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I:N"TRODUCC ION 

La Cumbia, su importancia, su festival y significado en el desarrollo 

cultural de la costa Atlántica,es el tema escogido para elaborar la 

tesis de grado como uno de los requisitos para titularnos Trabajado 

ras Sociales a través de la Universidad Simón Bol!var. 

Dentro de las constantes transformaciones que se dan en la cultura y 

en el mundo en general, encontramos el impulso a la participación po 

pular para la obtenci6n del Bienestar Socializante, lo que exige pre 

viamente una animación socio-cultural lo que puede impulsarse a tra 

v�s de lo� grupos folcl6ricos, de ahí que se halla escogido la Cum 

bia y su festival, delimit�ndose desde el inicio del primer acto en 

el año 10970 en el municipio de El Banco (departamento del Magdalena) 

por ser el único lugar del pa!s donde se celebra un festival previa 

mente organizado, sin negar la trascendencia de la Cumbia en toda la 

zona desde la Guajira hasta C6rdoba o 

En el estudio se tienen en cuenta el significado de la Cumbia en el 



desarrollo cultural de la Costa Atljntica, su papel como difusora de 

los valores �tices-morales aut6ctonos de la regi6n, as! como las des 

virtuaciones que se han dado en el significado de la Cumbia por parte 

de algunos escritores, tal es el ca.so de Javier Ocampo L�pez, los her 

manos Zapata Olivella, debido a problemas de penetración cultural, dis 

torsión dada por la no irradiación de nuestras vivencias, todo lo cual 

impide que se aumente y enriquezca nuestro acervo cultural; para todo 

ello es factor importante de observación el desarrollo de los diversos 

actos del evento y la particípaci6n popular en el mismoº 

Justificamos que Trabajo Social en la actual fase creativa debe proyec 

tarse hacia la identidad cultural y rescate de nuestros valores y la 

prevenci6n posible de mayores formas de alienación, por ello se resal 

ta la trascendencia de la Cumbia. 

Los Trabajadores Sociales de la Costa Atl�ntica de Colombia, debemos 

profundizar_conocimientos sobre el significado histórico-cultural de 

la Cumbia y su festival en miras de la presentación de propuestas que 

incentiven a la poblaci6n de la Costa Atl�ntica de Colombia, para que 

participen en el evento realizado anual��nte en el municipio de El 

Banco. 

La fuerte penetración cultural que cada d!a aumenta en nuestro terri 

torio lleva a que no se destaquen nuestros valores, por ello justifi 
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carnes la necesidad de que desde la visión de Trabajo Social, se elabo 

re un docuw�nto mediante el cual se analiza la importancia y signifi 

cado del Festival de la Cumbia y su incide,·,cia en el desarrollo cultu 

ral de la Costa Atl�ntica de Colombia, que sirva de gufa para fomentar 

y difundir la trascendencia de la Cumbia en el comportamiento cultural 

de la región, puesto que muchas veces una determinada acci6n se aban 

dona, se descuida por desconocer su importancia y significado 9 

En el estudio se utiliza el método cientffico que va a permitir la com 

probaci6n de objetivos y sustentaci6n de hip6tesis, la elaboraci6n de 

teorías científicas incluyendo propuestas que sirva de guía a los di 

rectivos de Festicumbia para superar la proble�tica actual. 

Los objetivos que nos hemos trazado en el trabajo son los siguientes: 

- Demostrar teoricamente como la importancia y significado de la Cum

bia en el desarrollo cultural de la Costa Atl�ntica de Colombia son

desvirtuados por algunos escritores,

- Sustentar la importancia del Festival de la Cumbia en el municipio

de El Banco (departamento del Hagdalena), para que desde la visi6n

de Trabajo Social creativo, contribuir con teorías a su rescate y

proyecci6n cultural.
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- Fomentar la importancia de la Cumbia como difusora de los valores

éticos-morales aut6ctonos de nuestra regi6n Costa Atl�ntica y como

�edio de lucha de la juventud contra los vicios actuales y la pene

traci6n de los valores for�neos.

- Presentar desde la visi6n de Trabajo Social, propuestas que contri

huyan a la dinamizaci6n del Festival de la Cumbia en el municipio

de El Banco.

- Dar a conocer tergiversaciones y distorsiones culturales que se han

presentado en torno a las formas y contenidos de la Cumbia, para que

en la autenticidad de nuestro folclor se prevengan estas situaciones

en la Costa Atl1ntica de Colombia y as! se luche por la identidad cul

tura l ..

Las Hip6tesis formuladas en la infor�aci6n acorde al �todo cient!fico 

son: 

La importancia y significado de la Cumbia en el desarrollo cultural 

de la Costa Atlántica de Colombia, es· desvirtuado por algunos escri 

tores debido al poco conocimiento y espíritu investigativo que se 

tiene sobre ella, lo que ha permitido la intrcducci6n de valores ex 

traí'\os, tergiversando todo su contenido cultural tradicional y la 

p�rdida de su identidad regional y nuestra identidad Nacional. 
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La Cumbia y su Festival celebrado en el municipio de El Banco, son 

importantes como difusores de los valores �tico-morales aut6ctonos 

de nuestra regi6n Costa Atl1ntica. 

El fomentar la trascendencia de la Cumbia como un medio de lucha de 

la juventud contra los vicios, as! corno contra los valores foráneos, 

es parte de la b�squeda de nuestra identidad Nacional. 

Para alcanzar los objetivos y sustentar las hip6tesis, el trabajo se 

ha distribuido metodollSgicamente en cuatro partes a saber: 

En la primera, importancia y significado de la Cumbia en el desarro 

llo sociocultural de la Costa Atllntica; se tratan aspectos referen 

tes a sus orígenes, su relaci6n co,n la Cumbia, valoracilSn de la mis 

ma en la cultura de la Costa AtUntica, así como las desvirtuaciones 

de que ha sido v!cti�� en el folclor Nacional. 

Luego se enfoca la Cumbia y su Festival celebrado en el municipio de 

El Banco, teni�ndose en cuenta: origen, desarrollo y limitantes del 

mismo, as! como un an�lisis crítico a la progra��ci6n del XII Festi 

val de la Cumbia. 

En el tercer capítulo se enfoca Trabajo Social en el rescate de los 

valores implícitos en la Cumbia como un medio para el impulso del de 

s 



sarrollo cultural de la Costa Atlántica de Colombia, desarrollJndose 

el análisis sobre su importancia en la lucha contra los vicios y los 

valores for�neos, as! como el papel importante que en ella juegan la 

animaci6n socio-cultural. 

Finalmente, se presentan las propuestas de Trabajo Social para el fo 

mento de la importancia y significado de la Cumbia y su Festival, lo 

que se constituye como fundamento para la transformac.i6n de la reali 

dad tanto en lo que hace referencia en las inmediatas como las media 

tase 
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l. IMPORTANCIA Y

SOCIOCULTURAL

SIGNIFICADO DE IA CUMBIA 

DE IA COSTA ATIANTICA. 

EN EL DESARROLLO 

Desde tiempos prehist6ricos en la regi6n de Pocabuy, conformada por lo 

que hoy son el sur de los departamentos de: Bolívar, ��gdalena, y Cesar 

habitaban tribus descendientes de Caribes y Arawac, quienes según los 

estudios antropol6gicos y arqueo16gicos brindaban ritos a la memoria 

de su Cacique Cumbagu�, mediante una danza fúnebre que giraba de dere' 

cha a izquierda y en el centro los músicos, hombres que sobre una caja 

y un caj�n tapados con piel de res y apoyados en una de sus manos di 

rectamente y en otros de dos varas hacían sonar en forrr.a de percus i�n 

habiendo un. gemido principal, el de la flauta de millo.

Con el transcurrir de los tiempos, durante el período Colonial, as! 

como el de la Independencia (siglo XIX), la Cumbia se convierte en 

fuente de inspiracHin para que los pescadores en el r!o Magdalena y 

dem.1s de la Coa ta Atl�ntica desarrollasen sus faenas, as f inclusive 

en las mismas embarcaciones existfan los grupos de cumbiamberos,que 

inspiraban e incentivaban a la poblaci6n a sus faeP�S cotidianas. 



La Cumbia tal corno se ha venido explicando es de vital importancia no 

s6lo en lo recreativo sino tambi�n en lo cultural, pues tanto conscien 

te como insconcientemente los pueblos de la Costa Atl�ntica, b�sica 

mente los que habitaban en riveras reconocen la necesidad de luchar 

por la defensa de nuestros valores y en contra de la penetraci6n cul 

tural, lo que se puede obtener en la medida en que con un claro nacio 

nalismo y el respeto a la verdad se profundice lo que representa no 

selo para el abor!gen sino para todo nativo la Cumbia. 

La Cumbia, de una danza ritual se ha convertido en un baile ritual, el 

cual es de gran trascendencia mantenerlo en la medida en que podemos 

darnos cuenta de que estamos acostumbrados a desvalorar lo nuestro y 

rendirle culto a lo extra�o, así, en la Costa Atl�ntica en particular 

y en Colombia en general la musica NorteAmericana sin ning�n conteni 

do a nuestra realidad, la afrocaribe y algunos ritmos Europeos se ci 

mentan con gran facilidad, mientras, que los aires aut6ctonos son re 

lagados o desvirtuadosº 

Continuando con el enfoque sobre la importancia de la Cumbia se debe 

tener en cuenta que bajo condiciones concretas ello se da desde el 

Cabo de la Vela hasta P•mta Gallinas, pues, la irradiaci6n en una po 

blaci6n de extracci6n aborigen de la Cumbia no se pod!a hacer esperar 

as!, en el Banco, Tenerife, Ciénaga, Riohacha,Sampués,Barranquilla, 

Soledad, Sabanalarga,Baranoa,Cartagena,�.art!n de Loba, El Carmen de 
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Bolivar e incluso en regiones de la denominada Sabana en la Costa Atl§n 

tica, siendo fundamento de integraci�n de los pueblosº 

Toda Colombia en general y la Costa Atllntica en particular se caracte 

riza entre otros no s6lo por su esp!ritu folcl6rico, sino por la tradi 

ción religiosa heredada de los Espa�oles, as!, aún en la actualidad a 

pesar de los grandes avances en las relaciones sociales predominan los 

ritos y fanatismos religiosos, utilizándose la Cumbia como un medio de 

difusi6n e incentivaci6n entre los pueblosº 

La Cumbia en la Costa Atl,ntica de Colombia asume características con 

cretas según la regi6n, pues en unos lugares sobresale la flauta de mi 

llo, en otrcs las maracas, en otros las tamboras e inclusive flautas 

met§licas que le dan otro sonido y significado a la Cumbia. 

La presente investigaci6n sobre la Cumbia se realiz6 simultineamente 

en Barranquilla y en El Banco (Magdalena); ast según los datos obteni 

dos de las personas entrevistadas al azar en el municipio de El Banco 

encontramos que según la tabla# l, la Cumbia es importante por tradi 

ci6n en 38,0%, por recreaci6n en 22,0i., igual porcentaje de tipo cul 

tural, como folclor en un 10,0% y como revivencia hist6rica en un 

8,0'!... 

9 



TABIA ffi l 

IMPORTANCIA DE IA CUMBIA 

IMPORTANCIA F % 

Tradíci6n 19 38,0 

Recreaci6n 11 22 90 

Cultural 11 22,0 

Folclor 5 10,0 

Revivencia 
Hist6rica 4 8,0 

Total 50 100,0 

Las estadísticas anteriores permiten comprender la polifacética impor 

tancia de la Cumbia, hecho este que sin embargo no ha servido para 

que se relieve como debiese ser y poe el contrario peri6::iicamente se 

generan distorsiones y desvirtuaciones sobre ellaº En el aspecto de 

la tradici6n estií 1ntimamente vinculado el hecho de la revivencia 

hist6rica, adem.ís cuando se habla de tradici6n se hace menci6n a las 

costumbres de los pueblos y esto como parte 1ntegrante de su cultura 

10 



no puede ni debe ser desvirtuado o distorsionado de un momento a otro; 

sin embargo en esencia la tradici6n hacia la Cumbia se ha p�rdido en 

la medida en que no s6lo se tergiversa su ritmo danzante, sino, tam 

bién la mis�� m�sica. 

La Cumbia como recreaci6n as! como cultural es de gran importancia y 

relevancia en un medio social donde dentro de las contradicciones de 

la lucha de clases cada día son menores los medios y condiciones para 

la recreación; as! es fundamental impulsar el sano esparcimiento de 

la poblaci6n a través de escuchar la música de la Cumbia y ver su dan 

zar, así como pr�cticar ambos casos. 

La Cumbia es algo aut6ctono, propio de la ideosincracia de un pueblo 

y como tal relevancia de su folclor, todo ello señala y sustenta una 

polifacética importancia dificil de roed.ir a simple vista. 

" Su ritmo, gran embajador de Colombia, se escucha,se baila a través 

de la geograf!a Nacional. Algunas de sus versiones han traspasado nues 

tras fronteras, llegando a lugares tan lejanos como Israel" (1). 

La importancia de la Cumbia es lo que ha hecho que la misma, traspa 

(1) MONRROY RENDON,Jaime. éumbia,De donde viene su nombre? El prego
nero #1. El Banco, 1.984. PJgina 11. 
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se fácilmente las fronteras, generíndose en su esencia expresiones 

culturales que i1an llevado a diversas interpretaciones sobre su impar 

tancia, sobre lo cual se tratará al hablar de distorsiones o desvirtua 

cioneso 

l ol IA VALORACION DE 1A CUMBIA EN 1A CULTURA DE LA COSTA ATIANTICA 

La Cumbia se caracteriza por su colectividad en todos los aspectos 

desde su misma coreografía. 

" La Cumbia se baila en pareja y riene coreografía co 
lectiva. Los danzarines deben formar círculos en tor 
no a los músicos. 
Su ritmo es sereno y cande!!cioso. 
El parejo tiene movimientos libres y baila persiguien 
do a la p areja. Se apoya en el pi� izquierdo y se im 
pulsa con el derecho, llevando el tal6n levantado. 
La pareja lo esquiva o le hace quites empuñando en 
sus ma1tos varias velas atadas con un pai'i.uelo'! (2). 

A pesar de las variaciones que se han ido dando en la Cumbia, cada 

expresi6n de su música, del ritmo y del vestido entre otros encierra 

un símbolo, señal de su valoraci6n; as!, en relaci6n a la nota biblio 

gráfica inmediatamente anterior el vestido campesino se interrelacio 

(2) CHAJIN FLOREZ,Miguel. Apuntes Autrop616gicos sobre la Cumbia oEl
Pregonero# l. El Banco.Junio de 1.984. Página 4 
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na con tradiciones danzantes aborígenes como lo es el mech6n y el mis 

mo ritmo de la música. 

El baile de la pareja simboliza el movimiento de la tierra alrededor 

del sol, puesto que cuando la pareja danza, lo uace en un círculo rná'. 

gico. 

La Valoraci6n de la Cumbia se ha ido irradiando a través de los tiem 

pos y de ah! que e,1 los pueblos ribereños de la Costa Atlintica se di 

funda y sea la base de recreaci6n y cultura. 

Desde su coreografía, la Cumbia encierra una esencia como un signifi 

cado antropól6gico de las Costumbres que se daban en Pocabuy en torno 

a Cumbagu�; todo esto ha ido repercutiendo hasta el presente donde 

con las variaciones que se han dado aún se conserva la esencia nativa: 

" Por algunos indios, uno de los cuales estaba en una 
posici6n en cor bada, tocando un largo caramillo del 
cual �l saca:ba tonos bastante variados, pero sin me 
lodfas, mientras que otro, sentado en el suelo sos 
tenía entre sus piernas un pequeño barril,sobre el 
cual se extendía la piel de una oveja, de modo que 
sirviera de tambor!l y sobre el cual golpeaba un 
comp1s regular con pequeilos palos 0 Esta música,tan 
simple como era,parec!a deleitar a los indios quie 
nes bailaban alrededor de ella en una manera algo 
grotesca, aumque no desagradable" (3) º 

(3) VILIAREAL TORRES,Jaime., Origen de la Cumbia. El Pregot1ero fil o 

El Banco. Junio de 1.984. 
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En las riberas del Magdalena y Cesar, fundamentalmente se trat6 de man 

tener la danza de manera intacta pero a partir de la tercera d�cada 

del presente siglo las incursiones de la tecnología capitalista ha in 

cídido para que se den variaciones espec!ficas, a pesar, de la exis 

tencia acérrimos defensores de su folclor y culturaº 

1.1.1 Definici6n de la Cumbia 

Al hablar sobre la definici6n de la Cumbia se debe resaltar al respec 

to la existencia de variados conceptualizaciones que respondan a enfo 

ques diferentes. 

La Cumbia como un ritual abod'.gen se inicia en el pa!s de Pocabuy que 

significa en Quecoua (pefton rojo), ubicada su capital en lo que hoy 

es Guamal en el departamento del Magdalenaº 

La Cumbia de una danza ritual se ha convertido en un baile ritual t! 

pico, iMXima expresi6n de las costumbres de un pueblo. 

La c,imbia es una dauza ritual donde las parejas giran como un torni 

llo sin f!n de derecha a izquierda, simbolizando la esencia de la 

mu'erte, donde como tal se dan gestos y movimientos sin brincoleos 0 
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Para tener una comprensi6n sobre la definici6n de la Cumbia se acudi6 

a conocimiento que sobre ello tienen los miembros de la comunidad de 

El Banco, as! como los directores de grupos folcloricos Cumbiamberos 

en la ciudad de Barranquilla. 

La tabla# 2, semla que la Cumbia es definida como danza ritual in 

d!gena en 46,15%, correspondiente al municipio de El Banco; el 27,69% 

baile ritual ind!gena de los cuales el 26,15% corresponde a opini6n 

de El Banco y el 15,4% a Barranquilla; el 13,85% correspondiente a Ba 

rranquilla, lo considera un baile afro-indígena; el 7,69% de los cua 

les el 4,61% son de El Banco y el 3,08% de Barranquilla, lo conside 

ran baile callejero; finalmente el 4,61% de encuestados en Barranqui 

lla lo ubican como baile indtgena. 
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LUGAR 

DEFINICION 

Danza ritual 
Ind!gena 

Baile ritual 
Indígena 

Baile Callejero 

BA.ile Afro-ind! 
gena 

Baile Indfgeua. 

TorAL 

TABIA I! 2 

DEFINICI0N SOBRE 1A CUMBIA 

EL BANCO B/QUILIA 

F % F % 

30 46,15 

17 26,15 l 1,54 

3 4,61 2 3,08 

9 13,85 

3 4,61 

50 76,92 15 23,08 

TOfAL 

F % 

30 46,15 

18 27,69 

5 7 ,69 

9 13,85 

3 4,61 

65 99,99 

Las estadísticas anteriores permiten comprender como existen varie 

dad de opinioues y definiciones sobre la Cumbia, donde se muestra 



un caricter ideol6gico diferenciado. 

El hecho de que se defina a la Cumbia como un baile bien sea calleje 

ro, afro-indfgena o indígena es una desvirtuaci6n de la realidad, te 

niendo en cuenta que los aborígenes en sus ritos danzaban, mas no bai 

laban; en la Cumbia se fundamenta la relevancia de la cultura e ideo 

sincracia abor!gen a pesar de los diversos procesos �e penetraci6n 

cultural o 

1.1.2 Causales del Baile de la Cumbia 

En la Costa Atl�ntica de Colombia,la Cumbia se baila como tradíci6n 

e integraci6n recreativo-cultural, puesto que ha sido un factor socio 

16gico y antropol6gico que desde tiempos primitivos se ha heredado 

hasta el presente. 

El pueblo baila Cumbia por que le nace, porque es e:x:presi6n de su ideo 

sincracia, de su cultura que le corre por las venas y que le da á-lién 

to para continuar en la brega cotidianaº 

La Cumbia se baila porque es una herencia cultural abor!gen que perdu 

ra ·a pesar de la forma violenta como los conquistadores arremet�eron 

contra Pocabuyanes, orejones, chimilas y <leen.is tribus indígenas, as! 
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se busca resaltar lo poco que aún subsiste de ello. 

Continuando con el tema en estudio encontramos que tal como se apre 

cia en �a tabla# 3, la Cumbia se toma como aspecto recreativo en el 

43,247., correspondi�ndole el 27,03% a los entrevistados en el Banco 

y el 16,22% a Barranquilla; este hecho seí'ia.la la importancia de la 

recreaci6n en nuestra vida cotidiana y el papel que aú,1 se le da a la 

Cumbia dentro de ello; sigue el 40,54% de tradici6n distribuidos el 

32,43% a El Banco y el 8,11% a Barranquilla, es precisamente este as 

pecto de tradici6n lo que poco a poco se ha ido disminuyendo por la 

influencia que la música rock,salsa,merengue, en general ha tenido 

sobre la adolescencia y juventud en los últimos años, dindose un cul 

to a lo for�neo, mientras se desvalora lo aut6ctono, lo verMculo; de 

la misma manera como por folclor el  porcentaje mencionado es suprema 

mente bajo, pues·to que ya pr�cticamente se ha p�rdido el cariño y el 

respeto por lo nuestro. 

La Comercializaci6n es un hecho que desvirtúa cualquier expresi6n cul 

tural y as! quienes contestaron bailar Cumbia por compromiso, ello es 

t� dado en la conercializaci6n que se· hace de la Cumbia haci�ndose 

compromisos donde s61o interesa lo econ6micoo 
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TABIA IJ: 3 

FUNDAMEN'IOS POR LOS CUALES SE BAIIA CUMBIA 

LUGAR 

FUNDAMEN'IO EL BANCO BARRAN1UILIA TOTAL 

F % F % F o/. 

Recreaci6n 20 27 ,03 12 16,22 32 43,24 

Folclor 6 8,11 4 5,40 10 13,51 

.Tradici�n 24 32,43 6 8,11 30 40,54 

Compromiso 2 2,70 2 2
p
70 

TOTAL 50 67 ,57 24 32,43 74 99 ¡99 

1"1º3 La Importancia de la Indumentaria de los Cumbiamberos 

La indumentaria de los Cumbiamberos es de vital importancia porque 

presenta la expresi6n cultural en el vestuario del campesino de la 

Costa Atl�ntica de Colombia, quienes en los d!as domingos y festivos 

sol!an vestir los hombres de blanco con sombrero en mano y mochila 



al hombro, bien descalzos o en abarcas; mientras la mujer con su flor 

de arrebatamacho en la cabeza, calilla, blusa blanca, falda amplia de 

colores, descalzas y con un mech5n. 

Respecto al vestuario de la mujer se dieron versiones diferenciadas 

entre las personas entrevistadas tanto en el Banco como en Barranqui 

lla, tal como se seftala en la tabla #4 de la pjgina siguiente y que 

es una muestra contundente de las diferencias de opiniones existentes 

sobre la prictica de la cumbiaº 

El 40,Cf/4 de personas entrevistadas en el municipio de el Banco respon 

dieron que el vestuario de la mujer debe ser blusa, pollera ancha, des 

calza, con su mech6n y su flor; mientras que el 36,92% tambiln corres 

pondiente a el Banco, var!a en el sentido de que en vez de estar des 

calzas cambian por alpargatas. 

Los mayores cambios se presentan de manera concreta en la ciudad de 

Barranquilla, donde por la influencia cultural existente desde diver 

sas zonas del mundo se dan tergiversaciones fundamentadas especial 

roonte en el no uso de esperma, flor y el empleo de machete o 

El 21,54% de las personas entrevistadas, core6grafos de diversas cum 

biambas respondieron utilizar las mujeres en el vestuario: blusa, po 

llera ancha, esperma, flor y chinelas; haciéndose la salvedad de que 
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VESTUARIO 
MUJER 

LOCALIDAD 

Blusa,Pollera Ancha,Al 
pargatas,Flor y Mech6n. 

Blusa,Pollera,Ancha, Es

perma,Flor,Chinelas. 

Blusa,Pollera Ancha,Des.,.

calza, con mech6n y Flor. 

Blusa,Pollera Ancha,sin 
Flor,con Chinelas,sin Es 

perma. 

TOTAL 

TABIA # 4 

INDUMENl'ARIA DE lA MUJER CUMBIAMBERA 

EL BANCO BARRANQUILIA 

F % F % 

24 36,92 

14 21,54 

26� 40,0 

1 1,54 

50 76, 92 15 23,08 

TOI'AL 

F % 

24 36,92 

14 21,54 

26 40,0 

1 1,54 

65 100.0 



el uso del mech6n o esperma es un sofisma de distracci6n en Barranqui 

lla, pues, s6lo lo hacen cuando están delante del jurado el dta de No 

che de Cumbias o la Gran Parada. S6lo el 1,54% de grupos respondi6 no 

utilizar ni la flor, ni esperma, ni mech6n;empleando la blusa, polle 

ra ancha y Chinelasº 

A simple vista el vestuario de la mujer es una expresi6n contundente 

de las variaciones y distorsiones culturales que se han dado en la 

Cumbia. 

Lo tfpico en lo que al hombre se refiere deber!a ser: un vestido blan 

co, con sombrero, descalzo y sin machete, lo que _se ·presenta en el 

60,0"!., correspondiente en su totalidad a las personas entrevistadas 

en el municipio de el Banco, seg�n se aprecia en la tabla ffe 5 de la 

página siguiente. 

El 21,54% en su totalidad en la ciudad de Barranquilla emplean vestí 

do blanco, con sombrero, chinelas y machete; una clara desvirtuaci6n 

de nuestra cumbia puesto que el campesino costei'io, no acostumbra a 

llevar machete al cinto y como tal,no es tradici6n en la Cumbia; mieu 

tras que el 18,46% correspondiente el 16,92% a el Banco, y el 1,54% 

a Barranquilla, emplean vestido blanco, con sombrero con:abarca,pafto 

16n y sin machete; aquf la variaci6n est� dada en el empleo de las 

abarcasº 
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VESTUARIO 
HOMBRE 

LOCALILAD 

Vestido blanco,Sombrero, 
Descalzo,sin machete. 

Vestido Blanco,Sombrero, 
Abarcas,Pa�ol6n,sin Ma 
chete. 

Vestido Blanco,-c.on Chine 
las ,Sombrero,Machete º 

TOTAL 

TABLA :/f. 5

INDUMENTARIA DEL HOMBRE CUMBJ.AMBERO 

liL._M.J�CO BAERA�UILLA 

F % F % 

39 60,0 

11 16,92 1 1,54 

14 21,54 

50 76,92 15 23,08 

TQTAL 

F % 

39 60,0 

12 18,46 

14 21,54 

65 100.0 



Los cambios en el vestuario tradicional estl sujeto y evoluciona en 

la medida en que �sta es bailada y utilizada por determinada clase 

social·:que agrega una coreograf!a de acuerdo a su nivel econ6mico y 

social, sin importarle su desvirtuaci�n. Por ejemplo� una clase baja 

usa y baila la Cumbia en su aspecto original, una clase alta lo hace 

con lujos soberbias y en los clubes que ella detecta con coreografía 

polifac�tica, transfor�Andola mediante valores extraños ajenos a nues 

�ra realidad hist6rica. 

En la ciudad de Barranquilla es donde más se utiliza la distorsi6n 

cultural de la Cumbia con el uso del machete, investigados en el mu 

nicipio de el Banco sobre el porqu� se d� ese hecho, las respuestas 

de la tabla ffi 6 coinciden en desvirtuaci6n en 58,0%; ignorancia en 

32,0% y desconocimiento 10,0%. 

TABIA 11 6 

CAUSALES DEL USO DEL MACHETE EN VARIAS REGIONES COMO 

BARRA.�UILIA 

CAUSALES F % 

Distors i6n 29 58 O 

Ignorancia 1,6 32,0 

· Desconocimiento 5 10
,

0 

TOTAL 50 100,0 



Las respuestas de desvirtuaci�n,ignorancia y desconocimiento son en 

esencia producto de penetraci�n cultural que niega la comprensU5n 

exacta de nuestra realidad y que es el mismo hecho el que lleva a que 

algunos Cumbiamberos en el Carnaval de Barranquilla o en la fiesta de 

Soledad, Sabanalarga, Ci�naga, parezcan m§s unas emperatrices o cual 

quier disfraz y no un vestido de Cuambiero aut�ctono; 

l Ql.4 Los Instrumentos Musicales en la Cumbia 

Respecto a los instrumentos b§sicos en la Cumbia las personas en el 

Municipio de el Banco respondieron en un 42,0'!. que son: la flauta de 

millo y las maracas; y en el 20,0'I. se le di importancia b§sica a to 

dos. 

La flauta de millo, constituye la esencia típica de la Cumbia, es lo 

que le da sµ sonido caracter!stico, pero que !la sido distorsionado 

con la existencia de flauta met�lica, d�ndose sonidos diferentes, lo 

que permite comparar a simple yista cambios radicales, asf en la ac 

tualidad tinicamente por el sonido de la flauta podemos diferenciar a 

la Cumbia Soledeüa de la Banquerui o Cienaguera; a la vez que el lla 

mador y el alegre en diversas Cumbias de la Costa Atl�ntica se sobre 

ponen en sonidos a la flauta de millo, lo cual no debiera ser as!. 
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La tambora o Cumbiamba es un instrumento que en su comienzo se hizo 

de cuero de chiva con doble percusi6n, teniendo un metro de largo y 

otro de diJmetro, siendo golpeado con dos palos. Las Maracas var!an 

de sonido habiendo hembra y macho o 

El Guache es un instrumento cil!ndrico elaborado en gadua, tiene apr6 

ximadamente 30 centfmetros de largo por 12 de alto, su funci�n es auxi 

liar al lla:mador para marcar el ritmo. 

Los diversos instrumentos a�n cuando son o pueden ser empleados en to 

do grupo de Cumbiamberos, la importancia central reside en la forma 

en que son tocados y el ritmo dado en cada uno. 

1.,2 DISTORSIONES O DESVIR'IDJACI0t-..1ES DE QUE HA SIDO VICTIMA. 1A CUMB·IA 

EN EL FOLCLOR NACIONAL 

En relaci6n a lo que se ha venido enfocando las desvirtuaciones se 

presentan de m�ltiples maneras en la Cumbia q·-1e van desde el mal uso 

de los instrumentos musicales, el empleo indebido del vestuario, la 

tergiversaci8n de coreograf!a, hasta llegar a confundir danza como 

mapal� o puya con la Cumbia. 

Las diversas interpretaciones sobre origen de la Cumbiag Pocabuyana, 

Cartagenero y Africano, entre ptros incide para que se presenten cam 
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bios b�sicos que repercuten en la n6 existencia de una identidad cul 

tural al respecto. 

Sin querer tomar partido por una u otra posici6n sobre el ortgen de la 

Cumbia, la realidad seflala que ningdn pueblo de Aroorica diferente al 

de Colombiaen su CosJ:a AtUntíca la toca, por lo tanto es algo vern4 

culo, aut�ctono mcts a�n teniendo en cuenta que su existencia acontece 

muchfsimo antes de que hubiese una cultura negroides en Allll!rica; as! 

la Cumbia en su esencia abor!gen ha sido vfctima del mestizaje, m.lfs 

a�n cuando nos desenvolvemos en un medio sociocultural dado a desvalo 

rar lo nativo y rendirle culto a lo for�neo; adem.lfs donde con el pre 

texto de crear se improvisa lo que tambi�n es nocivo a nuestros patro 

nes culturalesº 

Se hace necesario entrar a detallar sobre algunas expresiones de des 

virtuaciones en la Cumbia para peder tener una cornprensi6n lo �s exac 

ta posible de la realidad. 

1.2.l El Mestizaje y la Desvirtuaci6n de la Cumbia 

Los diversos cruces sociales a lo largo de los siglos XVIII y XIX e 

inclusive en la actualidad son fundamentales para que en la Cumbia 

se presenten variadas distorsiones, pues, si bien la Cumbia es de orí 
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gen abor!gen, la penetraci6n en el per!odo Colonial del tambor por par 

te de los negroides ha incidido para que a trav�s de los ados se vayan 

presentando grandes tergiversaciones tanto de forma como de contenido. 

La electr8nica, la era moderna, la penetraci6n extranjera, la privati 

zaci6n de los actos culturales, son los pri�cipales hechos que llevan 

a que los factores socio-econ&nicos desvirtden la Cumbia, pues bien 

es sabido que cualquier instrumento electr6nico, ejemplog la flauta, 

nunca va a tener el mismo sonido con respecto a lo natural y as! ya 

esto es una adulteraci6n, producto de los avances tecnolt3gicos. 

En relaci6n a lo anterior, la tabla# 7 sedala datos estadfsticos que 

permiten comprender en un 43,05% que en la actual desvirtuaci�n se da 

una mayor facilidad al lujo; en 30,55% la incursi6n en los clubes y 

el 26 ,39% por una mayor 9ferta de instrumentos met�licos. 

TABIA 11 7 

INCIDENCIAS SOCIO-ECONOMICA EN IA DESVIRTUACION DE IA CUMBIA 

INCIDENCIAS F % 

Oferta mayor de Instrumentos 
met�licos. 19 26 39 

Facilidad mayor al lujo 31 43,05 

Irtcursi6n en los Clubes 22 30,55 

TOI'AL 72 99 99 



Las variables mene ionadas en la tabla # 7, son determinantes para que 

se den distorsiones espec!ficas en un momento dado que desdicen de lo 

aut6ccono de nuestro folclor. 

Ade�s de la incursi8n electr6nica, poco a poco la Cumbia ha tomado 

la fuerte influencia de los diversos grupos sociales, más a�n cuando 

aurrique se diga lo contrario, vivimos en una sociedad racista, as! al 

incursionar la Cumbia a los clubes se le despoja de su esencia abor! 

gen y por el contrario se le da un mayor matiz élitista. 

Ja�s podemos negar ni desconocer que con las fuertes influencias de 

negroides y i:restizos; practicamente la Cumbia aborfgen Pocabuyana co 

mo tal esti en un fuerte proceso de extinci6n, �s a�n cuando se care 

ce de folcl6rologos con una esencia Nacionalista difusora de la raza 

abor!gen, pero hay la necesidad de promover la cultura Nacional, la 

expansi6n de nuestro folclor. 

El mestizaje debe ser aprovechado como un w�dio para que diversos gru 

pos �t�icos difundan la trascendencia e importancia de los abor!genes

en nuestra cultura, la necesidad de luchar pór preservar su herencia 

evitando cualquier distorsi6n cultural. 
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1.2.2 La Incursi6n de Instrumentos Electr6nicos en la Cumbia 

Desde una visi6n materialista dial�ctica de la realidad social se de 

be reconocer que nada permanece est�tico, todo esti en constante moví 

miento, as!,es apenas 16gico que de la misma manera como de la Era Ar 

b&ica se pas6 a la de Piedra, luego a la med'.lica hasta la actual Era 

de los grandes inventos nucleares, de las bombas at6micas� hidr�geno, 

oxfgeno entre otros; los instrumentos de percus i6n, los musicales han 

ido variando y de esa manera de a,quellos que como la flauta de millo 

se elaboraba toscamente de la misma naturaleza, se ha pasado a la flau 

ta met�lica e inclusive a la electr6nica, pero donde el sonido var!a 

y de hecho se da una distorsi6n en la Cumbia, tal como se constata en 

la tabla# 8, donde todos respondieron variaci6n en los sonidos. 

TABIA 41 8 

D ISTORSION DE LOS INSTRUMENTOS ELECTRONICOS EN 1A CUMBIA 

D ISTORS ION F % 

SI 50 50,0 

NO 

Váriaci5n de Sonidos 50 50,0 

TOI'AL 100 100.0 



La variaci6n de los sonidos como es lógico suponer le cambia de hecho 

la iredula de cualquier aire musical, de ah! lo importante de perservar 

lo aut6ctono, lo vermculo. 

1.2.3 La Incursi6n de M�sica Extranjera 

Al estar hablando de las distorsiones o desvirtuaciones de que ha si 

do v!ctima la Cumbia en el folclor Nacional se debe resaltar que la 

invasi6n de m�sica extranjera procedente de los Estados Unidos, las 

Antillas y Europa, incide para que se rinda �ulto a lo forineo, míen

tras se desconoce y se desvirtúa lo Nacional; todo ello porque han 

sido diferentes los mecanismos empleados para mantener en alto los 

valores culturales, ya no solo los dicos, sino directamente las orga 
. ·- . 

nizaciones musicales extranjeras invaden nuestros wercados; mientras 

los nativos no encuentran incentivos para mayores fuentes de trabajoº 

Con la m�sica extranjera nuestra gente vive absorbida a patrones y 

normas culturales que en ningún momento responden a nuestras costura 

bres y que por el contrario se encargan de enajenar el cerebro ais 

l�ndolo de la realidadº 
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1.3 1A Cffi,1BIA cor-:o TRADICION EN BARRANQUILLA. 

Barranquilla es el epicentro del desarrollo sociocultural de la Costa 

Atl�ntica, así desde antaño la Cumbia ha sido tradicional en la Areno 

sa, en la �edida en que la Cumbia representa el fundamento cultural de 

la ideosincracia de nuestro pueblo, pero de la misma manera la facili 

dad con que se cambian de costumbres y h�bitos es factor primordial pa 

raque poco�a peco se desvalore la Cumbia, se prefiera utilizar m1si 

ca forjnea para bailar o la vallenata. 

En materia de Cumbia, la tradicional Sqledeña se ha encerrado en los 

Clubes sirviéndole a los intereses de una élite, mientras la niñez y 

la adolescencia crece 4esconociendo qu� la Cumbia existe como tradi

ci6n folcl�rica, recreativa y cultural, una muestra pat�tica de la 

alienaci5n que afecta nuestra sociedad. 

Los Directores de los grupos cumbiamberosg Puerta de Oro, La Arenosa, 

el Zipotazo, el Vendaval,Prende la Vela, CumbHSn Costeño, la Currambe 

ra, Rumberitos de Cevillar, Juventud del Barrio Abajo, Las Vainas de 

mi Tierra, Cumbia Grande de la Uni�n, el Cañonazo, Estrellita del Ba 

rrio Abajo. La Poderosa de Sim�n Bol!var, Los Cumbiamberitos folcl6 

ricos de Soledad Dos Mil; consideran en un 93,33% que la cumbia es 

trádici6n en Barranquilla; mientras el 6,67% respondieron no ser tra 

dici6n segdn se aprecia en la tabla# 9. 
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TABI.A fl 9 

LA CUMBIA COl-i> TRADICION EN BARRANQUILIA 

TRADICION F o/. 

SI 14 93,33 

NO 1 6,67 

TOTAL 15 lC-0,0 

La tradicit!n de la Cumbia en Barranquilla est� dada por l·.Js mismos 

factores culturales que la eligieron primera ciudad de la Costa AtUn 

tica, con el privilegió de ser bañada por el Mar Caribe y el R!o Mag 

dalena; ello incide para que todo el departamento del Atl�ntico tenga 

una tradici6n Cumbiambera que se ha podido por problemas de penetra 

cil5n cultural. 

El hecho de que la Cumbia sea auténtica de la Costa Atl�ntica como 

danza ritual, ha incidido para que en calidad de baile se concierta 

en tradici�n; según el 64,29% de los Directores de Cumbia entrevista 

dos; mientras que el 21,43% responden que se debe a tradici6n; el 
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7 ,14% por ser la �xima expresi�n del Carnaval Currambero e igual por 

centaje la seiiala como comercio y tradici6n. 

TABIA # 10 

CAUSALES DEL FOHEffi:0 DE LA CUMBIA EN BARRA�UILI.A 

CAUSALES 

Baile original de la Costa 
Atl.1ntica o 

Tradici6n 

Comercio y Tradici6n 

�xíma expresión del Carnaval . 

F % 

9 64,29 

3 

1 7 ,14 

1 7 ,14 

14· · · 
100,0 · · 

___ , ____________________________________________________________ 

La existencia de diversos gru;os de Cumbiamberos en la ciudad de Ba 

rranquilla debe ser base primordial para que en esta Urbe se de im 

pulso a la preservaci6n de las tradiciones culturales, evitando o 

tratando correctamente cualquier tipo de distorsil5n; pero el ambien 



te folclórico, la jovialidad del habitante de la zona es fundamental 

para que no se de un espíritu investigativo hacia la riqueza folcl&i 

ca de la Costa Atl�ntica. 

1.3.1 Actividades de los Grupos Cumbiamberos 

Los grupos cumbiamberos en la ciudad de Barranquilla, no s�lo se dedi 

can a la pr�ctica por la pr�ctica de la Cumbia, sino que según la ta 

bla 1/ 11 realizan diversas actividades culturales representadas el 35, 

71% en recrear al barrio; 32,14% actos cívicos; 21,43% obras de bene 

ficencia y lo,71% recolecci6n de fondos para obras culturales. 

TABIA 1í 11 

ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS POR LOS GRUPOS DE CUMBIAM 

BEROS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILIA 

ACTIVIDADES F 

Recreaci6n al Barrio 10 

Obras de Beneficiencia 6 

Actos Cívicos 9 

Recolecci6n de Fondos para obras 3 

TOTAL 28 

% 

35 71 

21 L�3

32 14 

10, 71 

99 99 



Las diversas actividades culturales impulsadas por los grupos de Cum 

biamberos en la ciudad de Barranquilla deben tener un fotn.elnto mayor 

en la perspectiva de impulsar por todos los medios la participaci6n 

popular en ellos, foment�ndose la correcta utilización del tiempo li 

bre como un mecanismo para la prevenci6n de diversos tipos de vicios. 

1.3.2 Limitantes Financieros en los Grupos 

La crisis financiera que absorbe a nuestra sociedad se constituye en 

el aspecto fundamental para �ue muchos grupos fenescan prontamente sin

una acci�n di�mica que perdure en una comunidad. 

Los grupos folcl6ricos que participan en el carnaval de la ciudad de 

Barranquilla, reciben_un m!ni�o �porte de la respectiva Corporaci6n

Aut�noma al tercer ai'!.o consecutivo de estar existiendo, lo que expli 

ca el porque la tablá # 12 muestra que el 20% de los gr.upes folcl&i 
. - . 

cos no reciben aportes econ6micos. 

TABIA 11 12 

RECIBIMIENrOS DE APORTES ECONOHICOS 

APORTES F 

SI 12 

3 

TOI'AL 15 

% 

80 O 

20 O 

100.0 



Se debe resaltar que muchos grupos folcl6ricos se las ingenian para 

obtener apoyo econ�mico de la Empresa privada, tal como sucede en los 

datos de la tabla# 13, donde el 57,14% de los Directores de grupos 
- . . 

folcl�ricos Cumbiamberos respondieron recibir aportes de la Corpora 
- . . 

ci6n Aut6noma del Carnaval, aderoAs que otros grupos reciben aportes 
. - . . . . 

en sendas; 7,14% de Previsi6n Sccial,Uconal,John Restrepo,Telef�nica, 
- . .., 

Aguardiente Cristal y Tapa Roja; dinero �ste que lo emplean en la co 

reograf!a y de�s gastos del grupo, as! como dentro de esto �ltimo pa 

ra capacitaci6n institucional. 

• 

TABI.A :(J 13 

INSTITUCIONES QUE BRINDAN EL APORTE ECONONICO 

INSTITUC I0t.1ES F % 

Corporaci6n Aut6noma del 
Carnaval. 8 57 14 

Previsi�n Social 1 7 14 

UCONAL l 7 14 

J ohn Res trepo 1 7 ,14 

Telefl5nica 1 7 14 

Aguardiente Cristal 1 7. 14

Tapa Roja 1 7, 14 

TarAL 14 99 98 



Respecto a la capacitací�n institucional en la tabla# 14, se señala 

que solo el 20,0% recibe capacitac H3n institucional, la cuf'.1 segdn la 

tabla# 15, procede de la Corporaci6n Nacional de Teatro,del SENA� Eg 

cuela de Danza de Barranquilla y Coreog�affa. 

TABIA # 14 

CAPACITACION INSTITUCIONAL 

CAPAC ITAC ION F % 

SI 3 20 O 

NO 12 80 O 

TCYIAL 15 100 O 

TABIA # 15 

PERSONAS O INSTITUCIONES ENCARGADAS DE BRINDAR CAPACITACION 

INSTITUCIONES F o/.. 

Corporaci6n NacionAl de

Teatro y SENA. 1 33,33 

Escuela de Danza de Ba 
rranquilla o ·1 33,33 

Cbreograf!a l 33,33 

TOTAL 3 99 99 



La capacitacilSn Institucional es supremamente baja, lo que repercute 

para que haya poco incentivo para que los grupos de cumbiamberos to 

men mayor relevancia, se compenetren de manera �s din�mica e·n el p� 

blico; labor prolongada donde la acci6n de Trabajo Social no se debe 

hacer esperar ., 

La poca capacitación Institucional est§ dada no s�lo por la desvalora 

ci6n de l.:;. Cumbia, sino por la crisis financiera que impide a los gru 

pos obtener los medios financieros necesarios para su equilibrio. 
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2 º EL FESTIVAL DE IA CUMBIA CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE 

EL BANCO. 

El festival de la Cumbia celebrado en el municipio de el Banco en el 

departamento del Magdalena es uno de los eventos culturales en donde 

el festival de la Cumbia permite enaltecer y aumentar el acervo_cultu 

· ral de nuestros pueblos conociéndose cada vez �s la identidad Latino

Americana, siendo en la pr;tctica social la refutaci6n científica a las

desvirtuaciones que hacen de la Cumbia.

El Festival de la Cumbia es b�sicamente fomento de cultura y si bien 

se presenta el consumo de licor, ello hace parte de la misma tradici6n 

del machismo costeBo como parte también de su folclor, como sucede con 

otros tipos de eventos donde el consumo de ron y el desenfreno festivo 

se constituye en base fundamental como medio de alienaci6n, por el con 

trario la instrucci6n cultural se convierte en la base de este evento 

Cumbiambero. 

" Revivir la Cumbia es resaltar los aut�nticos valores 
en procura de un aut�ntico Nacionalismo, para que lo 



propio no se hunda ante esa tremenda corriente de un 
cosmopolitismo extra�o y ajeno que va dedibujando el 
devenir y la originalidad de nuestro pa!s. El Banco 
es, por excelencia, la ciudad imperio de la Cumbia, 
ninguna otra en Colombia reune mejores condiciones 
para arrogarse ese m�rito; por el calor humano de su 
gente que hace olvidar siquiera por breves d!as que 
la patria se torna más amable" (4) º 

En el Festival de la Cumbia se recrea con la flauta de millo, la gua 

characa, el tambor y (:)tros instrumentos, a la vez que se gu!a e ilus 

tra a los asistentes sobre sus orígenes en los primitivos habitantes 

de las orillas de lo que hoy son los ríos Cesar y Magdalena. 

Los bellos especticulos all.! presentados como carrozas, maratones ,fue 

gos artificiales, temporada gall!stica, la tarima fluvial y diversos 

grupos folcltSricos son la expresHin de nuestro folclor y cultura. 

El festival de la Cumbia es un evento realizado en el municipio de el 

Banco, pero que ha tenido reconocimiento a nivel internacional, lo que 

le ha dado mayor colorido e importancia a esta expresi6n folcl�rica se 

gún lo manifestado por Peí'!aloza: 

(4) DIAZGRANADO,Jorge. La Cumbia no es Negra;la Cumbia es Pocabuyana.
Revista Dominical de El HeraldooBarranquilla,Enero 26 de 1 ., 986 ., 

P�gina 9. 
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"El maestro Jos� Barros, no podfa ocultar su felicidad 
ayer cuando reunido con sus amigos que le ayudaron a 
sacar adelante esta versi6n del festival de la Cumbia 
le contaron que este evento está incluido entre los 
tres mil mejores festivales del mundo. Una publicaci6n 
NorteAmericana de nombre II Special Events Records" as1'. 
lo seí'1ala" (5). 

El hecho de que en todos los continentes del mundo existan mucho �s 

de cien mil (100.000) festivales y que el de el Banco est� ubicado en 

tre los primeros tres mil (3.000) seí'iala su relevancia a nivel mundial 

y la necesidad de que la poblaci6n Colombiana se preocupe por expandir 

su folclor y cultura promoviendo a la vez la identidad cultu.ra1. 

2.1 ORIGEN DEL FESTIVAL DE CUMBIA 

El or!gen del Festival de la Cumbia data de mediados de 1.969 cuatdo 

en el municipio de el Banco se realizaba el Festival de la Piña, cele 

brado con ocasi�n de la fiesta de la Candelaria, luego transformado 

en Festival de la Cumbia. 

El Festival de la Pií'ia en el Banco, al igual que otros festivales en 

(5} PEflALOZA,Jorge.En el.Banco arranc6 Festival de la CumbiaoEl Heral 
do.Barranquilla,Junio 27 de 1 0 986.P�gina 12A. 
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toda la Costa Atl�ntica de Colombia e inclusive en el pafs en general 

tiene or!gen de caricter religioso,por las tradiciones que nos legaron 

los Colonizadores Europeos, pero bien pronto se le han dado una trans 

formaci6n en la medida en que permite conocer el misticismo y derJs le 

gados culturales de cada regi6n. 

" El maestro José Barros nuestro ro..íximo hacedor de 
Cumbia, oriundo precisamente de la capital del im 
perio de Pocabuy, la pujante ciudadela de el Ban 
co en el departamento del Magdalena, tuvo la bri 
llant!sima idea de organiz.ar un festival que con 
gregará a compositores e interpretes de ese ritmo 
musical .. 
El suceso ha repercutido hondamente y su extraor 
dinario calado terr!geno lo demue�tra el necho 
cierto y evidente de que el festival se ha abier 
to paso entre los grandes eventos folcl6ricos de 
Colombia, no stilo por sus proyecciones culturales 
y sociol6gicas, sino potque la Cumbia ha sido un 
factor de integracitSn de nuestra NacionalidadoMi 
llares de personas amantes de la música aut6ctona 
se dan cita en el ardiente pe,··m de el Banco,te 
niendo a la vista corno fondo �� inspiraci6n el 
gran rfo de la t-1.agdalena" (6). 

Una de las rn.1'.s bellas expresiones en el festival desde su or!gen, es 

la Cumbia Banqueñz., donde a simple vista se puede percatar su esencia 

abor!geno 

(6) OpoCit,P�gina
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u Un c,1ero de res templado 
la flauta y la guacharaca 
un trago bien empinado 
y comenz6 la alharaca. 

C·1mbia, gritan las parejas 
mientras bailan con �esgano 
y con cadencia de viejos 
se mueven como el gusano. 

H ·yendo baila la mujer 
las manos en su cintura 
con quites para atraer 
al nombre con donosura. 

Al encenderse las velas 
el ambiente es contagioso 
los pollerines de telas 

se abren parsinoniosos. 

Las mujeres se mer,ean 
repitiendo la le'cci6n 
los hombres las "guapirrean" 
tomandose un trago � ron., 

Tras :,oras de intenso ardor 
y de ululantes festejos 
las parejas con a:rnor 
se pierden all� a lo lejos. 

El rftmo se oye lejano 
la lumbre se ve pequei'la 
todos nos damos las manos 
termintS la Cumbia B�nq•1efla." (7). 

La nota bibliogritfica irn ·.:díatar.:�nte anterior p3rmite comprender los 

movimientos que se dan en la Cumbia, respondiendo a la mitolo¿ta de

(7) Ibid pag
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los abor!gen. sin pecaminosidad, con lo cual se refutan las tesis que 

tergiversan la Cumbia en nuestro medio social. La danza requiere del 

meco6n o esperma tanto como e 1 baile de 1 hombre y la mujer, pero las 

dis torciones nan incidido para que 110 se dén remedos de Cumbia cuando 

se hacen cambios sustanciales por parte de algunos folclorol6,gos en 

el pafs. 

En esa belleza de contenido de la eumbía pocabuyana lo que inspír� a 

Jos� Barros para que el festival de la pifia se transformara en el de 

la cumbia. 

Continuando con esbozo sobre el or!gen del festival de la Cumbia se 

debe anotar que era en el afio de l.� .. ',9 c:-tando en la ciudad de Bogoti 

se reunian diversos artistas extranjeros y nacionales en sitios po

pulares a tratar variados temas entre ellos el folclor, lo que llev6 

a Jos� Barros a pe1'l,sar en la necesidad de que en el municipio de El 

Banco se iru.titucionaliza un festival de Cumbia, dand6se a la tarea 

de organizarlo, no con miras netamente recreativas sino en lo funda 

mental de tipo cultural, art!stico y folcl�rico. 

En el municipio e� El Banco desde inicios del festival no solamente 

se toca y se baila cumbia sino tambi�n otros, tew�s folcltlr ices y ade 

IMS sobre el r!0 dé la Magdalena se dictan conferencias, charlas 



acerca de la esencia de Nuestra Cumbia y del folclor en generalo 

Desde sus or!genes en el festival de la Cumbia la programaci�n no se 

improvisa sino que es producto de la labor tesorera de sus organizado 

res y de la dediéaci6n del pueblo. 

Desde los orígenes del primer evento de Cumbia en El Banco este se 

realiz6 en una tarima sobre el muelle, un dos (2) de Febrero, poco a 

poco se fueron esmerando los moradores de la poblaci6n por participar 

en las actividades colocandose:·otra tarima en el campo de San Mateo, 

lo q11e indica que desde un comienzo se gener_6 participaci6n popular 

que despierta el inter�s de la s personas sobre la cumbia, mostrandose 

como de una u otra manera desde sus inicios puede ser utilizada como 

un medio de animaci6n socio cultur al� 

Desde los or!genes del festival de la Cumbia la participaci6n pcpu 

lar ha sido un elemento primordial para que el mismo nalla subsitido 

y de esa manera a su v�z debe ser un empleado en el futuro para inte 

grar a las personas sobre sus bienestar colectivo. 

2.2 DESARROLLO HISTCRICO DEL FESTIVALi.DE CUMBIA 

Desde el primer festival de la Cumbia celebrado en el a�o de lo 9 l0 

hasta el presente ha sido de una manera desigual producto de contra 

dicciones qTJe trascienden para que a pesar de existir el incentivo 
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sociocultural ,iacia los actos, muchas veces por factores socio-econ6 

micos, no se uan podido celebrar los cuatro (4) d!as de Cumbia progra 

mados como debiese ser. 

El primer festival se efectu6 el d!a dos (2) de Febrero de 1.970 coin 

cidiendo con la tradici6n religiosa de la Candelaria, patrona de el 

municipio de El Banco, efectuandose los actos simultaneamente en dos 

tarimas, una sobre el r!o Magdalena y otra en la plaza Sim6n Bolívar. 

En el campo de San Mateo se desarroll6 en el ailo mencionado una espe 

cíe de preféstival que luego se proyecta al muelle; en medio de la 

recreaci�n y elfolclor se instala una caseta al otro lado de ehd'.o 

en una bella playa, lo que servía como sitio de recreo para los turis 

tas los cuales procedían de diversos sitios del p.a!s entre quienes 

habían periodistas, caso concreto los de radio sutatensa. 

La belleza del especticulo en el aí'\o 1.970 se hizo mejor cuando un 

capitá'.n de navíos hizo bellas presentaciones navales con un grupo ,i.c 

adiestrado de j6venes, a la vez que se quem6 un castillo cuyas luces 

llegaban al rt.o y de all! sé proyectab.an al mue lle; estos actos mues 

tran como desde su inicio, el festival no se limitaba a tocar y a 

bailar música de manera mec�níca, sino que se interrelacionan lo fol 

cl6rico con lo cultural,,lo que lo ha llevado a convertirse en uno 

de los rrejores especticulos del mundo. 
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En 1.971 la tarí.ma acu�tica se construy6 sobre un bote, se invitaron 

a los grupos de danzas de la regi6n, hubo concurso de decimeros ast 

como de quienes mejores tocasen la caf!.a del millo, lo que sirvi6 para 

que désde diversos puntos del pa!s cada afto lleguen m1s defensores 

del folclor; para' �ste mismo alto se organizaron cabalgatas, exposicio ,, 

nes de artesanfas con representantes de las localidades de San Jacin 

to, Mompos, Bucaramanga y Ocaila; tambi�n hubo desfiles de carrozas,· 

con reinas, quiaas uno de los actos de mejor trascendencia para el 

aito fueron las conferencias culturales folc16ricas dictadas en la 

biblioteca de la sociedad de mejoras públicas en el municipio de El 

Banco. 

Todo evento cultural debe proyectarse a una acci6n cada véz mejor, 

es as! como en el a�o 1.972 ade�s de los actos efectuados en los 

affos anteriores, 4n el estadio de el municipio hubo presentaciones 

de diversos deportes, as! corno el espect.tculo brindado por Noel Pe 

tro, conocido como el burro mocho de Cerét� haciendo de torero. 

A partir del ai.'io de 1.973 se va generando un paulatino decaimiento 

del evento debido a· la crisis econ6mica que absorve al país y al po 

co incentivo que se le da al festival, lo que lleva para que en va 

rías oportunidades el evento no se nubiese podido realizar. 

La magnitud de la variedad de expresiones folcl6ricas, recreativas 

y culturales presentados en el municipio de El Banco con el festi 

val de la Cumbia son una muestra de gran valor que tiene éste evento 
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en nuestro desarrollo social y por lo cual hay la necesidad de aunar 

esfuerzos para que el mismo sea cada vez mejor o 

Desde el primer festival la presencia del compositor banquefto José 

Barros ha sido importante para que la plaza Sim6n Bolfvar ( conocida 

pOpularmente como plaza roja) y las mismas riveras del �.agdalena se 

colmen de entusiasmo y colorido en torno a la Cumbiaº 

En la hist6ria del festival de la Cumbia han sido fundamental los con 

cursos del mejor bailador de Cumbia, la mejor pareja bailadora, el 

interprete as{ como la cancí6n in�dita y el grupo que tenga mayor 

destreza instrumental en el toque de· la;:flauta, la guacharaca, las 

rr.aracas, el llamador y la tambera; pero de todos ellos un aspecto de 

mayor reliev�ncia, son éstos factores los que generan una mayor par 

ticipacicn pOpular cada año en el ll'.encionado evento ., 

En las celebraáiónes, del festival además de la Cumbia, hace parte in 

tegrantes los fuegos artificiales, las competencias deportivas> las 

rii'la.s gallisticas, los bailes pppulares, Cumbia por parejas, canci6n 

in�dita, conferencias culturales, desfiles en carrozas, competencias 

de parejas cumbiamberas, deportes; esta miscel�nea de even�os se con 

vierte en alma y nervio no s6lo de los banqueños sino de todas las 

personas que all! asisten�a vivir y expandir una de las rras bellas 

expresiones folcl6rico-culturales en la costa Atlántica. 
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2 02.1 Limitantes en el Desarrollo del Festival 

Tal como se ha ido anotando la principal limitante en el desarrollo 

histórico de 1 festival de la C mbía ha sido el aspecto financiero, 

debido a ello la cuarta versi6n del festival no se realiz6 en el año 

10973 sino en el siguiente, de ig,2al forma el quinto festival que de 

Qfa efectuarse en el aí'io 1.975 se celebr6 en el siguiente; el sépti 

mo correspondiente en l.978 se efect11t5 en 1.979 y el noveno vino a

realizarse en el aí'io l ., 983 es decir nubo dos años consecutiv.os sin 

celebrarse el festival, 1.981 y 1.982º 

A pesar de los problemas econdmicos, ello no ha sido obstáculo para 

que los organizadores del festival se esmeren cada año por llevarlo 

adelante con may,or esfuerzo. 

2.2o2 Análisis de la ProgramacH5n del XII Festival de la Cumbia 

El XII festival de la Cumbia efectuado entre los dras 26 de J mio al 

29 del mismo n:es t·!vO la sig•lie11te programaci6n, la cual es necesa 

ria detallar para lu�go analizarla. 

11 26 de J·mio 0 

5 A.M Alborada. recon:ido de la banda de m,'isicos por las prin 

cipales calles de la ci·1dad eutonat·do la Cumbia, "La Pi 
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rag·ia". Fuegos artificiales, recamaras y bo,nbas. 

8 A.M Recibimiento de las delegaciones folcl6ricas, a·Jtorída 
des, invitados especiales, jurados, en el aer0puerto 
11 Las Flores", puerto fluvial y terminal de b11ses. 

10 A.M Competencias deportivas: Maratón, circrtito ciclístico, 
a cargo del comítt! deportivo municipal. 

11 A.M Copa de champaña ofrecida por la alcaldía municipalº Lu 
gar Palacio de gobierno. 

3 P .,M Apertura de la temporada gallística -:interdepartarnental 
en la gallera Pico de Oro. 

7 P .M Ina1.1g11raci6n oficial del XII festival de la C·rmbia, acár 
go del sei'!.or gober.iador del departamento del Magdalena, 
doctor Jacobo Pt!rez Escobar. Presentaci6n del jurado 
calificador y de la emperatriz de la C 1mbia,sef'iorita 
Tatian.a, Galezzo M·.1i'ioz. Competencia de cumbiamberos prime 
ra ronda, preseütaci6n de grqpos de dar-..zas y tamboras de 
la regi6n en la tarima acuitica. 

10.,P;� Grandes bailes populares. 

27 de J·inio 

9 A.M Eliminatoria de la canci6n inédita y parejas C"mbiambe 
ras • Presentaci6n de los gr:1pos folcll5ricos asistentesº 
L11gar� Plaza roja. 

2 P .M Contiw,aci6n de la temporada gall!stica. 

3 .P oM Gran desfile folclórico "Pocab ·y ano" precídído por la 
emperatriz de la C ·mbía Tatiana Galezzo M·1i'!.oz y la capi 
taria del :nar, q·1ienes desfilaran e,1 carrozas típicas 
con la asis te<1cia de todos los gr11pcs de daezas y mlÍsi 
cas asisteittes ., 

7 P.M TarLna fl,1vial,. 

Grandioso home,1aje a la corporaci6n festival de la éum 
bia tributar� al seí"lor Jos� de la Paz Vauegas Ortiz, 
por sus ínval 1ab les servicios prestados a la regi6n y 
particularmetcte al Banco, c.t•tdad imperio de la C•1mbia. 
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Competencia de cumbiariiberos y de la ca,,ci6n inédita se 
mifinalista de la seg1J11da ronda,act,.1aci6a de grupos de 
danzas y gr·ipos folcl6ricos de la regi6n. Act ,aci6n del 
gr·1po folcl6rico "Pla¡a Blanca", de El Banco. 

10 P.M Bailes p0pulares en las casetas de cost 1mbre. 

28 de J:1nio 

9 A.M Eliminat·:,ría de parejas c,1mbiamberas y cancioües inédi 
tasº ActuacHL de los grupos folcl6ricos en la tarima 
de la plaza Roja. 

3 P.M Enc:Jentro de football L1term 1.inicipal; Estadio Sau Mateo 
continu.aea6n de la competencia de gallos en la gallera 
pico de Orc o 

7 P .M E,1 la tarima fl 1vial. 

Continuaci6n de las co;npetencias de las parejas Cumbiam 
beras y de· la canci6n i:1édita semifiualistas de la ter 
cera ronda, presentací6n de danzas folcl&icas de la 
regi6n y del co,ij·rnto folcl6rico "PocabiJy" de El Banco. 

10 P oM Bailes Pop·1lares. 

29 de Junio 

9 A.M Prese"taci6n de grupos de danzas J m'isicas de C·mbia en 
la tarima de la plaza Roja. 

Eliminatoria de la canci6r. inédita y de parejas c1.1m·; 
biamberas, semifinales. 

10 A.M Extraordinarios atletas del departamento midiendose en 
la gran marat6n de la e ,,nbia. 

7 P .M En la gran tar üna fluviaL 

Ultima noche dé- competencia de canciones itiéditas� y de 
parejas cumbiamberas. Act !aci6u de parejas el! grupos 
de da .. zas de la regi6il y del conj t!,tO folclórico 11Pla 
ya Blanca" de El Baiico. - Fallo del Jnrado calificador, 
entrega de premios, cla,1sura de 1 XII festival de la 
C ,mbia por el director general y fundador José Barros. 
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10 P.M Bailes populares en los lugares de costumbre 11 ( 8)). 

El festival de la Cumbia se encuedtra orgauizado legalmente, existien 

do una instituci6n con personex:!a jurídica y oficina legalmente cons 

ti tu ida como es el FESTICUMBIA. 

La organización del festicumbia es tipult5 en tres ,nillones y medio 

' 

( 3 500 0000 J de pesos el valor del X�I Festival de la Cumbia donde 

básicamente los co1tc,_irsos se dan en dos caodalídades, el baile por pa 

rejas y la caucH5n inédita., 

La crisis ecOirlSmica de Festicumbia t pr ir,cipal factor para que se ha 

llan dejado <le realizd.r variios eventos o versiones) inciden para q:,.e 

se estipule q1te todo el que concursa a excepci 1n de los invitados es 

peciáles tienen que costearse trarisporte, estadía y todos los de: �s 

gastos, debido a la precariedad financiera del evento. Por parte de 

festic,1mbia se estiptt laron para la canci6n inédita los sigtliéútes 

premios� Primer puestoccou ociieota "lil pesos ( 80.000 ) ; seg'1üdo p,.1es 

to cuarenta :nil pesos ( $ t 0.000 ) ; tercer p:'.esto treiuta mil pesos 

( $ 30.CCO ) • Los premios para la mejor ca11ci6n fueron donados por 

Ron Car.a y la sociedad de Autores y Compositores SAICO. Para la pre 

:,¡iaci6n tao to del baile como del canto e 1 j �1rado asignado en el afio 

( 8 ) Barros José y otros, Corporaci6,1 festival de la Cumbia, Pro 
grama oficial. El Banco l. 986 F (.ginas 2 - 5 
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l. 986 fue integrado por la Directora de Colt 1 rismo del departamento

del Magdalena, la directora Nacional de Colculti1ra, la directora del 

programa Yurupary, la directora del 6rupo de danzas de colcultura en 

BogotA, la directora de colcult,,ra en Santa Marta, el director del 

museo de Oro en Santa Mart�, el maestro Rafael Escalona y la hija del 

gobernador del Magdalena; como puede apreciarse es un jurado integra 

do por personas versadas sobre el-..-folclor y concret.:¡men.te sobre el te 

ma de la Cumbia, lo que de hecho es :rna prenda de garant.1a para la 

honestidad y sinceridad del evento. 

Continuaudo con el enfoque de los factores s!Jcio-econ6mícos,las per 

sonas entrevistadas en el municipio de EL-·Banco reconocieron q11e ello 

afecta al fe�tiva�, p:1es en varia�as opinio.ies se compr\1di6 q'.le·:en,.:el

38, 23% se tuvo «¡ue acudir a la autofinanziaci6n de grupos participan 

tes, a la vez -'.en 26, 47% , 10 que esti relacionado con el 23';. 53%

de poca atenci..6n al p,'iblico y el 11, 77% decaimiento del festivaL 
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TABI.A :fF 16 

INCIDENCIAS DE ASPECTOS FINANCIEROS EN E.L FESTIVAL 

INCIDENCIAS F % 

Poca premiaci6n á investí 
gaci6n 18 26 047 

Autofinanziaci6n de grupos 
participantes 26 38.23 

Poca atenci6n al P�blico 16 23.53 

Deca!miento del Festival 8 ll.77

Total 68 100.0 

Los habitantes del municipio de El Banco se deber!an esmerar por pre 

sionar din§micarrente a los pol!ticos, a la alcaldía y a la empresa 

privada para que sed� financiaci6n al evento. 

Lo anterior incide para que la aluencia de público no sea diMmica, 

desde poblaciones ubicadas en diversos puntos cardinales del pa!s, 

aún cuando tal como se muestra en la tabla de dieciocho existen un 

4 e<:J% de personas que han asistido cinco y más veces al festíval,pre 

dominado el 38e0"1. de quienes han asistido dos veces al festival, es 

decir no hay una afluencia permanente de las mismas personas al even 

to. 



TABIA ffe 17 

ASISTENCIA AL FESTIVAL DE 1A CUMBIA 

ASISTENCIA F o/. 

Una 14 28,0 

Dos 19 38,0 

Tres 7 14,0 

Cuatro 8 16,0 

,.., 
"• Cinco y �s veces 2 4,0 

Total 50 100,0 

La d�cima segunda versi�n del festival de la Cumbia se inicí6 el 26 

de Junio de 1�986 con un recorrido pOpular de hx,ras de la �ádrugada 

aproximadamente a las 5 A.M por las v!as de 1 municipio interpretindo 

se rn�sica de Jose' Barros; en el muelle fluvial, es el terminal de bu 

ses y en el aeropuerto se instalaron comitivas y grupos folcl6ricos 

especialmente parejas de cumbiamberos para recibir invitados de todas 

fndole, entre ellos directora nacional de colcultura, gobernadores de 

les Departamentos del Magdalena y Cesar y Rafael Escalona entre ol:í:os; 

insentivandose entodo momento a la poblaci6n en general sobre el ini 

cio del magno evento. La participaci6n popular sobre pas6 los cilcu 

56 



·1os al respecto, hasta que el punto que en el mome��o de los genera

les y en el atrio de la iglesia situado eH el local ubicado al norte

de donde est� la tarima fluvial habfan parejas bailamdo sin ningún

tab(i ., 

La XII versi�n del festival de la Cumbia se inició con el compromiso 

de la empresa oficial y privada de financiar los tres millones y me 

dio de pesos ($ 30500.000) en los cuales est� evaluado el eventoº 

La XII versi6n del festival de la Cumbia estuvo incéntivada por un 

grupo de j6venes en las esquinas del municipio organizando cumbiones 

y bailes populares por doquier. Apesar de que el festival de la C'um 

bia por factores econ&ticas no lleva una secuencia en su desarrollo, 

en la presente versi�n se presentaron 27 compositores inscritos en 

el concurso de la cancidn in�dita. El primer día del festival se hi 

cieron presente las danzas de la Universidad del Atl�ntico, y de la 

Universidad Industrial de Santander,del sur del Magdalena y diversas 

regiones como Gua�al, Barranca de Loba, San Mart!n de aLoba y Tamala 

meque asf como el grupo de Pedro Ra�.ay� Beltr�n e 

La desorganizaci�n se dej6 patentizar en el primer dfa hasta el pun 

to en que no se hab!an escogido los jurados, se esperaba la llegada 

de distinguidas personalidades para hacerlo, un factor a resaltar 

consiste en el hecho de que el evento se halla celebrado en dos ta 

rimas ubicados en sitios diferentes y distantes entre sf en el muni 
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cipio de El Banco. 

En el desarrollo del evento los primeros clasificados en el concurso 

de la canciiSn ioodita en su pi�ünera ronda fueron "Nieto de Cumbia" y 

la ''Reina de la Cumbia", a la véz que se escogieron las tres primeras 

parejas de cumbiamberos para disputar los respectivos puestos. 

En el dfa de la inauguraci�n asistieron algo nuts de cinco mil (5.000) 

personas quienes se apostaron en las gradas al frente de la tarima 

fluvial ubicada sobre el r!o Magdalena siendo el evento animado por 

el conjunto de Ramay� Beltrán con el rftmo de la Cumbia; isto fue 

aprovechado por Colcultura del departa�ento del �.agdalena para entre 

garle un aporte de ciento cincuenta mil pesos.($150.0C-O) al director

del evento, lo que garantizaba su realizaci6n» siendo una desbordan 

te emoci�n para el público en general; a la v�z que de manera demag6 

gíca la alcaldesa de El Banco y el gobernador del departamento del 

�.agdalena se comprometieron en conseguir los recursos que garantiza 

la realizaci�n del evento en aftos siguientes sin interrupcidn o Luego 

de ello, Pedro Ramayé! Beltrán. la "Bandita.l' de Barranca Bermeja hicie 

ron estremecer el ptiblico de emosi�n, habiendo audiovisuales grabadoº 

Al haber concluido el segundo d!a del festival hab!ancclasificado en 

la segunda ronda siete (7) canciones inE!ditas y ocho parejas de cum 

biamberos quienes actuaban sin cesar desde las diez de la mafia.na en 
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o 
una temperatura de 37 C treinta y siete grados centigradQs;estando 

entre las canciones iniditas "Nieto de Cumbia", "Reina de Cumbia", 

''Rosa Blanca", "Lo que vale la Cumbia", "Tiempo Rojo'', ''Rema Rema", 

ºMí Cumbia 11• 

Las canciones inéditas as! como la gran mayorta de los que se canta 

ron, tocaron y bailaron en éste evento se caracterizan por la creati 

vidad y originalidad, ade�s por que se relíeva el origen de la Cum 

bia, la vida del abor!gen y la necesidad de su liberaci6n. 

Un hecho a resaltar en todo el festival de la Cumbia consiste que tan 

to en la plaza de Telecom, en la plaza Sim6n Bolfvar y en cualquier 

otro evento las entradas son gratuitas, encarg�ndose el comité orga 

nizador de pagarle a los grupos mus'.tcales, para quienes la oscuridad 

no es ningtin obsts&:ulo, para tocar, as! como tampoco al público para 

admirarº 

El dfa 28 de Junio carroza, danzas y grupos de m�sica desfilaron por 

el municipio, ala v�z que en horas distintas a ello se fornentaba la 

inf ormac i6n teórica sobre la Cumbia. 

La interrelación de lo cultural con lo deportivo no se hizo esperar 

con compete ne ias rnarat6nicas eu las v!as públicas. 

La belleza del espect�culo se t;ace mayor en la medida en que j6venes 
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de la localidad bailan creativawente la Cumbia, as!, se presenta un 

calor humano y una integraci6n de los participantes, para quienes el 

cansancio ni la ardiente vela derritiéndose no son pretextos para la 

participaci6n popular en el evento, resaltado por Pei'ialoza en su es 

tudiog 

11 Aqu! cuando se trata de bailar Cumbia es una cosa que 
hay que darle toda la seriedad del case. 
Tal es el caso de Velkis Frois, una de las concursan 
tes de parejas que se presentó en la inauguraci6n del 
evento. La joven bailadora soport6 por varios minutos 
en su mano derecha un fuerte dolor pees la veladora 
que sosten�a �omenz6 a derretirse rápidamente en sus 
dedos, sin err�argo, al final fue recompensada al cla 
síficar a su compañero a la pr&cima ronda elimina.to 
ria, lo bueno de �sto es que ella baiiaba como si na 
da en el mundo estuviera ocurriendo, mientras que al 
gunos miembros del juraóo y parte del público hacían 
fuerzas para que terminara lo �s pronto su presenta 
ci6n y as! liberarla de la tortura"(9�,). 

Lo anterior es una muestra fehaciente de lo que es el amor por la 

Cumbia, donde la forma correcta de <lanzarla permite uacer sacrifi 

cios y superar incomodidades que pueden presentarseº 

Ni siquiera el habito religioso fué obst�culo para demostrar el ca 

lor del evento como sucedi6 con un Sacerdote Espaüol quien particip� 

(9) Peñaolza Jorge, A r!tmo de Cumbia, El Heraldo, Barraqquilla
Junio 29 de 1986, Página 8A o 
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en los actos danzando en.medio del calor popular de la Curnbia e 

En los diversos dáas en que se celebr� el evento, los bailes de cum 

biamberos estuvieron clasificados en infantiles y adultos o 

El d!a 29 de Junio, el gobernador del Magdalena sustentó que el fes 

tival de la Cumbia tiene proyecci6n nacional e internacional yque por 

lo tanto hay la necesidad de conseguir los recursos b�sicos para que 

el mismo no fenezca, habiendo la ��cesidad de que Colcultura lo íos 

titucionalice º 

Nada impide el fervor del programa aún bajo torrencial aguacero este 

sigue su curso. 

En el festival de la Cumbia estuvieron presente entre otros, peri&iis 

tas del Tiempo, La Libertad de Barranquilla, Tod.elar de Barranquilla, 

Radio Gale6n de Santa Harta y la Voz de El Banco,la Voz de El Rcdade 

ro de Santa Marta as! como ya se dijo camar6grafos del Instituto Na 

cional de Radio y Televisi6n, concretamente para el programa Yurupary 

ast como Telecaribe y el Heraldo de Barranquillaº 

En el dfa de la clausúra, la cancil'ln inédita le fu� otor,gada el pri 

mer. puesto a ''Mi Cumbia", el segundo a "Tiempo Rojo1 1 , el tercero a 

''Recuerdo", según veredicto del jurado integrado por él director de 
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colcultura, y el director de la unidad latina de Ocai'!a, resaltandose 

nuevaw.ente la demagogia departamental sobre la fínancíac i6n del even 

to para que el mismo se haga interrumpídarnente. 

La cancil5n ganadora fu� ütterpretada por um miembro del grupo folcl6 

rico de la Universidad de Cartagena, en ella se narra la forma como 

se inicia una Cumbia y la manera como se desarrolla la pareja en la 

acci�n rftmica, entre los ganadores de composicí6n inédita se encon 

tr6 el caso de una pareja integrada por un Peruano y Nar.iñense; lo 

que permite comprender la vAlidez de nuestro folclor interpretauo en 

diversas latitudes. 

El festival de la Cumbia es un evento donde participan personas sin 

distinr:o de edad y sexo, tal como se patentiza en muchos casos entre 

ellos en e 1 grupo folc& ico tambores del Alto del Rosario integrado 

por personas de ambos sexos cuyas edades oxilan entre los d!ez ( 10) 

a los ochenta y cuatro ( 84) aflos. 

El aspecto hist6rico cultural del festival de la Cumbia se sei'Lala en 

multiples y variadas formas y .:!Xpresiones, entre ellas e11 1011 n--ensa 

jes de los asistentes,as! como el grupo de danza de Rocabuy, present6 

los rituales de los aborígenes pocabuyanos de la llegada de los Euro 

peo:3 a nuestro tFtritorio, base en el or!gen de la Cumbia ., 

El desfile pocabuyano es una de las mayores atracciones populares del 
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evento, consiste en el desfilé de carrozas por las vfas pdblic.as con 

personajes como la Emperatriz de la Cumbia, la Princesa Pocabuyana, 

la Capitana del Mar en com· �ñía de agrupaciones folclóricas que reco 

rren a pie, todo lo cual fué captado por los siete (7) camar6grafoa 

del Programa Yurupary as! como del canal de televisivo de la costa 

Atl�ntica Telecaribe. 

La expresi6n cultural del XII festival de la Cumbia se mostr6 en to 

dos y cada uno de sus actos donde se promueve perdurar el cultivo de 

lüs valores artfsticos de la regi6n e Al igual 4ue la Cumbia en sf 

el festival muestra el sentimiento colectivo, las es?eranzas delpue 

blo de allf que no por accidente, en los diversos contenidos de las 

canciones inéditas se mostraba no s�lo el realce de la cultura abo 

r!gen, sino inc·l:usive la lucha anti-imperialista que sostienen los 

cprimidos y explotados por la liberaci6n
9 

tal es el caso concreto de 

la Cumbia, "Tiempo Rojo11
, mientras que otras señalan la rn.ixima expre 

si�n del costumbrismo como ''Nieto de Cumbia" y ��ema Rema.u . 

Entre las nor�as del evento consistfan en que el baile por parejas 

se tomaban semif inalistas y estos para pc<ler obtener el galard6n 

tenfan que bailar en un cuadro blanco siguiendo la direcci6n de ona 

flecha, d�ndole::. el frente al jurado calificador e invitados especia 

les.; para ello las parejas ar,1recfan debidamente enumeradas, logran 

do salir semifinalls tas los n�w�ros 1,3, 13,14,24. 
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El primer puesto en pareja ganadora fué otorgado a la número tres 

(3)., el segundo a la número 24 y el 3er puesto a la número 14 0 

Se debe anotar que quien cant6 la canci6n inédita que ocup6 el primer 

puesto no es Colombiano, sino Uruguayo,lo cual debe servir para ense 

fiarle a los Colombianos que son ellos los que deben e·star en los pri 

meros puestos; debiendo servir ello de insentivo para la propagaci6n 

de la Cumbia y la consoli.daci6n de su festival. 

2.30 OPINION DE LA COMUNIDAD SOBRE EL FESTIVAL 

La opini6n de la comunidad respecto al festival es importante tenerla 

en cuenta para racionalizar experiencias con las cuales se hagan su 

gerencias para superar erroreso 

La tabla diecinueve sistematiza las opiniones ,de la poblaci6n s�bre 

el Gltimo festival,siendo bueno en el 62tO % y regular en el 38,0%, 

�sto �ltimo debido a factores de tipo financiero, lo que �eñala la 

necesidad de que se de un fomento cada vez más din�mico a nuestro 

folclor o 
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TABIA # 18 

OPINION SOBRE EL ULTIMO FESTIVAL DE 1A CUMBIA 

OPINION F % 

BUENO 31 62.0 

REGUIAR. 19 38.0 

Total 50 100.0 

La Cumbia en el Banco tiene gran arraigo con un 70.0% en la poblaci�n 

siguendole la ml1sica extranjera en 18:0"!. y el vallenato en 1200% .. 

MUSICA QUE REGUIARMENIE PREFIERE .EL PUBLICO EN ESTA LOCALIDAD 

TABI.A # 19 

MUSICA F % 

Cumbia 35 70 .,Cf/. 

Vallenato 6 12.0% 

Música extranjera 9 18.0 

Total 50 100.0 
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La realídad del município de El Banco es diferente a la del resto de 

la costa Atl4ntica, donde la Cumbi� ha ,ido perdiendo sintonía y difi 

cilmente se sintoniza en una emisora, cuando ello ocurre es distorcio 

nada. 
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3. TRABAJO SOCIAL EN EL RESCATE DE LOS VALORES IMPLICITOS EN IA

CUMBIA COMO UN MED 10 PARA EL H-lPUlSO DEL DESARROLLO CULTURAL

DE 1A COSTA ATIANTICA DE COLOMBIA.

Trabajo Social es una disciplina de car�cter científico que no perma 

nece estática, sino que var!a acorde a las situaciones socio-polfti 

cas y econ6micas que se dan en un momento dado, esto nos permite com 

prender a simple vista como y por qué no de manera mecánica sino di 

�mica del as.istencialismo se pasa -al setvicio social, en un proceso 

�rduo y prolongado al Trabajo Social tradicional, al reconceptualiza 

do y final��nte al Tra:ajo Social creativo. 

Trabajo Social en el devenir hist&ico puede impulsar la orientaci�n 

hacía la identidad del hombre latinoamericano, así, s� busca por to 

dos los medi0s actuar a nuestra realidad y en ningµn momento copiar 

modelos for�neos como na sucedido hasta el presente, pues., es imposi 

ble negaF que la asistencia social estuvo dominada por la filosofía 

caritativas y escolAsti�as tra!das por Españoles e Italianos en el 

largo per!odo de la conquista y la Colonia; luego la penetraciÓü In 



glesa y Norte Americana en el siglo XIX inc!de para que sea ello lo 

predominante en el servicio social, fundarrentalmente por parte del úl 

timo de los mencionadt>s con la Social Work, donde en el servicio so 

cial se genera tecnocr�ticismo as! como acciones para�dicas y parajú 

rQdicas que imposibilitan un bienestar social acorde a nuestra reali 

dad. La ingerencia de Mary Richmond permite paulatinamente·.,la incur 

si6n de un Trabajo Social tradicional, donde su scpor.te fundamental 

lo va a ser la Sociología con sus escuelas estructuralistas, funciona 

lista, estructural funcionalista y materialista por lo que se genera 

en Latinoamerica el proceso de reconceptualizaci6n, donde por todos 

los medios se busca la integracHSn del hombre con su realidad, pero, 

se cay6 en el error de utilizar un mSximo de tipo ortodoxo, que biln 

pronto desenfocd en funcionalismo, teniE!ndose un ideal Eurcpeo, don 

de se impedfa una integraci6n objetiva del servicio social e )n su 

realidad, como lo expone Ander Egg: 

" Decíamos que existe un denominador común en es tas 
rnanfas y achaques g El uso no TP.arxista del �.arxis 
moG Por supuesto que esta afirw.aci6n y todas las 
que l1ago en cualquier circunstancias son discutí 
bles. Tampoco mi afirmacilSn es ca:teg�r ica ·: No to 
do se deriva del uso no marxista del marxismo 
(las explicaciones Únicas explican poeo). Hay 
otras causas; seí'1alo una� Dentro de la tradici6n 
intelectual Latinoamericana existe un modo de ra 
zon rr escol�stico que no se puede superar con e 1 
sólo l1echo de cambiar los contenidos del discur 
so. As!� mismo, durante el 11momento,estelar u de 
la reconceptualizaci6n, tuvieron demasiado peso 
los conversos que seguían gustando de las disen 
cienes sobre las "cuestiones privadas" con las 
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que pretenderá explicar todoº As! lo que en prin 
cipio constitufa un mero marc.o referencial, "luego 
se transformaba en algo como si tuviese existencia 
real; los p:íncipios de interpretacién de la reali 
dad se tomaban como si fuesen la realidad mísma"(lO). 

La desvirtuaci6n, el mal empleo del Marxismo llev6 a que en la �poca 

en que se desarroll6 la reconceptualizaci6n, los Trabajadores Socia 

les se entregaron a debates ídeol6gicos desatendiendo la orientaci6n 

y educacidn;socíal comunitaria e institucional. 

Trabajo Social cay6 en errores de vanguardismo e infantilismo revolu 

cionarios en la fase de la reconceptualizaci6n lo que negaba un enfo 

que objetivo de la realidad, por lo que fueron surgiendo diversos 

aportes teorfco-práctico metodol�gicos que prcpon!a el conocimiento 

y transformaci6n exacta de la realidad, tal es el caso de la creati 

vidad. 

La creatividad en Trabajo Social proyecta acciones específicas don 

de se actue segtin hechos específicos, donde la misma comunidad se 

interese hacia el bienestar, la wejor forma de ello consiste en que 

las personas participen popularrr:ente en todos los actos qtre promue 

van la secializaci6n del Bienestar. 

( 10) Ander Egg Ezequiel, Achaques y ��nías del servicio social
reconceptualizado o P�gina 15.
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Siendo Trabajo Social creativo una disciplina científica en constante 

tra nsformaci�n hacia la comprensi�n dela realidad por parte de los a.ec 

tores populares y siendo el folclor,: una sístematizaci6n de esas viven 

cías debe Trabajo Social intervenir en �l, valerse de los grupos fol 

cl6ricos entre•·,otros para impulsar una educaci6n popular con la cual 

desde este tipo de actividades las. personas inclusive desde la nii'iez 

se interesen por el bienestar, as!, se va generando una acci6n popu 

lar donde dentro del contexto de la lucha de clases se preparen las 

condiciones para el bienestar que responda a la realidad concreta de 

la comunidad, con la siguiente cita de Fals se clasifica a�n �s� 

" Las gentes involucaradas y sus activistas.·buscaron 
afianzarse en las realidades cotidianas locaJ.es en 
el pensamiento y sabiduría populares, trataron con 
problemas concre�os en el roodio ambiente natural 
y su explotaci6n econ6mica en barr!adas, caser!os, 
veredas e irrigaron rafees humanas, �tnicas,cultu 
rales y sociales que,como la ayuda mutua, con de 
masiada frecuencia, han sido descuidadas, despre 
ciadas o destru!das por los partidos corrientes, 
por los estadistas y hasta por acad�micos y los 
llamados expertos". { 11 ) • 

Lo anterior explica como atrav�s de grupos folc16ricos y cualquier 

tipo de organizaci6n social de base se debe impulsar una participa 

ci6n popular din�mica para que desde la nií'iez se vaya formav�o una 

(11) Fals Orlando, El nuevo despertar de los movimientos sociales
XII seminario Latinoamericano sobre movimientos sociales, edu
caci6n popular y Trabajo Socialº }fudellin 1986,página 5 y 6
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conciencia social donde en cada barrio se promueva por la autogesti6n 

o con la presi6n social los medios para el bienestar socializante, con

lo que se actua acorde a nuestra realidad� 

11 La educaci6n pcpular debe ser entendida como un proce 
seLdel desarrollo del movimiento popular, distinguien 
dela del proceso de alineaci6n que se operan por una 
influencia de la ideolog!a dominante, para nuestro pun 
to de vista , educaci6n popular signífica, pues , de 
sarrollo e identidad cultuEal y de clase, definici6n 
de un proyecto social alternativo de rafz popular, 
apropiaci6n de los avances de la ciencia y la tecno 
log!a, e Íntervenci6n creativa en eltáparato produc 
tivo." (12) 

Lo anterior indica actuar acorde a nuestra realidad, promoviendose la 

soeializaci6n del bienestar en tcxlos sus aspectos, sin tener qu� estar 

atado a ideologfas foraneas; siendo la educaci6n popular sin6nimo de 

identidad popular hacia la superaci6n de errores de la reconceptuali 

zaci6n y �tapas anteriores en Trabajo Social,se debe fomentar desarro 

llo de grupos culturales, folcl6ricos y recreativos como un medio pa 

ra utilizar correctamente el tiempo libre, con lo que se visiona la 

perspectiva de utilizar correctamente el tiempo libre en áreas de 

acciones concretas. 

( 12 ) Castillo Nivia, Reflecc iones sobre la . ··formaci6n profes io 
nal y acad�mica del Trabajador Social en Amirica Latina, 
P1gina 4. 
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Trabajo Social para poder ser un correcto animador socio-cultural, 

orientador y guiador para que los sectores populares participen en la 

transforma.ci6n de su realidad, debe aprovecharse de todo recurse y 

t�cnica a su alcance para al entrarse en esa realidad, esto como se 

aprecia es una reputaci6n completa de lo que ha sido la profesi6n des 

de sus inicios hasta la reconceptaalizaci6n inclusive. 

3. 1 ., ANA.LIS IS DE IA L.'1PCRTA:NC IA DE LA CUMBIA Y DE SUS VALORES COt-i>

UN MEDIO DE IA LUCHA CONTRA LOS VICIOS Y LOS VALOR.ES FORANEOS 

Trabajo Social en la actual fase creativa debe proyectarse hacia la 

id�ntidad cultural en el t?escate de nuestros valores, as! siendo la 

Cumbia una�danza ritual trascer4ental en nuestra cultura, distorcio 

nada a triav�s de los medios de comunicaci6n como la Televisi6n y es 

cuelas de danzas modernas, es fundamental que se promueva su valora 

ci6n como un ,medio para la organizaci6n popular y el rescate de los 

valores tradicionales implícitos en ella., 

Lo anterior explica la trascendencia de que en la pr�ctica Social 

Trabajo Social intervenga en el festival de la Cumbia efectuado en 

el municipio de El Banc9, para que se haga un realce cada véz mayor 

de ésta danza ritual y ast niños y j6venes se inquiten por partici 

par en ella evitando el uso y los efectos de la drogadicci6n., 
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Siendo la Cumbia autenticidad de nuestro folclor es la labor de Traba 

jo Social incurcionar en ella para que su difusi6n sea cada vez mayor 

y sus diversos valores positivos sean retomadoS en igual forma como 

aliciente de una moral libre y de los vicios de�,ésta sociedad de con 

sumo y quienes lo hagan tengan conciencia de su irapot:tancia y sigui 

f icado. 

El estudio sobre los orígenes de la Cumbia no es �s que el conocí 

miento de nuestra realidad desde sus causales y la forma de transfor 

marla, lo que es desconocimiento por la inmensa mayor!a de la pobla 

ci�n Colombiana, ahogada por una penetraci6n cultural que lo aisla de 

su entorno" Trabajo Social debe impulsar no s61o la _pfa'.ctica de la 

Cumbia, si no atrav�s de .. ,.ella las costumbres abor-ígenes, el enfoque 

te6rico de todo lo que se ha ido generando en nuestra histéria, as! 

se promueve nuestra identidad. 

Continuando con el presente enfoque se debe resaltar como la drAgadi 

cci6n y los demás vicios se apoderan de la poblaci6n por la no utili 

zaci6n correcta deltiempo libre, esto no es nuevo, ya en el siglo 

XlX Carlos Marx y Feder!co Engels explicaban como el ocio es el padre 

de todos los vicios y que esto el impulsado por la burguesfa en la 

sociedad capitalista como un medio para que los oprimidos y explota 

dc;,s,el pueblo en·,:general no tenga conciencia de la realidad social:; 

junto con los vicios se utiliza todo el.-1aparato ideol6gico super

estructural para adormecer con modos y cos tumbresque no::responden a 
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nuestra realidad, por lo que se hace necesario una contrarestaci6n 

cienttfica dende la participaci6n popular luche por prevenir y tra 

tar correctamente los vicios, a la véz que se anime , ·socio-cultur9il 

mente por tareas concretas, entre ella la de seguir con la tarea de 

liberaci6n nacional emprendida por nuestro abor!genes desde el momeo 

to de la usurpaci6n Europea. 

Dentro del contexto de la lucha de clases en la sociedad c�pitalis 

ta, el proletariado aprovechando las liberta.des burguesas que aún 

subsisten deben promocionar su idintidad nacional, la valoración de su 

folclor, de su cult�ra aut6ctona para que a trav�s de ellos gieren 

la educación y concíentizacita del Colombiano desde su ninez hasta 

su 11'.adurez ., 

La Cumbia debe ser símbolo de id�ntidad nacional, su prlctica se de 

sarrolla en toda la costa AtUntica de Colombia desde el golfo de 

Urab.1 has ta el extremo de la Península de la Guajira, toda esa irea 

a lo ancho y largo caracterizada en lo social ?0'1: el espíritu despreo 

cupado de sus gentes, la cordialidad entre ellos,o Esta situaci6n 

geográfica abierta al mundo lo hace presa fácil de toda cultura fora 

nea que por ��r y aire penetra desde otras latitcdes, especialmente 

los Estados Unidos y Europa, con tendencia a la adicci6n en el con 

s1;1mo de bebidas embriagantes, deber1a ser utilíz�do para que se for 

men verdaderas escuelas te&ico-pr�ctica metodol6gicas de Cumbia, 
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mediante las cuales no s6lo se va a resaltar nuestro folclor, sino qne 

se.limprime una verdadera contrarrestaci6n a las drogas. 

Trabajo social en la b 0'.lsqu�da de n·,estra idéntidad tlebe imp-1lsar cam 

pafias a través de la radío, prensa, televisión y cine para instr•.iir 

a la pob laci6n sobre la autenticidad de la C•1mbia, as! como deotras 

expresiones folcl6rícas tal elcaso de otros aires m,�sicales por ejem 

plo del paseo, porro J otros más que desplacen. tanta m<isica f r!tmos 

foraneos de adormecimiento ídeolOgico c· ... ltural. 

El fomento de escuelas de C•Jmbia as! como de otras expresiones fol 

clóricas nuestras deben servir para fomentar el verdadero valor de 

ellos e impedir po-.c todos los medios algunas distorcíones, tergiver 

saciones de la C 11mbia como lo q,.1e acontece actualmente en Cartagena 

y Barranquílla,donde en lo primero de lo mencionado se ·enfoca la 

Cumbia como un ritual negroide y en la segunda se ie nan imprimido 

gesticulaciones en los movimientos, así como el uso del mac,1ete,lo 

que es una disvirt•1aci6n de la misma manera como lo es la aboiici6n 

de la antorcita; al impulsarse el fornen to de la Cumbia corno •Jn medio 

de integración social y participación pOp'1lar se debe por todos los 

medos luc11ar y estar vigilantes para q·,e no se preeeo.ten ac·1lt,1racio 

nes o dec11lturaciones
7 

tan comunes en la act,13lidad. 

El problema de la drogadicción y demás vicios ataca principalmente a 

los· adolescentes, los padres de fa,uilía se enc 1-1entrau desesperados 
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ante tal hecho. Se trata de impulsar medidas co,iersitivas,descono 

ciendose que la persuaci6n es el principal medio de tratamiento y pre 

venci6n, dandoles un correcto uso al ocio. Actualmente el gobierno 

Colombiano diee estar encaminado en una. campada contra la droga, sin 

tareas educativas al respecto, pero son factores qt1e �pueden ser apro

vechados en lo qu '. re�pecta a qtJienes tienen e· priv ilegío de ed 1.1car 

se institucionalmente, como es el caso de c¡;1e a nivel de enseñanza 

b�sica aparezcan asignaturas como danza, mf'.ísica entre otras y a nivel 

superior hist6ria de la cnltura, "en esas catedras de manera te6rico

práctico metodol6gico se debe incrementar el amor por la Cn,nbia, fo 

mentando la participaci6n pOpular �n torno a ello. 

Los grupos de C:1mbiamberos previamente organizados baJ o la dirección 
. 

. 

de un coregráfo qy� realmente canezca de la C,1mbia, deb":!n ser un me 

dio para que impulse� en la comunidad el �onocimiento al respecto, a

la vez que en los respectivos barrios se generen actividades civico

culturales en las cuales se comprometa la particípaci6n pOpular en 

la relaci6n arte, folclor y C1 1mbia. 

La importancia dela Cumbia no es un fáct?or dernagJgíco, ni las tareas 

a realizar son alcansables, la ¡,:-!ctica social indica como s61o en 

Barranqnílla, existen alrededor de S<:!tenta c�·o) grupos cumbiamberos 

adem-as de los que en menor escala existen en Cartagena, Mompos, San 

ta ríarta, Cienaga, El Banco, Montería, Sincelejo y m•1c:!as otras po 

blaciones (especialmente las ubicadas a orillas del r!o Magdalena), 
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la correcta orientaci6n de todas ellas con una diMmica organizaci�n 

popular es de por s! una base s6lida para que la Costa Atl�ntica de 

Colombia e inclusive en todo el pa!s se impulse una campaña folcl6ri 

ca como lucha contra la drogadicci6n y demás vicios de la sociedad 

actual. 

Sabemos, que la burguesta dice(:luchar contra la drog?dicci6n, pero 

sin caer en contradicciones metafísicas, por el contrario desde una 

visi6n cient!fica se debe reconocer que el mismo sistema capitalista 

genera e impulsa la drogadicci6n, por ello, la participaci6n popular 

debe coij.prometerse en una lucha contra los vicios. 

La ideó.log!a burguesa como instrumento de dominaci6n a través de la 

histt5ria utiliza el individualismo, el egoísmo, para lo cual se han 

formado verdaderas escuelas filos�ficas, polfticas y econ6micas, pe 

ro, el materialismo dialéctico señala que en la unidad social, la 

participaci6n popular con la junta es importante para la obtenci6n 

del bienestar socializante, as! desde esta perspectiva la Cumbia de 

be ser utilizada como w.edio de integraci6n social donde con la uní 

dad se impulse a la lucha contra los vicios, as! como contra los va 

lores for�neos. expresados estos ctltimos en toda intromisi8n ideo 

lógica Lr!ipulsado por los Estados Unidos y Europa a trav�s de multi 

p-les medios como los videos tapes. televisil5n, radio, cine, prensa, 

modas, chistes, novelas y otros e 
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La labor de Trabajo Social contra los vicios y en pro del bienestar 

col.ectivo debe estar coordinada con multiples profesionales entre 

ellos psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, socil6gos y técnolo 

gos así como médicos quie�es de manera conjunta se preocupen por una 

atenci6n a la familia orientandola para la correcta utilizaci6n del 

tiempo libre y u,ia integraci�n del bienestar socializante, para lo 

cual se requiere de una previa animaci6n socio-cultural a la pobla 

ci6n. 

3.2 FUNCIONES DE TRABAJO SOCUL EN EL FOMENrO DE LOS VALORES CULTU 

RALES IMPLICITOS EN LA CUMBIA 

La acci6n de la Cumbia, debe tow�rse como un medio en s! de integra 

ci6n social, mediante el cual las personas promuevan la unidad so 

cial hacia tareas que redunden en bienestar colectivo. 

La labor de Trabajo Social en torno al tewa en estudio se ubica den 

tro de las geneaálidades concretas del accionar de la profesi6n el 

cual puede ser macro o micro socialº 

Aún cuando para algunos la acci6n macro social es una utop!a en Co 

lombia por que al Trabajo Social no se le dan libertades para ínter 

78 



venir en este nivel, limitlndose t<Xio a lo 0perativo, lo cierto es 

que los hechos espec!ficos indican que con la organizaci6n y presi6n 

social esto se puede conseguir. 

La labor de Trabajo Social a nivel macro social es el principal in. 

centivo para prevenir distorciones en la Cumbia y por el contrario 

fomentar su valoraci6n en todo el pa!s; Trabajo Social no s6lo es 

festicumbia, sino en la sociedad de autores y composit-ores, en el 

Ministerio de Educaci6n Nacional podría ser diseiiador de pol!ticas 

mediantellos cuales se difunda e incentiva la importancia de la Cum 

bia, a la v�z, que el profesional se convierta en administrador y 

planificador de todo lo que compete a la Cumbia, su esencia y distor 

ciones inclusive fomentandose a nivel de centros culturales, recrea 

tivos y educativos seminarios, paneles, conferencias a cerca de la 

Cumbia, todo ello bajo la direcci6n concreta de Trabajo Social quien 

debe ser un coordinador dinámico de las tareas pertinentes a vslorar 

nuestra cultura, las tradiciones vernáculasº 

En el aspecto micro social u 0perativo corresponden funciones�espe 

cificas y concretas que Trabajo Social puede y debe desarrollar a 

corto plazo tales como animaci6n socio-cultural, educaci6n social > 

promoci6n social > preventiva, rehamilitadora, creativa, socializa 

dora, politizadora. 

r'.ediante la.Janimaci6n socio-cultural se debe utilizar al iraximo to 
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do tiempo libre con niños,adolescentes, j6venes y adultos de ambos 

sexos para que tanto en las teorías como en las prácticas compren 

dan la Cumbia, su significado e importancia y as! se d� una difusi6n 

cada véz mayor de la misma. La animaci6n soc�o-cultural es un fac 

tor a despegarse en toda la Costa Atlántica de Colombia, promoviendo 

se la Cumbia en su reál esencia al rr..áximo distorciones culturales. 

Trabajo Social a través de organizaciones de base, grupos folcl&i 

cos, grupos de teatros deben asesorarse de tolclorologos capacitados 

para educar descolorizadamente a poblacit3n sobre nuestro aires musí 

cales, 1. idéntidad culturaldde nuestro folclor o La educaci6n deseo 

lorizada sobre la importancia de la eumbia es fundarr�ntal enla inte 

graci6n de la poblaci6n, en la prevenci6n de diversos vicios y actos 

delictivos que azotan a la poblacipn. 

Tanto a nivel comunitario corno institucional se debe implementa1r la 

prornoci6n social de la Cumbia como un medio para valorar nuestra cul 

tura� comprendiendo nuestros ancestros y fomenando en todo momento 

la realidad social. 

En ralación a lo anter·1 rr Trabajo Soci"'.'l debe impulsar a través de

la Cumbia no sólo prevenci6n de �icios, sino capacitar a las comu 

nidades para que ellos prevengan por t odos los rr-.edios la incursi6n 

de música fo�ánea, se disminuya la penetraci6n cultural siendose 

aut6ctono como w�xima expre3i6n de idéntidad culturalo 
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La funci6n rehabilitadora en lo que la Cumbia en s!, consiste en 

gu . .íar a folclorologos y mtisicos para que se corrijan las distorcio 

nes y desvirtuaciones que se han ·ido generando a trav�s de los=--;afl.os. 

La funci6n creativa debe estar encaminada dentro de la pol!tica de 

correcta utilizaci6n deLtiempo libre a que se orsanicen en zonas ur 

banas y rurales grupos de cumbiamberos, a la véz intercambio de pene 

traciones tendientes a resaltar los valores de la Cumbia; despertan 

dose el interes colectivo para que se formen piezas; canciones que 

expresen el sentir del pueblo. 

La función soc�alizadona tiene como aspecto central promover la in 

tegración social de las personas como ante salas para acciones de 

bienestar colectivo. A través de la funci6n socializadora se supe 

ra el individualismo, se fomenta la cooperaci6n integral en pro del 

desarrollo comunitario. 

La funci6n concientizadora tiene por fundamento como su nombre lo 

indica a través de conferencias, seminarios, seguimientos de casos 

tendientes a que se valore, nuestra cultura, siendcse aut6ctono. 

asi como cada individuo tendrá una responsabilidad dentro del ador 

irencimiento idiológico. 

La funci6n politizadora tiene como esencia el que de manera colee 
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tiva se politize a las personas sobreccausas, expresiones y conse 

cuencias del folclor, ast, de ésta manera se resalta por todos los 

�edios la �yor forma de id�ntidad cultural, va¡oraci6n de la reali 

dad .. 

Los diversos tipos de funciones que hasta aqu! se han esbE>zados pue 

den y deben impie�ntarse por Trabajo Social no s6lo en el munici 

pío de El Banco, sino en toda Colombia para el realce que se merece 

la Cumbia en nuestro ámbito. 
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4. PROPUESTAS DE TRABA.JO SOCIAL PARA EL FOMENIO DE !A IMPORTANCIA

Y SIGNIFICADO DE 1A CUMBIA Y SU FESTIVAL 

Desde una visi6n objetiva de Trabajo Social� las propuestas son accio 

nes concretas que pueden ser aceptadas o rechazadas en un momento de 

terminado por parte de· las personas � quienes seles presenten, pero 

que en gran !Ilf=dida ello va a estar dado por la validez de les mismos 

y por la forma como elgrupo de Trabajo Social oriente a las personas 

sobre la importancia que tienen�esas propuestas. 

La presentaci6n de propuestas de Trabajo Social se enfocan dentro de 

la visi6n cient!fica donde es imposible que nos quedemos analizando 

una·problemática de�erminada sin presentar alternativas concretas a 

la misma ., 

Las propuestas inrrediatas se sitematizan de la manera siguiente� 

En las ,instituciones educativas y sociales del municipio de El Ban 

co en,;'particular y de las diversas regiones dela Costa Atl�ntica en 



general deben ser organizadas con giños y j6venes e inclusive padres 

de familias y maestros, grupos de curnbíamberos donde no selo se rea 

lize la práctica sino que se implemente una'investigaci6n teórica so 

bre la Cumbia y la cultura aborfgeno 

Los directivos de festicumbia en el municipio de El Banco deberian 

implementar los contactos necesarios con folclorologos del país para 

que se implemente la investigaci6n por la Cumbia en áreas de superar 

las distor�tones o tergiversaciones culturales existentes alrespecto 

y promover la integraci6n social en torno a la defensa de nuestros 

valores., 

Desde el municipio de El Banco se deben coordinar para eltransucrso 

del año el desarrollo de talleres teórico-pr�ctico rnetodol6gico don 

de participen grupos de Cumbias de diversas regiones del pa!s con 

miras a que en la pr§ctica social se promueva una integ�aci6n social 

as! como la superaci6n de errores al respectoº 

Otra propuesta consiste en el hecho de que en tooos áquellos lugares 

donde se celebran eventos en los cuales participan grupos de cumb.iam 

beros, tal es el caso por ejemplo de la Gran Parada de Barranquilla, 

se fomente la práctica de la Cumbia acorde a aspectos generales de 

la misma,es decir, tener en cuenta el ritme, el mech6n o esperma, 

la no utilizaci6n del machete en la Costa Atl�nt1ca asf como la uti 
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lizaci6n de la indumentaria tradicional. 

En los grupos de cumbiamberos se debe fomentar su estabilidad para 

que estos promuevan sus respectivas comunidades la participaci6n po 

pular hacia la sana :re•�reaci6n, as! como el desarrollo de diversas 

actividades en pro del bienestar colectivo. 

Se hace necesario animar socio-culturalmente a los miembros de gru 

pos de cumbiamberos para que ellos se encarguen de ser agentes difu 

sores de la Cumbia por doquier; aspecto impor�ante en la prevenci6n 

de laddr.ogadiccí6n y de cualquier tipo de v:.éio. 

4 • 1 PROPUESTAS 'MED TATAS 

Las prepuestas mediatas se plantean a largo plazo y son: 

La necesidad de que el·�gobierno de la República de Colombia a tra 

vés del Ministerio de Educaci«5n Nacional fomente a nivel de enseñan 

za pre-escolar,.p4sica primaria, b�sica secundaria, media vocadio 

f'.al y Univers itari.a la t'.ltedra de 1 fiolclor > donde desde temprana 

edad se instruya a la poblací6n estudiantil sobre nuestro folclor 

y concretamente la Cumbia en el caso que nos atañe. 
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El fomento de la Cumbia a trav�s de los pensum académicos requieren 

la previa preparaci6n y capacitaci6n t�enica del personal encargado 

de ellos, habiendo el apoyo en eventos concretos a nivel nacional· 

valiendose de videos cassett, grabadora entre ot:Dos. 

Se hace necesario que en las diversas poblaciones de la costa Atllar,·· 

tica donde existent. organizaciones de Cumbia se incentiven concurs.os 

de mejores cumbiamberos; de canci6n i�dita, todo ello en un aspecto 

determinante pa1r.a la difusi6n de la Cumbia anivel nacional, utilizan 

dose personas sin distingo de edad o sexo. 

A trav�s de las organizaciones como por ejemplo la Asociaci6n de ,_.; 

Grupos Folcl&icos del Atlintico se haceniimportante que promaeva 

la investigaci6n cient!fica hacia la Cumbia mediante el impulso de 

talleres te-or!co-pr4ctico metodol6gico, seminarios, conferencias don 

de se traten entre otros aspectos como orígenes, desarrollo, desvir 

tuac�ones y enfoques dela Cumbia en la regi6g,.asf como su papel en 

el desarrollo de la misma. 

Los diversos eventos culturales que se implementen entre grupos fol 

clóricos deben tener una proyecci6n comunitaria general, es decir, 

que la difusi6n de lo tratado en cualquier evento contribuya a au 

�entar el acerbo cultural de la poblaci6n G 
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Otras propuestas se funda�entan en ta necesidad de que no solo en 

el municipio de El Banco sino en toda la Costa At.U:ntica se organi 

cen bibliotecas, museos destinadas única y ex�lusivamente al folclor, 

donde comcretamente hallan todos los medios necesarios para la inves 

tigaci6n cultural de la Cumbia desde los tiempos prehistóricos y su 

evoluci6n en la actualidad, toda esta docun:entaci6n es fundarrental 

para una animacíOn socio-cultural que le permita a los habitantes 

de la costa AtlAntica valorar la trascendencia cultunál de la Cum 

bia y de toda la herencia aborigen. 

La biblioteca museo deber!a tener ade�s proyectos,contar con estu 

dios de antropologfa, arqueolog!a, prehistoria, sociología, folclor, 

y Trabajo Social capacitados y e�perimentados sobre música nacional 

as! como sobre cultura aborigen. 

La mencionada biblioteca con irradiaci6n hacia diversos sectores de 

la Costa Atlá'.ntica debe constituirse en un medio para despertar el 

interés permanente por la ide�ntidad .:cultural, todo esto como un 

medio para fomentar la integraci6n secial entre les moradores de la 

Costa Atl�ntica y contrarrestar los embates de la ideolog!a hurgue 

saque por todos los rr�dios busca separar y dividir a los pueblos
7 

para ello la necesidad como se ha dicho de la relaci6n te&ico..::prác 

tico rretcdof6gica en la busqueda de nuestra id�ntidad. 
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� través de la utilizaci6n de Telecaribe > Radio y Prensa escrita se 

debe difundir la importancia de la Cumbia dela Costa Atl4nticao 

Aprovechando la existencia de folcloristas
> 

grupos de cumbiamberos 

en BarraD¡quilla y de diversas regiones de la Costa Atlántica se de 

ben fomentar escuelas de Cumbias através de las cuales se promueva 

la idéntidad cultural, a la vez que con ello se recree a diversos 

sectores.populares. 

��<liante la correcta utilizaci6n del tiempo libre se deben fomentar 

seminarios,conferencias
> 

reuniones a través de las cuales se despier 

te cada vez·�,JMS eli.inter,ís colectivo por los aires musicáles autoc 

tonos,hecho ,ste de trascendental importancia para la preveenci6n de 

vicios que azotan a nuestra sociedad, as! como un medio de idéntidad 

cultural donde se contrarreste la penetraci6n forinea. 

Tanto la formaci6n de bibliotecas museos sobre folclor en diversass 

poblaciones de la Cos a Atlántica como la imple�entaci6n de diver 

sas técnicas sociales y diMmicas de grupos deben servir para el 

realce cada vez mayor de la cultura en la Costa Atl�ntica y el fo 

mento de w�dios recreativos. 

En las diversas técnicas sociales y diMmicas de grupo deben ínter 

venir personas sin distingo de edad ni sexo, pues desde la nii'lez 

hasta la tercera edad debe haber una participaci6n popular din�mi 
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ca donde de lo recreativo-cultural se pase al impulso autogestiona 

rio de tareas de Bienestar Colectivo. 

En relaci6n a lo que se ha venido esbozando, otras propuestas deben 

centrarse en el hecho de que los miembros directivos de Festicumbia 

dialogen con funcionarios de Inravisi6n y Telecaribe, pan� que exis 

tan espacios televisivos destinados a la instrucci6n sobre la Cumbiaº 

Los Directivos de Festicumb1a y derMs investigadores sobre el folclor 

y música de la Costa AtUntica de Ce lombia deber !an ser los encarga 

dos de promover a través de las t�cnicas mencionadas la educaci6n so 

cial sobre la Cumbia en coreografos, para que éstos divulguen sus co 

nocimientos a cada grupo. 

De Trabajo Social, debe partir la tarea de la elaboraci6n de folletos 

instruccionales sobre origen, historia, conceptos, coreografía y des 

virtuaciones de la Cumbia que contribuyan para mantener el interés so 

bre discusiones respectivas; todo ello debería ir aparejado con la 

elaboraci6n de afiches que incentiven al conocimiento de la Cumbia en 

toda la regi6n. 

Los diversos grupos de Cumbiamberos existentes en cada comunidad de 

ben investigar sobre la existencia de reuniones sindicales, de padres 

de fainilias, acci6n comunal, comit�s cívicos, actos cívicos cultura 
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les, para que en trascurso del año se hagan presentaciones de Cumbia 

interrelacionando lo te6rico con lo pr�ctico, que contribuyan a su 

difusi6n., 

La Cumbia no s6lo debe ser motivo de investigací6n cultural por pr.ar 

te de las comunidades, sino que a través de ello se debe fomentar el 

ingenio y la creatividad del puebloº 

Otra propuesta vinculada directamente con todo lo que se est� plan 

teando debe consistir en que a trav�s de las presentaciones, confe 

rencias, seminarios, reuniones, as! como con el concurso de la Empre 

sa privada se deben recaudar todos los recursos financieros posibles 

que garanticen la difusi6n de la Cumbia y el mantenimiento de su fes 

tival o 

En lo posible en las diversas municipalidades de la Costa Atlántica 

de Colombia se deben fomentar festivales locales y regionales de Cum 

bia, donde cada día haya una mejor y mayor defensa de nuestra identi 

dad cultural, a la vez que sea un medio de difusi6n cultural y de re 

caudar fondos para el· financiamiento del festival en el municipio de 

El Bancoº 

La organizacil'>n de Festicumbia debe enviar representantes a las di 

versas mun,ícipalidades donde se efectúen eventos lQcales y regiona 
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les de Cumbia, para que se encarguen de difundir la transcendencia 

de este aire musical. 

La Directiva de Festicumbia debe asesorarse de diversos profesionales 

en las �reas sociales, f olclor y humanas, tendientes a que la cumbia 

sea un verdadero medio para la identidad cultural. 
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CONCLUSIONES 

En un medio social donde existen insuficientes medios y condiciones 

para la recreaci6n, se genera problerMtica social agravada por la 

proliferacil'in de los vicios, ante lo cual se hace necesario educar 

a la poblacil'Sn sobre la necesidad de utilizar correctamente.el tiem 

po libre y �ara ello nada más indicado q,_,e la voloracil'in y fomento 

de nuestra cultura, siendo factor importante la Cumbia y su festival. 

En la Cumbia se encierra todo un valor antropol6gico e· hist6rico so 

bre cos turnbres de nuestros antepas{ldÓs , concretamente de la cultura 

Pocabuyana, por lo que su apllícaci6n te6ríco-práctico metodol6gico 

releva la importancia sobre nuestra identidad cultural. 

La pene tracil'in de que se es v !et ima, no solo Colombia� sino toda La 

tinoAmer ica incide para que se den desvirtuaciones y tergiversacio 

nes en la Cumbia, por lo que hay la necesidad de fomentar su real 

significado, instruir a las personas para que a travé's de la Cumbia 

se· impulsen diversas tareas que respondan a la participaci6n popular 

en el Bienestar Colectivo. 



El rootodo Cientffico logr6 aplicarse en la realizaci6n de la investi 

gaci6n en la medida en que se interrelacion6 la informaci6n emp!rica 

con la teoría respec6iva, logr�ndose alcanzar los objetivos y susten 

tar las hip6tesis� �s a�n eleborar una teoría ciei1t!fica gufa para 

los Directivos de FestiCumbia y la conrunidad en general. 

El contenido del presente trabajo permite comprender como los objeti 

vos génerales se alcanzaron en su totalidad en la medida en que se 

logr6 sustentar teoricamente la importancia y significado de la Cum 

bia en el desarrollo cultural de la Costa Atl.1'.ntica de Colombia, de 

mostr�ndose la forma como se desvirt�a la Cumbia y lo errado de ella. 

Con respecto a los objetivos especfficos, la presentaci6n de propue::. 

tas concretas a los miembros de Festicumbia y a la comunidad en gen 

ral, as! como e 1 aMlisis.- que cumple la Cumbia y su festival ante l. 

drogadicci6n y dew�s vicios, permite alcanzar los objetivos especffi 

COSo 

Respecto a las hip6tesis, adem.is del an�lisis que se ha enfocado,lo 

graron sustentarse en la medida·en que se aclaran las causales de 

las desvirtuaciones en la Cumbia y la forma como la Burguesfa por 

todos los medios introduce valores extraños a nuestra cultura para 

que las personas no tengan conciencia de su realidad social, por lo 

que la Cumbia y su festival deben ser importantfsimos en la difusi6n 
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de valores éticos-morales aut6ctonos de la Costa Atlántica de Colom 

biao 

Basándonos en datos científicos de la Antropológ!a se explica cómo 

desde el año 10.500 antes de nuestra era, hubo habitantes en lo que 

hoy es Colombia; entre Lis abor!genes se fueron genereando diversos 

instruíl'..entos para la celebraci6n de actos fúnebres entre ellos la 

muerte del Cacique Cumbagué, de donde surge la dan.za ritual de la 

Cumbia. 

En el primer capftulo del trabajo además de lo anterior se explica 

como la Cumbia se adapta a las condiciones concretas del campesina 

do de la Costa Atl�ntica de Colombia a mediados del siglo XIX �poca 

para la- cual en los días festivos y domingos la gente acostumbraba 

a formar grupos en una datermfr,ada esquina, de donde surgi6 el tér 

mino Cumbiamba que luego se interrelaciona con Cumbia, hecho este 

que acontece en toda la Costa Atlántica. 

La Cumbia es la expresi6n de costumbre de nuestros aborígenes que de 

ben ser valorados en toda, forma, entre ello para prevenir la droga 

dicci6n, denunciar y e ,frentar las desvirtuacicnes que se g3nera en 

torno a la Cumbia, ¡o que hace parte integrante de la ca,npaña de ex 

terminio contra la cultura abor!gen impulsada por entidades como el 

instituto lingUistico de Verano. 
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en sin tes !s en el primer cap!tulo teniendo en cuenta informaciones 

tanto del municipio de el Banco como de la ciudad de Barranquilla 

se estudian diversas variables como son; valoraci6n, difusi6n,cau 

sales de la Cumbia, instrumentos, indumentaria, distorsiones o des 

virtuaciones, la cumbia como tradici6n en Barranquilla. 

En el segundo capítulo se explica la Cumbia y su festival celebrado 

en el municipio de el Banco, sus or!gines, desarrollo hist6rico, li 

mitantes y aMlisis de la programación del XIX Festival para imple 

mentar la valoraci6n del mismo e 

En la tercera parte se trata de Tn1.bajo Social en el rescate de los 

valores impl!cítos en la Cumbia como un medio para el impulso del de 

sarrollo cultural de la Costa Atl�ntica; all! se realiza un anilisis 

respectivo sobre la importancia de la Cumbia as! como la animaci6n 

sociocultural para la participaci6n popular e 

Finalmente se representan las propuestas wediatas e inmediatas que 

con la orientaci6n de Trabajo Social, debe ser llevado a la pricti 

ca por la Directiva de FestiCumbia y la comunidad en general. 
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RECOMENDACIO�IBS 

Las recorrendaciones se presentan tanto a los Directivos de Festicum 

bia, a los Directivos de la Facultad de Trabajo Social de la Univer 

sidad Sirr�n Bol!var y a la comunidad en general. 

A los Directivos de Festicumbia en el municipio de.el Banco (departa 

mento del Magdalena*) : 

Se hace necesario, que en la r.�dida de lo posible les miembros de 

Festicumbia lleven a la pr�ctica las propuestas que se presentan. 

Es conveniente que por todos los medios impulsen los mecanismos ne 

cesarios para que halla ��yor difusi6n de la Cumbia y su festival e 

A los Directivos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Sim6n Bolívar� 

Que con miras de llevar a la práctica lo aparecido en teoría se ins 



truya a los estudiantes a partir del quinto y sexto semestre de Tra 

bajo Social, para que en las pr�cticas comunitarias se oriente a la 

poblaci6n sobre la participaci6n popular en grupos folclóricos como 

un medio de utilizar el tiempo libre visionando actividades recreati 

vas. 

Que en las cátedras tanto de Trabajo Social como de Bienestar se 

instruya a los estudiantes acerca de lo que es la animaci6n socio 

cultural y la participaci6n popular. 

A la Comunidad en general: 

Que como un medio de prevenir y enfrentar los vicios que absorben 

a la sociedad actualmente se fomenten actividades recreativo cultu 

rales en los tiempos libres, debiendo estar entre ellas el impulso 

de grupos folci6ricos como la Cumbia. 

- Que en las organizaciones de Cumbiamberos existentes se deje la

mera pr�ctica por la prá'.ctíca como ha acontecido hasta el presente

y por el contrario se interrelacione con instrucciones te6ricas so

bre orígenes, caracter!sticas e historia de la Cumbia.
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