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[…] siempre nos hemos considerado, 

principalmente, un pueblo apegado a la 

oralidad, al compartir a través de la palabra, 

entonces ese ha sido como la principal forma 

o estrategia, herramienta comunicativa. 

 

Así como cuando... Pues uno, (riendo) a la 

orilla de un río, en el mentidero del pueblo se 

reúne por las tardes, a compartir algo de cómo 

le fue en el monte, de qué está pasando con la 

familia de ‘Fulano’, para dónde viajó 

‘Sultano’, compartir… sí, sueños, 

iniciativas… 

 

Esa oralidad […] se deriva de diferentes 

formas, entonces muchos de los sucesos o 

muchos de los procesos que se adelantan, 

están contados a través de una décima ¿sí? 

[…]Una décima es una especie de poesía, pero 

que tiene una estructura diferente… que está 

más, ¿cómo decirlo? Identificada con la 

africanía. […] entonces es una forma de, en 

cuarenta y cuatro renglones, poder relatar 

incluso la historia completa de un pueblo. 

 

Así como la décima, están los cuentos, […] en 

nuestros pueblos del Pacífico se conoce como 

mentidero, que es el momento de… 

generalmente, al final de la jornada de trabajo 

en las tardes, la gente alrededor de un árbol, a 

la orilla del río, se sienta, conversa, comparte, 

entonces esa es otra forma en la que vamos 

alimentando y conociendo y compartiendo los 

quehaceres de cada uno de los miembros de la 

comunidad. 

 

La asamblea del PCN es una... Derivación o 

una... Consecuencia de esa forma tradicional, 

cotidiana, histórica a través de la cual las 

Parte de nuestra cultura es la tradición 

oral y la tradición de conocimiento y de 

ideas y de haceres que se van dando de 

uno a otro, y digamos como esa especie 

de teléfono roto (risas) eso va pasando de 

un lado a otro y se genera. 

 

Nuestros problemas no son sólo los 

paramilitares, las políticas neoliberales 

del gobierno impuestas en los territorios, 

la joda de la Consulta Previa, nuestros 

problemas son también que vivimos en 

un mundo con unas… problemas, o sea 

nuestros problemas están marcados 

también por un mundo en una 

modernidad neoliberal que nos imponen 

dinámicas que no son propias de 

nosotros y, por ejemplo, nos roban el 

tiempo y, entonces, no tenemos tiempo 

para nada, no tenemos tiempo para 

mirarnos, encontrarnos, revisarnos, y el 

tiempo es un factor muy importante para 

una dinámica como la nuestra y las 

imposiciones externas en el tiempo son 

terribles y tenemos una forma de 

esclavización que es casi el uso, el 

manejo y el control del tiempo, entonces 

en la asamblea no tuvimos mucho tiempo 

por muchas cosas… 

 

Antes había condiciones para encontrarse 

constantemente, entonces había mucha 

dinámica de encuentro desde lo bien 

local, local, por ejemplo un río, en la 

zona urbana con reuniones constantes, 

encuentros constantes, talleres y cosas de 

esas, entonces la comunicación fluía 

muchísimo, ¿no? Pero ahora no tenemos 

esas condiciones: tiempo, plata, espacio, 

[…] los y las integrantes, en ese momento y hasta hoy, del PCN, 

lo que entendieron e interpretaron son las palabras de los 

mayores, porque en ese proceso de Consulta, que se adelantó para 

reglamentar el Transitorio-55, la gente le puso mucho sentido o 

mucho oído, como diríamos nosotros, a lo que les decía la gente 

en las comunidades. Y le tocó a uno meterse para los ríos de 

Barbacoas […] o meterse a los ríos de Tumaco y conversar con la 

gente, ¡eso era supremamente importante porque la gente es la 

que tiene el conocimiento! 

 

[…] porque la modernidad también ha cambiado mucho las cosas, 

la tecnología ha cambiado mucho, ¡sí! Pero se sigue manteniendo 

una línea, uno quisiera que, al cien por ciento, las cosas se 

siguieran sosteniendo, pero nada es estático, las cosas van 

evolucionando, pero sí hay que mantener algún hilo conductor, 

alguna raíz. 

 

[…] este Palenque hay que dividirlo en dos […] era también 

porque efectivamente se veía unas necesidades concretas y 

materiales, pero también porque hubo mucha gente, seguramente 

externa, que le vendió a las otras personas, a los otros 

compañeros, que la información no estaba fluyendo y que las 

decisiones sólo se estaban tomando en Tumaco y en Salahonda. 

Ahí uno dice: -si entra la tecnología pudiera ayudar a resolver- a 

pesar de que haya llegado tecnología, hoy sigue habiendo 

dificultades en comunicación entre esas tres subregiones 

 

Pero se vio también en ese momento, es que no había mayor 

comunicación, porque ¿cómo llegaba la información a El Charco 

o, por lo menos, allá metido arriba en El Tapaje? Tocaba mandar 

la razón, seguramente con una embarcación que saliera de 

Tumaco, pero que iba hasta Satinga y, de Satinga, entonces había 

que mandar la razón a la otra que fuera a La Tola, y de La Tola, la 

razón a uno que fuera a El Charco, y del Charco, mandar la razón 

a alguien que subiera a El Tapaje. 

 

[…] la gente sigue siendo confiada porque creen que cuando 

hablan, esa palabra se va a cumplir y la gente no se percata de que 

le están hablando en sentido figurado […] la palabra es 

Esa lucha que la academia (a quien 

sirvo por ‘única’ opción de vida 

posible en el mundo contemporáneo), 

ha invisibilizado durante tantos siglos, 

universalizando, generalizando u 

objetivando, si se quiere, las verdades 

que no lo son, y colonizando (desde la 

misma época) las acciones, tradiciones, 

saberes y cosmovisiones de tantos 

pueblos en el mundo, de Mi Pueblo 

Negro. 

 

Él, con una vestimenta sencilla de color 

blanco, ella, por su parte, lucía una 

falda ancha llena de color y un peinado 

trenzado, al mejor estilo de nosotras las 

‘afro’. 

 

Comenzaba a oler a chontaduro, ese 

fruto típico del Pacífico que muchos 

comemos como si fuera arroz (en 

cantidad) y que para los ‘blancos’ 

podría ser lo más exótico y afro-disíaco 

que han probado en sus vidas. 

 

La marimba de chonta que viene de la 

palma seca y que es elaborada por 

algunos mayores de nuestras regiones, 

y cuyo oficio y saber es heredado a sus 

hijos y nietos quienes, hoy en día, 

continúan con el legado de la 

elaboración artesanal de marimbas de 

chonta. Esa marimba, que, por tanto 

tiempo, ha acompañado e impulsado a 

un gran número de músicos, cantores y 

cantaoras de nuestras regiones. 

 

Era más bien, el desayuno típico de 

nosotros y nosotras los negros y negras 
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personas que conforman una comunidad entre 

el pueblo afro siempre se han comunicado. 

 

la gente se ha desplazado, la gente tal 

cosa… o sea, hay otras condiciones, no 

tenemos ya las mismas, entonces la 

comunicación, para que fluya pues hay 

que replanteársela, ¿no?, entonces ahora 

está el whatsapp, entonces ahora casi 

todo lo queremos resolver por whatsapp, 

pero todavía somos gente que necesita 

verse, tocarse, mirarse a los ojos y usar la 

palabra y eso no lo podemos descuidar. 

 

 

supremamente importante 

 

Yo creo que el pueblo negro en sus distintas dimensiones puede 

interpretarse porque, digamos, si la gente de Tumaco, o los 

mayores de Tumaco […] cuando lo mandaban a hacer el mandado 

a uno, y le decían: -aquí escupo-, pero alguien de Buenaventura le 

dice al muchacho: -no se demore-, la misma cosa me la están 

diciendo de dos maneras distintas […] lo que le están diciendo al 

muchacho es: -oiga, si la saliva se secó, sepa que se demoró- pero 

tenemos esa capacidad dentro del Pueblo Negro así seamos de 

pueblos distintos de entendernos, que es lo que el blanco-mestizo 

no nos entiende y nosotros no les entendemos. 

 

Cuando efectivamente, tranquilamente una persona de un río les 

dice: -suba pa’ arriba- uno está entendiendo qué es lo que le está 

diciendo, pero el de acá (blanco-mestizo) está entendiendo y está 

diciendo: -ve, este desgraciado está haciendo pleonasmo- y no, 

mentira, estamos reafirmando una cosa, y lo que nos dijo fue: -

suba, siéntese, tranquilícese, tal cosa- ¡eso fue lo que nos dijo!, 

pero el otro no está entendiendo eso. 

 

Eso es lo que tenemos, yo creo, la capacidad, así para el Pacífico 

Sur hagamos un Chigualo y así para el Pacífico Norte hagan un 

Gualí, pero nos estamos entendiendo porque le estamos diciendo: 

-estamos despidiendo a nuestros niños muertos, o angelitos, los 

estamos despidiendo bien para que no tengan truncado el camino 

de regreso al mundo. Entonces, sí Chigualo, sí Gualí, dos 

términos distintos, significado igual. Entonces yo creo que esa es 

la capacidad. 

 

[…] yo creo que es bu… ¡claro! Porque es revitalizar eso ¿sí? 

Sólo que uno, por ejemplo, en esa asamblea a uno le gustaría que 

pasara lo mismo que cuando uno va a los ríos y se hace la 

asamblea de los ríos, pero es que estamos en los ríos, a pesar de 

que en esta asamblea se optó un poco porque pareciera una 

asamblea de río. Y la gente de Yurumanguí estuvo ahí, al 

pendiente para la animación, llamémoslo, meterle el arrullo, 

meterle la décima, meterle la tal cosa, no sé qué… ¡Esas son las 

asambleas del PCN! Y eso que le faltó mucho más cuentero, 

mucho más decimero… 

 

¿eso quién se lo enseñó a uno, a los dirigentes? ¡la propia gente! 

La propia cotidianidad, cuando se estaba yendo a los ríos, cuando 

se iba uno a las quebradas. 

del Pacífico, ese que da gusto en mi 

casa y que, recuerdo, siempre fue la 

primera opción de mis papás: pescado 

frito y plátano cocido, traídos del 

Pacífico a manos de los pescadores 

que, aportan a la economía de la región 

y del país. 

 

El lanzamiento terminó con la 

intervención musical de Víctor Hugo 

Rodríguez, de Guapi, Cauca. Él dijo 

que acompañaba el proceso desde su 

música pues esta era muy importante 

para hacer visibles problemáticas, 

situaciones y territorios. Víctor agarró 

su guitarra y con el 'vozarrón’ 

característico de las y los artistas 

negros, entonó canciones de su autoría 

cuyas letras hacen referencia a la 

geografía del Pacífico, sus montañas, 

sus ríos y la tradición de nuestros 

pueblos, la lucha de los mismos y la 

herencia africana que llevamos en la 

piel… 

 

La tierra como símbolo de vida “y vida 

no puede ser sin territorio, esta se 

defiende hasta que se termine la 

existencia del último habitante y es el 

legado que se deja a los renacientes”; al 

agua como elemento vital y 

representación de la sangre derramada 

en la lucha; aire como equilibrio y 

armonía natural, como el espíritu 

ancestral, y fuego como la fortaleza de 

la lucha del Pueblo Negro. 

 

Inesperado fue el saludo que todos los 

invitados e instancias regionales 

recibieron en lengua palenquera, una 

lengua que sigue viva a pesar de tantos 

años de opresión de nuestras y nuestros 

ancestros negros y que, hoy por hoy, 

nos llena de orgullo su pervivencia. 
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[…] a partir de ese encuentro y esa 

intercomunicación entre las personas, entre los 

palenques que conformamos el PCN, compartir 

esas particularidades de las diferentes regiones, 

de los diferentes... Puntos desde donde estamos: 

Caribe, Pacífico, Valles Interandinos, Llanos, 

desde todos esos… desde lo que está pasando o 

desde lo que estamos viviendo, de lo que está 

haciendo cada uno de los… de esos 

componentes del PCN. Encontrarnos para 

compartir las dificultades que estamos teniendo 

en territorio, pero también las formas o las 

alternativas que hemos encontrado para ir 

resolviendo esos problemas… 

 

También hubo un espacio que me pareció muy 

bonito y enriquecedor: ese mosaico de 

fotografías que estuvieron colocadas alrededor 

de los, del recinto donde estábamos reunidos, 

recordando a nivel gráfico, a nivel de imágenes, 

muchas de las cosas que se han hecho, personas 

con las que hemos compartido, algunas de las 

que ya podemos verlas sólo en fotografía. 

 

Hemos tenido la oportunidad de ir 

enriqueciendo y ampliando, en número y en 

territorio esa asamblea, para... Buscarle solución 

a esos problemas, pero también es un ejercicio 

que sirve a manera de… de conocernos, de 

reconocernos, de encontrarnos, y también son 

excusas para compartir con el otro, para ver qué 

ha pasado con gente que uno hace años no tenía 

la oportunidad de ver y que, en muchas casos, 

estos espacios son los que a uno le permiten... 

Ver nuevamente al amigo, al compañero, al 

pariente que ha estado lejos y que la asamblea le 

da esa oportunidad. 

 

Mientras unos discuten y conversan, otros nos 

tomamos un trago de biche, de arrechón, o le 

compramos la artesanía que un compañero de 

algún río hace y también tiene la oportunidad 

de, en esos espacios, llevar a venderlos… 

 

Siempre, cuando una familia… cuando nos 

encontramos, mientras los mayores están 

alrededor del fogón en la cocina o en el patio, 

Los saberes son esos saberes individuales, de 

personas, y esos saberes colectivos, de las 

comunidades, esos saberes académicos... 

Intelectuales-académicos y esos saberes intelectuales 

que vienen de la experiencia cotidiana, política de la 

gente en su activismo. 

 

A veces olvidamos que esa es una raíz nuestra y nos 

olvidamos… digamos, a veces, hoy en día, con los 

azares y los afanes de la modernidad y de… este 

ambiente neoliberal que nos mantiene corriendo y 

nos roba el tiempo, nosotros y nosotras estamos como 

perdiendo esa ruta ¿no? Generar y siempre tener 

espacios de construcción, espacios de pensar y 

construir colectivamente… 

Somos unos con otros y otras, realmente, nosotros… 

eso no es una cosa inventada, ese principio del 

Ubuntu, digamos que descubrimos la palabra, ¿no?, 

en algún momento, pero el ser siempre ha estado ahí, 

nosotros somos porque somos con otros y con otras, 

eso ha sido siempre un principio… 

 

Teníamos que demostrar que sí teníamos una cultura, 

formas y prácticas particulares, creencias, nociones y 

no sé qué, entonces digamos que… pero eso fue muy 

afortunado porque lo que eso nos permitió descubrir 

era esa naturaleza de lo colectivo, de la forma como, 

efectivamente, construimos colectivamente, pero, 

además, la enorme riqueza de saber y conocimiento 

que venía de las comunidades, que venía de la gente, 

de esas veredas, de esos ríos, de esas comunidades. 

 

De las comunidades siempre salió, por ejemplo, que 

se conservaba el territorio, se protegía, porque ese 

territorio no era sólo para el bienestar y el beneficio 

de quienes estaban allí y… sino para el bienestar y 

beneficio de nuestros renacientes, pero de otros y 

otras renacientes. 

 

Justo ahorita estaba pensando… No sé, se me vino a 

la mente… yo viví en una comunidad que se llama 

Pichimá que está en el Chocó, […] lo que uno veía en 

esa comunidad era los pescadores […] Él salía a 

pescar y, cuando él regresaba, […] Vaciaba todo el 

pescado que había recogido y empezaba a 

distribuirlo, a sacarlo en grupos, en pilas, ¿no? […] 

esa era como la primera, ¿no? Una pilita para los 

Y ¿qué era lo que estaban diciendo ellos?  -¡Eso es de 

manera colectiva!- porque además de eso, si uno se 

va al monte, un cazador se va al monte, nunca se va 

solo, por lo menos se va con los perros a cazar, 

porque necesita que alguien más evidencie en qué 

parte está, pa’ si un animal lo ‘ofende’, como ellos lo 

llamaban, ¿cierto? O cuando se iba a cortar la 

madera, se iban a los ‘guandales’, nunca se iba solo, 

siempre se iba en dos, tres, cuatro, ¡en manada, en 

‘gallada’! 

 

Cuando uno dice, soy porque soy, o soy porque se es, 

es porque yo no soy una persona de manera 

individual, yo me debo a una comunidad, me debo a 

un pueblo, así mis actuaciones sean de manera 

individual, pero yo estoy pensando, seguramente, en 

un colectivo […] para eso, hay otros ojos que me 

están viendo y me pueden llamar la atención […] Eso 

es parte del pueblo y es lo que está detrás del PCN 

 

Y ser poder no es porque tengamos que ser alcalde o 

ser concejales […] o estar en la presidencia, que sería 

bueno, pero ser poder es construir comunidad y 

construir comunidad es que incluso estando metido 

allá en el Río Güelmambí, en el Río Telpí, pueda 

definir qué se hace en el municipio de Barbacoas sin 

necesidad de yo salir de allá del Río. 

 

[…] es lo mismo que pasa efectivamente en un río o 

en una vereda: la asamblea veredal:- Que yo no me 

voy a juntar con esa ‘gran-puta’ porque me volteó a 

ver mal, porque me torció los ojos o porque a su perra 

le puso ‘no hay quien como vos’- (risas) ¿ah? Pero 

cuando llegan a la reunión veredal, se dicen sus 

cuantas pero bueno, hay gente que los aconducta y 

dice: -bueno, ustedes no tienen que estar peleando, no 

sé qué, si esos muchachos les llevan chismes mejor 

es que los castiguemos ‘culo con culo’ y no sé qué, 

los aconductemos-. Esa es la asamblea y por eso es 

que las asambleas son importantes porque, además, 

de ese tipo de discusiones se construye de manera 

colectiva, se produce de manera colectiva, se produce 

pensamiento colectivo. 

 

Aquí estamos estos negros en el Pacífico, pero 

también hay negros en el Atlántico, también hay 

negros en Arauca, hay negros incluso en 

El evento comenzó con un mensaje de 

hermandad y solidaridad en nombre de 

los espíritus de nuestros ancestros 

quienes nos han dejado como legado 

honrar las tradiciones que deben ser 

defendidas a como dé lugar… 

 

Se destaca la importancia del espíritu de 

construcción colectiva que caracteriza al 

PCN para conseguir así el intercambio de 

saberes y experiencias según los temas a 

trabajar. 

 

“reconocimiento de los ancestros que han 

partido y que nos han legado 

conocimientos, nos han legado la lucha 

por el reconocimiento de los derechos 

étnicos, culturales y territoriales, etc.” 

“… El propósito de que la semilla que 

puso aquí, él le dé el crecimiento, para 

unirnos en un solo puño, porque 

descendemos de una sola familia”. 

 

Fuera del auditorio la muestra y venta 

gastronómica de las cocadas y el 

tradicional “biche” y arrechón, no dio 

espera. Al mismo tiempo, mujeres y 

hombres ofrecían sus artesanías y la ropa 

con diseño étnico, mientras de fondo, en 

las paredes, yacía la galería fotográfica 

que recogió el quehacer del PCN a lo 

largo de sus 24 años en la construcción 

de otros mundos posibles, 

esperanzadores y libertarios. 



conversando de alguna cosa, andan los niños de 

una y otra familia revoloteando por ahí, 

conociéndose mejor, enseñándose cosas, tirando 

piedras al agua, contándose cuentos, jugando 

con algún balón o lo que sea. Eso es 

exactamente lo mismo que se lleva a otra escala 

en un evento como la asamblea, mientras están 

unos, digamos, un poco más concentrados en los 

temas puntuales o medulares del espacio 

siempre hay otros que van a estar un poco más 

relajados por decirlo así. 

mayores, la gente enferma, la gente que no pudo salir 

a trabajar, y están separaditos. Y luego, estaba la de 

la familia, lo que se iba a consumir internamente en 

la familia, luego estaba pues, lo que él iba a salir a 

vender. Entonces siempre había, primero que todo, 

un pensamiento en el otro, ¿no? Y eso se refleja 

constantemente en las cosas que hacemos… 

Cundinamarca- Ellos también están generando otras 

luchas, por lo tanto, esas también son luchas nuestras 

porque somos parte de la diáspora, llamémoslo, de lo 

negro o de la negra, que está en el mundo. Entonces 

esas otras luchas también son nuestras luchas, por lo 

tanto, nosotros definimos ese principio de la 

solidaridad y ahí, es donde dijimos: -Ah bueno, pero 

eso debe estar también en consonancia porque hay 

otros pueblos en el mundo que están generando 

luchas y nosotros nos tendríamos que sentir 

identificados- los indígenas están luchando también, 

desde su propia identidad, su propia cosmovisión, los 

campesinos, las mujeres, en fin. 
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(La asamblea) “también es parte de esa 

herencia, de esa africanidad, de esa forma en la 

que nuestros ancestros también se encontraban, 

se reunían, luego de bogar, de caminar, de 

recorrer el territorio para encontrarse en un 

punto cualquiera: en una vereda, en una 

orilla…” 

 

La asamblea arrancó con un acto de… 

podríamos llamarlo religioso, ancestral, en el 

que como siempre se hace, como siempre 

hacemos, nos apoyamos mucho en nuestros 

ancestros, en nuestros muertos, en nuestros 

‘eggun’, o sea la gente que, a través de su 

trabajo, que, a través de su vida, hizo posible 

que hoy podamos, llegar… 

 

Histórica, ancestralmente, es donde ha estado la 

gente, es donde nos hicimos. Cuando el cimarronaje 

se dio, lo que hizo la gente fue trasladarse a áreas 

donde reconstruyó su razón de ser y pues, ahí es 

donde tenemos el arraigo, en los territorios. 

 

Siempre se estaba pensando en que lo que nosotros, 

las comunidades producían y tenían, esa naturaleza, 

esa protección del ambiente era un beneficio para 

todo el mundo, entonces digamos que eso está ahí 

arraigado culturalmente y creo que eso proviene de 

esas raíces que nosotros reconocemos culturales-

ancestrales. 

[…] hay todo un legado histórico, cultural de que la 

tierra, como ellos le decían en ese momento, ha 

pasado de generación en generación, del abuelo al 

hijo, del hijo al sobrino, así, en fin ¿cierto? Había 

pasado, y esa cultura no había que perderla. 

 

[…] ahí es donde está diciendo: -’juemadre’, es que 

se está cumpliendo con un legado que dejaron los 

ancestros, que hay que construir la libertad-, ¿si me 

entiendes? ¡hay que construir libertad! 

 

Porque eso mismo fue lo que, seguramente, los 

cimarrones que se ‘enmontaron’, se ‘apalancaron’ 

para decir: -es que yo vengo de una tradición y lo que 

yo había dicho allá en África, en ese territorio libre, 

es que yo tenía que construir sueño de libertad y 

construir pueblo-. Ah, ¿que muchos nos hemos 

desviado? ¡Sí!, seguramente muchos nos hemos 

desviado en eso, porque ya no tenemos la misma 

conciencia o porque la modernidad nos dijo: -ah ah 

(no, no), pa’ usted lo importante es la plata-, como 

muchos de esos dirigentes, seguramente, que hoy 

venden los derechos del Pueblo Negro. 

Las tamboras del Caribe y Magdalena 

Medio o, como le llaman en el Pacífico, 

bombo y cununo, estos fueron usados 

ancestralmente por los negros africanos 

para invocar a sus dioses y, en la 

actualidad, al escuchar su toque, emana 

Ashé (Axé en otros lugares), que es el 

nombre que recibe la poderosa energía 

ancestral que lleva consigo la diáspora… 

 

‘Sankofa’, filosofía africana que propone 

‘volver a la raíz’ pues, bajo esta filosofía, 

‘no es equivocado volver a aquello que 

hemos olvidado’ como estrategia para 

aprender del pasado y construir el futuro. 

 

La Mística, ese ritual ancestral que da la 

bienvenida al Pueblo Negro, a los que 

venimos de las urbes, de las selvas y los 

ríos. La mística es un elemento 

fundamental en los rituales de santería 

que practicaban nuestros ancestros. El 

encuentro de nuestro pueblo no pudo ser 

posible sin la bendición de Dios (y los 

dioses y diosas africanas), y la guía de 

nuestras y nuestros ancestros… 
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Sobre todo, un tema de herencia 

porque pues, nací en la casa de 

dos personas que han vivido por y 

para el Proceso, desde que tengo 

memoria, entonces eso a uno se le 

pega. 

 

Casi siempre hemos sido movidos 

a partir de dolores, a partir de 

problemas, a partir de dificultades 

que han hecho necesario, casi que 

indispensable, que nos tengamos 

que reunir para hablar de esos 

problemas y para, desde lo que 

cada uno piensa, proponer 

soluciones, 

 

[…] incluso, a partir del momento 

en que eso se pueda dar, muchos 

estamos dispuestos a retornar, 

muchos estamos dispuestos a 

volver porque nos sentimos más 

cómodos, más vivos en las tierras 

o en los sitios en donde 

tradicionalmente hemos vivido. 

Eso con respecto a la fuerza en el 

territorio. 

 

Había una motivación profunda, desde siempre, como mujer negra 

viviendo en una comunidad negra, un barrio de gente […] descendiente de 

africanos esclavizados en Cali […]donde yo nací y pues, como mujer 

negra, en una comunidad negra, siempre tuve la inquietud sobre la 

injusticia racial y social que sufríamos como personas negras […] Yo 

nunca pertenecí como a organizaciones o cosas institucionalizadas 

políticamente, porque yo no encontraba algo que, realmente, respondiera 

de manera integral a lo que eran mis principios y ética política, ¿no? 

Entonces era muy difícil comprometerme con cosas que realmente no 

respondían de manera integral, pero […] yo encontré que el Proceso de 

Comunidades Negras, PCN, respondía a esos principios y a esa ética y que 

era una dinámica organizativa, un espacio donde yo realmente, podía 

comprometer esos principios éticos y esa ética porque respondían 

perfectamente a lo que yo creía, y eso me motivó a ser parte militante del 

PCN.  

 

Ha sido todo un proceso de ir […]desde individuo, comunidad, a empezar 

a identificarnos […] como pueblo y ahora, evidenciando que no somos un 

Pueblo Negro, sino que somos Pueblos Negros que hay, incluso en esta 

noción, diversidad […] todavía tenemos mucho que trabajar alrededor de 

qué significa ser comunidad negra, qué significa ser pueblo o pueblos, 

todavía eso está elaborándose, pero ha sido producto de dinámicas de 

construcción y de estar compartiendo y poniendo a dialogar saberes 

 

No todo el mundo está y comprende esa manera de ser, digamos que en 

nuestra ingenuidad, pero también en nuestra honestidad y sinceridad y, 

además, compromiso con lo que somos, seguimos haciéndolo, digamos 

que a cada rato recibimos la estocada y nos entierran el cuchillo, pero 

nosotros seguimos buscando, a veces hasta nos preguntan y a veces nos 

cuestionamos internamente, muy muy fuerte: -¿y por qué seguimos 

haciendo lo mismo?-, pero seguimos haciendo lo mismo porque eso es lo 

que somos, es nuestra raíz, ahí está y no hay otra manera, entonces, es eso, 

yo creo que ese es otro ejemplo, otro buen ejemplo para entender y 

recordarnos… para que otros entiendan lo que somos, pero para nosotros y 

nosotras mismas, recordarnos y comprender que eso es lo que somos con 

otros y con otras y pues, no habrá otra manera de ser para nosotros como 

PCN. 

 

Esa idea de construcción colectiva básicamente, fluyó naturalmente, ¿no?, 

y nos afirmó y nos reafirmó en el principio de que PCN debía ser un 

proceso, una dinámica, no una estructura organizativa tradicional de las 

que se conocen, sino que, efectivamente, para ser fieles y para responder a 

ese sentido de ser cultural que tenemos, nuestras formas de hacer y de 

organizarnos tenían que ser diferentes y entonces, teníamos que responder 

a esa forma natural y a esa fuerza en la dinámica natural de ser y hacer 

colectivamente. 

Los viejos a uno le enseñaron ese trabajo social organizativo, 

¿sí? Porque los papás hacían parte de la junta de acción 

comunal de la vereda y desarrollaban las ‘mingas’ para 

trabajar los caminos, limpiar las quebradas, entonces ahí le 

fueron inculcando eso a uno […] más adelante, pues todo, 

desde el sector cultural, uno se fue metiendo a interpretar, a 

entender eso de la tradición de las comunidades negras. 

 

Yo lo que digo es que lo que está detrás del PCN es esa 

tradición esas costumbres, ese sentido de pertenencia, ese 

sentido de que hay que construir las cosas de manera colectiva 

y, sobre todo, yo creo que se tiene ese legado ancestral, 

tradicional de la gente africana, de que se ‘es’ porque se ‘es’. 

 

¡se es PCN porque se coge lucha! Porque una persona, hombre 

o mujer, que le duelan las cosas que pasan en las comunidades 

y se echa a sus espaldas la discusión […] seguramente muchas 

personas o mucha gente no se reconoce como PCN, pero 

simplemente por el hecho en que él, allá en su comunidad, allá 

en su vereda diga: -vea, los árboles no los vamos a cortar así,- 

[…] uno diría: -vea, no se identifica PCN, o no es PCN, o ni 

siquiera conoce nada de PCN, pero ¡mire lo que está 

haciendo!- defendiendo, y eso es de los postulados, de los 

principios del PCN, entonces uno dice ‘se es porque se es’ 

 

[…] la dificultad que ha habido, sobre todo en el Pueblo 

Negro, es que pensamos distinto, actuamos distintos, hacemos 

distinto y eso está en confrontación con lo que los otros 

piensan, hacen y actúan […] ¿Ah? Pero ¡no lo miramos venir! 

Porque nosotros somos tan confiados, nuestra gente es tan 

confiada y hoy, incluso con todo lo que está pasando, la gente 

sigue siendo confiada […] lo que quieren es ganarse la 

confianza de uno para luego apuñalarlo y, además, por la 

espalda ¿cierto? Y yo lo que creo es que hoy, nuestra gente 

tiene que aprender, solo que si aprende a ser desconfiado, se 

nos va a perder un pedazo de lo que nos enseñaron de ser 

comunidad. Y porque más entonces vamos a estar 

desconfiando y vamos a entrar en ‘paranoia’ ¿será que lo que 

me está diciendo si es verdad, mentira, me quiere engañar, me 

quiere traicionar? 

 

[…] el principio de la identidad, sobre todo, como un eje 

fundamental porque se es, o no se es negro, pero ¿quién le ha 

enseñado si se es o no se es? ¡pues los mayores! Y no tanto es 

por el color de la piel, sino que uno viene de una tradición, 

entonces ahí está. 

Me sentía como en casa, 

tal vez de esa manera en 

que nunca se hubiera 

podido sentir una Mujer, 

Joven y Negra del 

Pacífico colombiano, que 

fue traída a la urbe 

bogotana, des-

territorializada (Martín-

Barbero, 2003) a sus 5 

años y que a diario se 

sintió diferente 

(acotación negativa) 

gracias al racismo y la 

discriminación. 

 

Lo que cobraba 

importancia en ese 

momento era lo que el 

Proceso tenía para 

enseñarme y lo que, en 

un acto recíproco de 

humanidad, yo podía 

hacer por su lucha que, al 

final, era Nuestra. 

 

Más asombroso que la 

cantidad de personas 

negras, era la diversidad 

que había entre nosotros, 

Nuestro físico, Nuestras 

distintas formas de 

vestir, Nuestros acentos, 

Nuestros peinados… 

Nuestros ‘matices’ de 

piel que, finalmente eran 

sólo uno: ¡el negro! 
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Fue una cosa de mucho más tiempo y que, 

incluso, como te digo, fue un proceso 

trasnacional porque no fue sólo nacional, 

sino que ya se tenía iniciativas de trabajo a 

nivel regional con compañeros de distintos 

países de Latinoamérica, pero también 

personas y organizaciones en África y 

Norteamérica y demás. 

 

Tenemos ya la oportunidad incluso de 

reunirnos, no con personas del mismo río o 

de la misma vereda, sino del mismo 

municipio, del mismo departamento y, en 

nuestro caso en la asamblea del PCN, de 

todo el país, además de la oportunidad, 

también, de compartir con compañeros que 

siempre nos han respaldado y apoyado el 

Proceso desde otros puntos del planeta. 

 

Como PCN, obviamente, partimos del 

principio y de la visión afrodescendiente, 

pero, como siempre ha sido, como 

históricamente, lo hemos hecho, un aporte 

para… muchos más allá de los que estamos 

únicamente comprometidos o auto-

reconocidos como afrodescendientes, porque 

siempre hemos trabajado para el pueblo 

mestizo, indígena, desde nuestro ser y desde 

nuestro quehacer a través de la historia. 

 

La búsqueda sería como la consolidación o 

afianzar, desde diferentes estrategias o 

formas organizativas de trabajo, poder 

cristalizar muchos de los anhelos, de los 

sueños o de las cosas que, desde esa época 

de la que te estoy hablando se han venido 

exigiendo o peleando, trabajando y 

buscando. Entonces PCN está también 

tomando como insumo muchos de esos 

lineamientos o de esas iniciativas, tomándolo 

ahora como bandera para seguir 

construyendo cosas para el pueblo afro y 

para el país y la región en general. 

 

No somos una organización sino un proceso, una dinámica 

organizativa, yo creo que lo que está detrás de eso son 

varios componentes... 

 

Creo que hay un componente de construcción colectiva de 

pensamiento y de acción, a partir de conocimientos que 

tenemos individualmente y colectivamente. […] Es una 

dinámica donde tenemos un intercambio muy importante 

[…] de saberes, una combinación de saberes para elaborar 

alrededor de las ideas políticas, ¿no? Así se construyeron los 

principios del PCN, […] se construyó esta noción, esta idea 

de Pueblo Negro […] allí arrancó como una… 

posicionamiento ya alrededor de ser parte de un proceso 

organizativo, porque el trabajo allá era de formación de 

líderes, de construcción de identidad negra con 

descendencia de África, reconociéndonos como hijos e hijas 

con raíces en África, y de empoderamiento como 

comunidades autónomas, entonces ahí empezó como esa 

intención y luego pues, después, con todo el proceso 

Constituyente y el trabajo sobre la Ley 70, llegué a 

Buenaventura y allí me vinculé como el ejercicio que se 

estaba haciendo en Buenaventura con la gente que hoy es 

PCN. 

 

De ese principio de colectividad. Cuando se definía la 

estructura del PCN, siempre se pensó en esa idea y principio 

que se construye desde abajo hacia arriba, de que, por eso 

tenemos también un Equipo de Coordinación Nacional, no 

una persona que dirige el PCN, que pues, lo que hace… los 

procesos y lo que define los procesos es la gente. 

 

Una de las cosas que distingue también al PCN y que está 

detrás de la dinámica del PCN es ese hacer con otros y con 

otras expresiones de dinámica de movimiento negro 

nacional y en el mundo, ese es uno de nuestros principios 

pero, además, otras dinámicas de los movimientos sociales a 

nivel nacional y del mundo, entonces por eso estamos en 

Cumbre, por eso estamos en tantas plataformas y dinámicas 

de hacer y de lucha colectiva, porque ese es nuestro espíritu, 

esa es nuestra razón de ser, el hacer con otros y con otras, el 

reconocer esas otras luchas, el luchar con otras dinámicas, 

con otras expresiones. 

El PCN va a seguir existiendo hasta que uuuuun 

uuuuuno que diga que es PCN, ahí va a estar PCN 

¿cierto? ¡ahí va a estar! 

 

En el año ‘93, […] la gente que hoy se llama PCN o las 

organizaciones que hoy se llaman PCN, lo que 

definieron fue: -nosotros no queremos ser una 

organización jurídica, vamos a ser una organización de 

hecho- y de hecho, uno lo entiende, que es una 

organización política que reivindica los derechos 

porque los tiene que reivindicar y no porque haya una 

legalidad, entonces, lo que se pretende es que haya 

legitimidad. 

 

El PCN definió que iba a trabajar bajo principios ¿si? 

El principio de la identidad […] ejercer, ser 

comunidad […] espacio para ser […] una propia 

opción de futuro […] solidaridad […]y reparación 

histórica 

 

Hoy, lo que seguramente, con el Proceso de Paz, con la 

dejación de armas de las FARC, así hayan hoy 

dificultades territoriales y no sé qué, lo que va a 

posibilitar es que mucha gente va a retomar el rumbo. 

Y ese retomar el rumbo, pues cosas que entre el ‘95 al 

2016 se dejaron de hacer, ¿cuántos años? ¡bastantes!, 

 

Significa entonces que no son simplemente desde el 

‘95 hasta el 2016 sino que eso, seguramente, hay que 

multiplicarlo por dos que serían también los años que 

necesitaríamos para poder retomar el rumbo y construir 

eso que se había proyectado en ese momento, pero se 

necesita también de la voluntad hoy de los jóvenes para 

dejarse enseñar y no enseñar repetir, sino enseñar, que 

abran el entendimiento y digan: -Ah, bueno, sí 

podemos ser poder-, 

 

Entonces que hay que dejar que el agua siga fluyendo, 

que siga corriendo, pero si tener sus precauciones como 

seguramente, la tiene mucha gente: la malicia ¿cierto? 

Intuir y pegarse, como se dice, de todos los santos 

pues, para poder seguir subsistiendo como pueblo. 

 

En ese “bálsamo de alegría 

escuchando aires y vientos del 

pacífico” se recordó al PCN como 

la organización más sólida de todas 

las Américas, gracias, entre otras 

cosas, al apoyo de organismos 

internacionales y nacionales que 

han acompañado el Proceso, 

siguiendo la lucha de personajes 

como Malcolm X, el pensamiento 

incluyente de Luther King y los 

mensajes de paz de Mandela. 

 

El pueblo no se rinde, carajo, los 

derechos son de todos y de todas. 

Los hijos y las hijas son de todos y 

de todas, los hijos y las hijas de 

este nuestro pueblo negro. A ese 

carajo le debemos el hoy estar 

aquí. (Carlos Rosero) 
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[…] a partir de nuestra ruralidad, a 

partir de la dinámica que era más 

común del pueblo afro que sobre 

todo, ha cambiado los últimos años 

pero que, principalmente fue muy 

rural, entonces esa iniciativa de 

trabajo, de organización, de 

reivindicación, de la lucha por la 

reivindicación de derechos, partió 

sobre todo, con base en esa 

ruralidad, en esa defensa del 

territorio y, cuando te digo que hay 

esa fuerza, es porque es como el 

génesis. 

 

La asamblea arrancó también 

dedicándoles a ellos ese momento y 

ese encuentro, recordándolos y 

sabiendo que siguen vivos en 

nuestra memoria y en nuestro 

quehacer porque, parte de lo que 

seguimos haciendo, es mucho de lo 

que ellos nos mostraron, nos 

enseñaron a hacer. 

La noción de qué somos... De las raíces que 

tenemos como gente que provino de pueblos 

de África […] que cargamos con nosotros y 

nosotras esa cultura, esas formas de ver el 

mundo, esas formas de hacer y, pues que eso 

se ha reflejado en muchas de nuestras 

prácticas como PCN, en la manera como 

hacemos, en la manera como buscamos 

construir siempre de abajo hacia arriba, aun 

cuando no sea siempre posible y no lo 

logremos todo el tiempo, ese es un principio 

y siempre está ahí tenemos esa intención, 

eso proviene de formas de ver y de pensar y 

de hacer que creemos tienen sus raíces en las 

culturas africanas, en ese principio del 

Ubuntu, en ese principio de la colectividad, 

en ese principio de la familia extensa, de la 

familia grande, en ese principio de ser y 

hacer comunidad, 

 

Cuando se definió toda la construcción de la 

Ley 70, y había que probar que éramos, 

efectivamente, pueblos y que teníamos 

digamos, un componente étnico, y había qué 

probarlo porque para los… era obvio que los 

indígenas sí eran, pero no era obvio que 

nosotros sí éramos, también… 

 

Cuando decidimos ser PCN, esa decisión 

provino de procesos de construcción de 

pensamiento muy importantes alrededor de 

la identidad, alrededor de lo que éramos y 

queríamos ser, eso nos movió a definir: - no, 

no podemos continuar como en esta masa, 

en esta línea nos tocan ubicarnos 

específicamente en esto y nos volvimos PCN 

En el ‘93, por ejemplo, en agosto que salió la ley […] se deben constituir los 

Consejos Comunitarios-, pero no están los lineamientos de cómo se constituye 

un Consejo Comunitario. Está lo de titulación colectiva pero no dice cómo se 

debe constituir en la titulación colectiva, y hubo la necesidad, entonces, de 

sentarse nuevamente, a discutir ese tema, a escuchar a la gente. 

 

[…] no es gratuito que, en el 1745, uno de los requisitos para que le entreguen, 

en calidad de tierras para las comunidades negras, el territorio a la gente, es 

que haya que hacer un recuento histórico. ¿Eso qué implica? Porque ahí está el 

legado y eso demuestra ancestralidad, permanencia en un territorio, en una 

cuenca, un río, en una vereda determinada. 

 

¿qué pasó en 1851? Abolición legal de la esclavitud, y uno se pregunta 

¿nuestros mayores fueron compensados, cuando lo que fueron fue dispersos en 

toda la geografía nacional a deambular? Eso es lo que hoy, hoy, hoy, nosotros 

quisiéramos para nuestros hijos, que cuando nosotros ya no estemos, no estén 

deambulantes ¿por qué? Porque el gobierno y la institucionalidad, si nos 

ubicamos al tiempo de hoy, no está haciendo una compensación o una 

reparación por tantos esfuerzos, por tantos sacrificios, por habernos marcado, 

por haberles trabajado, por haberles generado desarrollo, por haberles generado 

bienestar. Entonces dijimos: -Ah bueno, tenemos que empezar a hablar de 

reparación histórica en ese contexto- porque nuestras mujeres, nuestras mamás, 

nuestras abuelas, así se hubiera declarado la Ley de manumisión de partos, 

muchas de esas mujeres, cuando el patrón sabía que estaban ‘preñadas’, ¿para 

dónde se las llevaban? Se las llevaban al Ecuador porque esa ley o esa 

normatividad, sólo se había declarado en el territorio colombiano, pero en el 

territorio ecuatoriano no, y ¿por qué se las llevaban pa’ allá? Porque 

necesitaban que ese niño o esa niña que naciera siguiera siendo de su 

propiedad, entonces por eso ¿hubo una compensación ahí del daño tan 

irreparable?  

 

Entonces por eso nosotros dijimos: -Ah, bueno, el PCN debiera levantar la 

cuestión de un sexto principio- que es el principio de la reparación histórica. 

Ah, ¿que tiene que conjugarse con esa reparación actual en el marco del 

conflicto armado?¡Pues sí, pero ahí está! […] Entonces, ¿qué hay que hacer? 

¡recuperar la memoria! Y recuperar la memoria es nuevamente, volver a los 

ríos, volver a los mentideros, escuchar a los viejos y proyectar. 

 

 

“Estoy aquí con lo que tengo que es 

la música… Quisiera cantar todo el 

tiempo alegrías y alegrías, pero hay 

unos hechos tristes que también 

generan canciones tristes y creo 

que tampoco las podemos dejar de 

lado, porque a veces nos volvemos 

expertos en olvidar y creo que la 

clave para, por lo menos, asumir 

nuestra responsabilidad frente a las 

cosas lamentables que pasan, es no 

olvidarlas, no para sufrirlas todo el 

tiempo, pero si para trascenderlas y 

hacer lo posible desde la unicidad, 

desde no repetirlas” 
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La asamblea permite enriquecernos, 

guiándonos de la experiencia que 

compartimos entre todos y, con base en 

eso, construir apuestas ya...que superan lo 

regional y que permiten, como bloque, 

como unidad, plantear propuestas que 

puedan impactar de manera nacional la 

vida, no sólo del pueblo afro, sino de todo 

el país 

 

La asamblea porque primero, una de las 

cosas que hemos entendido es que... 

Ninguna palabra está por encima de la 

otra, en el entendido de que la asamblea 

nos permite encontrarnos de manera 

horizontal, horizontal en el entendido de 

que estamos todos alrededor de un 

propósito y la asamblea permite a 

cualquier persona de los que participan, de 

los que la integran, poner su voz en el 

mismo nivel, independiente de cuántos 

años lleva en el Proceso o cuántos años de 

edad tenga… un niño de diez, doce años, 

puede tomar la palabra en la asamblea y su 

intervención puede tener el mismo peso 

que alguien que tenga sesenta, sesenta 

años, que haya nacido con el PCN, la 

asamblea permite eso, permite... Entender 

y valorar el aporte que cualquiera de los 

que participa puede hacer, 

 

Apelando siempre al principio del 

consenso que es el que siempre hemos 

puesto digamos de primera… como 

primera alternativa para las decisiones que 

finalmente se toman, 

 

Tiene sus similitudes con lo que se conoce 

comúnmente como democracia, porque a 

partir de las intervenciones o a partir de las 

ideas, a partir de las alternativas que las 

participantes presentan de acuerdo a... La 

recepción, o de acuerdo a la… valga la 

redundancia, de acuerdo al acuerdo que se 

tenga sobre esas posibilidades que se 

presentan, así mismo ya... Cada uno de los 

La asamblea del PCN es la base de esos 

componentes que te mencionaba antes de lo que 

hay detrás del PCN. La asamblea es un espacio 

donde nos encontramos para, colectivamente, 

definir, dónde estamos, qué somos, para dónde 

queremos ir. La asamblea es un espacio que 

garantiza esa construcción colectiva, ese 

construir de abajo hacia arriba; la asamblea es el 

espacio o autoridad que nos define el mandato, 

que mandata qué debemos hacer, para dónde 

debemos ir, pero la asamblea también es un 

espacio de encuentro y de reafirmación y de… 

una manera de nutrir la hermandad y el sentido 

de ser como PCN. 

 

Es una cosa donde uno evidencia dónde 

estamos, cuántos somos, quiénes somos, cómo 

seguimos pensando, cómo seguimos haciendo, 

cómo y qué nos está afectando o qué está 

interfiriendo en esos haceres, en esos pensares, 

en esos sentires 

 

Entonces debe ser la gente la que dice, la que 

determina, la que ordena, la que evalúa la que… 

desde la gente es que se construye […] 

entonces, bajo esas consideraciones y bajo ese 

principio de colectividad y de construcción de 

abajo hacia arriba, se definió que las decisiones 

de visión hacia al futuro, tendría que ser en 

procesos colectivos definidos por una mayoría 

que construía colectivamente, definidos por el 

poner a dialogar los diferentes saberes y 

experiencias que venían de las diferentes 

regiones […]siendo una dinámica organizativa 

de carácter nacional, y reconociendo que al 

interior de lo que en ese momento 

considerábamos la comunidad negra, luego el 

Pueblo, ahora los Pueblos, habían también 

diferencias, ¿no?, era necesario poner a dialogar 

esas diferencias y que, desde esas diferencias se 

tomaran decisiones y se hicieran las 

definiciones, entonces, eso, digamos, determinó 

que los espacios para… la autoridad, 

finalmente, que definían nuestra ruta, tenía que 

ser colectiva y esa colectividad pues es la 

asamblea. 

Entonces nos pensamos esos cinco principios como tal y, 

desde ahí, se definieron unas líneas de acción. 

Por eso entonces las asambleas se vuelven un escenario 

supremamente importante, porque son donde se toman las 

decisiones, pero también donde se construye pueblo, se 

construye comunidad, se autodetermina la gente. 

 

Bueno, la asamblea se puede haber dado como ese momento 

de esos tres, cuatro días, el problema es que la asamblea 

había iniciado ya hace ratíiiiisimo ¿cierto? Porque se había 

proyectado que cada instancia regional pudiera encontrarse y 

pudiera trabajar los documentos, incluso había pasado ya 

casi como un año y medio porque se había hecho el Consejo 

Nacional de Palenque en la Guajira, donde se empezó a 

hablar de asamblea y a trabajar la asamblea 

 

Yo no sé si la asamblea del PCN, yo digo las asambleas 

comunitarias… Esos momentos son los espacios donde la 

palabra es supremamente importante, lo que hay que tener es 

la paciencia y el oído de interpretar qué es lo que esa señora 

o ese señor que salió de allá de la quebrada ‘x’ o de la 

vereda ‘y’ está mandando el mensaje y diciendo: -oiga, 

señores Junta del Consejo Comunitario, tal cosa, tal cosa, tal 

cosa- o cuando se habla de las necesidades en salud, en 

educación, interpretar eso que, seguramente, no me están 

diciendo: -es que yo sólo necesito un carnet o necesito 

mandar a mi muchacho a la escuela o al colegio- sino que, 

seguramente, lo que puede estar diciendo ahí, -oiga, tenemos 

que pensarnos en un sistema de salud propio y en un sistema 

de educación propio- para eso sirve la asamblea y ahí se 

construye comunidad 

 

Eso es construir comunidad porque no se está escuchando 

solamente una voz, y entonces, si uno se va a la asamblea 

del PCN uno dice: -¡pues claro! Esa es la construcción de la 

organización, esa es la construcción del proceso organizativo 

al interior. 

 

Es que, digamos encuentros comunitarios, lo que otros 

llamarían ‘uramba’, ‘minga’, ‘tonga’, en fin, pero lo 

importante es que si no hay reunión de comunidad, de 

pueblo, es como si dos o tres hubieran definido que es lo que 

pasa en la democracia, supuesta democracia representativa, 

que hay, digamos 200 senadores que creen definir por 45 

millones de personas y uno dice: -No- y ahí es donde uno 

entra en contradicción con la Alcaldía, porque el alcalde con 

En el mes de agosto, la ciudad de 

Buenaventura, que días antes había estado 

en paro cívico, recibió a más de 400 

delegados de las cuatro instancias regionales 

(Alto Cauca, Congal, Ku suto y Currulao), 

los tres equipos de trabajo (Bogotá, Medellín 

y Magdalena Medio) e invitados nacionales 

e internacionales. 

 

Los objetivos que en un inicio se trazaron 

fueron: la construcción de rutas de acción 

político-organizativas del PCN con una 

proyección de 5 años; generar dinámicas de 

fortalecimiento político-organizativo para 

asumir los desafíos del momento histórico 

que atraviesa el país, y establecer ejes 

fundamentales para el tiempo de transición 

del post acuerdo. 

 

La agenda de la Asamblea estuvo enfocada, 

en primer lugar, en extender al respaldo al 

Paro de Buenaventura; presentar el informe 

del Equipo de Coordinación Nacional (ECN) 

saliente que ocupa el cargo desde el 2007 en 

la 4ta asamblea en Cali; el conversatorio con 

los actores de procesos de paz y delegados 

del ELN y FARC, y un análisis de coyuntura 

del contexto a cargo de Hernán Cortés y 

Rubén Hernández Cassiani. Finalmente, se 

realizó la presentación de los principios del 

PCN y, por grupos de trabajo, se hizo un 

análisis de cada uno de ellos que fue 

socializado durante el día siguiente. 

El segundo día de la Asamblea se abrió la 

discusión en grupos de trabajo para los 

temas de Mayores, Género y Generación - 

mujeres y jóvenes-.  

 

También, en grupos de trabajo, se 

discutieron otras temáticas como la 

participación del Pueblo Negro en los 

acuerdos de paz con FARC y ELN, y la 

reglamentación de los capítulos 4,5,6 de la 

Ley 70. Además, se dio espacio a los 

invitados locales que componen las 

plataformas del movimiento social como 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO 

SOCIAL 

ASAMBLEARIO 

 

 

 

 

 

 

 

D 

E 

M 

O 

C 

R 

A 

C 

I 

A 

 

  Y 

   

  A 

C 

C 

I 

Ó 

N 

 

D 

I 

R 

E 

C 

T 

A 

 

 

que está en el espacio, digamos que se 

identifica o no con una u otra idea y, así 

mismo, vamos definiendo, digamos, cuál 

es la que más peso, o cual es la que más… 

la que nos parece, ya por mayoría, por 

consenso, la mejor alternativa a tomar en 

ese momento y finalmente, es la que se 

propone o la que queda... 

 

(ideas minoritarias) “No, no quedan de 

lado, sino que… por eso es una de las 

cosas que me parece compleja de esa 

palabra de la democracia, porque no 

siempre la mayoría tiene la razón, ¿no?, 

ese cuento de que el interés general prima 

sobre el particular, tiene que uno también 

verlo con cuidado porque… se ha usado 

mucho, en muchos casos, ese principio 

también para vulnerar muchos de nuestros 

derechos, entonces esas otras ideas no 

quedan de lado, sino que digamos, toca 

masticarlas un poco más para ver hasta 

dónde es posible llevarlas a feliz término. 

 

Se empezaron a debatir los diferentes 

temas de territorio, de dificultades por… 

problemas de minería, de cultivos de uso 

ilícito, de… problemas de medio ambiente, 

de... Cada uno de los temas que estaban 

pendientes por discutir o cosas por resolver 

y que después se… luego de la plenaria 

inicial que se empezaron los trabajos por 

mesas o por grupos o por temas 

específicos que iban a desarrollarse 

durante la jornada de trabajo. 

 

Nos permitió evidenciar que es como cuando 

uno cría un hijo, ¿no?, los cinco primeros años 

son fundamentales, allí se basa todo, allí plantas 

todas las semillas de lo que esa persona va a ser 

más adelante, de pronto encuentras que hay un 

periodo como que !Oh¡ se pierde, no sabes… el 

peladito llega como a la pubertad y de pronto 

está como medio loco, entonces… y luego lo 

encuentras, siempre encuentras todas esas 

semillas plantadas siguen allí, entonces digamos 

que eso fue lo que encontramos en la 

asamblea… las semillas plantadas están ahí 

muy, muy bien plantadas, los principios están 

ahí, la identidad está ahí, las raíces siguen pero, 

como todo, hay que cultivar, hay que nutrir, hay 

que estar cuidando y pues, ¡diez años son diez 

años!. 

 

Hacer esa asamblea era muy, muy importante, 

¡fundamental! Estamos en un momento 

histórico, en un momento crítico de definir 

muchas cosas. En diez años es fácil perder el 

rumbo sin la guía, la orientación de la autoridad, 

del saber desde abajo, entonces fundamental 

poder hacerla, tenía un significado muy grande 

para todos nosotros y nosotras podernos 

encontrar, definir muchas cosas, fue muy 

importante también porque nos mostró que 

todavía somos una dinámica organizativa de 

carácter nacional, que tenemos una base grande 

y fuerte. 

 

sus concejales seguramente quisieran planificar para todo el 

mundo y lo vienen haciendo, y ahí es donde están las 

equivocaciones. 

 

¡Hombre! Si se convoca a un cabildo abierto, por ejemplo, 

llamémoslo cabildo abierto, a la gente de su municipio y 

diseñar metodologías que permitan que la persona que viene 

del Río Mira o la persona que viene del Chagüí, o la persona 

que viene del barrio Paramá, ¡sí, están hablando de manera 

distinta, seguramente, porque las realidades es 

supremamente distinta! Pero lo que están diciendo puede ser 

a favor del municipio de Tumaco, y la metodología o los 

métodos que los gobernantes debieran aplicar es cómo 

recojo eso y tales… y antes de, efectivamente, 

implementarlo, devolvérselos y decirles: - mire, vea, esto fue 

lo que yo interpreté de lo que ustedes dijeron, ¿están de 

acuerdo? ¿cómo hacemos? ¿y por qué no discutir el 

presupuesto?- y que la gente sea la que diga: -Ah, bueno, 

vea, tenemos cincuenta pesos, pero tenemos estas cincuenta 

mil cosas, ¿qué priorizamos?- pero que sea de participación 

de todos. Y entonces la gente, seguramente, si hay 

participación, no se va a quejar y no va a decir: -Ah, ese 

alcalde lo que hizo fue robar; ah, es que ese alcalde, tal cosa; 

ve, el alcalde sólo vive no más en Cali; el alcalde sólo vive 

subido en un avión- en fin. ¿Y en dónde se hace eso? ¡en 

asamblea! O llamémoslo cabildo abierto o reuniones de las 

comunidades, en fin, no nos casemos con el término, 

casémonos con la necesidad que tenemos de encontrarnos a 

discutir lo que quisiéramos seguir siendo y lo que 

quisiéramos proyectar, ¡en eso concentrémonos! Eso es, para 

mí. 

 

Pero tengo tanto poder allá construido porque las 

comunidades se han empoderado, porque dicen: -Ah bueno, 

nosotros somos los que le damos la potestad a los que están 

en la cabecera municipal, por lo tanto, si yo voy a salir a 

votar, voy a salir a votar a conciencia y ese mandatario que 

llegue debe entender y comprender que eso que va a 

construir, primero lo construye conmigo o se convoca a la 

Asamblea, 

 

Pero efectivamente le va a tocar, seguramente ahí, a dos, 

tres, cuatro, cinco hombres, mujeres de esos mayores como 

Don Po’ que ‘ronquen’ cuatro o cinco ‘carajo’ y nos 

aconducten a todos ¿sí? Pero habrá que tener paciencia pa’ 

que Don Po’ efectivamente, se pueda amarrar la correa y 

‘ronque’ esos ‘carajo’ y a todos nos ponga en sintonía, en el 

mismo camino en decir: -esta es la tarea que ustedes tienen, 

cooperación internacional e instituciones de 

trabajo aliadas. Llegada la noche, el último 

punto de discusión fue el fortalecimiento de 

la Guardia Cimarrona. 

 

 



¡carajo! Échenla pa’ lante, en un año, dos años nos vemos en 

el Segundo Congreso porque esto y esto es lo que hay que 

construir- 

Entonces se necesita hoy de esa gente ¿a quién le va a tocar? 

A un Carlos Rosero, seguramente, ¡sí le va a tocar!, a un 

Pedro Tapia, seguramente que se reencauche desde allá, que 

‘juemadre’ ¡le va a tocar! ¿sí? ¡le va a tocar a estos viejos!... 

Volver a roncar los ‘carajo’, aconductar a todo mundo, o a 

todo el mundo mandar a la ‘mierda’ y eso. Así lo hacían los 

mayores, pero necesitamos de la sabiduría y la tranquilidad 

también de los jóvenes porque son los jóvenes hoy los que 

debieran de estar diciendo: -oiga, ustedes nos enseñaron 

esto, ¡los aconductamos, mayores! - pero se está viendo una 

cosa distinta porque hoy jóvenes están en disputa de poder y 

uno no entiende de qué poder, uno no entiende eso. 

 

Los Consejos Comunitarios y las organizaciones que 

integran el PCN deben sentarse, yo no sé si dos años, tres 

años, cuatro años… a pensarse cuál es que es, realmente, la 

opción de futuro, porque ¿para qué sirve tener 35.000 

hectáreas en el haber de un Consejo Comunitario, cuando no 

están definiendo qué se hace y cómo se hace en esas 35.000 

hectáreas? ¿De qué le serviría al Alto Mira y Frontera tener 

50.000 mil hectáreas, si no va a ser capaz de definir qué se 

hace, cómo se hace y con quién lo hace? Porque se tiene que 

proyectar, entonces hoy habría que preguntarse. 
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(post-conflicto) “aunque nuestra 

participación no ha sido como la 

esperábamos, o no se nos ha dado el 

espacio que… por derecho nos 

corresponde en ese proceso de Acuerdo, el 

impacto que tiene para nosotros es bastante 

fuerte, porque había un par de actores en 

una mesa de negociación, definiendo 

cosas, muchas de las cuales nos pertenecen 

sólo a nosotros, había un gobierno, había 

una insurgencia decidiendo, por ejemplo, 

qué hacer o cómo definir la vida y el 

desarrollo de cosas en territorios que son 

exclusivamente nuestras… 

 

Se habla de un tema de post-acuerdo, 

teniendo en cuenta el impacto que eso 

tiene sobre nuestros territorios porque una 

de las fuerzas más importantes que tiene 

PCN está a partir de esa territorialidad 

colectiva a través de Consejos 

Comunitarios 

Cuando nosotros estamos 

definiéndonos como Pueblo y 

buscamos libre determinación y 

autodeterminación, autonomía, y 

buscamos sostener y reproducir 

prácticas culturales que nos identifican 

y nos dan razón de ser, la territorialidad 

es muy importante porque la 

territorialidad es un factor de poder. 

 

Nosotros como pueblo, la forma de… 

tenemos una potencialidad enorme con 

los territorios […] en donde es posible 

desarrollar y potencializar esas 

aspiraciones de pueblo con autonomía, 

con libre determinación, donde 

podemos desarrollar nuestras propias 

actividades económicas de la manera 

que nosotros visionamos esa opción de 

futuro y, bueno, ¡sin territorio eso no es 

posible! 

 

Los mayores fueron los que le dijeron a los comisionados especiales: - El 

territorio debe ser repensado porque, ¡mire! Los pocos o muchos negros, 

negras que han accedido a la titulación de manera individual, en la zona de 

carretera de Tumaco, ya no tienen el territorio, ya no son propietarios, porque 

uno de los mecanismos era que ese título de propiedad lo embargaron, y lo 

embargaron a través de los créditos que hacían en Caja Agraria-, eso dijeron. 

 

Si se es negro, negra, desde ese principio de la identidad, hay que ejercer, ser 

comunidad, ¡ser negro o negra, hay que ejercerlo! Pero para ejercerlo, además 

de ser comunidad negra, ejercer ser comunidad negra, se necesita un espacio 

para ser comunidad negra, porque yo no puedo ser, ejercer, si no tengo un 

espacio para hacer eso […] Y claro, uno se viene a Bogotá, tal cosa, no sé qué, 

y uno dice: -¿será que yo sí estoy siendo Pueblo Negro? […] Ah, bueno, que 

intento recrear parte, pero yo no estoy ejerciendo ser comunidad negra, por 

ejemplo, en la localidad de Kennedy o en la localidad de Suba, o de San 

Cristóbal, o de Mártires, […] pero, en cambio, si yo estoy en Buenaventura, y 

estoy en un barrio de Buenaventura, yo tengo todo el espacio para ser 

comunidad negra, ejercer ser comunidad negra porque tengo ese espacio para 

serlo 

 

Yo no sé si llamarlo la oligarquía pero, la clase dominante, o las familias 

dominantes de este país, no iban a dejar que las cosas fueran tan fáciles y, por 

Este encuentro de hermandad y 

compañerismo permitió “el 

avance político y organizativo” 

mediante el cual los pueblos 

negros de Colombia tomaremos 

acción frente al auge de “la 

supremacía blanca y la 

discriminación” y las políticas 

neoliberales que tanta afectación 

han causado a los pueblos y 

territorios ancestrales y, al mismo 

tiempo, pensar en los venideros 

escenarios de paz y reconciliación 

que se vislumbran en el país. 

 

El tercer día, luego de realizar una 

plenaria sobre las conclusiones de 

las temáticas abordadas el día 

anterior, se discutió el tema de 

relacionamiento del PCN y la 

participación en política electoral 

y la situación administrativa del 



 

[…] mucho antes de que surgieran 

organizaciones con figura jurídica, 

legalmente constituidas, se tenía ya un 

proceso organizativo previo y que fue lo 

que permitió la creación de 

organizaciones, en este caso, como el 

PCN, entonces cuando hablo de ese 

‘proceso detrás de’ es porque incluso la 

formación de esos líderes, la cualificación 

de esos líderes, que después se encargaron 

de ponerse al frente de estas entidades, 

fueron producto de ese trabajo colectivo, 

de ese proceso de conocernos, de 

encontrarnos y de pelear y trabajar por el 

territorio, mucho antes de que tuviéramos 

temas ya legislativos que pudieran reforzar 

ese trabajo. 

 

Por toda las dinámicas sociales, ya la 

mayor parte de la población afro no está en 

la zona rural, ya está en la zona urbana 

pero, en principio, cuando el proceso 

apenas estaba… nació en ella (zona rural) 

y, aunque mucho de nuestro pueblo ya está 

en la zona urbana, su trabajo en las 

ciudades o en los cascos urbanos, sigue 

teniendo como énfasis lo que se tiene que 

hacer o lo que se debería corregir, lo que 

deberíamos hacer en beneficio de muchos 

de nuestros hermanos que siguen en esas 

zonas rurales, precisamente porque gran 

parte de esa movilidad se ha dado por 

diferentes deficiencias, problemas o 

situaciones complejas que no permiten que 

podamos seguir viviendo. 

 

Si no hubiéramos tenido tantos problemas 

de las últimas décadas, la mayor parte de 

nosotros seguiríamos en nuestros ríos, en 

nuestras veredas, en nuestros Consejos 

Comunitarios, si contáramos allá con las 

condiciones de vida. Entonces, aunque 

hayamos salido, seguimos peleando 

porque en esos territorios podamos tener 

mejores condiciones. 

 

 

Una de las cosas que hace e identifica 

‘ser Pueblo’ es esa noción de 

territorialidad, ese arraigo, ese sentido 

de pertenencia, ese espacio para el 

hacer. Digamos que… tener ese 

espacio para ser políticamente, es una 

fortaleza muy, muy importante, porque 

nosotros no podemos pensarnos en esa 

noción de colectividad y de Pueblo si 

no contamos con esos espacios 

específicos de ser […] nosotros 

tenemos una… naturaleza de arraigo 

diferente y ese arraigo está localizado 

en un espacio concreto, y ese espacio, 

pues es el territorio 

 

Mantener espacios concretos donde 

garantizamos la vida, la construcción 

del ser, el desarrollo del ser y la 

autonomía del ser pues es muy 

importante, eso es como aspiración… 

la aspiración como pueblos, sin eso es 

muy difícil. 

 

eso, entonces, crearon grupos paramilitares y fueron y cuando, incluso, le iban 

a entregar el título de propiedad de carácter colectivo a la gente, ya no había 

gente para recibir […] con la presencia de las FARC en los territorios, con la 

presencia del ELN en los territorios, con la presencia de las Bacrim o de los 

‘paracos’ en los territorios, con la presencia de los empresarios de la caña, de 

la palma, del café, de algodón, la gente sigue siendo confiada. 

 

Se estaba pensando, por ejemplo, es que los Consejos Comunitarios realmente 

fueran gobiernos y que las juntas de los Consejos Comunitarios ejercieran 

poder en sus territorios, definieran tal cosa, pero eso, por la dinámica de esos 

tantos años, eso se dejó de hacer, pero hoy, seguramente, puede haber cabeza 

mucho más fría para pensárselo, pero los tiempos han cambiado y los que hoy 

pueden estar al frente de los Consejos Comunitarios son jóvenes, entre 

comillas dice uno jóvenes, que efectivamente, durante ese periodo, con esas 

cuestiones del conflicto, no lograron desarrollar o acoger eso que los viejos 

habían venido construyendo y ese legado. 

 

Nos tenemos que pensar en una propia opción de futuro como principio, ah, 

que para los otros digan: -no, es que ustedes están hablando de desarrollo- ¡sí! 

Pero dígalo en mis términos ¿cuál es la opción propia de futuro que yo hoy, en 

esta construcción de hoy, quisiera dejarle, para que mis nietos o mis 

tataranietos quieran seguir siendo Pueblo Negro? 

[…] Si tenemos recursos naturales y queremos ser poder ¿por qué tenemos 

que estar dependiendo de la alcaldía, de la gobernación, del Ministerio del 

Interior, del Ministerio de Agricultura? ¿por qué no nos sentamos y 

planificamos cuando cada Consejo Comunitario, que es gobierno debiera 

pensarse cuál es su opción propia de futuro?[…] -Tenemos oro en Barbacoas, 

Magüí Payán, Roberto Payán, pero además de eso, la gente combina esa 

actividad minera con la producción agrícola: o siembran maíz, o siembran 

papa china, o siembran caña, o siembran tal cosa, entonces ¿por qué no 

proyectamos qué tipo de minería es que hoy los Consejos Comunitarios 

debieran desarrollar que les garantice, hacia el futuro, veinte, treinta, 

cincuenta años, a sus futuras generaciones, no depender de lo que la alcaldía o 

la Gobernación de Nariño diga? 

 

Pero yo no comulgo con que se diga: -No, es que vamos a elaborar nuestro 

plan de etnodesarrollo- lo único distinto es el ‘etno’, pero el término desarrollo 

tiene mucho que pensar, mucho que decir […] ¿será que Francisco Hurtado, 

que dio su vida por el proceso organizativo, no se está ‘revolcando’ en su 

tumba cuando vio que, desde el 2008 muchos empresarios de la coca, de ese 

negocio de la coca, de esa economía de la coca, empezaron a invadir el 

territorio? O ¿qué diría Plutarco Sandoval, para el caso de Buenos Aires? 

¿dígame? ¡sólo uno se pregunta esas locuras! […] porque además, es sacar 

todo, todo, absolutamente todo, y esa relación que se ha tenido con el 

territorio, perderla o joderla y, por eso, no nos concuerda con los acuerdos de 

La Habana porque no se pensaron en una transformación real de ese modelo 

de explotación de los recursos naturales, por eso uno no concuerda mucho con 

eso. 

PCN y la corporación Hileros; se 

revisaron las solicitudes de 

instancias que quieren ser 

palenque y organizaciones por 

vincularse. Se abrió la discusión 

para los mandatos que duró toda 

la tarde y noche y se dio la 

declaración final. 
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Las asambleas permiten, más allá de 

discusiones políticas, más allá de temas 

demasiado... ¿cómo decirlo?, magistrales, 

sesudos, incluso hasta académicos, más 

allá de… siempre hay… siempre esos 

espacios permiten conocer a ‘Fulana’ 

encontrarse con ‘Sultano’... 

 

Alrededor de ese ejercicio de asamblea, 

siempre… también se empiezan a hacer 

otro tipo de acuerdos u otro tipo de 

encuentros de manera más directa entre 

personas de los diferentes Palenques o de 

los diferentes municipios o departamentos 

[…] mientras unos están adelante o 

adentro, mejor, en la asamblea, otros, por 

ejemplo, estábamos hablando del tema 

productivo, o se estaba aprovechando para 

hacerle entrevistas a algunos compañeros 

que vinieron de fuera del país a apoyar o a 

presentar iniciativas que podían servirle al 

PCN en Colombia 

 

Es como tal una fiesta, es como tal algo 

que permite una celebración y un 

compartir en general, como te digo, más 

allá de un tema muy rígido, muy serio, de 

una cuestión de trabajo o de discusiones o 

de… sí, digamos, de la disciplina o del 

juicio de estar metidos todos en el recinto, 

siempre hay la oportunidad de volarse y de 

compartir de manera más cercana o más 

directa con otros que andan por ahí 

también, dando vueltas. 

 

La asamblea sirvió para reafirmar que 

hemos estado en el camino correcto, por 

eso incluso una de las palabras que hizo 

eco y que sirvió como una especie de 

imagen o de slogan de la asamblea que fue 

‘Sankofa’ es que no es equivocado volver 

a aquello que hemos olvidado, entendiendo 

que muchas de las batallas que se han dado 

a lo largo de poco más de veinticinco años, 

siguen vigentes, siguen totalmente 

vigentes hoy 

 

 

Además fue increíblemente 

emocionante reencontrarse, ¿no? O sea, 

viene gente de todo lado, de todas 

partes donde tenemos gente pero 

además vienen invitados e invitadas 

especiales, no sólo internacionales, 

viene gente de todo el país, pero 

además viene gente negra que no es 

PCN pero que es nuestra aliada, nuestra 

amiga, nuestra hermana, y llegan al 

espacio entonces es un encuentro y es 

muy, muy chévere, eso nos llena otra 

vez de energía, nos llena otra vez de fe, 

de ganas, nos reafirma muchísimo, yo 

creo que sentimos eso, ¡yo sentí eso!, 

una reafirmación. 

 

La asamblea es un espacio de 

encuentro, ¿no? Entonces por fuera... O 

sea, la asamblea no es sólo ese salón 

donde todo el mundo llega junto a decir 

cosas. Hay espacios de trabajo, pero 

también hay unas dinámicas de 

encuentro constantes girando 

alrededor, ¿no? Allí se tejen cosas, allí 

se amarran cosas, allí se definen cosas 

del uno a uno, de uno con otro, de unos 

con otros, ¿no? ¡de todos y todas! 

 

Mucho pasa alrededor de una 

asamblea, muchísimo, digamos entre 

personas, entre regiones, entre las 

dinámicas organizativas internas que 

hay, ¿no? Si uno piensa un palenque, 

un palenque tiene organizaciones, 

consejos comunitarios, individuos y 

ahí, todo eso, son diferentes dinámicas 

que convergen, ¿no?, entonces ahí hay 

diálogos y hay encuentros, acomodos, 

amarres, discusiones, muchísimas 

cosas, sí, es un proceso en sí mismo lo 

que genera la asamblea. 

 

Una reafirmación de lo que somos, una 

reafirmación del respeto y el 

reconocimiento que PCN tiene porque 

ha construido, o sea, lo que eso 

evidencia es que hemos estado 

Si se ha presentado, llamémoslo pelea, por chisme, por ‘bochinche’, porque 

alguien se le comió la gallina, porque alguien se le ‘macheteó’ el marrano, por 

el puerco ¿cierto? En la asamblea se da la posibilidad de darse la mano o de 

darse un abrazo, de decirse (riendo) - Ve, vos sos una desgraciada, vos sos una 

‘gran-puta’-, como seguramente se dicen en las comunidades, pero se 

reconcilian y eso es construir comunidad 

 

Que pelea, que disgusto, que tal cosa, que se leyó una carta en contra de 

Gabino, que tal cosa, no sé qué, que las mujeres se peleen porque quieren 

tener una delegada en el Equipo de Coordinación y no lean bien que se está 

diciendo: -oiga, es que en la coordinación debe haber paridad, entonces si son 

once, por lo menos, debe haber cinco mujeres- ¿que no entiendan eso? ¡sí, eso 

es la asamblea!, que prefirieron tener una sola delegada como mujer a tener 

cinco ¿y que los ánimos hayan estado calientes? ¡sí, estuvieron calientes, pero 

eso es el PCN! Y seguramente se salió mucho más fortalecido porque había, 

desde el 2007, 2008, mucho tiempo que mucha gente no se ha encontrado. 

 

Que el Caribe ha llegado partido y que vea, que tal cosa, que no sé qué, que no 

sé cuándo… A pesar de que hayan dicho: -No, el PCN no existe- pero uno 

dice: - ¿por qué llegaron a la asamblea del PCN? Todo ese tipo de 

contradicciones, ¿pero entonces estos no están diciendo que en el Caribe no 

hay PCN, pero vienen a la asamblea del PCN? ¿entonces cuál es que es la 

contradicción de ellos? ¿qué es lo que buscan, qué es lo que quieren? ¡Eso es 

construir! ¿si me entiendes? Y yo creo que eso fue lo más interesante. Ah que 

los resultados, que tal cosa, que no sé qué, ¡se vivió, se gozó, se disfrutó! 

Hubo momentos en que hubo disgustos, pero se reconciliaron, se fueron a sus 

comunidades y se revitalizaron 

 

El momento de los tres días ¿cómo fue esa cosa? Unos relajados, en el sentido 

que: -Ah, bueno, ya están los temas puestos, está la metodología puesta, están 

los responsables que tienen que garantizar que eso se haga, está un equipo de 

comunicación que, ‘juepucha’ tiene que garantizarnos que las memorias estén-

, en fin, y hubo una gente que ya nos despreocupamos porque eso estaba 

montado y ¡ah! En fin. […] Lo otro fue que, esos tres días, como lo decía, fue 

mucho más para compartir, cosa distinta que sucedió en esta asamblea: la 

venta del viche, la venta del arrechón, la venta de tal cosa, la venta de las 

camisetas… La venta de las artesanías, ¡no, eso no había pasado! Cada quien 

de sus delegaciones llevaba sus cosas, seguramente sí los compartía, pero así, 

una cosa así, ¡no! 

 

Tomarse el tiempo, pero los afanes mismos de agotar los temas, de avanzar en 

las discusiones, también no dan tiempo a que haya más tiempo de uno 

quedarse hablando ahí en el grupo y de conocer los problemas, de que la gente 

pudiera haber dicho: -vea, ¿sabe? Es que haya en el río lo que tenemos son 

tres, diez, quince, veinte máquinas retroexcavadoras y nos preocupa esto y 

esto y esto- La asamblea hoy no era para eso, sin embargo, si lo acogieron a 

uno y lo sentaron allá en su cucho: -venga que es que yo le quiero contar- de 

todo eso sirvió la asamblea. Claro, uno está viendo la asamblea grande del 

Se sentía en el aire la alegría del 

momento, parecía que el frío de la 

ciudad en la que estábamos 

quedara de lado, esta era más bien 

una gran fiesta familiar con 

música, comida, y muchas risas 

que complementaban aquel salón 

decorado de rojo, amarillo, verde 

y negro, los colores 

representativos de la lucha. 

 

Poco a poco fueron llegando 

miembros del PCN, 

representantes de organizaciones 

aliadas a nivel nacional e 

internacional, senadores, 

representantes a la cámara, 

consejeros de la ONIC, entre 

otros que, durante años, han 

apoyado la lucha de los pueblos 

negros en Colombia y el mundo. 

 

Una vez terminada la 

intervención, los corazones se 

estremecieron con el toque de los 

cununos y el sonido del guasá, el 

Consejo del Río Yurumanguí 

hacía presencia en la voz de las 

cantoras y los músicos de la 

agrupación Tamayú, quienes con 

su música, que inició con el 

pregón “que viva el PCN que 

lucha con verraquera”, extendió, 

al igual que todas las instancias y 

equipos de trabajo, un saludo a 

cada una de las instancias 

regionales y reitero que la lucha 

del PCN por el porvenir del 

pueblo negro, sigue vigente. 

 

Mientras el comedor, los pasillos 

y las zonas comunes permitieron 

que los asistentes interactuaran y 

compartieran conocimientos y 

opiniones sobre los temas tratados 

en la Asamblea, el auditorio fue el 

escenario para los debates 

públicos, el encuentro de todas las 



 

 

 

 

 

haciendo la tarea y una tarea 

importante se reconoce, se reconoce en 

la respuesta, cuando uno invita, incluso 

cuando no invitamos y la gente dice: - 

quiero ir a su asamblea -, eso 

demuestra que ahí hay un 

reconocimiento muy importante y nos 

sigue planteando un reto y también una 

responsabilidad muy importante. 

Entonces, muy, muy emocionante 

poderse encontrar con todo el mundo, 

ver gente que hacía rato no nos 

veíamos, digamos reafirmarnos, 

reafirmarnos muchísimo, eso fue lo que 

significó en buena parte la asamblea. 

espacio del auditorio, pero se habilitaron cincuenta mil reuniones donde la 

gente le empezó a contar: - no sé qué, y bueno ¿qué es qué hacemos? ¿cómo 

lo hacemos? ¿por qué tal cosa, por qué tal otra? - eso se dio, así fue la 

asamblea. 

 

Que a veces, lo otro, es que la gente no más va como participante, no sé qué, 

no ve más allá de eso, pero la gente que está organizando, la gente que está al 

frente… si a veces ni siquiera se comía, a pesar de que estaba la comida y que: 

-haga la fila para ir a comer-, pero no daba tiempo para eso porque la gente no 

lo quería soltar a uno, y ¡ay! Que no se le atendiera, pero esa es la asamblea, 

así, así, narradita así. ¡Así fue la asamblea! Y ya, los momentos álgidos, ese 

fue el otro momento, yo creo que siempre las asambleas tienen tres, cuatro, 

cinco, seis momentos, y no es sólo un espacio, son múltiples espacios porque, 

incluso, el quedarse afuera del espacio principal y estar cuchicheando aquí y 

‘tararara’, eso hace parte de la asamblea porque, seguramente, a pesar de que 

están hablando dos allí, y los que están adentro creen que les están 

interrumpiendo, esos dos están hablando de lo que están hablando también 

allá adentro, sólo que en otra dimensión. ¡Eso es! 

 

 

regiones, la elección de los 

representantes y la votación de los 

mandatos… allí cada día se 

escuchó la consigna del pueblo 

negro: ¡Vamos pueblo, carajo! 

(Video memoria, PCN) 

 

Matriz 1. Matriz de Categorías. Recoge los elementos encontrados en los relatos y entrevistas de participantes e investigadora, frente a las categorías de: Comunicación en la cultura como la 

plantea Muñoz (2016). Se resaltan subcategorías como la comunicación y las tradiciones, la creación en colectivo y la ancestralidad; Subjetividad política, donde se resaltan subcategorías con base 

en los fragmentos propuestos por Prada (2007): identidad, posicionamiento, narración, memoria y proyección. Movimientos sociales asamblearios, cobran valor elementos como la democracia 

directa, la autonomía, el territorio y reconocimiento. 

 

 


