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A pocos días de dar comienzo a la semana 
institucional que conmemora sus 15 años de 
existencia formal , Uniclaretiana perdió a uno de 
sus integrantes más dilectos y comprometidos 
con su crecimiento y desarrollo integral: el 
sacerdote afrocolombiano y atrateño José Óscar 
Córdoba Lizcano, Misionero Claretiano, quien 
ocupaba su Rectoría  por un periodo que iba 
hasta el año 2022, murió en Quibdó, capital del 
Departamento del Chocó, en la madrugada del 
domingo 2 de mayo de 2021, en el 19° aniversario 
de los Mártires de Bojayá.

José Óscar, como era frecuentemente conocido, 
fue una personalidad literalmente polifacética; 
además de los estudios formales que adelantó 
dada su vocación sacerdotal y su profesión 
religiosa -Filosofía Pura y Teología-  había cursado 
su Maestría en Antropología, una disciplina del 
conocimiento por la cual experimentaba gran 
pasión y cuya práctica adelantaba con rigor y 
disciplina. Era, además, un destacado músico y 
compositor versado en aires negros del Pacífico 
colombiano, como todos los del repertorio de la 
Chirimía chocoana; un agraciado y hábil bailarín 
de danzas folclóricas; y un profundo conocedor de 
las expresiones culturales intangibles y materiales 
del pueblo negro, al cual pertenecía y cuyo 
mundo simbólico vivía y comprendía.

Por ello, fue casi natural que su trabajo de grado 
para obtener el título de Magister en la 
Universidad de los Andes versara sobre una 
manifestación entrañable y de gran peso 
sociocultural y religioso en el amplio mundo de la 

religiosidad popular afrochocoana: la Fiesta de 
San Antonio de Padua en la comunidad negra de 
Tanguí, un poblado histórico que se localiza 
–como Quibdó- a orillas del Río Atrato y sobre su 
margen derecha. 

El repentino fallecimiento de José Óscar, quien 
precisamente por su condición de artista, músico 
e investigador cultural, fue siempre primer 
promotor y patrocinador personal e institucional 
del mundo de la creación cultural, suscita la 
presente reflexión sobre aquel trabajo de 
investigación adelantado en Tanguí, y que fue 
publicado como libro en 2019. De él podemos 
extraer por lo menos tres lecciones, que en 
conjunto constituyen una experiencia de 
referencia de gran utilidad metodológica y 
epistemológica en cualquier proceso académico, 
de análisis, de estudio e investigación.

Primera lección: 
Un trabajo de campo ejemplar 

En estos tiempos de redes sociales y 
comunicaciones instantáneas, cuando en 
muchas ocasiones el contacto directo con las 
realidades sociales y culturales es reemplazado 
por grabaciones digitales de audio o video, por 
entrevistas a través de medios virtuales o por 
reuniones pasajeras, fugaces y efímeras, 
incluyendo actas prefabricadas, de modo que el 
trabajo de campo se ha desdibujado y 
desfigurado; el trabajo de campo de la 
investigación adelantada por José Óscar en 

Tanguí es paradigmático en ese sentido y 
constituye un ejemplo de inmersión, de 
inculturación, de Investigación Acción 
Participativa, de Investigación Cualitativa, con 
base en un fino dispositivo metodológico que 
incluyó técnicas de etnografía colectiva y de 
coinvestigación, y que promovió y auspició la 
participación espontánea y activa de todos y cada 
uno de los actores sociales involucrados en la 
celebración; hombres y mujeres que en ningún 
caso fueron tratados como simples informantes, 
así como José Óscar, en ningún momento 
recurrió al distanciamiento social o 
epistemológico con pretensiones de objetividad, 
más allá de los espacios necesarios para el 
procesamiento de información y los ejercicios de 
análisis de la misma, mediante las herramientas 
conceptuales y metodológicas que había 
adquirido en sus estudios de Maestría. 

Su participación sucesiva en la fiesta, año tras año, 
y su conocimiento de esta y de la comunidad, 
construido a partir de sus experiencias previas al 
proceso formal de investigación, así como la 
profunda cercanía humana, personal y espiritual 
con la comunidad de Tanguí, son una muestra 
fehaciente de que no es la asepsia de la distancia 
la que garantiza la validez de los resultados en un 
proceso de investigación.

Segunda lección: Un modelo genuino 
y honesto de diálogo de saberes 

Para José Óscar, la fiesta no fue un objeto de estu-
dio al cual aproximarse –como se suele hacer- con 
la simple curiosidad del investigador en trance de 
tesis de grado o de experiencia pasajera, mucho 
menos con la desfachatez de quien exotiza lo que 
no conoce. Para él, este trabajo fue la aproxima-
ción a un hecho cultural de carácter histórico; el 
acercamiento sistemático a una manifestación 
significativa del hecho religioso en una comuni-
dad negra, hecho y manifestación asaz que cono-
cía bastante bien desde su infancia –dados su 
origen y su identidad étnico cultural–, desde su 
desempeño del ministerio sacerdotal, desde su 
prolijo y comprometido trabajo misionero, desde 
su excelso arte musical.

José Óscar asume este hecho de su realidad 
personal y de su propia historia como afroatrate-
ño, y lo hace explícito en la introducción de su 
trabajo. Yendo más allá de dejar una constancia o 
de hacer una salvedad metodológica, lo reconoce 
como un locus o lugar de privilegio y así lo enun-
cia, como explicitación de su lugar histórico frente 
a un hecho igualmente histórico. Así lo dice en la 
introducción de su tesis de grado: 

“Corresponde advertir la complejidad que 
implica en la realización de este trabajo mi 
condición de sacerdote misionero claretiano, 
afrocolombiano, chocoano, músico de chiri-
mía, acompañante de experiencias cultura-
les en el Chocó y que, durante algún tiempo, 
ha caminado al lado de los procesos de evan-
gelización y organización comunitaria en la 
zona del Medio Atrato compartiendo con el 
pueblo su vida, incluidas sus fiestas patrona-
les, y enfrentando la situación de conflicto 
armado que allí se ha vivido durante los 
últimos doce años. Una situación que ahora, 
desde una perspectiva antropológica, me he 
propuesto analizar, comprender e interpre-
tar, especialmente en lo referente a la expe-
riencia sociorreligiosa y cultural de la comu-
nidad de Tanguí en el contexto de la agudiza-
ción del conflicto armado que amenaza su 
existencia como personas y como pueblo”.

Desde esta premisa tan clara, la honestidad de 
José Óscar como investigador se da por desconta-
da en este proceso y, desde allí, desde ese autorre-
conocimiento epistemológico, él aborda el proce-
so de investigación con quienes son entonces sus 
pares, sus hermanos de territorio, de etnia y de 
causa, sus correligionarios en la práctica celebrati-
va de los santos, dueños y portadores de saberes 
diferentes, pero no desiguales ni inferiores, sus 
colaboradores en la tarea de conceptualizar la 
estructura de la fiesta, en la minuciosa identifica-
ción y en el detallado análisis de sus elementos 
funcionales, de sus componentes simbólicos y 
rituales, poéticos y artísticos, musicales y religio-
sos, socioculturales y económicos, políticos e 
históricos…, para transitar el camino que los 
condujo, como si fueran un equipo de investiga-
ción entrenado, como una especie de chirimía del 
conocimiento, a construir conjuntamente la 
noción de Resistencia Festiva como nota carac-
terística de la Fiesta de San Antonio de Padua, en 
Tanguí, Medio Atrato, Chocó, y su devenir en 
medio del conflicto armado, en el periodo 
1996-2008.

Tercera lección: 
La humildad de la sabiduría 
El trabajo que José Óscar presentó como Tesis de 
Grado de su Maestría en Antropología, en la 
Universidad de los Andes, documenta, expone y 
analiza una realidad escasamente estudiada en 

nuestros contextos regionales y locales, étnicos 
y culturales: la manera compleja como se rela-
cionan y articulan la fiesta popular y la identidad 
cultural con procesos de resistencia, dentro de 
una apuesta política por la defensa de la vida de 
la gente. Es a esta suerte de filigrana sociocultu-
ral, religiosa y organizativa, a esta nueva reali-
dad de los pueblos víctimas de la guerra, a la 
que José Óscar denomina Resistencia Festiva. 
Semejante hallazgo, que redimensiona la 
función del hecho religioso en contextos comu-
nitarios étnicos atravesados por el conflicto 
armado, constituye una novedad dentro del 
panorama de los estudios antropológicos de la 
región y de las comunidades negras del país; es 
un aporte altamente novedoso a la compren-
sión del comportamiento de las dinámicas 
culturales –incluida la religiosidad popular– en 
medio del conflicto armado, y su papel como 
bastiones de resistencia civil ante las acciones y 
los señores de la guerra. 

Aun a sabiendas de la trascendencia teórica y 
documental de este aporte, José Óscar lo presen-
tó y lo explicó siempre sin aspavientos, sin ínfulas 
innecesarias, como quien cuenta un cuento, y 
pensando más en su utilidad social y comunitaria, 
que en la fama personal que del mismo pudiera 
derivar. Con la misma humildad con la que conci-
bió y desarrolló su estudio de la fiesta, que fue la 
misma con la que desarrolló su trabajo de campo 
y concretó un proceso real de diálogo de saberes 
con la gente de la comunidad de Tanguí.

Quizás por ello, y como una invitación también 
para todos nosotros, su trabajo finaliza con una 
frase tan sencilla como era su autor en las 
relaciones con la gente a la cual se la dirige: “Ante 
todo, recomiendo a los tanguiseños mucha 
humildad”. Humildad que a José Óscar le 
permitió, como en un poema de otro claretiano 
insigne, Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio, 
Obispo magnífico de la Diócesis de Quibdó entre 
1983 y 2000, inclinarse y escuchar la voz del 
pueblo y del río:

Rumor de vida o de muerte,
siempre canto de esperanza.

Río Atrato yo me inclino
para escuchar tu plegaria

Canto al Río Atrato
Mons. Jorge Iván Castaño Rubio, CMF

En un gesto propio de su sencillez y de su 
humildad en las relaciones con el pueblo, de su 
compromiso real con el crecimiento integral de 
las comunidades y de su respeto por el 
conocimiento tradicional que con él había 
compartido la gente, José Oscar llegó hasta 
Tanguí en junio de 2019 para entregarle a la 
comunidad su libro, como memoria del trabajo 
compartido. En medio de una inundación, con 
los pantalones remangados y descalzo, aunque 
revestido con la casulla y la estola ceremoniales, 
José Oscar celebró solemnemente y con la gente 
la misa de San Antonio de Padua, en un templo 
anegado -como todo el pueblo- por las aguas del 
Atrato, que periódicamente se meten hasta las 
propias casas, no solamente porque el 
emplazamiento se sitúe sobre el dique natural, 
sino también como un recordatorio lustral de los 
orígenes de esta cultura de río y selva que desde 
hace más de 200 años ha garantizado aquí la 
vida. Una cultura que en su nombre deberemos 
seguir valorando, dinamizando y estudiando, 
inspirados en su admirable ejemplo y en las 
lecciones valiosas que con su trabajo 
investigativo nos dejó.
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Escuelas de Formación Artística

Este proceso de formación artística se desarrolló 
con estudiantes de Uniclaretiana y con población 
que se encuentra en alto grado de vulnerabilidad 
en barrios de Quibdó como lo son El Poblado, La 
Esmeralda, San Vicente, La 18. Además de invitar a 
estudiantes del año anterior, se amplió la 
convocatoria para aumentar el número de 
beneficiarios en las diferentes escuelas. La 
emergencia ocasionada por el Covid-19, llevó a 
que las actividades tuviesen que realizarse 
virtualmente, generando en consecuencia la 
disminución del número de beneficiarios durante 
la mayor parte del año. Las escuelas de Teatro y de 
música trabajaron cada una con 15 participantes, 
y la de Danza con 20. 

Cada una de las Escuelas realizó ejercicios 
individuales; por ejemplo la de teatro hizo 
montajes específicos y trabajó pequeños 
sketches a manera de monólogo o de colectivos; 
la Escuela de Música, trabajó canciones como: 
Atrateño, Mi pueblo natal, Lino fue, y Tocaba la 
banda; por su parte la Escuela de Danza practicó 
bailes como el tamborito, Jota, y Pasillo, entre 
otros. Como productos destacados, se realizó el 
montaje de la obra El lamento de una madre 
contando con la participación de todas las 
escuelas; en esta ocasión se incluyó una nueva 
línea de trabajo con mujeres adultas cantaoras de 
alabao, grupo creado a petición de las adultas del 
Barrio Jardín Sector La 18. 

Revista Mama-Ú

En ella se recogen los resultados de varias 
actividades del Centro Cultural que buscaron 
canalizar y promover la creatividad de los 
estudiantes de Uniclaretiana, a través de su 
participación en iniciativas como la tercera 
versión del Concurso de Cuento Arnoldo Palacios, 
Festival Uniclaretiano Arte Joven y en otros 
eventos académicos con carácter investigativo 
del área cultural. La versión número 13 de la 
revista supuso los consabidos procesos de 
compilación y revisión de los artículos y de otros 
contenidos que fueron publicados tal como se 
expone a continuación:

Historia del teatro en Quibdó 
Papel de las organizaciones socioculturales en 
la prevención de violencias de adolescentes y 
jóvenes en el municipio de Quibdó
La cuna de oro 
Poesía 
El árbol rojo 
El verdadero tesoro de Elvira 
El Riviel 
Seminario de arte-terapia como herramienta 
de procesos transformadores en Quibdó
Programa Educativo para el Agenciamiento 
Social (PEPAS)
¿Qué hacemos?

Concurso de composición la joven 
Uniclaretiana

En el marco de la Semana Institucional y en 
alianza con bienestar universitario se llevó a cabo 
este Concurso de Composición y Canto, la Joven 
Uniclaretiana, con el que se buscó que 
estudiantes de los diferentes CAT expresaran a 
través de una canción lo que ha significado el 
camino recorrido por Uniclaretiana en sus 14 años 
de vida institucional y lo que le espera en esa 
senda por recorrer. 
Sus ganadores se escogieron con base en la 
cantidad de like que recibiera su publicación en 
Facebook; ellos mismos presentaron su canción el 
21 de mayo del año en curso. 

Arte en Línea “comparte tu arte”

Buscando visibilizar la virtualidad que asumimos 
institucionalmente y con el ánimo de aportar 
desde la cultura a la estrategia Uniclaretiana Esta 
Contigo, se crea el espacio: Mama-Ú: arte en línea 
“comparte tu arte”. Este, permitió mostrar el 
talento de todos los miembros de Uniclaretiana: 
docentes, estudiantes, administrativos y por 
supuesto, los beneficiarios de las Escuelas de 
Formación Artística del Centro Cultural Mama-Ú. 
Sus videos se publicaron los días lunes, miércoles 
y viernes a través de las redes sociales de la 
universidad. 

Proyecto Arte y cultura 
para la formación

Concurso Uniclaretiano de Cuento 
Arnoldo Palacios

A fin de propiciar espacios de lectura, de escritura 
y de creatividad en los estudiantes de los 
diferentes CAT de Uniclaretiana, y en alianza con 
Bienestar Universitario, se puso en marcha el 
cuarto Concurso Uniclaretiano de Cuento, que 
tuvo como tema central esas nuevas formas de 
interacción social y humana en tiempos de crisis. 
Las piezas participantes fueron recibidas entre el 
1º de mayo y el 15 de junio, pudiéndose publicar 
estos resultados el 5 de agosto. 

En esta versión participaron 18 estudiantes, 
logrando los primeros puestos un participante 
de Trabajo Social de la sede Pereira, otro de 
Psicología de la sede Quibdó y otro de 
Especialización en Métodos y Técnicas de 
Investigación en las Ciencias Sociales. Debe 
decirse que también se contó con la 
participación de los CAT de Bogotá, Bosconia, 
Cali, Medellín y Neiva.  

Gestionar proyectos culturales

Siendo esta otra de las líneas del proyecto de Arte 
y cultura para la formación en la línea de acción 
se desarrolló la actividad “Diplomado en Gestión 

de Proyectos y emprendimiento cultural y 
artístico”, con el apoyo del Ministerio de Cultura y 
a través del programa Nacional de Concertación 
Cultural; aquí fueron desarrollados cuatro 
módulos a saber: 
• Sistema nacional de cultura y política de 
emprendimiento cultural 
•  Economía cultural para emprendedores 
•  Proyectos y planes de negocio 
• Financiación, comercialización y marketing 
para el emprendimiento cultural. 

Festival Uniclaretiano Arte Joven 

Con el apoyo del Ministerio de Cultura y a través 
de su programa Nacional de Concertación 
Cultural, se realizó el Festival Uniclaretiano Arte 
Joven en la versión 2020, que debido a la 
contingencia presentada por el Covid-19 debió 
desarrollarse de manera virtual. Para su ejecución, 
desarrolló una primer momento de invitaciones y 
publicidad para promover el proceso de 
inscripción; luego fue hecha toda la curaduría a 
las piezas participantes; seguidamente fueron 
publicados los videos y finalmente, los jurados 
escogieron los ganadores de cada categoría. 

En la etapa de inscripción, se recibió la 
postulación de 31 candidatos entre agrupaciones 
artísticas y solistas; de ellas 15.2% se inscribió en 
danza contemporánea; el 18.2% en teatro; el 21.2% 
en danza tradicional y el 45.5% en música.

Los ganadores fueron: 

Danza tradicional 
•  Primer puesto: Yalumba 
•  Segundo puesto: Raíces 
•  Tercer Puesto: Dinastía Chocoana

Danza Contemporánea 
•  Primer puesto: Danza extrema 
•  Segundo puesto: Cristian Padilla 
•  Tercer Puesto: Ballet de Pastro 

Teatro 
•  Primer puesto: Memoria Ancestral
•  Segundo puesto: Triarte – UTCH
•  Tercer Puesto: Jóvenes Creadores del Chocó 

Música 
•  Primer puesto: 
•  Segundo puesto: 
•  Tercer Puesto:

Dotación Mama – U

A través de un proyecto apoyado por la fundación 
John Ramírez se logró dotar de instrumentos, 
vestuarios de danza y teatro el Centro Cultural 
Mama-Ú. 

Postulación a la convocatoria 
concertación 2021

Se presentó el proyecto del Festival Uniclaretiano 
Arte Joven al Ministerio de Cultura a través del 
Programa Nacional de Concertación 2021. 

Tareas desde nuestra 
Extensión Cultural

Hay que continuar en la tarea de posicionar a 
Uniclaretiana como una universidad pionera en el 
ámbito cultural, como espacio que propicia 
encuentros investigativos, seminarios, talleres y 
eventos culturales en general. Ante la ausencia de 
escenarios culturales, Uniclaretiana abre sus 
puertas y con ellas las del Centro Cultural Mama-Ú 
para generar una agenda cultural en Quibdó. 

Es recomendable que desde Extensión Cultural 
se realice un proceso a nivel de barrios 
vulnerables de la ciudad de Quibdó, de manera 
que, Uniclaretiana no solo se consolide como una 

Institución de Educación Superior, sino también 
como una plataforma que visibiliza y que 
potencializa los espacios de construcción e 
investigación cultural.

Su gestión debe aportar a la consolidación de la 
proyección social universitaria, y articularla con su 
misión, en la medida que atiende población 
excluida de escenarios de formación, este último 
como estrategia que permite fomentar el 
desarrollo de la región.   

La publicación anual de la Revista Mama-Ú, abre 
la posibilidad para que tanto personal de la propia 
Uniclaretiana como de otros entornos culturales 
del Chocó, puedan realizar publicaciones de 
artículos de este orden.

Poco a poco se van consolidando la investigación 
y la innovación cultural. 

El Centro Cultural Mama-Ú, se convierte en un 
escenario clave para la potencialización cultural, 
mediante la apertura de espacios académicos de 
formación y de realización de eventos culturales. 
De aquí también, la importancia de mantener la 
memoria de las apuestas del Centro Cultural en 
términos de la implementación de sus 
actividades estratégicas.

Promover en los estudiantes de Uniclaretiana la 
creación, imaginación e innovación a partir de la 
escritura. De modo que, se contribuya a su 
formación integral.

A través de concursos, de encuentros y de los 
diferentes eventos realizados, se generan 
procesos de intercambio entre los estudiantes de 
los diferentes CAT de Uniclaretiana en torno a 
temáticas culturales, que permiten el desarrollo 
de sus habilidades para la vida; esto quiere decir 
que la academia está brindando procesos que 
aportan al deseado desarrollo humano integral. 

Tardeando con la U

También en alianza con Bienestar Universitario y 
en el marco del cierre de la Semana Institucional, 
el 22 de mayo, se realizó un concierto denominado 
Tardeando con la U, en el que se involucraron 
estudiantes de los diferentes CAT, en una 
dinámica que permitió no solo cerrar con broche 
de oro esta celebración anual, sino también, 
visibilizar los talentos y habilidades de los 
estudiantes de Uniclaretiana. 
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talento de todos los miembros de Uniclaretiana: 
docentes, estudiantes, administrativos y por 
supuesto, los beneficiarios de las Escuelas de 
Formación Artística del Centro Cultural Mama-Ú. 
Sus videos se publicaron los días lunes, miércoles 
y viernes a través de las redes sociales de la 
universidad. 

Proyecto Arte y cultura 
para la formación

Concurso Uniclaretiano de Cuento 
Arnoldo Palacios

A fin de propiciar espacios de lectura, de escritura 
y de creatividad en los estudiantes de los 
diferentes CAT de Uniclaretiana, y en alianza con 
Bienestar Universitario, se puso en marcha el 
cuarto Concurso Uniclaretiano de Cuento, que 
tuvo como tema central esas nuevas formas de 
interacción social y humana en tiempos de crisis. 
Las piezas participantes fueron recibidas entre el 
1º de mayo y el 15 de junio, pudiéndose publicar 
estos resultados el 5 de agosto. 

En esta versión participaron 18 estudiantes, 
logrando los primeros puestos un participante 
de Trabajo Social de la sede Pereira, otro de 
Psicología de la sede Quibdó y otro de 
Especialización en Métodos y Técnicas de 
Investigación en las Ciencias Sociales. Debe 
decirse que también se contó con la 
participación de los CAT de Bogotá, Bosconia, 
Cali, Medellín y Neiva.  

Gestionar proyectos culturales

Siendo esta otra de las líneas del proyecto de Arte 
y cultura para la formación en la línea de acción 
se desarrolló la actividad “Diplomado en Gestión 

de Proyectos y emprendimiento cultural y 
artístico”, con el apoyo del Ministerio de Cultura y 
a través del programa Nacional de Concertación 
Cultural; aquí fueron desarrollados cuatro 
módulos a saber: 
• Sistema nacional de cultura y política de 
emprendimiento cultural 
•  Economía cultural para emprendedores 
•  Proyectos y planes de negocio 
• Financiación, comercialización y marketing 
para el emprendimiento cultural. 

Festival Uniclaretiano Arte Joven 

Con el apoyo del Ministerio de Cultura y a través 
de su programa Nacional de Concertación 
Cultural, se realizó el Festival Uniclaretiano Arte 
Joven en la versión 2020, que debido a la 
contingencia presentada por el Covid-19 debió 
desarrollarse de manera virtual. Para su ejecución, 
desarrolló una primer momento de invitaciones y 
publicidad para promover el proceso de 
inscripción; luego fue hecha toda la curaduría a 
las piezas participantes; seguidamente fueron 
publicados los videos y finalmente, los jurados 
escogieron los ganadores de cada categoría. 

En la etapa de inscripción, se recibió la 
postulación de 31 candidatos entre agrupaciones 
artísticas y solistas; de ellas 15.2% se inscribió en 
danza contemporánea; el 18.2% en teatro; el 21.2% 
en danza tradicional y el 45.5% en música.

Los ganadores fueron: 

Danza tradicional 
•  Primer puesto: Yalumba 
•  Segundo puesto: Raíces 
•  Tercer Puesto: Dinastía Chocoana

Danza Contemporánea 
•  Primer puesto: Danza extrema 
•  Segundo puesto: Cristian Padilla 
•  Tercer Puesto: Ballet de Pastro 

Teatro 
•  Primer puesto: Memoria Ancestral
•  Segundo puesto: Triarte – UTCH
•  Tercer Puesto: Jóvenes Creadores del Chocó 

Música 
•  Primer puesto: 
•  Segundo puesto: 
•  Tercer Puesto:

Dotación Mama – U

A través de un proyecto apoyado por la fundación 
John Ramírez se logró dotar de instrumentos, 
vestuarios de danza y teatro el Centro Cultural 
Mama-Ú. 

Postulación a la convocatoria 
concertación 2021

Se presentó el proyecto del Festival Uniclaretiano 
Arte Joven al Ministerio de Cultura a través del 
Programa Nacional de Concertación 2021. 

Tareas desde nuestra 
Extensión Cultural

Hay que continuar en la tarea de posicionar a 
Uniclaretiana como una universidad pionera en el 
ámbito cultural, como espacio que propicia 
encuentros investigativos, seminarios, talleres y 
eventos culturales en general. Ante la ausencia de 
escenarios culturales, Uniclaretiana abre sus 
puertas y con ellas las del Centro Cultural Mama-Ú 
para generar una agenda cultural en Quibdó. 

Es recomendable que desde Extensión Cultural 
se realice un proceso a nivel de barrios 
vulnerables de la ciudad de Quibdó, de manera 
que, Uniclaretiana no solo se consolide como una 

Institución de Educación Superior, sino también 
como una plataforma que visibiliza y que 
potencializa los espacios de construcción e 
investigación cultural.

Su gestión debe aportar a la consolidación de la 
proyección social universitaria, y articularla con su 
misión, en la medida que atiende población 
excluida de escenarios de formación, este último 
como estrategia que permite fomentar el 
desarrollo de la región.   

La publicación anual de la Revista Mama-Ú, abre 
la posibilidad para que tanto personal de la propia 
Uniclaretiana como de otros entornos culturales 
del Chocó, puedan realizar publicaciones de 
artículos de este orden.

Poco a poco se van consolidando la investigación 
y la innovación cultural. 

El Centro Cultural Mama-Ú, se convierte en un 
escenario clave para la potencialización cultural, 
mediante la apertura de espacios académicos de 
formación y de realización de eventos culturales. 
De aquí también, la importancia de mantener la 
memoria de las apuestas del Centro Cultural en 
términos de la implementación de sus 
actividades estratégicas.

Promover en los estudiantes de Uniclaretiana la 
creación, imaginación e innovación a partir de la 
escritura. De modo que, se contribuya a su 
formación integral.

A través de concursos, de encuentros y de los 
diferentes eventos realizados, se generan 
procesos de intercambio entre los estudiantes de 
los diferentes CAT de Uniclaretiana en torno a 
temáticas culturales, que permiten el desarrollo 
de sus habilidades para la vida; esto quiere decir 
que la academia está brindando procesos que 
aportan al deseado desarrollo humano integral. 

A pocos días de dar comienzo a la semana 
institucional que conmemora sus 15 años de 
existencia formal , Uniclaretiana perdió a uno de 
sus integrantes más dilectos y comprometidos 
con su crecimiento y desarrollo integral: el 
sacerdote afrocolombiano y atrateño José Óscar 
Córdoba Lizcano, Misionero Claretiano, quien 
ocupaba su Rectoría  por un periodo que iba 
hasta el año 2022, murió en Quibdó, capital del 
Departamento del Chocó, en la madrugada del 
domingo 2 de mayo de 2021, en el 19° aniversario 
de los Mártires de Bojayá.

José Óscar, como era frecuentemente conocido, 
fue una personalidad literalmente polifacética; 
además de los estudios formales que adelantó 
dada su vocación sacerdotal y su profesión 
religiosa -Filosofía Pura y Teología-  había cursado 
su Maestría en Antropología, una disciplina del 
conocimiento por la cual experimentaba gran 
pasión y cuya práctica adelantaba con rigor y 
disciplina. Era, además, un destacado músico y 
compositor versado en aires negros del Pacífico 
colombiano, como todos los del repertorio de la 
Chirimía chocoana; un agraciado y hábil bailarín 
de danzas folclóricas; y un profundo conocedor de 
las expresiones culturales intangibles y materiales 
del pueblo negro, al cual pertenecía y cuyo 
mundo simbólico vivía y comprendía.

Por ello, fue casi natural que su trabajo de grado 
para obtener el título de Magister en la 
Universidad de los Andes versara sobre una 
manifestación entrañable y de gran peso 
sociocultural y religioso en el amplio mundo de la 

religiosidad popular afrochocoana: la Fiesta de 
San Antonio de Padua en la comunidad negra de 
Tanguí, un poblado histórico que se localiza 
–como Quibdó- a orillas del Río Atrato y sobre su 
margen derecha. 

El repentino fallecimiento de José Óscar, quien 
precisamente por su condición de artista, músico 
e investigador cultural, fue siempre primer 
promotor y patrocinador personal e institucional 
del mundo de la creación cultural, suscita la 
presente reflexión sobre aquel trabajo de 
investigación adelantado en Tanguí, y que fue 
publicado como libro en 2019. De él podemos 
extraer por lo menos tres lecciones, que en 
conjunto constituyen una experiencia de 
referencia de gran utilidad metodológica y 
epistemológica en cualquier proceso académico, 
de análisis, de estudio e investigación.

Primera lección: 
Un trabajo de campo ejemplar 

En estos tiempos de redes sociales y 
comunicaciones instantáneas, cuando en 
muchas ocasiones el contacto directo con las 
realidades sociales y culturales es reemplazado 
por grabaciones digitales de audio o video, por 
entrevistas a través de medios virtuales o por 
reuniones pasajeras, fugaces y efímeras, 
incluyendo actas prefabricadas, de modo que el 
trabajo de campo se ha desdibujado y 
desfigurado; el trabajo de campo de la 
investigación adelantada por José Óscar en 

Tanguí es paradigmático en ese sentido y 
constituye un ejemplo de inmersión, de 
inculturación, de Investigación Acción 
Participativa, de Investigación Cualitativa, con 
base en un fino dispositivo metodológico que 
incluyó técnicas de etnografía colectiva y de 
coinvestigación, y que promovió y auspició la 
participación espontánea y activa de todos y cada 
uno de los actores sociales involucrados en la 
celebración; hombres y mujeres que en ningún 
caso fueron tratados como simples informantes, 
así como José Óscar, en ningún momento 
recurrió al distanciamiento social o 
epistemológico con pretensiones de objetividad, 
más allá de los espacios necesarios para el 
procesamiento de información y los ejercicios de 
análisis de la misma, mediante las herramientas 
conceptuales y metodológicas que había 
adquirido en sus estudios de Maestría. 

Su participación sucesiva en la fiesta, año tras año, 
y su conocimiento de esta y de la comunidad, 
construido a partir de sus experiencias previas al 
proceso formal de investigación, así como la 
profunda cercanía humana, personal y espiritual 
con la comunidad de Tanguí, son una muestra 
fehaciente de que no es la asepsia de la distancia 
la que garantiza la validez de los resultados en un 
proceso de investigación.

Segunda lección: Un modelo genuino 
y honesto de diálogo de saberes 

Para José Óscar, la fiesta no fue un objeto de estu-
dio al cual aproximarse –como se suele hacer- con 
la simple curiosidad del investigador en trance de 
tesis de grado o de experiencia pasajera, mucho 
menos con la desfachatez de quien exotiza lo que 
no conoce. Para él, este trabajo fue la aproxima-
ción a un hecho cultural de carácter histórico; el 
acercamiento sistemático a una manifestación 
significativa del hecho religioso en una comuni-
dad negra, hecho y manifestación asaz que cono-
cía bastante bien desde su infancia –dados su 
origen y su identidad étnico cultural–, desde su 
desempeño del ministerio sacerdotal, desde su 
prolijo y comprometido trabajo misionero, desde 
su excelso arte musical.

José Óscar asume este hecho de su realidad 
personal y de su propia historia como afroatrate-
ño, y lo hace explícito en la introducción de su 
trabajo. Yendo más allá de dejar una constancia o 
de hacer una salvedad metodológica, lo reconoce 
como un locus o lugar de privilegio y así lo enun-
cia, como explicitación de su lugar histórico frente 
a un hecho igualmente histórico. Así lo dice en la 
introducción de su tesis de grado: 

“Corresponde advertir la complejidad que 
implica en la realización de este trabajo mi 
condición de sacerdote misionero claretiano, 
afrocolombiano, chocoano, músico de chiri-
mía, acompañante de experiencias cultura-
les en el Chocó y que, durante algún tiempo, 
ha caminado al lado de los procesos de evan-
gelización y organización comunitaria en la 
zona del Medio Atrato compartiendo con el 
pueblo su vida, incluidas sus fiestas patrona-
les, y enfrentando la situación de conflicto 
armado que allí se ha vivido durante los 
últimos doce años. Una situación que ahora, 
desde una perspectiva antropológica, me he 
propuesto analizar, comprender e interpre-
tar, especialmente en lo referente a la expe-
riencia sociorreligiosa y cultural de la comu-
nidad de Tanguí en el contexto de la agudiza-
ción del conflicto armado que amenaza su 
existencia como personas y como pueblo”.

Desde esta premisa tan clara, la honestidad de 
José Óscar como investigador se da por desconta-
da en este proceso y, desde allí, desde ese autorre-
conocimiento epistemológico, él aborda el proce-
so de investigación con quienes son entonces sus 
pares, sus hermanos de territorio, de etnia y de 
causa, sus correligionarios en la práctica celebrati-
va de los santos, dueños y portadores de saberes 
diferentes, pero no desiguales ni inferiores, sus 
colaboradores en la tarea de conceptualizar la 
estructura de la fiesta, en la minuciosa identifica-
ción y en el detallado análisis de sus elementos 
funcionales, de sus componentes simbólicos y 
rituales, poéticos y artísticos, musicales y religio-
sos, socioculturales y económicos, políticos e 
históricos…, para transitar el camino que los 
condujo, como si fueran un equipo de investiga-
ción entrenado, como una especie de chirimía del 
conocimiento, a construir conjuntamente la 
noción de Resistencia Festiva como nota carac-
terística de la Fiesta de San Antonio de Padua, en 
Tanguí, Medio Atrato, Chocó, y su devenir en 
medio del conflicto armado, en el periodo 
1996-2008.

Tercera lección: 
La humildad de la sabiduría 
El trabajo que José Óscar presentó como Tesis de 
Grado de su Maestría en Antropología, en la 
Universidad de los Andes, documenta, expone y 
analiza una realidad escasamente estudiada en 

nuestros contextos regionales y locales, étnicos 
y culturales: la manera compleja como se rela-
cionan y articulan la fiesta popular y la identidad 
cultural con procesos de resistencia, dentro de 
una apuesta política por la defensa de la vida de 
la gente. Es a esta suerte de filigrana sociocultu-
ral, religiosa y organizativa, a esta nueva reali-
dad de los pueblos víctimas de la guerra, a la 
que José Óscar denomina Resistencia Festiva. 
Semejante hallazgo, que redimensiona la 
función del hecho religioso en contextos comu-
nitarios étnicos atravesados por el conflicto 
armado, constituye una novedad dentro del 
panorama de los estudios antropológicos de la 
región y de las comunidades negras del país; es 
un aporte altamente novedoso a la compren-
sión del comportamiento de las dinámicas 
culturales –incluida la religiosidad popular– en 
medio del conflicto armado, y su papel como 
bastiones de resistencia civil ante las acciones y 
los señores de la guerra. 

Aun a sabiendas de la trascendencia teórica y 
documental de este aporte, José Óscar lo presen-
tó y lo explicó siempre sin aspavientos, sin ínfulas 
innecesarias, como quien cuenta un cuento, y 
pensando más en su utilidad social y comunitaria, 
que en la fama personal que del mismo pudiera 
derivar. Con la misma humildad con la que conci-
bió y desarrolló su estudio de la fiesta, que fue la 
misma con la que desarrolló su trabajo de campo 
y concretó un proceso real de diálogo de saberes 
con la gente de la comunidad de Tanguí.

Quizás por ello, y como una invitación también 
para todos nosotros, su trabajo finaliza con una 
frase tan sencilla como era su autor en las 
relaciones con la gente a la cual se la dirige: “Ante 
todo, recomiendo a los tanguiseños mucha 
humildad”. Humildad que a José Óscar le 
permitió, como en un poema de otro claretiano 
insigne, Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio, 
Obispo magnífico de la Diócesis de Quibdó entre 
1983 y 2000, inclinarse y escuchar la voz del 
pueblo y del río:

Rumor de vida o de muerte,
siempre canto de esperanza.

Río Atrato yo me inclino
para escuchar tu plegaria

Canto al Río Atrato
Mons. Jorge Iván Castaño Rubio, CMF

En un gesto propio de su sencillez y de su 
humildad en las relaciones con el pueblo, de su 
compromiso real con el crecimiento integral de 
las comunidades y de su respeto por el 
conocimiento tradicional que con él había 
compartido la gente, José Oscar llegó hasta 
Tanguí en junio de 2019 para entregarle a la 
comunidad su libro, como memoria del trabajo 
compartido. En medio de una inundación, con 
los pantalones remangados y descalzo, aunque 
revestido con la casulla y la estola ceremoniales, 
José Oscar celebró solemnemente y con la gente 
la misa de San Antonio de Padua, en un templo 
anegado -como todo el pueblo- por las aguas del 
Atrato, que periódicamente se meten hasta las 
propias casas, no solamente porque el 
emplazamiento se sitúe sobre el dique natural, 
sino también como un recordatorio lustral de los 
orígenes de esta cultura de río y selva que desde 
hace más de 200 años ha garantizado aquí la 
vida. Una cultura que en su nombre deberemos 
seguir valorando, dinamizando y estudiando, 
inspirados en su admirable ejemplo y en las 
lecciones valiosas que con su trabajo 
investigativo nos dejó.

Tardeando con la U

También en alianza con Bienestar Universitario y 
en el marco del cierre de la Semana Institucional, 
el 22 de mayo, se realizó un concierto denominado 
Tardeando con la U, en el que se involucraron 
estudiantes de los diferentes CAT, en una 
dinámica que permitió no solo cerrar con broche 
de oro esta celebración anual, sino también, 
visibilizar los talentos y habilidades de los 
estudiantes de Uniclaretiana. 
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Escuelas de Formación Artística

Este proceso de formación artística se desarrolló 
con estudiantes de Uniclaretiana y con población 
que se encuentra en alto grado de vulnerabilidad 
en barrios de Quibdó como lo son El Poblado, La 
Esmeralda, San Vicente, La 18. Además de invitar a 
estudiantes del año anterior, se amplió la 
convocatoria para aumentar el número de 
beneficiarios en las diferentes escuelas. La 
emergencia ocasionada por el Covid-19, llevó a 
que las actividades tuviesen que realizarse 
virtualmente, generando en consecuencia la 
disminución del número de beneficiarios durante 
la mayor parte del año. Las escuelas de Teatro y de 
música trabajaron cada una con 15 participantes, 
y la de Danza con 20. 

Cada una de las Escuelas realizó ejercicios 
individuales; por ejemplo la de teatro hizo 
montajes específicos y trabajó pequeños 
sketches a manera de monólogo o de colectivos; 
la Escuela de Música, trabajó canciones como: 
Atrateño, Mi pueblo natal, Lino fue, y Tocaba la 
banda; por su parte la Escuela de Danza practicó 
bailes como el tamborito, Jota, y Pasillo, entre 
otros. Como productos destacados, se realizó el 
montaje de la obra El lamento de una madre 
contando con la participación de todas las 
escuelas; en esta ocasión se incluyó una nueva 
línea de trabajo con mujeres adultas cantaoras de 
alabao, grupo creado a petición de las adultas del 
Barrio Jardín Sector La 18. 

Revista Mama-Ú

En ella se recogen los resultados de varias 
actividades del Centro Cultural que buscaron 
canalizar y promover la creatividad de los 
estudiantes de Uniclaretiana, a través de su 
participación en iniciativas como la tercera 
versión del Concurso de Cuento Arnoldo Palacios, 
Festival Uniclaretiano Arte Joven y en otros 
eventos académicos con carácter investigativo 
del área cultural. La versión número 13 de la 
revista supuso los consabidos procesos de 
compilación y revisión de los artículos y de otros 
contenidos que fueron publicados tal como se 
expone a continuación:

Historia del teatro en Quibdó 
Papel de las organizaciones socioculturales en 
la prevención de violencias de adolescentes y 
jóvenes en el municipio de Quibdó
La cuna de oro 
Poesía 
El árbol rojo 
El verdadero tesoro de Elvira 
El Riviel 
Seminario de arte-terapia como herramienta 
de procesos transformadores en Quibdó
Programa Educativo para el Agenciamiento 
Social (PEPAS)
¿Qué hacemos?

Concurso de composición la joven 
Uniclaretiana

En el marco de la Semana Institucional y en 
alianza con bienestar universitario se llevó a cabo 
este Concurso de Composición y Canto, la Joven 
Uniclaretiana, con el que se buscó que 
estudiantes de los diferentes CAT expresaran a 
través de una canción lo que ha significado el 
camino recorrido por Uniclaretiana en sus 14 años 
de vida institucional y lo que le espera en esa 
senda por recorrer. 
Sus ganadores se escogieron con base en la 
cantidad de like que recibiera su publicación en 
Facebook; ellos mismos presentaron su canción el 
21 de mayo del año en curso. 

Arte en Línea “comparte tu arte”

Buscando visibilizar la virtualidad que asumimos 
institucionalmente y con el ánimo de aportar 
desde la cultura a la estrategia Uniclaretiana Esta 
Contigo, se crea el espacio: Mama-Ú: arte en línea 
“comparte tu arte”. Este, permitió mostrar el 
talento de todos los miembros de Uniclaretiana: 
docentes, estudiantes, administrativos y por 
supuesto, los beneficiarios de las Escuelas de 
Formación Artística del Centro Cultural Mama-Ú. 
Sus videos se publicaron los días lunes, miércoles 
y viernes a través de las redes sociales de la 
universidad. 

Proyecto Arte y cultura 
para la formación

Concurso Uniclaretiano de Cuento 
Arnoldo Palacios

A fin de propiciar espacios de lectura, de escritura 
y de creatividad en los estudiantes de los 
diferentes CAT de Uniclaretiana, y en alianza con 
Bienestar Universitario, se puso en marcha el 
cuarto Concurso Uniclaretiano de Cuento, que 
tuvo como tema central esas nuevas formas de 
interacción social y humana en tiempos de crisis. 
Las piezas participantes fueron recibidas entre el 
1º de mayo y el 15 de junio, pudiéndose publicar 
estos resultados el 5 de agosto. 

En esta versión participaron 18 estudiantes, 
logrando los primeros puestos un participante 
de Trabajo Social de la sede Pereira, otro de 
Psicología de la sede Quibdó y otro de 
Especialización en Métodos y Técnicas de 
Investigación en las Ciencias Sociales. Debe 
decirse que también se contó con la 
participación de los CAT de Bogotá, Bosconia, 
Cali, Medellín y Neiva.  

Gestionar proyectos culturales

Siendo esta otra de las líneas del proyecto de Arte 
y cultura para la formación en la línea de acción 
se desarrolló la actividad “Diplomado en Gestión 

de Proyectos y emprendimiento cultural y 
artístico”, con el apoyo del Ministerio de Cultura y 
a través del programa Nacional de Concertación 
Cultural; aquí fueron desarrollados cuatro 
módulos a saber: 
• Sistema nacional de cultura y política de 
emprendimiento cultural 
•  Economía cultural para emprendedores 
•  Proyectos y planes de negocio 
• Financiación, comercialización y marketing 
para el emprendimiento cultural. 

Festival Uniclaretiano Arte Joven 

Con el apoyo del Ministerio de Cultura y a través 
de su programa Nacional de Concertación 
Cultural, se realizó el Festival Uniclaretiano Arte 
Joven en la versión 2020, que debido a la 
contingencia presentada por el Covid-19 debió 
desarrollarse de manera virtual. Para su ejecución, 
desarrolló una primer momento de invitaciones y 
publicidad para promover el proceso de 
inscripción; luego fue hecha toda la curaduría a 
las piezas participantes; seguidamente fueron 
publicados los videos y finalmente, los jurados 
escogieron los ganadores de cada categoría. 

En la etapa de inscripción, se recibió la 
postulación de 31 candidatos entre agrupaciones 
artísticas y solistas; de ellas 15.2% se inscribió en 
danza contemporánea; el 18.2% en teatro; el 21.2% 
en danza tradicional y el 45.5% en música.

Los ganadores fueron: 

Danza tradicional 
•  Primer puesto: Yalumba 
•  Segundo puesto: Raíces 
•  Tercer Puesto: Dinastía Chocoana

Danza Contemporánea 
•  Primer puesto: Danza extrema 
•  Segundo puesto: Cristian Padilla 
•  Tercer Puesto: Ballet de Pastro 

Teatro 
•  Primer puesto: Memoria Ancestral
•  Segundo puesto: Triarte – UTCH
•  Tercer Puesto: Jóvenes Creadores del Chocó 

Música 
•  Primer puesto: 
•  Segundo puesto: 
•  Tercer Puesto:

Dotación Mama – U

A través de un proyecto apoyado por la fundación 
John Ramírez se logró dotar de instrumentos, 
vestuarios de danza y teatro el Centro Cultural 
Mama-Ú. 

Postulación a la convocatoria 
concertación 2021

Se presentó el proyecto del Festival Uniclaretiano 
Arte Joven al Ministerio de Cultura a través del 
Programa Nacional de Concertación 2021. 

Tareas desde nuestra 
Extensión Cultural

Hay que continuar en la tarea de posicionar a 
Uniclaretiana como una universidad pionera en el 
ámbito cultural, como espacio que propicia 
encuentros investigativos, seminarios, talleres y 
eventos culturales en general. Ante la ausencia de 
escenarios culturales, Uniclaretiana abre sus 
puertas y con ellas las del Centro Cultural Mama-Ú 
para generar una agenda cultural en Quibdó. 

Es recomendable que desde Extensión Cultural 
se realice un proceso a nivel de barrios 
vulnerables de la ciudad de Quibdó, de manera 
que, Uniclaretiana no solo se consolide como una 

Institución de Educación Superior, sino también 
como una plataforma que visibiliza y que 
potencializa los espacios de construcción e 
investigación cultural.

Su gestión debe aportar a la consolidación de la 
proyección social universitaria, y articularla con su 
misión, en la medida que atiende población 
excluida de escenarios de formación, este último 
como estrategia que permite fomentar el 
desarrollo de la región.   

La publicación anual de la Revista Mama-Ú, abre 
la posibilidad para que tanto personal de la propia 
Uniclaretiana como de otros entornos culturales 
del Chocó, puedan realizar publicaciones de 
artículos de este orden.

Poco a poco se van consolidando la investigación 
y la innovación cultural. 

El Centro Cultural Mama-Ú, se convierte en un 
escenario clave para la potencialización cultural, 
mediante la apertura de espacios académicos de 
formación y de realización de eventos culturales. 
De aquí también, la importancia de mantener la 
memoria de las apuestas del Centro Cultural en 
términos de la implementación de sus 
actividades estratégicas.

Promover en los estudiantes de Uniclaretiana la 
creación, imaginación e innovación a partir de la 
escritura. De modo que, se contribuya a su 
formación integral.

A través de concursos, de encuentros y de los 
diferentes eventos realizados, se generan 
procesos de intercambio entre los estudiantes de 
los diferentes CAT de Uniclaretiana en torno a 
temáticas culturales, que permiten el desarrollo 
de sus habilidades para la vida; esto quiere decir 
que la academia está brindando procesos que 
aportan al deseado desarrollo humano integral. 

Tardeando con la U

También en alianza con Bienestar Universitario y 
en el marco del cierre de la Semana Institucional, 
el 22 de mayo, se realizó un concierto denominado 
Tardeando con la U, en el que se involucraron 
estudiantes de los diferentes CAT, en una 
dinámica que permitió no solo cerrar con broche 
de oro esta celebración anual, sino también, 
visibilizar los talentos y habilidades de los 
estudiantes de Uniclaretiana. 
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Escuelas de Formación Artística

Este proceso de formación artística se desarrolló 
con estudiantes de Uniclaretiana y con población 
que se encuentra en alto grado de vulnerabilidad 
en barrios de Quibdó como lo son El Poblado, La 
Esmeralda, San Vicente, La 18. Además de invitar a 
estudiantes del año anterior, se amplió la 
convocatoria para aumentar el número de 
beneficiarios en las diferentes escuelas. La 
emergencia ocasionada por el Covid-19, llevó a 
que las actividades tuviesen que realizarse 
virtualmente, generando en consecuencia la 
disminución del número de beneficiarios durante 
la mayor parte del año. Las escuelas de Teatro y de 
música trabajaron cada una con 15 participantes, 
y la de Danza con 20. 

Cada una de las Escuelas realizó ejercicios 
individuales; por ejemplo la de teatro hizo 
montajes específicos y trabajó pequeños 
sketches a manera de monólogo o de colectivos; 
la Escuela de Música, trabajó canciones como: 
Atrateño, Mi pueblo natal, Lino fue, y Tocaba la 
banda; por su parte la Escuela de Danza practicó 
bailes como el tamborito, Jota, y Pasillo, entre 
otros. Como productos destacados, se realizó el 
montaje de la obra El lamento de una madre 
contando con la participación de todas las 
escuelas; en esta ocasión se incluyó una nueva 
línea de trabajo con mujeres adultas cantaoras de 
alabao, grupo creado a petición de las adultas del 
Barrio Jardín Sector La 18. 

Revista Mama-Ú

En ella se recogen los resultados de varias 
actividades del Centro Cultural que buscaron 
canalizar y promover la creatividad de los 
estudiantes de Uniclaretiana, a través de su 
participación en iniciativas como la tercera 
versión del Concurso de Cuento Arnoldo Palacios, 
Festival Uniclaretiano Arte Joven y en otros 
eventos académicos con carácter investigativo 
del área cultural. La versión número 13 de la 
revista supuso los consabidos procesos de 
compilación y revisión de los artículos y de otros 
contenidos que fueron publicados tal como se 
expone a continuación:

Historia del teatro en Quibdó 
Papel de las organizaciones socioculturales en 
la prevención de violencias de adolescentes y 
jóvenes en el municipio de Quibdó
La cuna de oro 
Poesía 
El árbol rojo 
El verdadero tesoro de Elvira 
El Riviel 
Seminario de arte-terapia como herramienta 
de procesos transformadores en Quibdó
Programa Educativo para el Agenciamiento 
Social (PEPAS)
¿Qué hacemos?

Concurso de composición la joven 
Uniclaretiana

En el marco de la Semana Institucional y en 
alianza con bienestar universitario se llevó a cabo 
este Concurso de Composición y Canto, la Joven 
Uniclaretiana, con el que se buscó que 
estudiantes de los diferentes CAT expresaran a 
través de una canción lo que ha significado el 
camino recorrido por Uniclaretiana en sus 14 años 
de vida institucional y lo que le espera en esa 
senda por recorrer. 
Sus ganadores se escogieron con base en la 
cantidad de like que recibiera su publicación en 
Facebook; ellos mismos presentaron su canción el 
21 de mayo del año en curso. 

Arte en Línea “comparte tu arte”

Buscando visibilizar la virtualidad que asumimos 
institucionalmente y con el ánimo de aportar 
desde la cultura a la estrategia Uniclaretiana Esta 
Contigo, se crea el espacio: Mama-Ú: arte en línea 
“comparte tu arte”. Este, permitió mostrar el 
talento de todos los miembros de Uniclaretiana: 
docentes, estudiantes, administrativos y por 
supuesto, los beneficiarios de las Escuelas de 
Formación Artística del Centro Cultural Mama-Ú. 
Sus videos se publicaron los días lunes, miércoles 
y viernes a través de las redes sociales de la 
universidad. 

Proyecto Arte y cultura 
para la formación

Concurso Uniclaretiano de Cuento 
Arnoldo Palacios

A fin de propiciar espacios de lectura, de escritura 
y de creatividad en los estudiantes de los 
diferentes CAT de Uniclaretiana, y en alianza con 
Bienestar Universitario, se puso en marcha el 
cuarto Concurso Uniclaretiano de Cuento, que 
tuvo como tema central esas nuevas formas de 
interacción social y humana en tiempos de crisis. 
Las piezas participantes fueron recibidas entre el 
1º de mayo y el 15 de junio, pudiéndose publicar 
estos resultados el 5 de agosto. 

En esta versión participaron 18 estudiantes, 
logrando los primeros puestos un participante 
de Trabajo Social de la sede Pereira, otro de 
Psicología de la sede Quibdó y otro de 
Especialización en Métodos y Técnicas de 
Investigación en las Ciencias Sociales. Debe 
decirse que también se contó con la 
participación de los CAT de Bogotá, Bosconia, 
Cali, Medellín y Neiva.  

Gestionar proyectos culturales

Siendo esta otra de las líneas del proyecto de Arte 
y cultura para la formación en la línea de acción 
se desarrolló la actividad “Diplomado en Gestión 

de Proyectos y emprendimiento cultural y 
artístico”, con el apoyo del Ministerio de Cultura y 
a través del programa Nacional de Concertación 
Cultural; aquí fueron desarrollados cuatro 
módulos a saber: 
• Sistema nacional de cultura y política de 
emprendimiento cultural 
•  Economía cultural para emprendedores 
•  Proyectos y planes de negocio 
• Financiación, comercialización y marketing 
para el emprendimiento cultural. 

Festival Uniclaretiano Arte Joven 

Con el apoyo del Ministerio de Cultura y a través 
de su programa Nacional de Concertación 
Cultural, se realizó el Festival Uniclaretiano Arte 
Joven en la versión 2020, que debido a la 
contingencia presentada por el Covid-19 debió 
desarrollarse de manera virtual. Para su ejecución, 
desarrolló una primer momento de invitaciones y 
publicidad para promover el proceso de 
inscripción; luego fue hecha toda la curaduría a 
las piezas participantes; seguidamente fueron 
publicados los videos y finalmente, los jurados 
escogieron los ganadores de cada categoría. 

En la etapa de inscripción, se recibió la 
postulación de 31 candidatos entre agrupaciones 
artísticas y solistas; de ellas 15.2% se inscribió en 
danza contemporánea; el 18.2% en teatro; el 21.2% 
en danza tradicional y el 45.5% en música.

Los ganadores fueron: 

Danza tradicional 
•  Primer puesto: Yalumba 
•  Segundo puesto: Raíces 
•  Tercer Puesto: Dinastía Chocoana

Danza Contemporánea 
•  Primer puesto: Danza extrema 
•  Segundo puesto: Cristian Padilla 
•  Tercer Puesto: Ballet de Pastro 

Teatro 
•  Primer puesto: Memoria Ancestral
•  Segundo puesto: Triarte – UTCH
•  Tercer Puesto: Jóvenes Creadores del Chocó 

Música 
•  Primer puesto: 
•  Segundo puesto: 
•  Tercer Puesto:

Dotación Mama – U

A través de un proyecto apoyado por la fundación 
John Ramírez se logró dotar de instrumentos, 
vestuarios de danza y teatro el Centro Cultural 
Mama-Ú. 

Postulación a la convocatoria 
concertación 2021

Se presentó el proyecto del Festival Uniclaretiano 
Arte Joven al Ministerio de Cultura a través del 
Programa Nacional de Concertación 2021. 

Tareas desde nuestra 
Extensión Cultural

Hay que continuar en la tarea de posicionar a 
Uniclaretiana como una universidad pionera en el 
ámbito cultural, como espacio que propicia 
encuentros investigativos, seminarios, talleres y 
eventos culturales en general. Ante la ausencia de 
escenarios culturales, Uniclaretiana abre sus 
puertas y con ellas las del Centro Cultural Mama-Ú 
para generar una agenda cultural en Quibdó. 

Es recomendable que desde Extensión Cultural 
se realice un proceso a nivel de barrios 
vulnerables de la ciudad de Quibdó, de manera 
que, Uniclaretiana no solo se consolide como una 

Institución de Educación Superior, sino también 
como una plataforma que visibiliza y que 
potencializa los espacios de construcción e 
investigación cultural.

Su gestión debe aportar a la consolidación de la 
proyección social universitaria, y articularla con su 
misión, en la medida que atiende población 
excluida de escenarios de formación, este último 
como estrategia que permite fomentar el 
desarrollo de la región.   

La publicación anual de la Revista Mama-Ú, abre 
la posibilidad para que tanto personal de la propia 
Uniclaretiana como de otros entornos culturales 
del Chocó, puedan realizar publicaciones de 
artículos de este orden.

Poco a poco se van consolidando la investigación 
y la innovación cultural. 

El Centro Cultural Mama-Ú, se convierte en un 
escenario clave para la potencialización cultural, 
mediante la apertura de espacios académicos de 
formación y de realización de eventos culturales. 
De aquí también, la importancia de mantener la 
memoria de las apuestas del Centro Cultural en 
términos de la implementación de sus 
actividades estratégicas.

Promover en los estudiantes de Uniclaretiana la 
creación, imaginación e innovación a partir de la 
escritura. De modo que, se contribuya a su 
formación integral.

A través de concursos, de encuentros y de los 
diferentes eventos realizados, se generan 
procesos de intercambio entre los estudiantes de 
los diferentes CAT de Uniclaretiana en torno a 
temáticas culturales, que permiten el desarrollo 
de sus habilidades para la vida; esto quiere decir 
que la academia está brindando procesos que 
aportan al deseado desarrollo humano integral. 

A pocos días de dar comienzo a la semana 
institucional que conmemora sus 15 años de 
existencia formal , Uniclaretiana perdió a uno de 
sus integrantes más dilectos y comprometidos 
con su crecimiento y desarrollo integral: el 
sacerdote afrocolombiano y atrateño José Óscar 
Córdoba Lizcano, Misionero Claretiano, quien 
ocupaba su Rectoría  por un periodo que iba 
hasta el año 2022, murió en Quibdó, capital del 
Departamento del Chocó, en la madrugada del 
domingo 2 de mayo de 2021, en el 19° aniversario 
de los Mártires de Bojayá.

José Óscar, como era frecuentemente conocido, 
fue una personalidad literalmente polifacética; 
además de los estudios formales que adelantó 
dada su vocación sacerdotal y su profesión 
religiosa -Filosofía Pura y Teología-  había cursado 
su Maestría en Antropología, una disciplina del 
conocimiento por la cual experimentaba gran 
pasión y cuya práctica adelantaba con rigor y 
disciplina. Era, además, un destacado músico y 
compositor versado en aires negros del Pacífico 
colombiano, como todos los del repertorio de la 
Chirimía chocoana; un agraciado y hábil bailarín 
de danzas folclóricas; y un profundo conocedor de 
las expresiones culturales intangibles y materiales 
del pueblo negro, al cual pertenecía y cuyo 
mundo simbólico vivía y comprendía.

Por ello, fue casi natural que su trabajo de grado 
para obtener el título de Magister en la 
Universidad de los Andes versara sobre una 
manifestación entrañable y de gran peso 
sociocultural y religioso en el amplio mundo de la 

religiosidad popular afrochocoana: la Fiesta de 
San Antonio de Padua en la comunidad negra de 
Tanguí, un poblado histórico que se localiza 
–como Quibdó- a orillas del Río Atrato y sobre su 
margen derecha. 

El repentino fallecimiento de José Óscar, quien 
precisamente por su condición de artista, músico 
e investigador cultural, fue siempre primer 
promotor y patrocinador personal e institucional 
del mundo de la creación cultural, suscita la 
presente reflexión sobre aquel trabajo de 
investigación adelantado en Tanguí, y que fue 
publicado como libro en 2019. De él podemos 
extraer por lo menos tres lecciones, que en 
conjunto constituyen una experiencia de 
referencia de gran utilidad metodológica y 
epistemológica en cualquier proceso académico, 
de análisis, de estudio e investigación.

Primera lección: 
Un trabajo de campo ejemplar 

En estos tiempos de redes sociales y 
comunicaciones instantáneas, cuando en 
muchas ocasiones el contacto directo con las 
realidades sociales y culturales es reemplazado 
por grabaciones digitales de audio o video, por 
entrevistas a través de medios virtuales o por 
reuniones pasajeras, fugaces y efímeras, 
incluyendo actas prefabricadas, de modo que el 
trabajo de campo se ha desdibujado y 
desfigurado; el trabajo de campo de la 
investigación adelantada por José Óscar en 

Tanguí es paradigmático en ese sentido y 
constituye un ejemplo de inmersión, de 
inculturación, de Investigación Acción 
Participativa, de Investigación Cualitativa, con 
base en un fino dispositivo metodológico que 
incluyó técnicas de etnografía colectiva y de 
coinvestigación, y que promovió y auspició la 
participación espontánea y activa de todos y cada 
uno de los actores sociales involucrados en la 
celebración; hombres y mujeres que en ningún 
caso fueron tratados como simples informantes, 
así como José Óscar, en ningún momento 
recurrió al distanciamiento social o 
epistemológico con pretensiones de objetividad, 
más allá de los espacios necesarios para el 
procesamiento de información y los ejercicios de 
análisis de la misma, mediante las herramientas 
conceptuales y metodológicas que había 
adquirido en sus estudios de Maestría. 

Su participación sucesiva en la fiesta, año tras año, 
y su conocimiento de esta y de la comunidad, 
construido a partir de sus experiencias previas al 
proceso formal de investigación, así como la 
profunda cercanía humana, personal y espiritual 
con la comunidad de Tanguí, son una muestra 
fehaciente de que no es la asepsia de la distancia 
la que garantiza la validez de los resultados en un 
proceso de investigación.

Segunda lección: Un modelo genuino 
y honesto de diálogo de saberes 

Para José Óscar, la fiesta no fue un objeto de estu-
dio al cual aproximarse –como se suele hacer- con 
la simple curiosidad del investigador en trance de 
tesis de grado o de experiencia pasajera, mucho 
menos con la desfachatez de quien exotiza lo que 
no conoce. Para él, este trabajo fue la aproxima-
ción a un hecho cultural de carácter histórico; el 
acercamiento sistemático a una manifestación 
significativa del hecho religioso en una comuni-
dad negra, hecho y manifestación asaz que cono-
cía bastante bien desde su infancia –dados su 
origen y su identidad étnico cultural–, desde su 
desempeño del ministerio sacerdotal, desde su 
prolijo y comprometido trabajo misionero, desde 
su excelso arte musical.

José Óscar asume este hecho de su realidad 
personal y de su propia historia como afroatrate-
ño, y lo hace explícito en la introducción de su 
trabajo. Yendo más allá de dejar una constancia o 
de hacer una salvedad metodológica, lo reconoce 
como un locus o lugar de privilegio y así lo enun-
cia, como explicitación de su lugar histórico frente 
a un hecho igualmente histórico. Así lo dice en la 
introducción de su tesis de grado: 

“Corresponde advertir la complejidad que 
implica en la realización de este trabajo mi 
condición de sacerdote misionero claretiano, 
afrocolombiano, chocoano, músico de chiri-
mía, acompañante de experiencias cultura-
les en el Chocó y que, durante algún tiempo, 
ha caminado al lado de los procesos de evan-
gelización y organización comunitaria en la 
zona del Medio Atrato compartiendo con el 
pueblo su vida, incluidas sus fiestas patrona-
les, y enfrentando la situación de conflicto 
armado que allí se ha vivido durante los 
últimos doce años. Una situación que ahora, 
desde una perspectiva antropológica, me he 
propuesto analizar, comprender e interpre-
tar, especialmente en lo referente a la expe-
riencia sociorreligiosa y cultural de la comu-
nidad de Tanguí en el contexto de la agudiza-
ción del conflicto armado que amenaza su 
existencia como personas y como pueblo”.

Desde esta premisa tan clara, la honestidad de 
José Óscar como investigador se da por desconta-
da en este proceso y, desde allí, desde ese autorre-
conocimiento epistemológico, él aborda el proce-
so de investigación con quienes son entonces sus 
pares, sus hermanos de territorio, de etnia y de 
causa, sus correligionarios en la práctica celebrati-
va de los santos, dueños y portadores de saberes 
diferentes, pero no desiguales ni inferiores, sus 
colaboradores en la tarea de conceptualizar la 
estructura de la fiesta, en la minuciosa identifica-
ción y en el detallado análisis de sus elementos 
funcionales, de sus componentes simbólicos y 
rituales, poéticos y artísticos, musicales y religio-
sos, socioculturales y económicos, políticos e 
históricos…, para transitar el camino que los 
condujo, como si fueran un equipo de investiga-
ción entrenado, como una especie de chirimía del 
conocimiento, a construir conjuntamente la 
noción de Resistencia Festiva como nota carac-
terística de la Fiesta de San Antonio de Padua, en 
Tanguí, Medio Atrato, Chocó, y su devenir en 
medio del conflicto armado, en el periodo 
1996-2008.

Tercera lección: 
La humildad de la sabiduría 
El trabajo que José Óscar presentó como Tesis de 
Grado de su Maestría en Antropología, en la 
Universidad de los Andes, documenta, expone y 
analiza una realidad escasamente estudiada en 

nuestros contextos regionales y locales, étnicos 
y culturales: la manera compleja como se rela-
cionan y articulan la fiesta popular y la identidad 
cultural con procesos de resistencia, dentro de 
una apuesta política por la defensa de la vida de 
la gente. Es a esta suerte de filigrana sociocultu-
ral, religiosa y organizativa, a esta nueva reali-
dad de los pueblos víctimas de la guerra, a la 
que José Óscar denomina Resistencia Festiva. 
Semejante hallazgo, que redimensiona la 
función del hecho religioso en contextos comu-
nitarios étnicos atravesados por el conflicto 
armado, constituye una novedad dentro del 
panorama de los estudios antropológicos de la 
región y de las comunidades negras del país; es 
un aporte altamente novedoso a la compren-
sión del comportamiento de las dinámicas 
culturales –incluida la religiosidad popular– en 
medio del conflicto armado, y su papel como 
bastiones de resistencia civil ante las acciones y 
los señores de la guerra. 

Aun a sabiendas de la trascendencia teórica y 
documental de este aporte, José Óscar lo presen-
tó y lo explicó siempre sin aspavientos, sin ínfulas 
innecesarias, como quien cuenta un cuento, y 
pensando más en su utilidad social y comunitaria, 
que en la fama personal que del mismo pudiera 
derivar. Con la misma humildad con la que conci-
bió y desarrolló su estudio de la fiesta, que fue la 
misma con la que desarrolló su trabajo de campo 
y concretó un proceso real de diálogo de saberes 
con la gente de la comunidad de Tanguí.

Quizás por ello, y como una invitación también 
para todos nosotros, su trabajo finaliza con una 
frase tan sencilla como era su autor en las 
relaciones con la gente a la cual se la dirige: “Ante 
todo, recomiendo a los tanguiseños mucha 
humildad”. Humildad que a José Óscar le 
permitió, como en un poema de otro claretiano 
insigne, Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio, 
Obispo magnífico de la Diócesis de Quibdó entre 
1983 y 2000, inclinarse y escuchar la voz del 
pueblo y del río:

Rumor de vida o de muerte,
siempre canto de esperanza.

Río Atrato yo me inclino
para escuchar tu plegaria

Canto al Río Atrato
Mons. Jorge Iván Castaño Rubio, CMF

En un gesto propio de su sencillez y de su 
humildad en las relaciones con el pueblo, de su 
compromiso real con el crecimiento integral de 
las comunidades y de su respeto por el 
conocimiento tradicional que con él había 
compartido la gente, José Oscar llegó hasta 
Tanguí en junio de 2019 para entregarle a la 
comunidad su libro, como memoria del trabajo 
compartido. En medio de una inundación, con 
los pantalones remangados y descalzo, aunque 
revestido con la casulla y la estola ceremoniales, 
José Oscar celebró solemnemente y con la gente 
la misa de San Antonio de Padua, en un templo 
anegado -como todo el pueblo- por las aguas del 
Atrato, que periódicamente se meten hasta las 
propias casas, no solamente porque el 
emplazamiento se sitúe sobre el dique natural, 
sino también como un recordatorio lustral de los 
orígenes de esta cultura de río y selva que desde 
hace más de 200 años ha garantizado aquí la 
vida. Una cultura que en su nombre deberemos 
seguir valorando, dinamizando y estudiando, 
inspirados en su admirable ejemplo y en las 
lecciones valiosas que con su trabajo 
investigativo nos dejó.

Tardeando con la U

También en alianza con Bienestar Universitario y 
en el marco del cierre de la Semana Institucional, 
el 22 de mayo, se realizó un concierto denominado 
Tardeando con la U, en el que se involucraron 
estudiantes de los diferentes CAT, en una 
dinámica que permitió no solo cerrar con broche 
de oro esta celebración anual, sino también, 
visibilizar los talentos y habilidades de los 
estudiantes de Uniclaretiana. 


