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RESUMEN 

 

El Chocó es uno de los departamentos de población afro-descendiente que componen el litoral 

pacífico colombiano, posee una tradición musical muy rica en aspectos rítmicos y melódicos. 

En la zona norte de este departamento se establece una formación instrumental llamada 

chirimía chocoana, en la cual participa de forma importante el clarinete como instrumento 

melódico principal, cuyo estudio es el objeto de esta investigación. 

 
Este trabajo  pretende determinar el papel que desempeña el clarinete en la chirimía chocoana, 
analizar el estilo interpretativo del clarinete en el repertorio característico de esta agrupación, 
los recursos instrumentales que se utilizan, el método tradicional y actual de enseñanza del 
instrumento y los factores socioculturales en que participa.  
 
Para obtener esta información se realizaron  revisiones bibliográficas y entrevistas que 
permitieron recopilar la documentación necesaria, con el fin de obtener un análisis de los aires 
musicales propios de la chirimía chocoana, sus estructuras melódicas y rítmicas y los recursos 
técnicos de interpretación tradicional del clarinete en la zona.  Así mismo, se realizó un 
estudio del entorno social del clarinetista y su importancia como intérprete. 
 
Finalmente, este trabajo pretende hacer un aporte en la recuperación y rescate del  patrimonio 
cultural del Chocó y servir a clarinetistas, musicólogos, etnomusicólogos y compositores 
como documento de consulta. 
 

 

PALABRAS CLAVES: Chirimía, Clarinete, Música Tradicional Colombiana, Chocó, 

Pacifico, Folclor afrocolombiano. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Chocó es uno de los departamentos de población afro-descendiente que componen el litoral 

pacífico colombiano, posee una tradición musical muy rica en aspectos rítmicos y melódicos. 

En la zona norte de este departamento se establece una formación instrumental llamada 

chirimía chocoana, que está tradicionalmente conformada por un fliscorno barítono, tambora 

chocoana o bombo, redoblante, platillos (normalmente de construcción local) y el clarinete 

que participa de forma importante como instrumento melódico principal  y se constituye en  el 

objeto de estudio de esta investigación. 

 

El objetivo general de este trabajo es resaltar la utilización del clarinete en el contexto de la 

música popular de esta región a través de la realización de transcripciones y análisis de 

algunos de los temas más representativos con sus improvisaciones y establecer de qué forma 

hace parte viva el instrumento en la cultura chocoana.  

 

Por medio del análisis de las obras se busca establecer el estilo interpretativo del clarinete en 

el repertorio característico de esta agrupación, los recursos instrumentales que utiliza, el 

método tradicional de enseñanza del instrumento y los factores socioculturales en que 

participa. 

 

El material sobre el cual se basaron las primeras búsquedas fue un trabajo de investigación del 

Compositor Jesús Pinzón Urrea y el sociólogo, musicólogo y folclorólogo Andrés Pardo Tovar 

del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, quienes desarrollaron 

su trabajo “Rítmica y melódica del folclor chocoano”, trabajo que se encuentra publicado en la 

página virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República y los tratados del 

folclorólogo Guillermo Abadía Morales “Compendio general del folklore colombiano” 

(Colcultura, Bogotá, 1977)  y “el folclor de Colombia” del investigador Octavio Marulanda. 
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Se estudiaron las publicaciones que tratan específicamente el tema de la chirimía chocoana 

“Al son que me toquen Canto y Bailo” y “Repertorio musical tradicional del Chocó” del 

investigador y compositor chocoano Leonidas Valencia. 

 

También se realizaron entrevistas a algunos de los actores culturales e instrumentistas más 

importantes de la región. 

 

La realización de este proyecto de grado hace un aporte, por medio de la publicación de las 

transcripciones de las obras y solos analizados, a la recuperación y rescate del patrimonio 

cultural del Chocó, dado que hasta el 2009 las publicaciones de este tipo de material eran 

escasas. Durante la primer visita a la ciudad de Quibdó el autor buscó material escrito en las 

bibliotecas del Banco de la República y Universidad Tecnológica del Chocó sin encontrar más 

que un pequeño folleto con un cuarto de pagina en que se referían a la chirimía chocoana y su 

conformación instrumental. Además se espera que el desarrollo de este trabajo sirva como 

herramienta y documento de consulta a clarinetistas, instrumentistas, musicólogos, 

etnomusicólogos y compositores. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 

 
 
Para obtener la información correspondiente al rol del clarinete en la chirimía chocoana se 

llevaron a cabo revisiones bibliográficas en documentos físicos e internet. También se observó 

el desarrollo de una clase de música con niños y jóvenes del Colegio Claretiano, la alborada 

general (actividad previa a la Fiesta de San Pacho), el festival de música del pacifico “Petronio 

Álvarez” (2009) y el concierto en homenaje a los 50 años de vida profesional del maestro 

Alexis Lozano. Por último se efectuaron entrevistas orales abiertas a compositores, intérpretes 

y gestores culturales de la región y se realizaron transcripciones de varias piezas y sus 

correspondientes solos, las cuales fueron analizadas y comparadas para establecer algunas de 

las conclusiones finales de este trabajo. 

 

La revisión bibliográfica permitió obtener una primera visión del formato de la chirimía 

chocoana y la descripción de algunos de sus géneros. Algunas partituras y el material en audio 

obtenido de las colecciones personales del Maestro Leónidas Valencia  y del señor Eliecer 

García  carecen de los créditos correspondientes a intérprete, autor, fecha y lugar de grabación. 

Este material fue el único disponible debido a la poca existencia de publicaciones y 

grabaciones de chirimía chocoana tradicional de carácter comercial y fue el empleado en la 

selección de las piezas1 transcritas y posteriormente analizadas en cuanto a la forma, 

estructura, solos e improvisaciones y utilización de los recursos técnicos e interpretativos del 

clarinete en el repertorio tradicional.  

 

El trabajo de campo se realizó en Quibdó mediante entrevistas realizadas a la Dra. Ligia 

Barreto (directora del área cultural del Banco de la República de Quibdó); al Maestro

                                                 
1 Se utilizará este término para indicar las composiciones propias de los géneros del Chocó. 
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Leonidas Valencia (compositor, investigador, intérprete del fiscorno barítono, actual director 

de la Banda de San Francisco de Asís y coordinador del Ministerio de Cultura para la zona del 

Pacifico Norte); al Maestro Migdonio Rivas (constructor de instrumentos de percusión y 

percusionista de los grupos más representativos del folclor chocoano); a la Maestra Nelly 

Valencia (soprano lírica graduada en la Universidad de Caldas como Licenciada en Música y 

directora de la Escuela Musical Estrellita) y los clarineteros2  Marcelino Ramírez Mosquera 

“Panadero”, Tomás Domingo Moreno e  Indalecio Sánchez Mosquera. 

 

Las entrevistas se realizaron en las ciudades de Bogotá (2008) y Quibdó (2008, 2009, 2010 y  

2011). Estas se desarrollaron de forma oral y fueron preparadas con antelación cambiando las 

preguntas de acuerdo al área de competencia de cada entrevistado, fuera esta la interpretación, 

la composición o la gestión cultural. La entrevista pretendía establecer el rol del clarinete en el 

contexto de la chirimía chocoana, forma de interpretación, sistema de aprendizaje, desarrollo 

técnico, repertorio y cantidad de piezas. También se estableció dentro del aspecto técnico, 

cuáles son las tonalidades más comunes, el desarrollo de las improvisaciones y los recursos 

utilizados. Todas las entrevistas fueron grabadas y transcritas. 

 

Estas entrevistas permitieron entender el rol del clarinete en la chirimía chocoana desde los 

aspectos cultural, social, económico y musical. Este acercamiento a los entrevistados fue 

definitivo en la comprensión de la realidad cotidiana de los músicos de la chirimía chocoana 

en Quibdó. 

 

Se observó (de forma no participante) una actividad de clase de música y ensayo de un grupo 

de niños y jóvenes del Colegio Claretiano (Quibdó-2008); la alborada general en la que 

diferentes chirimías chocoanas desfilan desde sus barrios hasta la Plaza de Bolívar, actividad 

que se antepone a la celebración de la Fiesta de San Pacho el 3 de Agosto (Quibdó-2009); el 

Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez” (2009) en el cual la chirimía chocoana es 

una de las categorías del concurso y un concierto en homenaje a los 50 años de vida 

profesional del Maestro Alexis Lozano en el que participaron la Banda de San Francisco de 

                                                 
2 Denominación dada a los clarinetistas en las chirimías chocoanas. 
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Asís (dirigida por el maestro Leonidas Valencia) la Soprano Lírica Nelly Valencia y la 

agrupación el Negro y su Élite (dirigida por el maestro Cecilio Lozano). 

 

Las entrevistas y la observación de las actividades de clase, ensayo, concierto, desfile de las 

chirimías, asistencia al Festival de Música del Pacifico “Petronio Álvarez” y el ejercicio de las 

transcripciones y análisis de las piezas seleccionadas permitieron llegar a establecer las 

conclusiones de este trabajo.  

 

Para la selección final del repertorio se escogieron algunas de los temas tradicionales y  

representativos de la chirimía chocoana, los cuales presentaban elementos interesantes sobre 

los recursos técnicos e interpretativos utilizados por el clarinete. Entre las piezas seleccionadas 

se encuentran: Requesón (Abozao), la Danza chocoana N°1, la Jota chocoana N°1, las 

Contradanzas chocoanas N°4 y N°7, la Mazurca chocoana N°1, la Polka chocoana N°1, María 

la O (Son chocoano), el Makerule y Ma. Juliana (Bambazú). Cabe anotar que no es fácil 

obtener información completa de las piezas, pues de varias de ellas se desconoce tanto el 

compositor como el intérprete, el lugar y fecha de grabación  y a muchas de estas piezas sin 

título se les ha asignado el nombre del género y un número, por ejemplo: Contradanza 

chocoana N°1, Jota chocoana N°1, polka chocoana N° 1 etc.  

 

Se  realizaron transcripciones de las líneas melódicas del clarinete con sus respectivos solos  y 

el fliscorno barítono sobre piezas seleccionadas. Las estructuras rítmicas fueron tomadas de un 

documento  manuscrito de Alexander Duque y el libro “Al Son que me toquen canto y bailo” 

del Maestro Leonidas Valencia.  

 

A partir de estas transcripciones se realizó un análisis de la estructura formal y armónica y de 

la manera en que es utilizado el clarinete.  

 

Gran parte del material en audio se obtuvo de la colección personal del señor Eliecer García, 

quien tiene en Quibdó un estudio donde se dedica a la mezcla y recuperación de archivos de 

audio y video. La mayor parte de estos audios carecen de títulos, fechas y lugar de grabación y 

los datos correspondientes a intérpretes y compositores. 
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El desarrollo de este trabajo  produjo diverso material como: fotografías, videos, entrevistas 

orales, grabación en vivo de agrupaciones como el Negro y su Elite y de los Maestros 

Marcelino Ramírez “Panadero” y Tomas Domingo Moreno, material de audio en formato 

MP3.  Este material ha sido analizado y comparado entre sí para establecer diferencias y 

similitudes que dieron claridad a la situación del uso del clarinete en el contexto socio-cultural 

de esta región.  
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I. EL CHOCÓ 
 
 

 

Fig.1 Mapa del Chocó.3 

 

 

El Departamento del Chocó está situado sobre el litoral pacífico colombiano, rodeado por los 

departamentos del Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia y hacia el norte limitando con la 

República de Panamá. Cuenta con una temperatura promedio de 30° centígrados con clima 

tropical húmedo. Es una zona de alta pluviosidad, mucho de su territorio es selvático y es una 

de las principales zonas donde se ha explotado la minería (oro, plata, cobre, platino) desde 

épocas de la conquista. Actualmente se realiza la extracción de estos minerales con procesos 

industriales (algunos de forma ilegal),  grandes maquinarias, grandes cantidades de mercurio,  

dragas y demás que afectan el equilibrio ecológico y aumentan la pobreza de sus habitantes.4 

                                                 
3 Enciclopedia Microsoft Encarta Online. (2009). <http://es.encarta.msn.com>. [Consultado el 20 de noviembre 
de 2010].  
4 Silva, Marcela. Robayo, Blanca. (2006). Chocó, Características Geográficas. Bogotá. Ed: IGAC. p. 9. 
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Su capital, Quibdó, es la ciudad principal del comercio y centro administrativo del 

departamento. Se encuentra a orillas del Rio Atrato, uno de los más caudalosos de Colombia, 

el cual nace sobre la Cordillera Occidental de los Andes y desemboca en el Océano Atlántico, 

exactamente en el Golfo de Urabá5. Este Rio atraviesa casi todo el departamento y ha sido 

fundamental en el transporte tanto interno del Chocó como hacia la zona norte del país. El 

acceso terrestre tiene dos carreteras principales, una desde Antioquia y otra desde Risaralda, 

las cuales permanecen en mal estado por lo que el principal medio de transporte es el aéreo. 

 

El Chocó es uno de los departamentos más pobres y olvidados de Colombia, basa su economía 

en la pesca fluvial y marítima, la cual se realiza sin ser técnicamente aprovechado, así mismo, 

tiene una gran fortaleza la industria maderera, realizada en muchos casos sin la adecuada 

protección del medio ambiente. Además de estas actividades algunas de las poblaciones 

apoyan su economía en el turismo, brindando a los foráneos opciones de Ecoturismo, 

actividad que se ha visto fuertemente afectada por la difícil situación de orden público, 

generada por los enfrentamientos entre el Ejército Nacional, las FARC y las Autodefensas. 

Esta situación además de afectar el turismo ocasiona en muchos casos el desplazamiento 

forzoso de muchos de los pobladores.6  

 

Cerca del 70% de los habitantes de este departamento no tiene acceso a los servicios públicos 

básicos. En Quibdó solo un pequeño porcentaje de sus habitantes tiene servicio de 

alcantarillado, la gran mayoría almacena el agua lluvia en toneles plásticos y con esta cubren 

su necesidad del suministro doméstico esencial, la alimentación, el aseo y demás.7  

 

Es en Quibdó donde se centra casi toda la actividad de la chirimía chocoana, objeto de estudio 

de este trabajo. Esta música incorpora  los componentes de la cultura africana traída hasta esta 

                                                 
5 Martínez, Andrés. Vertientes Hidrográficas de Colombia. <http://www.todacolombia.com/geografia 
/vertientescolombia.html>. [Consultado el 20 de noviembre de 2010]. 
6 Presidencia de la República de Colombia. (2008). Diagnóstico Socioeconómico de la Cultura del Chocó.  
<http://www.reintegracion.gov.co/Es/proceso_ddr/Documents/pdf_investigaciones/esp_choco.pdf>. [Consultado 
el 20 de noviembre de 2010]. 
7 Defensoría del Pueblo. Informe Diagnóstico del Cumplimiento del Derecho Humano al Agua en el 
Departamento del Chocó. (2009) <http://www.scribd.com/doc/38260458/Agua-en-El-Depart-Amen-To-de-
Choco>. [Consultado el 20 de noviembre de 2010]. p. 4. 
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región por los esclavos, la cultura española incorporada por los conquistadores y colonos y la 

cultura indígena en un menor porcentaje.  

 

La ciudad vive su gran festividad religiosa durante 20 días desde el 20 de septiembre hasta el 4 

de octubre en honor a su Santo Patrono “San Francisco de Asís” llamado con cariño “San 

Pacho”, festividad que cambia la cara a la ciudad  llenándola de color, música y comparsas.  

 

“La Fiesta en honor a San Francisco de Asís, se realizó por primera vez el 4 de octubre de 

1648 por un  grupo de misioneros franciscanos que llegaron al Pacífico colombiano con el  

propósito de cristianizar a los indígenas de la región. La celebración religiosa se realiza con 

una procesión de canoas por el rio Atrato encabezada por la imagen del santo. Desde 1926, 

año en que se conmemoró el aniversario 100 de la muerte de San Francisco de Asís, se realiza 

de forma regular la celebración de esta festividad en Quibdó hasta el 4 de octubre con un 

silencioso día en el cual se hace la procesión del santo hasta la catedral de la ciudad. Estos días 

se disfruta de un verdadero carnaval que incluye comparsas, desfiles y danzas en honor al 

santo patrono.”8 Es durante estas festividades cuando mas acción presenta la chirimía 

chocoana, ya que participa de todas las actividades, desfiles, alboradas y fiestas populares. 

 

El evento más importante de música del Pacifico colombiano se realiza hace 20 años en la 

ciudad de Cali y se llama Festival Petronio Álvarez (en honor a un compositor de música 

tradicional que dejara algunas de las piezas tradicionales más reconocidas de esta zona del 

pacifico norte y sur), el cual recoge todas las expresiones de este folclor y establece varias 

categorías, dentro de estas aparece la de chirimía chocoana.  En esta categoría además del 

formato tradicional se abre espacio para propuestas nuevas que permiten la utilización de 

instrumentos como el piano o teclados electrónicos, bajo, batería, tumbadoras y demás, dando 

a esta chirimía un sonido más orquestal, inclinándose un poco hacia la sonoridad de las 

grandes orquestas de salsa como el Grupo Niche, Guayacán Orquesta etc., comunes en esta 

zona y con un impacto mucho más comercial que el formato tradicional. 

 

                                                 
8 Proexport Colombia. Fiestas de San Pacho en Quibdó. <http://www.colombia.travel /es/turista-
internacional/actividad/historia-y-tradicion/ferias-y-fiestas/septiembre/fiestas-de-san-pacho-en-quibdo>. 
[Consultado el 25 de noviembre de 2010]. 



10 
 

El Festival Petronio Álvarez se realiza en un parque al aire libre durante un fin de semana en 

septiembre y logra reunir bastante cantidad de público. El festival se convierte en una 

verdadera fiesta, diferente a lo que sucede en los otros festivales de música colombiana hacia 

el interior en la zona andina. 

 

                                                                                                                             

Fig. 2. San Francisco de Asís9   

   

 

 

 

 

                                                 
9 Fotografía: Hernán Darío Gutiérrez. Catedral de Quibdó. 2008 
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II. LA CHIRIMÍA CHOCOANA 
 
 

  

Fig. 3. Niños del Colegio Claretiano10  

 

2.1  Origen de la chirimía chocoana 

 

 

El nombre chirimía corresponde a un instrumento aerófono antecesor del Oboe, de origen 

europeo, el cual fue utilizado de forma importante en América en el contexto religioso. Según 

Ana María Arango (2009) “la chirimía recibió el nombre de gaita o dulzaina en la mayor parte 

de España y que en Cataluña se llamaba xirimía “…”La inmensa propagación de este 

instrumento en toda América Latina se debe probablemente a la política de la Iglesia colonial 

española de promover la chirimía y sus antiguos contextos como símbolo de cristiandad. En 

Costa Rica, Salvador, Nicaragua, Guatemala y México la chirimía acompañó ceremonias 

religiosas”.11  

 

                                                 
10 Fotografía: Hernán D. Gutiérrez. Quibdó. 2008 
11 Arango, Ana María. Valencia, Leonidas. (2009). La chirimía chocoana: asimilación y reafirmación. Revista 
Acontratiempo N° 13. Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó (ASINCH). 
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Al igual que en Colombia y Ecuador, en todos estos países la chirimía fue reemplazada por 

otros aerófonos que siguieron recordando sus melodías al ritmo de cajas y tambores.12 

 

                                      

Fig.4.Chirimía.13 

 

La agrupación tradicional que antecedió a la chirimía chocoana era llamada el sexteto, el cual 

estaba conformado por: flauta de carrizo, hoja de platanillo (hoja tierna del plátano que era 

enroscada a la cual se la amarraba una cuerda y se soplaba para lograr sonidos), bongó, 

campana o cencerro, claves y una voz que en ese caso era masculina. Según Leonidas 

Valencia (compositor, investigador, autor de varios libros referentes a la chirimía chocoana y 

coordinador del Ministerio de Cultura para el proyecto de Formación de Escuelas de Música 

Tradicional y Popular del Ministerio de Cultura  y del plan ruta de la chirimía, el cual se 

constituye como una plataforma para la organización, integración, reconocimiento y 

valoración social de las músicas tradicionales y la cultura del Pacífico Norte), “estos 

instrumentos de percusión fueron traídos desde Centroamérica en el intercambio de esclavos 

que se realizaba hacia y desde Panamá y Cuba, los cuales eran traídos para la extracción de 

oro y otros minerales en el Chocó”.14 

 

No se encontró evidencia de que la chirimía (instrumento) haya llegado a Quibdó, no aparece 

referencia tampoco de esto en los libros consultados ni lo relatan las personas entrevistadas. 

La teoría que más se ajusta según Valencia  es: “los habitantes afrodescendientes en Quibdó 

toman el clarinete, al hacerlo sonar de forma brillante y estridente su sonido  se asemejaba al 

                                                 
12 Arango, Ana María. Valencia, Leonidas. (2009). La chirimía chocoana: asimilación y reafirmación. Revista 
Acontratiempo N° 13. Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó (ASINCH). 
13Chirimía.  <http://perso.wanadoo.es/gaitacharra/varios_archivos/Chirimia.JPG>  [Consultado el 20 de 
noviembre de 2010].  
14 Entrevista con el Maestro Leonidas Valencia. Quibdó. 2008. p. 80. 
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sonido de la chirimía y se cree que de ahí es que surge el nombre. El clarinete llega a Quibdó 

dentro de la instrumentación de banda que trajeron los españoles a finales del siglo XIX y 

principios del XX”.15  

 

Así mismo plantean Valencia y Arango:  

 

“Es dentro de este contexto de economía extractiva que tiene lugar la llegada de 

los instrumentos de banda europea a los principales asentamientos comerciales 

como Quibdó, Condoto, Istmina y Tadó. Además de la inclusión de estos 

instrumentos llegaron géneros de moda en la escena nacional e internacional 

como la contradanza, la jota, la mazurca, el vals, la polka y pasillo. Otro de los 

principales factores que intervinieron en la llegada de repertorio e instrumentos 

europeos al Pacífico Norte, fue el fortalecimiento de las misiones católicas en 

las cabeceras municipales dirigidas a la población negra. La música en este 

sentido, fue un instrumento de enorme importancia para la expansión y 

promoción de la doctrina católica la cual se fortalece con la llegada de los 

misioneros claretianos a Quibdó en 1909”…  “Los Claretianos llegaron después 

de la salida de las misiones franciscanas y su llegada significó el comienzo de 

una nueva etapa en la educación para la población. Napoleón García, sacerdote 

de Quibdó, cuenta que los primeros instrumentos de origen europeo llegaron 

con los misioneros claretianos al Chocó”.16 

 

En Colombia se conocen dos agrupaciones las cuales se denominan chirimía, la caucana y la 

chocoana.  

 

La chirimía caucana es un formato instrumental tradicional compuesto por flautas de carrizo 

(construidas de forma artesanal en varias tonalidades), triángulo, mates (instrumento idiófono 

que suena al ser sacudido, construido a partir de medio calabazo el cual se recubre con un 

trapo o pedazo de tela roja. A este recipiente o calabazo se le colocan dentro semillas que 

                                                 
15 Entrevista con el Maestro Leonidas Valencia. Quibdó. 2008. p. 80. 
16 Arango, Ana María. Valencia, Leonidas. (2009). La chirimía chocoana: asimilación y reafirmación. Revista 
Acontratiempo N° 13. Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó (ASINCH). 
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pueden ser de maíz o frijol.), carrasca (instrumento de percusión construido a partir de un 

pedazo de guadua o calabazo seco, su sonoridad se produce al ser frotado con una pequeña 

vara de madera) y tamboras (construidas de madera en varios tamaños, se utiliza como parche 

piel de tatabro o venado y se percuten con dos golpeadores de madera uno de ellos abullonado 

en uno de sus extremos y que se denomina mazo el cual golpeara en el parche). 

Tradicionalmente se utilizan dos tamboras, una grande y una pequeña. Esta chirimía caucana 

se ubica en el departamento del Cauca, cuya capital es Popayán.17 

 

La chirimía chocoana es un formato instrumental compuesto por clarinete en Si bemol, 

fliscorno barítono en Si bemol, tambora (construida localmente en madera, se utiliza piel de 

tatabro para los parches y al igual que la tambora de la chirimía caucana se toca con dos 

golpeadores uno de ellos abullonado en uno de sus extremos y que se denomina mazo el cual 

golpeara en el parche) redoblante o requinta (de fabricación local, construidos en lamina 

galvanizada, los parches actualmente se compran de varias marcas en el mercado al igual que 

el entorchado, a diferencia de los redoblantes de banda u orquesta estos son diseñados para 

colgarse de la cintura) y los platillos (idiófonos de entrechoque de fabricación local 

construidos de latón o lamina galvanizada). 

 

Según Valencia, “la chirimía chocoana inicia con una formación que se conoce como MATA 4 

o chirimía tradicional; Esta agrupación habría reemplazado al cantante y las dos flautas del 

Sexteto por el clarinete, y las percusiones, por lo que ahora sería tambora, redoblante y 

platillos. Indica el Maestro Valencia, en algunos lugares se convoca todavía  a esta formación 

de solo 4 músicos. Alrededor  del año 1935 se incorpora el fliscorno para establecer lo que  se 

conoce como chirimía chocoana clásica. Ya hacia finales del siglo XX se integran a esta 

formación saxofones y es común ver algunas agrupaciones que se denominan orquesta 

chirimía a la cual le han agregado piano, bajo y en algunos casos batería”.18 

 

El formato tradicional que es objeto de estudio de este trabajo es la chirimía chocoana clásica.  

En este formato regularmente participan solamente hombres y  el escenario en que se presenta 

                                                 
17 Casas, Horacio. (1986). Revista: La Chirimía Caucana como hecho folclórico. Ed: Extensión cultural del 
Cauca. p. 10. 
18 Entrevista con el Maestro Valencia. Quibdó. 2008. p. 80. 
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es la festividad religiosa y las fiestas municipales, familiares o particulares. Estas fiestas duran 

regularmente 8 horas y el músico debe tener y demostrar una gran memoria para interpretar 

piezas durante todo este tiempo y también una gran resistencia física.  

 

Podría decirse que las características del entorno cultural de alguna forma han incidido en 

estas circunstancias, ya que casi siempre el escenario de la chirimía es la calle, los desfiles de 

las ceremonias religiosas, los pasacalles (desfile que se realiza al medio día y que sirve como 

apertura de la fiesta), las alboradas (desfile que se realiza a las 5:00 a.m.) y las verbenas (fiesta 

popular en los parques o plazas donde la gente concurre a bailar). 

 

2.2  Descripción organológica 

 

 

Actualmente la chirimía chocoana tradicional está compuesta por un clarinete, una tambora 

chocoana, un redoblante llamado también requinta y un par de platillos de choque. El formato 

instrumental donde se incorpora el fliscorno barítono se denomina chirimía chocoana clásica, 

agrupación sobre la que se centra este trabajo. También se encuentran en la zona chirimías 

cantadas y orquestales. En el siguiente cuadro se indica la instrumentación utilizada por cada 

uno de los formatos.19 

 

Cuadro 1: Tipos de chirimía chocoana 

                                                 
19 Valencia Leonidas. (2009). Al son que me toquen canto y bailo. Bogotá. Ed: Ministerio de Cultura. p. 19. 

Tipos de chirimía chocoana Instrumentos utilizados 

Chirimía Tradicional (llamada 
también Mata 4) 

Clarinete 
Redoblante 
Platillos 
Tambora 

Chirimía Clásica Clarinete 
Fliscorno (llamado Cobre) 
Redoblante 
Platillos 
Tambora 

Chirimía Cantada Clarinete (s) 
Fliscorno (Cobre) 
Redoblante 
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2.2.1 Clarinete 

 

 

 

                                                                 Fig. 5.  Clarinete.20 

 

Instrumento de la familia de los vientos/maderas de lengüeta o caña simple de origen europeo 

que proviene del Chalumeau (de origen francés), el cual luego de algunas modificaciones 

realizadas por Johann Christoph Denner, quien desplazo el orificio del portavoz generando así 

los sonidos del registro agudo y sobreagudo, se convierte en uno de los instrumentos más 

importantes de la Orquesta Sinfónica, con un registro de casi 4 octavas y unas condiciones 

acústicas muy favorables para todo su amplio registro el cual permite por ejemplo, tocar notas 

muy piano fácilmente en el registro grave el cual da un timbre oscuro muy aprovechado por 

varios compositores en muchas obras.  Su constante evolución ha llevado este instrumento a 

un nivel de desarrollo de 17 llaves y 6 anillos del sistema Boehm el cual se utiliza en América, 

                                                 
20 Fotografía: Hernán Darío Gutiérrez. 2009 

Platillos 
Tambora 
Solista Vocal y Coro 

Chirimía Orquestada Clarinete (s) 
Saxofon (es) 
Fliscorno (Cobre) 
Redoblante Jazz Palo 
Platillos 
Tambora 
Solista Vocal y Coro 
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casi toda Europa y Asia, solo en Alemania, Austria y unos pocos países alrededor se utiliza el 

sistema Öhler, más conocido como sistema alemán de 22 llaves y 6 anillos.21 

 

Dada su versatilidad el clarinete participa de forma importante en muchas de las expresiones y 

géneros musicales del mundo, además del Clásico, en el Jazz, el Klezmer, la música popular 

colombiana del atlántico y del pacifico con sus correspondientes agrupaciones. En la chirimía 

chocoana se utiliza el clarinete soprano en Si bemol. 

 

2.2.2 Fliscorno barítono en Si bemol  

 

 

                                                                                           

Fig. 6. Fliscorno barítono.22 

 

También de origen europeo, es un instrumento de la familia de los vientos-metales cuyo 

sistema es operado por 3 o 4 pistones o émbolos; posee una boquilla metálica de copa.                    

 

El fliscorno barítono en Bb tiene un registro medio grave y a pesar de poseer condiciones 

melódicas, en el formato de la chirimía chocoana se utiliza como acompañante haciendo 

patrones arpegiados y rítmicos como si improvisara sobre las melodías del clarinete y al 

mismo tiempo la función del Bajo, lo cual se demuestra en las transcripciones de los temas 

que más adelante se presentan.23 

 

                                                 
21 Pérez Mora, Yamileth. (1997). Naturaleza y ejecución del clarinete. Costa Rica. Ed: Universidad de Costa 
Rica. p. 153-155.  
22 Fotografía: Hernán Darío Gutiérrez. 2012 
23 Ver ejemplos en las  transcripciones de piezas tradicionales. Subcapítulo 3.2.1. 
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A mediados del siglo XIX se convierte en un instrumento muy importante en la formación de 

los metales de las grandes  Bandas en Europa y América donde  se involucra  también en 

formaciones de Jazz.24 

 

2.2.3  Tambora chocoana  

 

 

 

Fig. 7. Tamboras chocoanas. 25 

 

Del instrumental utilizado en la chirimía chocoana, la tambora chocoana es el único 

instrumento que es autóctono de la zona. Es un instrumento de percusión membranófono; un 

tambor cuyo cuerpo cilíndrico de madera se obtiene de un árbol llamado balsa, ahuecado en 

sus dos extremos y cubiertos estos con membrana animal, normalmente del Tatabro (cerdo de 

monte) común en la zona. Las medidas de esta tambora son regularmente 45 centímetros de 

diámetro por 50 centímetros de alto, aunque pueden construirse un poco más pequeños o más 

grandes; para su sistema de afinación se utiliza cabuya o  bejuco con sistema de amarre o red, 

con aros externos de madera.26  

 

Para tocarse, este bombo o tambora chocoana se utilizan dos baquetas, una de éstas recubierta 

con cuero, fieltro o caucho que es denominada mazo y que se emplea golpeando en el parche o 

membrana combinando los golpes plenos con apagados que se logran llevando el mazo hacia 

el parche sin retirarlo de inmediato; la otra baqueta se utiliza golpeando sobre la madera. La 

                                                 
24 Fliscornos. <http://es.seshamo.com/articles/1057-fliscornos>. [Consultado el 28 de noviembre de 2009]. 
25 Fotografía: Hernán Darío Gutiérrez. Quibdó. 2008. 
26 Ministerio de Educación Nacional. Instrumentos de la Música Tradicional. <http://www.colombiaaprende. 
edu.co/html/etnias/1604/article-83208.html>. [Consultado el 5 de diciembre de 2009]. 
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Tambora se utiliza colocada sobre los muslos del ejecutante que permanece sentado o colgada 

de un hombro mediante una cuerda o correa si el intérprete está de pie. 

 

Una de sus funciones consiste en que además de ser la base del set de percusión, debe hacer 

las veces de bajo, función que comparte en algunos momentos con el fliscorno barítono, ya 

que en el formato de la chirimía no se cuenta con un instrumento que cumpla este rol como en 

otras agrupaciones.  

 

Uno de los constructores de instrumentos de percusión más importantes de Quibdó es el 

Maestro Migdonio Rivas quien además de fabricarlos, se desempeña como percusionista hace 

mas de 40 años de muchas de las agrupaciones importantes de la zona. 

 

2.2.4  Redoblante o requinta 

 

 

          

Fig. 8 Redoblante.27 

 

El que se utilizaba tradicionalmente y de construcción local era un tambor membranófono 

pequeño, de 12.5 centímetros de alto por 35 centímetros de diámetro, cuyo cilindro era 

construido en madera al igual que los aros y 2 parches o membranas de piel de Tatabro 

“Tayassu albirostris: especie de mamífero artiodáctilo de la familia Tayassuidae. Era una 

especie amansada, aunque no propiamente domesticada, por algunas tribus indígenas 

americanas. Ciertas regiones, como la del Urabá colombiano, se distinguían por la gran 

producción de esta carne y animales vivos, que se enviaban como artículo de intercambio por 

                                                 
27 Fotografía: Hernán Darío Gutiérrez. 2012 
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oro y algodón, a las tribus interioranas de la Serranía de Abibe y el noroeste del Departamento 

de Antioquia – Colombia”.28 En el parche inferior se colocaban cuerdas de guitarra que 

servían como entorchado y con estas se lograba el sonido característico del redoblante. 

 

Según Valencia: El constructor más importante de estos instrumentos desde hace muchos años 

es el Maestro Migdonio Rivas quien hasta hoy realiza esta  actividad en su taller en Quibdó. 

En los años 70 con la aparición del material de radiografías se cambió la piel de tatabro por 

este nuevo sintético, y desde los años 90 se construyen con el cilindro en metal (lamina 

galvanizada). El Maestro Rivas fabrica los redoblantes o Requintas en medidas 14”, 16” o 18” 

de acuerdo con el pedido del cliente. También construye la tornillería y los aros metálicos, ya 

los parches y entorchados los compra en marcas de fabricación en serie.29 

 

Actualmente gran parte de los percusionistas en el Chocó utilizan los instrumentos del 

Maestro Rivas pues además de ser diseñados para tocarlos colgados de la cintura, son más 

livianos que los redoblantes hechos para Banda u Orquesta. 

 

2.2.5  Platillos 

 

 

 

Fig. 9.  Platillos chocoanos.30   

 

Estos idiófonos de entrechoque son fabricados localmente de forma artesanal con láminas de 

hierro o con láminas galvanizadas de aluminio con diámetro de aproximadamente 25 

                                                 
28 Escuela Normal Superior Juan Ladrilleros. (2010). Zoológico Virtual. (2010). <http://conocien 
domifaunapacifica2.blogspot.com/2010/10/tatabro.html>. [Consulta: 18 de febrero de 2009]. 
29 Entrevista con el Maestro Leonidas Valencia, Quibdó. 2008. p. 81. 
30 Fotografía: Hernán Darío Gutiérrez, Quibdó 2008 
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centímetros, los cuales en el centro poseen una bomba que sirve de cámara y define el brillo y 

color de los platillos; esta bomba sirve, a su vez, para ubicar la correa o cuerda de agarre. Es 

precisamente el material utilizado el que le da un sonido particular a este instrumento, el  cual 

dependiendo de la forma de entrechocarse puede producir varios timbres. Los platillos de la 

chirimía chocoana hacen parte esencial de la sonoridad de la agrupación; Estos realizan 

variaciones rítmicas regularmente sincopadas.  Al igual que los redoblantes o requintas y la 

tambora la mayoría de los utilizados en Quibdó son construidos por el Maestro Migdonio 

Rivas. 

 

2.2.6  Jazz palo 

 

                                                                                                               

Fig. 10. Jazz palo.31 

 

El jazz palo es una set de percusión que se compone de un redoblante al cual se le ha agregado 

atornillado a él entre 1 y 3 bongoes, un cencerro o campana, una clave y se utiliza un platillo 

de aire colocado en un stand.  Dada la cantidad de instrumentos que componen el Jazz Palo, 

este se utiliza solamente en tarimas y lugares donde se realizara toda la actividad, para los 

desfiles se utiliza solo el redoblante. Según Valencia: “Este instrumento retoma la percusión 

del conjunto anterior a la chirimía chocoana denominado sexteto y los incorpora al redoblante 

o requinta para buscar con esta mezcla de instrumentos  muchos más colores, timbres  y 

combinaciones de sonidos”.32 

                                                 
31 Fotografía: Cortesía del archivo de Ana María Arango. 
32 Entrevista con el Maestro Leonidas Valencia. Quibdó. 2008. p. 81 
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2.3 Géneros interpretados por las chirimías chocoanas 

 

 

Según Valencia los géneros tradicionales interpretados por la chirimía chocoana se dividen en: 

Heredados e Influenciados.33 

 

2.3.1 Géneros heredados 

 

 

Los géneros heredados son los que recibimos de las culturas española y africana. Estos se 

incorporaron a la tradición musical chocoana y tienen varias características particulares; se 

puede destacar entre estas características que a estos se les ha agregado la terminación 

chocoana, dándole una connotación propia a los géneros de la región: la Danza chocoana, la 

Contradanza chocoana, la Jota chocoana, la Polka chocoana, la Mazurca chocoana, el Bunde 

chocoano etc.34  

 

Dentro de estos géneros sobresale de manera importante el Abozao, cuya asignatura  de 

medias es 6/8 y su estructura es el fundamento de todos los ritmos en esta asignatura rítmica. 

 

2.3.1.1  Abozao 

 

 

“El abozao es un término que viene de la palabra “boza” que es un lazo, cabo corto o cadena, 

usado en navegación para sujetar objetos.  El Abozao es de herencia africana y es el género 

más popular cultivado en la zona central del Chocó donde se ha diversificado, adquiriendo 

diversos matices.” 35  

 

                                                 
33 Entrevista con el Maestro Leonidas Valencia, Quibdó 2008 p. 80 
34 Ibídem. p. 80. 
35 Rodríguez, Manuel Antonio, Música tradicional y popular de la costa pacífica colombiana. <http://www. 
musicalafrolatino.com/pagina_nueva_74c.htm> [Consulta: 18 de febrero de 2009]. 
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Además de ser un género propio, el abozao contiene la estructura rítmica de todos los demás 

géneros en 6/8.  Según Manuel Antonio Rodríguez en su artículo sobre Música Tradicional y 

Popular de la Costa Pacífica “Tiene un carácter rápido y vibrante. En el frenesí del baile, los 

integrantes, que bailan en parejas, gritan alegremente exclamaciones al compás de la rítmica 

chocoana. La mujer asume un rol insinuante, hace rodeos al hombre para determinar una 

provocación erótica. Generalmente la planimetría es lineal con algunos círculos y vueltas. 

Usualmente la mujer viste elegante a lo europeo, faldas amplias con cintas y encajes y baila 

descalza. Los hombres por su parte utilizan una camisa de manga larga blanca, pañuelo rabo 

de gallo, pantalón oscuro de dril y sombrero”.36   

 

A continuación se presenta la estructura rítmica del Abozao:37 

 

 

Estructura rítmica  manuscrito Alexander Duque  

 

2.3.1.2 Danza chocoana 

 

 

“Baile adaptado de la tradición europea. La población de origen africano del departamento 

del Chocó efectuó cambios en la estructura original de la danza. El predominio de                      

la sección rítmica en la música que acompaña la puesta en escena condujo a que                          

se eliminara el escobillado característico del estilo español y se reemplazara                              

                                                 
36 Rodríguez, Manuel. Música Tradicional y Popular de la Costa Pacífica. <http://www.musicalafrolatino. 
com/pagina_nueva_74d.htm>. [Consultado el 7 de diciembre de 2010].  
37 Todas las estructuras rítmicas utilizadas en este trabajo han sido tomadas de los manuscritos del Maestro 
Alexander Duque (percusionista, investigador, compositor e integrante del grupo Tamborimba, ganador del 
Festival Petronio Álvarez) y del libro del maestro Leonidas Valencia, Al son que me toquen bailo y canto. 
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por la segmentación de los pasos en dos tiempos. No obstante, la coreografía mantiene 

cualidades occidentales que se manifiestan en la elegancia de los movimientos, en los que 

predominan los molinetes, las vueltas, los ochos y las flexiones de cabeza.”38  

 

“La danza chocoana adquirió una estructura diferente por la mezcla un poco 

brusca entre los moldes hispánicos y la sangre africana. La más relevante de 

sus particularidades es el apoyo rítmico en la percusión, basada en tambores 

(bombo o tambores, redoblantes, etcétera). De los españoles tomó el aire 

siempre aristocrático y gracioso, en el cual la melodía se desliza con la 

misma facilidad con que los bailarines ejecutan sus movimientos, 

respetando el compás original. Eliminó el sentido galante y evocativo que le 

conferían los instrumentos de cuerda y dejo que la virilidad y el matiz 

pagano de la negredumbre refundiera su significado. En la estructura del 

baile se advierten elementos españoles como la posición de los brazos, las 

vueltas, molinetes, las flexiones de la cara, la actitud de la pareja, el ocho, y 

cierta apresurada elegancia en los movimientos; pero de África adquirió el 

ardor, el compás marcado por los tambores (tiempo de vals) y la 

expresividad corporal. 

 
 

Como dice Delia Zapata Olivella, “la danza ha sabido evolucionar por caminos 

propios”. En el Chocó, el acompañamiento instrumental se ejecuta con 

requinto, redoblante, bombo o tambora, flauta, clarinete, y a veces 

bombardinos. No se emplea el canto. Los pasos de los bailes se descomponen 

en tiempos definidos por el ritmo ternario, de forma que al llegar el pie al suelo 

marcan una especie de pequeños saltos, siempre muy suave, con el cual 

constituyen la tradicional flexión, que a manera de estribillo traían los distintos 

estilos de vals europeos desde el siglo XVIII”.39 

 

                                                 
38La Danza Chocoana. <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/article-83228.html> [Consulta: 18 
de febrero de 2009]. 
39Danza Chocó. <http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID= 
8&IdDep=27&COLTEM=221> [Consulta: 18 de febrero de 2009]. 
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A continuación se presenta la estructura rítmica de la Danza chocoana: 

                   

 

Estructura rítmica manuscrito Alexander Duque 

 

2.3.1.3  Jota chocoana 

 

 

Este aire es de origen español y llego al Chocó durante la conquista en el siglo XVI, se 

conserva aun  pero de su interpretación y forma de baile es diferente. En España existen las 

Jotas aragonesa, valenciana y la de Zaragoza, en el Chocó también existen diferentes tipos 

como la Jota simple, Jota por menor, Jota careada, Jota redonda, Jota condoteña, Jota cruzada 

o cambiada y la Jota sangrienta, estos tipos de Jota se definen en la coreografía y no en lo 

musical.40 

 

La danza en sí hace referencia al coqueteo y sexualidad, cada una de ellas adquiere ciertas 

características de acuerdo a la coreografía y lugar donde es tradicional.   

 

Tradicionalmente se baila en grupos de cuatro danzantes, dos hombres y dos mujeres, 

formando ochos; estos movimientos producen encuentros, con giros y vueltas, que imitan el 

palmoteo; durante la danza, se hacen sátiras y mofas.41 

 

                                                 
40 Rodríguez, Manuel. Música Tradicional y Popular de la Costa Pacífica. <http://www.musicalafrolatino. 
com/pagina_nueva_74d.htm>. [Consultado el 7 de diciembre de 2010]. 
41 Rodríguez, Manuel. Música Tradicional y Popular de la Costa Pacífica. <http://www.musicalafrolatino. 
com/pagina_nueva_74d.htm>. [Consultado el 7 de diciembre de 2010]. 
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A continuación se presenta la estructura rítmica de la Jota chocoana indicando el cambio de 

ritmo de la parte A a la B: 

 

 

Estructura rítmica manuscrito de Alexander Duque 

 

2.3.1.4  Contradanza chocoana 

 

 

Procedente de la Antigua Escocia donde recibía el nombre "Country-Dance", o Danza Rústica 

Aldeana. De allí pasó a Inglaterra donde fue enriquecida por las influencias cortesanas y 

adquirió un coreografía completa y espectacular, semejándose en ciertos momentos a la 

clásica "Cuadrilla". El tema musical, nacido de Valseado muy cadencioso, desapareció 

totalmente al llegar a nuestras tierras. En el Chocó y el Occidente de Antioquia se le imprimió 

un melodía sincopada, más a tono con los gustos del mulato y el negro, siendo tocado 

exclusivamente para bailar.42  

 

La Contradanza chocoana se considera  una de las danzas más representativas de esta región y 

es una de las  piezas con que se identifica y representa el folclor musical chocoano en el 

interior del país. Vale anotar que la música de la chirimía chocoana  no ha traspasado de forma 

importante las fronteras de su propia región hacia el interior del país, dado que lo que más se 

escucha del pacifico de forma comercial es la salsa procedente de Cali, la cual en gran medida 

es producida por chocoanos residentes allí como Jairo Varela (Grupo Niche), Alexis Lozano 

(Guayacán Orquesta) etc. 

                                                 
42 Región Pacifica de Colombia. <http://wikitravel.org/es/PaciADfica_(Colombia)>. [Consultada 2 de enero de 
2012]. 
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Danza folclórica del Chocó, aprendida por los africanos en los bailes que realizaban los 

colonizadores españoles en el periodo colonial. La coreografía se estructura con base en 

parejas que se unen en grupos de cuatro bailarines para rondar cogidos de la mano, 

delineando círculos, que luego evolucionan a una rueda de gran amplitud, en la que los 

desplazamientos se efectúan de izquierda a derecha. En la adaptación de la danza se 

absorbieron elementos de la tradición europea que hacen de ella un cuadro de movimientos 

vivos, caracterizada por el coqueteo, las modas cortesanas y los galanteos elegantes.43 

 
 

Es una danza alegre que siempre se interpreta para ser bailada. Esta danza se baila en 

cuadrillas (grupos denominados cuadros, conformados por ocho personas agrupadas en cuatro 

parejas).44  

 

A continuación se presenta la estructura rítmica de la Contradanza chocoana indicando el 

cambio de ritmo de la parte A a la B: 

 

 

Estructura rítmica manuscrito de Alexander Duque 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Ministerio de Educación Nacional. La Danza Chocoana. <http://www.colombiaaprende 
.edu.co/html/etnias/1604/article-83228.html> [Consulta: 18 de febrero de 2009].  
44 Ceballos Andrés. (1998). Bailes Típicos del Chocó. <https://sites.google.com/a/misena. edu.co/choco-
biodiverso/ bailes-tipicos-del-choco-2>. [Consultado el 7 de diciembre de 2010]. 
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2.3.1.5  Mazurca chocoana 

 

 

Esta danza nace en Polonia y fue muy popular en los grandes salones y en festividades 

públicas (Siglo XVI) con rítmica simple y ternaria, es rica en expresividad corporal y su 

coreografía esta bien configurada, es un baile con trato suave y altivo, inclinaciones de la 

cabeza y flexiones del cuerpo muy discretas, significando admiración, pasos cortos hacia 

delante y hacia atrás con clase en concordancia con la pareja, los trajes de los hombres son de 

varias piezas. Portan sombrero de lujo, leontinas, mancornas etc., la pareja luce vestidos 

despampanantes y holgados de telas finas, el negro del pacifico, se viste tratando de imitar al 

blanco; es un baile sencillo, regio y simétrico, que le resulto cómodo asimilarlo, 

exteriorizándolo con discreción y altura, se exhibe en público, su estructura es trimembre y en 

otros bimembres (Tres y dos partes). se disponen en filas y en el desarrollo observamos 

parejas recorriendo el salón con mucha altivez, orden y mesura, al final de la danza contiene 

salida del escenario en donde se lleva acabo; este baile es acompañado por instrumentos de 

viento y percusión, no hay interpretación vocal, se ameniza con (clarinete, bombardino, 

tambora, redoblante y platillos), se han compuestos diversas mazurcas (Pacifico Norte). En las 

partes rurales el negro se siente reposado al ejecutar este baile, creyéndose un ser con clase y 

vulgarmente asimila esta como música “CLÁSICA’ música de altura, música blanca, música 

de amo, es clara esta concepción.45 A continuación se presenta la estructura rítmica de la 

Mazurca chocoana:  

 

  

Estructura rítmica manuscrito de Alexander Duque 

                                                 
45 Valencia, Leonidas (2007) “Bailes influenciados y arraigados en el Pacífico Norte”, revista Puro Revulú, 
http://musicosdelchoco.blogspot.com/2007/12/bailes-influenciados-y-arraigados-en-el_02.html [Consultado el 7 
de diciembre de 2010]. 
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2.3.1.6  Polka chocoana 

 

 

Baile de salón de origen polaco; llegó a América a finales del siglo XIX; es una danza muy 

alegre, efusiva y melódica. Al llegar al Chocó se transformo con los elementos propios del 

lugar. Las polkas son piezas que requieren de gran dominio de la técnica del instrumento dado 

que son melodías rápidas normalmente con muchos pasajes en semicorcheas y donde abundan 

los arpegios.46  

 

La Polka chocoana es un Aire en 2/4 que se ejecuta solo en forma instrumental y que 

regularmente se interpreta para ser bailada. Es común ver a la gente mayor realizar en las 

fiestas las coreografías de esta y las demás danzas de herencia española.47 

 

A continuación se presenta la estructura rítmica de la Mazurca chocoana. Se puede apreciar en 

estas estructuras el cambio que realiza toda la percusión entre las partes A y B:  

 

Parte A 

 

 

Estructura rítmica manuscrito de Alexander Duque 

 

 

 

                                                 
46 Rodríguez, Manuel. Música Tradicional y Popular de la Costa Pacífica. <http://www.musicalafrolatino. 
com/pagina_nueva_74d.htm>. [Consultado el 7 de diciembre de 2010]. 
47 Consulta Maestro Leonidas Valencia. Quibdó. 2008. 
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Parte B 

           

 

Estructura rítmica manuscrito de Alexander Duque 

 

Véase en esta parte B la figuración sincopada de los platillos, la cual da una sonoridad más 

parecida a las danzas en 2/2. 

 

2.3.2 Géneros influenciados 

 

 

Son los que llegaron hacia Colombia desde Centroamérica y Cuba y al Chocó por el rio Atrato 

desde la costa atlántica. Entre estos se destacan: El Porro chocoano, El Tamborito, El Son 

chocoano, El Aguabajo, el Foxtross chocoano etc.48 

 

En estos géneros regularmente se improvisa y esta actividad es la que permite establecer el 

nivel de interpretación y destreza adquirida por el ejecutante el cual mejora durante sus años 

de práctica, recordemos que se trata de que el joven estudiante de música desarrolle la 

improvisación desde las primeras piezas como parte activa del aprendizaje y experiencia de 

tocar en esta agrupación.  

 

 

 

 

 
                                                 
48 Entrevista Maestro Leonidas Valencia. Quibdó 2008. p. 81. 



31 
 

2.3.2.1  Porro y son chocoano   

 

 

El Porro chocoano en un género influenciado que llego desde la costa Atlántica en el 

intercambio comercial y cultural.  Se deriva del porro del Caribe el cual era tocado también 

con instrumentos de viento por las bandas pero al llegar al pacifico fue adaptado a su propio 

estilo y rítmica. Regularmente el porro es instrumental y hace más énfasis en el desarrollo de 

la improvisación lo cual  establece la principal diferencia con el Son.49  

 

El Son chocoano deriva del son cubano y se fundamenta en el texto pues todos los sones son 

cantados. Otra gran diferencia entre estos géneros se establece en que los porros cantados no 

tienen coro, solo el pregón que alterna con la improvisación del clarinete, el son por el 

contrario presenta pregón y coro.50 

 

A continuación se presenta la estructura rítmica del Porro y Son  chocoano:  

 

  

Estructura rítmica manuscrito de Alexander Duque 

 

2.3.2.2  Makerule o Maquerule 

 

 

El Makerule o Maquerule es un Son chocoano pero se ha convertido casi en un genero 

tradicional por la escenificación en forma satírica de la vida de un panadero Chombo (persona 

                                                 
49 Valencia, Leonidas. Análisis Sociocultural del Porro.  <http://musicosdelchoco.blogspot.com/2007/06/anlisis-
socio-cultural-del-porro.html>. [Consultado el 7 de diciembre de 2010]. 
50 Consulta al Maestro Leonidas Valencia. Quibdó.  2008. 
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negra  de habla inglesa)51 que llego a vivir en la población de Andagoya y por la confianza que 

tenia al dar fiado a la gente su negocio se quebró. El nombre obedece a la pronunciación que 

los nativos hacían de su nombre, es así que Mister Mc-Duller se convirtió en Makerule o 

Maquerule.  

 

El ritmo es binario, un poco lento y como se comentó anteriormente comparte la misma 

estructura  rítmica del Son y el  Porro chocoano, solo el final presenta una estructura diferente 

sobre la parte D. 

 

A continuación se presenta la estructura rítmica del Makerule con el cambio entre las partes C 

y D: 

 

 

Estructura rítmica manuscrito de Alexander Duque 

 

Este es el texto del Maquerule: 

                                                       

Maquerule era un Chombo 

Panadero en Andagoya 

Lo llamaban Maquerule, 

Se arruinó fiando mogolla. 

Maquerule amasa el pan 

Y lo vende de contado; 

Maquerule ya no quiere 

                                                 

51 Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición. 
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Que su pan sea fiado. 

Maquerule no está aquí, 

Maquerule está en Condoto 

Cuando vuelva Maquerule 

Su mujer se fue con otro. 

 

Coro 

 

Póngale la mano al pan, Maquerule, 

Póngale la mano al pan, pa que sude 

Pin, pan, pun, Maquerule, pin, pan, pun, 

Pa que sude, pin, pan, pun, Maquerule, pin, pan, pun 

 

2.3.2.3 Bambazú 

 

 

El Bambazú  es una  Danza Dramática, un sainete con tema de origen similar a la Tarantela 

europea, esto es, a la danza convulsiva de los picados por la araña venenosa llamada tarántula. 

Se realiza la danza del Bambazú con un bailarín en el centro de un círculo, el cual realiza 

movimientos convulsionados y va tocando a los demás hasta que todos caen al piso.52  

 

La estructura rítmica es también parecida al Son y el Porro, pero marca dos diferencias, la 

parte B cambia la estructura rítmica de la tambora haciendo apoyos sobre los tiempos 3 y 4 del 

compas impar, además el tema inicia más lento y acelera bastante hacia el final.  

 

A continuación se presenta la estructura rítmica del Bambazú indicando el cambio que realiza 

la tambora entre las partes A y B: 

 

                                                 
52 Valencia, Leonidas. Música Tradicional y Popular de la Costa Pacífica. <http://www.musicalafrolatino. 
com/pagina_nueva_74d.htm>. [Consultado el 7 de diciembre de 2010]. 
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Estructura rítmica manuscrito de Alexander Duque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 
 
 

III. EL CLARINETE EN LA MÚSICA CHOCOANA 
 

 
El clarinete actualmente hace parte importante de la cultura popular colombiana, se utiliza de 

forma frecuente en las agrupaciones de la costa atlántica, zona andina y chocoana. Es allí en el 

Chocó en donde se utiliza como instrumento melódico principal del formato de chirimía 

chocoana. 

 

Ser clarinetista o clarinetero es equivalente a ser el músico mayor de la agrupación. El 

clarinetista comparte la responsabilidad del ensamble y la propuesta de montaje de las obras 

regularmente con el ejecutante del fliscorno, son ellos quienes comúnmente tienen más 

experiencia en cuanto a la estructura melódica y armónica de las piezas53.  

 

3.1  Escuela 

 

 

Según lo conversado con Leonidas Valencia, Migdonio Rivas, Ligia Barreto, Neivo de Jesús 

Moreno, Ana María Arango y Nelly Valencia, personalidades de la vida cultural en Quibdó, 

no ha existido una escuela formal de clarinete allí, exceptuando la escuela de música de la 

Catedral de Quibdó orientada por el Padre Isaac Rodríguez, quien llegó en 1935 con la orden 

Claretiana. El padre Isaac formo una escuela de música parroquial en 1948,54 allí los 

estudiantes  recibieron clases de solfeo, práctica de coro y una iniciación en trompeta, clarinete 

y tuba lo cual los llevaría  a integrarse a la Banda de San Francisco, fundada por este sacerdote 

y que existe aun hoy dirigida por el Maestro Leonidas Valencia. Señala Arango en el artículo 

“Padre Isaac y los músicos de Quibdó” publicado en la Revista Puro Revulú:  

 

                                                 
53  Entrevista con Leonidas Valencia. Quibdó. 2008. p. 80. 
54 Caicedo, C. (2003). Isaac Rodríguez Martínez, servidor silencioso del pueblo chocoano. Quibdó. Ed: Centro 
Universitario “Camino”. p. 74-77. 



36 
 

“La llegada de los claretianos significó el comienzo de una nueva etapa de 

educación para la población y la música fue una de las principales herramientas 

de adoctrinamiento. La iglesia vio en la música una herramienta fundamental 

para la divulgación de la fe católica. En 1935 llegó a Quibdó Isaac Rodríguez, 

sacerdote español nacido en León. Con la llegada de Rodríguez la educación 

musical se convirtió en un eje fundamental del proceso evangelizador de la 

Diócesis de Quibdó. En 1948 este sacerdote formó un coro de hombres y luego 

la escuela parroquial de música. El coro y la sistematización y estructuración de 

la escuela de música a cargo del Padre Isaac Rodríguez hicieron que la doctrina 

musical de Quibdó se personificara en él, a tal punto que todavía después de 

más de veinte años de muerto los pobladores del municipio siguen 

considerando al sacerdote como el máximo estandarte de la educación musical 

chocoana. Las crónicas de sus alumnos más cercanos dejan ver fuertes 

sentimientos frente a él. Se le venera como un “padre” y como un “santo” a 

pesar de sus incontables castigos y prohibiciones en el proceso de enseñanza.”55 

 

 

Fig. 11. Padre Isaac Rodríguez y estudiantes.56  

                                                 
55 Arango, Ana María. (2007). Revista Puro Revulú. Padre Isaac y los músicos de Quibdó. 
<http://musicosdelchoco.blogspot.com/2007/06/procedentes-de-barcelona-los.html>. [Consultado el 7 de 
diciembre de 2010]. 
56 Fotografía archivo Ana María Arango. 
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Fig. 12. Banda de San Francisco de Asís. (1952).57   

 

 

Fig.  13. Banda de San Francisco de Asís. 58 

 

Quienes fueron alumnos del Padre Isaac, han sido  los músicos chocoanos más reconocidos en 

el ámbito local, nacional e internacional; entre ellos se destacan Jairo Varela (Grupo Niche), 

Alexis Lozano (Orquesta Guayacán), Neivo de J. Moreno (clarinetista y director Grupo Golpe 

de Amporá), Cecilio Lozano (El Negro y su Élite), Leonidas Valencia (La Contundencia), etc. 

Todos ellos han desarrollado sus proyectos en la música popular y varios de ellos han sido 

ganadores del Festival Petronio Álvarez evento más importante del folclor musical del 

pacifico colombiano. 

 

El Maestro Cesar Córdoba Ampudia, actual profesor de música del Colegio Claretiano en 

Quibdó (institución educativa que incluye la asignatura de música en su pensum, y esta es 
                                                 
57

Fotografía Cortesía de Gonzalo Díaz, "Chocó, Memoria Visual" 
58 Fotografía archivo Ana María Arango (2010). 
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orientada hacia el aprendizaje de los instrumentos de la chirimía chocoana)  interpreta como 

instrumentos principales la tuba y el fliscorno, debe también enseñar los demás de la chirimía: 

clarinete, saxofón y percusión.  

 

Se utilizan las melodías tradicionales como ejercicios y obras  en el aprendizaje de los 

instrumentos melódicos. Vale anotar que el clarinete se enseña de una manera  sencilla y no se 

lleva ninguno de los libros o métodos de estudio académico propios del instrumento.  

 

A pesar de que los estudiantes reciben clases de solfeo, el clarinete y demás instrumentos se 

aprenden regularmente por tradición oral; el profesor indica a sus alumnos las posiciones 

básicas (escala de Do mayor y algunas alteraciones) y canta o toca desde su instrumento los 

fragmentos de las piezas del folclor chocoano que enseña; los estudiantes deben aprender 

buscando los sonidos y repitiéndolos. Esto esta soportado en la tradición y el espíritu de 

mantener esta actividad con un aire vivo y de libertad que incluye también la corporalidad, el 

despertar en los niños o intérpretes la flexibilidad para responder a los acentos rítmicos y 

variaciones sobre la música.59 También evidencie que parte del aprendizaje de las piezas lo 

hacen escuchando grabaciones varias veces hasta identificar los pasajes y memorizar las 

piezas completas. 

 

Dice también Valencia en su libro “Al son que me toquen bailo y canto”: “Se incorpora  poco 

a poco la lecto-escritura musical sobre todo para establecer la temporalidad y legalidad de las 

obras, pero se piensa que limitar la música a la partitura excluye las expresiones propias de 

este folclor”.60  

 

En relación con la tradición oral Álvaro Pedrosa y Alfredo Vanín indican en su libro  titulado 

“La vertiente afropacífica de la tradición oral”: 

 

"La narración oral ha existido desde siempre en la costa del Pacifico y su 

herencia es mágica y ancestral. La oralidad como fuente expresiva y forma de 

                                                 
59 Valencia Leonidas. (2009)  “Al son que me toquen canto y bailo”. Bogotá. Ed: Ministerio de Cultura. p. 12-13. 
60 Ibídem. p. 13-14. 
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comunicación directa,  se refiere a un conjunto de manifestaciones culturales, a 

los actos cotidianos de cada momento de la vida y de la muerte, a los traumas, 

desarraigos y angustias étnicas, a propuestas y respuestas sobre lo que les 

acontece y a su próximo devenir…"El conjunto de  la producción oral popular 

de una comunidad es el documento reflexivo más genuino de la misma 

comunidad, acumulado a través del tiempo".61 

 

Según pudo observar el autor en las visitas a Quibdó, los habitantes allí tienen una disposición 

especial hacia su música, la viven de forma tal que es difícil dejar de involucrarse en ella, 

cuando se escucha una chirimía toda la gente del lugar entra en total conexión con la música, 

viven su  folclor musical profundamente.  

 

Desde el año 2004 el Ministerio de Cultura impulsa varias Escuelas de Formación en Música 

Tradicional y Popular en Colombia, siendo coordinador para la zona del alto Chocó el Maestro 

Valencia quien comenta: “Estas escuelas buscan organizar y estructurar la enseñanza del 

folclor chocoano y brindar a los niños de la región un espacio para utilizar su tiempo libre”.62  

Así mismo, el Ministerio de Cultura ha desarrollado una serie de cartillas de iniciación 

musical sobre músicas tradicionales, colección en la cual se encuentran los libros: “Al Son que 

me toquen Canto Y Bailo” Músicas tradicionales del Pacifico Norte Colombiano, Leonidas 

Valencia (2009)  y “Que Te Pasa Vo!” Músicas del Pacifico Sur, Alexander Duque, Héctor 

Francisco Sánchez y Héctor Javier Tascón. (2009). Este material viene utilizándose en el 

Chocó desde el año 2010 como material de apoyo de las escuelas de músicas populares en el 

plan del Ministerio de Cultura. 

 

3.2 Recursos técnicos e interpretativos del clarinete en la chirimía chocoana. 

 

 

Se han analizado los recursos técnicos e interpretativos a partir de la experiencia de campo 

donde se escucharon algunas chirimías tanto en eventos al aire libre (desfiles), como en 

                                                 
61 Pedrosa, Álvaro. Vanín,  Alfredo. (1994). La Vertiente Afropacífica de la Tradición Oral. Cali. Ed: Facultad de 
Humanidades Universidad del Valle. 
62 Entrevista con el Maestro Leonidas Valencia. Bogotá. 2008. p. 80.                     
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recinto cerrado (conciertos). Además se tuvieron en cuenta algunas grabaciones en audio 

obtenidas de las colecciones personales del Maestro Leonidas Valencia y el señor Eliecer 

García  las cuales carecen de créditos e información correspondiente a intérprete, autor, fecha 

y lugar de grabación.  

 

3.2.1 Recursos técnicos  

 

 

Como característica general se utiliza una embocadura un poco suelta con el fin de buscar 

mayor volumen y se utilizan cañas blandas para evitar cansarse rápidamente al interpretar el 

instrumento por largas horas, esto ocasiona que  la afinación del clarinete sea inestable, sobre 

todo, en los registros agudo y sobreagudo, lo cual resulta más evidente en la interpretación de 

las chirimías que utilizan dos clarinetes o clarinete y saxofón. 

 

No se presta mucha atención a la postura corporal ni colocación de las manos, por lo que el 

autor pudo observar que el instrumento es tocado con cierta tensión en las manos.  

 

3.2.2 Recursos  interpretativos 

 

 

Las versiones que el autor ha recopilado de un mismo tema varían notablemente entre los 

instrumentistas, no sólo en las partes improvisadas sino también en los adornos y 

articulaciones utilizadas sobre las melodías.  

 

Se establece de forma importante la improvisación en muchos de sus géneros, sobre todo en 

los influenciados63 y el Abozao, esto hace parte fundamental de este folclor y combina la 

expresión musical con el movimiento corporal y la flexibilidad (Gestualidad, Melodías y 

Ritmos),  para responder a los contrastes rítmicos y armónicos de las piezas.  

 

                                                 
63 Ver Capitulo 3, Géneros Influenciados. 
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Según Valencia: “La estructura de los temas donde hay improvisación  (en algunos no se 

improvisa sobre frases completas sino que se realizan algunas pequeñas variaciones sobre las 

melodías originales), varía de acuerdo con el nivel de ejecución alcanzado, estado de ánimo 

del intérprete, quien puede definir si hace o no la improvisación, cuantas veces y que tan 

interesante pueda esta resultar, así como del  lugar  y entorno en que se ejecuta la pieza, sea en 

un desfile, una verbena  o en una fiesta”.64 

 

Se observa la utilización de arpegios65 y escalas diatónicas sobre modos mayores y menores, 

siendo más común el modo menor armónico.  

 

Se evidencia poca utilización de cromatismos en las líneas melódicas del clarinete, este se 

presenta de forma  más común en el acompañamiento del fliscorno barítono.66 

 

Como se mencionó anteriormente la improvisación es parte fundamental de este folclor y se 

aprende a hacerlo desde las primeras lecciones buscando que el estudiante desarrolle el sentido 

de la variación melódica sobre las piezas y  los patrones rítmicos.  

 

Ejemplo 1: Melodía original. 

 

 

Ejemplo 2: Pequeña variación melódica. 

 

 

Es común la utilización de glissandos, trinos67 y mordentes68, los cuales son usados 

dependiendo de la experiencia del intérprete. En algunos de los solos analizados se pudo 

observar la ejecución rápida de tresillos69.  

                                                 
64 Entrevista con el Maestro Leonidas Valencia Quibdó 2008. p. 80 
65 Ver ejemplo en la pieza “Requesón” compases 1 y 2. p. 44.  
66 Ver ejemplo en la pieza “Jota Chocoana N° 1” compás 11. p. 39. 
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En las audiciones de las piezas seleccionadas ya la audición en vivo se encuentra que la 

articulación no está definida o establecida, algunas veces en las piezas al pasar por el mismo 

lugar, ésta varía dando la impresión  de que es utilizada por el intérprete de acuerdo con el 

momento de la música, la velocidad del pasaje y el desarrollo de su propia solvencia técnica.   

 

Algo que sorprende es el gran volumen con que se toca, el cual afecta notablemente  la 

afinación sobre todo en el registro agudo y sobreagudo, sonoridad característica que la gente 

reconoce como propia y define la identidad tímbrica del clarinete en este contexto.  

 

3.2.3 Análisis de los recursos interpretativos en algunas composiciones 

tradicionales de la chirimía chocoana 

 

 

A partir del material en formato de audio conseguido para la elaboración de este trabajo, se 

han realizado algunas transcripciones de composiciones tradicionales de la chirimía chocoana  

para ilustrar la utilización de los recursos interpretativos del enunciados en el numeral 3.2. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
67 Ver ejemplo en la pieza “Requesón” compás 35, 39. p. 44. 
68 Ver ejemplo en la pieza “Requesón” compases 4, 6 y 8. p. 44. 
69 Ver ejemplo en la pieza “Maquerule” improvisación N°1. p. 65. 
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Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 

 

Este Abozao, llamado Requesón, es una pieza instrumental; consta de tres partes que se han 

denominado  llamado A, B, C   y una pequeña Coda. Las partes presentan melodías de 16 

compases con repetición; sobre la Parte C se genera la improvisación que utiliza en esta 

versión patrones rítmicos similares y la misma armonía.   

 

Vale anotar que el intérprete no repite ninguna frase en la improvisación. La estructura 

armónica es sencilla, el tema está en Do mayor y utiliza la tónica y dominante de la tonalidad 

de la siguiente forma: Parte A: primeros cuatro compases, Do Mayor; los compases cinco y 
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seis en  Sol7 y  los últimos dos de esta primera parte de nuevo en Do mayor.  La segunda y 

tercera parte coinciden en alternar cada dos compases, comenzando con la dominante.  

 

Durante la improvisación que se realiza sobre la parte C, esta estructura no cambia. No se 

presenta en este ni en los otros temas seleccionados evidencia de rearmonización, ni 

modulaciones en las improvisaciones. 

 

El solo,  al igual que la melodía se presentan de forma sencilla, aunque da la impresión de que 

el intérprete, de acuerdo con la circunstancia en que la obra se interpreta (en la calle o recinto 

cerrado), si se está bailando o se presenta durante un desfile, puede decidir cuántas veces 

regresa a la A, cuántas repeticiones hacer sobre el solo y en qué momento ir a la coda para 

finalizar. 
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Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez  

 

En el siguiente gráfico, se puede observar un modelo de notación paradigmática de la melodía 

de la parte C y cinco improvisaciones. Como se puede observar, todas estas líneas melódicas 

del solo son diferentes, pero todas conservan varios rasgos; por ejemplo, en los compases uno 

y cinco se presenta un silencio de corchea, en casi todas, al comienzo de la frase.  

 

Las transcripciones se han hecho sobre la primera presentación del tema, en las repeticiones el 

fliscorno toca una variación sobre las mismas estructuras del acompañamiento repitiendo 

algunos patrones y  jugando con los arpegios. 

 

 

     Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 
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70

 

Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 

 

La forma de esta pieza es: A- A- B- B estructura que se repite terminando con una B más al 

final.  La tonalidad es Do Mayor, armónicamente  se  mueve  solo  hacia  la  Sol 7  y  solo  al  

final  en  el compás 24 aparece un  Re  menor para cerrar la cadencia  IIm7- V7- I. Como se 

observa la línea del fliscorno realiza acompañamiento en dos formas, en la primera parte una 

estructura rítmica de silencio de corchea y dos semicorcheas cerrando la frase con una escala 

sobre la dominante, terminando con el mismo patrón rítmico y llegando al cierre de la primera 

parte con silencio de corchea y dos corcheas. La segunda parte presenta un movimiento más 

melódico alternando arpegios y la escala diatónica.   

                                                 
70 Se utilizará este término para indicar las composiciones propias de los géneros del Chocó. 
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Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 

 

La forma de esta pieza es: A- B- A- B con improvisación – C - D – A – B con improvisación y 

Coda. La pieza está en Do Mayor y solo presenta cambios hacia la Dominante  cada dos 

compases. En la segunda y tercera en la parte B el clarinete  realiza improvisaciones melódicas 

siempre sobre la armonía establecida  y manteniendo algunas veces la rítmica. 

 

Solo  1 

 

 

Solo 2 

 

Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez. 
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También esta versión presenta sobre la ultima repetición de la A una pequeña variación sobre 

la introducción, esta se presenta en el segundo compás donde se cambia el Sol por el La y 

resolviendo con un tresillo. 
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Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 

 

Como se puede observar en este aire al igual que en la Jota chocoana antes expuesta, se 

conserva el elemento español en la introducción o parte A, la cual en el caso de la contradanza 

chocoana se presenta en 2/4 (al igual que las contradanzas que se tocaban con influencia 

española como La Vencedora, obra del periodo de la campaña libertadora, la cual presenta una 

medida de 2/4 sin cambios hasta el final de la pieza),  para luego tomar elementos de la rítmica 
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africana en el Abozao en 6/8  sobre la parte B (este cambio de ritmo y la acentuación que 

realiza la melodía sincronizando muchas de las frases con el inicio en la segunda corchea son 

elementos africanos y están presentes en todas las contradanzas chocoanas), siempre 

regresando a la A. La forma de esta pieza es: A – B y esta estructura se repite tres veces.  

 

La pieza está en Do Mayor, la primera parte de 16 compases presenta cambios armónicos 

entre Do Mayor y Sol 7 cada cuatro compases, en la segunda parte de 14 compases el Abozao 

comienza con dos compases en Do Mayor, continúa con cuatro en Sol 7, cuatro en Do Mayor, 

cuatro en Fa Mayor y llega a un pequeño puente para regresar al signo con un compás en Sol 7 

y un compás en Do Mayor.  

 

Otro ejemplo importante de Contradanza chocoana es esta pieza que presenta como 

característica interesante modulación modal entre su primera y su segunda parte. 
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Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 

 

Esta Contradanza chocoana al igual que la anterior conserva el elemento español en la 

introducción o parte A presentada en 2/4, para luego tomar elementos de la rítmica africana en 

el Abozao  presentado en 6/8 sobre la parte B, siempre regresando a la A. La forma de esta 

pieza es: A – B – B  esta estructura se repite 4 veces.   

 

La pieza está en Do Mayor, la primera parte de 16 compases presenta cambios armónicos 

entre Do Mayor y Sol 7 cada 2 compases,  la segunda parte de 16 compases cambia al modo 

menor al comenzar el Abozao y mantiene los cambios entre tónica y dominante cada 2 

compases. Vale anotar que es una de las pocas piezas que presenta  cromatismo en su melodía 

(ver compás 31), lo cual no es muy común.          
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En la Contradanza chocoana no se improvisa ni se hacen variaciones a la melodía por parte del 

clarinete. Como se había establecido anteriormente, el acompañamiento del fliscorno se 

presenta haciendo un juego rítmico-armónico basado en los arpegios y escalas 

correspondientes.  
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Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 

 

Como se puede observar en esta pieza  se presentan tres partes cada una de 16 compases que 

he denominado A, B y C. El movimiento armónico de las partes A y B se da de la siguiente 

forma: un compás en Do Mayor,  dos compases en Sol7, dos compases en Do Mayor, luego un 

compás en Fa Mayor, un compás en Sol7 y un compás en Do Mayor. La parte C comienza 

sobre el IV grado y se mueve armónicamente así: dos compases en Fa Mayor, dos compases 

en Do Mayor, tres compases en Sol 7 y uno en Do Mayor. La forma de esta pieza es: A - B - C 

repitiendo dos veces B –C y terminando  A  y  Coda. No se realiza improvisación sobre la 

Mazurca por parte del clarinete. 
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Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 
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En esta Polka se puede observar que la melodía juega sobre los arpegios de la Tónica y la 

Dominante marcando lo cambios sobre la parte A de la siguiente forma: dos compases en Do 

Mayor, uno en Sol 7 y uno en Do Mayor, fórmula que se repite durante toda la parte. La parte 

B además del cambio en la estructura rítmica presenta cambios armónicos alternados cada 

compás entre Do Mayor y Sol 7. Su forma es: A - B estructura que se repite dos veces más. Al 

igual que en algunas otras  Danzas heredadas de España en la Polka no se improvisa. 
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Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 
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El Son  chocoano  María la O  presenta la improvisación por parte del clarinete  sobre la 

segunda y tercera repetición de la parte B. 

 

Este tema se presenta en dos partes: A y B,  cada una se compone de 16 compases, los cuales 

se repiten. Este Son chocoano María la O está en Do Mayor y está construido sobre tónica y 

dominante alternadas cada dos compases. Además de la improvisación de la parte B la cual se 

realiza sobre la parte B en la segunda y tercera repetición antes de in a la Coda, en algunos 

lugares se aprecian unas pequeñas variaciones sobre la melodía. 

 

Una característica encontrada en gran cantidad de las versiones escuchadas es el uso que se 

presenta en algunas repeticiones de la melodía en la cual queda una nota larga al final de la 

frase y allí se realiza una especie de complemento con las notas del arpegio. Así, en ocasiones 

se escucha que esta nota se complementa con un pequeño adorno o una continuación 

melódica.  
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Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 

 

Esta pieza se presenta en cuatro partes que he denominado A B C y D con una Coda. La parte 

A presenta ocho compases, la B  presenta cuatro que se repiten, la C cuatro que se repiten 

cuatro veces y es donde se presenta el solo y la D ocho compases.  

 

La forma de esta pieza se presenta así:  

 

                     A- B  C : D -  A -  B -  C -  improvisación.  -  C -  D -  Coda. 
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La obra está en Do Mayor y utiliza tónica y dominante alternadas cada dos compases. La 

improvisación se mantiene dentro de la tonalidad, pero crea frases completamente diferentes a 

la melodía original.  

 

En la versión de este intérprete, se observa que la improvisación es un poco más atrevida en 

cuanto a la figuración que utiliza,  en la que agrega tresillos. La improvisación se realiza en la 

parte C en lo que correspondería al interludio del tema, tocando una vez la melodía luego el 

solo y terminando este con la melodía de nuevo para regresar al signo.  

 

Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 

 

En el siguiente modelo de notación paradigmática se pueden observar las diferentes frases que 

realiza en la improvisación el clarinete, en la cual no repite las estructuras ni los patrones:  

 

 

Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 
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Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 

 

Esta versión es vocal-instrumental y presenta la improvisación del clarinete sobre la segunda 

parte después del coro. El solo está construido sobre partes de la melodía y al igual que los 

anteriores solos juega con los arpegios y escalas establecidas. 

 

El solo aparece en el interludio del tema, luego del coro. El clarinete toca la melodía de la B 

antes y después del solo para regresar a la letra. 
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Solo 1:   Bambazú (24 compases). 

 Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 
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IV. LA MÚSICA COMO PROFESIÓN PARA EL CLARINETISTA 
EN EL CHOCÓ 

 
 
El entorno cultural en Quibdó ofrece a los músicos de la región un espacio laboral sobre todo 

en las actividades informales relacionadas con las fiestas tanto familiares como religiosas. La 

agrupación que prima en el ambiente de la música folclórica en Quibdó es la chirimía, algunos 

de los jóvenes son formados en los instrumentos propios de esta agrupación en sus años 

escolares en algunas instituciones entre ellas  el Colegio Claretiano y muchos otros de ellos 

son formados de manera empírica por tradición oral, por un familiar o un amigo dado que no 

ha existido de manera regular una escuela de clarinete.  

 

El aprendiz de la chirimía debe tocar los instrumentos de percusión y algunos de ellos abordan 

luego el clarinete o el fliscorno, en algunos casos se incorpora a esta formación el  saxofón. 

Como se comentó respecto a la escuela en el capítulo 3, la enseñanza de estos instrumentos se 

realiza casi siempre por tradición oral, inclusive en el Colegio donde se hace una introducción 

al solfeo y a la notación pero teniendo claro que la música la aprenden de memoria  durante las 

sesiones de ensayo donde el profesor toca varias veces con su propio instrumento los pasajes 

los cuales son repetidos por los jóvenes. 

 

El clarinetista, o como lo denominan en Quibdó, clarinetero,  es de quien depende la melodía 

en el conjunto de la chirimía y debe aprender una buena cantidad de piezas para poder así 

desempeñarse con solvencia en las reuniones o fiestas las cuales tienen una duración de ocho 

horas, lo que implica para él no solo el ejercicio de memorizar todo este repertorio sino tener 
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la suficiente resistencia física. Según el cálculo que hacen varios de los clarineteros el 

promedio de piezas tocadas en una noche puede ser de aproximadamente doscientas.71 

 

Según Valencia, “El proceso de llegar a ser considerado Profesional se da entre los dos  y  tres 

años de práctica del músico y se define cuando comienza a ser llamado de pueblos y 

agrupaciones ya conformadas, de acuerdo con su desempeño, se comienza a hablar de él y esta 

fama lo lleva finalmente al reconocimiento en el medio”.72  

 

Inicialmente al músico de la chirimía se le invitaba a tocar a cambio de licor y                   

comida,73 afortunadamente para el músico tradicional de Quibdó esta situación ha cambiado la 

gente busca esta agrupación para realizar sus reuniones familiares, algunos de los locales 

como restaurantes y discotecas programan presentaciones con chirimía constantemente y por 

supuesto la festividad religiosa está ligada a la actividad musical propia de esta agrupación. 

Esto permite que el músico tenga un espacio laboral del que puede vivir teniendo en cuenta 

que el clarinetero y quien toca el fliscorno ganan el 50% del pago y los tres percusionistas el 

otro 50%. El promedio del cobro por actividad sea el desfile o la fiesta es de $ 1.200.000 pesos 

colombianos (U$ 600.oo valor estimado para el año 2008.)74  

 

A partir del año 2009  la Universidad Tecnológica del Chocó esta ofertando una Licenciatura 

en Música y Danza  en la cual los jóvenes ven algunos módulos de cada instrumento de la 

chirimía, guitarra y bailes tradicionales.  Esta es la primera experiencia formal universitaria 

hacia los instrumentos, pero aun conservan su orientación hacia el folclor de esta zona. En 

2011 se encontraban inscritos cerca de nueve  clarineteros en los semestres V y VI.  

 

Se observa que en este momento la licenciatura puede hacer un aporte significativo al 

desarrollo de la música y los proyectos musicales, así como de la gerencia y diseño de 

propuestas que el programa puede lograr en la región. También es importante anotar que están 

regresando algunos jóvenes chocoanos graduados en Universidades de otras ciudades que 

                                                 
71 Entrevista con Indalecio Sánchez Mosquera. p. 88. 
72 Entrevista con el Maestro Leonidas Valencia. p. 80. 
73 Entrevista con el Maestro Leonidas Valencia. p. 80. 
74 Entrevista con el Maestro Leonidas Valencia. p. 81. 
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actualmente están desarrollando propuestas y escuelas de formación musical como es el caso 

de la Mezzo-Soprano  Nelly Valencia, quien es Licenciada en Música de la Universidad de 

Caldas y ha establecido en Quibdó una escuela llamada Estrellita en la cual ofrece a niños y 

jóvenes cursos en Teoría de la Música y Práctica Coral.   

 

Por otra parte, salvo la Fiesta de San Pacho, en Quibdó no se generan de forma importante 

programaciones culturales desde la administración municipal o departamental. Solo se realiza 

programación cultural desde el Área Cultural del Banco de República, la cual incluye artistas 

locales y nacionales quienes además de los conciertos dictan seminarios y talleres. 

 

Además de la chirimía los clarinetistas pueden trabajar en la Banda de San Francisco de Asís, 

la cual está compuesta por 35 músicos y es dirigida por el Maestro Leonidas Valencia. 

Algunos de los músicos formados en Quibdó salen hacia Cali y otras ciudades buscando 

oportunidad laboral en orquestas de salsa y agrupaciones folclóricas. 
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CONCLUSIONES 
 
 
El clarinete llega al Chocó con los instrumentos de la banda europea y por sus características 

tímbricas y sonoras, es adoptado por los músicos de la región como instrumento tradicional, 

generando a partir de una experiencia mezclada entre lo empírico y lo autodidacta una escuela 

que establece condiciones y características propias de este folclor musical. 

 

En el contexto de la música folclórica del Chocó, la chirimía chocoana es el único formato 

donde el clarinete actúa como un instrumento tradicional. 

 

Tras su incorporación a la chirimía chocoana, el clarinete se convierte en el instrumento más 

importante del conjunto y la producción de esta música se centra en sus cualidades sonoras y 

tímbricas dado el amplio registro que presenta y el volumen que este puede producir. 

 

Aún se mantiene una escuela de enseñanza del clarinete basada en la tradición oral, por la cual 

un experto enseña melodías y registros (patrones), que el estudiante memoriza por medio de la 

repetición. 

 

Toda la música se toca de memoria y el campo principal de ejecución son las ceremonias 

religiosas y las fiestas que regularmente se llevan a cabo en casas y establecimientos. El 

clarinetista debe conocer una cantidad importante de repertorio para salir al escenario. La 

improvisación del clarinete  se realiza de acuerdo a la experiencia del intérprete siendo algunas 

más atrevidas en cuanto a la velocidad, pero utilizando casi siempre los arpegios y escalas 

sobre el primero, cuarto y quinto grado. Se encuentran como elementos permanentes un 

silencio de corchea al inicio de las frases tanto en las melodías principales como en las 

improvisaciones, así mismo las melodías presentan de manera común anacrusa de corchea. 
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Según las piezas analizadas, la improvisación en el clarinete se realiza estructuralmente en la 

segunda o tercera parte. 

 

En la improvisación el clarinete utiliza elementos pertenecientes a las mismas melodías 

apoyados también en movimientos diatónicos y arpegios sobre la escala correspondiente; no se 

incluyen modos diferentes ni re-armonizaciones. 

 

Muchos de los géneros chocoanos comparten las mismas estructuras rítmicas, la diferencia 

entre ellos está en la forma y en algunos casos en la coreografía que representa una historia 

marcada en las letras y coros como es el caso del Bambazú, la Danza, el Son, el Porro y el 

Aguabajo. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo I: Entrevistas 

 

1. Leonidas Valencia (Compositor, investigador, gestor cultural, director Banda San 

Francisco, Coordinados del Ministerio de Cultura para la zona pacifico Norte).  

2. Leonidas Valencia (Compositor, investigador, gestor cultural, director Banda San 

Francisco, Coordinados del Ministerio de Cultura para la zona pacifico Norte).  

3. Migdonio Rivas (Luthier, percusionista). 

4. Nelly Valencia (Licenciada en música, contralto lírica, Directora escuela Estrellita). 

5. Ligia Barreto (Directora Área Cultural, Banco de la República de Quibdó). 

6. Indalecio Sánchez Mosquera (Clarinetista Banda san Francisco de Asís, Quibdó). 

7. Marcelino Ramírez Mosquera “Panadero” (Clarinetista de chirimía, Quibdó). 

8. Tomas Domingo Moreno Córdoba (Clarinetista chirimía, Quibdó). 

 

Entrevista 1  

 

Leonidas Valencia, Bogotá, agosto de 2008. 

 

P- Cómo y en qué lugar se aprende a tocar el clarinete en Quibdó? 

R- En este momento, apenas se está comenzando con un plan de escuelas de música popular, 

propiciado por el Ministerio de Cultura; la gente ha aprendido durante muchos años por 

tradición oral, un amigo o un pariente le enseña. Estas escuelas buscan organizar y estructurar 

la enseñanza del folclor chocoano y brindar a los niños de la región un espacio para utilizar su 

tiempo libre. 

P- En cuánto tiempo se hace  profesional un clarinetista en Quibdó? 

R- Entre 2 y 3 años le toma y se considera profesional a un clarinetero cuando lo empiezan a 

llamar de los pueblos, o sea cuando es reconocido en el medio, empieza a tocar en las fiestas 
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(que comienzan a las 8 pm y terminan a las 6 am)  y los músicos empiezan a hablar de él y a 

recomendarlo. En este momento, en Quibdó hay como 25 clarineteros; de esos, son 

profesionales 8. 

P- Existen diferentes niveles o jerarquías al interior de la chirimía? 

R- Sí, normalmente el clarinetero es quien dirige el grupo; el debe saber tocar toda la 

percusión (bombo, redoblante y platillos) y es quien hace las correcciones a los otros. 

P- Cuánto puede ganar un clarinetista? 

R- Normalmente, si es una fiesta, se cobra $1.200.000.oo, que se dividen asi: 50% para 

repartir entre el clarinete y el fliscorno y el otro 50% para las tres percusiones. Ese es el costo 

de una fiesta o de un desfile. 

P- Se puede vivir del oficio en Quibdó? 

R- Las condiciones han cambiado; antes, la gente llamaba una chirimía y esperaba que tocaran 

a cambio de darles licor o algo de comida; ahora, los músicos se han ganado un espacio más 

importante y han establecido tarifas; además, en este momento, ha aumentado la actividad de 

las fiestas en las casas. En los locales inclusive, hay discotecas que incluyen en el show de fin 

de semana por lo menos una hora de chirimía. Si el músico es reconocido seguro tendrá 

mucho trabajo. 

P- Qué otro campo de acción tiene el músico en Quibdó? 

R- Hace poco logramos restablecer la Banda de San Francisco, ahí tocan actualmente unos 35 

músicos, algunos están trabajando como profesores en el Colegio Claretiano que tiene un 

programa de músico-bachiller y allí se enseña sobre todo música popular chocoana. 

P- Qué tipo de clarinetes utilizan? 

R- Antes tocaban con lo que tuvieran a mano, a veces combinando partes de viejos 

instrumentos; ahora, con la llegada de esa cantidad de instrumentos chinos, muchos han 

comprado clarinetes de esos, se consiguen desde $280.000 pesos (U$ 140 aprox). Pocos de 

ellos pretenden invertir en un instrumento costoso, además por el tipo de actividad para la que 

lo necesitan. 

P- Quién repara los clarinetes? 

R- Cada quien lo resuelve como puede; a veces, cuando es grave, lo envían con alguien que 

viaje a Bogotá o Cali. 
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Entrevista 2. 

 

Maestro Leonidas Valencia, Quibdó Septiembre de 2008 

 

P- Que agrupación antecedió a la chirimía chocoana?  

R- La agrupación que antecedió a la chirimía se llamó Sexteto, este estaba conformado por 

una flauta de carrizo, hoja de platanillo, un cantante hombre, y tres instrumentos de percusión: 

el bongo, la clave y el cencerro. Estos instrumentos de percusión fueron traídos desde 

Centroamérica en el intercambio de esclavos que se realizaba hacia y desde Panamá y Cuba, 

los cuales eran traídos para la extracción de oro y otros minerales en el Chocó 

P- Cual es el origen del nombre de la agrupación y en qué momento llega el clarinete a 

Quibdó? 

R- Los habitantes afrodescendientes en Quibdó toman el clarinete, al hacerlo sonar de forma 

brillante y estridente, su sonido  se asemejaba al sonido de la chirimía y se cree que de ahí es 

que surge el nombre. El clarinete llega a Quibdó dentro de la instrumentación de banda que 

trajeron los españoles a finales del siglo XIX y principios del XX. 

P- Cual es el origen y conformación instrumental de la chirimía chocoana? 

R- La chirimía chocoana inicia con una formación que se conoce como MATA 4 o chirimía 

tradicional; Esta agrupación habría reemplazado al cantante y las dos flautas del Sexteto por el 

clarinete, y las percusiones, por lo que ahora sería tambora, redoblante y platillos. En algunos 

lugares se convoca todavía  a esta formación de solo 4 músicos. Alrededor  del año 1935 se 

incorpora el fliscorno para establecer lo que  se conoce como chirimía chocoana clásica. Ya 

hacia finales del siglo XX se integran a esta formación saxofones y es común ver algunas 

agrupaciones que se denominan orquesta chirimía a la cual le han agregado piano, bajo y en 

algunos casos batería. 

P- Que tipo de instrumentos de percusión utilizan? Donde los consiguen? 

R- Tradicionalmente se utilizan el bombo o tambora, el redoblante o requinta y los platillos, 

todos estos instrumentos de fabricación local. El constructor mas importante de Quibdó es 

Migdonio Rivas, el también toca la percusión. Hay un instrumento que se llama jazz palo, este 

instrumento retoma la percusión del conjunto anterior a la chirimía chocoana denominado 
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sexteto y los incorpora al redoblante o requinta para buscar con esta mezcla de instrumentos  

muchos más colores, timbres  y combinaciones de sonidos. 

P- Como se clasifican los géneros de la chirimía chocoana? 

R- Los géneros tradicionales interpretados por la chirimía chocoana se dividen en: Heredados 

e Influenciados. Los géneros heredados son los que recibimos de las culturas española y 

africana. Estos se incorporaron a la tradición musical chocoana y tienen varias características 

particulares; se puede destacar entre estas características que estos géneros  se les ha agregado 

la terminación chocoana, dándole una connotación propia a los géneros de la región: la Danza 

chocoana, la Contradanza chocoana, la Jota chocoana, el Pasillo, la Polka chocoana, la 

Mazurca chocoana, el Bunde chocoano etc. Los géneros influenciados son los que llegaron 

hacia Colombia desde Centroamérica y Cuba y al Chocó por el rio Atrato desde la costa 

atlántica. Entre estos se destacan: El Porro chocoano, El Tamborito, El Son chocoano, El 

Aguabajo, el Foxtross chocoano etc.75 

P- Sobre la improvisación, en qué momento se realiza y cuál es su estructura? 

R- La estructura de los temas donde hay improvisación  varía de acuerdo con el nivel de 

ejecución alcanzado, estado de ánimo del intérprete, quien puede definir si hace o no la 

improvisación, cuantas veces y que tan interesante pueda esta resultar, así como del  lugar  y 

entorno en que se ejecuta la pieza, sea en un desfile, una verbena  o en una fiesta. 

 

Entrevista 3. 

 

Migdonio Rivas, Quibdó, Septiembre 2008 

 

Percusionista, luthier de instrumentos tradicionales de percusión - chirimía chocoana 

 

P- A qué edad comenzó con la música 

R- Tenía por ahí 14 años 

P- Con quién aprendió? 

R- Bueno, prácticamente no tengo ningún familiar siquiera que haya sido aficionado a la 

música, pero tuve el privilegio de sentir afición por 2 profesiones, como ebanista y a la vez 

                                                 
75 Entrevista Maestro Leonidas Valencia, Quibdó 2008, Pág. 79 



82 
 

músico, entonces todas las dos profesiones las aprendí igual porque la una tuvo que ver con la 

otra porque lo primero que yo hice fue una requinta pequeñita (redoblante), mirando las que se 

usaban en esa época, que en esa época eran de madera y se utilizaban con cuero con este 

parche (señala una de sus tamboras); ahora, a medida que van evolucionando las cosas, 

entonces ya fue que encontré este método de este parche sintético (señala su redoblante), 

entonces ya uno se adaptó a ellos y como tiene mejor sonido. Pero la forma tradicional es el 

tratamiento con el parche, la misma piel de tatabro con que se hacen los bombos, con ese 

mismo se hacia la caja (redoblante) 

P- tuvo un profesor?  Le tocó el grupo de los alumnos del padre Isaac? 

R- No, nada.  Así escuchando y poniéndome a practicar, con otros pelaos así de mi edad, pues 

mano, desde niño, grupito así con los tarritos y las tapas de las panas de la mama de uno, todo 

eso, así comenzamos hasta que ya uno poniéndole cuidado a los grandes músicos cuando 

llegaban por ahí a los pueblos a tocar la fiesta, uno andaba detrás ahí pendiente, uno 

escuchando y después uno se ponía a ver que hacían tal cosa y así iniciamos y ya, escuchando 

y dele para adelante y así. La mayoría de los músicos se forman así, hasta ahora que hay ya 

escuelas que le van enseñando ya música leída y todo eso pero en esa época que le digo 

todavía se da así. Entonces de esa manera hemos aprendido  la mayoría. 

P- Cuantos años tiene? 

R- Ahorita tengo 62 años 

P- En qué grupos ha tocado? 

R- Bueno, yo he tenido, he estado en 3 agrupaciones Maestro Leonidas Valencia. Después, 

cuando me retiré me integré al grupo Ensueños del Pacifico, ahorita estamos en una fundación, 

una agrupación Tamboré, se llama el grupo. 

P- Todos son en formato de chirimía? 

R- Si. 

P- Ha dirigido alguna o siempre ha sido integrante? 

R- integrante, siempre he sido integrante. 

P- Ha tenido estudiantes alguna vez?, ha enseñado? 

R- pues, así a veces eh, poquitas lecciones que algunos le piden a uno, algunas explicaciones 

sobre la forma de tocar y todo. Si, se le dan algunas nociones. 

P- Pero, que usted haya formado desde el inicio? 
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R- No, directamente no. 

P- Y en la luthería tiene algún aprendiz o usted está solo en el oficio por ahora? 

R- No, no todavía. Ahora hay un proyecto a ver si se puede hacer escuela con el Ministerio de 

Cultura, inclusive siendo uno … Para no perder la tradición, para que siempre exista la 

tradición a eso se la va a parar bolas. 

P- Va a formar a alguna persona que le ayude y eventualmente lo suceda? 

R- Si hay posibilidades, porque como apenas vamos a tratar de iniciar los programas a ver 

como lo organiza uno, ahora si. 

P- Usted no marca sus instrumentos, no tiene una marca en especial? 

R- No, hasta ahora que posiblemente ya me toque hacer la  organización. Simplemente me 

limitaba a ser un constructor para coger el dinero nada mas sin pensar más adelante en formar 

una propia empresa y tener las cosas bien organizadas. 

P- De la música que usted ha tocado, qué es lo que más le gusta? 

R- Bueno, aquí a nivel de chirimía, toda la música que se produce aquí, autóctona de aquí del 

Chocó, me gusta.  

P- Pero no tiene predilección? 

R-Vea, la que sea porque toda la quiero… mejor dicho, ni hablar pues de esa, porque 

imagínese a uno todo lo que se produce aquí a nivel autóctono, todo me gusta. 

P- Usted empezó con la percusión a los 14 años. En qué momento de su profesión como 

músico fue reconocido como profesional? 

R- Bueno en esa época no se le daba ningún reconocimiento a uno porque uno era aficionado, 

pero los antecesores eran unas personas como algo egoístas.  

Uno se formaba prácticamente, pero escuchándolos a ellos, porque uno sentía esa afición. Eran 

muy pocos los que lo cogían a uno, hombre, esto se hace de tal forma así y tal. Ellos casi no 

hacían eso. Sino que uno como que trae esa música en la sangre, uno nace con esa afición de 

ser músico. 

 

Entrevista 4. 

 

Nelly Valencia – Mezzo-Soprano, Licenciada en Música de la Universidad de Caldas. 
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P- Acá en Quibdó, antes de ir a la Universidad de Caldas, qué tipo de experiencia  musical 

tuvo?  

R- Estuve en un Coro que dirigía el profesor Heriberto. 

P- Qué tipo de música hacían? 

R- Regularmente se cantaban diferentes piezas y los himnos. 

P- Qué formación tenía ese profesor? 

R- Él estudió en Bogotá, en la Universidad Nacional, pero no se alcanzó a graduar. 

P- Qué estudiaba? 

R- El estaba en la Licenciatura en música 

P- Usted desde qué edad comenzó con la música? 

R- Realmente comencé en la universidad 

P- Cuál es tu instrumento principal? 

R- La voz, soy Mezzo Soprano. 

P- Cómo se ve en el ambiente cultural de Quibdó? 

R- Ahora se puede decir que soy la única con mi perfil en la ciudad, eso te hace ver diferente, 

te tratan también diferente. 

P- En este momento, vive totalmente de la música? 

R- Sí, de la música. 

P- Pertenece a alguna agrupación? 

R- Por ahora, estoy como solista, he cantado con agrupaciones como la Banda, pero como 

solista siempre. 

P- Artísticamente que sigue en su carrera? 

R- Consolidar mi escuela que se llama Estrellita, continuar con el canto quizá viajando a 

Bogotá, buscar la opción de una maestría. 

P- Sabe si en este momento existen en Quibdó escuelas de educación formal en música? 

R- Existe en este momento un colegio que tiene énfasis en música, el colegio Claretiano, hay 

un centro cultural que se llama Mama U. 

P- En este momento tiene alumnos? 

R- Si, en la academia y en el Colegio donde tengo un coro infantil – juvenil conformado. 

P- Hace repertorio chocoano con el coro? 
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R- Si, hay algunas piezas como Makerule, Velo que bonito, ese material se trabaja a una voz y 

se acompaña con percusión y piano. 

P- Qué cree que va a pasar o qué anhela que suceda a nivel musical en Quibdó? 

R- Anhelo que mi aporte logre proyectar la música y la cultura chocoana a nivel nacional e 

internacional y darle un perfil más académico, que no se siga sólo con lo tradicional, que se 

pueda fusionar lo tradicional con la academia. 

 

Entrevista 5. 

 

Ligia Barreto – Directora del Área Cultural del Banco de la República de Quibdó. 

P- De qué forma se promociona o apoya desde el Área Cultural del Banco de la República de 

Quibdó a la chirimía chocoana? 

R- Desde las cuatro (4) áreas: artes plásticas, museo, bibliotecología ( lectura y literatura) y la 

música principalmente, nosotros realizamos talleres, dado que tenemos en nuestro 

departamento un gran potencial. En cuanto a la música, hemos venido desarrollando con 

énfasis estos proyectos. El chocoano normalmente tiene disposición para tocar un instrumento, 

baila la chirimía, quien interpreta un instrumento también sabe cantar, corear. Tenemos los 

gualíes, arrullos, alabaos, nuestro género musical es bastante amplio, por eso, a través de 

nuestra área cultural hemos hecho mucho énfasis en contribuir a la formación de los músicos 

empíricos porque como acá no hay escuelas de formación, ni academias artísticas y tenemos 

mucho talento. 

P- En qué áreas de la música han desarrollado talleres? 

R- Hemos realizado talleres de dirección, iniciación a la música, de promoción de la música 

del Pacifico. 

P- También se programa en la sala de conciertos de la Biblioteca a los grupos locales? 

R- Sí, nosotros tenemos un programa que se llama conozcamos el talento regional, es allí 

donde el músico chocoano tiene la posibilidad de mostrar sus dotes artísticas naturales pues, 

como le digo, en su mayoría son artistas empíricos que se han preocupado por la investigación 

a nivel personal o porque les gusta o han visto a una persona que ejecuta un instrumento y 

desde niños empiezan a tocar. 
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P- Los músicos de la ciudad se vinculan a todos estos procesos fácilmente, ellos mismos 

solicitan que se realicen las actividades o la inquietud parte de ustedes y solo esperan a que 

ellos asistan? 

R- Los artistas acá se ven muy motivados en estar recibiendo este tipo de capacitación, la 

prueba está en que cuando nosotros realizamos el taller, ellos siempre lo primero que 

preguntan es: ¿cuándo es el próximo?, por  la calidad y trayectoria reconocida de los docentes 

que hemos traído para su capacitación. Siempre están pendientes de recibir mayor 

conocimiento.  Cuando vienen los artistas nacionales, los músicos chocoanos son los primeros 

que al bajarse de la tarima entran al camerino a felicitarlos, a aprovechar ese momento para 

recibir mayor información de cómo ellos lo hacen. Siempre que traemos los grupos nacionales 

pensamos que no va a venir mucha gente porque acá a la gente le gusta mucho lo propio, su 

música regional, entonces, cuando traemos un grupo nacional incluimos uno de acá de los que 

conforman el grupo regional que en el año son cinco (5). Sabemos que si decimos que se va a 

presentar la Contundencia, Son del Valle, Tamboré, cualquiera de los grupos de acá, Ensueños 

del Pacifico, Saboreo bueno, cualquiera de éstos, sabemos que la gente va a acudir bastante y 

resulta que cuando estamos ya en concierto les sale gustando más a veces el grupo nacional. 

Es falta a veces de mostrarles otros géneros musicales; por eso nos interesa que los profesores 

de otras partes del país que manejan otros géneros les enseñen a nuestros músicos a 

conocerlos. 

 

Entrevista 6. 

 

P- Nombre complete 

R- Indalecio Sánchez Mosquera 

P- Edad 

R- 34 años 

P- Cuantos años hace que estudia o toca el clarinete 

R- Hace 15 años, desde el año 1995. 

P- Con quien aprendió o ha estudiado 

R- inicie en una Banda del Barrio Jardín con el maestro Neivo J. Moreno en una escuela 

patrocinada por la señora Francisca Reinteria llamada “Pachita”. 
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P- Cuanto tiempo le tomo llegar a ser reconocido como profesional? 

R- Mas o menos unos 8 años. 

P- Vive actualmente de la música 

R- Si. 

P- Además de tocar el clarinete tiene otra ocupación u oficio (con la música: docencia o algo 

mas) 

R- Trabajo desde hace 4 años en el Centro Cultural MamaU de los misioneros Claretianos, 

como profesor de música.  

P- Se puede vivir de la música en Quibdó? 

R- Si, se puede vivir de la música en Quibdó, siempre y cuando la gente asuma una postura de 

seriedad. No hay mucha oportunidad y por eso la gente a veces lo toma como hobby. 

P- Respecto al repertorio, Cuantas piezas chocoanas se sabe? 

R- Creo que más de 200 piezas, todas las toco de memoria. 

P- Cuantas debe tocar en una fiesta con chirimía? 

R- Imagínese que una fiesta fácilmente dura 10 horas y durante este tiempo se descansa solo 

una hora, algunas veces a petición del público se repiten piezas, en la noche fácilmente se 

tocan cerca de 200 piezas. 

P- Cree que el clarinetero tiene algún rol especial a diferencia de los otros músicos de la 

chirimía? 

R- En este momento se trata de cambiar eso, regularmente el clarinetero goza de respeto ya 

que es el instrumento que mas debe estudiarse y eso da cierta jerarquía.  

P- Sabe cómo y cuando llego el clarinete a Quibdó? 

R- Dicen que el clarinete llega a Quibdó en época de la esclavitud, y que la iglesia tuvo mucho 

que ver en eso. 

P- Quien ha sido el clarinetero mas importante en la historia de la chirimía? 

R- Antero Agualimpia. 

P- Quien es el más importante clarinetero hoy en Quibdó? 

R- Hay Varios, de los mayores Mario Becerra y Panadero, de los jóvenes somos tres a quien 

más llaman, Dison, Tomas domingo y Yo.  

P- Alguna vez ha grabado un CD de música chocoana? 
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R- Grabe con el Negro Ceilio agrupación el Negro y su Elite, Jazz band chirimía y con el 

Maestro Leonidas Valencia. 

P- Concursos o festivales? 

R- He participado en el Festival Antero Agualimpia, Festival de Bandas en Aguadas – Caldas, 

Paipa – Boyacá y Festival Petronio Álvarez en el cual fuí mejor intérprete de clarinete y 

primer puesto en categoría de chirimía con la agrupación Son Bacosó. 

P- A que lugares ha viajado con esta música? 

R- Cali, Buenaventura, Manizales, Pereira, Bogotá, Neiva, Tunja, Cartagena, y en el Pacifico 

en casi todos los pueblos en las fiestas patronales. 

 

Entrevista 7. 

 

P- Nombre completo 

R- Marcelino Ramírez Mosquera “Panadero”. 

P- Edad 

R- 70 años. 

P- Cuantos años hace que estudia o toca el clarinete? 

R- Yo empecé a los 19 años. 

P- Con quien aprendió o ha estudiado? 

R- Con el Maestro Senen Mosquera en la Banda de Itsmina – Provincia del San Juan-Chocó.  

Inicie conociendo el sonido del clarinete, mi anhelo era aprender a tocar el saxofón, pero 

cuando entre a estudiar música en la banda ya no había saxofones disponibles sino un 

clarinete. Ya para ese momento tocaba percusión de oído. Allí en la banda aprendí las notas, 

escalas y demás cosas llegando a ser el primer clarinete de la banda. Todo lo que aprendí del 

clarinete fue por partitura. 

P- Cuanto tiempo le tomo llegar a ser reconocido como profesional? 

R- Yo siempre fui panificador, me trasladaron  a Quibdó de la panadería donde trabajaba.  Yo 

me senti profesional cuando me traslade de Itsmina a Quibdó. Cuando llegue a Quibdó 

empece a tocar en varios lugares y empezaron a llamarme y a contratarme.  

P- Vive actualmente de la música? 
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R- Cuando me hice popular con la música deje la panadería, mis hijos se educaron con la 

música, era más rentable.  

P- Se puede vivir de la música en Quibdó? 

R- Yo viví de la música, me daba más plata que la panadería.  

P- Alguna vez ha enseñado el clarinete? 

R- Aquí tengo discípulos, que no pagan nada, incluso el pago que me han dado es 

desplazarme.  

P- Que tipo y marca de clarinete toca? 

R- Tengo un clarinete de Madera que me regalo el presidente López Michelsen. 

P- Sabe cómo y cuando llegó el clarinete a Quibdó? 

R- Los primeros los trae el Padre Isaac, luego montan una tienda de música. 

P- Quien ha sido el clarinetero mas importante en la historia de la chirimía? 

R- Antero Agualimpia, el estudio en el Conservatorio de la Universidad Nacional. 

P- Toca o toco otros instrumentos de la chirimía? 

R- Todos los de percusión,  

P- Alguna vez ha grabado un CD de música chocoana? 

R- La primera grabación que se hizo en Quibdó la realice yo con mi grupo, Panadero y sus 

muchachos.  

P- Concursos o festivales? 

R- Concursos del Música del Sena, gane varias veces, gane dos veces el Antero Agualimpia. 

P- A que lugares ha viajado con esta música? 

R- Neiva, Bogotá, Medellín. 

 

Entrevista 8.  

 

P- Nombre completo? 

R- Tomas Domingo Moreno Córdoba 

P- Edad 

R- 33 años. 

P- Cuantos años hace que estudia o toca el clarinete 

R- 17 años. 
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P- Con quien aprendió o ha estudiado 

R- Comencé a estudiar flauta dulce con amigos en Baladez. Luego tuve la oportunidad de 

aprender con el maestro Esiquio Ledesma, luego tuve la oportunidad de estudiar con el 

Maestro panadero y últimamente con el maestro Leonidas Valencia “Hinchao”. 

P- Cuanto tiempo le tomo llegar a ser reconocido como profesional? 

R- Mucho tiempo, algunos años quizás.  

P- Vive actualmente de la música? 

R- Si, hice mi casa con la música. 

P- Además de tocar el clarinete tiene otra ocupación u oficio (con la música: docencia o algo 

más) 

R- Ebanistería, hice el curso en el Sena, allí aprendí, hice mis muebles pero ya no lo hago más. 

P- Se puede vivir de la música en Quibdó? 

R- Si. 

P- Alguna vez ha enseñado el clarinete? 

R- Algunos amigos vienen a mi casa a practicar. 

P- Que tipo y marca de clarinete toca? 

R- Yamaha en madera. 

P- Respecto al repertorio, Cuantas piezas chocoanas se sabe? 

R- No se cuantas. Nunca hice la lista. 

P- Cuantas piezas  debe tocar en una fiesta con chirimía? 

R- aproximadamente 250 piezas por noche.  

P- Cree que el clarinetero tiene algún rol especial a diferencia de los otros músicos de la 

chirimía? 

R- Es muy importante, sin clarinete no es chirimía. Es quien lleva la pauta de la música. 

P- Quien es el más importante clarinetero hoy en Quibdó? 

R- En este momento el Maestro Panadero. 

P- Toca o toco otros instrumentos de la chirimía? 

R- Practique un poco con el saxofón. 

P- Alguna vez ha grabado un CD de música chocoana? 

R- Grabe con Son Bacosó, Hinchao y su Gente, Tangui Chirimía, La Contundencia, y otras 

agrupaciones. 
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P- Concursos o festivales? 

R- Dos veces en Petronio Álvarez. 

P- A que lugares ha viajado con esta música? 

R- Lima, y Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Anexo II: Partituras para Clarinete 

 

                                             

Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 

 

Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez
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Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 

 

 

 

Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 
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 Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 

 

Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 
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Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 

Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 
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Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 

Transcripción: Hernán Darío Gutiérrez 
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Anexo III: Tabla de convenciones de escritura para los instrumentos de percusión de la 

Chirimía chocoana (platillos, redoblante y tambora) 

                                                                                                                                                                

 

Golpe normal (parches de los tambores o los platillos) 

                   

 

Redoble 

 

 

Golpe sobre el aro del Redoblante o la madera de la Tambora 

 

 

Golpe simultaneo (parche con la madera o borde del tambor) 

 

 

Golpe de la baqueta montada (redoblante) 

 

 

Golpe abierto o Golpe cerrado 

 

     A    C 
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Anexo IV: Imágenes 

 

           
Centro de Quibdó, Fotografía Hernán Darío Gutiérrez 2008                   Maestro Migdonio Rivas Fotografía Hernán D. Gutiérrez 2008 

                                                

Maestro Neivo de Jesús Moreno Q.E.P.D. Quibdó 2008                        Fiestas de San Pacho - Quibdó 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                        


