  por  los  folkloristas  (...).  Se  
abre,  entonces,  la  casuística,  la  enumeración  de  ‘rasgos  auténticos’,  las  bases  
para  los  concursos  y  festivales  ‘folklóricos’  con  el  fin  de  preservar  la  ‘pureza’  de  
las  ‘expresiones  folklóricas’.  En  el  caso  de  Colombia,  estas  concepciones  han  
tomado  tal  fuerza  que  el  mismo  concepto  de  folklore  es  ‘intocable’.  Cuestionar,  
interrogar  el  concepto  de  folklore  y  las  elaboraciones  que  de  la  cultura  tradicional  
han   hecho   los   folkloristas   bajo   ese   mismo   nombre,   es   herir   la   sensibilidad  
popular,   es   negar   la   identidad,   las   raíces,   los   valores   ‘propios’   de   la   cultura  
colombiana,  es  ser  un  apátrida  que  –en  determinados  contextos–  merece  ser  
linchado,  o  al  menos  excluido  [...]  la  música  viva  y  las  expresiones  populares  se  
reglamentaron  a  partir  de  investigaciones  muy  deficientes  y  que  no  daban  cuenta  
de  la  complejidad  y  de  los  procesos  de  la  música  popular  tradicional  en  el  país  
(...).  Esto  generó  un  proceso  de  uniformización  (...)  satanizando  su  creatividad,  
y  condenando  y  negando  su  diversidad  y  dinamismo.  (Miñana,  2000:  37-38)    
  

2.   Es  necesario  entender  la  noción  de  folclor  en  el  contexto  histórico  de  su  uso.  Para  
Richard  Bauman,  “El  concepto  de  folclor  surgió  a  finales  del  siglo  XVIII  como  parte  
de  una  visión  unitaria  del  lenguaje,  la  cultura,  la  literatura  y  la  ideología  nacionalista  
romántica”  (Bauman,  1992,  p.  29).  Su  uso  se  fundamenta  en  la  necesidad  de  tipificar  
colectividades   humanas   a   partir   de   rasgos   culturales   que,   como   el   lenguaje,  

                                                                                                 

  

2  Tal  como  lo  plantea  el  Documento  Técnico  del  proyecto  “Implementación  de  una  estrategia  para  el  
uso  y  apropiación  de  la  cultura  como  generadora  de  conocimiento  e  innovación  social  a  traves  de  
laboratorios  de  investigación-creación  en  el  departamento  de  Bolívar”.  Ver,  por  ejemplo,  página  16.    
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“encarnaban  el  carácter,  el  ser  interno  del  volk  [pueblo]  a  través  de  generaciones”  
(p.  29).  La  tipificación  de  lo  folclórico,  en  tanto  que  raíz  auténtica  de  la  identidad  de  
un  pueblo,  crea  paradójicamente  un  imaginario  de  exotismo  desde  donde  se  opera  
una  representación  parcial  o  “escenificada”  de  la  cultura.    

3.   Retomando  a  Bauman,  tres  son  las  ideas  básicas  ligadas  al  concepto  de  folclor:  a)  
la  idea  de  tradición  (“traditionality”),  que  remite  a  un  saber  heredado  de  generación  
en  generación  e   implica  un  vínculo  con  el  pasado,  con  una  historia;;  b)   la   idea  de  
comunidad  (“social  base”)  que,  contraria  al  individualismo,  supone  que  el  folclor  es  
“del   pueblo”,   y   lo   asume   un   grupo   humano   localizado   en   un   lugar   y   un   tiempo  
específicos,  y  c)  la  idea  de  “estética”  (“aesthetics”),  que  se  refiere  a  los  estándares  
de   lo   artístico   (“artfulness”)   en   la   expresión   folclórica,   como   lo   son   “su   vigor,  
espontaneidad,   naturalidad,   impacto   emocional,   ejecución   poco   calculada”  
(Bauman,  1992,  p.  29-40).    
a.   En   cuanto   la   primera   idea   asociada   al   concepto   de   folclor,   la   de   prácticas  

culturales  ancladas  en  un  territorio,  en  la  actualidad  varios  autores  hablan  de  la  
exacerbación   de   los   procesos   de   desterritorialización   o   deslocamiento   de   las  
expresiones  culturales  a  partir  de  la  globalización  (Ochoa,  2003).  Jose  Jorge  de  
Carvalho  dice  al  respecto:  “La  relación  música,  territorio  y  memoria  ha  dejado  de  
ser  evidente  y  frecuentemente  se  inscribe  de  manera  abierta  en  los  procesos  de  
creatividad  y  transmisión  musical  y  en  los  discursos  que  la  gente  genera  en  torno  
a   su   propia  música   (Carvalho,   2000,   citado   en  Ochoa,   2003,   p.   25).   Si   bien  
ambos  autores  concuerdan  en  que  las  expresiones  artísticas  se  desligan  cada  
vez  más   de   una   asociación   con   un   territorio   en   particular,   es  más   frecuente  
encontrar  la  postura  de  Carvalho  en  la  que  se  asume  que  sí  hubo  un  pasado  en  
el  cual  estas  relaciones  eran  evidentes.  Junto  a  estas  posturas  aparece  también  
lo  que  Hobsbawm  y  Ranger  (2002)  denominan  “invención  de  tradición”.    

b.   La  segunda  idea  asociada  al  concepto  de  folclor  es  la  de  que  remite  a  prácticas  
comunitarias.   Cuando   una   expresión   cultural   se   asume   como   “del   folclor”  
(inclusive  así  se  suele  referenciar  en  materiales  discográficos),  alude  a  que  no  
tiene  un  autor  en  particular  sino  que  su  creación  es  colectiva3.  Cuando  los  datos  
así  lo  exijan,  esta  idea  se  abordará  críticamente,  es  decir,  tanto  el  aspecto  de  la  
creación  colectiva  como  los  imaginarios  construidos  de  que  una  práctica  cultural  
identifica   a   toda   una   comunidad.   Ligados   a   los   anteriores,   el   aspecto   de   la  
ancestralidad   de   las  manifestaciones   será   tenido   en   cuenta   en   los   contextos  
concretos  de  Clemencia  y  María  la  Baja.    

                                                                                                 

  

3  Esta  idea  trae  unas  fuertes  consecuencias  en  materia  de  derechos  de  autor,  que  valdría  la  pena  
profundizar  en  otras  etapas  del  proyecto.  
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c.   Por  último,  el  paradigma  folclorista  no  se  limita  sólo  al  campo  de  lo  cultural  o  de  
lo  estético.  Afecta   fundamentalmente   la  mirada  mediante   la  cual  se  ejerce  un  
ordenamiento   político   del   territorio   y   de   su   población.   En   efecto,   la   mirada  
folclorista  puede  ser  normativa  y  solo  parecería  tener  utilidad  en  el  marco  de  un  
ideal  de  sociedad.  Este  ordenamiento  político,  argumenta  Arias  Vanegas,  es  un  
ejercicio   de   poder   que   históricamente   ha   defendido   la   diversidad,   pero   sólo  
dentro  de  los  límites  de  lo  políticamente  aceptable,  es  decir,  siempre  y  cuando  
no   se   alteren   los   fundamentos   del  modelo   dominante   de   poder   y   la   idea   de  
modernidad  social  que  los  motiva:  

  
Lo   importante  a   finales  del  XIX  es  que   las  diferencias  en   las  manifestaciones  
populares,  producto  del  clima  y  de  la  variedad  productiva,  no  se  tradujeran  en  
una  subversión  de  la  constitución  moral  del  pueblo  ideal.  Precisamente,  eran  los  
negros,  mulatos,  zambos  e  indios  quienes  subvertían  esta  diferencia  moderada,  
mientras  la  población  deseada  campesina  comenzaba  a  ser  ordenada  en  una  
diferencia  aceptable.  Esto  es  lo  que  determina  la  imagen  del  pueblo  ideal  y  sus  
márgenes.  (Arias  Vanegas,  p.  43.)  

En  el  contexto  del  proyecto  Laboratorios  Vivos  de  Innovación  y  Cultura  se  hace  necesario,  
primero,   describir   las   manifestaciones   desde   la   práctica,   antes   que   “juzgarlas”,   intentar  
separar  los  hechos  de  los  discursos,  en  lo  posible,  para  luego  adentrarnos  en  todo  aquello  
que  enmarca   los  debates  que  giran  en  torno  al   tema  de   la  cultura.  Esto  es   lo  que  se  ha  
intentado  hacer  en  este  informe.  De  esta  manera,  sin  perder  de  vista  posiciones,  críticas  o  
no,   en   torno   al   concepto   de   “folclor”   y   de   “patrimonio”,   este   documento   es   un   punto   de  
partida  para  el  estudio  sobre  el  contexto  de  implementación  de  los  laboratorios,  que  luego  
abordará   otras   consideraciones   como,   por   ejemplo,   el   dinamismo   de   las   sociedades,   la  
mutabilidad   de   las   culturas,   las   transformaciones   de   las   prácticas   culturales,   el   carácter  
construido   de   las   identidades,   lo   homogéneo   o   poco   homogéneo   que   pueden   ser   las  
expresiones  culturales  locales,  entre  otras.      

1.3.   Hacia  la  idea  de  “sistema  cultural”  

En  el  marco  de  un  proyecto  orientado  hacia  la  innovación  social  a  través  de  la  formación  y  
emprendimiento  es  indispensable  tomar  en  cuenta  la  dimensión  sistémica  de  la  cultura.  Un  
primer   acercamiento   a   la   idea   del   “arte   como   sistema   cultural”   lo   ofrece  Clifford  Geertz  
(1983),  para  quien   los  objetos  de  carácter  estético  o  simbólico,  así  como  sus  modos  de  
interpretación,  son  construcciones  sociales:  

El  ‘sentido  de  belleza’,  o  como  sea  que  deba  ser  llamada  la  capacidad  de  responder  
de  forma  inteligible  frente  a  cicatrices,  óvalos  pintados,  pabellones  abovedados  o  
insultos  rimados,  no  es  menos  un  artefacto  cultural  que  los  objetos  y  dispositivos  
inventados  para  afectarlo.  El  artista   trabaja  con   las  capacidades  de  su  audiencia  
(…).   Tanto   el   arte,   como   el   equipamiento   para   entenderlo,   son   fabricados   en   el  
mismo  taller.  (Geertz,  1983,  p.  118)  
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La  relación  entre  hacedores  culturales  y  públicos  constituye  pues  un  eje  central  dentro  de  
lo  que  Geertz,  y  en  general  la  antropología  de  las  artes,  considera  un  sistema  cultural.  Sin  
embargo,  resulta  igualmente  importante  pensar  en  las  dimensiones  política  y  mediadora  de  
la  cultura.    

Desde  el  ángulo  de  la  ingeniería  cultural,  área  que  busca  “aportar  soluciones  óptimas  en  
términos  de  calidad,  costos  y  plazos  de  entrega,  a  la  demanda  expresada  por  los  diferentes  
agentes   de   la   vida   cultural   para   la   definición   de   objetivos,   la   puesta   en   marcha   de  
programas,   la   movilización   de   financiamientos   y   la   realización   técnica   de   proyectos”  
(Mollard,  2009),  la  noción  de  sistema  cultural  adquiere  un  carácter  más  concreto  y  aplicable.    

La  ingeniería  cultural  identifica  cuatro  familias  de  actores  fundamentales  dentro  de  su  propia  
definición  de  “sistema  cultural”  (ver  Diagrama  No.  1):    

a)   Artistas-creadores:  artistas,  escritores,  poetas,  intérpretes,  bailarines,  músicos,  etc.  
b)   Públicos:  (públicos  profesionales,  aficionados,  afiliados,  consumidores  de  industrias  

culturales,  etc.).  
c)   Quienes   deciden   y   producen:   (poderes   públicos,   establecimientos   financieros,  

empresas  culturales,  productores,  etc.).  
d)   Mediadores:  (medios  de  comunicación,  crítica,  intelectuales).  

Este  enfoque  insiste  en  la  necesidad  de  no  limitar  la  idea  de  sistema  cultural  al  eje  oferta-
demanda  de  bienes  artísticos  que  estructura  el  mercado  cultural  por  lo  que  incluye,  además,  
el   eje   político/administrativo   –mediador   en   torno   al   cual   se   organizan   las   políticas  
culturales–.     De  allí   resulta  una  mirada  más  completa  del  sistema  cultural  basado  en   las  
interacciones  entre  estas  cuatro  grandes  familias  de  actores  las  cuales  “ejercen  diferentes  
tipos  de  poder  (político,  financiero  y  simbólico)”  (Mollard,  2009,  p.  16).  

La  mirada  de  la  ingeniería  cultural  se  aplica  a  los  aspectos  administrables  de  la  cultura.  Con  
respecto   a   la   antropología   cultural,   parecería   a   priori   limitada   en   cuanto   a   la   extensión  
semántica  de   la  noción  de   “cultura”.  Pero  es   importante   resaltar  que  aun   tras   los  oficios  
culturales  menos  industrializados  existe,  por   informal  que  sea,  un  trasfondo  económico  y  
político  que  pocas  veces  es  tenido  en  cuenta.  

Lo   importante  aquí  es  encontrar  una  herramienta  que  permita  analizar   las  políticas  y   los  
mercados   culturales   como   dos   vectores   clave   en   torno   a   los   cuales   se   organiza   la  
circulación   de   obras,   códigos   y   valores   estéticos,   normas   de   financiamiento,   ideologías,  
estrategias  de  formación,  mecanismos  de  reconocimiento,  etc.  
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Diagrama  No.  1.  El  sistema  cultural  

  
Fuente:  Elaboración  Área  de  Investigación  con  base  en  Mollard,  2009.  

Desde   luego  queda  el  problema  de   la  adaptación  de  modelos  y  esquemas  a   la   realidad  
social.  Los  primeros  siempre  resultan  inevitablemente  reductores  de  la  complejidad  de  los  
segundos.  La  realidad  de  las  manifestaciones  culturales  en  Clemencia  y  María  la  Baja,  de  
sus   respectivos   contextos   políticos   y   sus   dinámicas   económicas,   no   escapan   a   este  
problema.   Pero   es   aquí   donde   la   observación   empírica   resulta   ser   la   herramienta  
indispensable.   En   ese   sentido,   la   definición   de   un  marco   conceptual   para   la   noción   de  
“manifestación  cultural”  que  pretende  hacer  este  informe  no  puede  ser  por  ahora  más  que  
exploratoria.  Lo  que  sin  duda  convendrá  tener  en  cuenta  a  la  par  de  las  “manifestaciones  
culturales”  es  el  carácter  sistémico  de  su  contexto.    
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2.   OBJETIVOS  

2.1.   Objetivo  general  

El  objetivo  general  de  este  informe  es  describir  las  prácticas,  actores  y  espacios  clave  de  
las  principales  manifestaciones  culturales  de  los  municipios  de  Clemencia  y  María  la  Baja,  
así   como   sus   aspectos   contextuales,   con   el   propósito   de   identificar   oportunidades   de  
emprendimiento   y   aportar   insumos   al   programa   de   formación,   en   el   marco   de   los  
Laboratorios  Vivos  de  Investigación  y  Cultura.  

2.2.   Objetivos  específicos  

En  torno  a  este  objetivo  general  se  definen  los  siguientes  específicos:  

•   Elaborar  un  análisis  del  contexto  socioeconómico  de  los  municipios  priorizados  
por  el  proyecto.  

•   Identificar  actores  clave  relacionados  con  las  manifestaciones  culturales  en  los  
municipios  de  Clemencia  y  María  la  Baja.  

•   Describir   las   principales   manifestaciones   culturales   que   se   desarrollan   en   el  
municipio  de  Clemencia.  

•   Describir   las   principales   manifestaciones   culturales   que   se   desarrollan   en   el  
municipio  de  María  la  Baja.  

•   Analizar  el  uso  y  apropiación  de  las  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  
–TIC–   en   el   marco   de   las   manifestaciones   culturales   en   los   municipios   de  
Clemencia  y  María  la  Baja.  

•   Analizar   el   rol   de   las   instituciones   educativas   en   los   procesos   de   formación  
relacionados  con  las  manifestaciones  culturales  en  los  dos  municipios.  

•   Identificar  oportunidades  de   formación  y  emprendimiento,  de  acuerdo  con   los  
objetivos  del  proyecto.  
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3.   METODOLOGÍA    

3.1.   Enfoque  de  investigación  

La  caracterización  de  las  manifestaciones  culturales  se  llevó  a  cabo  mediante  un  enfoque  
cualitativo  y  descriptivo,  principalmente.  No  obstante,  para  la  elaboración  del  contexto  de  
los   municipios   y   el   análisis   de   fuentes   digitales,   se   utilizó   información   de   carácter  
cuantitativo.    

3.2.   Fuentes  de  información  

Para  la  elaboración  de  este  informe  se  utilizaron  fuentes  secundarias  y  primarias.    

•   Fuentes  secundarias:   revisión  de  cifras  y  estadísticas  oficiales  de  diferentes  
entidades   del   gobierno   como   el   Departamento   Administrativo   Nacional   de  
Estadística   –DANE–,   Ministerio   de   Educación,   Ministerio   de   Tecnologías   de  
Información  y  Comunicación,  Ministerio  de  Agricultura,  entre  otros;;  además  se  
consultaron   datos   de   entidades   no   gubernamentales   como   Fedegan   y   el  
Observatorio  Colombiano  de  Ciencia  y  Tecnología.  Finalmente,  se  realizó  una  
revisión  documental  de  estudios  e  investigaciones  y  otras  fuentes  bibliográficas.    

•   Fuentes   primarias:   entrevistas   con   actores   clave,   observación   directa.  
Adicionalmente   se   hizo   un   barrido   de   datos   de   las   páginas   de   videos   en  
YouTube  con  información  sobre  los  municipios  de  Clemencia  y  María  la  Baja.  

3.3.   Participantes  

En   ambos   municipios   se   entrevistaron   personas   relacionadas   con   cada   una   de   las  
manifestaciones  culturales  identificadas.  En  el  caso  de  María  la  Baja,  con  quienes  realizan  
estas   prácticas   tales   como:   directores   e   integrantes   de   agrupaciones,   personal   de  
instituciones   educativas,   gestores   culturales   y   funcionarios   de   la   Casa   de   Cultura.   En  
Clemencia,   el   trabajo   se   llevó   a   cabo   con   quienes   practican   dichas   manifestaciones  
culturales,  estudiantes  de  instituciones  educativas  que  participan  en  actividades  culturales  
y  funcionarios  de  la  Casa  de  Cultura.  En  las  Tablas  Nos.1  y  2  se  muestran  los  participantes  
de  cada  manifestación  cultural  según  cada  municipio.  
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Tabla  No.  1.  Participantes  en  María  la  Baja  

Manifestación	   Técnica	   Cantidad	  de	  
entrevistas	   Descripción	  

Bullerengue	   Entrevista	  grupal	   1	   3	  hombres	  y	  1	  mujer	  
pertenecientes	  a	  grupos	  
de	  bullerengue	  

Entrevista	  individual	   3	   Directores	  de	  grupos	  de	  
bullerengue	  

Festival	  del	  
Bullerengue	  

Entrevista	  grupal	   1	   Dos	  gestores	  culturales	  

Champeta	  urbana	   Entrevista	  grupal	   1	   Un	  productor,	  dos	  
cantantes	  y	  un	  DJ	  

Pintura	   Entrevista	  individual	   1	   Un	  pintor	  
Músicas	  de	  acordeón	   Entrevista	  grupal	   1	   Dos	  intérpretes	  
Bandas	   Entrevista	  individual	   1	   Un	  integrante	  de	  la	  

Banda	  Imperial	  Puesta	  
del	  Sol	  

Instituciones	  
educativas	  (personal	  
docente	  y	  directivo)	  

Entrevista	  grupal	   2	  
•   IE	  Técnica	  

Agropecuaria	  de	  
Desarrollo	  Rural	  

•   Institución	  Educativa	  
San	  Luis	  Beltrán	  

Entrevista	  individual	   1	   Institución	  Educativa	  
San	  Francisco	  de	  Asís	  	  

Fuente:  Área  de  Investigación.  

Tabla  No.    2.  Participantes  en  Clemencia  

Manifestación	   Técnica	   Cantidad	  de	  
entrevistas	   Descripción	  

Artesanías	   Entrevista	  grupal	   1	   9	  mujeres	  y	  2	  hombres	  
artesanos	  

Bandas	   Entrevista	  individual	   1	   1	  miembro	  de	  banda	  
juvenil	  

Picós	   Entrevista	  grupal	   1	   2	  jóvenes	  propietarios	  
de	  picós	  

La	  décima	   Entrevista	  grupal	   1	   2	  cantantes	  de	  décimas	  
Estudiantes	  de	  
instituciones	  
educativas	  

Entrevista	  individual	   3	   3	  estudiantes	  de	  colegio	  
involucrados	  en	  las	  
siguientes	  
manifestaciones:	  canto,	  
pintura	  y	  música.	  

Fuente:  Área  de  Investigación.  
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3.4.   Instrumentos  

Las   técnicas   utilizadas   durante   el   proceso   de   recolección   de   información   fueron  
principalmente  la  observación  directa  y  la  entrevista  semiestructurada.    

Se  diseñó  un  guion  de  entrevista  semiestructurado  con  el  objetivo  de  obtener  información  
sobre  las  prácticas,  actores  y  espacios  clave  de  las  manifestaciones  culturales  halladas  en  
los  municipios  de  Clemencia  y  María  la  Baja.  Este  formato  de  entrevista  incluye  preguntas  
orientadas  a  obtener  información  en  varias  categorías,  como  se  muestra  en  la  Tabla  No.  3.  

Tabla  No.  3.  Categorías  de  análisis  

Categoría	   Subcategoría	  1	  
1.   Nombre	  de	  la	  manifestación	  /	  

denominación	  
1.1.  Aspectos	  generales	  de	  la	  manifestación	  

cultural	  
2.   Descripción	  general	   2.1.  Antigüedad	  de	  la	  manifestación	  

2.2.  Periodicidad	  
2.3.  Eventos	  relacionados	  
2.4.  Espacios	  de	  ocurrencia	  
2.5.  Equipos,	  materiales	  o	  herramientas	  

necesarios	  para	  la	  ejecución	  
3.   Localización	  /	  Área	  de	  influencia	   3.1.  Participación	  de	  municipios	  y/o	  

corregimientos	  aledaños	  
3.2.  Actividades	  en	  las	  que	  participan	  

4.   Actores	  de	  la	  manifestación	   4.1.  	  Quiénes	  son	  los	  autores	  o	  artistas	  
4.2.  Principales	  oficios	  
4.3.  	  Responsables	  de	  la	  gestión	  

5.   Transmisión	  /	  aprendizaje	   5.1.  Dónde	  se	  aprende	  la	  manifestación	  
5.2.  Técnicas	  o	  habilidades	  necesarias	  para	  

su	  ejecución	  
5.3.  Edad	  de	  inicio	  en	  la	  manifestación	  
5.4.  Características	  de	  un	  experto	  
5.5.  Percepción	  de	  familia	  y	  comunidad	  

acerca	  de	  estar	  involucrado	  en	  la	  
manifestación	  

6.   Cambios	  o	  transformaciones	   6.1.  Elementos	  que	  se	  han	  perdido	  
6.2.  Elementos	  nuevos	  

7.   Fortalecimiento	  y	  riesgos	   7.1.  Factores	  facilitadores	  
7.2.  Factores	  obstaculizadores	  
7.3.  Buenas	  prácticas	  que	  mantienen	  viable	  

la	  manifestación	  
8.   Tipos	  de	  apoyo	  /fuentes	  de	  financiación	   8.1.  Apoyo	  sector	  público	  

8.2.  Apoyo	  sector	  privado	  
8.3.  Asociaciones	  	  
8.4.  Coordinación	  interinstitucional	  
8.5.  Fuentes	  de	  financiación	  de	  la	  

manifestación	  
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Categoría	   Subcategoría	  1	  
9.   Oportunidades	  de	  emprendimiento	   9.1.  Elementos	  diferenciales	  de	  la	  

manifestación	  
9.2.  Negocios	  relacionados	  con	  la	  

manifestación	  
9.3.  Ingresos	  relacionados	  con	  la	  

manifestación	  
10.   Usos	  de	  las	  tecnologías	  de	  comunicación	   10.1.   Radio	  

10.2.   Televisión	  
10.3.   Prensa	  
10.4.   Internet	  

Fuente:  Área  de  Investigación.  

3.5.     Procedimiento  

Para  la  realización  de  la  caracterización  de  las  manifestaciones  culturales  de  los  municipios  
se  tuvieron  en  cuenta  las  siguientes  etapas:  

Diagrama  No.   2.  Etapas  del  proceso  de  caracterización  de   las  manifestaciones  
culturales.  

  

  
•   Preparación:  en  esta  etapa  se  realizó  la  planeación  de  las  actividades  necesarias  

para   la   caracterización.   Se   hicieron   visitas   previas   de   reconocimiento   a   los  
municipios  para  tener  elementos  que  permitieran  el  diseño  del  formato  de  entrevista.  

•   Análisis  de  contexto:  durante  esta  etapa  se  desarrollaron  dos  actividades  de  forma  
paralela.  En  primer  lugar,  se  indagó  acerca  de  las  manifestaciones  culturales  en  los  
municipios  a  través  de  fuentes  secundarias.  A  partir  de  esta  búsqueda  se  inició  la  
identificación  de  los  actores  clave  para  la  recolección  de  información  y  se  obtuvo  un  
listado  preliminar  de  las  manifestaciones  culturales  de  cada  municipio.  En  segundo  
lugar,  se  llevó  a  cabo  un  análisis  de  contexto  de  los  municipios  teniendo  en  cuenta  
los   siguientes   aspectos:   historia,   geografía,   demografía,   educación,   economía,  
infraestructura  y  tecnologías  de  información  y  comunicación.  Se  analizaron  los  datos  
municipales   y   cuando   fue   posible   se   hicieron   comparaciones   con   datos   de   los  
niveles  departamental  y  nacional.  Adicionalmente,  se  hizo  un  rastreo  sistemático  de  
los  videos  en  YouTube  sobre  los  municipios  de  Clemencia  y  María  la  Baja.  

Preparación

Análisis	  de	  
contexto	  
(fuentes	  

secundarias)

Identificación	  
y	  contacto	  de	  
actores	  clave

Recolección	  
de	  

información

Consolidación	  
y	  análisis de	  la	  
información
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•   Identificación  y  contacto  de  actores  clave:  se  utilizó   la  metodología  de  rastreo  
por  vínculos,  teniendo  como  contacto  inicial  a  las  personas  encargadas  de  la  Casa  
de   Cultura   en   cada   municipio.   Se   hizo   una   visita   previa   a   la   recolección   de  
información   en   cada   municipio,   para   solicitar   un   espacio   de   entrevista   con   las  
personas  relacionadas  con  las  manifestaciones  culturales  identificadas  en  la  etapa  
anterior.   Con   la   persona   de   contacto   en   cada   municipio,   se   validó   el   listado  
preliminar  de  manifestaciones  culturales,  y  a  partir  del  cruce  de  estas   fuentes  se  
organizó   una   agenda   de   trabajo   para   la   realización   de   las   entrevistas.   De   esta  
manera  quedaron  seleccionadas  las  manifestaciones  que  se  incluyen  en  el  presente  
informe.  

•   Recolección   de   información:   teniendo   como   insumo   la   agenda   elaborada   en  
conjunto  con  los  actores  locales,  se  procedió  a  la  recolección  de  información.  Para  
esto,  el  equipo  de  investigación  se  desplazó  a  los  municipios  en  diferentes  fechas  y  
se   realizaron   las   entrevistas   con   actores   clave.   Todas   las   entrevistas   fueron  
grabadas  en  archivos  de  audio  para  su  posterior  análisis.  Adicionalmente,  y  teniendo  
en  cuenta  las  consideraciones  éticas  para  este  tipo  de  procesos  investigativos,  se  
diseñó   un   formato   de   consentimiento   informado   en   el   cual   se   le   explicó   a   los  
participantes   de   manera   detallada   los   objetivos   del   trabajo,   el   manejo   de   la  
información  recopilada  y  se  les  solicitó  su  autorización  por  escrito  para  participar  en  
el   estudio;;   también   se   aclararon   todas   las   dudas   que   tuvieron   respecto   a   su  
participación  en  la  entrevista.  

•   Consolidación  y  análisis  de   la   información:   en  esta  última  etapa  se   realizó   la  
transcripción  de  todas  las  entrevistas  realizadas.  Luego  fueron  analizadas  utilizando  
las  categorías  descritas  anteriormente  y  mediante   la  utilización  de  una  matriz  de  
Excel   diseñada   por   el   equipo   de   investigación   para   su   codificación.   De   manera  
paralela,   se  hizo  un  análisis  de   los  corpus  de  videos   recopilados  en  YouTube,  a  
través  del  estudio  de  los  casos  de  la  mediatización  de  contenidos  sobre  Clemencia  
y  María  la  Baja  en  esta  plataforma  (se  escogió  YouTube  por  ser  la  red  social  que  
los  participantes  reportaron  usar  con  mayor  frecuencia).  Luego  de  este  ejercicio  de  
codificación,  y  del  análisis  de  los  videos,  se  procedió  a  la  redacción  de  los  informes  
correspondientes   a   cada   manifestación,   los   cuales   se   consolidan   en   este  
documento.  
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4.   ASPECTOS  CONTEXTUALES  DE  LOS  MUNICIPIOS    

4.1.   Contexto  histórico  

4.1.1.   Clemencia  

Clemencia  hizo  parte  del  municipio  de  Santa  Catalina  hasta  el  año  1995,  cuando  durante  el  
gobierno  de  Miguel  Navas  Meisel  se  segrega  a   través  de   la  Ordenanza  de   la  Asamblea  
Departamental  No.  017  de  1995.  Allí  se  establece  que  el  municipio  está  conformado  por  los  
corregimientos  de  Las  Caras,  Peñique  y  El  Socorro,  además  de  las  veredas  de  Aquí  me  
Paro,   El   Coco   y   San   Isidro,   Franco,  Honduras,   El   Cerro,   Pescadero   y   Los  Camarones.  
Igualmente,  la  Ordenanza  017  establece  que  Clemencia  debe  contribuir  a  pagar  la  deuda  
pública  del  municipio  de  Santa  Catalina  y  autoriza  a  la  gobernación  para  que  efectúe  las  
operaciones   presupuestales   para   financiar   las   actividades   administrativas   del   municipio  
(Gaceta  Departamental  de  Bolívar,  17  de  agosto  de  1995).  

De   acuerdo   al   Instituto   Geográfico   Agustín   Codazzi   –IGAC–,   el   municipio   tiene   una  
extensión  de  84  km2

.  Los  límites  se  establecieron  de  la  siguiente  manera:  al  norte  con  el  
corregimiento  de  Arroyo  Grande  (jurisdicción  de  Cartagena);;  al  sur  con  los  municipios  de  
Santa  Rosa  de  Lima  y  Villanueva;;  al  oriente  con  los  de  Santa  Catalina,  Repelón  (Atlántico)  
y  Luruaco  (Atlántico),  y  al  occidente  con  el  corregimiento  de  Bayunca  (Cartagena)  (Gaceta  
Departamental  de  Bolívar,  17  de  agosto  de  1995).  

4.1.2.   María  la  Baja    

María  la  Baja  es  uno  de  los  asentamientos  más  grandes  de  afrocolombianos.  Oficialmente  
el  municipio  data  desde  el  14  de  septiembre  de  1936,  cuando  se  expide  la  Ordenanza  por  
la  Honorable  Asamblea  de  Diputados.  El  municipio  había  pertenecido  al  Cantón  de  Mahates  
y  a  la  provincia  de  Cartagena  con  las  agregaciones  de  Flamenco  y  San  Antonio  y  sólo  hasta  
1970  fueron  ratificados  sus  límites  como  municipio  según  la  Ordenanza  04  del  mismo  año  
(Alcaldía  de  María  la  Baja,  2001).    

El  municipio  tiene  una  extensión  de  547  km2  y  limita  al  norte  con  Arjona,  al  este  con  Mahates  
y  San  Juan  Nepomuceno,  por  el  oeste  con  San  Onofre  (departamento  de  Sucre),  y  por  el  
sur   con   El   Carmen   de   Bolívar   y   San   Jacinto   (Alcaldía   de  María   la   Baja,   2001);;   y   está  
conformado  por   los   corregimientos  de  Correa,  Nueva  Florida,  Retiro  Nuevo,  San  Pablo,  
Níspero,  Flamenco,  San  José  de  Playón,  Los  Bellos,  Ñanguma  y  Matuya  (Alcaldía  de  María  
la  Baja,  2013a).  
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4.2.   Características  geográficas  y  ambientales  

Los  municipios  de  Clemencia  y  María  la  Baja4  son  geográficamente  muy  diferentes,  tanto  
en  recursos  como  en  extensión,  pero  semejantes  en  las  actividades  que  predominan  en  su  
base  económica  (agricultura  y  ganadería),  que  a  pesar  de  darse  a  diferentes  niveles,  son  
los   mecanismos   que   generan   los   recursos   para   la   subsistencia   de   la   mayoría   de   la  
población.  Ambos  municipios  cuentan  con  condiciones  geográficas  únicas  que  delinean  las  
costumbres  y  cotidianidades  de  sus  habitantes.    

De  los  84  km2  que  posee  Clemencia  el  76,2%  corresponde  a  la  zona  urbana  y  el  23,80%  al  
área  rural.  De  acuerdo  a  información  de  la  página  oficial  de  la  alcaldía  sus  suelos  son  aptos  
para  la  agricultura;;  en  el  47%  de  éstos  es  intensiva.  Los  recursos  hídricos  se  supeditan  a  
aguas  subterráneas,  presentándose  cierto  nivel  de  escasez  (Pérez,  2005).  

De  los  547  km2  que  tiene  María  la  Baja  solo  el  27,42%  del  territorio  (150  km2)  es  considerado  
cabecera  y  el  72,58%  (397  km2)  rural  (Alcaldía  de  María  la  Baja,  2015).  El  municipio  hace  
parte  de  dos  subregiones  de  vital  importancia  en  la  región  Caribe:  la  zona  de  influencia  del  
Canal  del  Dique5  que  se  distingue  por  “ser  una  llanura  aluvial  conformada  por  un  complejo  
de  humedales  que  poseen  una  riqueza  hídrica,  compuesta  por  ciénagas  que  amortiguan  el  
flujo   del   canal,   presentando   en   gran   parte   de   su   extensión   suelos   inundables   ricos   en  
vegetación  acuática  y  de  gran  biodiversidad  de  especies  terrestres  y  piscícolas”  (Aguilera  
Díaz,   2006,   p.   6),   y   la   subregión   de  Montes   de  María6,   ubicada   en   la   parte   central   del  
departamento  de  Bolívar  y   la  nororiental  del  de  Sucre;;  esta  subregión  se  caracteriza  por  
una  gran  biodiversidad  de  flora  y  fauna  que  favorecen  el  desarrollo  de  actividades  agrícolas  
y  pecuarias  centradas  en  la  producción  de  ganado  bovino,  maíz,  arroz,  yuca,  ñame,  plátano,  
tabaco,  café  y  aguacate  (Aguilera  Díaz,  2013).    

De   acuerdo   al   POT  de  María   la  Baja,   estos   recursos   representan   el  más   alto   potencial  
hídrico  de  las  zonas  norte  y  centro  del  departamento  de  Bolívar  (Alcaldía  de  María  la  Baja,  
2001,  p.  40);;   lo  conforman  los  embalses  de  Matuya,  Playón,  el  Pondaje,  el  Viento,  entre  

                                                                                                 

  

4  Dentro  de  la  división  por  administrativa  del  departamento  de  Bolívar,  María  la  Baja  está  ubicada  en  
la  Zona  de  Desarrollo  Económico  y  Social   (ZODES)  Montes  de  María,  mientras  que  Clemencia  
hace  parte  del  ZODES  Dique.  

5  Esta  subregión  está  conformada  por  19  municipios:  Campo  de   la  Cruz,  Manatí,  Repelón,  Santa  
Lucía,  Sabanalarga,  Luruaco  y  Suan  en  el  departamento  del  Atlántico;;  Cartagena,  Arjona,  Arroyo  
Hondo,  Calamar,  Mahates,  María   la  Baja,  San  Cristóbal,  San  Estanislao,  Santa  Rosa  de  Lima,  
Soplaviento  y  Turbana  en  el  departamento  de  Bolívar,  y  San  Onofre  en  el  departamento  de  Sucre.    

6  Esta  subregión  la  conforman  15  municipios:  Córdoba,  El  Carmen  de  Bolívar,  El  Guamo,  María  la  
Baja,   San   Jacinto,   San   Juan  Nepomuceno   y   Zambrano   del   lado   de  Bolívar,   y  Ovejas,  Chalán,  
Colosó,  Morroa,  Toluviejo,  Los  Palmitos,  San  Onofre  y  Palmito  del  lado  de  Sucre.    
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otros,  además  de  las  aguas  subterráneas,  y  áreas  pantanosas  y  cenagosas  asociadas  al  
Canal  del  Dique.  

Lo  anterior  sugiere  que  las  condiciones  físicas  y  ambientales  que  definen  a  Clemencia  y  
María   la  Baja   favorecen  el  desarrollo  de  actividades  asociadas  a   la  producción  primaria,  
pero   a   su   vez   difieren   en   la   forma   como   se   desarrollan.   Por   un   lado,  María   la   Baja   se  
encuentra   dentro   de   la   zona   de   influencia   del   Canal   del   Dique   y   tiene   un   sistema   de  
ciénagas   lo   suficientemente   amplio   para   el   suministro   de   agua   tanto   para   actividades  
productivas  como  para  el  consumo  humano,  mientras,  Clemencia,  se  encuentra  dentro  de  
los  municipios  que  son  mayormente  afectados  por  la  escasez  de  agua  en  el  departamento  
de  Bolívar,  hecho  que  afecta  la  potencialidad  agrícola  del  territorio.  

4.3.   Demografía  y  población    

La   transición  de   la  población  entre   lo  urbano  y   lo   rural  es  un  proceso  que  se  ha  venido  
consolidando  a  nivel  nacional  desde  la  década  del  70,  cuando  la  rural  se  estancó  en  11,5  
millones  de  habitantes  como  consecuencia  de  la  emigración  hacia  las  grandes  ciudades  a  
causa  de  la  violencia,  la  profundización  de  la  crisis  agraria,  la  concentración  de  la  propiedad,  
la  acentuación  de  la  pobreza  y  la  reestructuración  económica  (Rueda  Plata,  1999).  A  nivel  
municipal  este  proceso  se  ha  mantenido  alejado  de  la  tendencia  y  muestra  territorios  donde  
lo   rural   (territorio   y   población)   sigue   siendo   mayoría   y,   dadas   las   condiciones   que   se  
presentan  en  muchos  de  ellos,  no  parece  que  vaya  a  cambiar  en  el  corto  plazo.    

Clemencia,  a  pesar  del  poco   tiempo  que   tiene  desde  su  segregación  de  Santa  Catalina  
(1995),  se  ha  alineado  con  la  tendencia  de  urbanización  de  la  población  a  nivel  nacional,  y  
ha  mostrado  un  acelerado  proceso  de  intercambio  entre  lo  urbano  y  lo  rural  siendo  el  año  
de   ruptura   1999,   cuando   su   población   estaba   ubicada   mayormente   en   la   cabecera  
municipal:  6.031  habitantes,  mientras  que  5.160  se  ubicaban  en  la  zona  rural  (resto).  En  
cuanto  al  crecimiento  de  la  población,  éste  ha  sido  mesurado;;  en  promedio  entre  1996  y  
2015  creció  un  0,8%  anual.  Presentó  su  mayor  tasa,  de  1,2,  entre  1996  y  2000.  

En  María  la  Baja  la  situación  es  distinta.  El  proceso  de  transición  entre  la  cabecera  y  el  resto  
ha  sido  más  lento  que  lo  referenciado  a  nivel  departamental  y  nacional  (Gráfico  No.  1).  De  
acuerdo  a  cifras  del  Departamento  Administrativo  Nacional  de  Estadística  –DANE–  (2005),  
la  población  de  María  la  Baja  es  mayormente  rural,  y  con  una  tendencia  a  disminuir,  pero  
de  manera  leve  (0,3%  en  promedio  anual),  mientras  que  la  urbana  es  en  proporción  menor,  
sin  embargo,  creció  a  un  mayor  ritmo  entre  los  años  1996  y  2015  (1,8%  en  promedio  anual).    

El  peso  de  la  población  de  Clemencia  y  María  la  Baja  en  la  departamental  ha  mantenido  
niveles  estables;;  mientras  Clemencia  sostuvo  un  peso  de  0,6%  durante  el  periodo  1996  -  
2015,  María  la  Baja  lo  redujo  de  2,5%  en  1996  a  2,3%  en  2015.  
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Gráfico  No.  1.  Evolución  de  la  población,  por  área,  en  los  municipios  de  Clemencia  
y  María  la  Baja,  el  departamento  de  Bolívar  y  Colombia.  1996  -  2015.  

     

     
Fuente:  Series  de  Población  (DANE,  2005).  

En  Clemencia  la  población  es  en  mayor  proporción  masculina.  Se  mantuvo  en  53%  del  total  
durante  los  años  2005  y  2015.  Para  el  año  2005  la  población  es  mayormente  joven,  5.893  
personas   menores   de   20   años   (50,3%),   con   una   tasa   de   dependencia   de   79,55,   que  
significa  que  por  cada  100  personas  en  edad  de   trabajar  hay  80  en  edades   inactiva.  Lo  
anterior  se  relaciona  con  periodos  económicamente  desfavorables  asociados  con  una  baja  
productividad  laboral.    

En   2015   Clemencia   muestra   un   cambio   en   su   estructura   etaria,   siendo   más   visible   la  
reducción   en   la   amplitud   de   la   base   de   la   pirámide   poblacional,   cuya   evidencia   se  
complementa   con   la   reducción   de   la   tasa   de   dependencia   que   se   ubicó   en   64,4   y   que  
muestra  una  carga  menor  de  la  población  inactiva  sobre  la  población  en  edad  de  trabajar.  
Este  hecho  permite  creer  en  mejores  niveles  de  productividad  (Gráfico  No.  2).    
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Gráfico  No.  2.  Distribución  de  la  población  por  género  y  grupos  quinquenales  en  
Clemencia.  2005  y  2015.  

     

Fuente:  Proyecciones  de  Población  (DANE,  2005).  

  

En  María   la  Baja   las  proporciones  entre  hombres  y  mujeres  se  mantienen  a   favor  de   la  
población   masculina   con   un   52%   del   total   en   2005.   La   población   para   este   año   se  
caracteriza  por  ser  joven  con  una  base  amplia  en  los  primeros  cinco  grupos  quinquenales  
de   la   pirámide   poblacional,   que   representan   el   59,4%.  A   pesar   de   que   se   visibiliza   una  
reducción  en  la  base  de  la  pirámide  poblacional  en  2015,  el  envejecimiento  de  la  población  
no  es  muy  evidente  puesto  que  el  cambio  en   la  proporción  de  personas  mayores  de  65  
años  solo  se  incrementó  en  0,89%,  pasando  de  8%  a  8,9%;;  pero  sí  se  hace  evidente  en  la  
relación  de  dependencia  que  pasa  de  84,53  a  66,78  entre  2005  y  2015.  Se  refleja  de  esta  
manera  un  crecimiento  en  la  población  en  edad  de  trabajar  y  por  ende  mejores  niveles  de  
productividad,   lo   cual   permite   asumir   que   no   existe   mucha   carga   de   la   población  
teóricamente  inactiva  en  el  municipio  (Gráfico  No.  3).  
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Gráfico  No.  3.  Distribución  de  la  población  por  género  y  grupos  quinquenales  en  
María  la  Baja.  2005  y  2015.  

     
Fuente:  Proyecciones  de  Población  (DANE,  2005).  

En   cuanto  a   la   pertenencia   étnica,   existen  diferencias   y   rasgos   característicos  entre   los  
municipios  analizados.  De  acuerdo  a  cifras  del  Censo  2005  (DANE,  2005)  en  Clemencia  el  
10,3%  de  la  población  se  consideraba  afrodescendiente,  mientras  que  en  María  la  Baja  el  
97,10%.  Ambos  municipios  registran  personas  que  se  consideran  raizales  de  San  Andrés  
y  Providencia:  0,02%  en  Clemencia  y  0,03%  en  María  la  Baja.  La  proporción  de  la  población  
que  se  considera   indígena  solo  representaba  para  el  año  2005  0,01%  para  Clemencia  y  
0,20%  para  María  la  Baja  (Tabla  No.  4).  

Tabla  No.  4.  Distribución  de  la  población  por  pertenencia  étnica  en  Clemencia  y  
María  la  Baja.  2005.  

Categorías   Clemencia   María  la  Baja  
  Indígena   0,01%   0,20%  
  Raizal  de  San  Andrés  y  Providencia   0,02%   0,03%  
  Negro  (a),  mulato,  afrocolombiano   10,30%   97,10%  
  Ninguno  de  los  anteriores   89,58%   2,45%  
  No  informa   0,09%   0,22%  
  Total   100,00%   100%  

Fuente:  Censo  2005  (DANE,  2005).  
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4.4.   Educación  

La   educación   es   considerada   como   elemento   crucial   para   el   crecimiento   económico   y  
reducción   de   la   pobreza   (Banco   Mundial,   1996).   Muchos   países   desarrollados   lo  
entendieron   en   su  momento   y   han   visto   los   rendimientos   que   tuvo   apostarle   al   acceso  
universal  a  la  educación  y  al  mejoramiento  de  su  calidad.  Pero  esta  visión  resulta  restrictiva  
si  sólo  se  pone  atención  a  las  capacidades  que  la  educación  provee  a  la  hora  de  mejorar  el  
crecimiento   económico   por   medio   del   incremento   de   la   productividad   individual,   el  
conocimiento  y  la  innovación,  y  se  deja  de  lado  el  amplio  impacto  que  tiene  en  el  ámbito  
cultural,   el   cual   se  articula   con  el   intercambio   comunicacional   a   través  de   la   integración  
simbólica  (Hopenhayn,  2003).  Esta  integración  simbólica  se  da  por  el  uso  de  las  TIC  en  lo  
que  Hopenhayn   denomina   la   visibilidad   cultural   a   través   de   las   TIC.   Esto,   en   el   campo  
educativo,  se  visualiza  en  la  convergencia  de  los  procesos  de  transmisión  interna  y  externa  
de   manifestaciones   culturales   como   herramienta   de   ampliación   del   conocimiento   sobre  
otras  culturas  y  la  propia  (Hopenhayn,  2003).  

Todo   avance   en   educación   (cobertura,   acceso   y   calidad)   se   ve   reflejado   en   diferentes  
aspectos  de   la  vida  cotidiana  de   los   territorios  y  sus  habitantes.  Se  ha  hablado  muchas  
veces  de  la  reducción  de  la  fecundidad  de  las  mujeres  o  el  incremento  de  los  ingresos,  pero  
poco   se   ha   dicho   del   impacto   que   tiene   la   educación   en   los   procesos   de   fomento   y  
salvaguarda  de  las  tradiciones  y  costumbres  dentro  de  los  territorios.  

En  línea  con  esta  visión  de  la  educación,  en  Clemencia  y  María  la  Baja  son  evidentes  los  
esfuerzos  que  desde  el  Gobierno  nacional,  el  departamental  y  el  local  se  hacen  a  favor  de  
mejorar   los   servicios   prestados   por   el   sistema   educativo.   La   aplicación   de   la   gratuidad  
educativa   y   la   inclusión   de   los   comedores   escolares   han   permitido   la   reducción   de   los  
indicadores  de  deserción  anual  y  una  mejora  significativa  en  los  de  cobertura.    

El  acceso  al  sistema  educativo  ha  mejorado  con  el  paso  de  los  años  en  todo  el  territorio  
nacional,  debido  a  la  implementación  de  políticas  a  favor  del  acceso  universal  y  gratuito  a  
la  educación  que  se  promueve  desde  el  Gobierno  central  y  que  surge  del   interés  de   los  
países  por   cumplir   con   los  Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio  –ODM–.  Este  avance  en  
materia  de  acceso  se  hace  evidente  en   los  municipios  de  Clemencia  y  María   la  Baja.  El  
primero  muestra  un  ascenso  en  la  cobertura  bruta,  donde  se  puede  establecer  que  aquellos  
niños  y  jóvenes  que  alguna  vez  estuvieron  por  fuera  del  sistema  educativo  ya  hacen  parte  
de   él,   y   que   a   pesar   de   no   estar   en   el   nivel   de   acuerdo   a   su   edad,   tienen   acceso   a   la  
formación  básica.  De  acuerdo  a  datos  del  Ministerio  de  Educación  Nacional  -MEN-  (2015),  
Clemencia  pasó  de  una  cobertura  bruta  de  99%  en  2010  a  109,4%  en  2013.  En  cuanto  a  
su  cobertura  neta  mostró  una  tendencia  creciente  pero  se  vio  disminuida  en  2013  donde  
pasó   de   88%   a   87,20%   (Gráfico  No.   4);;   este   hecho   se   explica   con   el   porcentaje   de   la  
población  escolar  que  repitió  el  año  y  que  pudo  haber  quedado  por  fuera  de  su  grupo  etario  
y  nivel  educativo  teórico.  
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María  la  Baja,  por  su  lado,  muestra  una  reducción  en  su  cobertura  bruta,  la  cual  pasó  de  
116,5%  en  2010  a  109,8%  en  2013.  En  cuanto  a  su  cobertura  neta,  pasó  de  90,30%  a  
90,80%  en  el  mismo  periodo   (Gráfico  No.  4).  Se  evidencia,  entonces,  un  ajuste  sutil  del  
sistema  con  relación  a  la  normalización  etaria  de  la  población  estudiantil  dentro  del  sistema  
educativo,   que   aunque   leve,   permite   creer   que   el   municipio   estará   más   cerca   de   una  
convergencia   entre   las   coberturas   bruta   y   neta   en   comparación   con   Clemencia,   el  
departamento  de  Bolívar  y  Colombia.  

Gráfico  No.  4.  Cobertura  neta  y  bruta  en  educación  en  Clemencia,  María  la  Baja,  
Bolívar  y  Colombia.  2010  -  2013.  

     

     
Fuente:  Ministerio  de  Educación  Nacional  –MEN  (2015).  

Una  de  las  explicaciones  que  pueden  sustentar  los  cambios  en  las  coberturas  educativas  
son   los   indicadores  de  deserción   intra-anual  y  de  repitencia,  pues  estos  en  gran  medida  
determinan   la   permanencia   dentro   del   sistema   educativo   y   revelan   las   dificultades   del  
sistema  para  la  promoción  de  los  estudiantes  dentro  de  los  distintos  niveles  educativos,  lo  
que,  a  su  vez,  se  convierte  en  una  dificultad  adicional  a  la  hora  de  garantizar  la  permanencia  
dentro  del  sistema.    
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De   acuerdo   a   cifras   suministradas   por   el   Ministerio   de   Educación   Nacional   (2015),   el  
municipio  de  Clemencia  muestra  una  reducción  significativa  entre  los  años  de  2010  y  2013  
del  96%  de  su  tasa  de  deserción  intra-anual;;  pasa  de  5,63%  en  2010  a  0,22%  en  2013;;  su  
promedio  anual  fue  de  1,76%,  muy  por  debajo  de  la  media  departamental  y  nacional  (3,56%  
y  4,33%  respectivamente)  (Gráfico  No.  5).    

María  la  Baja  tiene  una  tasa  de  deserción  intra-anual  de  2%  en  2013,  indicador  que  presentó  
una   reducción   de   53,8%   con   relación   al   año   2010.   Su   desempeño   durante   el   periodo  
analizado   lo   ubica   con   un   promedio   anual   de   3,82%   por   encima   del   promedio  
departamental.  Hay  que  resaltar  que  la  reducción  presentada  entre  2010  y  2013  le  significa  
una   mejoría   sustancial   en   la   retención   de   estudiantes   dentro   del   sistema   educativo,  
validando  los  esfuerzos  que  en  esta  materia  se  hacen  desde  las  instituciones  educativas.  

Gráfico   No.   5.   Tasa   de   deserción   intra-anual   en   Clemencia,   María   la   Baja,  
departamento  de  Bolívar  y  Colombia,  2010  -  2013.  

  

Fuente:  Ministerio  de  Educación  Nacional  -MEN  (2015).  

Analizando  el  estado  de  la  repitencia,  el  balance  muestra  que  para  Clemencia  la  situación  
se  dificulta  en  este  tema,  pues  entre  2010  y  2013  su  tasa  de  repitencia,  que  es  el  porcentaje  
de  estudiantes  que  se  encuentran  matriculados  en  el  mismo  curso  del  año  anterior,  pasó  
de  0,29%  en  2010  a  5,60%  en  2013,  muy  por  encima  de  los  resultados  departamentales  y  
nacionales,   1,91%   y   2,09%   respectivamente.   María   la   Baja   sostiene   el   mismo  
comportamiento,   pero   su   incremento   no   es   tan   alto   (hecho   que   no   lo   hace   menos  
preocupante).  Pasó  de  1,66%  a  3,38%  durante  2010-2013.  Estos  municipios  se  ubican  por  
encima  de  los  resultados  nacionales  y  departamentales  en  este  indicador  (Gráfico  No.  6).  
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Gráfico  No.  6.  Tasa  de  repitencia  en  los  municipios  de  Clemencia  y  María  la  Baja,  
el  departamento  de  Bolívar  y  Colombia.  2010  -  2013.  

  

Fuente:  Ministerio  de  Educación  Nacional  –MEN  (2015).    

En   cuanto  a   la   calidad  de   la   educación   la  medición   se   supedita   a   los   resultados  de   las  
pruebas   SABER   11   que  muestran   el   desempeño   individual   de   los   estudiantes   y   de   las  
instituciones  a  partir  de  una  prueba  de  conocimiento  en  diferentes  áreas.  Los  resultados  
reportan   que   Clemencia   y   María   la   Baja   tienen   dificultades   en   este   sentido.   Según   el  
Instituto   Colombiano   de   Fomento   a   la   Educación   Superior   –ICFES–   los   resultados   de  
Clemencia  para  el  año  2006  ubican  el  total  de  sus  planteles  en  la  categoría7  Bajo,  y  al  final  
del   periodo  analizado,  2013,  el   reporte   reduce  el   número  de  planteles  a  uno  y  ubicado,  
nuevamente,  en  la  categoría  Bajo.    

En  el  caso  de  María  la  Baja,  para  el  año  2006  siete  de  sus  establecimientos  educativos  se  
ubican  en  el  nivel  Bajo,  uno  en  el  nivel  Inferior  y  otro  en  el  Medio.  Posteriormente,  en  el  año  
2007,   cinco  de   las   instituciones  se  situaron  en   la   categoría  Bajo,   y   cuatro,   de  estas,  en  
Inferior,   reflejando  un   retroceso  en   los   resultados  alcanzados  en  el  año   inmediatamente  
anterior.  La  situación  muestra  mejoría  para  el  año  2011,  donde  las  instituciones  educativas  
logran  salir  de   las  últimas  dos  categorías  y  se  logra  ubicar  a  dos  instituciones  en  Medio.  
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Para  el  año  2013  reduce  el  número  de  planteles  registrados  en  el   ICFES  a  siete,  de   los  
cuales  se  ubicaban  tres  en  Inferior,  tres  en  Bajo  y  uno  en  Medio  (Tabla  No.  5).  

Tabla   No.   5.   Clasificación   de   instituciones   educativas   por   categorías   de  
resultados  de  las  pruebas  SABER  11.  2006  -  2013.  

Municipio   Categoría   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013  

Clemencia  
Inferior      2   2   2   3   1        
Bajo   3   1   1   1         1   1  

María  la  Baja  
Inferior   1   4   6   1   3      2   3  
Bajo   7   5   4   7   6   8   6   3  
Medio   1               2      1  

Fuente:  ICFES  (2015).  

4.5.   Base  económica  

La   economía   del   departamento   de   Bolívar   se   ha   caracterizado   por   ser   mayormente  
industrial,  a  pesar  de  que  esta  actividad  y  su  impacto  en  el  empleo  se  supedita  a  la  capital  
del  departamento   (Pérez,  2005).  Actualmente  se  ha  extendido  hacia  algunos  municipios  
aledaños  como  Turbana,  Turbaco,  y  en  menor  medida,  Clemencia  y  Santa  Catalina.    

Durante  el  periodo  2000-2013  la  industria  manufacturera  del  departamento  se  caracterizó  
por   representar  más  del  20%  del  PIB   total,  mientras  que   la  agricultura,  ganadería,  caza,  
silvicultura  y  pesca,  iniciaron  el  mismo  periodo  por  encima  del  7%,  pero  a  final  del  mismo  
sólo  representaban  el  4,16%.  La  construcción  ha  adquirido  importancia  en  los  últimos  años  
y   en  el   2013  alcanza   su  participación  máxima,   10,87%   (Gráfico  No.   7),   evidenciando  el  
impulso  que  se  le  ha  dado  a  la  economía  con  la  construcción  de  la  infraestructura  necesaria  
para   mejorar   la   competitividad   en   materia   logística   y   el   dinamismo   que   por   parte   del  
Gobierno  nacional  se  le  ha  dado  al  sector  inmobiliario  a  nivel  departamental  y  nacional.  
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Gráfico  No.  7.  Participación  de  la  agricultura,  ganadería,  caza,  silvicultura  y  
pesca,   industria   manufacturera   y   construcción   en   el   PIB   total   del  
departamento  de  Bolívar.  2000  -  2013.  

  

Fuente:  Cuentas  departamentales  (DANE,  2015a).  

A  nivel  municipal  en  el  departamento  de  Bolívar,   tal   como   lo  menciona  Pérez   (2005),  el  
sustento  de  la  población  se  genera  a  partir  de  actividades  primarias  como  la  agricultura,  la  
ganadería,  minería  y  prácticas  artesanales,  lo  que  muestra  en  cierta  medida  el  poco  valor  
agregado  que  se  genera  por  fuera  de  la  capital  del  departamento,  situación  que  restringe  el  
aprovechamiento  de  la  rica  producción  que  en  estas  tierras  se  genera.    

En  Clemencia  y  María  la  Baja  se  evidencia  la  vocación  agrícola  a  través  del  área  sembrada  
existente   en   los   territorios.   De   acuerdo   a   cifras   de   las   Evaluaciones   Agropecuarias  
Municipales   –EVA–   (Ministerio   de   Agricultura   y   Desarrollo   Rural   –Agronet,   2015)   en  
Clemencia  se  sembraron  en  total  3.411  has  en  2013,  649  más  que  en  2007,  mientras  que  
María   la  Baja  22.451  has  en  2013,   incrementando  su  área  de  cultivo  en  10.281  has  con  
respecto  a  2007  (  

Tabla  No.  6).    

El  maíz  tradicional  se  muestra  como  el  producto  de  mayor  importancia  en  Clemencia  con  
un  área  sembrada  de  1.300  has  en  2013,  cifra  que   lo  ubica  como  el  producto  de  mayor  
impacto  en   la  actividad  agrícola  del   territorio.  Las   leguminosas   (habichuela)  son   las  que  
menor  área  sembrada  registra  (7  has  en  2013),  y  solo  se  da  este  cultivo  desde  el  año  2010,  
cuando  se  sembraron  6  has.    
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En  María  la  Baja  surgen  dos  grupos  de  productos  con  grandes  fortalezas.  Por  un  lado,  los  
cereales,  que  representaban  en  el  año  2007  el  63,51%  del  área  sembrada,  pero  que  en  
2013  pasó  a  representar  solo  el  43,69%.  Lo  anterior  indica  una  transformación  importante  
en  la  identidad  agrícola  del  municipio  antes  concentrada  en  la  producción  de  arroz  y  maíz  
(tradicional   y   tecnificado).   De   esta   manera   se   ha   afectado   la   seguridad   y   soberanía  
alimentaria  de  sus  pobladores.  El  cambio  de  la  identidad  agrícola,  establecida  a  partir  de  
los  productos  que  tradicionalmente  se  han  cultivado,  se  ha  venido  dando  con  la  presencia  
de  las  oleaginosas,  específicamente  por  la  palma  de  aceite,  que  ha  incrementado  su  área  
sembrada:   pasó   de   2.900   has   en   2007   a   11.105   en   2013.   De   esta   manera   ha   ido  
adquiriendo  mayor  importancia  sobre  los  otros  productos.    

Tabla  No.  6.  Área  sembrada  (has)  por  grupo  de  productos  en  Clemencia  y  María  la  
Baja.  2007  -  2013.  

Municipio   Etiquetas  de  
fila   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013  

Clemencia  

Total  
CLEMENCIA  

2.762   3.480   2.718   2.733   2.549   2.639   3.411  

Cereales   1.400   2.000   1.120   1.030   820   920   1.310  
Frutales   132   140   238   315   315   315   417  
Hortalizas            32   18   10   30  
Leguminosas            6   6   4   7  
Tubérculos   y  
plátanos  

1.230   1.340   1.360   1.350   1.390   1.390   1.647  

María   la  
Baja  

Total   MARÍA  
LA  BAJA  

12.170   12.570   12.010   12.750   19.090   19.220   22.541  

Cereales   7.730   7.700   6.800   5.470   9.000   9.300   9.850  
Frutales   100   100   90   100   100   100   100  
Hortalizas   150   50   80   80   40   70   60  
Leguminosas      300   270   290   450   370   386  
Oleaginosas   2.900   3.160   3.300   5.300   8.000   8.310   11.015  
Otros  
permanentes  

10   210   240   240   240   240   60  

Tubérculos   y  
plátanos   1.280   1.050   1.230   1.270   1.260   830   1.070  

Fuente:  Estadísticas  (Ministerio  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural  –Agronet,  2015).  

Esta  ampliación  de  los  cultivos  de  palma  ha  generado  efectos  adversos  en  los  cuerpos  de  
agua,  debido  a  la  aparición  de  la  enfermedad  de  la  pudrición  del  cogollo,  lo  que  ha  requerido  
la  utilización  intensiva  de  insecticidas  que  finalmente  terminan  en  las  ciénagas,  embalses  y  
canales  del  municipio,  afectando  actividades  como  la  piscicultura  y   la  obtención  de  agua  
para  el  uso  humano.  También  se  referencia  el  desplazamiento  de  los  cultivos  de  pancoger  
por  la  implementación  del  este  monocultivo  (Minga,  J.,  2014).  
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La  ganadería,  a  pesar  de  ser  la  segunda  actividad  productiva  dentro  de  Clemencia  y  María  
la  Baja,  no  representa  más  del  3%  de  la  producción  ganadera  del  departamento  en  2014  
(2,8%  y  2,5%  respectivamente).  A  pesar  de  esto,  el  incremento  en  el  inventario  bovino  en  
Clemencia  es  significativo,  pues  entre  2006  y  2014  pasó  de  un  total  de  5.886  cabezas  de  
ganado  a  25.492.  En  María  la  Baja  pasó  de  35.570  a  23.436  en  el  mismo  periodo,  cediendo  
participación  en  esta  actividad  a  nivel  departamental  (Tabla  No.  7).    

Tabla  No.  7.   Inventario  bovino  de   los  municipios  de  Clemencia  y  María   la  Baja.  
2006  -  2014.  

Municipio   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014  
Clemencia   5.886   5.791   6.228   6.601   6.206   6.123   24.192   26.561   25.492  
María  la  
Baja   35.770   27.998   31.627   31.745   32.899   26.928   24.099   21.591   23.436  

Fuente:  Fedegan  (2015).  

Como   complemento   de   la   base   económica   de   María   la   Baja   está   la   pesca,   parte  
fundamental  en  la  cotidianidad  de  sus  habitantes  tanto  en  lo  económico  como  lo  alimenticio.  
Esta  riqueza  del  municipio  se  ha  consolidado  como  actividad  estratégica  en  la  lucha  contra  
la  pobreza  generando  empleo  e  ingresos  a  quienes  la  desarrollan,  garantizando  al  mismo  
tiempo  la  seguridad  alimentaria  por  sus  precios  altamente  competitivos  con  respecto  a  otras  
proteínas.    

Desde   la   Red   Piscícola   del   Norte   de   Bolívar   –Repisnobol–8   se   ha   consolidado   y  
estructurado  un  proceso  de  salvaguarda  de  las  fuentes  hídricas  y  de  un  sistema  productivo  
sostenible   e   inclusivo9   a   través   de   la   piscicultura.   De   acuerdo   a   información   de   Minga  
(2014),  la  producción  de  esta  red  de  pescadores  alcanza  para  el  año  2013  los  21.282  kilos,  
y  se  esperaba  que  para  el  año  2014  alcanzara  los  28.000  kilos.    

4.6.   Infraestructura  municipal  

Una  forma  de  visualizar  los  niveles  de  bienestar  y  desarrollo  en  un  territorio  es  a  través  de  
la   infraestructura   física   disponible   para   la   satisfacción   de   necesidades   básicas   de   sus  
pobladores.  Como  lo  menciona  Ferro  &  Lentini  (2012),  “los  servicios  de  agua  y  alcantarillado  

                                                                                                 

  

  8  Esta  red  de  pescadores  fue  creada   legalmente  en  2001;;  está  conformada  por   la  Asociación  de  
Pescadores  de  Mahates  (Asopema),  Comité  de  Cooperación  Cultural  de  Gamero  en  Mahates  y  la  
Asociación  Primero   los  Niños  (Asoprini)  de   la  vereda  La  Suprema  y  el  Comité  del  barrio  Puerto  
Santander  en  María  la  Baja.    

9  De  acuerdo  a  Repisnobol,  el  90%  de  la  población  de  los  dos  municipios  (Mahates  y  María  la  Baja)  
sobrevive  de  la  pesca  (Minga,  2014).  
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tienen  un  nexo  particular  con   la  salud  de   la  población”,   lo  que  permite   tener  una  mirada  
social   sobre   la   infraestructura   física   en   materia   de   saneamiento   básico   que   promueve  
procesos  de  equidad  y  cohesión  social.    

De  acuerdo  a  cifras  presentadas  por  Aguas  de  Bolívar10,  en  los  municipios  de  Clemencia  y  
María  la  Baja  la  cobertura  de  acueducto  se  ubica  en  61%  y  95%  respectivamente,  cifras  
importantes  si  se  tienen  en  cuenta  que  hace  algunos  años  estos  municipios  no  contaban  
con  servicio  de  acueducto,  y  ahora  cuentan  con  uno  por  12  horas  al  día  (Tabla  No.  8).  Se  
espera  que  al  cumplimiento  de  las  metas  del  plan  2010-2024,  ambos  municipios  pudieran  
tener  coberturas  de  99%  y  el  servicio  se  preste  las  24  horas  del  día.  

Tabla  No.  8.  Coberturas  de  acueducto  y  alcantarillado  en  Clemencia  y  María   la  
Baja,  2014.  

Coberturas  de  acueducto  y  alcantarillado  2014  
Municipio   Acueducto   Alcantarillado  
María  la  baja   95%   0%11  
Clemencia   61%   0%12  

Fuente:  Informe  de  gestión  Enero-Marzo  de  2013  (Aguas  de  Bolívar  S.A.  E.S.P.,  2013).  

4.7.   Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  –TIC–  

Los  aportes  que  otorga  el  uso  de  nuevas  tecnologías  al  desarrollo  social  se  hacen  evidentes  
cuando  la  estructura  de  la  sociedad  es  transformada  en  lo  económico,  lo  social  y  lo  cultural,  
facilitando  las  mejoras  en  temas  de  salud,  educación,  actividades  productivas  y  el  uso  del  
tiempo  libre  (Carreño,  2010).  Esto  nos  lleva  a  pensar  que  el  uso  de  las  TIC,  entendida  desde  
la  visión  de  la  nueva  imagen  de  la  tecnología13,  tiene  la  capacidad  de  reducir  inequidades  

                                                                                                 

  

10  Ver  Gobernación  de  Bolívar  &  Aguas  de  Cartagena  S.  A.  (2014).  
11  En  el  municipio  de  María   la  Baja  se  construye,  con  el  apoyo  de   la  Gobernación  de  Bolívar,  el  
sistema  de  alcantarillado  con  una  inversión  de  $16.804  millones,  que  beneficiará  20.810  habitantes  
e  incrementará  la  cobertura  en  este  servicio  de  0%  a  80%.  El  proyecto  lleva  un  avance  del  37%  en  
el  segundo  semestre  de  2014  (Gobernación  de  Bolívar  &  Aguas  de  Bolívar  S.  A.,  2014).  

12  De  acuerdo  a  las  proyecciones  de  la  empresa  Aguas  de  Bolívar  se  estima  una  inversión  de  $2.000  
millones  que  permita  ampliar  la  cobertura  de  0%  a  35%.  La  alcaldía  reportó  en  su  informe  de  gestión  
del   año   2012   que   en   la   construcción   del   alcantarillado   del   municipio   no   se   pudo   determinar  
porcentaje  de  avance  por  deficiencias  en  el  proceso  de  empalme  con  la  administración  anterior.  

13  Esta  nueva  forma  de  ver  la  tecnología  parte  del  hecho  de  que  es  un  proceso  cultural,  que  influye  
a  la  sociedad  de  forma  bidireccional  y  que  requiere  de  procesos  de  democratización;;  esto  último  
hace  referencia  al  acceso  libre  a  todo  tipo  de  información  en  todo  tipo  de  formatos.  La  nueva  imagen  
de  la  tecnología  se  aleja  de  la  concepción  de  que  no  existe  tecnología  sin  base  científica  y  que  solo  
puede  ser  desarrollada  por  expertos  que  tienen  capacidad  para  determinar  la  dirección  del  avance  
tecnológico  (Carreño,  2010).  
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a  partir  de  un  proceso  de  democratización  y  apropiación  social  de  este  tipo  de  herramientas,  
transformando  la  realidad  del  territorio  a  través  del  acceso  a  bienes  y  servicios  que  procuran  
su  bienestar.  Sin  embargo,  cabe  señalar   la   importancia  de  evitar  un  sesgo  tecnocéntrico  
que  relegue  a  segundo  plano  las  necesidades  básicas  de  las  poblaciones.    

Lo  anterior  muestra  la  importancia  de  visualizar  las  capacidades  de  un  territorio  en  cuanto  
a  infraestructura,  acceso  y  uso  de  las  TIC  para  el  desarrollo  de  sus  actividades  cotidianas,  
con  el  fin  de  establecer  cómo  la  existencia  de  una  infraestructura  adecuada  para  el  acceso  
y   el   uso   de   estas   herramientas   les   permite   a   sus   habitantes   transformar   su   entorno   y  
visibilizar   su   cotidianidad   en   diferentes   contextos   geográficos.   De   igual   manera   es  
indispensable  “tener  en  cuenta  que  para  los  adolescentes  las  TIC  hacen  parte  de  su  vida  
cotidiana”  (Orosco  et  al.,  2015,  p.  75).  Por   lo   tanto,   la  aplicación  y  uso  de   las  TIC  van  a  
lograr  nuevos  espacios  de  divulgación  y  ejecución  de  las  manifestaciones  de  cada  uno  de  
los  municipios.    

Dada   la   poca   información   existente   alrededor   de   las   TIC   a   nivel   de   desagregación  
municipal,  el  análisis  se  complementará  con  las  estadísticas  departamentales  elaboradas  
por   el   Observatorio   Colombiano   de  Ciencia   y   Tecnología   –OCyT–   en   su   línea   base   de  
indicadores   I+D+i  de  TIC14.  Lo  anterior   lejos  de  ser  una   limitante  para  el  análisis  que  se  
propone,   permitirá   entender   cómo   se   dan   las   dinámicas   alrededor   de   las   TIC   a   nivel  
departamental  y  cómo  desde  diferentes  espacios  académicos  se  promueven  procesos  de  
formación   alrededor   de   las   TIC,   lo   que   nos   llevará   a   identificar   las   capacidades   del  
departamento  en   la  construcción  de  un  entorno  donde  estas  nuevas   tecnologías   formen  
parte   de   la   cotidianidad   y   de   las   soluciones   a   problemas  que   se   generan  dentro   de   los  
territorios.  

4.7.1.   Acceso  a  internet  

El  acceso  a  las  TIC  es  fundamental  para  prevenir  el  rezago  y  la  subordinación  entre  una  
cultura   y   otra   en   medio   del   intercambio   de   conocimiento   que   ofrecen   este   tipo   de  
herramientas  (Hopenhayn,  2003).  Lo  anterior  hace  referencia  a  las  posibilidades  que  tiene  
un  territorio  de  difundir  la  base  de  su  cotidianidad,  sus  manifestaciones  culturales,  a  partir  
de  una   infraestructura   tecnológica  adecuada.  El  conocimiento  sobre   las  TIC   le  permitiría  
ampliar   su   base   de   receptores,   evitando   su   subordinación   con   respecto   a   culturas  más  
empoderadas  de  las  herramientas  tecnológicas  y  tener  mayor  visibilidad  dentro  del  contexto  
cultural  local  e  internacional.    

                                                                                                 

  

14  Ver  Mora,  H.  et.  al.  (2015).  
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El  acceso  a  las  TIC15  en  Clemencia  y  María  la  Baja  se  da  de  manera  incipiente.  Datos  del  
Ministerio  de  las  TIC  (2015)  muestran  que  la  penetración  de  internet  no  alcanza  el  1%  entre  
2010  y  2014,  y  el  acceso  en  el  área  rural  de  estos  municipios  se  obtiene  a  través  de  puntos  
comunitarios   Kioscos  Vive  Digital.   Se   evidencia,   así,   la   poca   infraestructura   tecnológica  
existente  en  ambos  municipios,  y,  por  ende,  del  acceso  a  esta  herramienta.  En  Clemencia  
los  corregimientos  de  Peñique,  El  Socorro  y  Las  Caras  cuentan  con  estos  Kioscos,  y  en  
María  la  Baja  las  zonas  rurales  de  El  Sena,  Colu,  El  Majagua  y  Palo  Altico,  entre  otras,  y  la  
mayoría  están  ubicadas  en  instituciones  educativas.  A  la  poca  infraestructura  existente  en  
cuanto  a  espacios  de  acceso  a  internet  se  suma  el  bajo  número  de  suscriptores  al  servicio  
(banda  ancha  y  banda  angosta);;  a  pesar  de  las  grandes  y  bidireccionales  variaciones,  los  
datos  no  muestran  mayor  incremento  entre  el  primer  trimestre  de  2010  y  el  mismo  periodo  
en  2015.  Clemencia  pasó  de  11  usuarios  a  109  en  el  periodo  en  mención,  manteniendo  
altas   fluctuaciones   en   ambos   sentidos,   hecho   que   implica   inestabilidad   en   el   acceso   al  
servicio.  María  la  Baja  mantiene  una  situación  similar,  inicia  el  periodo  de  análisis  (2010–
1T)  con  24  suscriptores,  y  después  de  registrar  cambios  porcentuales  abruptos  llega  a  204  
en  el  primer  trimestre  de  2015  (Grafico  No.  8).  

Gráfico   8.  Número   y   variación  de   suscriptores  a   internet   en   los  municipios  de  
Clemencia  y  María  la  Baja.  2010-1T  -  2015-1T.  

     
Fuente:  Estadísticas  del  Sector  (Ministerio  de  las  TIC,  2015).  

                                                                                                 

  

15   En   este   punto   las   TIC   hacen   referencia   específicamente   a   internet   debido   a   “la   capacidad  
integradora  que   tiene  el   internet   de   todas   las   características  de   las  TIC   (hardware   y   software)”  
(Gómez  Corrochano,  2014,  p.  47).  
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Los  resultados  sobre  acceso  a  internet  mostrados  en  Clemencia  y  María  la  Baja  revelan  la  
magnitud  de  la  dificultad  que  en  este  sentido  tienen  ambos  municipios  y  la  disponibilidad  de  
infraestructura  que  los  restringe  a  la  hora  de  favorecer  los  procesos  de  desarrollo  por  medio  
de   las  TIC,   lo  que,  por   consiguiente,  dificulta  el  acceso  a   la   información,  divulgación  de  
contenidos  y  uso  de  estas  herramientas  para  actividades  productivas  que  permitan  un  mejor  
aprovechamiento  de  los  recursos  y  el  ingreso  a  mercado  externos  locales  e  internacionales.    

4.7.2.   Formación  de  capital  humano  en  TIC  

Para  una  adecuada  promoción  del  uso  de  las  TIC,  y  sobre  todo  para  encontrar  formas  de  
articulación   de   estas   herramientas   al   desarrollo   del   territorio   y   la   producción   de   nuevas  
herramientas  de   transmisión  y  salvaguardia  del  patrimonio   inmaterial,  se  hace  necesario  
que  exista  capital  humano  idóneo  (capacitado)  para  el  uso  y  fomento  de  la  innovación.  De  
acuerdo   a   Stuz   (2002,   citado   por   Hopenhayn,   2003   ),   con   el   incremento   del   nivel   de  
formación   se   incrementa   el   acceso   a   las   TIC,   hecho   que   permite   visibilizar   de   forma  
indirecta  cómo  son  las  dinámicas  en  el  uso  de  estas  tecnologías  en  los  territorios  a  partir  
de  una  aproximación  a  estas  dinámicas.  

A  nivel  de  formación  científica  (maestría  y  doctorado)  en  programas  relacionados  con  las  
TIC,  el  departamento  de  Bolívar  muestra  un  rezago  considerable,  según  Mora  et  al.  (2015),  
pues  no  existía  ningún  programa  de  doctorado  hasta  2013.  A  nivel  de  maestría  solo  registra  
un  programa  para  el  mismo  año.  Aunque  es  una  característica  que  se  consolida  a  nivel  
nacional,   se   espera   que   en   estos  momentos,   donde   las   TIC   hacen   parte   de   diferentes  
procesos  productivos,  académicos,  entre  otros,  se  tenga  la  perspectiva  de  profundizar  en  
los  procesos  de  formación  relacionados  con  las  TIC.  

En  cuanto  a  niveles  de  especialización  en  programas  relacionados  con  TIC,  el  panorama  
es  distinto,  pues  desde  2008  la  proporción  dentro  del  total  de  programas  a  nivel  nacional  
registra  valores  positivos,  siendo  la  más  alta  en  2008  con  5,1%  del  total.  La  tendencia  en  
este   indicador   es   discontinua   y   refleja   el   poco   interés   en   la   apertura   de   programas  
relacionados   con   TIC   en   el   departamento.   En   cuanto   a   la   proporción   de   programas   de  
pregrado  se  mantiene  una  tendencia  creciente  y  sostenida,   lo  que  implica  que  desde  las  
bases  de  formación  se  está  procurando  por  un  capital  humano  calificado  para  este  sector  
(Gráfico  No.  9).  La  proporción  de  programas  de  pregrado  relacionados  con  las  TIC  pasó  de  
3,28%  a  3,70%  entre  2008  y  2013.  
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Gráfico   No.   9.   Proporción   de   programas   de   especialización   y   pregrado  
relacionados  con  TIC  en  el  departamento  de  Bolívar.  2008  -  2013.  

  

Fuente:   Línea   base   de   indicadores   de   I+D+i   de   TIC   (Observatorio  Colombiano   de  Ciencia   y  
Tecnología  -OCyT-,  2015).  

En  cuanto  al  número  de  matriculados,  la  formación  científica  solo  se  hace  evidente  en  el  
año   2013   donde   se   registran   26   matriculados   en   programas   de   maestría;;   en   los   de  
especialización  se  evidencia  un   incremento  significativo:  pasa  de  64  matriculados  a  141  
entre  2008  –  2013.  En  pregrado  se  visualiza  una   tendencia  al  alza:  de  1.867  en  2008  a  
2.841  en  2013,  hecho  que  justifica  los  incrementos  en  el  número  de  matriculados  en  niveles  
de  posgrados  para  los  años  siguientes  al  de  matrícula  (Tabla  No.  9).  

Tabla  No.  9.  Matriculados  por  nivel  de  formación  en  programas  relacionados  con  
las  TIC  en  el  departamento  de  Bolívar.  2008  -  2013.  

Nivel   de  
formación   2008   2009   2010   2011   2012   2013  

Pregrado   1867   2032   2744   3066   2950   2841  
Especialización   64   21   38   333   41   141  
Maestría   0   0   0   0   0   26  
Doctorado   0   0   0   0   0   0  

Fuente:  Línea  base  de  indicadores  de  I+D+i  de  TIC  (OCyT,  2015).  
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Tabla  No.  10.  Graduados  por  nivel  de  formación  en  programas  relacionados  con  
las  TIC  en  el  departamento  de  Bolívar.  2008  -  2013.  

Nivel   de  
formación   2008   2009   2010   2011   2012   2013  

Pregrado   319   211   100   116   254   186  
Especialización   0   0   0   0   24   23  
Maestría   0   0   0   0   0   5  
Doctorado   0   0   0   0   0   0  

Fuente:  Línea  base  de  indicadores  de  I+D+i  de  TIC  (OCyT,  2015).  

La   relación   entre   graduados   y   matriculados   (Tabla   No.   10)   muestra   una   situación  
interesante,  puesto  que  a  nivel  departamental  se  evidencia  que  no  todos  los  matriculados  
logran  titularse  del  programa  al  cual  se  vinculan.  El  departamento  de  Bolívar  mantiene  una  
relación  graduado/matriculado  en  niveles  de  pregrado  del  8%  en  promedio  anual,  hecho  
preocupante  pues  revela  que  más  del  90%  no  logra  obtener  su  título  profesional.    

Para   el   caso   de   los   posgrados   se   registra   una   relación   de   58,5%   en   el   nivel   de  
especialización  para  el  año  2012  y  finaliza  el  periodo  (2013)  con  16,3%.  A  nivel  de  maestría  
solo  el  19,2%  logró  graduarse  en  2013,  mientras  que  en  doctorado  no  existen  matriculados  
ni  graduados  por  lo  que  su  indicador  es  cero  (ver  Gráfico  No.  10).  

Gráfico   10.   Relación   Graduados/Matriculados   por   nivel   de   formación   en   el  
departamento  de  Bolívar.  2008  -  2013.  

  

Fuente:  Línea  base  de  indicadores  de  I+D+i  de  TIC  (OCyT,  2015).  
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4.7.3.   Investigación  en  TIC  

El  departamento  de  Bolívar  mantiene  cierta  estabilidad  en  cuanto  a  grupos  de  investigación  
relacionados   con   TIC,   pues   registra   de   32   a   35   entre   2008   y   2013.   Igualmente,   los  
investigadores   activos   en   el   área   mantuvieron   una   ligera   estabilidad   y   en   el   año   2010  
registró  su  resultado  más  alto,  156  investigadores  activos.  La  dinámica  de  estos  indicadores  
puede  estar  sujeta  a  los  cambios  en  las  metodologías  de  clasificación  de  Colciencias,  y  a  
que   los   requisitos   que   se   exigen   requieren   de   un   largo   periodo   para   hacer   visibles   a  
investigadores  que  inician  su  proceso  (Gráfico  No.  11).  

Gráfico  No.  11.  Número  de  grupos  de  investigación  avalados  en  TIC  y  número  de  
investigadores  activos  en  TIC  en  el  departamento  de  Bolívar.  2008  -  2013.  

  

Fuente:  Línea  base  de  indicadores  de  I+D+i  de  TIC  (OCyT,  2015).  

Con  relación  al  número  de  proyectos  de  CTI  en  TIC,  según  los  datos  del  OCyT,  el  número  
de  proyectos  aprobados  por  Colciencias  para  2011  en  el  departamento  de  Bolívar  fue  de  
dos;;  en  2012  alcanzó  los  18  y  finalizó  el  periodo  de  análisis  en  uno.  La  financiación  mantuvo  
el  mismo  ritmo  y  sólo  en  2012  alcanzó  a  estar  por  encima  de  los  $4.000  millones.  En  2011  
y  2013  sólo  registró  montos  de  financiación  de  $520  y  $156  respectivamente  (Tabla  No.  
11).    

Algo  que  llama  la  atención  con  relación  a  los  datos  es  que  no  existe  relación  aparente  entre  
el  número  de  grupos  de  investigación  avalados  y  los  proyectos  aprobados,  al  igual  que  con  
el  monto  total  para  financiación,  hecho  que  revela  un  poco  la  desarticulación  de  los  grupos  
de  investigación  con  los  procesos  investigativos  del  departamento.  
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Tabla  No.  11.  Monto  total  para  financiación  de  proyectos  en  CTI  en  TIC  (millones  
de  pesos)  y  número  de  proyectos  en  CTI  en  TIC  en  el  departamento  de  Bolívar.  
2011  -  2013.  

Indicador   201
1  

201
2  

201
3  Monto  total  para  financiación  de  CTI  en  temas  TIC   520   442

9  
156  

Número   de   proyectos   en  CTI   en   TIC   aprobados  
por  Colciencias   2   18   1  

Fuente:  Línea  base  de  indicadores  de  I+D+i  de  TIC  (OCyT,  2015).  
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5.   CARACTERIZACIÓN  DE  LAS  MANIFESTACIONES  CULTURALES    

La   descripción   que   se   presenta   a   continuación   sobre   cada   una   de   las  manifestaciones  
culturales,  es  producto  del  trabajo  de  campo  realizado  a  partir  de  entrevistas  individuales  y  
grupales  a   actores   culturales   clave  de   los  municipios.   Las  manifestaciones   identificadas  
son:    

•   Clemencia:   artesanías,   bandas,   picós,   décima   y   Concurso   Canario  
Trinador.  

•   María   la   Baja:   bullerengue,   Festival   Nacional   del   Bullerengue,   champeta  
urbana,  bandas,  músicas  de  acordeón,  tejidos  de  las  mujeres  de  Mampuján  
y  pintura.  

  

La  mayor  parte  de  las  manifestaciones  identificadas  pertenecen  de  manera  conjunta  a  las  
categorías  sonoro/musical  y  escénico;;  es  el  caso  del  bullerengue,   la  champeta  urbana16,  
los  picós  y  la  banda  rítmica  de  María  la  Baja.  Por  otra  parte,  las  artesanías  de  Clemencia,  
los   tejidos   de  Mampuján   y   la   pintura   en  María   la   Baja   corresponden   a   la   categoría   de  
prácticas  visuales.  Las  décimas  pertenecen  y  clasifican  como  manifestaciones  de  tradición  
oral   y/o   literaria.   En   la   categoría   de   otras   prácticas,   se   encontró   el   Concurso   Canario  
Trinador   en   Clemencia.   En   seguida   se   detalla   el   contenido   de   cada   una   de   las  
manifestaciones.  

5.1.   Manifestaciones  culturales  en  el  municipio  de  Clemencia  

5.1.1.   Artesanías    

Dentro   de   las  manifestaciones   culturales   identificadas   en   el  municipio   de  Clemencia   se  
encuentran  las  artesanías.  A  través  de  la  persona  delegada  por  la  alcaldía  se  convocó  a  un  
grupo  de  personas  que  se  dedican  a  actividades  artesanales  y  se  realizó  una  reunión  en  la  
casa  de  una  de   las  participantes.  Allí  se   llevó  a  cabo  una  entrevista  grupal  en   la  que  se  
indagó  sobre  las  características  de  esta  manifestación  en  el  municipio.  

Descripción  general  

Las  artesanías  que  se  elaboran  en  el  municipio  de  Clemencia  son  hechas  principalmente  
con  materiales  que  se  encuentran  en  la  naturaleza  como  el  totumo,  la  enea  y  la  guadua,  

                                                                                                 

  

16  Para  una  descripción  completa  sobre  el  uso  del   término  “champeta  urbana”  con  respecto  al  de  
“champeta  criolla”  o  “champeta”,  remitirse  a  la  descripción  de  este  género  en  la  sección  sobre  María  
la  Baja,  numeral  5.2.3,  del  presente  informe.  
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entre  otros.  Con  estos  insumos  se  elaboran  productos  como  vajillas,  canastas,  mochilas,  
hamacas  y  bisutería.  

Las   personas   entrevistadas   manifiestan   estar   involucradas   en   actividades   artesanales  
desde  la  infancia,  y  con  frecuencia  aprenden  este  oficio  a  través  de  sus  padres  o  abuelos.  
Sin   embargo,   al   preguntárseles   desde   qué   momento   iniciaron   sus   actividades   como  
artesanos,  contestaron  que  desde  2011,  cuando  recibieron  una  capacitación  formal  a  través  
del  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje  –SENA–.  En  este  sentido,  al  parecer,  la  capacitación  
se   convierte   en   un   reconocimiento   oficial   a   los   saberes   que   han   ido   adquiriendo   desde  
tiempo  atrás.  

Localización  

El  grupo  de  entrevistados  corresponde  a  artesanos  de  la  cabecera  municipal.  Sin  embargo,  
reconocen   la   existencia  de  más  actores  en  diferentes   corregimientos  del  municipio.   Los  
entrevistados   comentaron   que   su   trabajo   es   conocido   también   en   Bayunca   y   Santa  
Catalina,  lugares  a  los  cuales  han  asistido  en  calidad  de  visitantes  a  la  feria  artesanal  que  
desde  hace  cuatro  años  se  realiza  en  esa  localidad.  

Actores  de  la  manifestación  

Las  artesanías  son  realizadas  fundamentalmente  por  mujeres,  aunque  no  se  excluye  a  los  
hombres.  Del  grupo  de  entrevistados,  que  constaba  de  once  personas,  dos  eran  de  género  
masculino.  

Las  edades  de   los  artesanos  oscilan  entre   los  45  y  60  años  aproximadamente.  Aunque  
eventualmente  tienen  la  oportunidad  de  vender  algunos  de  sus  productos,  la  mayoría  tiene  
otras  fuentes  de  ingresos,  como  negocios  de  panadería  o  venta  de  comida  rápida.  

Transmisión  del  conocimiento  /  Aprendizaje  

Los  artesanos  aprenden  el  oficio  de  diversas  maneras.  Como  se  mencionó  anteriormente,  
algunos  de  los  entrevistados  dijeron  haberse  iniciado  en  este  oficio  desde  la  niñez,  a  través  
de  la  enseñanza  de  sus  padres  o  familiares  cercanos.  Una  de  las  entrevistadas  comentó,  
“(…)  yo  soy  artesana  por  tradición,  mi  mamá  era  artesana,  yo  me  dedico  especialmente  a  
tejer,   mochilas,   hamacas   (…)   ella   me   enseñaba,   nos   ponía   a   hacer,   aprendan   a   tejer,  
aprendan  a  bordar;;  aprendan  cómo  se  distribuye  el  hilo;;  todo  me  lo  enseñó”.  

En  2011  el  SENA  realizó  en  el  municipio  unos  cursos  sobre  artesanías.  Estos  cursos  fueron  
un  hito   importante   tanto   para   quienes   tenían   trayectoria   en   el   oficio   como  para   quienes  
querían  ingresar  en  él,  ya  que  les  dio   la  oportunidad  de  aprender  a   las  personas  que  no  
tenían   experiencia.   Los   cursos   contribuyeron   a   mejorar   las   técnicas   de   quienes   ya   se  
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encontraban  familiarizados  con  este  tipo  de  actividad,  es  decir,  a  legitimar  y  formalizar  sus  
saberes.  

Otra  de  las  maneras  en  que  los  artesanos  aprenden  nuevas  técnicas  y  el  uso  de  nuevos  
materiales  es  a  través  de  reuniones  que  realizan  de  manera  informal;;  allí  comparten  sus  
conocimientos   y   se   retroalimentan   sobre   el   trabajo   que   están   realizando.  Dicho   de   otra  
manera,   cada   uno   ejerce   alternativamente   los   roles   de   instructor   y   de   aprendiz,  
dependiendo  de  la  técnica  o  material  con  el  que  se  esté  trabajando.  El  grupo  entrevistado  
en  Clemencia  tiene  la  característica  de  que  gran  parte  de  los  participantes  se  conoce  hace  
bastante   tiempo,   e   incluso,   ha   hecho   intentos   para   constituirse   como   asociación   de  
artesanos;;  sin  embargo,  hasta  el  momento,  no  lo  han  llevado  a  cabo.  

Fortalecimiento  y  riesgos  

Un  elemento  que  aporta  al  desarrollo  de  esta  manifestación  cultural  y  que  contribuye  a  que  
se   conserve   la   tradición   de   las   artesanías   es   la   motivación   intrínseca   de   quienes   la  
practican,   que   va  más   allá   de   cualquier   interés   económico.   En   palabras   de   una   de   las  
participantes:   “(…)   nosotras   decimos   que   tenemos   una   fiebre   de   40   grados,   cuando  
tenemos  una   idea,   o   queremos  hacer   un   trabajo;;   entonces   la   una   va   donde   la   otra   (...)  
primero  nos  sentamos  a  hablar,  ¿cómo  hacer?;;  entonces  cuando  ya  terminamos  de  sacar  
ese  trabajo  uno  dice:  ‘teníamos  una  fiebre  de  40  grados’”.  El  estímulo  es  finalizar  el  trabajo  
de  la  mejor  manera  posible,  independientemente  de  la  remuneración  que  se  pueda  obtener  
por  el  producto  final.  

Por  otra  parte,  el  grupo  identifica  algunas  dificultades  que  atentan  contra  la  conservación  
de  esta  práctica.  Una  de  las  afirmaciones  más  recurrentes  entre  los  participantes  es  la  de  
que  los  jóvenes  no  desean  aprender  el  oficio,  puesto  que  tienen  otros  intereses,  por  lo  tanto,  
existe  la  preocupación  de  que  ese  conocimiento  no  se  transmita  a  las  nuevas  generaciones.  
Una  de  las  artesanas  lo  expresó  de  esta  forma:    

(…)  la  juventud  ahora  de  pronto  no  le  presta  atención  a  la  artesanía  como  uno  acá,  
uno  como  que  en  la  casa  veía  que  la  abuelita  bordaba,  entonces  a  uno  le  llamaba  la  
atención.   En   cambio,   los   muchachos   ahora   lo   que   están   pendiente   es   del  
computador,  el  teléfono,  les  llama  más  la  atención  lo  que  es  la  tecnología  (…)  yo  no  
digo   que   no   es   que   no   les   llame   la   atención   sino   que   de   pronto   uno   no   les   ha  
enseñado  a  querer  eso  también  (…).    

Manifestaron  que  sería   importante  promover  esta  práctica  entre   los   jóvenes  que  puedan  
estar  interesados.  Si  bien  la  mayor  parte  de  los  artesanos  obtiene  sus  ingresos  a  partir  de  
oficios  o  actividades  diferentes,  a  muchos  les  gustaría  generar  ingresos  de  sus  productos  
artesanales.  En  este  sentido,  ellos  describen  como  una  dificultad  la  carencia  de  un  espacio  
público  en  el  municipio  en  el  cual  exhibir  sus  productos  para  la  venta.  En  algún  momento  la  
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alcaldía  les  facilitó  un  espacio,  pero  al  poco  tiempo  lo  tuvieron  que  dejar  de  usar  porque  se  
decidió  ocuparlo  para  otras  actividades.  

Tipos  de  apoyo  /  Fuentes  de  financiación  

De   acuerdo   a   lo   que   comentaron   en   la   entrevista,   el   principal   apoyo   que   reciben   los  
artesanos  ocurre  durante   la  feria  de  artesanías  que  se  realiza  en  el  marco  de  las  fiestas  
patronales  del  municipio.  En  ellas  se  ha  venido  desarrollando,  durante  los  últimos  cuatro  
años,  la  Feria  Ecoturística  y  Artesanal  en  la  que  se  realizan  diversas  actividades,  entre  las  
que   se   encuentra   una   exposición   de   artesanías   que   los   entrevistados   denominaron  
“microferia”.  Una  de  las  participantes  la  describió  así:  “es  una  microferia  que  se  hace  en  el  
marco  de  las  fiestas  patronales  del  municipio.  Ese  día  se  hace  una  feria  aquí  en  el  parque  
y  participamos  los  artesanos,  las  señoras  que  venden  el  dulce,  y  unas  señoras  que  venden  
comida  y  eso  (…)”.  Adicionalmente  comentaron  que  en  este  evento  no  participan  todas  las  
personas  involucradas  en  el  tema  de  artesanías  en  el  municipio:    

(…)   es   una   pequeña   feria,   porque   únicamente   ahí   exponen   sus   productos   los  
artesanos,   entonces   la   considero   así   porque   tampoco   es   una   feria   que,   los  
corregimientos  de  aquí  mismo  de  Clemencia  como  son  Peñique,  Las  Caras,  ellos  
no   se   dan   por   enterados   que   acá   hacen   una   feria,   porque   allá   también   hay  
artesanos  como  en  todas  partes  (…)  únicamente  participa  el  pequeño  grupo  que  es  
el  que  siempre  estamos  trabajando  unidas  así.  

Cuando  se  realiza  esta  feria,  les  entregan  algunos  materiales  para  que  elaboren  productos  
y  puedan  participar,  sin  embargo,  al  parecer,  estos  son  entregados  muy  cerca  de  la  fecha,  
por  lo  cual,  en  ocasiones,  no  cuentan  con  el  tiempo  necesario  para  elaborar  los  productos.  
Aunque  durante  la  entrevista  dijeron  recibir  poco  apoyo  por  parte  de  la  administración  local  
y  comentaron  sobre  la  ausencia  de  un  espacio  público  para  exhibir  sus  productos,  en  este  
momento  algunas  de  las  participantes  están  recibiendo  ayuda  de  la  alcaldía  para  abrir  una  
panadería.  Valdría   la  pena   revisar  si  este  mismo   tipo  de  soporte  se  puede   realizar  para  
fortalecer  el  tema  de  las  artesanías  a  nivel  municipal.  

Las  participantes  manifestaron  que  el  apoyo  más   importante  que  reciben  es  el  que  ellos  
mismos   como   grupo   se   brindan.   Comentaron   que   incluso   han   hecho   intentos   para  
constituirse  como  asociación,  para   lo  cual  en  algún  momento  recurrieron  a  una  asesoría  
legal,  sin  embargo,  no  lograron  hacerlo.  Con  relación  a  la  Casa  de  Cultura,  dijeron  no  tener  
ningún  tipo  de  vínculo  con  esta  institución.  De  hecho,  fue  llamativo  que  muchos  dijeran  que  
en  Clemencia  no  funcionaba  la  Casa  de  Cultura,  que  en  ese  espacio  funcionaba  solamente  
una  biblioteca  y  una  ludoteca.  

Oportunidades  de  emprendimiento  

Por  la  misma  naturaleza  de  las  actividades  artesanales  se  evidencia  una  oportunidad  de  
emprendimiento  a  través  de  la  venta  de  los  productos.  En  este  sentido,  la  feria  se  constituye  
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en   un   escenario   importante.   Sin   embargo,   aún   no   se   ha   consolidado   como   un   espacio  
reconocido   debido   a   que   las   ventas   no   son   significativas.   Al   respecto   una   de   las  
participantes  comentó:  “(…)  para  tiempos  de  fiestas  aquí  en  Clemencia  es  que  uno  pone  la  
feria,  medio  se  vende  unas  cuantas  cositas  así,  no  lo  suficiente”.  Al  parecer,  es  necesario  
hacer  mayor  publicidad  a  la  feria  para  que  las  personas  de  Clemencia  y  de  otros  municipios  
aledaños  la  puedan  visitar  y  sepan  de  su  trabajo  artesanal.  Una  señora  del  grupo  señaló  al  
respecto:    

(…)  una  publicidad,  por   lo  menos  en   los  buses,  como  que  peguen  avisos  en   los  
buses,  de  repente  en  una  emisora  para  que  la  gente  vea  que  allá  en  Clemencia  hay  
una   feria;;   así   como   ponen   toros   en   todas   partes,   todo   el   mundo   sabe   que   en  
Clemencia  hay  toros,  pero  nadie  sabe  que  en  Clemencia  hay  artesanos,  entonces  
eso  es  lo  que  nosotros  quisiéramos,  ver  ese  reconocimiento  (…).  

Otra   oportunidad   de   emprendimiento   puede   ser   a   través   de   la   participación   en   ferias  
artesanales   que   se   realizan   en   otros   municipios,   por   ejemplo,   la   feria   artesanal   de  
Cartagena.  Sin  embargo,  para  participar  en  este  tipo  de  eventos  es  necesario  pagar  una  
cuota   de   inscripción   que   es  muy   costosa   para   ellos.   Una   de   las   señoras   compartió   su  
experiencia:   “(…)   yo   sí   una   vez   averigüé   y   me   estaban   cobrando   400   mil   pesos   para  
inscribirme  en  la  feria,  entonces  yo  dije:  ‘uy  no  hay  plata  para  este  jabón’,  porque  para  la  
feria  artesanal  [de  Cartagena]  hace  como  tres  años  me  pidieron  300  y  hace  como  2  años  
me  pidieron  400”.  En  este  sentido,  tal  vez  el  asociarse  podría  representar  una  ventaja  al  
momento  de  gestionar  este  tipo  de  espacios,  ya  que  no  tendrían  que  hacerlo  de  manera  
individual  y  podrían  compartir,  en  el  contexto  de   la  asociación,   los  gastos  de   inscripción,  
traslado,  etc.  

Para  considerar  opciones  de  emprendimiento  en  Clemencia  es  importante  tener  en  cuenta  
que  existe  un  grupo  organizado  que  está  intentando  promover   los  aspectos  positivos  del  
municipio,  y  que  incluso  tiene  contemplado,  dentro  de  su  visión,  convertirlo  en  un  destino  
ecoturístico  relevante.  Algunas  de  las  mujeres  participantes  en  la  entrevista  pertenecen  a  
este   grupo.   Son   ellas   quienes   han   liderado   la   organización   de   la   Feria   Ecoturística   y  
Cultural,  iniciativa  que  ha  tenido  el  aval  y  completo  apoyo  de  la  alcaldía.  

Uso  de  las  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  

Para  el  caso  de  las  artesanías  en  Clemencia  es  realmente  escaso  el  uso  que  se  hace  de  
las   Tecnologías   de   Información   y   Comunicación   –TIC–   en   relación   con   esta   actividad.  
Durante  la  entrevista  solo  se  mencionó  el  uso  ocasional  de  internet  para  extraer  imágenes  
o  modelos  para  la  elaboración  de  algunos  productos.    

5.1.2.   Bandas    

La  “Banda  Juvenil  de  Clemencia”  nació  aproximadamente  en  2009  a  partir  de  una  dotación  
de  instrumentos  suministrada  por  el  Ministerio  de  Cultura,  la  cual  estuvo  acompañada  de  la  
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contratación   de   un   maestro   músico   que   inició   un   proceso   pedagógico.   La   información  
adquirida  sobre  esta  banda  se  tomó  de  una  entrevista  realizada  a  una  de  sus  integrantes,  
quien  ha  pertenecido  a  la  misma  desde  su  fundación  hasta  la  actualidad.  Desde  2014  la  
banda  perdió  continuidad  debido  a  la  carencia  de  un  instructor  que  la  dirija,  y  sus  integrantes  
buscan  apoyo  para  reactivarla.  

Descripción  general  

Esta   es   una   típica   banda   de   porros   con   fuerte   presencia   en   la   actualidad   en   los  
departamentos   de  Córdoba,  Sucre   y   parte   de  Bolívar,   también   conocidas   como  bandas  
sabaneras  o  bandas  pelayeras.  Como  tal  consta  exclusivamente  de  instrumentos  de  viento  
y  percusión:  dos  saxofones  alto,  uno  tenor,  un  clarinete,  dos  trompetas,  dos  bombardinos,  
tres  trombones,  bombo,  redoblante  y  platillo.  El  repertorio  que  interpretan  es  básicamente  
el  mismo  de  las  bandas  sabaneras,  conocido  genéricamente  como  porro,  que  incluye  porros  
tapaos,  porros  palitiaos,  fandangos  y  diversos  ritmos  como  puya  y  mapalé.  Es  básicamente  
una  música  de  carácter  bailable  y  festivo,  y  tradicionalmente  se  le  reconoce  como  la  que  
acompaña  las  corralejas  en  el  Caribe  colombiano.  

Localización  

Si   bien   es   una   música   que   se   ha   consumido   y   disfrutado   en   general   en   el   Caribe  
colombiano,  asociada  a  las  fiestas  patronales  y  a  las  corralejas,  su  interpretación  ha  corrido  
fundamentalmente  a  cargo  de   las  bandas  de   los  municipios  de  Córdoba  y  Sucre.  Relata  
nuestra  entrevistada  que  cuando  había  fiestas  en  el  municipio  de  Clemencia,   las  bandas  
las   contrataban   en   localidades   como  Sincelejo   o  Chochó,   o   en  municipios   de  Córdoba.  
Relata   igualmente  que  esta  es   la  única  banda  de  Clemencia,   y  que  como   tal   han   ido  a  
diferentes  corregimientos  a  realizar  presentaciones,  como  Las  Caras,  Peñique  y  Parejo.  

Actores  de  la  manifestación  

Todos   los   integrantes   son   jóvenes   de   la   cabecera  municipal   de  Clemencia,   quienes   se  
iniciaron   en   la   práctica   de   esta   manifestación   entre   los   nueve   y   doce   años  
aproximadamente.  Al  principio  todos  eran  estudiantes.  A  raíz  de  la  obtención  de  premios  
en  el  Festival  de  Bandas  de  Bolívar  en  los  años  2013  y  2014,  algunos  recibieron  becas  para  
continuar   sus  estudios.  Actualmente  nuestra   informante  estudia  música  en   la   Institución  
Universitaria   de   Bellas   Artes   y   Ciencias   de   Bolívar   en   Cartagena,   becada   por   el  
departamento  a  través  de  dicho  premio.  

Transmisión  /  Aprendizaje  

El  proceso  de  aprendizaje  también  se  fundamenta  en  la  tradición  oral.  Es  más  importante  
aprender  las  cosas  “de  oído”  que  a  través  de  la  escritura  musical.  La  partitura  viene  a  ser  
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un  apoyo,  una  ayuda  nemotécnica,  mas  no  el  componente  central  del  aprendizaje.  Así  nos  
lo  describió  la  saxofonista:    

(…)  en  realidad  no  estábamos  profundizando  en  la   lectura  sino  que  casi  siempre  
escuchábamos  las  cosas  de  oído.  Podíamos  ver  la  partitura,  ya  sabíamos  qué  era  
un  pentagrama,  las  notas  y  eso,  pero  en  realidad  leer  la  partitura  como  tal  no,  sino  
que  escuchábamos  la  canción,  o  él  [el  profesor]  al  menos  nos  decía  la  parte  en  la  
que  había  que  entrar,  y  ya  uno  veía  las  notas  pero  así   lo  hacía  escuchándolo  de  
oído.  

La  banda  tuvo  una  regularidad  en  los  ensayos  significativa.  Esto  se  evidencia  en  el  hecho  
de   que   con   tan   solo   cuatro   años   de   formada   participaran   en   el   Festival   de   Bandas   de  
Cartagena  y  obtuvieran  el  cuarto  puesto.  Al  respecto  relata  la  saxofonista:    

ensayábamos   todas   las   semanas   los   fines   de   semana,   pero   al   principio,   cuando  
empezó  el  profesor  venía  cada  15  días,  pero  se  quedaba  toda  una  semana  acá,  o  
sea  que  ensayábamos  todos  los  días  de  seguido;;  ya  después  venía  cada  mes,  por  
un  fin  de  semana,  se  iba  (…).    

Desde   el   año   pasado   no   cuentan   con   instructor.   Su   ausencia,   sumada   a   los   múltiples  
compromisos   que   con   los   años   sus   integrantes   han   ido   adquiriendo,   interrumpió   la  
continuidad  de  la  banda.  

Es   importante  resaltar  que  al   interrogársele  por  procesos  de  aprendizaje  derivados  de   la  
banda,  como  semilleros,  manifiesta  su  ausencia.  Solo  relata  la  existencia  de  una  banda  de  
“viejos”,  de  nombre  “Banda  19  de  Marzo  de  Clemencia”,  pero  expresa  que  hace  tiempos  no  
los  ve,  que  no  tienen  regularidad,  y  los  define  como  de  muy  bajo  nivel  artístico.  Es  decir,  no  
se  evidencian  procesos  pedagógicos  en  el  municipio  asociados  a  esta  banda.  

Tipos  de  apoyo  /  Fuentes  de  financiación  

Como  se  dijo  en  la  introducción,  la  banda  inició  a  raíz  de  una  dotación  y  unos  procesos  de  
formación  liderados  por  el  Ministerio  de  Cultura.  Manifestó  la  entrevistada  que  el  lugar  de  
ensayos  siempre  fue  la  Casa  de  Cultura.  Ambos  hechos  evidencian  la  institucionalidad  que  
tenía  la  agrupación.  Sin  embargo,  la  integrante  relata  que  no  tienen  ningún  tipo  de  apoyo  
en  la  actualidad,  ni  gubernamental  ni  no  gubernamental,  sin  dar  explicaciones  al  respecto.  
Es   llamativo  esta  carencia  de  apoyo  debido  a  que,  a   raíz  de   las  presentaciones  de  esta  
agrupación  en  el  Festival  de  Bandas  de  Cartagena  en  los  años  2013  y  2014,  el  municipio,  
en  teoría,  se  hizo  acreedor  a  jugosos  premios  estipulados  en  varios  cientos  de  millones  de  
pesos.  Vale  la  pena  indagar  por  qué  si  la  existencia  de  la  banda  ha  redundado  en  beneficios  
tan   notorios   para   las   arcas   del  municipio,   este   proceso   se   truncó   y   no   se   evidencia   su  
continuidad.  Esto  contrasta  con  la  admiración  que,  según  su  integrante,  la  banda  suscitaba  
en   el   pueblo,   admiración   realzada   a   través   de   los   premios   y   el   cuarto   y   tercer   puesto  
obtenidos  en  el  Festival  de  Bandas  de  Cartagena.  
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Oportunidades  de  emprendimiento  

La  saxofonista,  quien  como  ya  se  dijo,  estudia  actualmente  música  en  Cartagena,  manifestó  
que  su  gran  sueño,  que  lo  plasmará  en  su  tesis  de  grado,  es  realizar  un  proyecto  para  tener  
su  propia  banda  en  el  municipio.  Apoyar  esta  iniciativa  podría  ser  una  gran  oportunidad  de  
emprendimiento  en  la  localidad  a  partir  de  una  de  sus  manifestaciones  culturales.  

Uso  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  

La  Banda  juvenil  de  Clemencia  no  se  ha  apropiado  del  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  algo  
un  poco  inusual  teniendo  en  cuenta  la  edad  de  sus  integrantes  y  su  cercanía  con  la  capital  
del  departamento  que  supone  una  mayor  facilidad  de  acceso  a  estos  recursos.  Cuando  se  
le  preguntó  a  su  integrante  por  videos,  el  uso  de  redes  sociales  o  página  web,  manifiesta  
su  inexistencia.  Los  únicos  videos  disponibles  en  www.youtube.com  para  ver  y  escuchar  la  
banda   fueron  grabados  por   terceros  en  el   festival  de  bandas  de  Cartagena  previamente  
mencionado.  

5.1.3.   La  décima    

¿Es   posible   hablar   de   una   tradición   en   la   elaboración   y   ejecución   de   la   décima   en  
Clemencia?  Esta  pregunta  surge  porque  los  dos  decimeros  (entrevista  grupal)  provienen  
de   procesos   de   aprendizaje   de   esta   práctica   cultural   diferentes.   Uno   de   ellos   es   un  
estudiante  de  último  grado  de  una  institución  educativa  del  corregimiento  de  Las  Caras,  y  
el  otro,  un  hombre  de  35  años  aproximadamente,  quien  adquirió  los  conocimientos  del  arte  
de  la  décima  en  poblaciones  del  Cesar,  en  donde  pasó  parte  de  su  niñez.    

Descripción  general  

Cuando  al  estudiante  de  Las  Caras  se  le  pidió  que  describiera  la  décima17,  lo  hizo  de  una  
manera  bastante  formal:  “es  una  poesía  en  arte  menor  que  consta  de  diez  versos.  Cada  
verso  formado  por  ocho  sílabas.  Los  versos  riman  el  primero  con  el  cuarto  y  el  quinto,  el  
segundo  con  el  tercero,  el  sexto  rima  con  el  séptimo,  y  el  décimo  y  el  octavo  con  el  noveno”.  
Luego  expuso  varias  formas  y  figuras  retóricas  para  hacer  décimas:  en  retruécano,  el  eco,  
el  pie  forzado,  el  doble  pie  forzado  y  la  normal,  es  decir,  sin  estilo,  “solamente  las  rimas  y  

                                                                                                 

  

17  Tanto  desde  la  literatura  culta  como  desde  la  popular  se  conoce  como  décima  a  la  forma  estrófica  
creada  por  el  poeta  español  Vicente  Espinel  en  1591.  Consta  de  diez  versos  octosílabos  que  en  
cuanto  a  la  rima  obedece  a  la  estructura  abbaa.ccddc  (Freja,  2012).  
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listo”.  El  otro  entrevistado  estuvo  de  acuerdo  con  esta  definición,  y  ambos  reconocieron  a  
España  como  el  lugar  de  origen  de  esta  forma  estrófica.  

Otra  característica  de  la  décima  del  Caribe  a  la  cual  se  refirieron  los  entrevistados  es  la  del  
“repentismo”18  en  su  ejecución,  es  decir,  la  improvisación  en  la  elaboración  de  los  versos  
en  donde  dos  o  más  decimeros  se  enfrentan.  Para  precisar,  uno  de  los  participantes  relató  
su  experiencia  enmarcada  en  la  vida  cotidiana  así:  “Si  yo  llamara  a  Javier,  y  viniera,  a  lo  
que  entrara  ahí  me  empieza  a  picar,  allá  es  de  piquería,  por  eso  se  llama…  picar,  de  tirar,  
uno  se  da  como  los  gallos,  se  da  duro”.  

Localización19  

Aunque  no  se  obtuvieron  datos  sobre  cantidad  de  personas  ni  ubicación  de  las  mismas  en  
el  municipio,  es  llamativo  que  la  institución  educativa  del  corregimiento  de  Las  Caras  incluya  
dentro  de  sus  asignaturas  la  enseñanza  de  dicha  manifestación,  y  que  en  la  actualidad  sean  
varios  los  estudiantes  que  la  practican.  

Uno   de   los   participantes   mencionó   varios   lugares   en   donde   hay   presencia   de   esta  
manifestación  cultural  en  el  país:  sabanas  de  Bolívar,  departamentos  de  Sucre,  La  Guajira,  
Cesar,   parte   del  Magdalena   y  Córdoba.  Pero  hizo   la   siguiente  diferenciación:   que  en  el  
Cesar  y  La  Guajira  la  décima  es  cantada  en  ritmo  vallenato,  mientras  que  en  Bolívar  lleva  
una  música  que  “es  toda  la  misma”20.  

                                                                                                 

  

18  Este  aspecto  es  de  suprema  importancia  para  Freja:  “Los  decimeros  del  Caribe  colombiano  se  
caracterizan  por  sus  habilidades  en   la   improvisación  de  décimas  espinelas  (…).  Estas  aptitudes  
son  reconocidas  por  el  pueblo  en  los  encuentros  o  festivales  de  décimas,  en  los  cuales  se  realiza,  
por  lo  general,  un  concurso  entre  los  decimeros  para  evaluar  quién  posee  la  mente  más  rápida,  
intrépida  e  ingeniosa”  (2012,  pp.  121-122).  Y  más  adelante  ahonda:  “el  reconocimiento  mayor  del  
decimero  se  da  a  través  de  su  habilidad  para  la  piquería.  En  la  piquería  se  enfrentan  dos  o  más  
decimeros  para  improvisar  versos  en  los  que  demuestran  quién  es  el  mejor:  los  versos  tienen  la  
intención,  por  lo  general,  de  retar  y  desvirtuar  las  habilidades  del  contendiente  (…)”  (p.  123).  

19  En  la  geografía  que  dibujan  López  y  Trapero  (2001)  de  la  décima,  identifican  tres  zonas:  España  
peninsular  y  las  Islas  Canarias,  Portugal  peninsular  y  las  Islas  Azores,  y  El  Caribe  y  La  Florida.  De  
la   zona  Caribe  destacan   la   insular   (Cuba,  Puerto  Rico,   entre   otros),   y   la   continental,   en  donde  
mencionan  al  Caribe  colombiano.  Sin  embargo,  no  dan  más  datos  a  causa  de  la  poca  bibliografía  
encontrada.  En  la  investigación  que  realiza  Freja  sobre  la  décima  en  Colombia,  en  la  cual  empieza  
diciendo  que  “es  el  fenómeno  de  literatura  oral  más  conocido  y  difundido  en  nuestro  país”  (2012,  
p.  105),  le  dedica  un  apartado  a  la  del  Caribe.  En  este  sentido  su  práctica  en  Clemencia  haría  parte  
de  un  contexto  geográfico  mucho  mayor,  es  decir,  diríase  que  regional.    

20  Sobre  esta  música  Freja  anota  que  es  “un  patrón  melódico  [cantado  a  capela]  tradicional  respetado  
como  elemento  autóctono  de   la   región  Caribe”,  que  proviene  de  antiguos  cantos  de  vaquería  y  
zafra   (2012,   p.   104).   En   este   punto   el   autor   no   hace  mención   de   la   décima   cantada   en   ritmo  
vallenato.  
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Transmisión  /  Aprendizaje  

El  estudiante  de  la  IE  de  Las  Caras  manifestó  haber  aprendido  el  arte  de  la  décima  en  el  
colegio,  a  través  del  profesor  de  arte.  Según  su  relato,  en  clases  supo  que  en  La  vida  es  
sueño  de  Calderón  de  la  Barca  hay  muchas  décimas,  que  también  es  posible  cantarla  con  
ritmo  vallenato,  y  que  si  no  se  tiene  aptitud  musical  vale  declamarla.    

El   otro   entrevistado   dijo   haber   aprendido   a   “versear”   oyendo   décimas,   por   la   vía   de   la  
tradición  musical  del  acordeón,  en  una  finca  en  el  Cesar,  de  donde  es  su  familia  paterna.    

Cambios  y  transformaciones  

De  la  entrevista  realizada  no  queda  evidencia  de  procesos  de  transformación  de  la  décima  
en  Clemencia.  Si  se  acepta  lo  que  comentó  uno  de  los  decimeros  con  relación  a  que  en  el  
departamento   de   Bolívar   siempre   se   canta   a   capela   con   un   mismo   ritmo,   él   propone,  
refiriéndose  a   la  que  se  hace  en  Clemencia,   “montarla  en  el  vallenato  porque  es   lo  más  
comercial.  Ya  aquella  no  es  comercial”.  Tal  vez  esta  propuesta  deba  ser  mejor  entendida  
como   un   posible   emprendimiento   cultural,   en   cuyo   caso   sería   indispensable   la  
transformación  de  esta  manifestación.  

Fortalecimientos  y  riesgos  

El   proceso   de   aprendizaje   del   estudiante   de   Las   Caras   es   de   destacar,   ya   que   su  
experiencia  en  escribir  décimas  y  de  declamar  o  cantar   las  suyas  o   la  de  otros  autores,  
inicia  en  una  institución  educativa.  Pero  este  no  es  un  caso  de  una  simple  tarea  escolar,  
pues  el   entrevistado  dice  haber  participado  en  concursos  de  décimas  en  Arjona,   lo  que  
indica  la  inmersión  en  una  tradición  cultural  que  va  más  allá  de  los  límites  del  municipio  y  a  
la  que  al  parecer  le  gustaría  entrar21.    

Pero  en  el  caso  del  estudiante  hay  un  riesgo,  y  es  la  continuidad  de  estos  eventos  en  los  
cuales  pueda  medirse  a  otros  decimeros.  Al  respecto  contó  su  experiencia  sobre  un  festival  
que  se  iba  a  realizar  en  un  municipio  cercano  pero  que  al  final  lo  cancelaron.  También  narró  

                                                                                                 

  

21  Precisamente  Freja  destaca  la  importancia  de  estos  concursos  o  festivales  como  el  de  San  Jacinto:  
“Los  encuentros  y  festivales  de  décimas  del  Caribe  se  constituyen  de  esta  manera  en  instituciones  
de   la   literatura  oral   de  esta   región.  Allí   se  enriquece  y   se  promueve  el   desarrollo  de  un  capital  
simbólico  a  través  de  la  promoción  y  la  puesta  a  prueba  del  ejercicio  de  decimero  y  las  relaciones  
de  la  décima  con  los  elementos  socio-históricos  de  la  región.  De  igual  manera,  en  las  dinámicas  
de  estas   instituciones  especializadas  se  enfrentan  los  detentadores  de  la  tradición  de  la  décima  
(decimeros   consagrados   en   el   arte   de   improvisar)   con   los   retadores   de   este   capital   simbólico  
(nuevos  decimeros)”  (2012,  p.  124).  
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el  caso  de  una  compañera  del  colegio  que  quiso  participar  en  un  festival  en  Córdoba  pero  
que  no  pudo  por  no  contar  con  recursos  económicos  para  el   transporte,  y   la  alcaldía  no  
quiso  apoyarla.  Estos  hechos  desaniman  a  los  estudiantes  ya  que  llegan  a  la  conclusión  de  
que  no  tiene  un  futuro  claro  quien  se  dedica  a  esta  práctica  cultural.  

Durante  la  entrevista  también  se  hizo  referencia  a  lo  que  uno  de  los  participantes  denominó  
el   “comercio  del   folclor”   como  un  posible   factor  de   riesgo  de   la  décima,  aunque  no  hizo  
claridad  sobre  esta  expresión.  En  la  misma  línea  aludió  a  las  “fusiones  (…)  que  se  están  
haciendo  ahora”,  y  a  “la  moda  del  reguetón  y  la  champeta”  en  la  juventud  actual,  para  el  
caso  de  la  décima  cantada  con  ritmo  vallenato.  

Tipos  de  apoyo  /  Fuentes  de  financiación  

Sobre  el  apoyo  que  reciben  los  decimeros  para  la  práctica  de  esta  manifestación  cultural  se  
manifestó  que  en  Clemencia  es  muy  poca.  Según  ya  se  comentó,  un  ejemplo  de  ello  es  la  
falta  de  financiación  por  parte  de  la  alcaldía  para  que  los  decimeros  del  municipio  puedan  
trasladarse  a  donde  hay  festivales  y  concursos.  

Uso  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  

Sobre   la  difusión  de   la  décima  a   través  de   las  nuevas   tecnologías   como  el   internet,   los  
entrevistados   aceptaron   su   importancia.   El   estudiante,   por   ejemplo,   comentó   que   tiene  
página   en   Facebook   y   que   de   vez   en   cuando   actualiza   su   estado   montando   algunas  
décimas.  

5.1.4.   Picós  

Las  entrevistas  realizadas  sobre  las  músicas  grabadas  locales  en  Clemencia  fueron  dadas  
exclusivamente  por  propietarios  de  picós  y  no  por  músicos  o  productores  musicales,  como  
fue  el  caso  de  María  la  Baja.  Se  tienen  evidencias  esporádicas  de  presencia  de  cantantes  
de  champeta  urbana  en  Clemencia,  pero  por  el  momento  no  permiten  afirmar  que  exista  un  
mercado  musical  local.  Por  el  contrario,  conversaciones  que  se  tuvieron  con  cantantes  del  
municipio  indican  que  estos  suelen  salir  de  él  para  realizar  grabaciones  y  demás  actividades  
propias  de  la  producción  musical.    

La  manifestación  de  los  picós  en  Clemencia  es  comparable  en  muchos  aspectos  al  resto  
del  departamento  de  Bolívar,  tanto  en  sus  características  formales  escénicas  como  en  los  
contenidos  musicales  que  transmiten.  A  pesar  de  que  se  espera  mayor  actividad  en  esta  
manifestación   local   por   ser   un   fenómeno   popular   dominante   en   toda   la   región,   por   el  
momento  las  evidencias  sobre  la  estructura  del  mercado  musical  local,  y  las  características  
culturales  locales  de  los  picós,  son  insuficientes.    
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Las   entrevistas   realizadas   con   los   propietarios   de   los   picós   indican   que,   aunque   la  
champeta  urbana22  suele  ser  el  ritmo  más  solicitado  por  el  público  local,  los  picós  también  
difunden  gran  variedad  de  géneros  como  el  vallenato,   la  salsa  o  el  reguetón.  Lo  anterior  
sugiere  que  el  fenómeno  de  los  picós  en  Clemencia  parecería  estar  menos  concentrado  en  
el  mercado  de  la  champeta  que  en  el  caso  de  María  la  Baja,  o  incluso  de  Cartagena,  aunque  
es  necesario  profundizar  en  este  aspecto  en  posteriores  trabajos  de  campo.    

No  obstante,  las  entrevistas  realizadas  también  presentan  indicios  de  oportunidades  tanto  
a  nivel  de  formación  como  de  emprendimiento.  Por  un  lado,  se  constata  el  uso  de  TIC  dentro  
de   las   nuevas   formas   de   marketing   de   eventos   musicales.   Por   ejemplo,   uno   de   los  
entrevistados  mencionó  hacer  uso  del  WhatsApp  y  de  Facebook  como  herramientas  de  
publicidad,   lo   cual   sugiere   un   proceso   de   integración   de   la   telefonía   celular   dentro   del  
mercado  nicho  de  los  picós,  aspecto  que  puede  ser  potencializado.    Es  interesante  anotar,  
además,   que   este   uso   de   la   tecnología   digital   coexiste   con   formas   “tradicionales”   de  
publicidad,  como  los  carteles  gráficos,  lo  que  invita  a  analizar  la  manera  en  que  las  estéticas  
locales  pueden  estar  extendiéndose  dentro  del  espacio  digital.  Por  otro  lado,  la  movilidad  
fuera  del  municipio  de  Clemencia  de  cantantes  que  prestan  sus  servicios  para  los  eventos  
de  los  picós  evidencia  la  falta  local  de  equipos  y  personas  capacitadas  para  la  producción  
musical.    

5.1.5.   Otras  manifestaciones  

5.1.5.1.  Concurso  de  Canario  Trinador  

La  presente  descripción  es  el  resultado  de  la  primera  visita  de  reconocimiento  de  campo  a  
Clemencia,  realizada  en  el  marco  de  las  fiestas  del  cumpleaños  número  20  de  la  población  
como  municipio.  Tuvo  por  objetivo  la  identificación  inicial  de  prácticas,  actores  y  espacios  
clave   en   torno   a   las   manifestaciones   culturales   que   allí   se   realizan.   La   metodología  
abordada  fue  la  observación,  la  recolección  de  datos  a  partir  de  las  vivencias  y  los  análisis  
realizados  a  lo  observado  en  campo.  

Descripción  general  

El  concurso  consiste  en  contabilizar  los  “trinos”  que  emite  cada  canario  durante  un  periodo  
de  tres  minutos  de  tiempo  reglamentario.  Se  realiza  por  rondas  clasificatorias.  En  ellas  se  
eliminan  los  pájaros  que  menos  cantos  hayan  realizado.  Al  final  gana  el  canario  que  más  

                                                                                                 

  

22  Para  una  descripción  completa  sobre  el  uso  del   término  “champeta  urbana”  con  respecto  al  de  
“champeta  criolla”  o  “champeta”,  remitirse  a  la  descripción  de  este  género  en  la  sección  sobre  María  
la  Baja,  numeral  5.2.3,  del  presente  informe.  
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trinos  haga  en   la  última   ronda  del   concurso.  No  se   trata  de   la  estética  del   canto,  de  su  
capacidad  de  emitir  sonidos  agudos  o  graves,  de  lo  singular  de  su  trino,  sino  de  la  cantidad  
que  realice  el  pájaro.  Los  participantes  del  concurso  por  lo  general  son  hombres  jóvenes  y  
adultos.  

El  concurso  establece  unas  reglas  básicas:    

1.   Inscripción  del  canario.  
2.   Se  descalifica  al  pájaro  que  se  pique  tres  veces  (que  coja  rabia  y  se  pique  la  
pata  o  la  jaula).  

3.   Se  hacen  cinco  rondas  (van  eliminando  pájaros  que  trinaron  menos).  
4.   Presentar  al  pájaro  cuando  le  hagan  su  llamado.  
5.   Respetar  a  los  jueces,  de  lo  contrario,  hay  descalificación.  
6.   Se  contabilizan  durante  tres  minutos  el  número  de  cantos  o  trinos  realizados  
por  cada  canario.  

La  plaza  principal  del  pueblo  San  José  de  Clemencia  es  el  espacio  en  el  que  se  congregan  
participantes   y   asistentes   del   concurso.   El   tema   logístico   consiste   en   un   proceso   de  
inscripción   y   organización   previo   que   lo   realizan  mujeres   del   pueblo,   registro,   control   y  
enumeración   de   los   participantes,   y   entrega   de   escarapela   y   ficho   que   identifican   al  
participante  y  su  canario  concursante.    

Antes   del   inicio   del   concurso   se   realizan   pruebas   con   los   canarios,   y   se   les   dan  
recomendaciones   generales   a   sus   dueños,   especialmente   la   de   mantener   con   ellos  
contacto  visual.  También  se  recuerda  la  importancia  de  hacer  silencio  para  que  se  puedan  
escuchar  los  trinos.  El  concurso  cuenta  con  la  evaluación  de  jueces  expertos  en  el  tema,  
con  experiencia  en  concursos  de  canarios  a  nivel  regional.  Los  elementos  esenciales  del  
concurso  son:  los  canarios,  las  jaulas  (algunas  decoradas),  la  cuerda  de  cuenta,  la  cruceta,    

Ilustración  1.  Ronda  de  concurso  de  canarios.  Fuente:  
Equipo  de  Investigacion,  2015.    
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un  cronometro  y  la  libreta  de  registro  de  los  trinos.  Se  premian  por  lo  general  los  primeros  
lugares.  Para  los  ganadores  del  concurso  el  premio  es  un  trofeo,  más  dinero  en  efectivo  
cuyo  monto  depende  del  puesto  que  se  ocupe.  

Un   participante   quien   concursó   con   su   canario   llamado   “el   Tormento”,  manifestó   que   lo  
alimenta  con  ají  pimentón  o  criollo  para  que  las  plumas  se  le  pongan  rojas,  pepino  verde  
para  bajar   la  grasa,  además  de  cilantro,  papaya  y  guineo.  Entre   los  asistentes  al  evento  
algunos  relataron  los  mitos  que  se  tejen  alrededor  del  concurso:  que  si  un  canario  cercano  
se  enoja,  llévatelo;;  que  si  la  comida  está  del  lado  del  dueño,  canta  más;;  que  si  le  das  ají,  
canta  mejor.  

Durante  el  concurso  se  congregan  en  la  plaza  principal  de  Clemencia  personas  de  todo  el  
pueblo.  En  paralelo  a  esta  actividad  se  organizan  otras:  concurso  de  dominó,  baile  de  picó,  
y  juegos  deportivos.  Se  abre  espacio  también  a  las  artesanías  y  los  dulces  típicos.  Este  tipo  
de  actividades  se  da  principalmente  en  el  marco  de  festividades  del  municipio,  que  por  lo  
general  concluyen  en  una  caseta  al  ritmo  de  músicas  populares  como  la  salsa,  el  vallenato  
y  la  champeta.  

Localización  /  Área  de  influencia  

El  concurso  no  solo  se  limita  a  Clemencia.  A  pesar  de  que  se  han  realizado  solo  tres  en  el  
municipio,   el   evento   convoca   a   participantes   de   lugares   aledaños,   principalmente   de  
Cartagena,  Luruaco  y  Soplaviento,  según  se  pudo  evidenciar  en  esta  versión.  

Actores  principales  

Entre  los  actores  principales  de  esta  práctica  se  encuentran  jóvenes  mayores,  y  adultos,  en  
su  gran  mayoría  hombres,  mientras  que  la  organización  corre  por  cuenta  de  las  mujeres.  
Los  jueces  juegan  un  papel  fundamental  por  su  gran  experiencia  en  este  tipo  de  eventos,  
quienes   también   son   hombres.   La   alcaldía  municipal   a   través   del   Instituto  Municipal   de  
Deporte  y  Recreación  –IMDERC–,  es  el  principal  actor  institucional.  Al  concurso  asiste  todo  
tipo  de  público:  autoridades  municipales,  niños,  jóvenes  y  adultos.  

Transmisión  /  Aprendizaje  

El  concurso  de  canarios  es  una  práctica  reciente  en  el  municipio,  sin  embargo,  desde  ya  se  
evidencia  el  interés  de  los  niños.  En  general  los  participantes  han  aprendido  las  tácticas  de  
este  concurso  a  través  de  la  asistencia  a  eventos  similares  en  otras  localidades.  Se  resalta  
la  participación  de  concursantes  de  Cartagena  pertenecientes  a  la  “liga  extraordinaria  de  
Cartagena”,  que  cuentan  con  una  trayectoria  y  experiencia  en  este  tipo  de  concursos  a  nivel  
regional.  
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Fortalecimiento  y  riesgos  

Este  concurso  no  cuenta  con  procesos  de  fortalecimiento  aún,  pero  vale  la  pena  anotar  la  
participación  de  la  “liga  extraordinaria  de  Cartagena”,  compuesta  por  concursantes  de  esta  
ciudad,  quienes   tienen  una   trayectoria  en  este   tipo  de  concursos.  Ellos  se  desplazan  en  
comitiva  para  apoyar  y  competir  en  esta  clase  de  eventos  de  la  región.  Se  constituyen,  de  
esta  manera,  en  actores  que  fortalecen,  apoyan  y  aportan  con  su  experiencia  conocimientos  
y  técnicas  al  aprendizaje  por  parte  de  los  principiantes.  

5.2.   Manifestaciones  culturales  en  el  municipio  de  María  la  Baja  

5.2.1.   Bullerengue  

La   descripción   que   se   presenta   a   continuación   sobre   la   manifestación   es   producto   del  
trabajo  de  campo  realizado  a  partir  de  entrevistas  individuales  y  grupales  a  integrantes  de  
diversas  agrupaciones   tales  como:  Chumbún  Galé  Compae,  Jóvenes  Amigos  de   la  Paz,  
Herederos  del  Bullerengue  y  Bullerengue  Tradicional.  

Descripción  general  

Según  los  entrevistados  el  bullerengue  es  el  reflejo  de  las  vivencias  y  de  los  quehaceres  
diarios  de  la  comunidad.  Relataron  los  participantes  que  durante  la  Colonia  las  mujeres  se  
reunían   en   grupos,   en   privado,   y   entre   ellas   cantaban   y   bailaban   sus   alegrías,   penas   y  
lamentos;;  a  estos  cantos  se  incorporan  los  tambores.  De  esta  manera  nace  esta  práctica  
cultural  que  refleja  la  identidad  de  los  afrodescendientes23.  

Respecto  a  la  mujer  como  parte  fundamental  de  esta  práctica  dice  uno  de  los  entrevistados:    

                                                                                                 

  

23  Investigaciones  realizadas  sobre  los  orígenes  del  bullerengue  suelen  apuntar  hacia  la  población  
afrodescendiente   y   a   las  mujeres   como   sus   actores   fundacionales.  En   cuanto   a   la   pertenencia  
étnica  manifiestan  Loaiza  &  Silva  (2014):  “Sobre  los  orígenes  del  bullerengue,  se  considera  que  
esta  práctica  surgió  en  las  zonas  aledañas  al  Canal  del  Dique,  cerca  de  Cartagena,  en  los  poblados  
constituidos   por   negros   que   huían   de   la   esclavitud,   principalmente   en   la   zona   de   Barú.   El  
bullerengue   se   habría   difundido   entonces   hacia   los   territorios   de  Córdoba   y  Urabá   a   través   de  
migraciones”  (p.  45);;  y  Benítez  (s.  f.):  “es  un  conjunto  de  ritmos  y  bailes  propios  de  las  comunidades  
afrodescendientes  de  una  parte  de   la   costa  Caribe   colombiana,   estas   comunidades   tienen  una  
historia   asociada   a   la   resistencia   cimarrona”   (p.   2).   Y   sobre   las  mujeres   como   sus   principales  
impulsoras  dicen  Lemoine  y  Salazar  (2013):  “Ritmo  sincopado,  embrujador,  que  quiebra  la  materia  
y  aflora  los  espíritus;;  el  bullerengue  es  un  canto  femenino  propio  de  la  región  del  Dique,  al  norte  
del  departamento  de  Bolívar”  (p.  218).  
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Pues  las  señoras  salían  en  las  noches,  se  citaban  y  salían  a  tocar  en  las  casas.  En  
ese   tiempo   no   existía,   según   nos   dicen,   el   fluido   eléctrico   y   pues   ellas   hacían  
bullarangas,  en  este  caso  no  se  le  llamaba  todavía  bullerengue,  pues  ellas  tocaban  
tambores,  bailaban,  cantaban  y  gozaban.  

El  bullerengue  tiene  tres  ritmos  o  modalidades  principalmente:  el  bullerengue  sentao  o  de  
lamento,   el   bullerengue   chalupa   y   el   bullerengue   fandango   de   lengua.   Entre   sí   se  
diferencian  por  el  ritmo.  Así  lo  expresaron  los  participantes:  

El  bullerengue  sentao  es  un  canto  de   lamento,  en  el  cual  se  expresan   todos   los  
sentimientos,  en  este  caso  de  la  mujer,  donde  sus  demostraciones  físicas  denotan  
que  está  apta  para  parir  o  para  dar  a  luz;;  en  este  caso  cuando  se  toca  el  bajo  vientre,  
cuando  se  toca  los  senos.  La  chalupa  es  cuando  la  mujer  tiene  los  días,  es  cuando  
tiene   la  menstruación.  El   fandango  ya  es   fandango  callejero,  es  digamos  que  de  
viento,   es   un   baile   que   se   diferencia   de   los   otros   dos,   toma   como   ese  
reconocimiento  por  la  comunidad,  el  ritmo  y  los  movimientos  son  diferenciados.  

Los  grupos  de  bullerengue  por  lo  general  están  conformados  por  una  voz  líder,  la  cantadora,  
y  un  grupo  de  respondedoras,  el  coro,  que  además  va  siguiendo  el  ritmo  de  la  música  con  
las   palmas24.   Los   hombres   juegan   un   papel   importante   interpretando   los   tambores   que  
acompañan   a   la   cantadora25.   Los   tambores   alegre   y   llamador   son   los   elementos  
indispensables   para   que   el   ritmo   retumbe   en   diferentes   lugares   de   María   la   Baja,  
principalmente  en   los  patios,   como   lugar   tradicional  donde  se   forman   las   fiestas.  En   los  
cantos  es  usual  que  el  coro  repita  un  verso  durante  toda  la  interpretación.  Al  igual  que  la  
mayoría  de   los  géneros  musicales  del  Caribe,  el  bullerengue  permite   la   improvisación  e  
incluso  el  duelo  entre  cantadoras.    

Las  ruedas  de  fandango  son  la  forma  tradicional  de  transmitir  el  bullerengue.  En  ellas,  las  
cantadoras  experimentadas  y  los  tamboreros  de  mayor  trayectoria  interpretan  sus  cantos  y  
ritmos,  mientras  los  más  jóvenes  aprenden  de  las  técnicas  ancestrales  que  representan  los  
mayores,  convirtiéndose  así  en  el  espacio  donde  el  cuerpo  se  libera  y  sigue  los  movimientos  
que   el   tambor   alegre   le   dicta.   La   danza   es   otro   elemento   indispensable   en   la   rueda   de  
bullerengue.  

                                                                                                 

  

24  En  cuanto  a  la  forma  responsorial  del  canto:  “La  cantadora,  por  lo  general  una  mujer  de  cierta  edad  
que  lleva  consigo  las  huellas  de  la  experiencia,  ocupa  el  rol  principal.  Se  encarga  de  mantener  el  
diálogo  con  los  coristas  en  forma  responsorial,  y  marca  en  su  cantar  la  cadencia  rítmico-melódica  
de  este  baile  cantao”  (Lemoine,  L.  &  Salazar,  L.,  2013,  p.  218).  

25  Para  Franco  Medina  una  agrupación  de  bullerengue  gira  en  torno  a  tambores,  la  danza,  una  voz  
líder  y  coros  (citado  por  Rojas  J.,  2013,  p.  14).  Siguiendo  la  misma  línea  anterior,  para  Pérez  este  
ritmo  se  concretiza  en:  “El  canto,  la  música  vocal  e  instrumental  y  el  baile”  (2014,  p.  34).  
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Manifestaron  los  entrevistados  que  otro  de  los  espacios  de  mayor  tradición  en  el  municipio  
es  el  Festival  Nacional  del  Bullerengue,  símbolo  del  legado  afrodescendiente,  en  donde  las  
jóvenes  y  experimentadas  cantadoras,  los  tamboreros  y  bailadoras  disfrutan  y  aprovechan  
la   oportunidad   para  mostrar   sus   aptitudes.   Durante   el   Festival   del   Bullerengue,   que   se  
realiza  todos  los  años  los  primeros  días  del  mes  de  diciembre,  es  posible  encontrar  en  María  
la   Baja   a   los   principales   exponentes   de   esta   música   del   litoral   Caribe.   El   festival   se  
constituye  en  el  pretexto  para  generar  otro  tipo  de  espacios,  de  paz,  sano  esparcimiento,  
recreación   y,   sobre   todo,   fortalecimiento   de   la   tradición   e   intercambio   cultural   con   otros  
pueblos  bullerengueros.  

En  la  actualidad  el  municipio  de  María  la  Baja  cuenta  con  una  nueva  generación  de  artistas  
y  exponentes  de  la  tradición  bullerenguera,  que  lideran  los  procesos  de  divulgación  de  estos  
valores   ancestrales.   Como   manifiesta   uno   de   los   jóvenes   perteneciente   a   una   de   las  
agrupaciones  entrevistadas:  “por  lo  general  María  la  Baja  se  caracteriza  por  ser  uno  de  los  
municipios  donde  el  bullerengue  es  autóctono,  y  que  a  pesar  de   las  adversidades  es  un  
bullerengue,  digamos  que  muy  real,  que  se  acentúa  a  lo  que  nuestros  antepasados  hacían”.  

Localización  /  Área  de  Influencia  

El  área  de  influencia  del  bullerengue  no  solo  cubre  las  inmediaciones  de  María  la  Baja,  sino  
que  llega  a  muchas  otras  poblaciones  del  departamento  de  Bolívar  y  de  la  región  Caribe.  
Incluso,  ha  llegado  a  atraer  a  extranjeros.  

Entre  los  lugares  donde  se  evidencia  la  influencia  de  esta  manifestación  se  encuentran:  los  
corregimientos   de   María   la   Baja,   específicamente   San   Pablo,   Matuya,   Arroyo   Grande,  
Playón,  Retiro  Nuevo.  En  Mahates,  los  de  Palenquito  y  Palenque  de  San  Basilio;;  igualmente  
se   menciona   la   presencia   de   esta   manifestación   en   Ovejas   (departamento   de   Sucre),  
Necoclí  (Antioquia)  y  Puerto  Escondido  (Córdoba).  En  estas  últimas  poblaciones  se  realizan  
festivales  de  bullerengue  que  incluyen  reinado  de  belleza.  El  festival  de  Puerto  Escondido,  
de  acuerdo  a  uno  de  los  entrevistados,  es  uno  de  los  mejores  que  actualmente  se  organiza  
en  la  región  Caribe.  

Es   de   resaltar   la   participación   de   los   grupos   de   María   la   Baja,   pese   a   la   carencia   de  
recursos,   en   los  diferentes  eventos   y   festivales  que  se  organizan  en   la   región.  De   igual  
manera,  hay  cierta  reciprocidad  por  parte  de  estos  grupos  al  asistir  y  participar  del  evento  
tradicional  del  bullerengue  en  María  la  Baja.  

Actores  de  la  manifestación  

Entre  los  principales  actores  de  la  manifestación  se  encuentran  los  grupos  Herederos  del  
Bullerengue,   Bullerengue   Tradicional,   Corporación   Chumbún   Galé   Compae   y   Jóvenes  
Amigos  de  la  Paz,  integrados  en  su  gran  mayoría  por  hombres  y  mujeres  con  edades  que  
van  desde  los  cinco  años  hasta  los  32;;  como  actores  también  se  cuentan  los  directores  de  
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los   grupos   y/o   asociaciones   culturales   y   gestores.   A   nivel   institucional   apoyan  
principalmente  la  Casa  de  Cultura  Eulalia  González  Bello  y  La  Fundación  Festival  Nacional  
del  Bullerengue  de  María  la  Baja.    

Transmisión  /  Aprendizaje  

Cuentan   los   entrevistados   que   en   el   municipio   el   bullerengue   se   enseña   y   aprende  
principalmente   de   generación   en   generación,   en   especial   entre   las  mismas   cantadoras.  
Algunos   de   los   entrevistados   manifestaron:   “eso   se   lleva   en   la   sangre”,   “es   que   este  
colorcito”;;  frases  que  denotan  cuán  importante  es  el  bullerengue  en  sus  vidas.  Los  ritmos  y  
los  modos  de  tocar  los  instrumentos  son  enseñados  a  alumnos  y  personas  de  la  comunidad  
que  deseen  aprenderlos.    

Las   instituciones   educativas   juegan   un   papel   importante   en   el   proceso   de   formación   y  
preservación  de  esta  tradición  en  el  municipio.    

Cambios  o  transformaciones  

Manifestaron  los  bullerengueros  entrevistados  que  en  la  actualidad  se  evidencian  nuevas  
formas  de   interpretación  de  estos  ritmos,  derivadas  de   la  comercialización  de   la  música.  
Otro  de   los  cambios  que  resaltaron  es  que  hoy   los  hombres   también  han  tomado   la  voz  
líder  y  algunos  cantadores  han  logrado  insertarse  como  expertos  del  oficio,  sin  que  la  mujer  
pierda   el   protagonismo.   Como   bailadores,   coristas   o   tamboreros,   los   hombres   han  
comprendido   el   sentido   de   las   interpretaciones   y   conseguido   que   sus   cantos   también  
transmitan  igual  emoción.    

El  baile  es  otro  de  los  aspectos  que  reconocen  que  ha  cambiado  desde  sus  orígenes,  tal  
como   lo  expresa  un  entrevistado:   “el   baile   como   tal   digamos  no  era  específico,  algunas  
personas  lo  podían  bailar  de  una  forma  diferente  a  la  que  hoy  lo  hacemos  nosotros,  porque  
como  ahora  lo  hacemos  no  es  la  forma  exacta  a  como  nuestras  abuelas  lo  hacían”.  Por  su  
parte,  otro  de  los  participantes  resalta  precisamente  estas  diferencias  en  el  baile:  

El  hombre  siempre  es  más  expresivo  con  las  manos,  abriendo  los  brazos  y  la  mujer  
no,  la  mujer  lo  que  hace  es  mover  la  falda  que  ahí  es  donde  en  cierta  forma  hay  que  
explicarle  muy  bien  a  los  pelaos  porque  la  mujer  no  levanta  los  brazos  de  un  lado  
para  el  otro,  y  se  agacha  como  hace  el  hombre;;  entonces  ahí  sí  nosotros  acá  como  
instructores  siempre  hemos  sido  muy  precisos  por  eso.  

Fortalecimiento  y  riesgos  

Según  los  participantes,  sin  lugar  a  dudas  el  Festival  Nacional  del  Bullerengue  es  el  evento  
que  cuenta  con  el  mayor  reconocimiento  en  el  municipio.  Con  su  declaratoria  de  Patrimonio  
o  Bien  de  Interés  Cultural  por  el  concejo  municipal,  se  busca  su  salvaguardia  y  contribución  
a   la   convivencia.   En   él,   además,   hay   espacios   académicos:   conferencistas,   músicos,  
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antropólogos  y  folcloristas.  De  esta  manera  el  festival  se  constituye  en  uno  de  los  principales  
aportantes   al   proceso   de   fortalecimiento   de   la   manifestación   a   través   de   la   Fundación  
Festival  Nacional  del  Bullerengue  de  María  la  Baja.  De  otro  lado,  el  Ministerio  de  Cultura  ha  
realizado  convenios  con  escuelas  de  formación  y  creación  artística  para  la  promoción  de  
estas  actividades,  como  es  el  caso  de  la  Institución  Universitaria  de  Bellas  Artes  y  Ciencias  
de   Bolívar   en   Cartagena.   Todas   estas   acciones   –reconocen   los   participantes–   se  
constituyen  en  procesos  de  fortalecimiento  de  la  manifestación  y  la  tradición  bullerenguera  
en  el  municipio.  

En   cuanto   a   los   aspectos   que   ponen   en   riesgo   esta   práctica   cultural,   los   participantes  
destacaron   la   falta   de   apoyo   institucional,   especialmente   lo   relacionado   con   el  
financiamiento   de  presentaciones  en  eventos,   y   del   vestuario   y   accesorios,   que   son   los  
elementos  más  costosos.  

La   mala   administración,   los   conflictos   de   intereses,   la   política   involucrada   en   el   tema  
cultural,  la  falta  de  apoyo  financiero,  la  disminución  en  la  realización  de  muestras  culturales,  
son   algunos   de   los   aspectos   que   los   entrevistados   manifestaron   como   principales  
dificultades  para   la  presencia  del   bullerengue  en  el  municipio,   situaciones  que  a   su   vez  
desmotivan  a  los  jóvenes.  

Existe  de   igual   forma  cierto   temor  por  cuestiones  como  el  plagio,  en  relación  al   tema  de  
derechos  de  las  canciones  y  coreografías.  Tal  como  lo  relató  uno  de  los  participantes,  se  
han  presentado   casos  donde  personas  que   llegan  al  municipio   de  distintos   lugares  han  
escuchado  sus  canciones  y  luego  han  salido  en  trabajos  discográficos  u  otros  proyectos,  y  
no   les   reconocen   nada   a   los   autores.  Hechos   como  este   desmotivan   y   previenen   a   los  
diferentes  grupos  de  bullerengue  a  mostrar  sus  trabajos.  

Otro  de  los  riesgos  que  expresaron  es  la  falta  de  procesos  de  transmisión  formales  en  los  
cuales  se  enseñe  el  bullerengue.  Citando  palabras  textuales  de  uno  de  los  entrevistados:  
“tenemos  la  debilidad  de  que  acá  las  matronas,  digamos  que  las  mayores  exponentes  del  
bullerengue,  no  dejaron  esas  semillas  ahí  sembradas  directamente,  sino  que  algunas  han  
ido  ingresando  como  por  procesos,  pero  de  que  [no]  hayan  dejado  una  sobrina,  una  nieta  
o  una  hija,  eso  sí  ha  golpeado  acá”.  

La  falta  de  formación  en  general,  relacionada  directamente  con  la  enseñanza  de  técnicas  
vocales,   entre   otros   procesos   de   formación   que   revitalicen   el   bullerengue,   es   de   las  
principales  preocupaciones  de  los  participantes.  En  este  sentido  expresan  que  el  hecho  de  
no  tener   la  oportunidad  de  otros  espacios  de  orientación  conlleva  muchas  veces  que  los  
jóvenes   caigan   en   malos   hábitos,   como   el   pandillismo,   drogadicción,   embarazos   no  
deseados,  entre  otras  problemáticas  sociales  presentes  en  el  municipio,  lo  que  los  aleja  del  
tema  cultural.  
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Finalmente,  con  base  en  lo  que  plantearon  los  mismos  entrevistados,  todo  esto  se  debe  a  
la  falta  de  espacios  principalmente,  espacios  para  formación,  de  recreación,  incluso  para  
realizar  sus  prácticas  y  ensayos,  por  lo  que  algunos  perciben  la  cultura  como  algo  que  no  
es  constante  a  diferencia  de  como  era  antes.  Sienten  que  ha  perdido  importancia.  Aunque  
para   algunas   cosas   hay   apoyo,   consideran,   se   han   descuidado   en   gran   parte   muchos  
aspectos  culturales.  

Tipos  de  apoyo  /  Fuentes  de  financiación  

En   cuanto   a   los   tipos   de   apoyo   los   entrevistados   hicieron   referencia   a   las   ayudas  
provenientes  de  instituciones  como  la  Casa  de  Cultura,  la  alcaldía  y  el  Ministerio  de  Cultura.  
Sobre   la   Casa   de   Cultura   destacaron   que   esta   institución   apoya   la   manifestación   del  
bullerengue  a  través  de  espacios  para  su  práctica.  Uno  de  los  entrevistados  resaltó  este  
aspecto:  “afortunadamente  hemos  tenido  apoyo  acá  de  la  gobernación,  de  Icultur;;  también  
hemos  tenido  procesos  acá  buenos,  de  la  misma  alcaldía  municipal,  y  gestiones  (…)”.  

En  contraste  con  lo  anterior,  otro  grupo  de  entrevistados  hizo  especial  énfasis  en  la  falta  de  
apoyo  por  parte  de  las  instituciones  locales.  Uno  expresó  puntualmente:  “la  cultura  no  es  
política,  pero  ellos  la  toman  como  una  parte  política”.  Estas  dinámicas  han  hecho  que  las  
agrupaciones  se  financien  con  recursos  propios,  a  través  de  la  realización  de  actividades  
como  venta  de  boletas,  de  pasteles,  entre  otras.  Amigos  y  comerciantes,  e  incluso,  algunos  
políticos,  también  aportan  para  la  elaboración  de  los  vestuarios.  Y  los  padres  de  los  mismos  
integrantes  de  los  grupos  también  realizan  aportes  para  que  puedan  asistir  a  los  diferentes  
eventos  que  se  hacen  durante  el  año.  

Oportunidades  de  emprendimiento  

Existe  en  el  municipio  algunas  iniciativas  susceptibles  de  convertirse  en  oportunidades  de  
formación  y  emprendimiento.  Según  lo  expresaron  los  mismos  participantes,  ellos  estarían  
dispuestos  a  ingresar  en  procesos  de  formación,  e  hicieron  énfasis  en  la  posibilidad  de  tener  
un  espacio  adecuado  y  liderado  por  ellos  mismos  en  donde  pudieran  grabar  sus  canciones  
y   tener  su  primer  CD,  así   como   la  posibilidad  de   tener  una  casa  disquera  que  apoye  el  
trabajo  que  realizan  con  el  bullerengue  para  hacer  visible  su  música  en  otras  zonas  del  país,  
y  a  nivel  internacional.  

De   acuerdo   a   lo   que   contó   uno   de   los   entrevistados,   con   la   ayuda   de   un   ingeniero   de  
sistemas,  tuvieron  la  experiencia  de  grabar  con  micrófonos  y  otras  herramientas  algunas  
de   sus   presentaciones,   simulando   un   estudio   de   grabación,   aunque   no   resultó   lo   que  
esperaban.  Son  iniciativas  que  evidencian  el  ingenio  y  creatividad  de  los  participantes  en  la  
búsqueda  de  alternativas  para  intentar  mostrar  su  trabajo.  

Otra  de  las  iniciativas  planteadas  para  el  proceso  de  comercialización  de  su  música  es  la  
de  incorporar  otros  instrumentos  como  el  piano,  la  guitarra  y  el  bajo.  Es  lo  que  denominan  
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“bullerengue   de   proyección”,   aunque   algunos   no   están   de   acuerdo   con   este   tipo   de  
iniciativas  porque  consideran  que  aquello  no  es  bullerengue.  Sin  embargo,  podría  ser  una  
oportunidad  para  explorar  nuevos  campos  desde  el  punto  de  vista  musical  y  comercial.  

Uso  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  

En  términos  generales  se  puede  decir,  con  base  en  lo  manifestado  por   los  participantes,  
que   se   están   utilizando   algunas   herramientas   de   Tecnologías   de   la   Información   y   las  
Comunicaciones  –TIC–  para   la   difusión  de   la  manifestación,   especialmente  del   internet,  
como  el  uso  del  canal  YouTube  y  de  Facebook  para  la  divulgación  de  sus  grupos,  pero  no  
se   evidencia   una   estrategia   formal   para   su   implementación.   Aún   es   débil   este   tipo   de  
inserción  en  el  campo  de  las  tecnologías  digitales,  en  cuanto  a  la  difusión  del  bullerengue  
se  refiere.  Lo  que  se  ha  venido  realizando  en  mayor  medida  con  esta  manifestación  es  la  
divulgación  de  actividades  a  través,  principalmente,  de  periódicos  locales  y  de  la  radio.  

No  obstante,  existe  una  motivación  generalizada  en  los  participantes  por  el  aprendizaje  de  
este   tipo  de  herramientas,  por  conocer  su  uso  y  aplicación,  con  el  propósito  de  darse  a  
conocer,  de  mostrar  su  trabajo.  De  igual  forma,  los  entrevistados  manifestaron  la  necesidad  
de  explorar  iniciativas  en  el  campo  educativo.    

5.2.2.   Festival  Nacional  del  Bullerengue  de  María  la  Baja  

Para  conocer  a  profundidad  el  funcionamiento  del  Festival  del  Bullerengue  que  se  celebra  
anualmente  en  María  la  Baja,  se  realizó  una  entrevista  con  dos  gestores  culturales  que  han  
estado  involucrados  a  su  organización  desde  sus  inicios.    

Descripción  general  

La  primera  edición  del  Festival  Nacional  del  Bullerengue  se  llevó  a  cabo  en  1990  y  desde  
ese  momento  se  ha  realizado  anualmente,  exceptuando  un  período  de  dos  años.  El  festival  
se  realiza  durante   los  primeros  días  de  diciembre,  generalmente  del  6  al  9  de  este  mes.  
Durante  el  primer  día  se  reciben  y  ubican  a  los  grupos  invitados,  es  decir,  no  hay  eventos;;  
en  los  otros  tres  hay  eventos  en  tarima,  talleres  y  entrevistas  con  los  jurados.  

Las  actividades  del  festival  se  llevan  a  cabo  principalmente  en  la  tarima  que  está  ubicada  
en   la   plaza   principal   del   municipio;;   en   ocasiones   se   realizan   talleres   u   otro   tipo   de  
actividades  en  el  auditorio  ubicado  en   la  Casa  de  Cultura.  Todo  se  hace  en   la  cabecera  
municipal  con  poca  participación  de  los  corregimientos.  

De  acuerdo  con  los  entrevistados,  los  gastos  básicos  para  la  realización  de  un  festival  son  
la  alimentación  y  alojamiento  de  los  invitados  (incluye  músicos,  bailarines,  jurados,  etc.),  el  
alquiler   del   sonido  para   los  grupos  y   finalmente   la  premiación  durante   la   cual   se  otorga  
primer,  segundo  y  tercer  lugar.  Los  entrevistados  comentaron  que  durante  una  época  hubo  
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mucha  violencia  en  el  municipio,  ligada  al  conflicto  armado  interno,  y  que  aun  en  esa  difícil  
situación  el  festival  se  continuó  llevando  a  cabo  anualmente.  

Localización  /  Área  de  influencia  

El  festival  se  realiza  en  la  cabecera  municipal  de  María  la  Baja  y  recibe  grupos  invitados  de  
diferentes  poblaciones  de  Bolívar.  

Actores  de  la  manifestación  

El  festival  requiere  para  su  realización  exitosa  de  la  participación  de  diversos  actores.  En  
primer  lugar,  de  gestores  culturales,  quienes  tienen  la  responsabilidad  de  planear  y  velar  
por  el  cumplimiento  de  las  actividades  programadas.  Los  entrevistados  mencionaron  que  
los  gestores  culturales  deben  tener  unas  cualidades  especiales  como  conocimientos  sobre  
gestión,  normatividad  cultural,  etc.  En  segundo  lugar,  de  los  grupos  de  bullerengue  locales  
así  como  de  invitados  que  vienen  de  otros  municipios  de  Bolívar,  de  Córdoba  y  del  Urabá  
antioqueño,  principalmente.  De  acuerdo  con  los  entrevistados,  se  trata  de  alrededor  de  400  
personas  que  se  hospedan  en  los  colegios  de  María  la  Baja.  En  tercer  lugar,  de  los  jurados,  
responsables  de  elegir  a  los  ganadores  y,  finalmente,  del  público  que  asiste  al  evento,  que  
son  aproximadamente  3.000  personas.  La  mayoría  son  del  municipio  pero  también  llegan  
personas  de  otras  ciudades  del  país  como  Cartagena,  Barranquilla  y  Medellín,  y  de  otros  
países  como  Chile  y  Argentina,  afirman  los  entrevistados.  

Fortalecimiento  y  riesgos  

Los  participantes  dicen  que  en  versiones  anteriores  del   festival  se  contaba  con  mayores  
recursos   económicos   que   permitían   hacer   una  mejor   premiación,   y   actividades   como  el  
reinado  de  belleza  que  según  ellos,  aumentaba  el  interés  del  público  por  el  festival.  Ellos  
quisieran  que  este  espacio  fuera  usado  no  solo  para  el  bullerengue  si  no  para  promover  y  
fortalecer   la   “herencia   afrocolombiana”,   incluyendo   agrupaciones   de   cumbia   y   de   gaita,  
entre  otras  manifestaciones  culturales.  Sin  embargo,  el  presupuesto  con  el  que  cuentan  
solo  alcanza  a  cubrir  los  gastos  mínimos  necesarios  para  la  realización  del  festival.  

Los  entrevistados  comentan  que  es   importante  que   la  administración  municipal  apoye   la  
iniciativa  del  festival  y  en  general  a  la  Casa  de  Cultura,  ya  que  el  trabajo  que  ahí  se  realiza  
contribuye  a  generar  mejores  condiciones  de  vida,  especialmente  para  los  jóvenes  que  se  
encuentran  en  situaciones  de  riesgo.  Uno  de  ellos  dijo  lo  siguiente:    

(…)   hay   jóvenes   consumiendo   sustancias   psicoactivas,   embarazos   a   temprana  
edad;;   esos   muchachos   de   la   banda   tienen   beca,   son   muchachos   que   tienen  
asegurada  su  carrera  académica;;  uno  como  gestor  debe  buscar  las  maneras  para  
asegurarles  eso  a   los  muchachos.  Que   la  administración  municipal  nos  colabore  
con  eso  para  que  podamos  recuperar  a  esos  muchachos  y  hacer  tejido  social,  para  
que  esos  muchachos  empiecen  a  creer  que  es  bueno  estar  en  el  arte,  en  la  música.    
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Resaltan  que  los  mandatarios  locales  deben  tener  “sentido  de  pertenencia  con  la  cultura”,  
apoyar  los  procesos  culturales.  

Tipos  de  apoyo  /  Fuentes  de  financiación  

Las  versiones  más  recientes  del  Festival  Nacional  del  Bullerengue  fueron  financiadas  con  
dos  fuentes  principales.  Por  una  parte,  a  través  del  Programa  Nacional  de  Concertación  del  
Ministerio   de   Cultura   se   inscribió   al   evento   a   una   convocatoria   mediante   la   cual   son  
beneficiados  con  doce  millones  de  pesos  para  el  festival;;  para  acceder  a  este  recurso,  se  
debe  participar  anualmente.  Por  otra  parte,  a  través  de  un  acuerdo  expedido  por  el  concejo  
del   municipio   se   declaró   al   festival   patrimonio   cultural   inmaterial.   Debido   a   esta  
normatividad,  se  otorgan  otros  doce  millones  de  pesos  para  su  realización.  

Oportunidades  de  emprendimiento  

En  el  marco  del   festival  participan  actores  de  otras  manifestaciones  culturales  como   las  
artesanías  y  los  dulces.  De  acuerdo  con  los  entrevistados  estos  emprendimientos  se  deben  
fortalecer,  de  manera  que  se  puedan  constituir  en  una  fuente  de  ingresos  significativa  para  
quienes  elaboran  estos  productos.    

Uso  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  

Existe  una  variedad  de  videos  en  YouTube  sobre  María  la  Baja  y  específicamente  sobre  el  
festival;;  esta  información  es  subida  a  la  red  por  personas  diferentes  a  las  que  trabajan  en  
la  Casa  de  Cultura  o  en  los  grupos  de  bullerengue,  muchas  veces  se  trata  de  personas  que  
asisten  como  público  a   los   festivales.  Para  promocionar  el   festival,  el  medio  que  más  se  
utiliza   es   la   radio,   a   través   de   emisoras   locales.   También,   el   periódico  El   Universal   de  
Cartagena  ha  publicado  esporádicamente  algunas  notas  sobre  este  evento.  

5.2.3.   Champeta  urbana  

Una   de   las  manifestaciones   identificadas   en  María   la   Baja   es   la   champeta,   que   según  
algunos  de  sus  representantes  en  el  municipio  se  conoce  como  “champeta  urbana”    desde  
hace  algunos  años.  La  descripción  de  esta  manifestación  se  hace  con  base  en  entrevista  
grupal   realizada   a   actores   de   la   manifestación   que   desempeñan   diferentes   roles   (dos  
cantantes,   un   DJ   y   un   productor   musical),   para   lo   cual   se   aplicó   una   entrevista  
semiestructurada  y  se  tuvieron  igualmente  en  cuenta  algunas  fuentes  secundarias.    

Descripción  general  

A  nivel  del  fenómeno  cultural,  no  se  puede  hablar  de  la  champeta  urbana  como  una  práctica  
musical   específica   a   los   municipios   intervenidos.   Por   el   contrario   se   trata   de   una  
manifestación  popular  en  toda  la  región  Caribe,  siendo  sus  principales  focos  de  actividad  
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las   capitales   departamentales,   desde   donde   se   expande   su   influencia   hacia  municipios  
aledaños.  

La  champeta  urbana  es  un  género  derivado  de  la  llamada  “champeta  criolla”,  la  cual  emerge  
en  la  costa  Caribe  colombiana  a  mediados  de  los  años  ochenta  (Abril  y  Soto  2004;;  Cunin,  
2006).   Ésta,   a   su   vez,   deriva   de   la   llamada   “música   africana”   que   comprende   ritmos  
provenientes   de   los   países   del   golfo   de   Guinea,   Suráfrica   y   las   Antillas26   también  
escuchados  en  el  Caribe  colombiano  en  los  años  sesenta  y  setenta.  La  particularidad  de  la  
actual  champeta  urbana  reside  en  su  asimilación  de  nuevos  ritmos  como  el  hip  hop  y  el  
reguetón,  llamados  “urbanos”,  los  cuales  se  incorporan  en  la  escena  musical  local  a  través  
del  auge  del  fenómeno  de  estudios  caseros  de  producción  y  la  demanda  creciente  de  una  
nueva  generación  en  el  público  nicho  de  los  picós  (Paulhiac,  2013).    

El   fenómeno   es   liderado   por   artistas   como   Kevin   Flórez,   Twister   o   Mr.   Black,   quienes  
participaron  en  la  creación  del  género  a  comienzos  de  la  década  del  2010.  En  María  la  Baja,  
la  champeta  urbana  es  referenciada  por  los  entrevistados  como  la  versión  actual  del  género  
de   la   champeta,   y   reclama  mucho   en   su   modo   de   producción   a   las   llamadas  músicas  
electrónicas,  mientras   que   su   versión   “criolla”   “venía   como   con   instrumentos   totalmente  
vivos,  africanos”27.    

Esta  manifestación   cultural   requiere   de  diferentes  elementos  definidos  por   el   rol   que   se  
desempeñe  en  su  práctica.  De  acuerdo  con  los  entrevistados,  el  DJ  necesita  contar  con  un  
equipo  de  amplificación  que  suene  bien  y  tenga  buena  potencia.  El  cantante  es  poco  lo  que  
requiere  en  términos  de  elementos  físicos  o  tecnológicos,  puesto  que  su  inspiración  viene  
del  día  a  día,  de  su  cotidianidad,  y  solo  necesita  de  un  medio  para  grabar  la  melodía  y  con  
un  celular  es  suficiente;;  también  se  hace  necesario  un  cuaderno  para  escribir  la  letra.  Para  
el  productor  es  indispensable  contar  con  un  computador  y  programas  de  edición  de  audio  
como  Virtual  DJ,  FL  Studio,  entre  otros.   Igualmente  se   requiere  de  un  micrófono  y  unos  
audífonos.    

Localización  

En  cuanto  a  la  práctica  de  la  manifestación,  la  mayoría  de  los  eventos  se  hacen  en  el  marco  
de   los   picós,   los   cuales   se   ubican   en   patios,   casetas   o   plazas,   generalmente   de   los  
corregimientos  o  barrios  distantes  del  casco  urbano.  Lo  anterior  debido  a  que,  en  parte,  se  

                                                                                                 

  

26  A  propósito  de  los  circuitos  de  circulación  fonográfica  de  la  música  africana  entre  la  república  del  
Zaire  y  Colombia,  referirse  a  Cunin  (2006).  

27  Entrevista  con  representante  del  género  en  María  la  Baja.  
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hace   necesario   descentrar   los   eventos   a   causa   de   la   intensidad   del   volumen.   Esta  
característica  de  los  picós,  además,  a  veces  trae  como  consecuencia  que  se  dificulten  la  
obtención  de  permisos  para  la  realización  de  las  presentaciones.    

Actores  de  la  manifestación  

Por  el  carácter  comercial  de  este  género,  los  actores  conforman  una  cadena  de  producción  
bien  definida,  la  cual  es  importante  distinguir  en  dos  sectores:  el  de  la  producción  musical  
y  el  de  la  producción  de  eventos  musicales.  En  el  sector  de  la  producción  musical  está  el  
cantante,  que  es  quien  desarrolla  la  letra  y  melodía  las  cuales  traslada  al  productor.  Éste,  
se  encarga  principalmente  de  la  composición  de  la  pista  de  acompañamiento  de  la  canción,  
de   la   grabación   del   cantante   y   de   los   eventuales   arreglos   o   recomendaciones   sobre   la  
composición  del  cantante  para  la  optimización  del  producto  final.  En  el  sector  de  producción  
de  eventos  está  principalmente  el  DJ,  que  trabaja  de  dos  maneras  distintas.  Una  de  ellas  
es  recibiendo  la  canción  ya  elaborada,  la  cual  promociona  en  sus  eventos  con  el  picó;;  la  
otra,  es  cuando  el  mismo  DJ  solicita  al  productor  una  canción  (para  comprar)  y  le  presenta  
una  idea  o  tema  que  debe  contener  la  letra  o  algún  ritmo  o  melodía,  para  que  posteriormente  
el   productor   busque   al   cantante   que   considere   que   mejor   lo   puede   hacer   y   realizar   el  
proceso  de  grabación.  Por  último,  están  los  propietarios  de  los  picós,  que  de  acuerdo  a  la  
información  recopilada,  algunas  veces  se  encuentran  ligados  a  la  figura  del  DJ,  y  en  otras,  
solo  proveen  el  alquiler  de   la  máquina  para   la   realización  de  eventos.  Los  picós  que  se  
identificaron   en   María   la   Baja   son:   en   la   cabecera   El   Joselo   y   El   Cobra;;   en   los  
corregimientos  El  Luigi,  El  Jefe,  El  Veneno,  El  Inquieto,  El  Líder  y  El  Travieso.  

Transmisión  /  Aprendizaje  

Los  participantes,  desde  artistas  hasta  productores,  manifestaron  que  en  muchos  casos  la  
estrategia  utilizada  para  el  aprendizaje  de  los  ritmos,  las  técnicas  de  producción  musical,  
de   canto   y   el   funcionamiento   de   los   aparatos   de   amplificación   (picós),   responde  
principalmente  la  iniciativa  propia  de  los  interesados  en  el  género  y  su  práctica,  y  se  basa  
en  métodos  autodidactas  o  guiados.  El  tipo  de  aprendizaje  suele  variar  según  la  actividad.  
Por  ejemplo,  los  cantantes  reportan  aprender  de  manera  principalmente  empírica,  aunque  
se  mencionan  esporádicos  cursos  de  técnica  vocal.  Los  productores  reportan  aprender  a  
través  de  tutoriales  en  internet  donde  se  muestran  técnicas  de  grabación  y  de  manejo  de  
programas  de  edición  de  audio,  además  de  proveer  enlaces  hacia  fuentes  para  descargar  
librerías   de   sonidos   de   libre   acceso.   Por   su   parte,   los   DJ   o   propietarios   de   picós,  
manifestaron  aprender  de  manera  combinada,  entre  autodidactismo  y  aprendizaje  guiado,  
en  compañía,  por  ejemplo,  de  algún  familiar  o  amigo  que  ejecuta  esta  práctica  cultural.  Se  
reportó  durante  la  entrevista  que  buena  parte  del  proceso  de  aprendizaje  autodidacta  se  da  
no  solo  a  través  de  la  búsqueda  de  tutoriales  en  línea,  sino  de  las  influencias  de  quienes  
les  rodean.  Así,  se  destaca  la  interacción  con  familiares  como  medio  para  familiarizarse  con  
el  género,  y  con  amigos  y  conocidos  que  les  gusta  el  ritmo  y  que  tienen  conocimiento  sobre  
“la  esencia  de  la  champeta”.  
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Fortalecimiento  y  riesgos  

Dentro  de  los  riesgos  a  los  que  se  enfrenta  esta  manifestación  se  reporta  el  poco  apoyo  de  
las   instituciones  y   la   imagen  negativa  que   tiene  el  género  y  que  hace  que   los  artistas  y  
personas   que   trabajan   la   champeta   urbana   sean   considerados   como   delincuentes   y  
viciosos.  Esta  mala  imagen  se  fortalece  por  la  asistencia  de  jóvenes  en  riesgo  que  generan  
conflictos  alrededor  de  los  eventos  y  hacen  que  la  comunidad  se  resista  a  aceptarlos.  Otro  
riesgo  es  que  son  pocos  los  ingresos  que  se  generan,  específicamente  para  el  cantante,  
que  dentro  de   la  manifestación  es  el  que  mayor  nivel  de  vulnerabilidad   tiene  durante  su  
carrera,  lo  que  hace  que  tenga  que  dedicarse  a  otras  actividades  para  obtener  su  sustento,  
dejando  de  lado  la  práctica  de  esta  manifestación.  Además,  no  existe  un  apoyo  total  de  la  
familia   a   quienes   toman   la   decisión   de   desarrollar   esta   actividad;;   en   ocasiones   porque  
existe  una  tendencia  a  asociar  la  champeta  a  la  cultura  de  clase  baja  y  se  piensa  que  con  
esta  actividad  no  van  a  surgir.  Igualmente,  la  sobreoferta  de  cantantes  poco  preparados  ha  
llevado  a  subvalorar  el  género,  forjando  un  escepticismo  dentro  de  la  sociedad  y  obviando  
las  capacidades  de  aquellos  que  se  dedican  formalmente  a  esta  práctica.  

Tipos  de  apoyo  /  Fuentes  de  financiación  

Al  tratarse  de  una  práctica  de  carácter  comercial,  quien  la  financia  es  finalmente  el  público  
consumidor  de  eventos.  Se  descarta  desde  hace  casi  media  década  la  venta  de  CD  y  otros  
productos  musicales  materiales.  Toda  la  cadena  de  producción  se  financia  a  partir  de  los  
conciertos:  si  la  iniciativa  de  una  nueva  canción  surge  del  propietario  del  picó  o  el  DJ,  estos  
últimos   cubren   los   gastos   de   producción   y   del   artista   para   la   canción   esperando  
recuperarlos  con   la  venta  de  entradas  al  evento  o   la  venta  de   licor  o  cerveza  durante  el  
mismo.  En  el  caso  de  que  surja  desde  el  cantante  o  el  productor,  son  estos  quienes  asumen  
el  costo  del  estudio,  entre  otros  gastos  adicionales.  

La  presentación  de  los  artistas  en  el  municipio  no  genera  ningún  tipo  de  beneficio  monetario  
y   por   lo   general   se   hace   como  una   colaboración   en   busca   de   promocionarse.  En   otros  
espacios,  en  municipios  de  la  región  y  el  país,  por  lo  general  el  organizador  del  evento  cubre  
los  viáticos,  al  igual  que  el  pago  para  los  cantantes.    

En   cuanto   a   apoyos   por   parte   de   instituciones   públicas   y   privadas,   los   entrevistados  
manifestaron  que  desde   la  administración   local  no   reciben  ninguna  clase  de  ayuda.  Los  
participantes   hicieron   referencia   a   que   los   organizadores   de   grandes   eventos   prefieren  
pagar  grandes  cantidades  de  dinero  a  artistas  foráneos  que  darles  un  espacio  a  los  locales,  
sin  embargo,  mencionaron  el  apoyo  de  una  persona  del  municipio  que  promovió  con  sus  
propios  recursos  un  evento  llamado  “Cultura  al  parque”,  donde  se  hacían  presentaciones  
de  muestras   culturales   y   al   que   se   incorporó   cantantes   de   champeta   urbana.   También,  
dijeron   los   entrevistados,   a   través   de   la   realización   de   cuñas   o   campañas   políticas   han  
podido  obtener  ingresos  con  esta  práctica  cultural.    
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Oportunidades  de  emprendimiento  

La  manifestación  de  la  champeta  urbana  en  el  municipio  de  María  la  Baja  es  tal  vez  aquella  
con  más  alto  potencial  para  el  emprendimiento  en  el  marco  de  los  Laboratorios  Vivos  de  
Innovación  y  Cultura  dado  que  el  fenómeno  se  estructura  en  torno  a  un  mercado  musical  
bien  definido.  En  María  la  Baja  este  mercado  corresponde  a  lo  que  en  el  caso  de  la  industria  
musical   de   la   champeta   urbana   en   Cartagena   se   conoce   como   el   “primer   nivel”   de  
producción   (Abril  &  Soto,  2004).     Se   identifica  un  alto  potencial  en  el   sector  de  eventos  
musicales  el  cual  podría  verse  ampliamente  favorecido  con  una  optimización  del  uso  de  las  
TIC,  particularmente  a  nivel  de  promoción  de  información  sobre  eventos  regionales.    

Uso  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  

Las   Tecnologías   de   la   Información   y   las   Comunicaciones   –TIC–   representan   una  
herramienta   fundamental  para   la  promoción  de   la  champeta  urbana  como  manifestación  
cultural.  De  ahí  que   los  participantes  destacaran   la   importancia  del   internet  como  medio  
para  compartir  e  intercambiar  ideas,  pistas  y  melodías,  conseguir  sonidos  para  las  pistas,  y  
actualizarse  en  materia  de  nuevos  ritmos.  Asimismo,  se  resalta  la  importancia  del  internet  
para  el  proceso  de  aprendizaje  de  las  habilidades  indispensables  para  la  producción  de  la  
champeta   urbana   en   la  medida   en   que,   según   lo  manifestado   por   los   participantes,   les  
permite   buscar   tutoriales   relacionados   no   solo   con   la   producción   de   arreglos,   pistas   y  
mezclas,  sino  además  con   la  utilización  de   los  aparatos  que  son   fundamentales  para  su  
actividad;;  también  utilizan  las  TIC  para  ver  entrevistas  de  otros  exponentes  de  este  género  
musical,  para  aprender  e  inspirarse.        

Si  bien  los  medios  tradicionales  como  la  televisión  y  la  radio  son  usados  para  la  promoción  
de  su  música,   los  participantes  señalan  que  hay  dificultad  en  el  acceso  en   tanto  que  es  
necesario,   en   muchos   casos,   pagar   para   que   muestren   su   música.   De   ahí   que   los  
participantes   resaltaran  el   rol  de  YouTube  y   las   redes  sociales   (Facebook),  e   incluso  de  
aplicaciones  móviles  (Whatsapp),  como  ejes  de  promoción  de  sus  productos  musicales  en  
la  medida  en  que  son  más  asequibles  para  ellos.    

Ahora  bien,   los  participantes  expresaron  un   interés   claro  en  grabar   sus  productos,   y  de  
hecho  es  posible  encontrar   iniciativas  puntales  de  producción  de  videos  compartidos  en  
cuentas  propias  en  las  redes  sociales  y  canales  en  YouTube.  Sin  embargo,  se  evidencia  en  
estas  iniciativas  la  falta  de  herramientas  audiovisuales  de  calidad  para  su  realización.  

5.2.4.   Bandas  

La  Banda  Rítmica  Imperial  Puesta  del  Sol  es  la  única  agrupación  de  estas  características  
en   el   municipio.   La   información   sobre   esta   banda   se   obtuvo   a   partir   de   la   entrevista  
individual  a  uno  de  sus  principales  gestores,  quien  la  integra  desde  sus  primeros  años  y  es  
uno  de  sus  líderes  en  la  actualidad.  La  banda  surgió  en  el  año  2000  por  iniciativa  del  rector  
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de   un   colegio   quien   adquirió   los   instrumentos.  Ha   cambiado   en   repetidas   ocasiones   de  
nombre  con  el  objetivo  de  “pertenecer  a  modalidades  diferentes”:   inicialmente  “banda  de  
guerra”,  luego  a  música  bailable  y  folclórica,  de  ahí  pasó  a  “banda  de  paz”  y  actualmente  
“banda  rítmica”.  

Descripción  general  

La  banda  inició  con  la  dotación  de  unos  20  instrumentos  característicos  de  una  banda  de  
guerra:  timbas,  timbas  de  doble  parche,  liras,  platillos  y  bombos.  Hoy  cuentan  con  dos  liras  
tenor,  un  bombo,  una  timba  doble  cuero,  un  alegre,  una  tambora,  dos  guaches  y  un  timbal,  
además   de   entre   15   y   20   bailarinas.   En   ocasiones   piden   prestados   instrumentos   de  
percusión  a  otras  bandas  de  municipios  cercanos,  para  ampliar  el  número  de  participantes.  
Un   rasgo   característico   de   la   sonoridad   de   la   banda   es   que   la   melodía   está   a   cargo  
únicamente  de  dos  liras.  El  repertorio  que  interpretan  es  música  tradicional  como  mapalé  y  
cumbias,  y  canciones  bailables  como  la  de  Joe  Arroyo.  Quizás  el  elemento  más  importante  
de   la  banda  no  es   tanto   su  música,   como   las   coreografías   y  movimientos  de   su  amplio  
número  de  bailarines,  e  incluso  los  movimientos  y  alineación  de  sus  músicos,  es  decir,  su  
puesta   en   escena,   como   se   puede   apreciar   en   los   pocos   videos   amateurs   de   sus  
presentaciones  que  se  encuentran  en  www.youtube.com.  

Localización  /  Área  de  influencia  

La   mayoría   de   los   integrantes   son   de   la   cabecera   municipal,   pero   algunos   viven   en  
corregimientos.  Entre   los  corregimientos  que   la  banda  ha  visitado  están  Playón,  Matuya,  
Sincerín,  Retiro  Nuevo,  Flamenco  y  Florido,  a  donde  acuden  cuando  son  invitados  para  las  
fiestas  de  las  localidades.  

Actores  de  la  manifestación  

Los  integrantes  de  la  banda  son  personas  jóvenes,  entre  los  7  y  27  años  de  edad.  Todos  o  
se  encuentran  estudiando  o  ya  terminaron  sus  estudios,  desde  primaria  hasta  universitarios.  
Esta   amplitud   en   el   rango   de   edad   es   justificado   en   los   procesos   de   capacitación   que  
brindan  (semilleros)  a  niños  para  que  en  el  futuro  engrosen  la  banda.  

Transmisión  /  Aprendizaje  

El  proceso  de  aprendizaje  es  fundamentalmente  por  tradición  oral.  Con  esfuerzos  propios  
logran   traer  un   instructor  por  algunos  días  al  mes   (actualmente  va  un  sábado  cada  dos  
semanas,  desde  Plato,  Magdalena),  quien  les  ayuda  a  terminar  de  montar   las  canciones  
que  ellos  previamente,   a   partir   de   sus   conocimientos  empíricos   y   su  estudio  personal   y  
colectivo,  han  ido  aprendiendo.  Cuando  no  tienen  presentaciones  a  la  vista,  ensayan  cada  
diez   o   quince   días,   ensayos   que   aumentan   su   frecuencia   cuando   algún   concurso   o  
contratación  se  avecina.    
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Tipos  de  apoyo  /  Fuentes  de  financiación  

Por  diferentes  problemas  y  dificultades  de  liderazgo  y  financiamiento  la  banda  ha  cambiado  
de  líderes  y  de  adscripción.  Actualmente  ya  no  hace  parte  de  una  institución  educativa  sino  
que  es  a  partir  de  la  motivación  particular  de  sus  integrantes  que  su  práctica  se  sostiene.  
Los  pocos   ingresos  que   consiguen  para   su   sostenimiento  provienen  de  actividades  que  
ellos   mismos   realizan,   alguna   presentación   esporádica   que   hacen   para   conseguir  
“pequeños   recursos  monetarios”   (70   u   80  mil   pesos   por   presentación).   En   una   ocasión  
ganaron  un  concurso  con  cuyo  premio  pudieron  adquirir  nuevos  instrumentos.  

Uso  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  

La  Banda  Rítmica  Imperial  Puesta  del  Sol  no  ha  utilizado  de  manera  consistente  las  nuevas  
tecnologías   para   visibilizarse   y   promocionarse.   Los   pocos   videos   de   la   misma   que   se  
pueden   ver   en   el   portal   YouTube   son   realizados   por   ellos,   y   carecen   de   las   mínimas  
condiciones  técnicas  para  una  correcta  apreciación  de  su  presentación.  La  banda  no  cuenta  
ni  con  tarjetas  de  presentación,  o  medios  de  difusión  como  redes  sociales  o  página  web.  

En  resumen,  la  Banda  Rítmica  Imperial  Puesta  del  Sol  de  María  la  Baja,  conformada  por  
alrededor   de   30   personas   entre   bailarines   y   músicos,   es   la   única   del   municipio,   pero  
pertenece  a  una  manifestación  frecuente  en  el  Caribe  colombiano,  que  cuenta  inclusive  con  
varios  concursos  en  la  región.  La  principal  motivación  para  la  existencia  y  mantenimiento  
de   esta   banda,   que   tiene   muy   poco   apoyo   de   instituciones   gubernamentales   y   no  
gubernamentales,  es  brindar  una  oportunidad  diferente  para  el  aprovechamiento  del  tiempo  
libre  a  los  jóvenes  del  municipio  a  través  de  dos  actividades  centrales  en  los  gustos  de  los  
marialabajenses:   la   música   y   el   baile.   Vale   la   pena   al   respecto   citar   en   extenso   al  
entrevistado:  

La  banda  a  mí  me  permite  aparte  de  aprovechar  mi  tiempo  libre  expresar,  [hacer]  lo  
que  me  gusta,  expresar  ese  sentimiento  digamos  que  musical  que  hay  en  mí  y  que  
hay   en   todos   los   integrantes   de   la   banda.   (…).   Es   algo   que   nosotros   hemos  
mantenido   a   pesar   de   tantas   dificultades.   A   muchos   de   esos   jóvenes   que   han  
querido   estar   metidos   en   este   proceso   y   que   dándole   esa   voz   de   aliento   [les  
mostramos]  que  hay  otra  forma  de  vivir  la  vida,  no  solamente  incursionando  en  otros  
malos  hábitos  como  el  consumo  de  sustancias  psicoactivas,  que  en  este  caso  es  
una  de   las  problemáticas  de  nuestro  municipio,  el  bandidismo,  entre  otros  malos  
hábitos  que  pueden  generarme  como  persona  no  grata  para  la  sociedad;;  entonces  
es  algo  que  me  permite  vivir  en  un  espacio  libre,  sentirme  en  comunidad  y  sobre  
todo  gente  de  bien,  y  yo  creo  que  es   la  concepción  que   todos  manejamos  en   la  
banda.  

5.2.5.   Música  de  acordeón    

La  presente  caracterización  de  la  música  de  acordeón  en  el  municipio  de  María  la  Baja  se  
realizó  a  partir  de  la  entrevista  a  dos  de  sus  cultores,  personas  de  la  tercera  edad  que  desde  
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muy  jóvenes  han  practicado  dicha  manifestación.  Adicionalmente  se  realizó  una  búsqueda  
a  través  de  internet  que  aportó  algunos  elementos  para  su  mayor  comprensión,  en  particular  
la  escucha  de  algunas  de  las  canciones  que  se  encuentran  en  el  portal  YouTube.  

Descripción  general  

Según  la  información  recolectada,  no  es  significativa  la  práctica  de  la  música  de  acordeón  
actualmente  en  el  municipio.  La  búsqueda  en  la  web  evidenció  a  un  solo  grupo  que  la  ha  
practicado  en  años  recientes,  “Los  solteritos  de  María  la  Baja”.  Dicha  agrupación  interpreta  
un  repertorio  con  características  cercanas  al  canon  del  vallenato  en  Valledupar,  que  es  el  
considerado  tradicional  en  las  posturas  folcloristas,  representado  por  músicos  como  Alejo  
Durán,   Luis   Enrique  Martínez   y   Abel   Antonio  Villa.   El   formato   instrumental   del   conjunto  
consta   de   voz,   acordeón,   caja   vallenata,   guacharaca   metálica   y   conga   (llamada   en  
ocasiones   timba).   Es   significativa   la   ausencia   del   bajo,   instrumento   prácticamente  
omnipresente  en   las  grabaciones  de  este   tipo  de  música,  hecho  que  quizás  responde  al  
carácter  eléctrico  de  este   instrumento  que,  al   requerir  de  energía  y  amplificador  para  su  
ejecución,  puede  dificultar  su  presencia  en  regiones  rurales  del  municipio.  

Cuando   se   les   interroga   por   las   particularidades   de   su   interpretación   de   la   música   de  
acordeón,   los  participantes  se   identifican  directamente  con   la   tradición  construida  por  el  
festival   de   Valledupar,   estando   ausente   en   su   discurso   las   particularidades   del   estilo  
sabanero   y   en   general   de   los   distintos   exponentes   de   la  música   de   acordeón   del   viejo  
Bolívar,  como  Lizandro  Meza  y  Alfredo  Gutiérrez,  a  quienes  si  bien  admiran,  no  referencian  
como  los  modelos  a  seguir  sino  que  reiteran  su  afán  por  imitar  el  canon  valduparense.28  

Actores  de  la  manifestación  

Los  actores  referenciados  como  practicantes  de  esta  manifestación  en  el  municipio  son:  los  
dos  entrevistados  (personas  de  la  tercera  edad),  los  cuatro  integrantes  del  grupo  Solteritos  
de  María   la   Baja   (un   acordeonero   y   sus   hijos),   y   un   joven   de   la   localidad   que   también  
interpreta   el   acordeón.   Según   los   entrevistados   no   hay   nadie   más   en   la   comunidad  
interesado   en   interpretar   este   género   musical.   Enfatizan   que   los   dos   géneros   más  
relevantes  en  el  municipio  son  la  champeta  urbana,  que  lidera  el  gusto  de  los  jóvenes,  y  el  
bullerengue,  que  tiene  apoyo  institucional.    

                                                                                                 

  

28  Sobre  la  división  de  estilos  de  la  música  de  acordeón  conocida  comercialmente  como  vallenato,  
se  ha  discutido  en  relación  a  la  subcategoría  sabanero.  Ver  al  respecto  Araújo  (1973),  Pacheco,  A.  
(2001).  
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Transmisión  /  Aprendizaje  

La  forma  como  aprendieron  a  interpretar  esta  música  fue  por  tradición  oral,  entendido  este  
término  como  las   formas  de  transmisión  del  conocimiento  que  no  están  mediadas  por   la  
escritura.  Así  describió  su  manera  de  aprender  a  tocar  el  acordeón  uno  de  los  entrevistados:  
“Yo  empecé  a  tocar  acordeón  sin  maestro.  Yo  compré  un  acordeoncito  viejo  y  empecé  (…)  
el  primer  disco  que  aprendí  fue  María  Palitos,  La  Múcura,  La  Piña  Madura  (...)”.  Como  es  
general  en  estos  contextos,   la  música  se  aprende  haciendo,  en  la  práctica,  a  partir  de  la  
imitación:   de   discos,   de   la   radio,   de   lo   que   se   escucha   en   parrandas.   Según   contó   el  
entrevistado,  él  le  compró  su  primer  acordeón  a  un  músico  de  San  Jacinto,  y  así  aprendió:  
“dele  que  dele”.  

Tipos  de  apoyo  /  Fuentes  de  financiación  

Uno  de  los  participantes  (cantante,  compositor,  agricultor  y  líder  comunitario),  de  78  años  
de  edad,  contó  que  durante  varios  años  fue  cantante  del  grupo  Solteritos  de  María  la  Baja,  
con  el  cual  recibió  dinero  por  presentaciones  que  fueron  una  importante  fuente  de  sustento,  
pero  que  hace  25  años  dejó  de  recibir  ingresos  con  la  música  de  acordeón.  El  grupo  Los  
Solteritos   de   María   la   Baja   sigue   vigente,   pero   su   actividad   ha   disminuido   mucho.  
Comentaron  los  entrevistados  que  desafortunadamente  no  hay  mucho  interés  en  el  pueblo  
por  el  vallenato  “tradicional”  y  que  es  muy  poco  el  apoyo  y  valoración  que   la  agrupación  
tiene  en  la  actualidad.  En  general  manifestaron  la  falta  de  apoyo  para  sus  trabajos,  lo  que  
se  evidencia  con  la  ausencia  de  grabaciones  o  productos  asociados  a  la  manifestación  y  
los  pocos  intérpretes.  

Uso  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  

Los   Solteritos   de  María   la   Baja   tienen   dos   videos   en   www.youtube.com   en   los   que   se  
evidencian  la  precariedad  de  recursos  técnicos  y  visuales  para  su  realización.    

Es   llamativo   que   los   entrevistados   manifestaran   un   profundo   interés   por   usar   las  
tecnologías,  grabar  sus  productos,  y   tener  un   registro  de  su  quehacer,   lo  cual  se  perfila  
como  una  posible  oportunidad  de  emprendimiento  a  partir  de  la  grabación  de  parte  de  sus  
obras.  Al  respecto  vale  la  pena  citar  un  aparte  de  la  entrevista  del  cantante:  

A   mí   me   han   visto   en   esos   aparatos   cantando,   porque   me   han   dicho   en   otras  
regiones  que  me  han  visto,  pero  yo  no  me  he  visto.  Ahora  mismo  tengo  un  aparato  
de  las  nuevas  tecnologías,  una  tablet,  la  tengo  nuevecita.  Un  amigo  me  dijo  que  uno  
ahí  mismo  puede  grabar.  Entonces  la  tengo  con  una  nieta.  Los  nietos  se  llevan  las  
vainas.  Yo  le  dije  a  la  compañera  ya  que  tengo  el  aparato  ese  y  tengo  mi  vocación,  
ya  yo  puedo  cantar  y  grabar  aquí.  Cuando  uno  canta  una  canción,   improvisa,  es  
más  fácil  poder  arreglarlo,  cambiarle  algo,  viéndose.  

¿Le  interesan  esas  nuevas  tecnologías?  
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Interés  sí,  no  la  manejo  pero  sí  tengo  interés.  

La  música  de  acordeón,  género  musical  que  ha  sido  líder  en  difusión,  comercialización  y  
consumo   en   el   país,   y   más   aún   en   el   Caribe   colombiano,   cuenta   con   algunos   pocos  
exponentes  en  este  municipio.  Ellos  no  solo  interpretan  una  música  de  la  región,  sino  que  
a  partir   de   las   letras  de  sus  canciones  se  vinculan  a  su  cultura.  La   fuerte  presencia  del  
bullerengue   como   recurso   identitario   de   la   comunidad,   y   de   la   champeta   como   recurso  
identitario  de  las  juventudes,  ha  relegado  a  esta  manifestación  a  un  plano  subalterno,  pese  
a  lo  cual  sus  cultores  podrían  ser  una  oportunidad  viable  de  emprendimiento  puntualmente  
a  partir  del  uso  de  las  nuevas  tecnologías.    

5.2.6.   Tejidos  de  las  mujeres  de  Mampuján  

La  información  sobre  esta  manifestación  cultural  fue  recopilada  exclusivamente  a  partir  de  
fuentes  secundarias.  Las  condiciones  de  movilidad  entre  María  la  Baja  y  sus  corregimientos  
dificultaron   la   obtención   de   información   primaria   en   esta   primera   etapa   del   proceso.  Se  
incluyó   esta   manifestación   cultural   en   el   informe   por   hacer   parte   del   conjunto   de  
manifestaciones   culturales   características   de   María   la   Baja,   cuya   relevancia   está  
relacionada   tanto   por   el   hecho   de   ser   practicada   en   uno   de   los   dos   municipios   de  
intervención  del  proyecto,  como  por  su  visibilidad  local,  regional  y  nacional,  así  como  por  
su  respaldo  institucional29.  

Los   tejidos   de  Mampuján   son   colchas   hechas   con   la   técnica   del   “quilt”   que   la   hermana  
menonita  Teresa  Geiser  les  enseñó  a  las  mujeres  de  este  corregimiento  de  María  la  Baja  
(Comisión  Nacional  de  Reparación  y  Restitución  -CNRR-,  2009),  y  están  asociados  a  los  
procesos  de  violencia  vividos  por  sus  habitantes.  A  través  de  ellos  estas  mujeres  también  
expresan   la   reconciliación   y   el   perdón   con   respecto   a   las  matanzas   y   desplazamientos  
forzados  que  vivió  la  población  en  el  año  2000:  "En  ese  primer  tapiz  quisieron  mostrar  la  
afectación  de  las  245  familias  que  huyeron  ese  sábado  11  de  marzo  muy  de  madrugada.  
El  día  anterior,  un  viernes  hacia  las  5  de  la  tarde,  mientras  la  vida  pasaba  tranquila  en  el  
pueblo,   las  mujeres   hacían   sus   oficios,   los   niños   retozaban   en   el   arroyo   y   los   hombres  
jugaban   fútbol  en   la  plaza,   llegaron  cerca  de  200  paramilitares  a   intimidarlos.  Fueron  de  
casa  en   casa   y   sacaron  a  hombres   y  mujeres  para   reunirlos  en  el   parque.  Después  de  
insultarlos  y  tratarlos  como  guerrilleros  les  dijeron  que  los  iban  a  matar  (Castrillón,  G.,  16  
de  marzo  de  2015).  Las  mujeres  de  Mampuján  plasman  en  estas  telas  “sus  vivencias  y  sus  

                                                                                                 

  

29  La  exposición  del  fenómeno  de  los  tejidos  de  Mampuján  se  limita  aquí  a  algunos  aspectos  sobre  
la   caracterización   de   su   práctica   disponibles   en   fuentes   secundarias.   Se   entiende   que   dicha  
manifestación  está  relacionada  con  aspectos  sociales  más  profundos  relativos  al  conflicto  armado,  
los  cuales  sobrepasan  el  alcance  del  presente  informe.  
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traumas  (…)  el  proceso  de  esclavización  desde  África,  los  palenques,  el  desplazamiento,  
los  crímenes  cometidos  contra  sus  habitantes,  etc.”  (CNRR,  2009,  p.  45).  

5.2.7.   Pintura    

En  la  comunidad  no  se  evidencia  un  interés  que  permita  decir  que  la  práctica  artística  de  la  
pintura  sea  una  de  las  manifestaciones  culturales  del  territorio  dado  que  no  es  reconocida  
en  la  comunidad  como  tal.  En  entrevista  realizada  a  una  persona  que  se  dedica  a  este  arte  
y  oficio  en  el  municipio  se  pudieron  descubrir  cosas  interesantes,  las  cuales  se  presentan  
a  continuación.  Si  se  adhiere  al  enfoque  de  que  la  identidad  cultural  de  determinado  ente  
social  encuentra  su  reflejo  en  sus  creaciones  artísticas  (Medina,  Sánchez,  Rey  y  Naung,  
2012),  en  el  caso  de  María  la  Baja  esto  se  ve  y  se  concentra  en  la  danza  y  la  música.  La  
pintura  en  el  municipio  es  más  una  consecuencia  del  interés  de  algunos  de  sus  habitantes  
en  querer  cultivar  esta  forma  de  expresión.  Debido  a  lo  anterior  se  tomará  aquí  la  pintura  
más  como  una  práctica  que  como  una  manifestación  como  tal.  Esta  posición  se  fundamenta  
en:   la   no   cotidianidad   de   esta   actividad,   el   bajo   reconocimiento   que   tiene   esta   práctica  
dentro  de  la  comunidad  y  la  poca  visibilización  de  la  misma  en  el  territorio.  

Descripción  general  

Según   se   desprende   del   relato   del   entrevistado,   la   dedicación   a   la   práctica   de   la  
manifestación  depende  del  tiempo  libre  de  las  personas  ya  que  por  lo  general  trabajan  en  
otros  oficios  que  son  los  que  les  generan  ingresos  para  mantener  a  las  familias.  

Los  espacios  de  dedicación  usualmente  son  los  hogares,  es  decir,  no  existe  un  lugar  idóneo  
para  su  práctica,  ni   las  herramientas  adecuadas  para  llevarla  a  cabo.  A  pesar  de  que  no  
hay  muchos  profesores  o  personas  conocedoras  de   la   tradición  pictórica,  el  entrevistado  
dijo  haber  tomado  clases  para,  por  ejemplo,  aprender  las  técnicas  del  óleo  y  del  acrílico  y  
así  poder  establecer  sus  diferencias.    

Localización  /  Área  de  Influencia  

A  pesar  de  limitaciones  como  la  de  profesores  que  enseñen  la  pintura,  el  entrevistado  dijo  
haber  aprendido  en  María  la  Baja  y  que  aquí  realiza  su  obra:  “Bueno  ahora  mismo  yo  tengo  
mi  taller  en  mi  casa,  me  faltaría  por  si  acaso  el  tema  de  tener  un  cuarto  en  donde  dedicarme  
de   lleno   en   la   pintura”.   También   manifestó   que   ha   habido   casos   de   personas   que  
interesadas  en  desarrollar  sus  habilidades  para  la  pintura  se  ha  ido  a  Cartagena  a  estudiar  
bellas  artes.    

Actores  de  la  manifestación  

En  el  municipio  no  existen  actores  que  promuevan  como  tal  esta  expresión  artística.  Sin  
embargo,   hay   algún   reconocimiento   por   parte   de   la   comunidad   a   la   labor   de   algunos  



  

Área  de  Investigación  

71  

pintores,  como  es  el  caso  del  entrevistado,  aunque  en  general  no  dejan  de  verla  como  un  
pasatiempo.  Aunque  hay  que  anotar  que  el  entrevistado  dicta  clases  de  pintura,  que  es  una  
forma  de  valoración,  en  este  caso  por  parte  de  la  población  más  joven:  “(…)  conformo  varios  
grupos  y  manejo  44  niños  que  están  dentro  de  los  diez  y  quince  años  donde  se  trabaja  el  
dibujo”.  Recientemente  hubo  otra  manera  de  reconocer  la  labor  de  quienes  pintan,  a  través  
del  Encuentro  de  Talentos  de  María  la  Baja,  sin  embargo,  según  el  entrevistado,  ya  no  se  
realiza.  

Transmisión  /  Aprendizaje  

Cuando   hablamos   de   transmisión,   no   se   evidencia   que   para   esta   práctica   haya   un   hilo  
conductor   en   cuanto   a   su   enseñanza.   Sólo   se   puede   registrar   las   clases   que   el   propio  
entrevistado  dicta:  “La  mayor  parte  de  las  clases  que  he  dado  son  gratis  porque  da  pesar  
cobrarla  a  alguien  que  llega  apenas  con  un  mínimo  de  interés  y  de  comida”.  Al  no  existir  
escuelas   especializadas   en   el   municipio,   quienes   quieren   aprender   lo   hacen   desde   el  
esfuerzo  e  iniciativas  individuales:  “Mucho  lo  he  aprendido  leyendo  y  practicando  en  prueba  
y  error  (…)  con  respecto  al  arte  he  sido  empírico”  (palabras  del  entrevistado).    

Cambios  o  transformaciones  

Debido   a   que   no   es   una   práctica   muy   extendida   y   suficientemente   reconocida   en   el  
municipio  es  difícil  evidenciar  cambios  o  transformaciones.  Lo  que  sí  es  de  destacar  son  las  
preferencias  del  entrevistado:  “(…)  me  gusta  mucho  lo  de  la  pintura  típica  o  costumbrista  
porque  deja  un  legado  para  las  generaciones  siguientes,  me  muestran  cómo  eran  las  cosas  
antes  y  la  simpleza  de  la  vida”.    

Tipos  de  apoyo  /  Fuentes  de  financiación  

Está  claro  que  apoyo  no  existe.  Dice  el  entrevistado:  “no  le  aportan  a  uno  ni  el  material  y  
que  uno  no  tiene  un  sueldo  fijo”,  y,  “(...)  he  participado  en  algunas  actividades,  pero  en  sí  
mismo  el  presupuesto  no  llega  a  muchos”.  Y  en  cuanto  a  la  venta  de  obras  pictóricas:  “Aquí  
el  mercado  es  muy  difícil”,  “aquí  no  compran  cuadros”.  

Oportunidades  de  emprendimiento  

Pocas   son   las   oportunidades,   en   términos   de   emprendimiento,   para   esta   práctica.   Sin  
embargo,  dice  el  entrevistado  que  en   las  exposiciones  que  ha  hecho  ha   logrado  vender  
cuadros.  En  la  entrevista  se  evidenció,  desde  la  experiencia  del  participante,  que  en  María  
la  Baja  la  pintura  no  es  una  forma  de  sustento:  “Ahorita  mismo,  (…)  estoy  elaborando  unos  
cuadros  para  un  muchacho  que  me  los  mandó  a  hacer  por  encargo”,  pero,  “en  el  día  soy  
ebanista  y  en  la  noche  estudio”.  
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6.   USOS  Y  APROPIACIÓN  DE  LAS  TIC  EN  CLEMENCIA  Y  MARÍA  LA  BAJA  

En   el   marco   de   los   futuros   Laboratorios   Vivos   de   Investigación   y   Creación   resulta  
interesante  observar  de  qué  manera  las  comunidades  de  Clemencia  y  María  la  Baja  utilizan  
los  medios   de   comunicación   habituales   y   los   nuevos  medios   digitales.   Por   un   lado,   es  
importante   detectar   cuáles   son   de   mayor   utilidad   en   el   marco   de   sus   respectivas  
manifestaciones   culturales.   Por   otro   lado,   es   interesante   observar   cómo   las   tecnologías  
digitales  (internet,  computadores,   telefonía  móvil,  cámaras  y  audio  digital)  se  han  venido  
integrando   dentro   de   los   usos   cotidianos   de   las   poblaciones  mencionadas   a   través   del  
quehacer  artístico  y  cultural.    

De  manera   conjunta,   estos   elementos   de   análisis   ofrecen   pistas   preliminares   sobre   las  
lógicas  de  usos  y  apropiaciones  de  las  TIC  susceptibles  de  informar  el  proceso  de  diseño  
de   estrategias   de   formación   y   emprendimiento   en   el   marco   de   los   Laboratorios   Vivos  
teniendo  en  cuenta   las   lógicas  artísticas  y  comerciales  ya  existentes  en  el  uso  de  estas  
tecnologías.    

Estudios  previos  en  el   campo  de   los  procesos  de  apropiación  de   internet   en   los  países  
llamados  “en  vías  de  desarrollo”,  han  demostrado  el  interés  de  analizar  los  particularismos  
de   estos   procesos   con   respecto   a   contextos   económicamente   más   desarrollados,  
particularmente  en  lo  concerniente  a  las  industrias  o  mercados  culturales  (Lemos  y  Castro,  
2008;;  Mattelart  y  Schmucler,  1983;;  Mattelart,  2012;;  Paulhiac,  2014;;  Yúdice,  2007).    

En  efecto,  si  las  tecnologías  de  creación  de  contenidos  digitales  y  los  protocolos  de  acceso  
a   internet   son   globales,   su   impacto   cultural   local   es   en   gran   parte   determinado   por   las  
características  socioeconómicas  de  los  grupos  sociales  que  hacen  uso  de  dicha  tecnología.  
Por  ejemplo,  resulta  inadecuado  considerar  que  un  grupo  poblacional  que  tiene  acceso  a  
internet   participe   también   dentro   de   los   modelos   del   comercio   electrónico,   cuando   su  
estructura  económica  se  caracteriza  por  tener  niveles  de  ingreso  cercanos  o  inferiores  a  la  
línea  de  pobreza  de  1,5  USD  diarios  (DANE,  2015),  o  si  simplemente  se  encuentra  por  fuera  
del  sistema  bancario.  

Esta  variación  a  la  norma  del  comercio  electrónico  no  implica,  sin  embargo,  que  no  exista  
consumo   o   comercialización   de   productos   culturales   vía   internet   en   dichos   contextos.  
Dentro  de  este  marco  de  ideas,  la  presente  sección  del  informe  pretende  plantear  algunos  
fundamentos  exploratorios  para  un  estudio  más  profundo  sobre  los  efectos  de  la  circulación  
en  internet  de  bienes  culturales  en  los  municipios  de  Clemencia  y  María  la  Baja.    
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6.1.   Usos  de  las  TIC  reportados  en  el  terreno  

El  presente  apartado  resume   los  datos   recogidos  en  el  punto  10  del  guion  de  entrevista  
semiestructurada   (ver  Anexo  1)   que   se   centró  en  averiguar   sobre   los  usos   y   formas  de  
apropiación  de   las  TIC  para  cada   tipo  de  manifestación  cultural.  De  manera  general   los  
datos  recogidos  apuntan  a  un  uso  más  extenso  de  las  TIC  en  María  la  Baja  con  respecto  a  
Clemencia.    

En  María   la  Baja  el  caso  más   llamativo  de  uso  de   las  TIC  es  el  de   la  champeta  urbana.  
Internet  es  una  herramienta   fundamental  para   la  promoción  de  productores,  cantantes  y  
picós  en  este  género  a  través  de  los  canales  de  YouTube  y  perfiles  personales  de  Facebook  
específicamente  dedicados  a  este  fin.  Los  participantes  manifestaron  elaborar  ellos  mismos  
sus  propios  productos  audiovisuales  mediante  el  uso  de  teléfonos  celulares  y  programas  
de  edición  audiovisual30.  Además,  destacaron  la  importancia  del  internet  como  medio  para  
capacitarse  técnicamente  en  el  uso  de  software  de  edición  de  audio31  a  través  de  tutoriales  
en   YouTube.   Asimismo,   existe   una   blogosfera   frecuentemente   consultada   para   bajar  
librerías  de  archivos  sonoros  a  partir  de  los  cuales  son  fabricadas  las  pistas  de  canciones  
de  champeta  sobre  las  cuales  se  mezcla  la  voz  de  cantantes  locales.  Los  participantes  de  
a   las  entrevistas   también  manifestaron  su  uso  de   internet  para  compartir   e   intercambiar  
ideas,  pistas  y  melodías  y  actualizarse  en  materia  de  nuevos  ritmos.    

Si  bien  los  medios  tradicionales  como  la  televisión  y  la  radio  son  identificados  como  medios  
para  la  promoción  de  su  música,  los  participantes  señalan  que  hay  una  dificultad  de  acceso  
a  éstos  en  tanto  es  necesario,  en  muchos  casos,  pagar  para  que  muestren  su  música.  De  
ahí  que   los  participantes   resalten  el   rol  de  YouTube  y  de   las   redes  sociales   (Facebook)  
como   ejes   de   promoción   de   sus   productos   musicales   en   la   medida   en   que   son   más  
asequibles   para   ellos.   Lo   anterior   sugiere   un   amplio   potencial   en   el   marco   de   los  
laboratorios,   en   particular   gracias   a   los   estudios   de   grabación   de   audio   y   video,   cuya  
combinación  con  capacitaciones   técnicas  en  acústica,  edición  no   lineal,   teoría  musical  y  
técnica   vocal   ampliarían   en   gran   medida   la   capacidad   y   calidad   de   las   producciones  
musicales  que  desde  ya  están  encontrando  salida  comercial  en  el  mercado  musical  local.    

Otro  caso  que  cabe  resaltar  en  María  la  Baja  es  el  de  los  grupos  de  bullerengue,  los  cuales  
están  utilizando  herramientas  como  YouTube  y  Facebook  para  su  promoción.  Sin  embargo,  
no  se  evidencia  aún  una  estrategia  formal  para  el  uso  de  dichas  redes,  aunque  cabe  señalar  
que  también  son  utilizados  medios  tradicionales  como  la  radio  o  los  periódicos  locales  (El  

                                                                                                 

  

30  Se  reportó  para  este  fin  el  uso  del  programa  Movie  Maker.  
31  Entre   los  softwares  utilizados  con  mayor  frecuencia  están  el  FL  STUDIO  para   la  fabricación  de  
pistas  de  audio  y  Antares  Autotune  para  la  manipulación  de  frecuencias  sonoras.    
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Universal)  para  la  promoción  de  dichos  eventos.  Es  menos  frecuente  el  uso  de  las  redes  
sociales  en  el  caso  del  Festival  Nacional  del  Bullerengue  de  María  la  Baja,  a  pesar  de  su  
amplia  visibilidad  en  medios  tradicionales  como  la  radio  o  la  prensa  local  y  la  asistencia  de  
público  extranjero.  Aunque  existen  algunos  videos  en  YouTube  sobre  el  festival,  estos  han  
sido  grabados  y  colgados  en  la  red  por  Etnomedia,  un  grupo  de  producción  documental  de  
origen  chileno.  Etnomedia  también  ha  realizado  los  únicos  videos  disponibles  en  YouTube  
sobre  música  de  acordeón  en  María  la  Baja.    

Para  destacar,  uno  de  los  entrevistados  para  este  informe  y  que  formó  parte  del  grupo  de  
música   de   acordeón   Los   Solteritos   de   María   la   Baja,   expresó   su   interés   por   usar   las  
tecnologías,  grabar  sus  productos  y   tener  un  registro  de  su  quehacer.  Otro  entrevistado,  
quien  fuera  cantante  de  esta  agrupación,  manifiesta  de  la  siguiente  manera  su  deseo  de  
aprovechar  estos  recursos:  

A   mí   me   han   visto   en   esos   aparatos   cantando,   porque   me   han   dicho   en   otras  
regiones  que  me  han  visto,  pero  yo  no  me  he  visto.  Ahora  mismo  tengo  un  aparato  
de  las  nuevas  tecnologías,  una  Tablet,  la  tengo  nuevecita.  Un  amigo  me  dijo  que  
uno  ahí  mismo  puede  grabar.  Entonces  la  tengo  con  una  nieta.  Los  nietos  se  llevan  
las   vainas.   Yo   le   dije   a   la   compañera   ya   que   tengo   el   aparato   ese   y   tengo   mi  
vocación,   ya   yo   puedo   cantar   y   grabar   aquí.   Cuando   uno   canta   una   canción,  
improvisa,  es  más  fácil  poder  arreglarlo,  cambiarle  algo,  viéndose.  

Por  último,  el  caso  de  la  Banda  Rítmica  Imperial  Puesta  del  Sol  de  María  la  Baja  presenta  
índices  de  usos  de  las  TIC  con  fines  promocionales,  como  lo  demuestran  algunos  videos  
presentes  en  YouTube  que  exhiben  la  banda  en  diferentes  escenarios32.  Sin  embargo,  no  
es  claro  aún  si  quien  ha  realizado  y  subido  estos  videos  tiene  algún  vínculo  con  la  banda,  
o  si  esta  difusión  responde  a  algún  tipo  de  estrategia  de  promoción  organizada.    

En  el  caso  de  Clemencia,  los  usos  reportados  son  esporádicos  y  poco  integrados  dentro  de  
las  manifestaciones  culturales  estudiadas,  a  pesar  de  presentar  un  gran  potencial.  En  el  
tema  de  las  artesanías,  por  ejemplo,  cabe  resaltar  el  uso  ocasional  de  internet  como  fuente  
de  imágenes  que  sirven  de  modelos  para  la  elaboración  de  algunos  productos.  Además  se  
debe   notar   el   registro   audiovisual   sistemático   que   los   integrantes   de   los   grupos   de  
artesanías  hacen  de  las  ferias  artesanales  de  Clemencia  desde  el  2012.  Estos  dos  indicios  
sugieren  la  necesidad  de  capacitaciones  en  el  uso  de  internet  como  fuente  de  información  
para  formación,  como  herramienta  de  divulgación  de  los  eventos  locales  de  artesanías  en  
páginas  web  y  como  plataforma  para  posibles  formas  de  comercialización  de  los  productos  
artesanales.    

                                                                                                 

  

32   Ver,   por   ejemplo,   Dulce   María   Martínez,   “banda   rítmica   imperial   puesta   del   sol...”.   Subido   el  
03/07/2010.  [Consultado  el  21/09/2015].  Disponible  en:  https://youtu.be/kvCtWcCmDBU    
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Otro  uso  reportado  de  las  TIC  es  en  la  manifestación  de  los  picós,  a  través  de  aplicaciones  
como  WhatsApp  y  Facebook  para  promoción  y  marketing  de  eventos.  Es  interesante  anotar  
que  este  uso  de  la  tecnología  digital  se  suma  a  formas  “tradicionales”  de  publicidad  como  
carteles  gráficos,   lo  cual   invita  a  analizar   la  manera  en  que   las  estéticas   locales  pueden  
estar  extendiéndose  dentro  del  espacio  digital.    

En  el  caso  de   la  Banda  Juvenil  de  Clemencia,  no  se  observó  ningún  uso  de   las  nuevas  
tecnologías,   aparte   de   videos   colgados   en   la   red,   los   cuales,   según   los   sujetos  
entrevistados,  no  habrían  sido  realizados  por  la  banda  misma33.  Por  último,  en  el  caso  de  
las  décimas  en  Clemencia,  no  se  evidenció  un  uso  particular  de  las  TIC.  El  único  indicio  
sugiere   la   presencia   de   textos   de   décimas   publicados   en   Facebook   en   el   marco   de   la  
actualización  de  perfiles  personales.    

6.2.   Usos  de  las  TIC  identificados  en  internet  

Tomando  en  cuenta  las  informaciones  recopiladas  en  el  terreno  sobre  los  usos  de  internet  
por   parte   de   artistas,   productores   y   otros   actores   culturales   en   los   municipios   como  
herramienta  de  promoción,  resulta  interesante  comparar  estas  informaciones  con  respecto  
a   los  contenidos  presentes  en   la   red.  En  específico,  es  necesario  explorar,  mediante  un  
estudio  de  caso  el  portal  youtube.com.  La  pertinencia  de  este  portal  radica  en  el  interés  que  
algunos  informantes  expresaron  al  respecto  durante  las  entrevistas  y  por  la  tipología  misma  
de  los  contenidos  publicados  por  este  medio.  

Problema  de  investigación  

El  estudio  de  caso  buscó  establecer  una  tipología  de   los  contenidos  de  los  videos  sobre  
Clemencia  y  María  la  Baja  en  el  portal  youtube.com    con  el  fin  de  observar  en  qué  medida,  
y   a   qué   escala,   dicho   portal   sirve   como   herramienta   para   la   divulgación   de   contenidos  
culturales  con  respecto  a  otros  tipos  de  contenido  en  estos  municipios.    

Metodología  

El  proceso  de  clasificación  de  los  videos  de  Clemencia  y  María  la  Baja  en  youtube.com  se  
organizó   en   tres   fases   principales.   En   primer   lugar,   se   efectuó   un   reconocimiento   por  
navegación  general  de  las  fuentes  audiovisuales  correspondientes  a  los  términos  “María  la  
Baja”  y  “Clemencia,  Bolívar”  (comillas  incluidas).  Para  el  caso  de  María  la  Baja,  el  motor  de  

                                                                                                 

  

33  Ver  por  ejemplo  jestor  59,  Banda  de  Clemencia  (Bolívar)  Festival  de  Bandas  2014.  Cartagena.  "La  
Lorenza".   Subido   el   19/10/2014.   Consultado   el   21/09/2015.   Disponible   en:  
https://youtu.be/0ewXuGLy0Js    
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búsqueda  indicó  un  número  aproximado  de  3.200  entradas  el  día  11  de  agosto  de  2015.  
Para  la  misma  fecha  la  secuencia  “Clemencia,  Bolívar”  produjo  alrededor  de  800  resultados.  
La  navegación  inicial  de  los  datos  obtenidos  permitió  corroborar  la  hipótesis  de  la  existencia  
de  videos  cuyo  contenido  estaría  directamente  relacionado  Clemencia  y  María  la  Baja.  En  
efecto,   la  navegación  de  estas  búsquedas  permitió  constatar  un  alto  número  de   fuentes  
pertinentes   en   las   primeras   páginas   de   resultados   y   un   nivel   intermedio-bajo   en   las  
sucesivas.   Algunas   fuentes   pertinentes   se   encontraban   aun   esporádicamente   en   las  
páginas  posteriores  a   la  número  10.  Por  ende,   se  definió  esta   relación  como  criterio  de  
pertinencia  de  los  resultados.  Adicionalmente,  se  pudo  constatar  que  la  mayor  parte  de  los  
resultados  pertinentes  tenía  en  común  el  hecho  de  contener  los  términos  basados  en  uno  
o  más  campos  “título”,  “descripción”,  “comentarios”  de  las  páginas  de  los  videos.    

En  la  segunda  fase  se  procedió  a  la  realización  de  un  refinamiento  de  la  búsqueda  inicial  
con  el  propósito  de  obtener  un  corpus  lo  más  saturado  posible  de  fuentes  pertinentes.  Con  
este   criterio,   se   realizó   nuevamente   la   búsqueda   utilizando   expresiones   combinadas   a  
operadores  booleanos   y   de  posición.  Así,   para  el   caso  de  María   la  Baja,   se  procedió   a  
buscar  la  expresión  “María  la  Baja”  en  los  campos  de  “título”,  “descripción”  o  “comentario”  
del  video  indicando  la  siguiente  fórmula  en  el  motor  de  búsqueda  de  YouTube:    

intitle:"maria  la  baja"  OR  description:"maria  la  baja"  OR  comment:"maria  la  baja"  

El   11   de   agosto   de   2015,   esta   búsqueda   generó   128   resultados,   con   un   índice   de  
pertinencia  del  80%  (103  de  los  128  videos).    

La   estrategia   de   búsqueda   debió   ser   adaptada   al   caso   del  municipio   de   Clemencia.   Al  
contrario   de   la   expresión   lexical   “María   la   Baja”,   la   expresión   “Clemencia”   tiene   una  
importante  dispersión  semántica.  Una  consecuencia  de  ello  es  que  la  búsqueda  general  de  
la  palabra  “Clemencia”  en  Youtube  generó  inicialmente  más  de  60.000  resultados.  Pero  una  
búsqueda   de   la   expresión   “Clemencia”   en   los   tres   campos   de   “título”,   “descripción”   y  
“comentarios”  la  restringía  a  menos  de  10  resultados.  Se  detectó  mediante  la  navegación  
inicial   que   la   mayor   parte   de   fuentes   pertinentes   se   caracteriza   por   tener   la   palabra  
“Clemencia”  en  el  título,  y  “Bolívar”  en  cualquier  parte  de  la  página  del  video.  Esta  fórmula  
generaría  mayor  exhaustividad  de  las  fuentes  pertinentes  una  vez  descartadas  del  corpus  
de  resultados  las  fuentes  poco  pertinentes:    

intitle:"clemencia"  bolívar  

El  11  de  agosto  de  2015,  esta  búsqueda  generó  83  resultados,  con  un  índice  de  pertinencia  
del  52%  (43  de  los  83  videos).  Los  resultados  obtenidos  constituyen  un  corpus  inicial  que  
sirve  como  muestreo  de  análisis  para  entender  de  manera  global  los  tipos  de  contenidos  
mediatizados  vía  YouTube  sobre  las  comunidades.    
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Una  vez  obtenidas   las  páginas  de  resultados  de  cada  búsqueda,  se  procedió  a  elaborar  
una  base  de  datos  para  la  clasificación  del  corpus  de  videos  de  YouTube.  Los  campos  de  
la   base   corresponden   a   los   metadatos   requeridos   relativos   a   cada   página   de   videos   y  
también  a  los  datos  de  categorización  de  videos  y  usuarios  de  dichos  videos.  La  Tabla  No.  
12  muestra  la  relación  de  metadatos  con  sus  respectivos  tipos  de  información.    

Tabla  No.  12.  Sistema  de  clasificación  de  videos  en  YouTube  

Campo   Tipo  de  información   Fuente  
Index   n°  de  índice  de  la  entrada   YouTube  
Título   Titulo  del  video   YouTube  
Descripción   Descripción  del  video   YouTube  
url   Dirección  del  video   YouTube  
Visitas   n°  de  reproducciones  del  video   YouTube  
V+   n°  de  votos  positivos  del  video   YouTube  
V-   n°  de  votos  negativos  del  video   YouTube  
Fecha   Fecha  de  publicación   YouTube  

Cat_URL   Dirección  de  la  página  de  descripción  de  
la  categoría  del  video  en  YouTube  

YouTube  

Cat_YT   Categoría  del  video  en  YouTube   YouTube  
Categoría   Categoría  asignada  al  video   Equipo  Investigación  
Sub_Cat.   Subcategoría  asignada  al  video   Equipo  Investigación  

Usuario.hef   Dirección   del   perfil   del   usuario   que  
publica  el  video  

YouTube  

Usuario.text   Nombre  del  usuario  que  publica  el  video   YouTube  
Usuario_cat   Categoría  asignada  al  usuario   Equipo  Investigación  
Seg_Usuario   n°  de  seguidores  del  usuario   YouTube  
Fuente:  Área  de  Investigación,  2015.  

  

Una  vez  estructurada   la  base,  se  procedió  a   la  extracción  automática  de   los  metadatos.  
Para  ello  se  utilizó  el   robot  asistido  de  Kimono  Labs  para  el  barrido  de  datos.  En  primer  
lugar,  se  realizó  un  barrido  del  catálogo  de  resultados  de  YouTube  según  las  fórmulas  de  
búsqueda  citadas  más  arriba  para  cada  municipio  y  extraer  la  dirección  url  de  cada  página  
de  video.  En  segundo  lugar,  una  vez  obtenidas  las  dos  listas  de  direcciones  de  videos  por  
municipio,  se  programó  un  segundo  robot  con  la  misma  herramienta  para  la  extracción  de  
los   metadatos   mencionados   en   la   tabla   anterior.   Los   resultados,   luego   de   esta   última  
operación,   fueron   consignados   en   una   tabla   Google   Sheets   para   posterior   tratamiento  
colaborativo  por  parte  del  equipo  del  Área  de  Investigación.  En  tercer  lugar,  se  procedió  al  
análisis  y  categorización  de  todas  las  fuentes  recogidas  con  el  fin  de  establecer  los  tipos  de  
videos  publicados  con  respecto  a  cada  municipio  como  eje  temático  central.    

La  metodología   para   la   clasificación   de   las   fuentes   se   organizó   en   dos   grandes   fases.  
Primero,  se  hizo  un  análisis  cualitativo  preliminar  de  la  totalidad  del  corpus  audiovisual  de  



  

Área  de  Investigación  

79  

Clemencia,   por   ser   el  más   reducido,   con  el   fin   de  establecer  una   lista  previa  de   temas.  
Segundo,   se   consolidó   este   listado   en   categorías   descriptivas   generales.   Las   doce  
categorías  resultantes  fueron:    

1.   Actualidad  
2.   Agricultura  
3.   Corralejas  
4.   Denuncia  ciudadana    
5.   Educación  
6.   Evento  musical  
7.   Videoclip  
8.   Política  
9.   Programa  institucional  
10.  Teatro  
11.  Varios  
12.  Fuera  de  tema  

Luego  se  iteró  el  proceso  en  ambos  corpus  (Clemencia  y  María  la  Baja)  según  tres  niveles  
de  análisis.  

Nivel  1:  Relacionamiento.  

•   Si  el  contenido  del  video  no  tiene  ninguna  relación  con  el  municipio,  entonces  se  
clasifica  definitivamente  como  "Fuera  de  tema".  

•   Si  el  contenido  del  video  está  relacionado  con  el  municipio  se  pasa  al  siguiente  nivel.  

Nivel  2:  Categorización.  

•   Se  escoge  dentro  de  las  categorías  predeterminadas  la  que  mejor  describa  el  tipo  
de  contenido  del  video,  evitando  en  lo  posible  la  categoría  "Varios".    

•   Si  definitivamente  ninguna  categoría  logra  describir  el  tipo  de  contenido,  se  escoge  
"Varios"  y  se  deja  para  posterior  análisis.    

Nivel  3:  Subcategorización.  

•   Se  analizan   las  variantes  dentro  de  cada  categoría  y  se  marca  una  subcategoría  
descriptiva  de  dicha  categoría.  Por  ejemplo,  dentro  de  la  categoría  "Evento  musical"  
o  "Videoclip"  se  marcará  como  subcategoría  el  género  musical  correspondiente.  Si  
ningún  género  musical  corresponde,  se  escogerá  "Otros  géneros".    

Luego  se  estableció  una  clasificación  preliminar  de  usuarios  que  publicaron  estos  videos  
según  dos  categorías:  “usuarios  locales”  y  “usuarios  externos”.  Para  esta  clasificación  se  
tomaron   en   cuenta   informaciones   provenientes   de   los   perfiles   de   los   usuarios,   de   las  
descripciones  y  comentarios  de  los  videos  y  del  nivel  de  especialización  temática  del  mismo  
para   aproximarse,   si   no   a   la   pertenencia   del   usuario   a   las   respectivas   comunidades,   al  
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menos  a  su   familiaridad  con  ellas.  Solamente  se   tuvieron  en  cuenta   los  perfiles  para   los  
cuales  estos  índices  permitían  un  nivel  de  certeza  subjetivo,  ya  que,  al  no  contar  con  el  dato  
exacto  de  su  pertenencia,  es  imposible  alcanzar  una  certeza  objetiva.  Se  dejaron  en  blanco  
las  categorías  de  usuarios  para  los  cuales  no  había  ninguna  certeza.  Por  último,  se  midió  
la   temporalidad  de   la  actividad  de  publicación  con  base  en   las   fechas  en  que   los  videos  
fueron  subidos  a  YouTube.    

Resultados  

La  clasificación  de  usuarios  de  los  videos  permitió  entender  que  los  103  videos  sobre  María  
la  Baja  fueron  publicados  por  39  usuarios  entre  el  3  de  octubre  de  2010  y  el  9  de  agosto  de  
2015,  de  los  cuales  20  eran  locales  y  19  externos  a  la  comunidad.  En  el  caso  de  Clemencia,  
los  43  videos  analizados   fueron  publicados  por  28  usuarios  entre  noviembre  del  2013  y  
agosto  del  2015,  de  los  cuales  6  eran  locales  y  22  externos.    

Al  finalizar  el  análisis  de  los  contenidos  de  los  videos  se  encontró  una  marcada  tendencias  
en  las  temáticas  relativas  a  temas  musicales.  Para  ambos  municipios  la  mayoría  de  videos  
correspondieron   a   la   categoría   de   “eventos   musicales”   y/o   “videoclips”,   los   cuales,  
generalmente,   mostraban   conciertos   en   espacios   públicos   o   videoclips   producidos   con  
medios  locales.  

También  se  presentaron  otros  temas  culturales  como  las  corralejas  y  actividades  teatrales.  
En   total,   de   los   102   videos   analizados   para   el   municipio   de   María   la   Baja   el   65%  
correspondió  a  algún   tipo  de  manifestación  cultural.  En  el  caso  de  Clemencia,  de   los  43  
videos  analizados,  el  70  %  respondió  a  este  criterio.    

Otros   temas   relevantes   para   ambos   municipios   fueron   los   programas   sociales   de  
instituciones   privadas,   no   gubernamentales   o   eclesiásticas.   Este   tipo   de   contenido  
representó  el  8%  de  los  videos  en  María  la  Baja  y  el  9%  en  Clemencia.  

El  porcentaje  restante  de  videos  para  María  la  Baja  se  distribuyó  entre  las  categorías  de  
“educación”   (5%),   “agricultura”   (3%),   “denuncia   ciudadana”   (3%),   “política”   (2%),  
“actualidad”  (1%)  y  “varios”  (13%).  En  el  caso  del  corpus  sobre  Clemencia,  el  porcentaje  
restante  se  distribuyó  entre  “política”  (7%),  “actualidad”  (3%),  “agricultura”  (2%),  “denuncia  
ciudadana”  (2%),  “educación”  (2%),  “actividades  teatrales”  (2%)  y  “varios”  (5%). 

Una   vez   establecidas   las   categorías   principales,   el   análisis   de   subcategorías   estuvo  
principalmente   enfocado   en   el   tema   musical,   por   ser   este   el   tipo   de   video   de   mayor  
preponderancia   en   ambos   corpus   y   de   mayor   pertinencia   también   con   respecto   a   los  
objetivos  del  proyecto.  Esta  subcategorización  permitió  constatar  variantes  adicionales  en  
los   contenidos   de   los   videos.   Por   ejemplo,   el   corpus   de   María   la   Baja   presenta   una  
distribución  más  equitativa  entre  los  géneros  musicales  representados.  
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De  los  64  videos  de  contenidos  musicales  de  María  la  Baja,  el  31%  son  de  bullerengue,  el  
28%  de  música  de  acordeón,  el  25%  de  champeta  urbana,  el  12%  de  bandas  y  el  resto  son  
de  reguetón  (2%)  y  otros  géneros  (2%).  En  el  caso  de  Clemencia,  el  58%  son  de  champeta  
urbana,  el  19%  de  música  de  acordeón,  el  15%  de  cumbia  y  el  resto  (8%)  de  otros  géneros.    

  

Gráfico  No.  12.  Distribución  temática  de  los  videos  de  Clemencia  y  María  la  Baja  
en  YouTube  

Fuente:  Área  de  Investigación,  2015.  

Fuente  :  Área  de  Investigación,  2015.  

Gráfico  No.  13.  Distribución  de  géneros  en  videos  musicales  de  Clemencia  y  
María  la  Baja.  
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Comentarios  

El  análisis  de  los  corpus  de  videos  en  YouTube  relativo  a  Clemencia  y  María  la  Baja  permite  
complementar   las   informaciones   obtenidas   sobre   los   usos   locales   de   las   TIC   en   los  
municipios.  Por  un  lado,  es  interesante  observar  que  la  diferencia  en  los  niveles  de  uso  y  
apropiación  de  las  TIC  entre  los  municipios  es  en  parte  el  resultado  de  las  condiciones  de  
acceso   a   las   TIC,   las   cuales   se   evidencian   no   solamente   en   los   datos   oficiales   de  
penetración  de  las  TIC34,  sino  en  los  usos  de  dichas  tecnologías  referenciados  aquí  por  la  
diferencia  de  año  de  las  primeras  publicaciones  en  YouTube.    

Adicionalmente,   para   destacar,   la   presencia   de   usuarios   locales   en   esta   actividad   de  
publicación.  Si  bien  es  de  esperarse  que  usuarios  externos  (turistas,  canales  de  televisión,  
etc.)  publiquen  este  tipo  de  contenido,   la  evidencia  de  usuarios   locales  activos  en  temas  
como  política  o  denuncias  ciudadanas  sugiere  un  grado  de  apropiación  de  la  tecnología  en  
el  marco  de  lo  que  podría  llamarse  un  inicio  de  estrategias  de  innovación  social  a  través  de  
las  TIC.    

La   presencia   de   usuarios   locales   con   relación   a   los   contenidos   de   carácter   cultural   es  
también   llamativa  en  cuanto  a  que   la  pregunta   inicial  del  presente  ejercicio  era  saber  en  
qué   medida   las   TIC   hacían   parte   de   las   nuevas   formas   de   mediación   de   contenidos  
culturales.  En  este  aspecto  los  resultados  de  la  experiencia  son  reveladores  de  un  interés  
hacia  las  TIC  altamente  marcado  por  su  potencial  para  mediar  este  tipo  de  contenidos.  El  
carácter   dominante   de   contenidos  musicales   refleja   las   características   culturales   de   los  
municipios,   y   en   general   de   la   región,   dado   el   alto   nivel   de   musicalidad   en   la   cultura  
cotidiana.   Además,   los   tipos   de   contenidos   parecen   corresponder   a   las   observaciones  
realizadas   in  situ  en  el  marco  de   los   trabajos  de  campo.  No  es  pues  de  sorprenderse  el  
corpus  de  videos  de  María  la  Baja,  principalmente  de  bullerengue  o  de  champeta  urbana,  
aunque  llama  la  atención  el  alto  número  de  videos  de  música  de  acordeón.  Asimismo,  era  
de  esperarse  que  el  género  de  la  champeta  urbana  ocupara  la  mayor  parte  del  corpus  de  
contenidos  musicales  en  Clemencia.    

     

                                                                                                 

  

34    Ver  sección  4.7  del  presente  informe.  
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7.   EL  ROL  DE  LAS  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  –IE–  

Esta   sección   del   documento   se   concentra   en   el   análisis   del   rol   que   desempeñan   las  
instituciones   educativas   –IE–   dentro   del   proceso   de   transmisión   y   salvaguardia   de   las  
manifestaciones  culturales  y  la  identidad  del  territorio.  La  intención  principal  es  identificar  
de   qué   forma   se   está   vinculando   el   sistema   educativo   dentro   del   sistema   cultural   del  
territorio,   entendiendo   este   último   como   la   sumatoria   de   todas   las   manifestaciones  
culturales  que  se  desarrollan  dentro  del  mismo  y  ayudan  a  la  construcción  de  la  identidad  
de  sus  pobladores.    

Este   objetivo   se   desarrolló   a   través   de   la   realización   de   un   proceso   de   recopilación   de  
información  primaria  por  medio  de  entrevistas  semiestructuradas  con  representantes  de  las  
IE.   En   María   la   Baja   se   contó   con   la   participación   de   los   rectores   de   la   IE   Técnica  
Agropecuaria   de   Desarrollo   Rural   y   la   IE   San   Luis   Beltrán,   mientras   que   en   la   IE   San  
Francisco  de  Asís  con  la  participación  del  coordinador  académico.  

Para  el  caso  de  Clemencia  no  se  pudo  entrevistar  a  los  rectores  de  las  IE  puesto  que  estos  
no  se  encontraban  al  momento  de  la  ejecución  del  trabajo  de  campo,  por  lo  que  se  realizó  
una   aproximación   a   través   de   entrevistas   a   estudiantes   que   se   encuentran   recibiendo  
clases  de  canto,  música  y  pintura  dentro  de  sus  actividades  curriculares.  Estas  entrevistas  
permitieron  obtener  una  percepción  inicial  y  aproximada  sobre  el  papel  de  las  IE  dentro  de  
los  procesos  de  transmisión  y  aprendizaje  de   las  manifestaciones  culturales  y   la  manera  
como  los  estudiantes  ven  los  esfuerzos  que  desde  el  sistema  educativo  se  hacen  para  su  
preservación.  

7.1.   Manifestaciones  culturales  en  el  marco  de  las  instituciones  educativas  

Visualizando   los   centros   educativos   como   espacios   institucionalizados   que   tienen   como  
función  dar  a  conocer  las  referencias  y  valores  básicos  a  las  nuevas  generaciones  de  un  
territorio  (Rockwell,  2006,  p.  22),  es  como  se  puede  entender  la  gran  responsabilidad  que  
recae  sobre  ellas  en  la  construcción  de  identidad,  específicamente  a  la  hora  de  desarrollar  
procesos   de   transmisión   de   conocimiento,   aprendizaje   y   apropiación   social   de   las  
manifestaciones  culturales  que  ayudan  a  definir  un  territorio.  

Lo   anterior   hace  evidente   la   importancia   de   los   procesos  educativos,   que  dentro   de   las  
comunidades  deben  estar  fundamentados  por  los  sistemas  de  valores  y  las  manifestaciones  
culturales  que  se  desarrollan  dentro  de  él,  específicamente  con  la  función  de  la  integración  
social  a  partir  de  los  valores  que  las  prácticas  culturales  promueven.  

La   inclusión   de   áreas   culturales   dentro   del   currículo   académico   no   es   suficiente   para  
establecer  si  estas  están  cumpliendo  con  su  papel  dentro  de  la  comunidad,  puesto  que  es  
necesario   en   los   procesos   formativos,   no   sólo   intervengan   los   estudiantes,   también   se  



  

Área  de  Investigación  

84  

requiere   que   la   comunidad   en   general   reconozca   que   estos   procesos   fortalecen   su  
identidad.  

Estos  procesos  de  inclusión  de  la  sociedad  en  general,  donde  se  encuentran  a  las  nuevas  
generaciones  representadas  en  la  población  estudiantil,  requieren  que  los  actores  de  las  
manifestaciones,  aquellos  que  las  ejecutan  con  total  propiedad,  participen  fortaleciendo  los  
contenidos   que   se   desarrollan   en   el   aula.   Igualmente,   la   participación   de   la   comunidad  
también  se  hace  importante  para  la  validación  de  estos  procesos.  

Esta  sinergia  entre  actores  culturales,  nuevas  generaciones  y  comunidad  en  general  es  la  
que  permite  que   los  procesos  educativos  sean  completos,  puesto  que  entran  a   jugar  un  
papel   fundamental   en   lo  que   tiene  que  ver   con   la   formación  de  valores  específicos  que  
definen  el  territorio  y  lo  hacen  único,  en  especial  cuando  la  pertenencia  étnica  está  arraigada  
dentro  de  la  identidad  de  la  población.  

Todas  estas  apreciaciones  se  hacen  evidentes  en  las  entrevistas,  donde  se  puede  ver  que  
estos  procesos  formativos  se  dan  aunque  en  algunos  casos  de  manera  más  formalizada  
que  en  otros.    

7.2.   Análisis  de  información  primaria  

7.2.1.   Clemencia  

Durante   las   entrevistas   realizadas   a   los   estudiantes   de   la   Institución  Educativa  Nuestra  
Señora   del   Carmen   de   Las   Caras   se   notó   que   la   capacidad   articuladora   que   tiene   la  
institución  y  su  población  estudiantil  con  procesos  formativos  alrededor  de  áreas  como  la  
pintura,  el  canto  y  la  música  (cumbia)  se  han  hecho  más  visibles  con  el  paso  del  tiempo,  
pero  igualmente  es  notorio  lo  que  aún  queda  por  hacer  para  la  promoción  adecuada  de  las  
manifestaciones  culturales  en  la  comunidad.  

Los  estudiantes  entrevistados  provienen  del  corregimiento  de  Las  Caras;;  este  se  encuentra  
a   una   hora   del   casco   urbano   de   Clemencia   y   solo   cuenta   con   un  medio   de   transporte  
informal  (moto-taxi)  para  conectarse  con  la  cabecera  municipal,  tal  como  lo  mencionó  uno  
de  los  estudiantes  entrevistados  quien  lo  utilizó  para  llegar  al  punto  de  encuentro.  

Dentro  del  currículo  académico  se  han  establecido  procesos  de  transmisión  /  aprendizaje  
que   se  desarrollan  dos   veces  a   la   semana   (martes   y   jueves)   y   que   sirven  para   impartir  
conocimientos   básicos   sobre   las   áreas   mencionadas.   Sin   embargo,   los   contenidos  
ofrecidos  no  son  suficientes  por  lo  que  algunos  estudiantes  se  han  visto  en  la  necesidad  de  
buscar  otros  espacios  para  complementarlos.  Este  proceso  extracurricular  al  que  acuden  
muchas   veces   requiere   del   traslado   a   otros   lugares,   lo   que   les   significa   gastos   que   en  
muchos  casos  les  impide  mantener  un  proceso  continuo  de  formación.  
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A  pesar  de  estas  dificultades  son  notorios  los  conocimientos  básicos  que  los  alumnos  tienen  
en   las  áreas  que  estudian,  aunque   los  procesos  se  perciban   incompletos  por   la   falta  de  
elementos   pedagógicos   y   espacios   de   trabajo.   Aun   así,   los   estudiantes   expresaron  
posibilidades  de  emprendimientos  relacionadas  con  estas  prácticas  artísticas  y  culturales,  
aunque  no  visualizaron  en  su  futuro  formarse  en  alguna  de  ellas  ya  que,  en  parte,  no  saben  
cómo   hacerlo.   Es   el   caso   de   uno   de   los   entrevistados,   quien   responde   de   la   siguiente  
manera  cuando  se  le  consulta  si  sabe  dónde  puede  seguir  formándose:  “mi  mamá  sí  me  
apoya  pero  nunca  hemos  averiguado”,  y,  “yo  prácticamente  voy  a  Barranquilla,  voy  donde  
mi  hermana  y  le  digo  pero  ella  me  dice  que  no  conoce”,  haciendo  referencia  a  que  no  tiene  
conocimiento  de   los   lugares  en  donde  podría  aprender  o  practicar   la  pintura.  Lo  anterior  
muestra   que   no   tiene   acceso   a   una   orientación   vocacional   que   le   pueda   resolver   estas  
inquietudes.  

La  falta  de  contenidos  apropiados  dentro  de  los  currículos  académicos  se  suma  a  la  falta  
de  espacios  y  al  poco  apoyo  que  tienen  los  alumnos  en  cuanto  al  suministro  de  insumos  o  
elementos  para   la   realización  de  determinadas  prácticas  artísticas  y  culturales  de   forma  
adecuada.  Para  la  compra  de  los  materiales  e  instrumentos,  entre  otras  cosas,  reciben  el  
apoyo   de   sus   padres   quienes   ven   el   interés   de   sus   hijos   en   practicar   este   tipo   de  
actividades.  

Los  espacios  en  donde  los  estudiantes  puedan  socializar  los  resultados  de  sus  prácticas  
son  pocos.  Tan  solo  la  semana  cultural  que  desarrolla  la  IENSC  en  el  mes  de  noviembre.  
Allí   participan   en   concursos   de   canto   y   presentaciones   musicales.   Sin   embargo,   las  
muestras   de  pintura   son  excluidas   del   evento.  En  escenarios   regionales   también  hacen  
presentaciones,   sobre   todo   en   las   muestras   de   canto.   Para   asistir   a   estos   eventos   la  
institución  brinda  apoyo  en  forma  de  viáticos  y  gastos  de  viaje  del  participante,  lo  que  indica  
su  interés  por  promocionar  a  sus  alumnos.  

A  pesar  de  que  los  entrevistados  tienen  posibilidad  de  acceso  a  internet  por  medio  de  los  
kioscos  Vive  Digital,  muchos  no  la  ejercen.  Un  estudiante  manifestó  no  tener  tiempo  para  
acceder  a  este  espacio,  aunque  vive  al  lado  de  este  punto  comunitario,  por  falta  de  tiempo,  
ya  que  debe  hacerse  cargo  de   la  casa  mientras  su  padre  se  va  a   trabajar  por   fuera  del  
municipio.  Los  otros  dos  entrevistados  dicen  no  acceder  a  internet  a  través  de  los  quioscos  
porque   usan   el   de   sus   celulares,   aunque   aclaran   que   la   señal   es  muy  mala   dentro   del  
corregimiento  y  el  uso  de  esas  plataformas  les  resulta  muy  costoso.  

Estos  estudiantes  acceden  a  YouTube  para   ver   videos,   pero  no  han  subido  alguno  con  
contenidos  propios  en  los  que  muestren  sus  talentos  para  la  música  y  el  canto.  Los  recursos  
tecnológicos  más  usados  son  la  TV,  en  la  que  les  gusta  ver  “realities”  de  canto  pues  les  
gusta  escuchar  las  recomendaciones  de  los  tutores  para  luego  aplicar  algunas  de  ellas  en  
su  caso  personal.  El  estudiante  que  tiene  preferencia  por  la  pintura  consulta  enciclopedias  
para  conocer  la  vida  de  los  grandes  artistas  de  la  pintura,  pero  no  hace  uso  de  internet.  
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Aun  con   las  muchas   limitaciones  evidenciadas,   la   IENSC  desarrolla  procesos   formativos  
vinculados  a  la  práctica  del  arte  y  la  cultura,  y  sin  ellos  sería  poco,  o  prácticamente  nada,  
los  procesos  de  transmisión  o  aprendizaje  en  las  áreas  mencionadas.  Tal  como  se  señala  
en  el  apartado  anterior  de  este  documento,  la  promoción  por  el  aprendizaje  de  la  décima  
vincula  a  los  estudiantes  con  una  manifestación  cultural  propia  de  la  región,  sin  embargo,  
no  se  evidenció  esta  relación  en  los  casos  del  canto  y  la  pintura,  específicamente,  aunque  
sí  se  notara  en  uno  de  los  ellos  un  relativo  interés  por  la  cumbia.    

En  cuanto  a  la  champeta,  está  presente  en  el  municipio,  pero  como  parte  de  un  fenómeno  
nacional  e  internacional.  

7.2.2.   María  la  Baja  

Las   instituciones  educativas  de  María   la  Baja  son,  en  mayor  o  menor  grado,   lugares  de  
formación  y  transmisión  de  las  manifestaciones  culturales  del  municipio.  Esta  situación  se  
pudo  evidenciar  a  través  de  las  entrevistas  realizadas  al  personal  docente  y  directivo  de:  
Institución  Educativa  Técnico  Agropecuaria  Desarrollo  Rural,  IE  San  Luis  Beltrán  e  IE  San  
Francisco   de   Asís.   Según   se   pudo   constatar,   hay   un   aspecto   transversal   a   estas  
instituciones:   el   modelo   o   enfoque   etnoeducativo   de   enseñanza   e   investigación.   Según  
anota  la  entrevistada  de  la  IE  Técnico  Agropecuaria,  el  Festival  del  Dulce  que  realiza  este  
establecimiento,   por   ejemplo,   lo   lideran   profesores   de   la   Cátedra   de   Estudios  
Afrocolombianos.  En  esta  misma  línea  un  docente  de  IE  San  Francisco  dice  refiriéndose  al  
bullerengue:  “El  baile  es  lo  que  nos  caracteriza  a  nosotros  en  la  institución.  Como  etno  que  
somos”.  

Atendiendo   al   contexto   en   donde   están   ubicadas   las   instituciones,   al   hecho   de   que   la  
mayoría   de   la   población   del   municipio   se   reconoce   como   afrodescendiente   y   a   la   vida  
cotidiana  de  sus  estudiantes,  es  que  las  directivas  de  los  colegios  y  los  educadores  afrontan  
la  enseñanza  /  aprendizaje  de  las  distintas  manifestaciones  culturales.  Estas  son  abordadas  
porque  hacen  parte  de  lo  que  quieren  ser,  de  su  identidad.  De  esta  manera  el  Festival  del  
Dulce  se  realiza,  según  comenta  un  docente,  para  recuperar  una  tradición.  Es  por  ello  que  
en  el   evento  participan   las  madres   y  abuelas  de   los  estudiantes   como  portadoras  de   la  
memoria   cultural.   En   cuanto   a   los   dulces   tradicionales   se   reconoce   al   de   plátano   y   el  
guandú,   sin   embargo,   y   como   dato   importante,   las  mismas   abuelas   recomiendan   a   los  
estudiantes  salirse  de   lo  cotidiano,  hacer  dulces  diferentes.  Aquí,  salirse  de   lo  cotidiano,  
implica  creatividad  y  se  relaciona  con  innovación,  y  en  principio  no  es  visto  como  algo  que  
vaya  en  contra  de  la  tradición.  La  institución  también  organiza  un  Festival  Gastronómico  en  
el   cual   se  destaca  el   enfoque  etnoeducativo  de  aprendizaje,   ya  que   los  alumnos  deben  
realizar  investigaciones  previas  sobre  un  producto  que  se  dé  en  la  región.  Al  mango,  según  
anotó  uno  de  los  docentes,  se  le  dedicó  el  último  festival,  por  lo  que  fue  objeto  de  estudio  
por  parte  de  los  estudiantes.  A  esta  fruta  los  alumnos  la  “transformaron”,  es  decir,  cocinaron  
con  ella  productos  que  usualmente  no  son  vistos  como  tradicionales.  
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Dentro   del   desarrollo   que   año   tras   año   han   tenido   estos   festivales   en   IE   Técnico  
Agropecuaria,   es   importante   resaltar   la   inclusión   de   otras   áreas   de   estudio   como   las  
matemáticas  financieras,  según  expresión  utilizada  por  la  entrevistada,  con  la  finalidad  de  
que  lo  que  lo  chicos  invierten  en  la  preparación  de  los  platos  lo  puedan  recuperar,  sabiendo  
de  antemano  a  cómo  deben  vender  cada  porción.  

A   partir   de   lo   narrado   por   los   educadores   de   la   Técnico   Agropecuaria,   la   enseñanza  
aprendizaje   de   la   manifestación   cultural   denominada   dulces,   va  mucho  más   allá   de   su  
simple  valoración  como  algo  tradicional  en  el  municipio,  incluye,  también,  su  investigación,  
elaboración,  creatividad  y  venta  del  producto  terminado.  

Otro  caso  de  promoción  de  manifestaciones  culturales  es  el  que  se  da  en  la  IE  San  Luis  
Beltrán  con  respecto  al  bullerengue.  Aunque  durante  la  entrevista  no  se  precisa  cómo  es  el  
proceso  de  formación  de  esta  manifestación  en  la  institución,  lo  que  sí  comentó  un  miembro  
del  cuerpo  directivo  es  que  alumnos  del  colegio  han  participado  en  el  festival  que  se  realiza  
en   diciembre   en  María   la  Baja,   y,   también,   en   las   festividades   del   11   de  Noviembre   en  
Cartagena.   El   mismo   directivo   comenta   que   en   la   institución   se   realiza   un   Festival  
Gastronómico  en  donde   las  preparaciones  del  bocachico  y   la  hicotea  son   tenidas  como  
típicas  del  municipio.  Aquí  también,  por  la  época  de  Semana  Santa  se  realiza  un  festival  
del   dulce   en   el   cual   participan   los   alumnos   y   los   padres   de   familia.   Según   anota   el  
entrevistado,  para  quien  el  dulce  de  papaya  es  uno  de  los  propios  del  lugar,  este  festival  es  
de  puertas  abiertas,  es  decir,  a  él  se   integra   la  comunidad,  a  quienes  se   les  venden   los  
productos   elaborados   por   los   estudiantes.   Y   como   esta   institución   tiene   varias   sedes  
ubicadas  en  los  corregimientos,  al  festival  invitan,  y  llegan,  alumnos  que  estudian  en  estas  
sedes,  como  la  de  Matuya.  

Un  caso  especial  es  el  anotado  por  los  docentes  de  la  IE  San  Francisco  de  Asís.  Dentro  del  
enfoque   de   la   etnoeducación   se   han   preocupado   por   lo   que   podría   llamarse   “saberes  
ancestrales”.  Uno  de  los  profesores  entrevistados  explica  que  a  los  alumnos  se  les  enseñan  
“medidas  ancestrales”  como  la  “cuarta”  y   la  “yarda”,  con  el  fin  de  rescatar  conocimientos  
que  se  han   ido  perdiendo.  Y  aunque   los  dos  entrevistados  no  dieron  mucha   información  
sobre   el   bullerengue,   promueven   la   formación   de   grupos   de   este   ritmo   a   cuyo   baile  
reconocen   como   “autóctono”.   Pero   esta   promoción   está   relacionada   con   el   apoyo   que  
brinda   la  Casa  de  Cultura  cuando,  por  ejemplo,  para   la  enseñanza  a   los  estudiantes  de  
“algún  golpe  de  tambor”,  se  acude  a  uno  de  sus  músicos.  Por  otro  lado,  también  permiten  
que  estudiantes   formen  parte  de  grupos  de  bullerengue  de   los  que   impulsan   la  Casa  de  
Cultura  ya  que  en  la  institución  no  tiene  “un  grupo  conformado  como  tal”.  En  esta  IE,  al  igual  
que   las   anteriores,   en   la   realización   de   la   mayoría   de   eventos   culturales   se   incluye   la  
participación  de  los  padres  de  los  alumnos.  

En  la  IE  San  Francisco  sucede  algo  para  destacar.  Uno  de  los  productos  que  se  considera  
como  propio,  y  que  es  insumo  esencial  dentro  de  la  gastronomía  local,  el  bocachico,  está  
desapareciendo.  Por  ello  los  docentes  han  realizado  investigaciones  con  el  fin  de  que  esta  
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“especie   nativa”   de   María   la   Baja   no   desaparezca.   El   resultado   de   estos   proyectos  
científicos,  al  cual  le  llaman  “innovación”,  ha  sido  la  reproducción  de  alevinos  en  estanques  
y  recipientes  con  los  cuales  se  pretende  repoblar  la  ciénaga.  

Los   diferentes   festivales   y   eventos   que   realizan   estas   IE   cuyo   centro   de   atención   es   la  
promoción  del  conocimiento  y  apropiación  de  una  variedad  de  manifestaciones  culturales  
del   municipio,   pasan   por   muchos   obstáculos   para   su   realización.   El   principal   es   el  
financiamiento,   ya   que   por   lo   general   se   llevan   a   cabo   con   los   recursos   propios   de   las  
instituciones,  y  estos  no  alcanzan.  Es  por  ello  que  a  los  estudiantes  les  toca  con  recursos  
propios  o  de  sus  familias  costear,  por  ejemplo,  la  elaboración  de  los  dulces  y  platos  típicos.  

La  valoración  que  los  estudiantes  le  dan  a  algunos  de  los  temas  de  los  festivales  es  también  
otro   obstáculo.   Esto   sucede   en   la   IETA   Desarrollo   Rural   con   respecto   al   Festival  
Gastronómico.  Según  expresó  uno  de  los  entrevistados,  a  las  directivas  de  la  institución  les  
preocupa  la  apatía  mostrada  por  los  alumnos  a  este  evento.  

En  cuanto  al  uso  de  las  tecnologías  de  comunicación  el  docente  de  la  IE  Desarrollo  Rural  
comentó  que  los  propios  estudiantes  graban  con  sus  celulares  eventos  del  colegio,  y  que  
la   institución,  por  su  parte,   tiene  videos  con  actividades  propias  que  son  utilizados  como  
didácticas  en  clases.  Esta  institución  también  tiene  una  página  web  en  la  que  se  publican  
las  actividades  del  colegio.  El  docente  también  hizo  referencia  a  un  canal  municipal,  ahora  
suspendido,  que  transmitía  videos  de  la  institución.  

En  la  IE  San  Luis  Beltrán  se  tuvo  la  experiencia  de  difundir  las  actividades  de  la  semana  
cultural   a   través   del   canal   nacional   Señal   Colombia.   Fue   gracias   a   la   gestión   de   una  
profesora  que  ya  no  hace  parte  del  cuerpo  de  profesores.  La  misma  docente  desarrolló  un  
blog  de  la  institución,  sin  embargo,  su  ausencia  ha  obstaculizado  la  continuidad  de  estos  
procesos  de  visibilización  y  uso  de  nuevas  tecnologías.  

El   directivo   de   la   IE   San   Francisco   de   Asís   entrevistado   explicó   que   debido   al  
reconocimiento  que  se  le  ha  hecho  a  la  institución  como  escuela  innovadora,  ha  recibido  
apoyo   de   diversas   entidades,   como   la   instalación   de   seis   puntos   de   internet   y   equipos  
tecnológicos   con   computadores   y   proyectores   de   video,   los   cuales   son   usados   por   los  
estudiantes  durante  las  clases.  Sin  embargo,  últimamente,  el  aula  destinada  al  uso  de  las  
nuevas  tecnologías  no  está  siendo  utilizada  por  el  mal  estado  en  que  se  encuentra.  
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8.   REFLEXIONES  FINALES  

Existen  marcadas  diferencias  entre   los  municipios,   tanto  en   términos  contextuales  como  
culturales.  Con  relación  a  la  historia,  la  existencia  de  María  la  Baja  se  remonta  a  tiempos  
coloniales,   mientras   Clemencia   tiene   20   años   de   existencia   como   municipio,   desde   su  
segregación  de  Santa  Catalina.  En  lo  respectivo  a  la  dimensión  poblacional,  María  la  Baja  
cuenta  con  aproximadamente  cuatro  veces  más  habitantes  que  Clemencia.  El  97%  de  la  
población  de  María  la  Baja  se  reconoce  como  afrodescendiente,  lo  cual  tiene  implicaciones  
a  nivel  de  la  herencia  cultural,  la  reivindicación  identitaria,  y  los  procesos  y  tipos  de  apoyo  
institucional  esperados.    

En   cada   uno   de   los   municipios   hay   manifestaciones   culturales   preponderantes.   En  
Clemencia   el   tema   de   artesanías   es   en   el   cual   se   evidencian   mejores   procesos  
organizativos   por   parte   de   sus   integrantes,   pero   también   una   desarticulación   de   esta  
manifestación  con   la  Casa  de  Cultura  y  otras  autoridades  culturales   locales.  En  María   la  
Baja,   aunque   el   bullerengue   pareciera   dominar   la   escena   cultural   local   a   través   de   los  
diferentes   grupos   y   del   festival,   también   se   evidencia   una   estructura   bien   definida   del  
mercado   musical   en   torno   a   la   práctica   de   la   champeta.   En   resumen,   estas   tres  
manifestaciones   indican   una   mayor   demanda   de   formación   y   un   mayor   potencial   en  
términos  de  emprendimiento.      

El  análisis  sobre  el  uso  de  las  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  evidencia  un  
uso   creciente   de   las   redes   sociales   y   plataformas   de   difusión   de   video   (Facebook   y  
YouTube).  Entre  los  tipos  de  uso  reportados  se  destaca  el  deseo  de  visibilizar  prácticas  y  
promocionar   productos   o   servicios   culturales.   Sin   embargo,   aunque   se   evidenció   gran  
recursividad   en   el   uso   de   tecnologías   (producción   de   videos   con   carácter   promocional  
hechos  con  teléfonos  celulares  o  aprendizaje  empírico  en  el  uso  de  tecnologías  de  edición  
digital),   también   se   pudo   constatar   gran   dificultad   a   la   hora   de   acceder   a   internet.   Las  
estrategias   de   uso   promocional   de   estas   tecnologías   muestran   una   cohabitación   de  
tecnologías  digitales  y  no  digitales,  cuyo  estudio  es  necesario  profundizar  con  el  fin  de  saber  
si  tras  la  aparente  ausencia  de  estrategias  existen  lógicas  vernáculas  de  promoción  cultural  
asociadas  a  lo  digital.      

El   estudio   de   caso   sobre   la   tipología   de   los   contenidos   de   los   videos   y   usuarios   de  
Clemencia  y  María  la  Baja  en  el  portal  YouTube  muestra  que  existe  una  marcada  tendencia  
a  incluir  información  relacionada  con  eventos  musicales  y  video  clips  producidos  localmente  
que  concuerdan  con   las   informaciones   recopiladas  en  el   terreno.  Además,  se  obtuvo  un  
indicio   sobre   el  momento   de   inicio   de   la   actividad   de   utilización   de  YouTube   en   ambas  
comunidades  que,  cruzado  con  los  indicadores  de  acceso  a  las  TIC,  permite  establecer  el  
marcado  interés  en  el  uso  de  redes  sociales  y  canales  de  difusión.    

A  partir  del  proceso  de  caracterización  se  identificó  que  un  aspecto  importante  a  tener  en  
cuenta   es   el   rol   de   las   instituciones   educativas   en   los   procesos   de   fortalecimiento   y  



  

Área  de  Investigación  

90  

transmisión   de   las   manifestaciones   culturales.   En   estas   se   evidencian   mecanismos   de  
articulación  social  donde  la  comunidad,  los  actores  culturales,  los  docentes  y  la  población  
estudiantil  participan  en  procesos  para  su  enseñanza  y  preservación.  

Por  último,  teniendo  en  cuenta  la  información  obtenida  a  partir  de  la  categorización  de  las  
manifestaciones  culturales  y  de   las  observaciones  generales  en  el   terreno,  se  presentan  
algunas  recomendaciones  concretas  para  los  procesos  de  formación  y  emprendimiento  en  
el  marco  del  proyecto  de  Laboratorios  Vivos  de  Innovación  y  Cultura:  

•   El  proceso  de  caracterización  permitió  identificar  que  las  instituciones  educativas  en  
los  municipios   tienen  un   rol   importante  en   la   transmisión  de  saberes  culturales  y  
artísticos.  Se  sugiere  generar  una  estrategia  de  articulación  con  estas  instituciones  
en   la   que   se   pueda,   por   ejemplo,   hacer   coordinación   de   los   horarios   e   incluir   al  
personal  docente  en  el  proceso  formativo  de  los  laboratorios.    

•   La   caracterización   muestra   que   los   grupos   involucrados   en   las   manifestaciones  
culturales  son  heterogéneos  en  términos  de  edad;;  sería  importante  que  la  formación  
contemple  un  enfoque  de  ciclo  de  vida  que  tenga  en  cuenta  las  características  de  
las  personas  en  función  de  su  grupo  etario.    

•   La   información   recolectada   sugiere   que   la   deserción   puede   constituirse   en   un  
obstáculo  para  la  formación.  Un  factor  relacionado  con  este  tema  ha  sido  la  larga  
duración  de  algunos  cursos  de  formación,  durante  los  cuales  se  evidencia  algunas  
dificultades  como  la  movilidad  hacia  el  lugar  de  la  formación  y  la  simultaneidad  de  
estos   procesos   con   actividades   de   los   participantes.   Una   estrategia   que   puede  
funcionar  para  generar  una  mayor  adherencia  de  los  participantes  a  la  formación,  
es   incluir  módulos   de   corta   duración   (dos   a   tres   semanas),   en   torno   a   objetivos  
técnicos  específicos.  

•   Los  actores  culturales  entrevistados  manifestaron  interés  en  desarrollar  el  potencial  
turístico   de   sus  municipios   aprovechando   tanto   la   riqueza   de   recursos   naturales  
locales  como  la  tendencia  general  de  expansión  del  sector  turístico  en  la  región.  Es  
importante  anticipar  el  impacto  de  la  expansión  del  sector  turístico  en  la  vida  cultural  
de   las   comunidades,   tanto   a   nivel   de   las   oportunidades   comerciales   como   de   la  
protección  del  patrimonio  cultural.      

•   Es   importante   que   el   proceso   formativo   tenga   en   cuenta   las   características   del  
entorno  social  de  los  municipios  para  la  selección  de  los  beneficiarios.  Es  decir,  se  
deben  considerar  el  contexto  en  el  que  se  encuentran  que  muchas  veces   incluye  
situaciones   como   violencia,   delincuencia   juvenil,   embarazos   a   temprana   edad,  
consumo  de  sustancias  psicoactivas,  entre  otras.  Estas  problemáticas  pueden  tener  
incidencia  en  la  forma  en  que  se  llevan  a  cabo  las  manifestaciones  culturales  y  en  
el  grado  en  que  la  comunidad  participa  de  ellas.  
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•   Durante   las  entrevistas   los  participantes  han  hecho  explícita   la  necesidad  puntual  
de  capacitación  en  las  siguientes  áreas:    

1.   Formulación  y  gestión  de  proyectos.  
2.   Capacitación  en  políticas  culturales.  
3.   Formación   en   aspectos   financieros   relacionados   con   la   manifestación  

cultural.  
4.   Técnica  vocal.  
5.   Acústica  y  sistemas  de  sonido.  
6.   Programas  de  edición  de  audio  y  video.  
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Anexo  1.  GUION  DE  ENTREVISTA  SEMIESTRUCTURADA  

  

CARACTERIZACIÓN  DE  MANIFESTACIONES  CULTURALES  DEL  MUNICIPIO  

GUION  DE  ENTREVISTA  SEMIESTRUCTURADA  

Objetivo:   Identificar   las   prácticas,   actores   y   espacios   clave   de   las   principales  
manifestaciones  culturales  de   los  municipios  de  Clemencia   y  María   la  Baja.  En  este  
proceso   se   identificarán   oportunidades   de   emprendimiento   y   de   planeación   de  
programas   de   formación   en   el   marco   de   los   Laboratorios   Sociales   de   Creación-
Investigación.  

Dirigido   a:   Directores   de   casa   de   cultura,   gestores   culturales,   encargados   del   área  
artística  y  cultural,  secretarios  de  educación  y/o  cultura,  representantes  y  participantes  
de  grupos  y/o  asociaciones  en  temas  culturales  de  los  municipios.  

Preguntas:    

1.   Nombre  de  la  manifestación  /  Denominación  
¨   ¿Cómo  le  llaman  aquí  a  la  manifestación?    

  
2.   Descripción  general  

Me  puede  dar  una  breve  descripción  de….  
¨   ¿Desde  cuándo  se  practica  la  manifestación?  
¨   ¿Cada  cuánto  se  hace?  (Periodicidad)  
¨   ¿Cuantos  días  dura  la  manifestación?  (Evento)  
¨   ¿En  qué  espacios  ocurre  la  manifestación  en  el  municipio?  

o   Espacios  cotidianos  
o   Espacios  extra-cotidianos  

¨   ¿Qué  equipos  o  herramientas  son  indispensables  para  su  ejecución?    
3.   Localización  –  Área    de  influencia  

¨   ¿Hay  participación  de  los  corregimientos  aledaños  en  esta  actividad?    
¨   ¿Cuáles  corregimientos?  
¨   ¿De  qué  manera  participan  los  corregimientos?  (público-  actores…)  

  
4.   Actores  de  la  manifestación  

¨   ¿Quiénes  son  los  autores  o  artistas  de  esta  manifestación?  
¨   ¿Cuáles  son  sus  principales  oficios?  
¨   ¿Quién(es)  son  responsables  de  la  gestión?  
¨   ¿Cuáles  son  las  actividades  de  quienes  gestionan?  
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5.   Transmisión  /  Aprendizaje  
¨   ¿Dónde  se  aprende  esta  práctica  cultural?  
¨   ¿Qué  técnicas  o  habilidades  son  fundamentales  para  hacerla  bien?  
¨   ¿A  qué  edad  generalmente  se  inician  las  personas  en  esta  práctica?  
¨   ¿Cuál  es  la  edad  ideal  para  iniciarse?  
¨   ¿Cómo   se   reconoce   a   un   experto   en   la   principal   actividad   artística   de   esta  

manifestación?  
¨   ¿Cómo   es   percibido   ser   practicante   de   esta  manifestación?   (Ej.:   ¿motivo   de  

orgullo,  o  riesgo?)  
o   ¿Por  la  familia?  
o   ¿Por  la  comunidad  en  general?  

  
6.   Cambios  o  transformaciones  

¨   ¿Hay  cosas  de  la  manifestación  que  se  hacían  antes  y  que  se  han  perdido?  
¨   ¿Hay  cosas  nuevas  de  la  manifestación  que  no  se  hacían  antes?  

  
7.   Fortalecimientos  y  riesgos  

¨   ¿Qué  es  lo  que  más  ha  ayudado  a  que  esta  manifestación  se  siga  efectuando?  
¨   ¿Qué  es  lo  que  más  ha  obstaculizado  la  realización  de  esta  actividad?  

o   Aparte  del  dinero,  ¿qué  otras  cosas  la  han  dificultado?  
¨   Frente  a  esos  obstáculos,  ¿qué  acciones  o  decisiones  le  han  permitido  mantener  

viable  su  práctica?    
  

8.   Tipos  de  apoyo  –  Fuentes  de  financiación  
¨   ¿Existen  ayudas  o  apoyos  de  instituciones  públicas?  
¨   ¿Existen  ayudas  o  apoyos  de  empresas  privadas?     
¨   ¿Qué  tiene  que  hacer  un  organizador  del  evento  para  acceder  a  cualquiera  de  

esos  recursos?  
  

9.   Oportunidades  de  emprendimiento    
¨   ¿Qué  es  lo  más  valioso  de  esta  manifestación  o  aquello  que  la  hace  única?  
¨   Si  usted  quisiera  vender  productos  o  servicios  de  esta  manifestación,  ¿qué  sería  

lo  más  valioso  de  ella,  o  lo  que  más  le  gustaría  resaltar?  
¨   ¿Usted  maneja  ya  algún  tipo  de  negocio  alrededor  de  esta  manifestación?    
¨   ¿Qué  tiempo  lleva  con  el  negocio?    
¨   ¿Ha   resuelto   alguna   necesidad   económica   a   través   de   esta   manifestación  

cultural?  
¨   ¿Cómo  se  calcula  el  costo  de  un  evento  cultural?    
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10.  Uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones  
¨   ¿Qué  tan  importante  es  la  radio  para  esta  actividad?    

o   ¿Sirve  para  promocionar  la  manifestación?  
o   ¿Se  puede  aprender  sobre  la  manifestación?  
o   ¿La  radio  inspira  para  crear  nuevas  formas  de  hacer  la  manifestación?  
o   ¿Quién  se  encarga  de  generar  los  contenidos  (grabaciones,  locuciones,  

canciones…)?  
¨   ¿Qué  tan  importante  es  la  televisión  para  visibilizar  esta  actividad?    

o   ¿Sirve  para  promocionar  la  manifestación?  
o   ¿Se  puede  aprender  sobre  la  manifestación?  
o   ¿La   televisión   inspira   para   crear   nuevas   formas   de   hacer   la  

manifestación?  
o   ¿Quién   se   encarga   de   generar   los   contenidos   (grabaciones,   videos,  

etc.)?  
¨   ¿Qué  tan  importante  es  la  prensa  para  visibilizar  esta  actividad?    

o   ¿Sirve  para  promocionar  la  manifestación?  
o   ¿Se  puede  aprender  sobre  la  manifestación?  
o   ¿La  prensa  inspira  para  crear  nuevas  formas  de  hacer  la  manifestación?  
o   ¿Quién  se  encarga  de  generar  los  contenidos  (textos,  imágenes…)?  

¨   ¿Qué  tan  importante  es  internet  para  visibilizar  esta  actividad?    
o   ¿Sirve  para  promocionar  la  manifestación?  
o   ¿Se  puede  aprender  sobre  la  manifestación?  
o   ¿Internet  inspira  para  crear  nuevas  formas  de  hacer  la  manifestación?  
o   ¿Quién  se  encarga  de  generar  los  contenidos  (grabaciones,  locuciones,  

canciones…)?  
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Anexo  2.  FOTOGRAFÍAS  DEL  TRABAJO  DE  CAMPO  

  

  

Sesiones  de  entrevistas  en  Clemencia  (05/09/2015)  
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Sesiones  de  entrevistas  en  María  la  Baja    (05/09/2015)  

  

  

  


