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1. Anexos 

1.1. Transcripción entrevistas 

1.1.1. Entrevista Héctor Micolta 

Angie Rodríguez: ¿Te podrías presentar? Cuéntame qué haces, a qué te dedicas. 

Héctor Micolta: Primero, pedir permiso a mi abuela y a mis ancestros que son los que me 

permiten hacer todo lo que hago. Entonces, pues mi nombre es Héctor Fabio Micolta Caicedo 

Ramírez Camacho Riascos Ángulo Riascos Urbano. El afán de presentar con varios apellidos 

es una ideología que hemos adoptado hace mucho tiempo y yo personalmente, intentamos 

que también sea una idea generalizada en CEPAC y es como reconocer las personas que han 

estado antes que esté uno. Digamos que estoy aquí pesa a que tuve una mamá, un papá, unos 

abuelos, abuelas, es una forma de reconocerles. Me considero un negro afrodescendiente del 

Pacífico, nacido en Buenaventura. Mi descendencia viene tanto del Charco, Nariño como de 

López de Micay en el Cauca. Hago parte de este proceso como CEPAC desde 2005 

básicamente. Empecé con el tema de procesos artísticos y culturales como Manitas de Paz, 

que es uno de los grupos que vamos a ver ahora más rato. Así me he consolidado bastante 

rato y desde 2012 he estado como representante legal de la CEPAC. Aquí estamos, soy un 

educador de profesión con énfasis en ciencias sociales de la UPB de Medellín y en estos 

momentos estoy cursando una materia en gestión y producción cultural audiovisual con la 

Tadeo de Bogotá. He estado mezclando muchas cosas, pero digamos que lo que hago me 

considero líder social y comunitario y la gente me considera así, artista y folclorista. Por esas 

cosas también entré a los procesos sociales. Llevo más de 20, 25 años en el tema artístico y 

cultural con la danza folclórica. Principalmente, resaltar que soy hijo de mi mamá y de mi 
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abuela y principalmente de mi abuela porque papá pues tuve y tengo todavía, pero hijo de mi 

abuela porque soy lo que soy gracias a esa mujer. Entonces para mí es primordial ella.  

AR: Cuéntame más sobre la CEPAC. ¿Qué es? ¿Cuándo nace? 

HM: Esto es super complejo sobre todo para personas como yo que son de otras 

generaciones. La CEPAC nace como la Pastoral Afrocolombiana. ¿Cuál es la Pastoral 

Afrocolombiana? Es una vertiente de la Iglesia Cristiana Católica, pero su sede, que más allá 

de una vertiente, simplemente como un logro alcanzado para las comunidades 

afrodescendientes en el Pacífico acá en Buenaventura. Lograr ese puesto, ese espacio, ese 

reconocimiento dentro de la iglesia. ¿Por qué? Digamos que la Iglesia siempre ha sido 

vertical, muy pensada desde el eurocentrismo, entonces digamos que tanta cabida para otras 

alternativas, otros pensamientos sobre todos latinos, sobre todos de pueblos étnicos era muy 

complicado, muy ortodoxa. Tanto así que todo lo de las comunidades, sobre todo las negras, 

era del demonio, era negativo. Era brujería y no porque para mí el término sea negativo, pero 

es como se le calificó, como algo malo. Entonces, hace muchos años, las Pastoral tiene ya 

cuatro décadas, pero desde antes ya había empezado a darse los primeros pasos. Eso también 

se lo debemos al Monseñor Gerardo Valencia Cano, el primero obispo de Buenaventura. A 

pesar de no ser afrodescendiente, no ser del territorio, es de Antioquia él, empezó a ver, a 

sentir y a vivir como los negros y negras del Pacífico. Entonces empezó a manifestar ya con 

muchas personas que estaba con sus rasgos de liderazgo, de que los negros y las negras 

debería sentir esa vida cristiana, no digamos que algo heredado o más que heredado impuesto 

por la iglesia, sino como ellos ven ese mismo cristo que la iglesia presenta, cómo ellos lo 

comprenden. De ahí, empieza a inquietar a muchas personas y entre las personas de la 

Pastoral Afro, el Fray William Riascos, afrodescendiente, de López de Micay y él como 
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digamos de las generaciones actuales, es fundamental. Nace como pastoral afrocolombiana 

y nace fuertemente en el 80 que se hace en Buenaventura el primer encuentro de Pastoral 

Afroamericana, por si en algún momento escuchan el EPA. Para el pueblo afrodescendiente, 

el Encuentro de Pastoral Afroamericana. Se hace en el 80 en Buenaventura, entonces la 

Pastoral Afro en el mundial nace en Buenaventura. Desde ahí se empieza como a regar y se 

fundamenta oficialmente en el 92 en Medellín en un encuentro de Pastoral Afrocolombiana, 

un encuentro de Pastoral Afro a nivel de país que también está en ecuador, Venezuela, en 

muchos territorios está y es tan reconocido que a los encuentros internacionales llega 

delegación de Europa a acompañar el proceso. Desde ahí se empieza a gestar, pero ya en 

2003 más o menos se empieza a formalizar de manera legal una figura jurídica lo que se 

llama CEPAC. Somos la Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana, pero necesitamos 

existir jurídicamente en función de poder atender a población, algo mucho más allá que 

simplemente esa visión cristiana. Acompañar espiritualmente, también de las necesidades 

puntuales que la comunidad tiene sobre todo en buenaventura cuando digamos que, a finales 

de la década del 2000, se agudiza fuertemente el conflicto. Entonces, digamos mucha 

población necesita ser atendida de una forma muy puntual y pues lamentablemente este 

sistema, esta forma de vida, nos ha también impuesto algo que se necesita el factor dinero, 

es un mal necesario y pues para usted poder administrar unos recursos, ninguna entidad le va 

a soltar unos recursos si no existe jurídicamente, entonces nos convertimos en CEPAC. La 

CEPAC es un proceso social que nace de la Iglesia Católica con esa visión comunitaria, 

social, que acompaña, forma a las comunidades, lidera, dinamiza procesos. En este momento 

en buenaventura como CEPAC Buenaventura, pero que estamos en el país alrededor de, casi 

en cada diócesis existe, pero realmente alrededor de unas 20 pastorales afrocolombianas 
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reconocidas y CEPAC unas 6 en el país.  La principal CEPAC y Pastoral fue en Buenaventura, 

pero en Bogotá está la Pastoral Afrocolombiana central. 

AR: Actualmente, ¿qué procesos hay en la Pastoral Afrocolombiana en Buenaventura? 

HM: Nosotros como principalmente nos hemos catalogado en tratar temas de la identidad. 

Digamos que la mayoría de los procesos que se realizan o se visibilizan o que son más 

reconocidos siempre estás más ligados a temas de identidad, ancestralidad, pero digamos 

aquí hemos liderado procesos formativos, temas de recreación, de lúdica. Sobre todo, por 

atender fuertemente a niños, niñas, adolescentes, aunque no nos limitamos solo a esa 

población. EL tema de género, de mujer, también dando paso fuerte con el tema de la 

población LGBTI que no es nuestro fuerte, pero también estamos bastante en esos temas, 

acompañamiento a víctimas también es bastante fuerte, esos son los procesos más destacados. 

AR: ¿Dirías que una población clave son los jóvenes? 

HM: Sí. De hecho, en nuestra presentación, nuestra misión, nuestra visión está allí que 

nuestra prioridad es el pueblo afrodescendiente pero nuestra acción llega a toda población 

que presente espacios o dinámicas de victimización y de vulneración y digamos que hay una 

población bastante objetivo que niños, niñas, adolescentes y jóvenes porque en la mayoría de 

las actividades que hemos realizado siempre está presente esa población. Siempre esa 

población logra articularse en esos espacios, entonces digamos que es como nuestra bandera.  

AR: Ahora hablemos un poco de Arambée y de Manitas de Paz. ¿Dónde nacen? Y ¿por qué? 

HM: Quisiera empezar por Manitas de Paz porque Manitas de Paz es de donde sale Arambée. 

Manitas de Paz nace en el 2000 antes de que yo ingresara a la CEPAC, yo no creo Manitas 
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de Paz, sino que la dinamizo, la coordino y pues todo eso sí. En ese momento, coordinaba la 

Pastoral Afrocolombiana, la coordinaba una compañera en ese momento religiosa de las 

Lauritas. Y entonces digamos que empieza ese proceso y trabaja con niños y niñas 

principalmente de La Playita, que queda en la comuna 4, muy cercano al Firme que es donde 

nos vamos a ver mañana, si Dios permite, con Manitas de Paz. La mayoría de la población 

de ese barrio, de hecho, hay una calle que se llama Puente Nayero, porque la mayoría de la 

gente viene del río Naya y entonces allá se asienta una población muy fuerte en esos sectores 

de terrenos ganados al mar. Entonces la hermana muy sentida con esa realidad empieza a 

buscar una alternativa de qué se puede hacer con niños y niñas para cambiar ese panorama. 

Entonces, ve que lo artístico es una estrategia, una metodología y desde allí queda ese 

proceso. En 2005 empiezo a liderarlo porque me presento para ser escuela de liderazgo 

porque me gusta mucho el folclor y me dice que si me puedo encargar de ello y de ahí 

venimos haciendo este proceso y nace por eso. De hecho, el nombre de Manitas de Paz fue 

porque necesitamos mostrar que la niñez construye paz y digamos que las manos son las que 

construyen, entonces la hermana decidió ponerle ese nombre y se ha sostenido. Desde ahí 

empezamos a hacer un trabajo de danza tradicional, en ese momento aún no danza con otro 

sentido, de mostrar otro mensaje, sino un mensaje de que la cultura es positiva, la cultura nos 

aleja del conflicto, pero con danzas muy tradicionales. Ya los niños y las niñas son 

intermitentes porque en un momento ya salen, desertó, crece, no pueden seguir, entonces el 

grupo cree que se necesita hacer otras cosas, pero por un tema también de protección de niños 

y niñas hay unos límites donde llegar al nivel que una sola vez yo viajé con los niños y niñas 

a Popayán a los votos de unas hermanas, pero era delicado por procurar como cuidarlos. 

Ahora más actual, en 2019, que mi esposa viajó con unas compañeras de CEPAC con algunos 

de ellos para Medellín, pero siempre es limitado. Entonces, miremos la forma de crear un 
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grupo juvenil que también nos ayude a seguir ese proceso de Manitas de Paz sin acabarlo. 

Además, que otros chicos estaban creciendo, pero quería seguir, entonces claro se crea el 

grupo Arambée en 2013. Ya habíamos también tenido procesos de jóvenes de 2009, pero 

decidimos fundarlo en el 2013 y decidimos poner como fecha de fundación de Arambée 

digamos el 21 de enero de 2013 porque ese día conmemoramos la muerte de Monseñor 

Gerardo Valencia Cano, entonces decidimos coger y también lo hicimos porque ese mismo 

año decidimos crear la primera danza folclórica con rasgos sociales, con enfoque social y de 

memoria y le llamamos la danza de la vida. En ese momento, le pusimos el currulao de la 

vida, pero decidimos la danza porque el currulao no es la única que está ahí como simbiosis 

de algunas piezas. Entonces, se hizo en el marco de que abril el 9 se conmemoraba el día de 

las víctimas, entonces un evento bastante grande y simultaneo Bogotá con buenaventura. Y 

de ahí venimos con muchas cosas, digamos ha tenido más renombre más porque las edades 

facilitan para moverse más, pero digamos que fundamentalmente Manitas de Paz, que es el 

grupo que le da vida a la parte artística y cultural de CEPAC. 

AR: ¿Qué significa Arambée? 

HM: Arambée es un término afrodescendiente que lo que intenta más allá de una traducción 

literal o etimológicamente es más bien una expresión que intenta evocar un llamado al trabajo 

mancomunado. Siempre intentamos desde CEPAC relacionarnos con los términos propios 

que son descendientes de África, entonces por ejemplo el Ubuntu soy porque somos. El tema 

también de presentarme con más de un apellido, el tema de la uramba, de la tonga que son 

términos afro que lo que significan es hacer trabajo mancomunado como la minga, que es un 

término mucho más indígena. Arambée es como ese llamado a la uramba, un llamado a 

trabajar juntos y juntas por algo y, de hecho, hay una forma como de expresarse y es que 
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decimos Arambée y hacemos como “ju” y el puño arriba, entonces como que acepto ese 

llamado o como el amén, que es estar de acuerdo en la espiritualidad cristiana. Pero sí, el 

Arambée es un llamado a trabajar juntos como que ese llamado lo hacemos a través del arte 

y la cultura, sabiendo que la cultura nos ayuda a trabajar mancomunadamente y Arambée se 

escribe de muchas maneras. Ya que llegó la compañera ahí se ve el logo, dice “nuestro grito 

de lucha es por el arte y la cultura” y Arambée se puede escribir así con las doble e, con la 

sola a y con la doble y con el acento o con la h, en fin.  

AR: ¿Por qué específicamente la danza y la música? 

HM: Yo vengo trabajando con el tema artístico desde hace muchos años. Mi familia ha sido 

artista, vengo de un grupo llamado Juventud del Pacífico digamos donde crecía artísticamente 

y pues de mi familia lo creó un tío abuelo político mío, esposo de una tía abuela que, de 

hecho, ellos fundaron con mi abuela el barrio donde yo crecí. Entonces ahí empecé a estar 

con ese grupo desde el 90 y pico, pero siempre me ha gustado el tema artístico. He dibujado 

toda la vida, ya llevo más de siete años que no dibujo, pero he dibujado toma mi ida, siempre 

me ha gustado, canto, aunque en el baño que nadie me escuche. Empecé con el tema de la 

danza que me es mucho más fácil y he logrado reconocer que difícilmente las personas que 

se han entregado al tema artístico sacan espacios para hacer daño, sobre todo esos daños 

relacionados con el tema de la violencia, del conflicto armado, difícilmente porque digamos 

que su tiempo se radica específicamente a eso. Es como el deporte a pesar de que 

encontramos casos específicos, pero difícilmente el deporte te permite mirar a hacer daño, 

entonces enfocarte en eso y quien lo toma como algo profesional, pero además siempre 

cuento una anécdota de la presentación artística que tuve en un lugar y que eran niños y niñas 

y tal. Yo creo que, si veo que la danza, la música, el teatro, las cosas así sirven para formarme, 
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para hacer cosas positivas, pues debo rechazar lo negativo con el arte, entonces como 

empezamos a hacer danzas tradicionales que no son violentas, cómo también hacer danzas 

que muestren que la violencia es negativa así se muestre un fragmento de la violencia para 

criticarla y demostrar que ese no es el camino, entonces de ahí danza de la vida donde 

mostramos que matan a una persona, pero lo que hacemos es revivir a esa persona y aparte 

en vez de rechazar o criticar o juzgar al violento cómo más bien lo que hacemos es invitarlo 

a que deje las armas y que haga parte de esta juntanza artística y que cambie su forma de 

pensar. 

AR: ¿Quiénes hacen parte de estos grupos? 

HM: En el caso de Manitas de Paz son niños, niñas, adolescentes que, teníamos una política 

de 7 años hasta los… la niñez llega hasta los 12 años, pero a veces hasta los 15 años más o 

menos. Ahora ya, hemos tenido niños hasta de 5 años, lo cual no tenía la pedagogía para 

trabajar con niñez de esta edad y con Arambée digamos ya sí hay adolescentes desde los 15, 

16 años y hay adultos allí. Tanto así que el grupo se llama grupo folclórico juvenil, pero 

porque hay adultos también o en la mayoría son adultos porque pues digamos que algunos 

pasan ya de los 28 años y tato niños y niñas están regados en gran parte de buenaventura y 

sobre todo en sectores donde la violencia ha sido bastante fuerte si hablamos desde la isla, 

tenemos del Firme, Bajo Firme, Viento Libre un poco, La Playita, el Lleras, Alfonso López, 

Palo Seco, chicos de Santa Cruz, Inmaculada, Santa Fe en momentos de acá, de Miraflores, 

de San Francisco de Asís, Bellavista, el Colón, el Dorado, de Independencia, de la frontera, 

de la Fortaleza, de las Américas. En fin, hay muchos sectores. Entonces, nos ampliamos 

bastante intentando atender a mucha población que necesita. Realmente sus territorios son 

difíciles y necesitan como otra alternativa. 
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AR: ¿De qué forma crees que se fortalece la identidad por medio ya sea de la música o de la 

danza? 

HM: Cuando usamos todas estas cosas como alternativas de resistencia siempre van a ayudar. 

Buenaventura con todos los problemas que ha tenido. Viene desde los 70 con presencia de 

grupos armados, sobre todo de las guerrillas, en el 80 fuertemente, se fortalece en los 90 que 

la guerrilla tiene presencia en lo urbano, se da un tema de masacres, grupos paramilitares, 

hoy 26 masacres registradas, más de 1200 y pico de personas desaparecidas, múltiples hechos 

de asesinatos selectivos, atentados con explosiones, casas de pique, casi todos los hechos 

victimizantes que ha tenido la 1448 se han vivido en buenaventura, extorsión, todo. Y cuando 

aún pervive, o sea tres décadas de conflicto bastante fuerte en Buenaventura por qué 

Buenaventura no ha caído, por qué no ha desaparecido a pesar de todo. En momentos tan 

difíciles, Buenaventura no ha sido apropiada por el terror totalmente y es porque 

consideramos que Buenaventura tiene un pilar fundamental que la sostiene y es la cultura. 

La cultura es fundamental porque allí se ven todos esos antecedentes de resistencia. Cuando 

la gente, hablaba con ella (Jhency), la guerrilla tumbaba torres y teníamos semanas a oscuras, 

pues ya sabíamos, claro que el internet no era tan fuerte en esos tiempos, las redes sociales 

no estaban en su furor, pero igualmente la tecnología sí, entonces la televisión, pero a pesar 

de eso la gente salía y quemaba llantas en las esquinas y pues fogatas, la gente salía a contar 

chistes, a hablar. Esos son rezagos culturales, empezaban a cantar, entonces sacaban un 

bombo o un tarro, eso es cultura, eso es folclor, eso es arte. Entonces, digamos que eso ayuda 

a que la gente, a pesar de estar a oscuras, se sintiera muy alegre y lo que decía era “ay tan 

chévere como vivíamos antes”. Lo que reconoce la gente es eso, tan chévere como vivíamos 

antes, entonces digamos que ayuda y sobre todo cuando antes se vivía en ese conflicto. 
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Entonces, si así vivíamos antes y la cultura era buena, es positivo, la gente empieza a 

reconocer. Entonces, digamos que la danza, la música, todas esas cosas empieza a ayudar ese 

tema aquí porque es un referente de resistencia, la gente sabe que por allí es la forma de cómo 

lograr mostrar. Sobre todo, cuando también utilizamos el arte y la cultura como un 

mecanismo de incidencia política, de levantar la voz. Digamos, si esta canción que les estoy 

diciendo para esta cuestión de identidad racial muestra muchas cosas y lo que hace es 

denunciar como en el caso de la danza que tenemos aquí que no es una danza creada, sino 

una danza adaptada que es la moña social o la moña de los derechos. Hay un dramatizado 

que hace una pareja allí, el diálogo que hacen cambia para niños y niñas y para jóvenes 

cambia. Intenta es como denunciar algo, decir algo. La danza tradicional es una danza donde 

una mujer y un hombre están discutiendo, la mujer está cansada porque no sirve, se lleva la 

plata, entonces se cansa y se tiran entre los dos. Por eso, en la danza tradicionalmente el 

hombre intenta agredirla y terminan danzando y haciéndose unas copas, unos versos. Son 

coplas que entre más grosero soy con la pareja… y en las danzas cuando se adapta es como 

nuestra vida es una desgracia, es un cuadro de tristeza y por la culpa de los violentos, hoy me 

encuentro en la pobreza. Entonces, es analizar los hechos violentos que están aquí y el 

abandono estatal que ha habido, que nunca han aparecido, que quieren estar juntos. De hecho, 

hay un guiño que casi no se nota, pero es mostrar el liderazgo de la mujer, pero está allí 

porque la mujer es la que empieza y el hombre dice “pero ve, dejá la bulla que nos vamos a 

insultar” y ella dice “no, cuál miedo, las mujeres hemos llorado a nuestros hijos asesinados, 

todas calladas” y él dice “gracias a vos he logrado despertar”. También es un guiño para 

mostrar que en las mujeres ha estado la base de los procesos, o sea en las mujeres se ha 

sostenido la resistencia y que hay muchos hombres que ha sobresalido en esto, pero las 

mujeres también resisten en los procesos hoy. 
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AR: ¿Dirías que hay una relación directa entre la identidad y la resistencia? 

HM: Sí, completamente. Cuando las comunidades reconocen que esa forma de ellos sembrar. 

Dos términos muy diferentes, que el gobierno utilizó uno seguridad alimentaria se da desde 

el gobierno del innombrable, los dos periodos y la soberanía alimentaria, propio de las 

comunidades. No es lo mismo, una cosa es seguridad alimentaria y cómo garantizar que usted 

tenga comida o cómo yo debo garantizar que usted tenga comida, la soberanía es cómo como 

lo que quiero comer con mi identidad, con lo que yo hago, entonces la soberanía es porque 

usted siembre, cosecha lo que quiere a sus tiempos. Hoy, somos felices porque vamos a un 

supermercado y compramos esos tomates grondototototes que están como hinchados, que se 

van a reventar. Entonces, como es transgénico usted logra hacer las cosas en tiempo rápido 

por un tema del factor dinero, de capitalismo. Las comunidades no, hoy tanto que eso ha 

entrado a las culturas. Una marimba para hacerla, debemos tenerla en dos años, 24 meses por 

un tema de la luna. La madera se corta en un tiempo específico para que la madera dure, para 

que la madera tenga las propiedades que debe tener. Hacer un bombo de esos que se hace con 

pieles de dos animales, pues claro era un tiempo prudente, entonces a pesar de que matamos 

un animal, era como nos alimentábamos antes. Era más por necesidad, no por comercio o 

matábamos animales no por el comercio, sino por la necesidad. Entonces, hoy tenemos que 

matar más venados porque la demanda es bastante grande. Esa es la diferencia entre la 

seguridad y la soberanía. Entonces, cuando la identidad está dentro del tema de la resistencia 

porque nos ayuda y nos guía como se debe vivir en función de una pedagogía realmente 

fuerte con la naturaleza. Es decir, que ningún ser le tenga que hacer daño al otro, sino que se 

haga de una manera natural, sin tener que abusar, de la naturaleza en este caso.   

AR: ¿Ustedes cómo entienden el territorio? 
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HM: Hay una frase que nos cataloga y es “el territorio es la vida y la vida no es posible sin 

el territorio”. Decía un señor en un documental que hicimos hace poco, una investigación, es 

importantísima para las comunidades. Quién puede sembrar un árbol en el aire, Escalona, 

pero realmente no. Necesitamos de la tierra como uno de los elementos del territorio porque 

el territorio es mucho más que la tierra que pisamos. El territorio es esa cosmovisión que 

tenemos de poder vivir, habitar, convivir y de sobrevivir. Es como eso que nos muestra que, 

por aquí el camino, que así se debe estar en armonía con los demás, en comunidad, en temas 

de espiritualidad el territorio también está, un tema de trabajo, de alimentación. Entonces el 

territorio es algo fundamental, entonces todo lo que hacemos siempre está en función de la 

defensa del territorio y si defendemos el territorio, defendemos todo lo que está ahí: la vida, 

los derechos humanos, la cultura, todo. Sobre todo, cuando empezamos a reconocer que, 

dentro de la dinámica del conflicto armado, el territorio ha sido víctima fundamental, siempre 

lo hemos catalogado como las personas, como las víctimas y por ende la cultura y por ende 

las personas de las comunidades. 

AR: Muchas gracias. 

1.1.2. Entrevista María Fernanda González 

Angie Rodríguez: En primer lugar, preséntate. Nombre, edad y ocupación. 

Fernanda González: Hola, mi nombre es María Fernanda González, tengo 18 años y soy la 

marimbera de la agrupación Arambée. 

AR: ¿De qué parte de buenaventura eres? ¿En qué barrio vives? 

FG: Estoy radicada actualmente en el barrio Bolívar, en la comuna 10. 
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AR: ¿Qué significa la música en tu vida? 

FG: La música para mí significa una fuente de felicidad, de escape, de diversión. Es una 

fuente de compartir con algunas personas porque la música es el amor, la paz, sentimiento. 

Es la forma de transmitir todo lo que nosotros sentimos, lo que nosotros no decimos, lo que 

callamos. 

AR: ¿Cómo aprendiste a tocar la marimba? 

FG: Yo empecé el proceso en general de todos los instrumentos con el cununo. Desde muy 

chiquitita, tenía 8 años, y mi abuelita tiene una agrupación en la cual hay jóvenes adultos, 

etc., etc. Entonces, desde ahí, me vi muy interesada en esos procesos del Pacífico. Entonces, 

empecé la formación con ese instrumento como a la edad de 12 o 13 años empecé el proceso 

con la marimba. 

AR: ¿Cómo conociste a Arambée? ¿Desde hace cuánto estás acá? 

FG: Conocí a Arambée por medio de un amigo que estaba allegado al proceso cultural de 

CEPAC. Entonces, como nosotros como artistas nos vemos ligados a varios grupos, entonces 

decidí participar de la agrupación. 

AR: ¿S tu amigo ya no está en Arambée? 

FG: Sí, él actualmente también está en Arambée. Es Jorge. 

AR: ¿Haces parte de otros procesos juveniles? 

FG: En la actualidad estoy en otro proceso que es como la base de mi aprendizaje se llama… 

de Buenaventura y es ahí donde tuve mis principios de marimba. 
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AR: ¿Por qué música folclórica? 

FG: Bueno, la música folclórica reitero como escape, como sentimiento. Se libera de muchas 

cosas, entonces como era lo que yo veía desde chiquitita, entonces la necesidad de un espacio 

interactivo, de meterse, de hacer algo con su tiempo libre, entonces decidí que la música en 

general, pero empecé en la música folclórica.  

AR: ¿crees que esa música está ligada a tu identidad? 

FG: Sí, la música folclórica es precisamente de buenaventura, del Pacífico. Está ligada a mi 

identidad pues desde muy pequeña estuve en ese proceso. Entonces, la música para mí lo es 

todo. 

AR: ¿También lo relacionarías con la resistencia? 

FG: La música es el enfoque para la juventud, es la salvación. Es la manera en la que las 

comunidades podamos salir y decir que simplemente lo malo no es lo que resalta, sino que 

hay muchas cosas más buenas en el territorio que podemos ejercer. La juventud debería coger 

la música como la forma de alzarse, de canalizar sus energías y utilizar su tiempo libre. 

AR: ¿Consideras que Arambée le ha aportado o le aporta algo a tu vida? 

FG: Exactamente. Arambée es una agrupación con un trasfondo muy bonito como es la lucha 

social. Entonces, cada día se viene a aprender algo nuevo acá. 

AR: ¿Cuánto tiempo es que llevas en Arambée? 

FG: Llevo muy poquito tiempo, como dos años.  
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AR: ¿Cómo te sientes en los ensayos? 

FG: El ambiente de por sí en los ensayos culturales es muy bonito. 

AR: ¿qué representas con lo que haces en Arambée? 

FG: Como ya había dicho el proceso de Arambée, con lo social, etc., etc., es muy bonito ver 

el trasfondo de todo, las canciones de las presentaciones, de las manifestaciones artísticas es 

muy lindo ya que pues te enseña algo nuevo día por día y en general yo creo que a todos los 

que participamos tanto en baile como en música, nos ha permitido crecer como personas. 

AR: ¿Cuál es el significado de los bailes o en este caso de las canciones que interpretas en 

Arambée? 

FG: En general, en la marimba nosotros tenemos muchas canciones con un mensaje de 

resistencia, de amor, de paz. También, tenemos mensajes que van ligados a la juventud, 

procesos sociales. En general la agrupación Arambée es muy lindo el trasfondo que tiene y 

pues obviamente las canciones tienen un gran impacto en la sociedad ya que, pues se está 

manifestando en forma de baile, de canto y todas esas cosas que por miedo la gente calla por 

miedo o digámoslo así, represión, no se dice. Entonces, Arambée es muy buena agrupación 

para las personas que quieran asistir, que quieran pertenecer a la agrupación, es muy lindo.  

AR: cuando escuchas resistencia, ¿qué crees que es? ¿Cómo definirías la resistencia? 

FG: La resistencia para mí es sobrellevar aquello que nos esté molestando, que nos esté 

inquietando de diferentes maneras. Se puede manifestar de muchas maneras, en este caso 

nosotros los jóvenes y adultos de Arambée estamos resistiendo por medio del arte y la cultura, 

por medio de procesos sociales, etc., etc. La resistencia es esa forma en que nosotros podemos 
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expresarnos, sin necesidad de ir a diferentes lugares y agredir a las personas o hacer diferentes 

comentarios, sino que estamos resistiendo por medio de la cultura que es algo que se debería 

tener en cuenta a la hora de formar jóvenes y adultos. 

1.1.3. Entrevista Ana Lecy Rentería 

Angie Rodríguez: ¿Te podrías presentar? Nombre, edad y ocupación 

Ana Lecy: Bueno, mi nombre es Ana Lecy Rentería, tengo 27 años. Vivo en el barrio San 

Francisco de Asís, en la comuna 7. Actualmente me desempeño como asesora comercial. 

AR: ¿Qué significa la música en tu vida? 

AL: Yo pienso que la música es como una forma de reencontrarse como con todas las 

experiencias del presente, pero a través del arte.  

AR: ¿Por qué música folclórica específicamente? 

AL: Porque creo que primero nosotros como jóvenes de Buenaventura tenemos que 

comenzar por lo nuestro. conocer bien todo el proceso que llevamos, nuestra música y como 

que indagar en otros géneros que estaría también interesante. 

AR: ¿Cuándo empezaste en la música? 

AL: Pues, primero comencé con baile, eso fue como en el 2008, que fue en el colegio, pero 

música como tal solo tengo hace tres años. Tres años nada más que comencé con la música 

porque antes solo bailaba. 

AR: ¿Qué instrumentos tocas? 

AL: Por el momento toco el Guasá. 
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AR: ¿Quién te enseñó a tocar? 

AL: El guasá lo aprendí a tocar en el colegio, cuando estaba en la primaria. 

AR: ¿y en el colegio son muy fuertes esos procesos? 

AL: Sí, porque yo estudié en el instituto … afroamericano que antes quedaba en el… 

entonces el énfasis del colegio era énfasis en la cultura, que era gastronomía y era obligatorio 

hacer parte de algún grupo de música.  

AR: ¿Aparte de Arambée haces parte de otros procesos juveniles? 

AL: Sí, hago parte de dos procesos juveniles como la Fundación juvenil que transforma, que 

trabaja con población en condición de discapacidad y personas en condición vulnerable y 

también en el grupo… por la juventud que se creó hace pocos meses que también a través 

del diálogo recuperar a aquellos jóvenes que no encuentran como un sentido a la vida y en 

cuanto a todo lo que está pasando actualmente, a la realidad. 

AR: ¿Y en esos procesos qué haces? 

AL: Pues, en la fundación juvenil que transforma era la coordinadora de pinturas y cerámica, 

el cual se desarrollaba con las madres cabezas de hogar y en los niños con condición de 

discapacidad que tienen una discapacidad que no les impida hacer el ejercicio. 

AR: ¿En Arambée también has estado en baile? 

AL: No, solo música 

AR: ¿Consideras que Arambée le ha aportado o le aporta actualmente algo a tu vida? 
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AL: Sí, yo creo que sí. Algo muy significativo porque este espacio es una forma de 

fortalecimiento en cuanto a lo personal como también grupal porque esto le permite a uno 

distraerse como desligarse de toda esta realidad que vivimos en el momento.  

AR: ¿Cómo te sientes en los ensayos? 

AL: Bien, muy bien. Cada día se aprenden cosas nuevas.  

AR: ¿Qué representas con lo que haces en Arambée? 

AL: Yo pienso que yo represento la resistencia y como la capacidad de afrontar todo este 

proceso que nosotros tenemos y que quizás no digamos la mejor forma de expresarlo, 

entonces se hace por medio de la música. 

AR: Ahora que mencionas la palabra resistencia, ¿cómo la definirías? 

AL: Para mí la resistencia es como tratar de cambiar la realidad en la que se está, pero no de 

una forma brusca, sino como poco a poco, con cosas nuevas, con nuevas ideas que no 

permitan alejarse de esa realidad, pero que sí ir reaccionando poco a poco. 

AR: ¿Cuál es el significado de lo que interpretas en Arambée, de las canciones? 

AL: Las canciones en Arambée todas van ligadas al contenido social de todos los procesos 

que se desarrollan aquí en CEPAC y en Buenaventura toda la realidad que se da, o sea todo 

lo que se vive y también tiene que ver mucho con los ancestros, de toda la religiosidad, todo 

ese proceso, todos los instrumentos que realizaban. 

AR: Ahora que mencionas a los ancestros, ¿crees que la música y todo lo que haces en 

Arambée, el folclor, etc. ¿Está relacionado con tu identidad? 
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AL: Sí, yo creo que sí porque si miramos, dice la historia, encontramos que los africanos 

cuando llegaron ellos la única forma de resistencia que tenían era por medio de la música, 

ellos se expresaban por medio de la música porque o tenían otras opciones, entonces por eso 

creo que yo que esos instrumentos parten de la identidad de ellos. en la forma de encontrarse, 

de comunicarse con otras tribus como la comunidad afro del presente. 

AR: Muchas gracias. 

1.1.4. Entrevista Marcela Giraldo 

Angie Rodríguez: ¿Te podrías presentar? 

Marcela Giraldo: Mi nombre es Yenith Marcela Giraldo Arango. Soy psicóloga de profesión, 

pertenezco a la corporación centro de Pastoral Afrocolombiana, CEPAC, Buenaventura. 

Hago parte del equipo de coordinación, desempeñándome como la secretaria, pero también 

coordino la comisión de niñez, adolescencia y juventud de la misma organización y hago 

parte de la iniciativa de la Pastoral Afrocolombiana, Arambée, como cantaora, también 

compongo y apoyo con todo lo que tiene que ver con el proceso artístico de la organización.  

AR: ¿En qué parte de Buenaventura vives? 

MG: Vivo en el barrio la Independencia, pero yo me siento hija del barrio San Francisco de 

Asís que es nuestro barrio de nacimiento, se puede decir, porque la familia de mi esposo es 

fundadora de dicho barrio. 

AR: ¿Qué significa la música y danza en tu vida? 
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MG: La música tiene una connotación en mi vida porque, en primer lugar, quiero aclarar que 

yo soy hija adoptiva de Buenaventura. No soy de aquí, soy nariñense, de un municipio al sur 

de Nariño llamado Túquerres, peor por cuestiones de la vida conozco a Buenaventura en el 

año 2009, el Puerto Merizalde Río Naya. Allí aprendo todo lo que tiene que ver con la parte 

cultural del Pacífico. Gracias a unas grandes sabedoras aprendí a tocar guasá y aprendí 

algunas de las canciones que ellos interpretan en su río. Luego, salgo del territorio, pero 

retorno a él en el año 2012, estoy un año acá, me retiró y regreso en el año 2014 hasta ahora 

que me casé y he formado mi hogar en Buenaventura y por eso me catalogo como una hija 

adoptiva del territorio. La música tiene que ver mucho conmigo porque desde muy pequeña 

me ha gustado todo lo que tiene que ver con la danza, la música y todo lo que tenga que ver 

con la parte artística. Siempre me catalogué en la escuela, en el colegio, por hacer parte de 

grupos de danza y por estar en los coros de la iglesia. Cuando ya cumplo mis 16 años hago 

parte de un coro de la iglesia donde allí pues me doy a conocer. No sabía nada de música, yo 

soy netamente empírica. No he hecho cursos de música, sé algo de guitarra y esto me ha 

ayudado un poco a afinar el oído y afinar la voz, pero creo que el talento que tengo, y estoy 

segura de eso, es innato, es bendición de Dios y como don lo he valorado, lo he respetado y 

lo he conservado hasta el momento. 

AR: ¿Por qué generar este tipo de procesos en Buenaventura juveniles y de música 

folclórica? 

MG: Pues se hace necesario generar estos procesos en Buenaventura y especialmente en este 

gran territorio de una gran riqueza ancestral porque se hace necesario seguir manteniendo 

esos saberes a lo largo de la historia. El trabajar con jóvenes y niños es mantener de alguna 

manera este legado ancestral y el relevo generacional que a pesar de las circunstancias que 
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la misma sociedad nos está presentando, se hace necesario mantener la identidad a través de 

la cultura, a través de la danza, a través de la poesía, a través de la palabra, de la juntanza, de 

las conversas que se dan dentro del territorio se hace necesario. CEPAC su foco de trabajo 

fuertemente ha sido desde la parte cultural y por eso la creación de los semilleros de la 

pastoral afro infantil y seguidamente los jóvenes a través de la iniciativa del grupo Arambée, 

que significa grito de lucha y creemos que fortaleciendo estos saberes en los niños, 

adolescentes y jóvenes se mantiene de alguna u otra manera el legado ancestral.  

AR: Ahorita mencionabas la palabra identidad, ¿cómo definirías la identidad? 

MG: la identidad para mí, yo la califico como esa particularidad que tiene cada ser humano, 

cada grupo étnico que los hace únicos en lo que son. en su quehacer, en su pensar, en sus 

expresiones propias, eso es identidad. No es lo mismo hablar de pueblo indígena que de 

pueblo afro. Cada uno tiene sus características propias. No es lo mismo hablar de Marcela 

como hablar de otra chica, Johana, Marta, Juana. No es lo mismo porque cada una somos 

mujeres, pero cada una tiene sus características propias que hace que cada una tenga su 

identidad. El mismo nombre le da identidad a uno y creo que eso es importante resaltar. 

AR: ¿Establecerías una diferencia entre la identidad individual y la colectiva? 

MG: La identidad individual tiene que ver con la colectiva y la colectiva con la individual. 

Yo creo que tienen una correlación en el sentido de que, si yo tengo una identidad propia, esa 

identidad ayuda a tener una identidad colectiva. Si yo me identifico como afrodescendiente, 

ayudo a mi colectivo a identificarse como afrodescendiente. Yo no puedo tener una identidad 

si no tengo referentes, ¿sí? Tengo una identidad por decir mi padre y mi madre me ayudan a 

reforzar esa identidad. Yo soy mestiza y lo tengo claro porque mi madre y mi padre eran 
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mestizos, pero no olvido que mi ascendencia tiene que ver con afro en indígena. Por lo tanto, 

debo tener esas claridades. quien tiene esas claridades, descubre la riqueza que hay en cada 

uno. Lo mismo hablando en particular desde el pueblo afro. El pueblo afro tiene su riqueza 

propia, mis hijos son afrodescendientes, nacieron de una mujer mestiza, pero yo les digo 

“ustedes son afro” porque nacieron en un territorio afro y de mí depende reforzar en ellos esa 

identidad única e individual, pero que también los lleve a una identidad colectiva.  

AR: Ahora hablando de la música, ¿Qué crees que representan en Arambée? 

MG: Arambée tiene una particularidad, una identidad propia, en el sentido de que Arambée 

no solamente es cantar por cantar o danzar por danzar, sino que, a través del arte, de la danza, 

del canto y de otras expresiones, se está queriendo dar un mensaje. En este caso, con un 

enfoque de derechos. Sabemos que Buenaventura ha sido muy golpeada por las situaciones 

del conflicto armado y el arte ha servido para muchos jóvenes para mostrar 1: la exigibilidad 

de derechos y 2: mostrar el amor a la identidad y la defensa del territorio y el proceso de 

resiliencia y resistencia que se hace desde el arte y la cultura.  

AR: ¿Cuál es el significado de los bailes y canciones que interpretan en Arambée? 

MG: Los significados que le damos es un enfoque netamente social. Las composiciones que 

se hacen desde Arambée, las adaptaciones que se hacen a las danzas propias tienen un 

mensaje de defensa de derechos y defensa del territorio. Por lo menos en el currulao de la 

vida, la Moña es una danza del Pacífico, pero nosotros le adaptamos algo que se llama la 

Moña social. en cada verso se pide, en el caso de los niños, la defensa de sus derechos, los 

derechos de los niños y las niñas, pero en los jóvenes es la defensa del territorio, de su 

identidad, de no más vulneración. Las canciones también. La mayoría de las canciones van 
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enfocadas a los casos de desaparición forzada que es otro enfoque que también la Pastoral 

Afrocolombiana está llevando a cabo, en el acompañamiento a víctimas de personas dadas 

por desaparecidas y también mostrar a través de la música la riqueza del territorio por lo 

menos Mi linda Buenaventura. En dónde están es un bucle donde yo lo compuse para los 

doce jóvenes de Punta del Este. La Juga del pescador que es una canción dedicada no solo a 

un pescador, sino en esa personificación de ese pescador, valga la redundancia, personificar 

a varios pescadores que han sido desaparecidos en una práctica cultural propia del Pacífico 

como es el salir a pescar, ¿sí? Está otra canción que se llama Vivos se los llevaron y vivos los 

queremos también es en defensa de los derechos de las personas dadas por desaparecidas y 

sus familiares y así un sinnúmero de canciones que a través de ellas hacemos incidencia 

política en defensa, como ya lo he repetido varias veces, de los derechos.  

AR: ¿qué significa para ti la resistencia? 

MG: La resistencia no es aguantar porque el aguantar es quedarse callado y, de alguna 

manera, yo aguanto, pero no digo nada. El resistir también es de una manera estoy en mi 

territorio, pero me quedo aquí resistiendo, pero haciendo acciones en defensa del mismo 

territorio, visibilizando lo que se está viviendo. El querer seguir en el territorio a través, por 

ejemplo, de marchas, de diálogos, de comadreos, de la uramba que vivimos. Entonces, creo 

que eso es una manera de resistir que lo lleva a uno a un proceso de resiliencia. Yo creo que 

más que resistencia somos resilientes en el Pacífico y a pesar de las dificultades que nos han 

pasado, nos seguimos manteniendo en pie. En muchas de nuestras arengas, por así decirlo, 

en nuestras marchas decimos “porque esta tierra es nuestra, completamente nuestra”. 

Entonces, es eso. Creo que una característica propia del pueblo afro es la resiliencia desde 

los saberes propios, desde el territorio y el unirse para defender lo que es nuestro, lo que, por 
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luchas ancestrales, colectivas se ha podido lograr y se ha podido ganar. Creo que eso es muy 

importante. La resiliencia también tiene que ver con estrategias de afrontamiento que el 

pueblo afro ha encontrado a través de sus prácticas propias para saber sobrellevar el dolor, 

saber enfrentarlo y superarlo de alguna manera. ¿Por qué lo digo? Nosotros nos han 

desaparecido a muchos seres queridos, pero las prácticas colectivas de duelo, de rituales 

mortuorios son estrategias de afrontamiento propias que el pueblo afro tiene para saber 

sobrellevar el dolor y el conflicto nos ha fragmentado estas prácticas culturales. La cultura 

también ha sido afectada por el marco del conflicto. Ha sido afectada y no se nos ha permitido 

vivir sabroso como siempre se ha querido vivir, en juntanza y eso ha sido una de las 

situaciones que ha afectado mucho: el vivir sabroso dentro del territorio. 

AR: La última pregunta es: ¿cómo es el proceso de composición de las canciones? 

MG: Hay varias formas de componer. Hay días que uno amanece con (...) a mí me sucede 

que amanezco con un ritmo en la cabeza y me da vueltas y me da vueltas. Cojo mi teléfono 

y tarareo. A veces digo locuras, pero cuando uno ya empieza a escucharlo otra vez, ya 

empieza como a darle forma. Hay días en los que con mi esposo decimos “vamos a componer 

una canción” que necesitamos para esto y en eso juega mucho el estado de ánimo. El estado 

de ánimo juega mucho para componer cuando estás alegre, cuando estás triste, cuando estás 

ansioso o ansiosa. Entonces, han sido varios los momentos de composición. A veces cuando 

estoy muy melancólica, empiezo a tararear cosas en la casa o voy en el auto o estoy en algún 

lugar y grabo. Tengo varias grabaciones en mi teléfono de pequeños fragmentos que me salen 

en ese momento y así o, a veces escucho el ritmo de la marimba, el bombo y voy escuchando 

y va como siguiendo las palabras y así vamos dándole forma. A veces también es grupal, los 

muchachos dicen “cambiemos aquí”, “anexemos esta palabra”, “cambiemos esta por esta”. 
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Entonces, creo que es una composición en su mayoría individual, pero también en muchas 

ocasiones colectiva. Cuando es colectiva, es mucho más rica, creo yo y estoy segura de eso. 

Entonces, aquí vamos haciendo un juego de palabras y ahí vamos dándole forma a una u otra 

canción. 

1.1.5. Entrevista Cristina Angulo 

Angie Rodríguez: ¿Te podrías presentar? 

Cristina Angulo: Mi nombre es Cristina Angulo, tengo 31 años. Vivo en el barrio Bellavista 

y pues mi ocupación por ahora soy bailarina y también soy ama de casa.  

AR: ¿Qué significa la danza en tu vida? 

CA: Bueno, la danza en mi vida es muy importante porque yo la defino como un rescate. 

¿Por qué? Voy a contar una pequeña anécdota. Cuando murió mi madre, mi refugio fue la 

danza. Ahí encontraba la distracción, pasar el dolor y todo eso. Entonces, la danza para mi 

vida ha sido muy importante, ¿si me entiende? Yo dejo de hacer lo que sea por la danza, lo 

demás me vale. 

AR: ¿cómo aprendiste a bailar? 

CA: pues había compañeros que también estaban en el acompañamiento conmigo y pues 

ellos me decían “se hace el paso así”. Eso también es pasión, eso también es lo que usted 

lleva por dentro, lo que le nace. Eso es parte de la sangre. Yo sentía eso y yo decía “yo quiero 

aprender a bailar porque a mí me gusta”. Eso viene también del corazón. 

AR: ¿Cómo conociste a Arambée? ¿Cuándo lo conociste? 
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CA: pues a Arambée lo conocí aproximadamente hace cuatro años porque ya veníamos con 

un proceso de danza con el director de danza porque él ya había estado en otro grupo y cuando 

montó Arambée, pues yo continuaba en el grupo actual donde él dio sus primeros pasos, se 

puede decir. Yo seguía allá, pero un tiempo se cancelaron los ensayos en el grupo y decidí 

venir a ensayar a Arambée porque cuando uno baila y deja de hacerlo, el cuerpo le pide eso. 

Entonces pues yo hablé con él, me aceptó y estuve ahí como tres meses. De ahí, me desinstalé 

del grupo y nuevamente volví en marzo, ya tengo casi 9 meses aquí.  

AR: ¿por qué decidiste volver? 

CA: porque como también me había ausentado en la danza, el cuerpo me pide. Estaba en una 

escuela y me encontré de nuevo con el director y él me dijo que, si yo quería, podía ir a 

ensayar y aquí estoy ensayando con ellos. 

AR: ¿En este momento también perteneces a otros grupos juveniles? 

CA: por ahora, prácticamente no porque en el grupo que yo nací, yo le llamo nací porque en 

ese grupo yo aprendí a bailar y a conocer danzas está ausente. 

AR: ¿Qué crees que Arambée le ha aportado a tu vida? 

CA: Pues algunas cosas que no sabía y que no conocía de algunas danzas y algunos nombres 

que también hay veces que se le escapan a uno. Entonces, ha aportado aprendizaje. 

AR: ¿Por qué danza folclórica y no otro tipo de danza? 

CA: Porque es lo que se ve acá en el Pacífico y se le llama folclor porque son danzas de 

alegría. 
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AR: ¿Crees que tiene alguna relación con tu identidad? 

CA: sí porque como le digo yo lo siento y a donde voy me identifico con esa danza, con que 

soy folclorista porque yo soy folclorista y me gusta eso.  Eso es una identidad que yo tengo 

muy clara en la cultura.  

AR: ¿qué crees que representas con lo que haces en Arambée? 

CA: Pues yo creo que represento que la juventud de ahora mire que lo de la danza no es malo, 

sino que es un legado que nos han dejado nuestros ancestros. Represento enseñanza, 

aprendizaje para los niños, la juventud porque me gustaría que la juventud de hoy en día se 

enfocara en la juventud que es algo que ayuda tanto en su vida y también a desarrollar áreas 

que no conocen.  

AR: ¿por qué crees que es tan importante trabajar con las juventudes acá en Buenaventura? 

CA: Es muy importante porque la juventud hoy en día se está perdiendo y da tristeza ver 

jóvenes que de pronto los matan, los desaparecen porque no tienen como algo en que 

enfocarse. Entonces yo invito a la juventud a que aprovechen esos espacios, ese tiempo y se 

dirijan a las partes de cultura, de baile en diferentes géneros. Entonces yo invito a la juventud 

a que se enfoque por esa parte, lo que más le guste que lo haga, pero que sea para bien.  

AR: ¿cuál es el significado de los bailes que prácticas en Arambée? 

CA: pues hasta ahora el Abosao. Se dice Abosao porque era una forma en que los hombres 

cuando iban en la canoa achicando con el pie la canoa porque se llenaba de agua. Entonces 

se trata de que cuando uno hace el movimiento, se está abosando. Esto es lo que tengo 

entendido sobre este y pues la danza del currulao pues también se trata de dos canoas: la que 



32 
 

va subiendo y la que va bajando. Por eso, cuando se dice currulao paseado que las mujeres 

vienen y los hombres van, son dos canoas que van subiendo y van bajando. Ahí, digo yo, que 

de pronto iban algunas de esas mujeres en esa canoa y se coqueteaban porque no falta el 

enamoramiento en las personas. 

AR: cuando escuchas la palabra resistencia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? 

¿Con qué lo asocias? 

CA: Resisto a que la cultura no muera. A que la cultura siga viviendo y tenga cada día más 

valor. Eso yo lo entiendo como resistencia porque estamos pues dando un pie de lucha porque 

muchas veces han querido que la cultura de acá desaparezca, pero no la cultura es muy bonita 

y tiene que seguir, tiene que continuar. No puede morir. 

AR: ¿Crees que la danza también tiene que ver con la identidad de los pueblos afro? 

CA: Sí porque anteriormente se habla de la esclavitud que nuestros ancestros hacían 

instrumentos con algunos elementos que conseguían en la selva. Por lo menos de la palma 

de chonta se saca la marimba que se le llama el piano del Pacífico. Entonces dan sonidos 

bonitos. De los troncos, de los árboles, también se hace lo que es el bombo. De las guaduas, 

las piedritas no recuerdo el nombre, pero son unos bejucos que creo que es para que de la 

guadua saquen los guasá que son los que llevamos las mujeres que estamos en los cantos y 

también dan los sonidos para arrancar. Las pieles de los animales también fueron muy 

importantes para los bombos o los tambores, son los que le dan el sonido. 

AR: y la marimba también se hacía con la luna, ¿no? 
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CA: Anteriormente, nuestros ancestros hacían las marimbas de acuerdo con el tiempo de la 

luna. 

1.1.6. Entrevista Jorge Garcés 

Angie Rodríguez: ¿Te podrías presentar? Nombre, edad y ocupación. 

Jorge Garcés: Mi nombre es Jorge Garcés Urrutia, tengo 22 años. Trabajo socialmente, le 

colaboro mucho a la comunidad. 

AR: ¿De qué parte de Buenaventura eres? 

JG: Del barrio de las Américas. 

AR: ¿Ahí vives y también naciste ahí? 

JG: Sí, en el barrio Las Américas. 

AR: Ahora sí, ¿Qué significa la música en tu vida? 

JG: La música en mi vida significa como paz y libertad porque me siento muy libre cuando 

la escucho y más la del Pacífico.  

AR: ¿Y por qué música folclórica? 

JG: Porque creo que es lo que me representa a mí, porque soy como muy tradicional, como 

mucho de los ríos y así. Me gusta mucho la naturaleza y creo que la naturaleza es música con 

la voz de los pajaritos, la brisa cuando golpea en los árboles, el agua cuando pega en la peña. 

Todo es música. 
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AR: ¿Crees que hay una relación entre la música y tu identidad? 

JG: Pues digamos que sí porque como le digo que soy como muy ancestral, me gusta mucho 

la naturaleza, entonces pues me siento como una persona libre y así es la música. Yo creo que 

en mi vida es lo mismo. 

AR: ¿Cómo aprendiste a bailar? 

JG: Yo bailo desde los 4 años. Yo empecé en un grupo que se llama Delfines del Pacífico y 

ese era el grupo de mi mamá y desde ahí porque mi mamá siempre nos implicó a mí y a mi 

hermano que la danza, la música, entonces desde ahí nos fuimos enfocando en eso.  

AR: Pero ¿Empezaste con la danza o con la música? 

JG: Con la danza. 

AR: ¿Y después? ¿Cuál fue el primer instrumento que aprendiste a tocar? 

JG: El primer instrumento que aprendí a tocar fue el bombo. 

AR: ¿Qué más sabes tocar? 

JG: Pues en el bombo se tocar juga, currulao, danza de movimiento, bunde y de ahí aprendí 

a tocar los platillos que ya es más cuestión de chirimía, de rumba, cositas así. Ahí me enfoqué 

en el cununo que es lo que más estoy tocando ahora. 

AR. De los que tocas, ¿cuál es el más representativo? 

JG: Representativo en ese sentido el cununo porque es el que más me gusta tocar y es el que 

más me llena. 
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AR: ¿Qué sientes cuando tocas el cununo? 

JG: Como alegría porque me divierto mucho tocándolo, me río, me trae recuerdos chéveres 

porque despejo la mente cuando estoy sentado en esa silla tocando el cununo. Me siento bien. 

AR: ¿Cómo conociste a Arambée y hace cuánto? 

JG: La fecha exacta no me la sé, pero sí fue en una mañana. Eso fue hace como unos tres 

años creo. Me invitaron a una misa y ahí estaba tocando el grupo y pues ese día les hacía 

falta un cununero y ya tenía amigos en ese grupo y me dijeron “ah no, sentate aquí a tocar el 

cununo”. La verdad, no sabía muy bien, entonces me senté ahí y le di ahí como dándole y 

pues de ahí me gustó el grupo porque tenía muchos compañeros, entonces me hicieron la 

invitación y desde ahí. 

AR: ¿Qué crees que diferencia a Arambée de otros grupos folclóricos? 

JG: Porque es muy social. Hacen muchos eventos sociales, les gusta mucho estar metidos en 

la comunidad. Siempre como ayudándole a la comunidad y a las víctimas, sobre las 

cuestiones de las víctimas, los desaparecidos, todo es pues me gusta porque tiene un papel 

fundamental aquí en Buenaventura por eso.  

AR: ¿De qué otros procesos juveniles haces parte? 

JG: Estoy como entres grupos, pero siempre uno tiene el grupo que lo representa a uno, ¿no? 

EL de por ahora es Arambée, pero pues hago parte de otros tres grupos como es Estampas, 

folclóricas del Pacífico. 

AR: ¿Ahí bailas? 
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JG: Ahí soy bailarín. Estoy también en Recordando Nuestros Ancestros que soy bailarín ahí 

también y en Delfines del Pacífico soy bailarín y en un grupo de la tercera edad que ahí soy 

músico también. 

AR: ¿En este momento dirías que el que más te representa es Arambée? 

JG: Por ahora sí. 

AR: ¿Por qué es importante pertenecer a este grupo? 

JG: Es importante porque como le dije me gusta trabajar con lo social y pues ese grupo es 

en lo que más se enfoca y pues me gusta el trato como la organización del grupo. No estoy 

diciendo que los otros grupos no tengan lo mismo, sino que por lo social me gusta ahí, pero 

pues en los otros grupos también soy el líder en ello.  

AR: ¿Qué crees que le ha aportado a tu vida Arambée? 

JG: Pues, así como aportar es más que va como en camino a lo que me gusta. Entonces nos 

aportamos ambos porque a mí me gusta colaborar y ellos colaboran. Entonces vamos como 

enlace a lo mismo. 

AR: ¿Qué representas con lo que haces en Arambée? 

JG: Represento como la alegría que yo le pongo a las cosas y la actitud y las ganas de trabajar.  

AR: ¿Y qué significado le darías a los bailes y canciones que interpretas? 

JG: La música representa mucho a la sociedad, a la comunidad. Entonces nosotros también 

representamos que la comunidad también se defienda porque tenemos muchas canciones que 
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como nos defendemos del gobierno, como que tenga mucha paz y armonía, cositas así, todo 

social. 

AR: ¿Dirías que esa parte social tiene una relación con la resistencia desde ustedes como 

jóvenes? 

JG: pues sí porque pues a más de uno, eso social le estamos ayudando también a los jóvenes 

a salir adelante, entonces pues la resistencia de nosotros es como estar en camino hacia sacar 

más jóvenes como del vandalismo, de cositas así. 

AR: ¿Por qué crees que es importante enfocarse en la juventud? 

JG: Porque por el momento la juventud es la que más está afectada en el conflicto armado 

porque esos son los que más buscan para que se metan en el cuento o cositas así.  

AR: Cuándo escuchas la palabra resistencia, ¿Qué es en lo primero que piensas? ¿Cómo 

definirías la palabra? 

JG: Pues nosotros aquí en Buenaventura tenemos una resistencia demasiado grande que es 

con el gobierno. Entonces, la resistencia es como aguantar ¿no? Como estar siempre firmes 

a pesar de que estemos azotados, el gobierno nos tenga por el piso, pero igual nosotros 

estamos de pie. Entonces, la resistencia es como seguir luchando a pesar de las circunstancias.  

AR: ¿Crees que Arambée tiene una identidad propia? 

JG: Sí porque Arambée tiene una esencia que hay grupos que no la tienen. Bueno, hay 

muchos grupos que tienen como su uniforme y todo, pero pues Arambée es uno de los grupos 

que tienen como la esencia de siempre irse como en el camino de bien vestidos. Entonces, la 
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esencia de Arambée es como siempre la uniformidad, como siempre la gente como que 

caminando hacia algo y es como estar bien arreglados, tener sus instrumentos diferentes a los 

demás, bien organizaditos. Entonces como que representa siempre la uniformidad. 

AR: ¿Para ti qué es el territorio? ¿Para ti qué significa practicar danza o estar en 

Buenaventura y a hacer todos estos procesos sociales en Buenaventura? 

JG: Yo conozco muchos municipios, peor pues la verdad todavía no me ha gustado uno como 

Buenaventura en el sentido de que pues uno acá es muy libre. Uno pues sí los barrios están 

peligrosos y uno no se puede meter en todo barrio, pero pues hay barrios que uno entra y uno 

dice que no está en Buenaventura porque son muy diferentes, la alegría de la gente, la gente 

es muy servicial. Entonces pues Buenaventura es un territorio donde todos tenemos como 

libre expresión. Hay muchos que son igual, pero Buenaventura tiene algo que atare a la gente. 

Lo de la danza pues creo que eso es lo que representa a Buenaventura, el folclor. Diciéndolo 

así, no como de una forma vulgar, en Buenaventura somos muy corrincheros. La gente 

escucha un bombo, una marimba, un cununo y la gente ya ahí hay rumba. Ya todos bailando. 

Entonces pues sí, es como eso. 

AR: Y pasa mucho. Yo lo pienso en Bogotá y en Bogotá no es tan folclórico. 

JG: Y aquí usted ve y dos, tres personas le forman una rumba a usted.  

AR: Es muy común ver a los jóvenes que sepan tocar el Guasá, el cununo. 

JG: Aquí es muy común porque por decir aquí hay un grupo y no que yo soy un grupo de 

danza y yo toco guasá, “uy invitálo a un arrullo”, que es lo más común acá en Buenaventura. 

Entonces todo el mundo como no, si los arrullos son chéveres, yo no quiero quedarme 
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sentado, quiero aprender a tocar. Todo el mundo se pone en la tarea de aprender a tocar un 

instrumento, el guasá que es lo más fácil.  

1.1.7. Entrevista Luz Arely López 

Angie Rodríguez: ¿Te podrías presentar? 

Arely López: Mi nombre es Luz Arely López Mosquera, soy tecnólogo, tengo 30 años de 

edad. 

AR: ¿EN qué parte de Buenaventura vives? 

AL: En el barrio Juan XXIII. 

AR: ¿Eres de allá? 

AL: Sí. 

AR: ¿Qué significa la danza en tu vida? 

AL: La danza en mi vida es como parte de la tradición, de la cultura, ósea me emociona 

bailar, me gusta. ¿Por qué? Porque uno se olvida de los problemas, es otro mundo, otra forma 

de compartir diferentes alegrías, dejar las tristezas a un lado, representar la violencia por 

medio de la danza. Entonces, la danza es algo muy importante que creo que, aunque se esté 

perdiendo, estamos tratando de no dejarla morir. Muchos estamos luchando por llevarla a 

flote, porque sobreviva. 

AR: ¿cómo aprendiste a bailar? 
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AL: Uno desde muy pequeñito viendo a los mayores bailar, me emocioné y ya cuando entré 

a la universidad, me metí a un grupo y ahí comencé poco a poco y pues hice parte de 

Arambée. 

AR: ¿Y por qué danza folclórica? 

AL: Como te decía, es mi cultura. Lo que me nace, lo que me gusta. Me gusta mucho también 

el teatro, pero pues me enfoqué más en la danza porque el baile es una forma de expresar lo 

que uno siente, de decirle al mundo lo que está pasando. Y qué más que el baile que es algo 

que transmite, como dicen por ahí por los ojos entra todo. Entonces para mí, por eso escogí 

más que todo la danza.  

AR: ¿Crees que la danza tiene alguna relación con tu identidad? 

AL: Sí, hace parte de mi identidad. Me identifico con la danza. Me identifico cada día y como 

te decía, no quiero que se pierda. Quisiera que generaciones tras generaciones vivieran lo que 

yo estoy viviendo. No quisiera que las generaciones después dijeran qué era la danza, por 

qué era eso, qué significaba para el Pacífico, sabiendo que la danza significa mucho. Es como 

nuestro patrimonio cultural prácticamente.  

AR: ¿Qué es lo que más te gusta de bailar? 

AL: Compartir, intercambiar con personas saberes, aprender, sentirse bien, que te traten como 

en un equipo, una familia, no sentirse discriminado. Así sea que tu recién estás aprendiendo, 

no te van a decir córrase que usted no sabe, sino que te van a decir “ven, es así, de esta forma. 

Hazlo así” para que uno vaya mejorando. No es como esa rivalidad en el equipo, sino que 

hay armonía en el equipo. 
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AR: ¿Cómo conociste a Arambée? 

AL: Arambée lo conocí por medio de una amiga, fuimos a un taller de teatro, ellos se 

presentaron ese día y les pregunté que, si yo podía asistir al grupo y ellos me dijeron que sí, 

que ella me llevaba. Y verdad, ella me citó un sábado en la iglesia del Firme y allá llegué y 

allá me quedé. 

AR: ¿Hace cuánto fue eso? 

AL: Eso fue desde el 2018, más o menos.  

AR: ¿Y por qué decidiste (…)? Aparte del gusto musical, ¿crees que hubo otra razón por la 

que decidiste entrar a Arambée? 

AL: Pues como te digo me identifico mucho con el baile, entonces tenía esa necesidad. Hace 

rato estaba buscando un grupo de danza y como que no me llegaba la oferta y en ese entonces, 

estaba en grupo de teatro, pero como que no sentía esa misma pasión que siento por la danza 

que con el teatro. Entonces por eso al final me hicieron la propuesta, pa’ allá me fui. 

AR: ¿Crees que Arambée le ha aportado algo a tu vida? ¿En este momento le aporta algo? 

AL: Sí, me ha aportado muchos conocimientos, he creado muchos amigos. Yo soy una 

persona que ya por el tiempo no me daba para salir, o sea tengo pocos amigos. Entonces, en 

Arambée he conocido muchas personas, he conocido otras partes, me he integrado más, he 

aprendido como a dejar el miedo a un lado y reunirme más y por eso me gusta. 

AR: ¿Y cómo te sientes en los ensayos cada vez que vienes? 
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AL: Bien. La verdad como te digo cualquier problema que uno tenga, uno se olvida. Después 

de que uno entra al ensayo, eso otro mundo. Ya cuando sale del ensayo, es como ay otra vez, 

pero no uno acá es otra cosa. Uno acá ríe, lo regañan a uno, lo corrigen, pero todo es como 

en pro de progresar, de mejorar. Entonces, todas esas expresiones lo hacen a uno como más 

alegre, con más pasión, uno quiere estar aquí. Y cuando dicen que no hay ensayo, ay como 

que qué hago hoy, para dónde cojo, no tengo nada que hacer y por qué no hay ensayo. Por lo 

menos ahora que vamos a salir a vacaciones de diciembre, ¡ay! 

AR: ¿Qué representas con lo que haces, con tus danzas? 

AL: Representar a la mujer más que todo, decir que la mujer sí puede. Usted sabe que en la 

historia la mujer siempre ha sido como discriminada, entonces la idea es que sepamos que la 

mujer es una mujer empoderada y que la mujer puede hacer lo que se propone. 

AR: ¿Crees que también hay una (re)significación de cómo ven a las mujeres? 

AL: Sí porque anteriormente los grupos, por lo menos los de canto, si tú ves solo eran 

hombres. Ahora las mujeres se han empezado a integrar. Ya hay mujer que toca marimba, ya 

hay mujer que toca bombo, que toca cununo porque ya la mujer se ha ido empoderando, ya 

toma un papel en la sociedad muy importante. Ha hecho mostrar que la mujer existe, que 

podemos hacer cosas que dicen que no podemos hacer porque solo son de hombres. Al final 

nada es de un género, sino que ambos géneros pueden hacer todo. Entonces, una forma de 

eso es el baile, la música, muchas formas de interpretar que la mujer está aquí. Yo creo que 

es una forma como de protestas, ¿sí? Estamos aquí, podemos y seguimos adelante.  
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AR: ¿Cuál es el significado de los bailes? ¿Crees que hay otro significado aparte de la 

(re)significación que se le da a la mujer? 

AL: Pues muchos bailes (…) Por lo menos el que estábamos ensayando ahora como el Pisón 

cuenta la historia, ¿no? Cómo las mujeres sembraban, que el hombre pisaba el arroz o la 

rocería, cómo los hombres rozaban. O sea, son historias que se van contando a través de la 

danza, a través de lo que antes pasaba, la forma de cazar, la forma de ir a pescar en sus 

potrillos, todo eso se demuestra a través de las danzas. Hay muchas danzas como aquí en el 

grupo que son sociales, que tratan de mostrar el sentido de la violencia que está pasando. 

Trata de hablar por las personas que no hablamos por decir. Hay muchas personas que quieren 

decir algo, pero no se sienten capaces, pero en la danza “ay, yo me identifico”. Entonces por 

eso hay muchos aspectos muy importantes.  

AR: Ahorita mencionabas la palabra protesta y eso lo quiero conectar un poco a la resistencia. 

Cuando escuchas la palabra resistencia, ¿a qué lo relacionas? ¿Qué es lo primero que piensas 

con esa palabra? 

AL: Resistencia es como fuerza, unión. Como decir aquí estamos y aquí nos quedamos. 

Nuestro territorio ahora está sufriendo una violencia horrible, pero tras de eso, estamos aquí. 

No nos da miedo salir de nuestros barrios. Por lo menos Juan XXIII es uno de los barrios más 

mencionados. En este momento a nivel de Buenaventura supuestamente es el barrio más 

peligroso. Yo me siento bien porque yo salgo de mi casa, “vecino buen día”, yo llego a mi 

casa y llego tranquila, siento que alguien me está cuidando. O sea, hay veces discriminamos 

y discriminamos que por ser de Juancho entonces ay no te le acerqués a ella porque ella es 

de Juancho. Entonces son cosas que uno, en este momento como te digo la resistencia es eso, 
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¿no? Los que nos estamos quedando porque de aquí se ha ido mucha gente, demasiada y da 

tristeza porque es la tierra que le ha dado todo a uno. 

AR: Igual hay un arraigo al territorio. O sea, es muy importante. 

AL: Sí, a pesar de que este territorio siempre ha estado peleado mucho porque como se dice 

este es un territorio que se le pelean mucho porque tiene muchas salidas de agua. Entonces, 

es un sitio estratégico, pero si nuestros ancestros lucharon, por qué no lo podemos hacer 

nosotros. No nos podemos rendir porque unos cuantos, porque no son muchos. Son unos 

cuantos que están mejor dicho alborotando el pueblo y dañando el pueblo. Como le digo aquí 

estamos, si ellos son poquitos, nosotros somos más, así que aquí nos vamos a quedar y aquí 

vamos a seguir adelante en la lucha.  

AR: Por último, ¿crees que hay una relación entre la danza y la resistencia? 

AL: Sí, porque la danza es una forma de mostrar resistencia también. Estamos aquí, como 

decía la danza está sobreviviendo a todo el conflicto que estamos viviendo. Entonces, es una 

forma de resistencia también.  

1.1.8. Entrevista Maribel Torres 

Angie Rodríguez: ¿Te podrías presentar? 

Maribel Torres: Muy buenas tardes. Mi nombre es Maribel Torres Rodríguez, de edad tengo 

48 años. Soy docente de niños de prescolar, licenciada en pedagogía infantil. 

AR: ¿De qué parte de Buenaventura eres? 
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MT: Yo soy del barrio El Jorge. Allá fue mi infancia. Nací en la zona rural, en Llano Bajo, 

en el tiempo de las parteras. No fue en el hospital ni en una clínica, fue en una casa. Un parto 

exitoso.  

AR: ¿Y también hicieron el ritual de enterrar la placenta? 

MT: Sí, había unas tías que ya fallecieron y eran muy viejitas que hicieron eso. En cuando a 

las bebidas para (…) el bebedizo, todo eso lo manejan allá. Cuidarse mucho la mamita, todo 

eso. 

AR: ¿Qué significa la música, en este caso la danza, en tu vida? 

MT: Bueno, la danza en mi vida es para mí fue algo como (…) yo lo fui rescatando de 

tradición porque una tía, ella ya falleció también, ella bailaba danza. Entonces yo “ay, tía, 

lléveme” y ella “no, su mamá no la deja”. Ella es uno de mis referentes más altos que tengo 

aparte de los directores que he tenido. Ella me llevaba a escondidas de mi mamá cuando 

llegaba me daban mi latiguiza, pero yo me aguantaba porque me gustaba. Entonces para mí 

la danza es algo que entra por las venas, que le corre a uno en la sangre. Eso es algo que uno 

quiere hacer, que le gusta, nace en uno. Es algo que a uno lo lleva, 

AR: ¿En qué grupos has estado desde que iniciaste? 

MT: Bueno, hace 20 años yo inicié en el grupo Estrellas del Pacífico, ensayábamos en la 

universidad del Valle, pero me retiré porque fui mamá muy adolescente. Entonces por la 

maternidad ya no continué más porque muy joven tuve bebé, ya tengo una nietecita. Yo me 

detuve allí y ya empecé a trabajar, las responsabilidades, seguí estudiando para poder ser 

profesional. Yo con ganas de continuar cuando yo pasaba y escuchaba danza “ay tan rico. Ay 
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yo quiero”. Cuando hacían ferias aquí en Buenaventura, yo iba especialmente a ver bailar, 

solamente iba a la tarima donde estaba la chirimía. No me daba que, por casetas, que, por ir 

a molestar por allá, no, solamente a pararme ahí a ver bailar todas las culturas que venían 

aquí a Buenaventura, ¿no? 

AR: ¿Qué es la chirimía? 

MT: Chirimía es con los instrumentos, lo que tocan y todo eso porque también tocan y bailan. 

Entonces yo me paraba era a ver, pero ya ahorita y como he estado trabajando, ya me gradué 

mucho trabajo. Ahorita que entramos a la pandemia ya me queda más el espacio porque yo 

trabajo todo el día, trabajo las dos jornadas de prescolar, entonces dije que iba a buscar. Una 

compañera que trabaja conmigo, la hija, ella canta aquí en Arambée, se llama Ana Jhency. 

Yo vivo por la casa de ella, pero ella vive más adentro, acá en Los Pinos vivimos y un día le 

dije a la mamita “Yo vi a Ana Jhency tarde de la noche, entró como a las 9 o 10” y ella me 

dijo “ah es que ella baila danza”. Yo no sabía y al otro día había ensayo y vine con ella ahí a 

las Américas, al colegio y me presentó al profe Héctor y me recibieron con mucho amor. Ella 

me dijo “tiene bases para bailar” y yo le dije “sí, yo llevo mis basecitas”. 

AR: ¿Eso hace cuánto fue más o menos? 

MT: Ya tengo un año casi. Ya me he acoplado y por lo de la pandemia he tenido el espacio 

porque antes hasta los sábados había reunión en el trabajo, entonces no le queda tiempo a 

uno para nada de eso. Este año sí he tenido y el otro año pues ya se va a normalizar todo, 

pero espero manejar los espacios.  

AR: ¿Por qué música folclórica del Pacífico? 
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MT: Hay muchos referentes que a veces uno retoma que viene del Chocó, de Tumaco. Por 

lo menos a mí me contaron una historia y vi unos vídeos africanos que decía que del África 

uno retomaba todo eso. Había un dilema del currulao, que el currulao no había nacido aquí, 

sino que los africanos pues lo habían traído y uno que había retomado y todo eso, pero me 

enteré y me di de cuenta que aquí en Buenaventura la raíz madre sí es el currulao. O sea, sí 

es de aquí y folclor porque o sea tiene muchas características. 

AR: Y en ese sentido, ¿creerías que la música tiene alguna relación con tu identidad? 

MT: Sí, el folclor sí. Incluso allá en el trabajo también hay un profesor de danza que enseña 

a los niños de prescolar y la docente pues ayuda también, entonces uno va retomando y va 

adquirieron todo eso. Ahorita estoy en un diplomado de danza, entonces también he 

aprendido y se me ha abierto más el conocimiento en cuanto a esa parte y yo quería eso 

porque uno a veces como yo soy bailarina, tengo que saber las danzas, nombres, cuáles son 

los pasos, cómo se hacen. Como estaba quedada, entonces yo dije no, me faltan algunas cosas 

y yo dije voy a retomarlo para ir mirando toda esta parte y hasta ahorita me ha ido bien.  

AR: ¿Das alguna materia específica? 

MT: En el prescolar solo son niños de 2 a 5 años. Las materias son transversales, en el sentido 

de que uno da matemáticas, pero ahí está dando ciencia, está dando religión cuando hace la 

oración; los valores, ahí se mezcla la parte social; artística. O sea, uno ve todo transversal 

porque ellos son niños pequeños.  

AR: ¿Qué representas con lo que haces y con las danzas que bailas en Arambée? 
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MT: Represento la cultura de aquí. Yo digo que en cada danza uno expresa algo. O sea, cada 

danza tiene un significado. Por eso uno no habla, sino que lo realiza. Ejemplo hay muchas 

danzas, ese día que estábamos con el pisón. Yo investigué porque ahí en el diplomado yo 

cogí esa danza porque tenía que representarla como el trabajo, entonces el pisón era como 

que uno iba a cazar y las mujeres con la canasta a cosechar, a recoger. Entonces, todo eso 

tiene un significado de lo que uno realiza y pues se expresa corporalmente. 

AR: De esos bailes, ¿cuál es el significado que más te ha marcado? 

MT: El significado que más me ha marcado es la jota. Me gusta porque me la sé y uno como 

que expresa. Aquí bailamos la jota chocoana y la jota careada, la careada las mujeres tienen 

que estar dando muchas vueltas, me gusta esa. Las jugas también son muy bonitas, muy 

expresivas como elegancia. El que sí me ha pegado mucho es el currulao porque cuando yo 

estaba en el otro grupo porque me gustan más las danzas de movimiento, mucho de 

movimiento, que el abozado, que la marucha, me gustan las danzas alborotadas. Pero en sí 

yo sé bailar el currulao, pero como que uno tiene que el compás, entonces cuando yo llegué 

aquí a Arambée el profe el primer día yo bailé la marucha, em fue muy bien, él mirando 

cuando currulao no cogía el paso, pero sin embargo él me decía en los otros ensayos salga, 

hágale. Ese sí me ha dado duro, pero las demás sí cuando fuimos a Punta Soldados que me 

tocó ir, bailamos la contradanza, el pájaro carpintero y una juga. Las jugas me gustan porque 

es el mismo paso del currulao, pero es más rápido.  

AR: Esto es un poco diferente, pero cuando escuchas la palabra resistencia, ¿qué se te viene 

a la mente primero? 
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MT: Resistencia como tener una fuerza, una actitud, una perseverancia. Hay muchos 

obstáculos en cuando a este ámbito pues del folclor y uno tiene que estar. Si a uno le gusta y 

le nace, tiene que estar ahí. 

AR: ¿Crees que hay una relación entre la resistencia y lo que haces con la danza? 

MT: Sí, yo digo que hay mucha relación porque como te decía, es como la actitud, ¿no? 

Porque si usted no hace las cosas bien o no hay actitud o no hay comprensión entre los 

compañeros o el mismo director, entonces todo eso como que es resistencia. El apoyo, 

apoyarnos, el trabajo en equipo, entonces sí para mí tiene mucha relación la resistencia con 

lo de la danza.  

1.1.9. Entrevista Solanlly Portocarrero 

Angie Rodríguez: ¿Te podrías presentar? 

Solanlly Portocarrero: Buenas tardes, mi nombre es Solanlly Portocarrero Quiñonez, 

trabajo en casa de familia, tengo 35 años. Tengo esposo, dos niños. 

AR: ¿De qué parte de Buenaventura eres? 

SP: Del Barrio Pampa Linda. Igual no soy de aquí, de aquí, sino que de otro pueblo. 

AR: ¿De dónde eres? 

SP: Del Chardo, Nariño. 

AR: La primera pregunta es ¿qué significa la música en tu vida? 
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SP: La danza en mi vida significa muchas cosas. La música es algo que usted con escucharla, 

se mueve, los transporta a otras partes. Por lo menos usted escucha la marimba, la marimba 

es la reina de la selva y usted al escuchar la marimba, se traslada allá como a esa tranquilidad, 

naturaleza. Entonces la música es todo, uno la escucha y o se mueve o se mueve porque trae 

muchas cosas importantes por lo menos a nosotros que la bailamos. La escuchamos y eso es 

algo muy hermoso. 

AR: ¿Cuándo aprendiste a bailar? ¿Quién te enseñó? 

SP: Yo tenía una amiga y ella también bailaba danza, entonces ella una vez me dijo que la 

acompañara a bailar y verdad, yo fui y miré esa gente bailando y yo como que no, esto es 

muy rico, muy sabroso. Yo estaba ahí, peor muy poco escuchaba esa música y yo veía cómo 

ellos bailaban y la música y yo sentada ahí me movía, movía los pies, movía las manos. Yo 

dije yo tengo que meterme aquí a bailar y al otro día fui y me inscribí al grupo. 

AR: A Arambée, ¿sí? 

SP: No, el primero en el que yo aprendí a bailar fue en Juventud del Pacífico.  

AR: ¿Cómo conociste a Arambée? 

SP: Arambée lo conocí a través del director que es ahora porque en ese tiempo el bailaba 

también allá. Cuando él ya se metió a la Pastoral Afrocolombiana, entonces él ahí empezó a 

crear el primer grupo que se llamaba Manitas de Paz, que eran niños y ya ahí, después de los 

niños, fue saliendo el grupo de Arambée que ya serían los grandes. 

AR: O sea eso fue en 20… 
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SP: Manitas de Paz fue mucho antes. Cuando yo entré a Arambée fue en el 2013 que ya el 

director tenía el grupo. 

AR: ¿Por qué decidiste hacer parte de Arambée? ¿Qué fue lo que te motivó? 

SP: En ese tiempo porque en el grupo donde yo estaba, que era Juventud del Pacífico, se 

retiró el director porque ya quería montar su propio grupo y se fue como distanciando la 

gente. Entonces ya el grupo iba quedando con muy poquitos y una vez el director “ay pues 

si ustedes quieren como ya no van a bailar más, pueden llegar al grupo de danza de aquí 

Arambée” y ahí fue que ya, incluso con mi esposo porque él también baila, sino que por estos 

momentos se ha retirado del baile. 

AR: ¿En este momento haces parte de otros procesos juveniles? 

SP: No, por estos momentos no más es en Arambée. 

AR: Aparte de los que me has mencionada, ¿En cuáles más has estado? 

SP: He estado en (…) ahorita se me fue el nombre, pero he estado en otros dos grupos. 

AR: ¿y por qué música folclórica? 

SP: porque esa música viene de atrás, de nuestros abuelos. Entonces yo digo que viene desde 

atrás y todos nuestros abuelos desde antes el iban inculcando a uno a llevárselo a esa música. 

Entonces por eso ahoritica a mí no me gustaría que esa música se desapareciera porque es 

algo muy bonito y algo que les enseña mucho a los niños, a los adolescentes, a los adultos.  

AR: ¿Crees que la música que bailas tiene alguna relación con tu identidad? 
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SP: Sí, yo diría que sí. 

AR: ¿De qué forma lo relacionarías? 

SP: Lo entendería que no es como las otras músicas, la salsa, el vallenato. Es una música que 

lo llena a uno de vida, pero yo entiendo que esa música lo llena a uno de vida y uno se siente 

como en paz. Por lo menos en mi caso yo escucho esa música y es una paz, una alegría. Si 

estoy triste, eso me ayuda a alegrarme un poco y me ayuda también como a transportarme a 

otras cosas donde no pienso mucho en los problemas porque en estos momentos, en mi caso, 

han pasado muchas cosas y yo escucho música, vengo a bailar danza y la verdad que se me 

olvida todo lo que tengo. Todos los problemas que me han pasado se me olvidan. Solamente 

cuando termino de escucharla o me voy del ensayo, ahí vuelven los problemas.  

AR: ¿Crees que Arambée le ha aportado algo a tu vida? 

SP: Arambée le ha aportado a mi vida conocimiento porque igual en el grupo en el que estaba 

sabía muy poco, ahí tampoco no duré mucho, más o menos como unos dos o tres años. En 

Arambée estuve como unos cinco años y lo que le ha aportado a mi vida ha sido mucho 

aprendizaje sobre los instrumentos, sobre las danzas porque hay danzas que reflejan lo que 

nosotros estamos viviendo, lo que vivimos día a día. Entonces le ha aportado muchas cosas 

a mi vida pa’ tantas cosas que me han pasado. Lo que no le ha aportado, yo no sé si esto sea 

bueno decirlo, más que todo en el grupo de Arambée porque allí trabajamos con cosas 

sociales, en cosas sociales usted sabe que no entra mucho dinero. En esa parte diría que le ha 

aportado muy poco porque siempre en estos grupos uno baila para ganar algo y en Arambée 

muy poco porque no todas las danzas. Ahora porque está este proyecto, pero todas las danzas 

son sociales, entonces solamente es el transporte, el refrigerio y ya y pues el director que a 
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veces se preocupa porque uno se lleve sus 20, sus 30 así. Pero decir que usted va a bailar y 

que vamos a cobrar tanto por lo que ustedes bailan o cantan, no. Entonces en ese sentido sí 

ha sido muy poco lo que Arambée ha aportado por lo que es social y los cosos sociales no 

cobran. 

AR: Ahorita mencionabas que te gusta mucho ese enfoque social, ¿cuál danza resaltarías tú? 

Una que tú digas “esta me ha marcado”. 

SP: La danza que más me ha marcado ha sido el Cuerpo Presente. No sé si tú la hayas visto, 

bueno ojalá la presentemos. Esa danza me ha marcado mucho porque en esa danza se habla 

mucho de las personas desaparecidas y en mi caso yo tengo dos hermanos desaparecidos. 

Entonces, yo al escuchar esa danza y al verla, de una vez vienen todos esos recuerdos, 

entonces sí es algo que me ha marcado bastante, esa danza. 

AR: ¿Crees que por medio de la danza resistes con todo lo que ha pasado, lo de tus hermanos? 

SP: Sí, eso le ayuda a resistir mucho a uno y como a no pensar mucho. Por lo menos la otra 

danza que también me ha marcado un poco es la Moña, la que presentamos ayer, la social, la 

que presentamos ayer es la normal, pero la social sí porque en el drama tiene muchas cosas 

que lo marcan a uno. Todo lo que estamos viviendo aquí en buenaventura, que no hay un 

hospital, no atienden bien a las personas, en los colegios, la guerra que estamos viviendo, los 

alcaldes, las personas que organizan las cosas. Entonces esa danza también marca un poco, 

lo marca a uno porque también lo transporta a todo lo que uno ha vivido o lo que uno está 

viviendo ahora. 

AR: ¿Qué crees que representas con lo que haces en Arambée? 
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SP: Yo diría que represento cuando me ven bailar, le estoy transportando a otras personas 

que pueden seguir ese mismo camino y tanto como pa los hombres como pa las mujeres, yo 

diría que sin nosotros nos enfocáramos en los niños, los jóvenes, los adolescentes, los 

enfocáramos un poco más en esta cultura de bailar, de cantar, de teatro, todo eso, yo diría que 

nosotros tendríamos otro Buenaventura. Pesto de danza y de cantar a usted no le queda 

tiempo para estar pensando en otras cosas que no sea solamente eso. Entonces uno no está 

pensando en qué yo puedo hacer, si coger lo ajeno, si ir a matar, si ir a robar porque va a estar 

concentrado en eso. Yo siento que lo que yo hago les aporta mucho a las otras personas para 

que tomen ese mismo camino. 

AR: ¿Y cuál es el significado de esos bailes que interpretas en Arambée? 

SP: En las danzas uno interpreta muchas cosas. 

AR: Desde lo que tú interpretas. 

SP: Yo trato de transmitir mucha alegría, que cuando uno esté bailando, se note mucho la 

alegría porque son unas danzas de muchas alegrías, bueno la del velorio (…) 

AR: Esa es la de Cuerpo Presente, ¿sí? 

SP: De Cuerpo Presente, sí, de mucho sufrimiento, pero las otras danzas solamente es alegría. 

Entonces yo diría que transportar alegría. 

AR: La última pregunta es: cuando escuchas la palabra resistencia, ¿A qué lo relacionas? 
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SP: Cuando escucho la palabra resistencia que tenemos que resistir a todo esto que está 

pasando, a la violencia, a los desaparecidos y yo siento que con la danza uno resiste 

demasiado. 

AR: ¿Y qué significado le darías a la resistencia y al resistir? 

SP: Yo le daría que eso lo ace ser más fuerte, más valiente, más persona para seguir 

resistiendo de todo lo que está pasando.  

1.1.10. Entrevista Soveida Cuero 

Angie Rodríguez: ¿Te podrías presentar? 

Soveida Cuero: Mi nombre es Soveida Cuero, tengo 18 años y por ahora me dedico a la 

danza. 

AR: ¿Qué significa la música en tu vida? 

SC: Para mí la música significa muchas cosas como de la danza. Me da inspiración cada vez 

que la bailo, que escucho la música. Eso me llena de alegría, me emociona, me hace olvidar 

de muchas cosas, de los problemas. 

AR: ¿Quién te enseñó a bailar? 

SC: Yo cuando era pequeña, yo tenía unos hermanos que bailaban danza, entonces yo me iba 

a mirar y decía “ay eso me gusta” y cada vez que los miraba yo decía que quería aprender a 

bailar. Yo de tanto mirar, aprendí sola. 

AR: ¿Qué música bailabas en ese entonces? ¿También era música folclórica? 
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SC: Sí, música folclórica. 

AR: ¿Por qué música folclórica? 

SC: Una que le decían la Moña, yo la bailaba mucho porque yo me divertía también. 

AR: ¿Por qué no otros géneros? 

SC: Porque eso hacía parte de la danza, lo que me gustaba y todo eso.  

AR: ¿Crees que el bailar música folclórica tiene relación con tu identidad? 

SC: Sí, en la forma en que yo actúo, miro, va en parte de mi ser. 

AR: ¿Haces parte de otros procesos juveniles? 

SC: No. 

AR: ¿Cómo conociste a Arambée? 

SC: Por mi prima que como yo vivía en la costa, cuando yo llegué, ella me dijo que ella 

cantaba en danza en un grupo y yo le decía que yo quisiera ir a mirar, así sea a mirar, pero 

como había problema con la pandemia, me dijo “en el próximo año si dios lo permite, ahí 

sí”. 

AR: ¿Hace cuándo entraste? 

SC: Este año. 

AR: ¿En qué parte de Buenaventura vives? 
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SC: En Miramar. 

AR: ¿Consideras que Arambée le ha aportado o le aporta algo a tu vida? 

SC: Por ahora pues lo que me aporta es el aprendizaje. 

AR: ¿Cómo te sientes en los ensayos? 

SC: Me siento bien, emocionada, de todo. 

AR: ¿Por qué es importante pertenecer a este grupo para ti? 

SC: Es importante porque yo pienso que ven mi talento que tengo y bueno que me enseña 

muchas cosas que todavía no sé sobre la danza. 

AR: ¿Qué crees que representas con lo que haces en Arambée? 

SC: Represento como un estado físico, con mi cuerpo. El sentirme bien, uno se mueve todo. 

AR: ¿Para ti que significa el bailar ciertas canciones, por ejemplo, La Moña? 

SC: Para mí la Moña significa muchas cosas porque como en la canción hay una inspiración. 

Significa que al yo bailarla me siento como muy orgullosa y es como algo que es parte de mi 

ser, que me nace.  

AR: ¿Crees que hay una relación entre bailar y resistir como joven acá en Buenaventura? 

SC: Sí, yo resisto que es muy emocionante bailar danza y a muchos les encantaría bailar, 

pero hay veces que les da pena o los nervios no los dejan, pero para mí es muy importante la 

danza porque es nuestro folclor. 
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AR: Cuando tú escuchas la palabra resistencia, ¿en qué piensas? 

SC: No dejar lo que estoy haciendo, que siga avanzando y no dejarme resistir por alguna cosa 

que pase. 

1.1.11. Entrevista Walter Mondragón 

Angie Rodríguez: ¿Te podrías presentar? 

Walter Mondragón: Mi nombre es Walter Alberto Mondragón Valencia, me dedico a 

servicios varios, pero mi dedicación de por sí es el folclor, eso es lo mío, desde nacimiento. 

Prácticamente desde nacimiento, raíces porque el que lo heredó fue mi hermano, gracias a 

dios. Él tenía cinco años, yo lo heredé, nunca me gustó. Desde que yo lo vi, nunca me gustó, 

pero él tuvo un proceso de que había estado bailando danza y uno de ellos lo asustó. El papá 

del que le mostré, lo asustó y él se salió de una vez, se espantó, estuvo como dos años en el 

hospital. Entonces, cuando él lo dejó, lo retomé yo. Lo retomé desde los 10 años, 

prácticamente voy para 17 años lo que es música, danza. O sea, yo soy así: folclorista. Me 

encanta porque lo siento en la sangre, gracias a dios es mi talento, el don que me regaló dios.  

AR: ¿Cuántos años tienes? 

WM: Pues… acabé de cumplir 27 años. Tengo dos niñas, recién creciendo. Tuve hijos a 

temprana edad por el destino. Gracias a dios las tengo, el destino, las amo.  

AR: Yo pensaba que tenías 19 años. 

WM: Lo que quería escuchar. De por sí, las personas a las que siempre me les presento, el 

estipulado que me ponen es de 19—20 años y hubo unos diítas que no me había peinado, o 
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sea no me había motilado, lo máximo que me ponían era 21, pero las personas siempre me 

dicen que tengo 19. Se quedan (…). 

AR: La primera pregunta es: ¿qué significa la música en tu vida? Porque veo que haces parte 

de muchos grupos. 

WM: El significado en mí, en mi corazón, en mi mente, la música, el folclor para mí es un 

delito que yo cometo y me gusta. Es mi delito, lo llevo en la sangre, me encanta la música. 

Yo no puedo escuchar un currulao o una música folclórica porque como sea me muevo. Voy 

manejando, me muevo.  

AR: Has mencionado varias veces lo del folclor, ¿por qué música folclórica y no otro tipo de 

música? 

WM: ¿Por qué? Buenaventura, somos Pacífico, somo Pacífico. Muchas personas aquí en 

Buenaventura uno le pone un currulao y dicen “ay no eso qué es”, pero el que se siente del 

Pacífico, de aquí de Buenaventura, pone su currulao. Se identifica con el currulao, ¿vale? Por 

eso yo me identifico con la música folclórica, es lo que llevo aquí gracias a dios.  

AR: ¿Y quién te enseñó? Me contaste que tuviste un acercamiento por tu hermano, pero ¿fue 

él quien te enseñó o fue otra persona? 

WM: No, gracias a dios yo tuve un profesor que me dijo anímese, a usted se le ve y lo primero 

que él me dijo cuando yo iba a bailar mi primera danza de niño, porque yo era el más penoso 

de todo el grupo, me dijo pena es de robar y matar. Ahí se me viene a la mente eso. Él me 

enseñaba las danzas y me animaba, hasta que un día dije yo tengo que mostrar lo que soy. 

Desde ese día hasta el sol de hoy, yo demuestro lo que soy: folclor. 
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AR: ¿Cómo conociste a Arambée y por qué decidiste hacer parte del grupo? 

WM: Arambée lo conocí por medio de Estampas del Pacífico porque yo soy actualmente 

bailarín de Estampas. Hubo una fusión entre Arambée y Estampas y desde ese día, los dos 

grupos han estado ensayando, sino que hoy en día como está este evento de Arte y 

Movimiento, esa programación, entonces los dos grupos están separados porque se metieron 

al proyecto en dos grupos aparte. Ahí fue que conocí a Arambée, hubo una fusión: Estampas 

y Arambée. 

AR: ¿Qué instrumentos tocas? 

WM: Toco: bombo, el cununo, el guasá, la marimba, que es el instrumento primordial del 

Pacífico, toco solamente bordones, no la se registrar todavía. ¿Por qué? Por falta mía. No le 

he puesto cuidado, no es porque yo no quiera, sino porque no le he puesto cuidado porque he 

tenido cómo. Yo tenía una marimba y hubo un momento que me quedé sin trabajo en la moto, 

me tocó venderla, hasta barata la regalé, pero a ese instrumento es al único que no le he 

puesto el ojo. A los demás, sí. 

AR: ¿Cuánto llevas en Estampas? 

WM: En Estampas dos años cumplí ahora en noviembre. 

AR: ¿Y lo de la fusión hace cuánto fue? 

WM: Un año, año y medio. 

AR: ¿Haces parte de otros procesos juveniles aparte de esos dos? 
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WM: Pues en colaboración. Como tal no hago parte, sino en colaboración. Por ejemplo, 

como yo me destaco bailando, algún grupo me dice “lo necesitamos para un viaje”, claro que 

digo sí dependiendo donde sea el lugar donde se vaya a viajar. Por ahí, diciéndole así, hago 

parte de unos 10 grupos. 

AR: ¿Cómo es el tema económico? En otra entrevista me decían que creía que no había 

muchos aportes económicos, ¿crees que eso pasa mucho desde lo cultural? 

WM: Respecto a esa pregunta, le diré: desde que yo me mentalicé que voy a ser folclorista, 

yo no me baso en el dinero. Si me apoyan económicamente, bienvenido sea, pero 

últimamente en los grupos se ha visto que, en cada presentación, se les da un incentivo, como 

le decimos acá, bajo cuerda. Les dan su plata y nadie sabe, sino que a veces les dan el pasaje 

y nadie sabe. Me pasó ahora que viajé con el grupo Tradelpa —Tradiciones del Pacífico— 

AR: A Chocó, ¿no? 

WM: Sí, fuimos al Chocó y nos exigieron tanto y yo dije como, pero si no nos están pagando, 

por qué nos exigen tanto y después por ahí me enteré, en una comunicación que tuve con un 

amigo de confianza, me dijo: “no le vaya a decir a nadie. Sí les pagaron a Tradelpa, les dieron 

como 3 millones de pesos” y yo pregunto: ¿y qué se hizo esa plata si a nosotros no nos dieron 

ni pa’ la gaseosa”. 

AR: ¿Ni siquiera el transporte? 

WM: Ellos cubrieron el transporte y el hospedaje, pero aparte de transporte, hospedaje y 

comida no dieron nada, ni para el carro de aquí a su casa. Entonces por eso uno se va 

mentalizando, uno se va dañando la cabeza, por decirlo así. Yo no era así, se lo juro que yo 
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no era así. “Vamos pa tal presentación, pero no hay plata” pues vamos, no importa. Yo quiero 

divertirme y así era yo y los compañeros me dicen Walter, ya mentalizándose que a tal grupo 

le están dando su plata y a usted no le están dando nada. Entonces ya es hora de que a uno le 

aporten, aunque de por sí, muchas personas que están en Arambée dicen que no están dando 

plata, pero es el único grupo en mi vida, de mis 17 años que voy a cumplir en el folclor, que 

me dicen: “Walter para su transporte”. Se lo juro, el único. A mí me dieron los 4000 pesos, 

yo no me lo esperaba, aunque yo les decía a ellos: “yo tengo mi vehículo, yo me encargo del 

otro compañero”. 

AR: ¿Él también vive arriba? 

WM: Sí, él también vive por allá arriba. Yo le decía dele el transporte a Javier, por mí no se 

preocupe y el mismo profesor me dijo “no, para todos hay su transporte”. El único grupo que 

ha dicho coja y es más yo en Estampas le decía a la directora momentico que el día que no 

tenga para el pasaje de Javier, si yo no lo puedo llevar, yo le doy el pasaje y a lo último yo se 

lo presto porque ya nos pasó. En la última presentación que tuvimos con Estampas la 

profesora estaba con la cabeza grande porque no tenía un peso para el transporte de los 

instrumentos, entonces o le dije tranquila profe, no se preocupe yo le doy cualquier cosa 

ahoritica. Terminas, ahí complete. Eso sí, como les están pagando a los grupos después, me 

devuelve lo que le di. Si fuera otra cosa por mí no me preocupaba porque usted sabe que yo 

la plata la hago, la plata no me hace ni yo la hago, peor me la devuelve después. 

AR: ¿Qué crees que todos esos grupos en los que has estado le han aportado a tu vida? 

WM: En los que estoy fijo, En Arambée y en Estampas, ¿sí? Pero yo tengo otro grupo que 

soy de ahí de raíz: Maguatam, Marimba, Guasá y Tambor. Ese es mi grupo. 
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AR: ¿Ayer se presentaron? 

WM: Fue el de música, ¿se acuerda que estuvimos en los Pinos? Ese es el grupo que me 

dicen “Walter, venga” y yo voy porque es el grupo que se aporta, pero es música, no danza. 

Es el grupo que, como dice la directora, mi Maguatam del alma. Pero en danza, en baile, sí 

Arambée me aporta el transporte, peor mi Maguatam del alma ese es mi grupo directamente. 

AR: Pero digamos aparte del transporte y de lo económico, en otros sentidos. Por ejemplo, 

en tu vida, en lo personal, ¿crees que le ha aportado algo? 

WM: Pues en mi vida me ha aportado mucho. Las oportunidades porque me ha brindado 

bastantes oportunidades para mi vida y gracias a dios las he sabido aprovechar. Me ha dado 

ejemplos, me ha brindado ejemplos y la he sabido aprovechar. He estado en problemas y me 

han llegado “no mijo, esto es así” y he recapacitado. Me ha ayudado bastante en mi vida 

cotidiana gracias a dios.  

AR: ¿Cómo te sientes en los ensayos? 

WM: Pues se dirá que las personas se sentirán bien conmigo porque yo soy abierto, soy 

alegre. Usted misma lo ha visto. Por ejemplo, hoy día estaba que no me hallaba porque yo 

no sentía el ambiente que me gusta porque yo no veo como la alegría donde están los 

hombres, los compañeros disfrutamos, recochamos, jodemos. O sea, ese soy yo, donde voy 

soy así. Donde vaya de verdad que soy así porque lo mío es folclor, ¿me entiende? Eso es lo 

mío. Walter el que usted ve aquí, cuando usted lo ve cabizbajo, lo vea triste, usted dirá no él 

tiene algún problema porque Walter no es así. O sea, yo soy folclorista, lo llevo en la sangre, 

ese soy yo. 
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AR: ¿Qué crees que diferencia a Arambée de otros grupos? 

WM: Pues todos los grupos en los que he estado que ha sido en mi carrera de folclorista 

todos los grupos son totalmente diferente. No comparo uno con el otro. El único grupo que 

lo puedo comparar es Maguatam de música porque ahí para mí es el único grupo, pero los de 

música folclórica todos son diferentes. 

AR: Y supongo que todos aportan algo diferente. 

WM: Todos aportan algo diferente. Por ejemplo, hay algunos grupos que no me siento bien 

con los bailes o ya sea con algunas personas no me siento bien, entonces yo digo aquí no 

encajo. Estaré por colaborar, pero no para encajar. 

AR: ¿Qué crees que representas con lo que bailas en Arambée? 

WM: Represento mi folclor, mi pasión por lo que siento. El amor a lo que hago, es lo que 

represento. EN los ensayos siempre lo pienso. Esa pregunta me llegó como es. Siempre 

pienso lo que represento, estoy representando mi folclor, el don que dios me dio.  

AR: ¿Y cuál es el significado que le darías a esas canciones que bailar y que interpretas? 

WM: Al bailarlas vuelvo y le repito la respuesta le doy el significado de esta haciendo lo que 

me gusta. 

AR: En ese sentido, ¿dirías que hay una relación entre tu identidad y la música? 

WM: Sí, una identidad muy grande. Una identidad familiar. 

AR: Y entre la resistencia, ¿también? ¿Crees que como joven resistes por medio de la música? 
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WM: Sí, demasiado y resisto bastante porque es lo mío. Resisto demasiado porque es mi 

delito. Ese es mi delito.  

AR: Ya, por último, cuando escuchas la palabra resistencia, ¿cómo la definirías? 

WM: O sea no sé explicárselo mucho porque casi no he tenido esa palabra en mi presente. 

Casi no la he tenido presente. 

AR: ¿Por qué? 

WM: O sea el resistir es como por ejemplo cuando tengo un problema con alguien y se me 

vuelve a presentar ese mismo problema y yo digo “no voy más” y sigue ese mismo problema. 

O sea, yo estoy resistiendo a lo que me están haciendo, así sea malo, pero como soy de pocos 

problemas, entonces no sé definírsela muy bien. Por ejemplo, con mi última pareja que tuve 

hace rato, de verdad que ahí sí resistí. Ahí sí sé que es la palabra resistir. Resistí demasiado 

porque, por decirlo así, no es por hablar mal, sino que resistí demasiado maltrato físicamente, 

verbalmente. Eso sí lo resistí demasiado, pero ya que resistencia en el folclor, ya casi no le 

da sentido. No lo he vivido. Resistencia no sé qué es en el folclor, ¿me entiende? 

AR: Sí que no lo ves presente. 

WM: No, yo como folclorista no sé qué es resistencia. 

AR: ¿Pero crees que desde el folclor el bailar es un acto político? 

WM: No, no lo veo así. Aunque en la política usan mucho el folclor, sí, pero yo no lo veo 

así. 
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AR: Pero no necesariamente hablo política de esa a la que estamos acostumbrados, sino como 

un acto de pararse y decir estamos acá y estamos presentes. 

WM: Pues como le digo yo para esas cosas nada que ver. Muchas veces en los grupos me 

han dicho “hay tal cosa” y yo digo que no, en esos corrinches yo no me meto. No me gusta. 

Que hay una caminata por la paz, mi excusa es estoy ocupado, aunque no esté haciendo nada, 

pero no voy. La verdad no me gusta. 

AR: ¿Por qué no te gusta? 

WM: Eso para mí, en mi mente está que por medio de eso viene más conflicto, entonces no. 

AR: ¿No soluciona? 

WM: No. Por ejemplo, hacemos una caminata de resistencia hoy día. Salimos en la caminata, 

en la marcha y atrás de la marcha hay un muerto, entonces por eso yo digo que esa resistencia 

en mí no va. 

1.2. Transcripción grupos focales 

1.2.1. Grupo focal (04/12/2021) 

Héctor Micolta: Angie y Lorena quieren mostrar al mundo que el arte y la cultura sí sirven 

para construir paz. Entonces por eso yo digo que hay que quitar eso de La Moña que el 

hombre tiene que pegarle a la mujer porque esta le reclama, pero entonces no me sirve si la 

cultura es para pegarle a la mujer. Tengo que cambiarle el chip y por eso es que cambié el 

drama. 

Maribel Torres: Es de la actitud. 
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HM: Sí, entonces ella tiene unas preguntas. Ya las estuvo charlando con algunos. Ella tiene 

las dos metodologías de entrevistas individuales y como grupos focales. Vamos a ver cómo 

nos va con un sondeo que vamos a realizar. Cuando escuchamos el término Memoria 

histórica, lejos de la memoria significa tal cosa, qué es lo que se me viene a la cabeza. 

Entonces de manera libre, voluntaria, desinteresada, vamos aportando cositas. Como una 

lluvia de ideas. Entonces ¿quién quisiera empezar? 

Angie Rodríguez: Y, de hecho, lo primero que se le venga a la cabeza. ¿Con qué lo 

relacionarían? 

Maribel Torres: Como una tradición. Las culturas que se pueden ver, diferentes regiones, 

los ancestros.  

Luz López: Para mí son situaciones que siguen ahí enseñando como cambiando 

mentalidades. Si pensábamos así no venga es que tradicionalmente lo podemos cambiar, 

vamos avanzando porque se puede y no dejarlo morir a través del tiempo. 

Marcela Giraldo: La memoria histórica es la recuperación o el mantener los recuerdos de 

historias, de sucesos, de hechos vividos en el pasado que se traen al presente.  

HM: Por acá yo también podría dar unos aportes. Claro está que yo ya he venido hace rato 

trabajando ese tema del concepto, pero hay un tema de memoria histórica que por lo general 

se relaciona en el marco del conflicto armado. De hecho, digamos que es un término 

relativamente nuevo y que intenta siempre enmarcarlo en el conflicto armado. Como decir, 

recordar los hechos victimizantes que han pasado, pero no solamente en función de 

recordarlos como un tema de seguir llorando y seguir sufriendo, sino como una forma de 
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hacer como resiliencia por decirlo de alguna manera. Como a pesar de recordar eso que fue 

negativo, cómo lo puedo utilizar para sanarme y continuar, ¿sí? De hecho, cuando sale todo 

este proceso y Arambée nace, que nace en 2013, hacemos nuestra primera puesta en escena 

de manera social, ya ligado con el tema de memoria histórica. Pero ojo que la memoria 

histórica no solamente se puede relacionar con el tema del conflicto armado. O sea, cuando 

yo bailo un Pisón, lo que estábamos ensayando hace poquito, yo estoy haciendo ahí memoria 

histórica porque la memoria histórica yo la puedo relacionar con el tema de traer al presente 

las cosas que hacíamos antes, negativas o positivas. Lo que pasaba antes, negativo o 

positivos. Entonces, hoy digamos que poco se hace, o al menos en lo urbano no se relaciones, 

pero en lo rural sí, cómo se sembraba arroz, cómo se cazaba un ratón o cómo se ahuyentaba, 

cómo se sembraba y es lo que hacemos siempre en las casas de laboreo. Cómo se pesca, con 

chinchorro, con atarraya, con anzuelo, con lo que sea. Cómo se cosecha, cómo se navega, 

cómo se corta, cómo se está remando. Entonces también la memoria histórica tiene que ver 

con traer al presente los hechos pasados y desde ahí construir nuevas vivencias. Entonces 

desde ahí yo creo que puede ser y desde ahí yo quiero regalarles tres palabras fundamentales 

que digamos se trabajan en todos estos temas sociales y de hecho de manera particular lo 

estoy trabajando en mi investigación de tesis y también podría ayudarle a la tesis de Angie y 

son los términos: resistencia, resiliencia y (re)existencia. Creo que trabajar en torno al tema 

del arte y la cultura como mecanismo de hacer memoria histórica, de construir paz y todo 

eso, son fundamentales. Resistencia porque aún estamos resistiendo en el territorio a pesar 

de las cosas negativas y que nos quieren sacar del territorio, nos empeñamos a continuar y 

claro resistir no es aguantar, pero resistir es hacer frente, es estar allí. Resiliencia porque a 

pesar de los problemas y de los golpes, con el arte y la cultura nos levantamos para continuar, 

para seguir caminando, seguir construyendo. Y (re) existencia como que ese arte y esa cultura 
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nos ayuden a construir nuevas formas de continuar. Esa (re)existencia es inventarnos nuevas 

formas, entonces si decimos que con la danza hacíamos una danza donde entre comillas 

culturalmente se llevaban un machete pa’ la fiesta y se peleaban por la mujer, cómo me ayuda 

a (re)existir. Buscar otras formas de existir, la cultura me puede mostrar que tengo que buscar 

otras formas para vivir y que las fiesta se puede vivir en paz y gozar y compartir. Entonces 

desde ahí quisiera compartir ese punto. 

AR: Yo quisiera preguntarles: cuando escuchan la palabra identidad colectiva, ¿qué se le 

viene también a la mente? ¿Qué creen que es la identidad colectiva? 

MT: Como un trabajo en equipo, como un trabajo en grupo. 

Ana Lecy: Pues para mí la identidad colectiva es como el conjunto de acciones y 

características que definen un conjunto, o sea una comunidad en general, pero que se 

constituyó a partir de las particularidades de cada uno. 

LL: Para mí la identidad colectiva sería como dice la compañera una comunidad. O sea, 

identificarnos que no solo porque el problema le está afectando a ella, la vamos a ignorar, 

sino que apoyarnos entre todos para sacar ese problema adelante como enfrentarlo. 

Fernanda González: Bueno, para mí la identidad colectiva es todo aquello que identifica 

una comunidad, que le ayuda a resistir, que le ayuda a permanecer en el tiempo por medio de 

sus actividades ya sean ancestrales, teatrales, etc. Todo lo colectivo es lo que se puede hacer 

en el marco del crecimiento grupal, de lo que se puede manifestar en comunidad.  
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Cristina Angulo: Yo lo que entiendo por identidad colectiva es algo como explicaba la 

compañera que se hace en un grupo y a través de ese grupo se van a desarrollar algunas 

actividades, cosas, pero no salirse del contexto. 

AR: ¿Creen que en Arambée hay una identidad colectiva? ¿Qué opinan desde su experiencia? 

Todas: Sí 

AR: ¿De qué forma tal vez se expresa esa identidad colectiva? 

Karime Valencia: Cuando uno ensaya, que se va a hacer una danza, ahí estamos utilizando 

la identidad colectiva. Debemos hacerlo siempre en grupo y no salirnos de ahí. 

MT: Bueno, el conocimiento que tengo de Arambée es como que hay una disciplina, hay un 

diálogo, una comunicación, una expresión tanto del director que tenemos que todos estar en 

conjunto y tener una buena coreografía, un buen trabajo en equipo, pero primero el diálogo 

más que todo, la comunicación para podernos comprender, para poder sacar adelante la 

danza, el grupo. Así como hemos estado ensayando, entonces así. 

AL: Yo pienso que sí hay una identidad colectiva porque las expresiones culturales se hacer 

a partir de las costumbres que tiene la comunidad afro aquí. La música folclórica, la danza y 

con los instrumentos ancestrales. 

FG: Yo creo que la identidad colectiva de la agrupación Arambée está muy denotada ya que 

por medio de esas diferencias que se hacen, como lo decía el director, ahora en las danzas, 

metiendo situaciones en las cuales se ve un crecimiento de la comunidad, se ve un cambio 

no solamente en la forma de danzar, sino también en la música. Llevar un mensaje de 
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resiliencia, de paz, de amor, de permanencia en el territorio por medio de la cultura y el arte 

como tal.  

MG: Arambée tiene una identidad colectiva porque partimos desde el nombre. El nombre 

fue pensado con un propósito. Arambée es grito de lucha, es decir, nos juntamos, nos unimos 

por una lucha en común. En segundo lugar, los vestuarios son característicos en Arambée. Es 

decir, los vestuarios no se hicieron porque sí, sino que tienen un sentido. Entre esos, me gusta 

mucho el que tiene los colores de la africanía, que tiene el negro, el rojo, el amarillo y el 

verde. Entonces, tiene un significado de identidad por ese lado. En tercer lugar, las canciones 

que se cantan, a pesar de tener los ritmos propios, tienen una letra propia. Lo mismo las 

danzas, tienen un toque especial. Muchos grupos bailan el pisón, como se bailó ahora, pero 

este grupo tiene su característica de bailar el Pisón, la Moña social, hay una también que es 

la Danza de la vida, entonces eso hace que Arambée tenga una identidad propia y se le 

identifique más en lo que tiene que ver con contextos de defensa de derechos y en contextos 

también que tengan que ver con eventos que sea de incidencia política o de incidencia social. 

AR: ¿Qué creen que es resistencia? ¿Cómo la definirían? 

CA: Para mí la resistencia es cuando uno tiene esa fuerza de voluntad ante esa situación que 

uno está viviendo y uno trata de resistir ahí con la esperanza de salir algún día de esa situación 

x o y que uno esté viviendo. Yo entiendo eso como resistencia, como una historia que se 

busca la forma de mejorarla, peor poniendo pies de resistencia. 

MT: Para mí resistencia es como perseverar, como una perseverancia. Una oportunidad, 

como estar unidos. Que, si no fue el uno, el otro lo puede reemplazar. Estar allí. Todos los 

días no está la persona de un estado de ánimo, entonces es como ese apoyo. Como que “ah 
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sí, yo puedo” y no he podido y quería resaltar algo de Arambée también de lo que dice el 

profe de las capacitaciones que uno debe aceptar esas oportunidades porque son 

prácticamente gratuitas. Entonces uno debe capacitarse y eso le sirve mucho a uno. 

LL: Resistencia para mí es luchar, como aguantar. No dejarnos vencer por los miedos pese a 

lo que está pasando en este momento en la ciudad, que la violencia está a flor de pelos como 

se dice, estamos aquí aguantando porque este es nuestro territorio y estamos luchando por 

volver a que sea como antes. Un territorio de paz donde en la calle tal tío, el primo, así sea 

que no somos familia, todos nos saludamos en la calle porque eso es una resistencia, es un 

signo de unión. Para mí eso es la palabra resistencia.  

1.2.2. Grupo focal (11/12/2021) 

Angie Rodríguez: ¿Qué significado le dan a la palabra Arambée? 

David: Grito de lucha, ¿no? 

AR: ¿Y alguno le da otro significado a parte de ese? 

Karime Valencia: Es como un llamado hacia algo, algo en plural.  

D: El grupo. 

Héctor Micolta: Solamente Arambée sí es como un llamado. Es un grito de lucha, pero más 

que de lucha como literalmente la palabra, es un llamado a trabajar en comunidad, ¿sí? 

Arambée es una expresión para saber que hay un pueblo que atiende a un llamado para hacer 

un trabajo mancomunado, entonces esos términos como Arambée se articula con términos 

como Uramba o la Tonga porque siempre es un llamado a hacer algo en comunidad. Por lo 
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general digamos que hay un grito, una expresión que lo acompaña que es “ju” como si uno 

aceptara el llamado o la invitación, eso es más que todo lo que significa Arambée. Para el 

grupo, ahí dice “nuestro grito de lucha es por el arte y la cultura”, es como un llamado a 

trabajos juntos y juntas a través del arte y la cultura. 

AR: Ahora, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escuchan la palabra 

identidad colectiva? 

Solanlly Puertocarrero: Trabajar en grupo, es unión. 

Arely López: identidad colectiva es como identificarme con la persona que está en mí mismo 

entorno. Me identifico con David, con Solanlly, con Cristina, con Karime. O sea, como todo 

hacerlo en conjunto como por decir estar en convivencia con ellos. 

AR: Y en ese sentido, ¿creerían que Arambée tiene una identidad colectiva? ¿cómo lo ven? 

Héctor Micolta: Yo sí quisiera intervenir un poquito con eso. Yo creería que de cierto modo 

sí hay una identidad colectiva y eso no elimina la identidad individual de cada uno. Identidad 

colectiva porque todas las personas que integran Arambée tanto de la parte de música y en 

música como tanto en músicos de los instrumentos como de las voces y los bailarines los 

identifica que a todos les gusta lo que hacen aquí. Les gusta el tema de las danzas, de la 

música folclórica y lo otro que pueden identificar que eso sí lo van adquiriendo cuando entran 

en el proceso, saben que de pronto hacen arte, hacen cultura a través de la danza y de la 

música folclórica, pero con un fin más allá que simplemente resaltar las tradiciones del 

pacífico. Digamos que puede ser más pensado y así empezamos con el tema de que eso nos 

ayude como un proceso de incidencia política. Que la cultura y el arte nos pueda servir 
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digamos para levantar la voz, ¿sí? Y digamos mostrar lo que está pasando mal y reclamar las 

cosas que nos merecemos. El arte tiene una función mucho más política.  

SP: Es eso, está en un mismo círculo, ¿no? Y la opinión que de uno al final es aceptable y 

todo eso que da cada persona, cada opinión es aceptable. 

AR: ¿Y eso se ve acá en Arambée? 

SP: Claro. 

HM: Algunas de las piezas que tenemos hay una idea principal, pero entonces el grupo 

empieza a identificar y a mirar por qué no irnos por acá. Una de las primeras piezas como la 

de cuerpo presente, en ese entonces que fue para 2015, Solanlly ya estaba en la agrupación, 

David también y empezaron a dar aportes y sobre todo porque es una pieza que intentaba 

también narrar de una manera sutil casos reales de personas del proceso. Entonces sí hay un 

tema desde la desaparición forzada, los asesinatos, entonces como que contaban cosas y se 

iba pues mezclando. Con las canciones que cantamos hoy como decir la de Vivos los llevaron 

y vivos los queremos cada uno fue poniendo como un aporte para crear las estrofas. De hecho, 

esta última canción también, la resistencia y esperanza, aunque la escribí también, el resto de 

los aportes ya acordes en la música fue parte que el grupo fue comentando. Entonces, 

digamos que ahí se ve la creación colectiva y, por tanto, muestra una identidad colectiva del 

proceso. 

AR: Co—construcción de conocimiento. 

HM: Sí. 

AR: ¿Qué quiere decir eso de cuerpo presente? 

Commenté [ATRB1]: Ellos hablan también desde su 
significado. Ligado a la historia de desaparición forzada. 
Historia de conflcito, hilarlo con lo que el conflcito armado 
representa y cómo ellos a través de esa danza, ellos están 
haciendo una forma de resistencia 

Commenté [ATRB2R1]: Signficando esa forma de resisCr y 
de enunciar 
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Marcela Giraldo: Es un ritual mortuorio. Es un ritual que en algunos lugares se le conoce 

como el cuerpo presente, en otros lugares el cuerpo ausente, pero en general es un ritual de 

llamamiento. Inicia cuando salían los pescadores a pescar y pasaban ya los días de llegada 

de ellos, las familias hacían este ritual para que aparecieran vivos o muertos, pero ahora este 

ritual ha sufrido una transformación que se ha llevado a lo que es la desaparición forzada. 

Entonces, es en ese marco donde coge más fuerza o más auge este ritual del cuerpo ausente. 

Es como les dije un ritual de llamamiento.  

1.3 Consentimientos informados 

1.3.1. Consentimiento informado Héctor Micolta 

 

1.3.2. Consentimiento informado María Fernanda González 
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1.3.3. Consentimiento informado Ana Lecy Rentería 

 

1.3.4. Consentimiento informado Marcela Giraldo 

 

1.3.5. Consentimiento informado Cristina Angulo 
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1.3.6. Consentimiento informado Jorge Garcés 

 

1.3.7. Consentimiento informado Karime Valencia 

 

1.3.8. Consentimiento informado Luz Arely López 
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1.3.9. Consentimiento informado Maribel Torres 

 

1.3.10. Consentimiento informado Solanlly Portocarrero 

 

1.3.11. Consentimiento informado Soveida Cuero 
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1.3.12. Consentimiento informado Walter Mondragón 

 

1.4. Drama La Moña 

1.4.1. Drama original La Moña 

MUJER 1: Mi vida es una desgracia, es un cuadro de tristeza por andar de arrebolada hoy 

me veo en la pobreza, viviendo en casa arreglada vine a buscar matrimonio, más bien di con 

un demonio que hoy vivo desesperada y mis hijos aguantando… Oh, qué horror, que vida la 

mía, al ver que el marido mío se ha vuelto una porquería, yo veo que otros maridos tratan 

bien a sus mujeres, cumplen con sus deberes, traen buena lata y se mantienen con plata, pero 

tan sólo la comida mía no haber podido venir, cuando llegue ese sinvergüenza yo tenerle que 

servir?  

MUJER 2: ¿Habladora yo? No tanto como habladora, yo he sufrido callada, pero ya no me 

importa nada, pues quítame la vida so grandísima calavera.  

MUJER 3: Si, te quieren los bebedores… y todidicos los imprudentes… porque todo lo que 

conseguís te lo bebés en aguardiente… te quieren las motipeladas, cuando caigás en la ruina 

no se te arrimarán ni las guaras.  
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HOMBRE 1: Oye, ¿cuál es que es tu alboroto? ¿Qué es lo que está pasando que me vivís 

descuerando sin prudencia y sin temor? Cuando pensé que te cogería hablando… pero esta 

sí que no te la perdono, aunque baje San Antonio y se metan toditicos los demonios, a que te 

arranco la lengua so grandísima habladora.  

HOMBRE 2: ¿Calavera yo? Vos estás loca, con razón que ni oírte se te puede, yo soy un 

hombre parcial que todo el mundo me quiere.  

HOMBRE 3: Ve, te pido en nombre de Dios, no te arrimés mucho al fuego, porque se te 

pueden quemar los dedos. Y ni te me parés de frente porque te arranco toditicos los dientes. 

1.4.2. Drama La Moña Social – adaptación Arambée 

MUJER 1— Nuestra vida es una desgracia es un cuadro de tristeza, por la culpa de los 

violentos hoy vivimos en la pobreza, viviendo bien y en buenas tierras cada uno con sus 

patrimonios, pero llegaron estos demonios y hoy padecemos esta guerra y nuestros pueblos 

marginados; nos extorsionan, nos desplazan, nos intimidan y nos matan. Oh, qué horror, que 

dura es nuestra vida al ver nuestra situación cada día más jodida, y el gobierno que tiene 

nuestra palabra cohibida, yo veo que otros gobiernos tratan bien a toda su gente, cumplen 

todo y no les miente, ellos saben gobernar y a su pueblo le brindan bienestar, pero tan sólo 

nuestros derechos tener que verlos morir, y cuando lleguen las elecciones ¿yo tenerlos que 

elegir?  

2— ¿Habladora yo?, no tanto como habladora, por nuestros hijos desaparecidos las madres 

hemos sufrido calladas, pero ya no nos importa nada; que nos quiten la vida pues no 

aguantamos tanta pendejada.  
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3— Sí, se creen los poderosos y los únicos importantes por eso es que se sienten con poder 

de gobernantes, sin embargo, no hay razón para dejarnos callar y con su poco de mentiras 

nos vengan a engañar. Por eso a todos les digo vivamos en unidad y como pueblo 

afrodescendiente gritemos… ¡LIBERTAD!  

1— Oye, ¿Cuál es que es tu alboroto? ¿Qué es lo que te está pasando? Que vos vivís hablando 

sin prudencia y sin temor, vos no ves que al que cojan hablando ahí mismito lo van matando, 

ve mujer por Dios deja la bulla y callá tu boca que después andan diciendo que te estás 

volviendo loca. Hablá bajito y sin alboroto donde escuchen tu testimonio se nos meten 

toditicos esos demonios, y no quiero que en cualquier hora te desaparezcan por habladora.  

2— Yo tampoco aguanto esto y nadie sobre esta tierra, que por culpa de los violentos no 

salgamos de esta guerra. Vos tenías razón mujer y el miedo me iba a ganar, pero gracias a tus 

palabras he logrado despertar. No creás que no nos duele tanto maltrato y atropello, de este 

pueblo que era tan bello con su historia tan amada ya casi no queda nada; valiéndose de la 

violencia quieren dañar nuestra cultura y cada vez manchan de sangre a mi linda 

Buenaventura.  

HOMBRE 3— Vean ve, les pido en nombre de Dios, mantengamos la autonomía y 

defendamos el territorio tanto de noche como de día. Por eso a todos los llamo al ritmo de 

esta canción que luchemos por Buenaventura y por toda la nación. 

1.5. Canciones Arambée 

1.5.1. Memoria del pescador – Héctor Fabio Micolta 

“En medio de esta violencia no se puede trabajar 

Nada de cortar madera, ni se puede ir a pescar…” 
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En julio de 2008 esta historia se vivió… cuéntenoslo pues comadre que fue lo que sucedió 

(bis) 

Saliendo de Merizalde a Gregorio el pescador… cuéntenoslo pues comadre que fue lo que 

sucedió 

Estando ya en su faena un grupo se le acercó… cuéntenoslo pues comadre que fue lo que 

sucedió 

Gregorio estaba asustado cuando rodeado se vio… cuéntenoslo pues comadre que fue lo 

que sucedió 

Y hoy todos lo están buscando porque desapareció… cuéntenoslo pues comadre que fue lo 

que sucedió 

Cuéntenoslo pues comadre… que fue lo que sucedió 

Cuéntenoslo pues comadre… que fue lo que sucedió 

Cuéntenoslo pues comadre… que fue lo que sucedió 

Cuéntenoslo pues comadre… que fue lo que sucedió 

Que fue lo que… sucedió (6 veces) 

 

Así como don Gregorio otros no han vuelto a su hogar… y a los desaparecidos los podamos 

encontrar 

Familias están sufriendo pues no los pueden hallar… y a los desaparecidos los podamos 

encontrar 

Ni cristiana sepultura se les puede hoy brindar… y a los desaparecidos los podamos 

encontrar 

A Dios bendito pedimos que los libre’e todo mal… y a los desaparecidos los podamos 

encontrar 
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Y a los desaparecidos… Ooii, los podamos encontrar 

Y a los desaparecidos… Ooii, los podamos encontrar 

Y a los desaparecidos… Ooii, los podamos encontrar 

Y a los desaparecidos… Ooii, los podamos encontrar 

Los podamos… encontrar (6 veces) 

 

Y a los desaparecidos… Ooii, los podamos encontrar 

Y a los desaparecidos… Ooii, los podamos encontrar 

Y a los desaparecidos… Ooii, los podamos encontrar 

Y a los desaparecidos… Ooii, los podamos encontrar 

Los podamos… encontrar (6 veces) 

1.5.2. ¿Dónde están? – Yenith Marcela Giraldo 

“Hoy buscamos respuesta 

A todo lo que pasó 

Extrañamos nuestros hijos 

Porque están allá con Dios” 

¿Dónde están…? 

CORO: 

¿Dónde están?, ¿Dónde están? ..... ¿Dónde están? 

Nuestros hijos ¿Dónde están? ¿Dónde están? (bis) 

Doce jóvenes partieron……… ¿Dónde están? 

De este bello Litoral…………… ¿Dónde están? 

Acabaron con sus sueños……… ¿Dónde están? 
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Que ya no van a alcanzar……… ¿Dónde están? 

CORO: 

¿Dónde están?, ¿Dónde están? ¿Dónde están? 

El estado no responde………. ¿Dónde están? 

Sus familias los extrañan……. ¿Dónde están? 

Y por qué se los llevaron……. ¿Dónde están? 

De esta tierra tan amada……. ¿Dónde están? 

CORO: 

¿Dónde están?, ¿Dónde están? ¿Dónde están? 

 

A los líderes del pueblo……… ¿Dónde están? 

Reconocidos por luchar………... ¿Dónde están? 

Por defender los derechos…… ¿Dónde están? 

Hoy los quieren silenciar……… ¿Dónde están? 

CORO: 

¿Dónde están?, ¿Dónde están? ¿Dónde están? 

Por culpa del desarrollo……. ¿Dónde están? 

Nos despojan de la tierra……. ¿Dónde están? 

Nos secuestran y nos matan……. ¿Dónde están? 

Y nos hunden en la guerra……. ¿Dónde están? 

CORO: 

¿Dónde están?, ¿Dónde están? ¿Dónde están? 
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1.5.3. Vivos los queremos – Arambée 

En medio de este conflicto 

Y de esta disputa armada 

Suben las grandes cifras 

De desaparición forzada (bis) 

Queremos saber lo que pasa 

Aquí en este bello puerto 

Que algunos salen de casa 

Y todavía no han vuelto (bis) 

CORO: 

Porque vivos lo llevaron… 

Y vivos los queremos… (3 veces) 

Esto es lo que se ve 

A la luz de este contexto 

El pueblo sigue sufriendo 

De ver nuestros jóvenes muertos (bis) 

Nuestra búsqueda no se acaba 

Y los que buscamos a diario 

Por los desaparecidos 

A Dios seguimos orando (bis) 

CORO: 

Porque vivos lo llevaron… 

Y vivos los queremos… (3 veces) 

CORO: 
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Porque vivos lo llevaron… 

Y vivos los queremos… (3 veces) 

Esto es una agonía 

Porque no los encontramos 

Vivimos en un infierno 

Hasta cuándo, hasta cuándo (bis) 

A este mundo preguntamos 

Para cuándo los veremos 

Porque vivos se los llevaron 

Y hoy vivos los queremos (bis) 

CORO: 

Porque vivos lo llevaron… 

Y vivos los queremos… (3 veces) 

CORO: 

Porque vivos lo llevaron… 

Y vivos los queremos… (Varias veces) 

1.5.4. Mi linda Buenaventura – Arambée 

Y de original cultura (bis) 

Se encuentra una tierra hermosa 

Llamada Buenaventura (bis) 

Que linda es… Mi Buenaventura 

Hermosa es… toda su cultura (bis) 

Habitada de hombres fuertes 
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Y mujeres luchadoras (bis) 

Aunque no quieran creerlo, aquí 

Hay gente trabajadora (bis) 

Que linda es… Mi Buenaventura 

Hermosa es… toda su cultura (bis) 

Su fauna también su flora 

Siempre van a disfrutar (bis) 

Con sus aguas cristalinas 

Belleza que irradia paz (bis) 

Que linda es… Mi Buenaventura 

Hermosa es… toda su cultura (bis) 

Tambores, guasá y marimba 

Resuenen, resuenen ya (bis) 

Esta linda melodía 

A ti te quiero cantar (bis) 

Que linda es… Mi Buenaventura 

Hermosa es… toda su cultura (bis) 

Bonito es ver y sentir 

Un saludo fraternal (bis) 

Nos llamamos “primo—hermano” 

Con respeto e igualdad (bis) 

Que linda es… Mi Buenaventura 

Hermosa es… toda su cultura (bis) 
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1.5.5. Por mi pueblo – Mesa de acceso a la justicia, víctimas, protección y memoria 

junto a la CEPAC de Buenaventura 

Yo quiero contarle al mundo, 

De un pueblo singular, 

Que alzó su voz de protesta, 

Contra la desigualdad. 

Mi pueblo es Buenaventura, 

Y se los vengo a decir, 

Es una tierra hermosa, 

Donde yo quiero vivir. 

CORO 

Cantando, bailando… Yo lucharé por mi Pueblo. 

Por mi pueblo el alma doy… Yo lucharé por mi Pueblo. 

Y con todo el corazón… Yo lucharé por mi Pueblo. 

Por un futuro mejor… Yo lucharé por mi Pueblo. 

Ven y unamos nuestras manos, 

Es hora de despertar, 

Porque aquí en Buenaventura, 

Sí tenemos dignidad. 

El puerto y su cultura, 

Contiene mucho sabor, 

Y en él siempre lucharemos, 

Por un futuro mejor. 

CORO 
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Cantando, bailando… Yo lucharé por mi Pueblo. 

Por mi pueblo el alma doy… Yo lucharé por mi Pueblo. 

Y con todo el corazón… Yo lucharé por mi Pueblo. 

Por un futuro mejor… Yo lucharé por mi Pueblo. 

Y todos como familia, 

Así lo hacemos mejor, 

Aquí en Buenaventura, 

Cantando nuestro folclor. 

Hoy los invitó hermanos, 

En Uramba a trabajar, 

Que nuestro grito de lucha, 

Logre al pueblo despertar. 

CORO 

Cantando, bailando… Yo lucharé por mi Pueblo. 

Por mi pueblo el alma doy… Yo lucharé por mi Pueblo. 

Y con todo el corazón… Yo lucharé por mi Pueblo. 

Por un futuro mejor… Yo lucharé por mi Pueblo. 

“Aquí se come la jaiba, 

Calamar y camarón, 

Encocao de cangrejo, 

Uuuh que delicia y que sabor”. 

CORO 

Cantando, bailando… Yo lucharé por mi Pueblo. 

Por mi pueblo el alma doy… Yo lucharé por mi Pueblo. 



90 
 

Y con todo el corazón… Yo lucharé por mi Pueblo. 

Por un futuro mejor… Yo lucharé por mi Pueblo. 

Hoy yo luchare… por mi Pueblo. 

Hoy yo luchare… por mi Pueblo. 

Ay, por la salud… por mi Pueblo. 

Por la educación… por mi Pueblo. 

Por el desempleo… por mi Pueblo. 

Por agua potable… por mi Pueblo. 

Por vivienda digna… por mi Pueblo. 

Ay, por las mujeres… por mi Pueblo. 

Por la juventud… por mi Pueblo. 

Ay, por la niñez… por mi Pueblo. 

Ay, por la cultura… por mi Pueblo. 

Por la dignidad… por mi Pueblo. 

Adultos mayores… por mi Pueblo. 

Por el territorio… por mi Pueblo. 

Por Buenaventura… por mi Pueblo. 

Mi Buenaventura… por mi Pueblo. 

Hoy yo luchare… por mi Pueblo. 

Hoy yo luchare… por mi Pueblo. 

Hoy yo luchare… por mi Pueblo. 

¡Y porque el PUEBLO NO SE RINDE… CARAJO! 

Hoy yo luchare… por mi Pueblo. 

Hoy yo luchare… por mi Pueblo. 
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Hoy yo luchare… por mi Pueblo. 

Hoy yo luchare… por mi Pueblo. 

1.5.6. Resistencia y esperanza – Héctor Fabio Micolta/grupo Arambée 

Me despierto y me levanto 

muy contenta (o) al empezar el día, 

saludando a familia y vecinos 

siempre irradiando alegría. 

Salgo positiva (o) a la calle 

con deseos de progresar, 

y al ver nuestra realidad, 

nuestra situación me pone a pensar (bis). 

Coro: 

¿Por qué mi gente no vive mejor? 

¿por qué mi pueblo vive en el olvido? 

¿por qué el conflicto hoy se agudizó 

y la alegría hoy ya se ha perdido? (bis). 

Un territorio rodeado de mar 

con lluvia y ríos creando armonía, 

y agua potable sólo por 3 horas 

veo la ironía de la vida. 

Calles rellena 'a punta de basuras 

trabajo hecho en comunidad, 

pero mi gente hoy es desplazada 
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de su propia tierra que en disputa está (bis). 

Coro: 

¿Por qué mi gente...? (Bis). 

Esta tierra llena de riquezas 

algunos dicen que hoy es invivible, 

pues la violencia y los grupos armados 

crean las fronteras invisibles. 

Se discrimina por color de piel 

aquí se juzga por ideologías, 

se nos vulneran todos los derechos 

quitando al pueblo su alegría (bis). 

Coro: 

¿Por qué mi gente…? (Bis). 

 

PREGÓN 

Coro: Porque queremos progresar con alegría y 

equidad (bis). 

A pesar del conflicto y grupos armados... 

Coro: Porque queremos progresar... 

Aún luchamo' y creemos en la paz. 

Coro: Porque queremos progresar... 

Articulado la memoria con la cultura... 

Coro: Porque queremos progresar... 

Construimos en Uramba la verdad... 
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Coro: Porque queremos progresar... 

Y esta canción de resistencia y esperanza... 

Coro: Porque queremos progresar... 

De Buenaventura para el mundo va... 

Coro: Porque queremos progresar... 

Para ti mi canto... 

Coro: Porque queremos progresar con alegría y 

equidad (bis). 

 

 


