
CONCLUSIONES

Las huellas dejadas por la carga de violencia que marcó la historia 
de San Onofre de Torobé en los tiempos de grupos armados que imponían 
su ley por encima de las leyes constitucionales del Estado colombiano, se 
constituyen en el punto de partida de este trabajo de investigación que recoge 
el impacto cultural que dejó la desmedida barbarie y sus repercusiones en 
las poblaciones sometidas al dolor, la muerte y el silencio que durante años 
los acorraló y mantuvo cautivas sus tradiciones, saberes y creencias. Fueron 
precisamente estas costumbres, las que con el paso del tiempo se convertirían 
en elementos vitales para la supervivencia y para empezar a escribir una 
nueva historia con toda la transversalidad que implica el arraigo de todo 
un pueblo a sus expresiones culturales, la aparición de nuevas costumbres 
y las consecuencias derivadas de los distintos fenómenos originados por la 
violencia, son expuestas en este trabajo que además indaga sobre el papel 
de la institucionalidad y el apoyo gestado a la población.

Se concluye que existe una indiferencia administrativa local en los 
procesos de formación y actividades culturales; la poca utilización de la 
infraestructura cultural Casa de la Cultura amerita mayor atención de los 
administradores de turno, quienes deben darle mayor interés con el apoyo 
financiero y autónomo a la persona encargada del sector cultural. 

Se observa una completa guía sobre danzas, música, gastronomía, 
rituales religiosos, saberes, tradición oral, artesanías, peinados, rondas y 
juegos,  que aún practican desde los más viejos hasta los niños. Esto revela 
las riquezas ancestrales que con esperanzas se sobreponen a la espera de un 
futuro promisorio para todos los habitantes del municipio,  especialmente 
para aquellas poblaciones como Libertad, Berrugas, Sabanetica, Arroyo 
Seco, entre otras que guardan en su memoria las masacres de su gente.  

Es de admirar el testimonio de los habitantes de San Onofre, 
especialmente de los que viven en zonas rurales, quienes reflejan como 
la música, la danza y obras de teatro, les ayudan a restablecer el tejido 
social, para hacer incidencia en la comunidad juvenil y hoy. Es por ello, 
que tienen en la cultura una mano tendida para unir esfuerzos a través 
del gobierno nacional, regional y local, de manera que se pueda generar 
una sostenibilidad y una red de emprendimiento cultural que garantice 
el sustento de las familias que habitan este municipio, familias que están 
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comprometidas con el desarrollo de su región y dispuestas a la concertación 
de iniciativas que generen progreso.

Esta experiencia dejó en evidencia que hoy por hoy, los habitantes de 
este amplio territorio son conscientes que la cultura es la mayor riqueza que 
poseen, que en el canto y los bailes ancestrales se concentra el aliciente para 
reponerse a las adversidades y que deben seguir luchando no contra las 
balas, sino contra la indiferencia del gobierno que por falta de inversiones 
amenaza la transmisión de sus saberes, promueve el desarraigo de lo propio 
y ahoga la continuidad de unas tradiciones que ellos quieren mostrar al 
mundo y dejar como herencia a las nuevas generaciones de San Onofrinos.

Se considera de vital importancia retomar el Festival Afrosabanero de 
San Onofre como icono de la tradición cultural de la población y fuente de 
integración, visibilización, intercambio y proyección cultural.

- La Administración Municipal de San Onofre debe asumir un 
liderazgo que brinde mejores condiciones a las organizaciones culturales 
que trabajan con esmero para aportarle a la preservación, promoción y 
transmisión de saberes, por lo que debe ser notable su gestión en favor de 
todas las expresiones culturales de su gente.  

- El  reconocimiento invaluable al gran talento humano y a la 
capacidad de gestión de los gestores culturales de San Onofre, que unidos 
a personajes de tradición, artistas y reconocidas figuras de la vida popular, 
están comprometidos con lo que son y con lo que hacen, por lo que 
destacamos los procesos de formación, divulgación y pedagogías para 
promover la trasmisión de saberes y consideramos que este recurso debe 
ser mejor aprovechado por el ente territorial. Destacamos el papel que ha 
jugado la maestra Lina Rodríguez, una de las gestoras que le pone el alma a 
estos procesos.

- San Onofre cuenta con una innumerable población de niños, 
jóvenes e incluso adultos mayores cargados de un potencial cultural 
genético que merece orientación para que pueda ser potencializado a través 
de mecanismos de formación que estimulen su participación en el quehacer 
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cultural de este territorio. Resaltamos la gran fuente de material humano 
disponible para dar vía libre a procesos de formación de alta calidad.

- Los testimonios de las fuentes de investigación consultadas 
evidencian que los recursos que actualmente mantienen con vida a varias 
organizaciones culturales, provienen en mayor medida de organizaciones 
internacionales y otras no gubernamentales, pues el ente territorial es muy 
limitado en sus inversiones a este sector.

- Así mismo, con la expedición sensorial del Ministerio de Cultura 
hace presencia en algunos sectores de la zona rural de San Onofre, dicho 
programa no es suficiente para suplir las necesidades sentidas de las 
comunidades artísticas, el programa debe ampliarse a  otros sectores, con 
la cofinanciación direccionamiento y financiación del ente territorial

- La creatividad y originalidad de las manifestaciones culturales de la 
población, son una fortaleza que debe ser aprovechada como un tesoro de 
grandes proporciones, una riqueza inmaterial que muchos otros pueblos 
desearían tener.   

- Es necesario  canalizar recursos para fortalecer los procesos de 
formación en las diferentes áreas artísticas tanto en la zona rural como en la 
zona urbana.

- En cuanto a la delimitación de las plazas fundacionales de los 
municipios de Santiago de Tolú y Coveñas, se concluye entonces lo 
significativo  para la población en materia de crecimiento económico  
generado por el incremento del desarrollo   turístico, en el  que se valore 
y reconozca la importancia del criterio patrimonial material y por ende  
como potencial de desarrollo económico, social y cultural.

En cuanto a la delimitación de las plazas fundacionales de los 
municipios de Santiago de Tolú y Coveñas, se concluye entonces lo 
significativo  para la población en materia de crecimiento económico  
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generado por el incremento del desarrollo   turístico, en el  que se valore 
y reconozca la importancia del criterio patrimonial material y por ende  
como potencial de desarrollo económico, Social y cultural. En el municipio 
de Tolú es visible la poca inversión y falta de programación y utilización 
de la infraestructura cultural para la realización de actividades afines a la 
cultura. 

Los entes territoriales de Santiago de Tolú y Coveñas deben incluir 
ampliamente el tema de conservación y apropiación social del patrimonio 
en el diseño de sus políticas. Así mismo, al patrimonio cultural debe dársele 
la importancia que amerita como una línea prioritaria, desde donde se 
puede mejorar la calidad de vida de los individuos, como constructor de 
desarrollo social y económico.

Luego de la organización y delimitación de la plaza fundacional de 
Santiago de Tolú y los sectores de interés cultural del municipio de Coveñas 
y analizando las inversiones en el sector cultural del Municipio de San 
Onofre de Torobé, se concluye que pese a las irrisorias inversiones de las 
administraciones locales, existe un sentimiento arraigado y empeño de 
gestores culturales por mantener viva las manifestaciones culturales de la 
región.

Es significativo el empeño de las instituciones educativas en 
implementar el respeto y conservación por las tradiciones y expresiones 
culturales de la comunidad. Además, detectó la poca presencia de los 
centros universitarios en el apoyo para la conservación  y transmisión de 
las manifestaciones culturales locales.
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La oficina responsable de cultura en el municipio de San Onofre debe 
fortalecer el Consejo Municipal de Cultura para garantizar su operatividad, 
promoviendo una convocatoria abierta y participativa para incentivar la 
transparencia de los procesos y la efectividad de los mismos. Hacer de las 
nuevas tecnologías el aliando principal de la cultura, lo cual debe ser una 
iniciativa de la oficina responsable de cultural, quien propenderá por la 
implementación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TICs) en el territorio municipal. De tal manera, que la zona rural 
participe en convocatorias y procesos de selección debido a que por falta 
de herramientas tecnológicas siempre han sido limitados, con el fin de 
que haya igualdad de condiciones para un mejor acceso a programas y 
proyectos que por años han sido un privilegio exclusivo de habitantes del 
casco urbano. Con más acceso a herramientas tecnológicas la autoridad 
territorial del sector cultural estimularía la creación de nuevos escenarios 
de participación y concertación cultural.

Consolidar la cultura como un valor agregado para preservar el pasado, 
promover nuevas manifestaciones artísticas y transmitir las tradicionales 
de la comunidad para proyectar en las nuevas generaciones el amor por 
lo propio. Partiendo del hecho evidente de la cultura como instrumento 
de desarrollo, las administraciones municipales deben dar continuidad 
a los procesos culturales y mantener la dinámica cultural por encima de 
cualquier ideología o movimiento político en el gobierno de turno.  

Mantener la dinámica de la relación que hoy se ha inculcado a los 
estudiantes, en materia de cultura y abrir espacio a nuevas estrategias 
pedagógicas para promover en las nuevas generaciones un sentimiento de 
respeto y amor por sus tradiciones, por lo que son y lo que les identifica. 

La oficina responsable de cultura debe dar el primer paso para suscribir 
convenios con entidades universitarias y organizaciones que puedan 
aportarle al crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones culturales 
a partir de la cualificación del recurso que poseen. Es recomendable 
involucrar a los estudiantes, organizaciones sociales, gubernamentales y 
sector privado, para la nutrición del manejo de la información y transmisión 
del conocimiento histórico a las nuevas generaciones.
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Así mismo es recomendable en los municipios de Santiago de Tolú 
y Coveñas en la elaboración del nuevo Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial invitar a los sectores de educación, gremios y organización 
para hacer sus aportes en la nueva carta de navegación de los municipios. 
También se requiere que los vigías de patrimonio deben  fortalecerse para 
inmiscuirse en el proceso de la formulación de las políticas del nuevo 
PBOT para lograr incluir ampliamente el área de patrimonio. Y por 
consiguiente, los responsables de los sectores cultura, educación y turismo 
de los municipios del Golfo de Morrosquillo, deben articular  estrategias 
para hacer más atractiva la oferta turística de estos municipios. Finalmente, 
es de vital importancia que las instituciones educativas realicen jornadas 
de apropiación social del conocimiento y para ello deben apoyarse en los 
vigías de patrimonio.
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