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PRESENTACIÓN 

Los procesos Interculturales en los territorios del Abya Yala, permite crear valor sobre las diferencias y convivir con 

ellas, somos parte de la misma familia humana, los diversos rostros, lenguas, lenguajes, tradiciones, costumbres y 

luchas reivindicativas son locuciones de una diversidad que nos enaltece como humanidad. 

Trascender lo propio y saborear lo diferente, vivenciar lo propio en lo foráneo, a venerar los signos de la felicidad de 

las otras personas. Y, también a ser críticos frente a lo que no favorece la vida o que priva e impugna la dignidad 

humana. Actuar frente a la exclusión, que destierra, traslapa, silencia, coloniza y aprueba la injusticia social de los 

grupos y colectivos diversos y plurales. 

Este espacio va dirigido a miembros de institutos, grupos y centros de investigación científica en el campo de la 

educación, interculturalidad y disciplinas afines, así como a estudiantes de doctorado, maestría, especialización y 

pregrado interesados en las temáticas en sus distintas modalidades. Además, está orientado a docentes e 

investigadores tanto del sector público como privado en todos los niveles educativos, directivos docentes, autoridades 

académicas y administrativas del ámbito educativo y otras entidades relacionadas con la educación, asimismo, la 

participación de artesanos, artistas, lingüistas, escritores, miembros de organizaciones de base comunitaria y 

movimientos populares que deseen enriquecer el diálogo académico. 

La Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales ïSoLEI, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación 

y la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena crearon un escenario para compartir los aportes 

significativos a las comunidades académicas, movimientos populares, organizaciones sociales y comunitarias de los 

pueblos y colectivos que luchan por su identidad y dignidad en el marco de la paz, la convivencia, equidad y justicia 

social, en perspectiva de la formación humana, donde el intercambio recíproco de bienes y valores entre culturas, se 

despliega en multiplicidad de escenarios, desafíos y expectaciones para estudiar los procesos interculturales en el 

Abya Yala, en estos tiempos en que los pueblos y las sociedades están expuestas al continuo asedio de influencias 

coyunturales en un mundo cada vez más globalizado e intercomunicado, que bajo una postura homogeneizante y 

nomotética de la geopolítica de los estados dominantes y entidades supranacionales plantean posturas y apuestas de 

tipo sociocultural, económico, y del conocimiento, ignorando muchas veces la policromía territorial, diversa y plural 

de las naciones y pueblos de América Latina y otras regiones del mundo. 
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CONFERENCIA  INTERNACIONAL DE  APARTURA : Entretejiendo lo intercultural -decolonial-

territorial. Luchas y siembras por/para la vida1 

 

Catherine Walsh2 

 

Con esta conferencia abro reflexiones en torno al entreteje de lo intercultural, decolonial y territorial hoy dentro 

de los procesos y prácticas de lucha y de siembra por/para la vida ante las múltiples violencias-despojos-guerras-

muertes actuales.  

Inicio con tres preguntas interconectadas que organizarán mis reflexiones: (1)¿Cuál es la relación territorio ï 

existencia-vida y cómo se piensa y lucha hoy? (2) ¿Cómo desde este relacionar y pensar-luchar, concebir, 

construir, encaminar lo intercultural y decolonial ự descolonizando-interculturalizando y hacienda grietas? (3) 

¿Cómo sembrar vida, entretejiendo lo intercultural-decolonial-territorial? 

I. 

Empiezo desde y con territorio. Territorio está, y siempre ha sido, al centro de la dominación colonial, de la 

resistencia y de las luchas de existencia-re-existencia-vida, incluyendo y especialmente con respecto al Estado. 

Eso es cierto en todo el territorio que es Abya Yala, desde el punto más norte que los colonizadores llamaron 

Canadá hasta la tierra del fuego mal llamado Argentina. También es cierto en otros lugares. 

Para los pueblos marcados por los legados de invasión colonial, secuestro y esclavización, y la incorporación 

forzada a estados-naciones con sus estructuras, fronteras y regímenes de dominación y control, la tierra y el 

territorio siguen siendo el corazón de lucha por la dignidad, libertad, existencia-vida. Pienso en Cauca, Chocó, la 

Sierra Nevada, entre otros territorios colombianos. Pienso en México desde el norte hasta el sur, incluyendo el 

proyecto tur²stico de ñtren mayaò. Pienso en las Amazonias de gran parte de América de Sur y también en el 

Wallmapu, el Movimiento Sin Tierra en Brasil y los movimientos ñLand Backò en Canad§, Estados Unidos, 

Australia y Sudáfrica pos-apartheid. Y pienso, particularmente en estos momentos, en Palestina, un territorio 

ocupado por el Estado colonial israelita y bajo su control militar desde 1967, haciendo Palestina la ocupación más 

larga y probablemente el acaparamiento-el robo de tierras más continuo de la historia moderna, desde la primera 

Nakba (el ñcat§strofeò de guerra-invasión-despojo-muerte) de 1948 hasta hoy. Allí la relación entre vida-territorio 

y la dominación y control estatal no podría ser más clara: control sobre quién puede entrar y salir de los territorios 

ocupados, control sobre el número de calorías que la gente puede consumir en un día, control sobre la vida y sus 

muertos. Eso fue el control ejercido hasta octubre 2023, hoy el pueblo palestino está enfrentando la fase más 

horrífica: etno-geno-terri-cidio, en nombre y proyecto del Estado zionista-colonial, la civilización blanco-

occidental, y lo que el historiador cr²tico israelita Ilian Papp® llama ñIsrael Globalò de alianza occidental. Pero 

como bien argumenta Papp®, hoy tambi®n hay una ñPalestina Globalò3. Y esa es la manera que la lucha palestina 

construye conexiones, relaciones, solidaridades, especialmente entre luchas de territorio-existencia-vida de los 

pueblos del Abya Yala y del Sur Global. 

Los abuelos ya ancestros Juan García Salazar y Zenón me enseñaron sobre el significado de territorio para las 

comunidades de la ñGran Comarca Territorial del AfroPac²ficoò, lo que hoy se conoce como Colombia y Ecuador. 

 
1 Dedico esta conferencia al pueblo palestino, en su larga lucha decolonial por y para el territorio-vida ante la violencia-despojo-guerra-

muerte del Estado colonial-genocidio israelita. 
2 Doctora en Educación. Intelectual-militante, profesora distinguida de la Universidad Andina Simón Bolívar-Ecuador (actualmente 

jubilada), exdirectora del doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos y del Fondo Documental Afro-

Andino. catherine.walsh2023@gmail.com  
3  Ilan Papp®, ñSettler Colonialism and Ongoing Nakba,ò Conferencia en-línea, Decoco Lecture Series, Berlin, 11 enero, 2024. 

https://www.youtube.com/watch?v=87DBgiAUhd0 
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Un significado antes y a pesar de ñla rayaò. ñLa Gran Comarca era, para nosotros/as, la configuraci·n de un 

territorio de vidaò, dice Abuelo Zen·n, ñel territorio-tierra donde nos ancló el amor por la tierra madre que se 

qued· al otro lado del marò4. Territorio-existencia-vida significado y construido sin y a pesar del Estado, dicen 

ambos abuelos; en sus m§rgenes, puntos ciegos y ñtierras bald²asò, y fuera de los mismos marcos de 

reconocimiento, derechos, ciudadanía y fronteras que los estados asumen como constitutivos.  

Por eso, y sin duda, el Estado (republicano, liberal, neoliberal, derechista y progresista) ha sido ựy aún esự parte 

del problema territorial; actor-entidad que rompe el enlace territorio-existencia-vida, que autoriza la 

desterritorializaci·n y ñel mal vivirò, destrozando lo que los pueblos kichwas llaman el ñsumak kawsayò (el buen 

vivir) y lo que las comunidades afropac²ficos llaman ñel estar bien colectivoò. ñLo que ahora somos como pueblo 

es lo que nunca quisimos ser, porque lo que ahora somos no depende solamente de nuestra voluntad de ser. Ahora 

somos lo que las leyes de los Estados nos ordenan y nos mandan que seamosò (Abuelo Zen·n).5 

Territorio-existencia-vida ha sido y sigue siendo la lucha primordial de los pueblos originarios y ancestrales. 

Luchas por/para la vida ante la violencia-despojo-guerra-muerte encaminado por el sistema de poder colonial-

capitalista-racista-patriarcal y sus prácticas usurpadoras, expropiadoras, violadoras, extractivistas, 

modernizadoras, desterritorializadoras, ante las prácticas de des-existencia dirigida: racializada, generizada, 

culturalizada, territorializada, é 

 prácticas de exterminio, eliminación, invasión, ocupación, posesión. Prácticas en que las universidades (desde 

México hasta Argentina) no han sido exentas, sino muchas veces cómplices desde sus lógicas, razón, y marcos 

epistemológicos euro-usa-céntricos, patriarcales y antropocéntricos, sus fuentes de financiamiento e, inclusive, su 

involucramiento directo o indirecto con proyectos desarrollistas, extractivistas, de bio-prospección genética, y 

también de educación, entre muchos otros, incluyendo algunos proyectos de ñpazò, proyectos crecientes en 

Colombia que, a pesar de buenas intenciones, muchas veces niegan o dejen pasar por alto los sentidos diversos, 

plurales, culturales de territorio-vida vivida.  

La relación territorio ï existencia-vida es, de hecho, cultural. Además, y a lo largo de Abya Yala, en Palestina y 

en muchas partes del Sur Global, su pensar y luchar es profundamente decolonial, descolonizadora.  

II.  

¿Cómo, desde este relacionar - pensar-luchar, concebir, construir y encaminar lo intercultural y decolonial ự 
descolonizando-interculturalizando (y hacienda grietas)? 

La labor de interculturalizar y descolonizar es, sin duda, una labor territorializada. De hecho, la interculturalidad 

y la descolonización por sí no existen. Se construyen en lugar, de manera continua, y ante y dentro de contextos 

marcados, muchas veces, por las violencias capitalistas-coloniales-patriarcales: violencias políticas, epistémicas, 

lingüísticas, culturales, sociales, racializadas, generizadas, generacionales, espirituales, extractivistas; violencias 

de territorio-existencia-vida.   

Les doy tres ejemplos concretos. El primero viene de mi visita el año pasado a una escuela secundaria en la Sierra 

Tarahumara del noreste de México, un territorio del pueblo rarámuri, ocupado hoy por una presencia grande narco, 

y por menonitas y chabochi (mestizos), e gravemente impactado por la violencia, inseguridad, sobreexplotación 

forestal y escasez de agua. 

 
4 Abuelo Zenón en Juan García Salazar y Catherine Walsh. Pensar sembrando/sembrar pensando con el Abuelo Zenón (Quito: Universidad 

Andina Simón Bolívar y Ediciones Abya-Yala, 2017), 33. https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8106/1/12-

Pensar%20sembrando%20sembrar%20%20pensando.pdf. 
5 Abuelo Zenón en Pensar sembrando/sembrar pensando. 
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El ñColegio T®cnico Interculturalò ten²a m§s o menos 40 estudiantes, la mayor²a de las comunidades originarias 

del alrededor, pero también estudiantes mestizxs. De lxs cuatro maestrxs, dos eran rarámuri y dos mestizxs de la 

región. Aunque el Colegio es parte del sistema nacional de educación mexicana, en su práctica, como me 

explicaron estudiantes y maestrxs, está enraizado en el territorio, la vida y la realidad social (una educación otra; 

una grieta). 

En la conversaci·n que sostuvimos entre todxs durante varias horas, pregunt® sobre lo ñinterculturalò. Las 

respuestas fueron reveladoras. ñIntercultural no por la diversidad ind²gena y mestizaò, dec²an, ñsino por la con-

vivencia, la con-construcción de prácticas y conocimientosò; el aprender haciendo desde y para la vida a pesar de 

las condiciones/realidades adversas y extremas al alrededor. ñEstamos haciendo, desde el curr²culo integral que 

conjuntamente construimos, una educación de y para la vida, con conocimientos propios y de otras partes 

(incluyendo occidentales), conocimientos basados en y dirigidos a la vida con cari¶o y amorò. As² con la 

construcción de un invernadero, investigaciones sobre cómo proteger el poco de agua que hay (inclusive con un 

sistema propio), el autocuidado personal y colectivo (incluyendo con un curso titulado ñEl cuidado del almaò), la 

autonomía (personal y colectiva) y la reconstrucción de la memoria ancestral: de la vida con la tierra, el viento, 

las montañas, se hacen lo intercultural. Adem§s, y como me contaron, ñPermanecer en la Sierra Tarahumara es 

cuidar la vidaò. Un cuidado que, como hicieron claro, implica hacer comunidad en el Colegio, como un acto 

mismo de descolonización, facilitado ahora por la reforma educativa nacional: ñLa Nueva Escuela Mexicanaò con 

su enfoque en escuela-comunidad, autonomía docente, interculturalidad crítica y prácticas de descolonización.   

Un segundo ejemplo es la experiencia vivida con las Unidades Educativas ñGuardianes de Saberesò en territorios 

ancestrales afroecuatorianas (parte del encargo de ñsiembra pedag·gicaò que me dej· el maestro ya ancestro Juan 

García Salazar: el abuelo del movimiento afroecuatoriano, el guardián de los saberes ancestrales y auto-

identificado como ñel obrero del proceso negroò). Un encargo que empez· hace m§s de 20 a¶os con la creaci·n 

del Fondo Documental Afro-Andino, el archivo más grande de América Latina de fotografías, testimonios, 

narraciones, saberes, memoria colectiva afrodescendientes, producto del trabajo de intelectuales-activistas negrxs 

en las décadas de 70-80. 

Crear maneras de usar este material con docentes y en el aula con estudiantes apunta a lo que el maestro 

afrocolombiano Adolfo Alb§n Achinte llama ñre-existenciaò: ñlos mecanismos creados y desarrollados por las 

comunidades para inventar la vida cotidiana y el poder, confrontando el proyecto hegemónico que, desde la 

colonizaci·n hasta nuestros d²as, ha inferiorizado, silenciado y visibilizado negativamente la existencia. éEs la 

dignificación y re-invenci·n de la vidaò. 6Allí el trabajo de descolonizar e interculturalizar fuera, dentro, en contra 

y a pesar del sistema educativo colonial-capitalista-racista-heteropatriarcal. Una grieta donde se siembra memoria 

colectiva, saberes, y existencia-re-existencia-vida en territorios ancestrales y también territorios urbanos.  

El tercer ejemplo es el DECUL: el doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos, una grieta sembrada dentro 

de la educación superior; un doctorado de otro modo que a lo largo de más de dos décadas, cultivaba una praxis 

pedagógica que apuntaba el pensamiento accional, y la acción sentipensante reflexiva, siempre con miras a las 

configuraciones y reconfiguraciones continuas de la matriz colonial del poder y el trabajo epistémico-existencial 

de interculturalizar y descolonizar. Sin duda, decul es una experiencia de educación superior muy otra. Muy otra 

por su proyecto de construir comunidad indisciplinada, intercultural e inter-generacional, cruzando fronteras 

nacionales, pensando desde Abya Yala y juntando activistas, intelectuales críticxs y militantes, artistas, y personas 

provenientes de todas las áreas académicas, y también muchas provenientes de colectivos, movimientos sociales 

y procesos comunitarias. Muy otra por su proyecto intercultural que pretendía romper la hegemonía euro-usa-

céntrica epistémica de la Educación Superior de posgrado; por construir y compartir conocimientos desde y con 

 
6  Adolfo Alb§n Achinte, ñInterculturalidad sin decolonialidad? Colonialidades circulantes y pr§cticas de re-existenciaò, en Diversidad, 

interculturalidad y construcción de ciudad, ed. Wilmer Villa y Arturo Grueso. (Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional/Alcaldía Mayor, 

2008), 85-86. 
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relación a la vida misma, cruzando territorios, culturas, pensando primero desde y con (no estudiando sobre) las 

realidades distintas de Abya Yala y del Sur Global para luego empezar el diálogo con otras partes. Muy otra por 

su carácter intergeneracional, construyendo una comunidad que no termina con el cartón o titulación, haciendo 

que las primeras promociones o generaciones se convierten en abuelxs, tías y tíos, y hermanxs de las nuevas, y 

con la presencia en cada promoción de niñas, hijas de estudiantes y con un protagonismo activo. Muy otro por su 

afán descolonizador y decolonial; por sus procesos y prácticas pedagógicas horizontales, cuestionadoras, 

desestabilizadoras. Sin duda, decul ha sido una grieta en la Institución-UNI-versidad, una grieta que esta 

institución ahora pretende cerrar.7  Pero lo que las autoridades no saben es que somos semillasé 

III.  

¿Cómo sembrar vida, entretejiendo lo intercultural-decolonial-territorial?   

Hoy, en muchas comunidades de este Abya Yala, la siembra es central. Sembrar para alimentar, sanar, cuidar; 

sembrar para continuar. Pienso en el proyecto ñConstruyendo territorio a trav®s del solar maya, la milpa y el 

cuidado del aguaò, de un colectivo de j·venes de la comunidad maya yucateca de Sinanch®. ñBuscamos 

reencontrarnos con nuestras formas de construir maya, creando alternativas de vida que generen tanto 

conocimientos propios al cuidado de nuestro territorio, como la implementación de nuevas tecnologías/saberes 

para reinventar nuestras formas de vivirò. 8 

¿No es eso un entretejer intercultural-decolonial-territorial, sembrando vida?  

Pienso nuevamente en los territorios ancestrales del afropacífico colombo-ecuatoriano. Allí lxs mayorxs hablan 

de aprender a desaprender para reaprender con respecto a la memoria, la siembra y la vida; siembras ñcasa 

adentroò. All² las palabras nuevamente del Abuelo Zen·n: ñUna de las siembras m§s productivas y de m§s largo 

alcance que nuestros/as mayores/as hicieron en los territorios ancestrales es, sin ninguna duda, la siembra del 

saber y del hacer cultural que nuestros ancestros trajeron en el zumbo de la cabeza. Esta siembra nos permitió 

volver a ser, en los mismos espacios donde no hab²amos sidoò.9 

Sembrar vida en un entretejer intercultural-decolonial-territorial es lo que se señala el maestro Juan García con su 

referencia a ñsiembras culturalesò. ñHablar de siembras culturales es hablar de cultivar, de hacer producir, de 

perpetuar las semillas culturales que los y las mayores sembraron en el territorio y que perduran hasta hoyéEl 

territorio ha sido y sigue siendo un espacio vital donde se siembra todo, inclusive a los actos de resistencia, la 

memoria colectiva y la tradición ancestral.10 

Recuperar la semilla y seguir los procesos de su sembrar y re-sembrar son procesos de hecho pedag·gicos ñcasa 

adentroò; es decir, en los contextos, espacios, lugares propios, de pertenencia cultural. ñAlgunos y algunas hemos 

adquirido esta tradición cultural; guardamos semillas en la cabeza y de la cabeza pasamos a otra cabeza. Tal vez 

esa es la pedagog²a de sembraré Siembras de auto-reparación y auto-afirmación en territorios ancestrales, pero 

tambi®n en territorios urbanosò. 11 

Para el maestro Juan, eso de las siembras culturales requiere un don de sembrador/sembradora, de 

maestro/maestra, pero también requiere un compromiso con respecto a la memoria colectiva. Aquí me refiero a 

la memoria sembrada en los territorios, en las cabezas y en la lengua-palabra-saber de las comunidades; a 

 
7 Ver Catherine Walsh, Agrietar la UNI-versidad: Reflexiones interculturales y decoloniales por/para la vida. Querétaro: Universidad 

Pedagógica Nacional y Lengua de Gato Ediciones, 2023. https://uasb.academia.edu/CatherineWalsh 
8 Colectivo Suumil Mooktôaan, ñConstruyendo territorio a trav®s del solar maya, la milpa y el cuidado de la vidaò. Folleto, 2022. 
9 Abuelo Zenón en Pensar sembrando/sembrar pensando, 81 
10  Juan Garc²a en Juan Garc²a Salazar y Catherine Walsh, ñSobre pedagog²as y siembras ancestralesò, en Pedagogías decoloniales. 

Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir, Tomo II, ed. Catherine Walsh (Quito: Ediciones Abya-Yala, 2017), 292. 

https://ayalaboratorio.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/03/catherine-walsh-pedagogc3adas-decoloniales-volume-ii.pdf 
11 Ibid., 298. 
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encontrarla, escucharla, compartirla, encaminarla es parte del oficio/labor y compromiso de la sembradora o 

sembrador, parte de una formaci·n que el sistema educativo pocas veces considera de valor. ñLa acci·n de 

devolver, a poner en vigencia las palabras de lxs ancestrxs para las generaciones actuales y venideras, es un 

sembrar, un sembrar desde luego pedag·gico; una apuesta pedag·gica de vidaò. 12 

Esta pedagogía de sembrar vida también tiene importancia en la urbanidad donde, y de manera creciente, está la 

mayoría del pueblo afrodescendiente, la mayoría originaria-indígena, pero también jóvenes mestizxs metidxs en 

el reino de proyectos individuales, del ethos moderno, ciudadano, consumista, individualista, sometidxs, además, 

a las políticas de inclusión individual e interculturalidad funcional. 

ñSomos semillasò ya es un grito de resistencia, persistencia, re-existencia y pervivencia a lo largo de Abya Yala 

hoy, un grito de vida ante las políticas y prácticas colonial-capitalista-patriarcales-heteropatriarcales de violencia-

despojo-guerra-muerte, de des-existencia dirigida (racializada, generizada, territorializada y generacional) en esos 

tiempos actuales.  

En Colombia, la guardia indígena Nasa de Cauca repite este grito ante los asesinatos continuos de líderes y 

lideresas comunitarias; ñquisieron enterrarnos, pero no sab²an que ®ramos/somos semillasò. En Ecuador, las 

mujeres indígenas, tanto de la Amazonia como de la Sierra, cantan esta frase enfrentando las violencias del 

despojo, extractivismo y desterritorialización, las múltiples violencias del poder estatal y también las violencias 

de género y heteropatriarcado, incluyendo dentro de las mismas comunidades y organizaciones indígenas. Muyumi 

kanchik (somos semillas), cantan, dicen, griten en kichwa. 

En Brasil, ñSomos sementesò fue el grito de la concejera negra lesbiana de Río de Janeiro Marielle Franco ante 

las políticas de violencia perpetuadas por los gobiernos de Temer y Bolsonaro. Y somos sementes y seguem sendo 

sementes es la frase, lema, grito, de muchas mujeres defendiendo el legado de Marielle después de su asesinato 

en una calle pública en pleno día, mujeres luchando para que su memoria nunca sea apagada, luchando por y para 

la vida ante los gobiernos, políticas y prácticas de muerte. Allí el proyecto ñPlantando sementes: estruturando a 

resist°ncia de mulheres negras no Brasilò, del Instituto Marielle Franco. 

¿Cuántas semillas en este territorio de Abya Yala por recuperar, cuidar y también sembrar? Semillas de vida, de 

lucha, de resistir y también re-existir, especialmente en esos tiempos de des-existencia dirigida: racializada, 

generoizada, territorializada y generacional arraigada al interés de capital y la continuidad colonial-patriarcal.  

Semillas y flores rompiendo asfalto, agrietando los muros del sistema de violencias, racialización, 

heteropatriarcado, opresión, sembrando, cultivando dignidad y vida, incluyendo en los espacios, lugares e 

instituciones llamados ñeducaci·nò.  

Recuerdo las palabras puestas en la pared del Museo de la Ciudad en Quito en octubre del 2021, palabras que 

recuerdan el grande estadillo-levantamiento del pueblo ecuatoriano en octubre 2019, el octubre rebelde liderado 

por el movimiento indígena y más que todo por las mujeres: ñLa semilla es el punto de partida para el cambio. A 

partir de su estadillo, la pequeña semilla germina y se transforma en algo nuevo. Re-crea vidaò. àNo es esa, 

pregunto yo, parte esencial de la labor praxística de las pedagogías de sembrar, pedagogías de sembrar agrietando, 

de agrietar sembrando, entretejiendo lo intercultural-decolonial-territorial, sembrando-luchando-enseñando vida 

donde está la muerte?  

Así cierro dejándoles con las palabras de la poeta Palestina Rafeef Ziadah, escritas y pronunciadas hace algunos 

atr§sé, la Nakba que continua sin tregua hasta hoyé Nosotros ense¶amos vida, se¶orò 

(https://www.youtube.com/watch?v=cxfI2qGKhq0).13 

 
12  Ibid. 
13  Poesía Palestina, Mujeres poetas palestinas (FUNDARTE, Alcaldía de Caracas, 2015). 
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CONFERENCIA  INTERNACIONAL  DE CIERRE: Epistemologías en Disputa: Miradas críticas y 

decoloniales en las estrategias comunitarias para la gestión del territorio. 

 

 

María Teresa Munguía Gil14 

 

En esta conferencia, se presentan las dinámicas de poder intercultural que rodean el despojo y la resistencia en la 

gestión del territorio maya de Ixil, en Yucatán, México, utilizando las nociones epistemológicas ético-ambientales 

y colonialistas. Se parte de un enfoque crítico y decolonial que pone el acento en la capacidad de develar los 

procesos coloniales intrínsecos de poder en las relaciones interculturales en el territorio de Ixil. Se propone una 

alternativa epistemológica que valora, prioriza y co-gestiona los saberes locales interseccionales y las estrategias 

comunitarias de organización y defensa del territorio en presencia de diversos actores. 

 

Es a través de la defensa del territorio y del programa del Ordenamiento Ecológico Local Participativo del 

Territorio del Municipio de Ixil (POELP Ixil), que se ilustran las diversas ontologías, epistemologías y 

metodologías en disputa, y de cómo la comunidad maya de Ixil en procesos participativos, incorpora sus 

conocimientos, saberes y ética en la aplicación del instrumento de gestión ambiental del POELP Ixil, para 

establecer estrategias de resistencia, de defensa de su territorio, de protección de sus recursos naturales ï históricos 

- comunes y de supervivencia.  

 

En la participación crítica decolonial, la población maya de Ixil re-dignifica los saberes locales relacionados con 

la línea histórica del tiempo, la biodiversidad y la dinámica socioambiental en el municipio de Ixil en donde se 

ponen de manifiesto los rasgos coloniales de poder y establece procesos de co-labor para documentar las formas 

en que se ha ocupado el territorio de Ixil, los intentos de despojo de las tierras de uso común y los recursos 

naturales, y las estrategias colaborativas de defensa y protección de su territorio.   

 

Se parte del contexto de un territorio ancestral que fue despojado por hacendados y afectado en 1937 para dotar a 

la población de 6001 hectáreas en propiedad ejidal., registrando por las autoridades agrarias solo 5884.2 ha. Surge 

entonces el conflicto socioambiental ante la disputa del territorio por parte de empresarios y autoridades para la 

implementación de megaproyectos e inmobiliarias en los terrenos de uso común y aquellos no registrados. La 

comunidad ha exigido se reintegren dichas hectáreas desaparecidas en el registro, y se evite el cambio de destino 

de 5,300 ha, sin ninguna respuesta por parte de las autoridades y el tribunal agrario. Esta situación refleja las 

desiguales dinámicas de poder entre el Estado y las comunidades indígenas, limitando severamente la capacidad 

de negociación y resistencia de Ixil, y obstaculizando su autonomía y autodeterminación como pueblo maya. Se 

suma a esta problemática el abandono del Estado, al campo mexicano trayendo como resultado la expulsión y 

migración de la población en búsqueda de sus medios de vida. 

 

intereses mezquinos de la mafia agraria de Yucatán y autoridades locales (corrompidas), y la población que lucha 

por una vida buena y la preservación de sus recursos para generaciones futuras. 

 

Es en esta disputa por el territorio, que el dominio colonial aparece y tiene el efecto inmediato de desintegrar la 

organización sociocultural del pueblo de Ixil para someterlo y alienarlo al modelo depredador e individualizante 

del desarrollo, negando así a la población y con ella sus prácticas, costumbres, lenguajes y formas de organización 

socioambiental; generándoles dependencia. En esta disputa, la población con pensamiento crítico analiza y 

cuestiona las dinámicas de poder colonial y las expresa en procesos de lucha emancipatorios. Es ahí, donde se 

 
14 Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. México teresa.munguia@correo.uady.mx  
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hacen presentes la interculturalidad de la diversidad, de la diferencia y de la desigualdad (Dietz, 201715) como 

tres epistemologías en disputa por el territorio: a) la colonial como principio intercultural de la diversidad; b) el 

extensionismo asambleario como principio de la interculturalidad de la diferencia; y, c) la decolonialidad 

dialógica, cómo principio de la interculturalidad de la desigualdad 

 

La primera epistemología en disputa se refiere a la colonización del pueblo maya y sus recursos, cuyo enfoque 

intercultural con base en la diversidad parte de la jerarquización occidental de culturas en la negación de la otredad, 

es decir, la negación de todo derecho del pueblo maya que vive en el territorio de Ixil. Este enfoque establece la 

articulación de los actores sociales exógenos al territorio en el proceso de despojo, mercantilización de los 

ecosistemas y de la violación de derechos del pueblo maya. En esa colonalidad, son las autoridades, la fiscalía, 

los representantes ejidales captados por el modelo y los empresarios, que se alían como grupo de poder para 

decidir sobre un territorio que no les pertenece, imponiendo su modelo de desarrollo occidental neoliberal. 

 

Un segunda epistemología en disputa corresponde al extensionismo con base en la interculturalidad de la 

diferencia, en este modelo se sientan las bases de la defensa del territorio desde los procesos asamblearios con 

lideres disociados entre el ser y el hacer; pues el discurso camina por la vía del acompañamiento en los procesos 

participativos, pero en el hacer (praxis) se camina desde modelos coloniales centrados en las decisiones e 

imposiciones de lideres que engañan a la población con discursos de democracia. En este modelo la comunicación 

intercultural se reconoce a la otredad (población maya) vulnerable, marginal, carente de sus derechos indígenas, 

pero las relaciones de poder siguen establecidas en las interacciones interculturales al infantilizar a la población 

maya de Ixil. 

 

Por último, la tercera epistemología en disputa corresponde a la interculturalidad crítica que reconoce las 

desigualdades y pone en el centro las formas de colonialidad del ser, del saber, del hacer, donde la comunicología 

juega un papel importante en la decolonialidad multidimensional del cuerpo individual y colectivo, donde el 

enfoque metodológico es comunicacional, observacional, empírico, sincrónico, comunal, reivindicativo y 

dialógico. En este modelo la reflexividad dialógica, atraviesa pensamiento, conocimiento y acción, y sienta las 

bases de la defensa co-gestionada del territorio (no sin las dificultades propias de la presencia de las tres 

epistemologías en disputa). 

 

En estas tres disputas epistémicas intrincadas y complejas, la población maya de Ixil se encuentra en resistencia 

ante: a) los intentos de despojo de sus tierras, b) la instalación de megaproyectos eólicos, y c) los desarrollos 

inmobiliarios. Es el POELP Ixil, la estrategia comunitaria e intercultural reconociendo las desigualdades de poder, 

pues reconoce las múltiples formas de la marginalidad que ha vivido el pueblo maya de Ixil, para reconfigurar la 

participación dialógica y cogestionada de la población en la defensa de su territorio. El POEL Ixil, se encuentra 

en proceso de legalización como Decreto, para que permita a futuro la defensa del territorio ante la Ley, y así 

regular a trav®s de las Unidades de gesti·n ambiental (UGAôs), las acciones futuras en el territorio. 

 

La comunicación intercultural crítica, es la herramienta metodológica enactiva y multidimensional, que acompaña 

la gestión decolonial del territorio maya de Ixil hacia nuevas formas de cohesión comunitaria y de resistencia, 

ante la constante amenaza que viven la población por la imposición de un modelo de desarrollo occidental y 

depredador. 

 

 
 

 
15 Dietz, G. (2017) Interculturalidad: una aproximación antropológica. Perfiles educativos vol. 39 no. 156 ciudad de México. Abril -junio. 

ISSN 0185-2698 
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Área Temática 1:  SABERES ANCESTRALES AFROCARIBEÑOS Y  AFROANTILLANOS:  

REVITALIZACIONES,  DECOLONIALIDADES , AFROLATINOAMERICANOS,  

INTERCAMBIOS Y  METODOLOGÍAS  

 

Coordinadores de mesa 

 

Dr. Jorge Iván Jaramillo Hincapié 
Dr. Ernesto Santillán Anguiano 

 

Justificación 

 
En estos momentos en América Latina es necesario descentrarse de los discursos hegemónicos y voltear la mirada 

hacía pueblos, comunidades, organizaciones, acciones colectivas y movimientos que han estado relegados por 

tiempos inmemoriales, a los cuales aún no les llega la hora de las reparaciones históricas (Etno reparaciones, afro-

reparaciones), y siguen estando en el último renglón de la oficialidad, cuando sabemos que a diario producen unos 

discursos otros, otras maneras de nombrar y redignificar sus propias prácticas. Es a partir de estas maneras de 

sentir, resentir, repensar, resignificar (ubicando el acento en procesos actuales de redignificación), en las que se 

ubica esta mesa temática y en la que queremos traer al debate experiencias, trabajos, discursos, oratorias, andares 

y caminares latinoamericanos, que nos permitan ir recomponiendo este resquebrajado continente. Se da cabida a 

todo lo que permita a los practicantes de las identidades culturales ancestrales, afro-latinoamericanas, 

afrocaribeñas, y mesoamericanas extender, fortalecer, recuperar, reestablecer la función de elemento 

estructurador, universo de sentido, medida de racionalidad del quehacer cotidiano en las sociedades en las cuales 

operan dichas identidades e identificaciones culturales. 

 

Y por último, las experiencias de diálogo intercultural: acciones, metodologías, y  propuestas a releer cómo en las 

últimas décadas las formas y maneras de  aproximarnos a la alteridad, han dado un giro completo, pues pasamos 

de trabajar  sobre a trabajar con, esto advierte un cambio de paradigma desde lo cultural, con una  apuesta rotunda 

a lo intercultural, a la producción en coparticipación y el abandono a  modelos desgastados de ñinterpretaci·n de 

las culturasò que ya no proporcionan las  respuestas correctas a lo que hoy deviene desde las maneras de ser y 

estar juntos en  América Latina.  

 

En contextos de procesos decoloniales que buscan superar la herida colonial que aún pervive en nuestras 

subjetividades. Lograr entender las posibilidades del entre lugar, la in between, la frontera, lo liminal; es decir, 

sobre la mirada que se hace un lugar en los intersticios (parafraseando a Hommi Bhabha) y las ruinas, entre las 

realidades fracturadas que son producto de este sentir y estar en el mundo. 
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¿DE DÓNDE VENGO YO? LITERATURA ORAL AFRO CON MIGRANTES DEL PACÍFICO 

COLOMBIANO  

 

Francia Elena Rodríguez Rodríguez16 

 

 

La actual propuesta de investigaci·n hace relaci·n a la tesis doctoral titulada ñàDe d·nde vengo yo? Literatura 

oral afro con migrantes del Pac²fico colombiano en Tulu§, Valle del Caucaò realizada en la Universidad San 

Buenaventura, Cali, y suscrita al doctorado en Educación.  

 

Están presente en ella dos categorías: la oralidad y la migración en el Pacífico colombiano, las cuales fueron 

indagadas en la revisión bibliográfica, de ellas surgieron diferentes tensiones que permitieron identificar los vacíos 

analíticos en el campo de estudio que hacen posible esta tesis.  

 

Las corrientes teóricas revisadas garantizan la discusión entre autores que han abordado la diáspora africana. La 

investigación focalizará la población migrante del Pacífico colombiano concentrados en el municipio de Tuluá, 

en el centro del departamento del Valle del Cauca, y la metodología a utilizar es de enfoque cualitativo. Se trata 

de realizar una investigación acción educativa que busca entregar a las nuevas generaciones la oralidad de los 

pueblos afro migrantes del Pacífico colombiano, en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca.  

 

Para garantizar el análisis de la oralidad se utilizará la entrevista como técnica que permite la identificación de 

expresiones de los adultos mayores a través de la observación constante, que llevará a trasversalizar el currículo 

con la unificación alrededor de un relato, para desarrollar en la Institución Educativa Técnica de Occidente, con 

un análisis de la oralidad de los pueblos afro migrantes del Pacífico Colombiano. 

 

PALABRAS CLAVE:  

 

Interculturalidad, oralidad, migración, pacífico colombiano, identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Doctoranda en educación, Magister en Gestión de la Informática educativa, Docente de aula de la asignatura de Lengua Castellana, 

Universidad San Buenaventura Cali. Colombia. Correo faele1220@gmail.com  
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ENTRE RÍOS, EL MAR, LAS MONTAÑAS Y LA SABANA: LOS SENDEROS QUE TRANSITAN LAS 

PARTERAS TRADICIONALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA . 

 
Javier Alonso Bula Romero17 

Luz Enith Maza Padilla18 

Mónica Ocampo Rivero19 

Martha Orozco Valeta20 

Gustavo Jiménez Hernández21 

 

 

En muchas regiones del mundo la partería tradicional es considerada una fortaleza para el cuidado de la mujer 

durante el embarazo, especialmente en las zonas de difícil acceso geográfico, donde muchas veces las parteras 

tradicionales son el único recurso con el que cuentan estas mujeres para dar respuesta a sus necesidades de cuidado 

materno y perinatal; el departamento de Córdoba no es ajeno a esta realidad social; en esta región, la partería 

tradicional se mantiene como una práctica viva que se resiste a desaparecer. La presente investigación planteó 

como Objetivo Conocer las prácticas ancestrales implícitas en el ejercicio de la partería tradicional para el cuidado 

de la mujer durante la gestación, parto y puerperio.  

Materiales y Método: Se trata de una investigación cualitativa de tipo exploratorio, que utilizó la etnoenfermería 

como método, para conocer y comprender las prácticas ancestrales implícitas en el ejercicio de la partería 

tradicional; el muestreo fue intencional y participaron 18 parteras tradicionales de cuatro subregiones del 

departamento de Córdoba; 10 mujeres afrodescendientes; (5 de la zona costanera y 5 del palenque de San José de 

Uré), 5 parteras pertenecientes a la etnia indígena Zenú y 3 parteras del pueblo indígena Embera Katio, del alto 

Sinú. La información fue recolectada a través de entrevistas etnográficas; registros foto etnográficos y diarios de 

campo. El análisis de datos se realizó siguiendo la propuesta de Madeleine Lehninger; donde la perspectiva ó®micô 

y la ó®ticô fueron necesarias para los procesos de interpretación. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética 

de la Universidad de Córdoba y avalado por las autoridades gubernamentales de los grupos étnicos que 

participaron en el estudio.  

Resultados. De la presente investigación emergen tres dominios culturales:  

1) Saberes ancestrales en manos de parteras tradicionales; que describe prácticas ancestrales como sobar o 

acomodar el feto, la atención de partos inminentes y el uso de plantas medicinales. 

 2) el cuidado de la recién parida; actividad que da continuidad al rol de las parteras tradicionales durante el 

posparto. 

 3) el Ombligo, la placenta y el territorio; descritos como elementos simbólicos donde convergen los imaginarios 

culturales y el vínculo que tienen los pobladores de esta región con el territorio.  

 

 
17 Magíster en Enfermería. Profesor Asociado de la Facultad Ciencias de la Salud, Universidad de Córdoba. Colombia. Correo: 

javierbula@correo.unicordoba.edu.co 
18 Magíster en Enfermería. Profesor Asociado de la Facultad Ciencias de la Salud, Universidad de Córdoba. Colombia. Correo: 

lemaza@correo.unicordoba.edu.co 
19 Magíster en Salud Pública. Profesor Asistente de la Facultad Ciencias de la Salud, Universidad de Córdoba. Colombia. Correo: 

mocampo@correo.unicordoba.edu.co 
20 Profesor Asistente de la Facultad Ciencias de la Salud, Universidad de Córdoba. Colombia. Correo: 

morozcovaleta@correo.unicordoba.edu.co 
21 Magíster en Epidemiología clínica. Profesor Ocasional de la Facultad Ciencias de la Salud, Universidad de Córdoba. Colombia. Correo:  

gustavojimenezh@correo.unicordoba.edu.co 
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Conclusiones: 

 La partería tradicional en el departamento de Córdoba reafirma el vínculo de estas mujeres con el territorio; estas 

prácticas ancestrales se encuentran influenciadas por los imaginarios culturales de los pueblos afrodescendientes, 

campesinos e indígenas. Los saberes de partería tradicional son heredados, pero también son aprendidos y se han 

desarrollado a partir de la observación y la experiencia cotidiana. Las parteras tradicionales son consideradas 

mujeres valiosas para sus comunidades y ejercen una importante influencia en los procesos reproductivos y el 

cuidado materno y perinatal de las mujeres de la región. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Partería, cuidado cultural, pueblos indígenas, población afrodescendiente, etnografía.  
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DISPOSITIVO PEDAGÓGICO PARA LA SALVAGUARDÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL CON POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA  

 

Jhon Jairo Angarita Ossa22 

 

El abordaje de la presente ponencia de investigación doctoral, se sustenta a partir del reconocimiento de los 

saberes propios, es decir, del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de las comunidades afrocolombianas en el 

Distrito de Santa Marta, que ha sido invisibilizado, negado y excluido en sus dimensiones epistemológica, 

ontológica, discursiva y pedagógica, es decir en el conjunto de las relaciones de la coexistencia de la biopraxis 

de estas comunidades, producto de la negación sistemática de sus formas comprensivas de la vida. 

En esta perspectiva, el objetivo es enunciar la construcción de un dispositivo pedagógico intercultural que 

contribuya a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en comunidades afrodescendientes en el distrito 

de Santa Marta del Departamento del Magdalena. La aplicación de este diseño se realiza en un contexto de 

negación, debilitamiento y perdida de las prácticas tradicionales que derivan en la afectación de la identidad, a 

partir de la fragmentación de los usos y costumbres de la cultura propia. 

En consecuencia, se propone contribuir a la comprensión y la construcción pedagógica de un dispositivo que 

reconozca los saberes invisibilizados, subalternizados y excluidos de la matriz cultural validada por el saber 

hegemónico, específicamente en las manifestaciones culturales de la cocina tradicional, la oralidad y la medicina 

tradicional. Estudio que se realizará con la población de la comunidad educativa del Institución Educativa 

Intercultural Distrital Bellavista ubicado en la localidad tres (3) Turística Perla del Caribe en la Paz sector Torre 

quince Distrito de Santa Marta-Departamento del Magdalena-Colombia como parte del proyecto doctoral del 

autor en la Universidad de Magdalena. 

 

En consecuencia, se contribuirá a la valoración del patrimonio cultural étnico local, aspecto comprendido en el 

indicador del plan estratégico de la universidad del Magdalena desde su perspectiva intercultural. Reconociendo 

que la cocina y medicina tradicional sumada a la tradición oral representan algunas de las manifestaciones del 

patrimonio inmaterial y cultural de la nación. Es también uno de los pilares principales de la identidad cultural 

de un pueblo. En el año 2012 el Ministerio de Cultura aprobó la Política de conocimiento, salvaguardia y fomento 

de la alimentaci·n y las cocinas tradicionales de Colombia, la cual reza que: ñLas cocinas tradicionales est§n 

llenas de historia, sentido y s²mbolos que, (é), generan un profundo efecto cultural de identidad y pertenencia. 

(é) patrimonio que debe ser reconocido, transmitido y salvaguardado en beneficio de las generaciones del 

presente y del futuroò (p.22). 

 

PALABRAS CLAVE:  

Dispositivo pedagógico, patrimonio cultural, educación intercultural, afrodescendiente. 

 

 

 

 

 
22 Doctorando en Educación Interculturalidad y Territorio. Investigador en patrimonio cultural inmaterial, Universidad del Magdalena. 

Colombia. Correo: jjangarita@unimagdalena.edu.co  

 

http://www.eventos.unimagdalena.edu.co/
mailto:jjangarita@unimagdalena.edu.co


IV CONGRESO INTERNACIONAL SoLEI  
Calle  29H3 # 22-01 - Bloque VIII, Piso 2 
Oficina Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio  
Santa Marta - Colombia PBX: (57 -5) 438 1000 Ext. 1163 
soleilatinoamerica@gmail.co m 
www.eventos.unimagdalena.edu.co   

IV Congreso Internacional SoLEI  
Procesos interculturales en los territorios del Abya Yala  
 

 

 

 

 

 

RELACIONES DEL FUEGO CON LA RE -EXISTENCIA Y LA EDUCACIÓN EN LOS MISAK  

 

 
John Harold Giraldo Herrera23 

 

 
Las relaciones del fuego con la educación y la re-existencia Misak, explora desde y con el pueblo originario, una 

de sus prácticas ancestrales: la de ejercer su soberanía y concentrar su serenidad y capacidad organizativa, 

espiritual y educativa en el Nachak. En su posición de personas sentadas con el abuelo, lograron recuperar su 

identidad, detienen el acabose de los múltiples modos de ser colonizados. También se cuentan historias y tejen la 

vida, al relatar sus sueños, ofrecer palabra y cohesionarse. 

 

Prender el fuego es tanto como alimentar la vida. Así que, desde un enfoque decolonial, al asumir al pueblo Misak, 

como acto-coautores, y no como objeto de estudio, sino como interactuantes de una condición, en los que su voz 

prima y el trabajo presente es compartido con ellos y ellas, se pudieron hacer inmersiones en sus dinámicas, tanto 

del contexto familiar, como político, organizacional, entre otros. En varios años, se comparte una relación de 

solidaridades y encuentros mutuos que nos permitieron participar de celebraciones, resistencias, cambios de 

gobernabilidad, mingas (allik) de pensamiento, de lucha, de familiaridad educativa. 

 

El contexto donde perviven es el Cauca, zona de conflictos y disputas, de tensiones y alegrías, de patrimonios y 

perspectivas. Con otras comunidades indígenas conviven en territorios similares y con esfuerzos que son 

compartidos, y en donde también en medio de forcejeos, no dejan de ser y perdurar. 

 

Se enfoca desde la idea de multiculturalidad, expuesta por Gunter Dietz y conectada con el diálogo de las voces 

de algunas comunidades indígenas del país en las disposiciones que tienen sobre el fuego. Al tiempo, se recogieron 

relatos, que es una de las maneras de educación propia y ancestral, de establecer nexos, y de configurar realidades 

y mundos, de forjar identidades, por consiguiente, se dejaron unos textos, que hablan y dan cuenta de situaciones 

desde la cosmovisión Misak. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Misak, re-existencia, pueblos de origen, nachak, fuego, educación propia, cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Magister en Literatura. Profesor asistente de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Tecnológica de Pereira. Director de 

la Escuela de español y Comunicación Audiovisual. Investigador y solidario de los Pueblos de Origen Correo: haroldgh@utp.edu.co  
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MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO: UNA HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA EN CONTEXTOS INDÍGENAS WAYUU  

 

Karelis Beatriz Cotes Sierra24 

Remedios Pitre Redondo25 

 

La violencia intrafamiliar es un problema que afecta a todas las sociedades y comunidades del mundo. Sin 

embargo, las comunidades indígenas suelen enfrentar desafíos únicos en la prevención y abordaje de este 

problema. En particular, la comunidad Wayuu, al ser una cultura con su propia forma de resolver conflictos, sin 

embargo, los wayuu es uno de los pueblos más antiguos y mejor organizados en todo el país, este pueblo mantiene 

su lengua materna y las prácticas culturales se han mantenido a pesar de la continua interacción que hay entre los 

ind²genas wayuu y los occidentales, a pesar de la incorporaci·n de usos y costumbres ñajenasò a la cultura. 

Las diferentes comunidades wayuu representados por los diversos clanes han tenido enfrentamientos entre sí, e 

incluso han mantenido una guerra por años y la única forma de solucionar sus problemas ha sido pagos en dinero 

y especie por medio de un palabrero, quien se encarga de llevar la palabra de una familia a otra, siendo equitativo 

con las dos partes. 

La tradición de resolución de conflictos intrafamiliares se continúa solucionando de la forma en como se ha dado 

siempre; por muchos años las autoridades wayuu han sido los mediadores de los conflictos, siendo estos respetado 

por ambas partes ya que ven en ellos un abogado que defiende y es justo a la hora de dar el último veredicto. 

Dentro de los hogares de cada comunidad se reflejan casos de violencia intrafamiliar, estos casos son muy 

comunes el maltrato verbal y físico siendo las victimas principales las mujeres de todas las edades; generalmente 

no son denunciadas y mucho menos visibilizadas en las oficinas ni departamentos encargados en resolución de 

conflictos. 

El objetivo de la investigación es aportar a la comprensión de la violencia intrafamiliar en la comunidad Wayuu, 

y proponer una herramienta de resolución de conflictos que pueda ser útil en la prevención de la violencia. Se 

utilizo una metodología cualitativa a través de un método descriptivo, las técnicas aplicadas fueron la observación 

participante y su instrumento como el diario de campo y una segunda técnica que es la entrevista estructurada que 

permitieron considerar los resultados. 

De lo anterior la ponencia pretende aportar a la discusión desde un primer enfoque como es la utilización e 

implementación de mecanismo como la participación de un mediador, en este caso es el palabrero Wayuu, que 

aplica el acuerdo a través de sus creencias y tradiciones y un segundo enfoque promover la prevención de la 

violencia en culturas con formas de resolución de conflictos propias. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Conflicto, palabrero, creencias, costumbres, cultura Wayuu, violencia. 

 

 
24 Magister en Familia intervención Familiar. Trabajadora Social. Profesor tiempo completo de la Facultad de Ciencias sociales, 

Universidad de la Guajira. Colombia. Correo: kcotes@uniguajira.edu.co 
25 Magister en desarrollo y gestión de empresas sociales Economista, Profesora titular Facultad de ciencias sociales y humanas Universidad 

de la Guajira Colombia. rpitre@uniguajira.edu.co 
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SABERES ANCESTRALES Y PRĆCTICAS CURATIVAS ASOCIADAS AL ñBUEN-VIVIRò DE LA 

POBLACIÓN ZENÚ  

 

Marlys Cano Yepez26 

 

Este trabajo investigativo centra su objetivo en el análisis cultural de los saberes y prácticas curativas y 

medicinales en clave de desarrollo social y buen vivir en la comunidad indígena Zenú atendida desde su diversidad 

y con enfoque diferencial.  

En Colombia, según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, 4,4 del total de la población del país se 

auto reconoce como indígena y es culturalmente diversificada y relativamente dispersa en diferentes ámbitos 

geográficos. Esta variedad existió ya en el momento de la conquista española, y los cientos de años de contacto e 

imposición de hábitos la han modificado, pero no borrado. Cada grupo es en la actualidad, un grupo 

contemporáneo con relaciones profundas, a menudo conflictivas, con la sociedad nacional. Sin embargo, las 

situaciones de desventaja frente al reconocimiento de sus derechos, diversidad étnica y garantías constitucionales, 

aún tiene muchos retos por alcanzar.  

Diversas circunstancias de exclusión y segregación de las comunidades indígenas han determinado al interior de 

ellas la búsqueda de superación de sus problemáticas, han desencadenado entre ellos la organización en busca de 

reafirmar sus derechos civiles, políticos, socioeconómicos y culturales. Como respuesta a siglos de represión y 

abuso, la población indígena ha desarrollado mecanismos de movilización y visibilidad de sus derechos 

articulando exigencias políticas y socioculturales a los gobiernos. 

En diálogos con poblaciones indígenas del departamento de Bolívar, se pudo observar gran preocupación, por la 

notable disminución en el cultivo de plantas medicinales, esto debido entre otras cosas, a que no cuentan con 

terrenos propios donde puedan cultivar estas especias; lo que genera un proceso paulatino de extinción y con él 

una pérdida de toda la riqueza cultural y curativa que poseen. En cuanto a médicos ancestrales; la situación no es 

distinta, estos saberes poco a poco se reducen más en su extensión, manifestando que son pocas las personas que 

persisten aun con estos conocimientos; puesto que la absorción por procesos urbanísticos y globalizadores generan 

fuertes procesos de reconocimiento e identidad, que en ocasiones les genera manifestaciones de desconocimiento 

con referencia a su propia esencia indígena.  

 

Este trabajo representa un aporte y reconocimiento a la comunidad indígena Zenú en su constante lucha por el 

rescate y preservación de sus tradiciones históricas y culturales, de igual forma, se resaltan debates y discusiones 

sobre las prácticas culturales y sus vínculos con el desarrollo de las comunidades, resulta relevante en el momento 

en que relaciona elementos de memoria histórica, relacionados con los factores de violencia y sus efectos en esta 

población.  

 

Es por esta situación que, se hace necesario seguir en el proceso de reconocimiento de su diversidad étnica y 

cultural; propósito fundamental de esta investigación, que resulta ser un punto de partida en la visibilidad de la 

medicina ancestral en territorio indígena, en el fortalecimiento de sus costumbres, afianzamiento de su tradición, 

es menester resaltar los aportes históricos, culturales, ancestrales de dichas comunidades a la construcción de la 

nación colombiana y la búsqueda de mecanismos que permitan fortalecer su identidad y auto reconocimiento. 

 

 
26 Socióloga, Magister en Desarrollo y Cultura, Especialista en Gerencia de proyectos, Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Educación, Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. Colombia. Correo: canoym@tecnocomfenalco.edu.co 
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PALABRAS CLAVE:  

Cultura, indígena, medicina ancestral, saberes curativos, prácticas ancestrales, tradición. 
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EL PODER DE LA NARRACIÓN DIGITAL EN LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL: EL CASO DEL PODCAST "ZHAMA SHIGUI" Y LOS SABERES TRADICIONALES 

WIWA  

 

Paulo Julián Villadiego Álvarez27 

 

Esta ponencia reflexiona sobre el podcast Zhama Shigui: saberes tradicionales del pueblo wiwa, desarrollado 

mediante una metodología participativa que integró a los mamos, sagas y docentes tradicionales del pueblo wiwa, 

quienes participaron activamente en cada etapa de su producción, realizada in situ en los asentamientos de 

Tezhumke y Cherua de la Sierra Nevada de Guanwindua. Este enfoque colaborativo buscó asegurar la autenticidad 

de las prácticas documentadas, y además fortalecer la transmisión de conocimientos esenciales para la comunidad, 

arraigados en su cosmovisión. 

El formato de audio facilitó la documentación de elementos intangibles del patrimonio cultural, como tradiciones 

orales, expresiones artísticas y rituales, permitiendo su conservación más allá de las generaciones. Además, 

"Zhama Shigui" sirvió como un vínculo entre las costumbres tradicionales y las plataformas digitales modernas, 

ampliando la difusión y apreciación de los saberes ancestrales y haciéndolos accesibles para un público diverso, 

incluida la juventud digitalmente conectada. Uno de sus objetivos, buscaba proporcionar una plataforma 

significativa para que las voces indígenas de la comunidad Wiwa se expresaran directamente, facilitando un 

intercambio cultural sin intermediarios y empoderando a la comunidad al permitirles narrar su propia historia.  

En su desarrollo, se destacan los desafíos de la traducción fiel de conceptos culturales Wiwa a idiomas más 

globales, proceso que requirió de consensos entre los hablantes nativos y los intérpretes, además de una 

sensibilidad cultural para mantener la integridad de los saberes transmitidos, especialmente al publicar el podcast 

en tres lenguas: Dumuna, español e inglés. La incorporación de elementos narrativos sonoros, como música 

autóctona, efectos de sonido ambientales y testimonios en vivo, agregó una dimensión emocional y sensorial a las 

narrativas, enriqueciendo la experiencia auditiva y elevando las IV Congreso Internacional SoLEI Procesos 

interculturales en los territorios del Abya Yala 22, 23 y 24 de mayo de 2024. 

Prácticas culturales Wiwa dentro del panorama global de patrimonio cultural inmaterial. Mirando hacia el futuro, 

es esencial medir los impactos pedagógicos del podcast en entornos escolares para evaluar cómo ha 

complementado o enriquecido los currículos existentes y fomentado una comprensión más profunda y respetuosa 

de las culturas indígenas, lo que ayudará a optimizar futuras iniciativas de narración digital y garantizar que 

contribuyan efectivamente al empoderamiento y la preservación cultural en el contexto educativo. Se considera 

que la experiencia aporta datos a la idea de que la confluencia de las tecnologías modernas y las tradiciones 

ancestrales, pueden considerarse una herramienta fundamental para la salvaguarda y revitalización del patrimonio 

cultural inmaterial. 

PALABRAS CLAVE:  

Podcast, saberes tradicionales, revitalización lingüística, pueblo wiwa. 

 

 
27 Doctorando en Educación, interculturalidad y territorio, Magíster en lingüística, especialista en diseño de multimedia. Docente 

Universidad Popular del Cesar. Colombia. Correo: paulo.julian@gmail.com 
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COMPRESIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL DESDE LAS TRADICIONES 

AFROCOLOMBIANAS ZONA RURAL DISTRITO DE RIOHACHA  

 

Yalexi Reinoso Pérez28 

Remedios Pitre Redondo29 

 

La cultura afrodescendiente es una de las más diversas y ricas en tradiciones ancestrales a nivel mundial debido a 

que esta se ha enriquecido desde su salida de África a los diversos territorios que podríamos llamar territorios 

afrodescendientes, las cuales durante muchos años han tenido que enfrentarse a situaciones como la esclavitud, la 

discriminación racial y al silenciamiento de su cultura, su lengua y costumbres, perdiendo su identidad en muchos 

casos para poder ser aceptados o admitidos en la generalidad de la sociedad, sin embargo  a través  de los años las 

familias afrocolombianas han mantenido sus tradiciones manteniéndose presente en los jóvenes  que 

buscan  representar su cultura y configurar su identidad. 

Sin embargo, entre las diferentes problemáticas que se han presentado a la largo de la historia de la población 

afrocolombiana, es la convivencia, que ha tenido relación directa con la vulneración de sus derechos, esto ha 

traído grandes consecuencias a nivel cultural, político, educativo y social reflejándose en actitudes de rechazo y 

aún pervive la visión esclavista de la comunidad. A pesar de esto la convivencia está relacionada con el respecto 

en conocer y valorar a los demás, siendo la familia el espacio más importante para promulgar esta labor, de lo 

anterior se realizó un estudio cuyo objetivo estuvo enmarcado en la compresión de la convivencia social a partir 

de las tradiciones afrocolombianas específicamente en familias ubicadas en la zona rural del distrito de 

Riohacha,  iniciando desde la revisión de las principales costumbres ,tradiciones y pautas de convivencia en los 

jóvenes  que hacen parte de las familias afrocolombianas, para ello se planteó una metodología cualitativa a través 

de un método etnográfico, aplicando como técnica de investigación la  entrevista a profundidad   que permitió 

considerar los resultados.  

Considerando los aportes se pretende desde la ponencia evidenciar los avances importantes del estudio en 

marcados desde un enfoque inicial de la convivencia , en términos del respecto por la memoria ancestral, la 

igualdad de oportunidades, la participación y la conservación de las tradiciones y la necesidad de comprender y 

fortalecer la identidad, si como validar el patrimonio cultural, un segundo aspecto el reconocimiento de 

los  jóvenes desde su origen y su sentido de pertenencia por el entorno .y un tercer aspecto la  mirada desde la 

familia como escenario social que promueva la formación convivencia, en ambientes de aprendizaje armónicos 

de respeto y  solidaridad de igual manera, este estudio evidencia el cambio convivencial de los grupos 

Afrocolombianos, que se ha tenido en los últimos años permitiendo así considerar valorar el respeto a la diversidad 

y brindando el reconocimiento a los grupos étnicos Afrocolombianos en la perspectiva desde la multiculturalidad. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Comportamientos, relaciones costumbres, cultura, familia, patrimonio. 

 
28 Magister en gerencia, orientación en resolución de conflictos y mediación. Profesor tiempo completo de la Facultad de Ciencias Humana, 

Universidad de la Guajira Colombia. Correo: .yreinoso@uniguajira.edu.co. 
29 Magister en desarrollo y gestión de empresas sociales, Profesora titular Facultad de ciencias sociales y humanas Universidad de la Guajira 

Colombia. rpitre@uniguajira.edu.co. 
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NARRATIVAS EN CONFLICTO: LA MINGA Y SU REPRESENTACIÓN EN LOS MEDIO S 

 
Teresita Vásquez Ramírez30 

Luz Adriana Henao31 

Luz Marina Henao32 

 

Narrativas en Conflicto: La Minga y su Representación en los Medios 

 

La palabra ñMingaò remitía en sus inicios a un colectivo organizado por varias familias o comunidades 

indígenas que se reunían con el propósito de trabajar solidariamente en función de un proyecto común. Sin 

embargo, con el tiempo, su significado se transformó, hoy la minga significa resistencia, una expresión de la lucha 

colectiva por la justicia, los derechos y la dignidad de las comunidades indígenas y campesinas. La minga, para 

sectores sociales progresistas, es un símbolo de unidad, fuerza y democracia en la lucha por un cambio social. Por 

el contrario, sectores conservadores y de derecha le han vendido a la ciudadanía la idea de que la cultura política 

es sinónimo de violencia, subversión y delincuencia. 

 

Esta variación semántica del término cogió mucha más fuerza a partir de noviembre de 2019 a raíz de la irrupción 

de una serie de movilizaciones intermitentes en contra del gobierno de Iván Duque, por su obcecada oposición al 

proceso de paz con las FARC, el asesinato de líderes sociales y otras medidas impopulares del gobierno que 

afectaban la economía de los colombianos.  

 

A pesar de los cambios en la era digital y de que los medios ya no ostentan el monopolio de la información, 

continúan ejerciendo un poder significativo. Esto se debe, en parte, a que la ciudadanía tiende a considerar que 

las noticias presentan hechos objetivos y verídicos. Sin embargo, estos medios moldean la realidad de manera 

narrativa, presentando una versión que se ajusta a sus intereses políticos y económicos. Como resultado, son 

responsables de empobrecer el debate público al silenciar diversas voces e interpretaciones de la realidad nacional. 

Además, contribuyen a la polarización y trabajan activamente para desacreditar y eliminar simbólicamente a los 

adversarios del gobierno que los financia. 

 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es analizar la narrativa mediática que rodea a la Minga, examinando 

las estrategias discursivas utilizadas tanto en los medios como en las redes sociales. Estas estrategias han 

contribuido a construir un ethos negativo y estigmatizado de los movimientos indígenas en el país. Además, han 

activado una actitud racista y aporofóbica en la ciudadanía, lo que deriva en el maltrato y la exclusión de los 

indígenas de la esfera pública como ciudadanos colombianos. 

 

En este propósito, nos apoyamos en la metodología del folletín mediático (Revaz, 2009, Baroni, 2007), que 

consiste en cimentar en un gran macrorrelato transmedial y transtextual las noticias serializadas que circularon en 

medios y redes sociales sobre la participación de la Minga en las movilizaciones del estallido social del 28 de 

abril del 2021, y analizado a partir de la semiótica narrativa de la Escuela de Paris, desarrollada por A. J Greimas, 

un modelo de análisis que permite abordar los roles actanciales de los actores del discurso, los valores que 

 
30 Doctora en Humanidades. Magister en Comunicación Educativa. Profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad Tecnológica de Pereira. Colombia. tevara@utp.edu.co. 
31Abogada. Especialización en Derecho. Magister en Educación. Profesora asociada de la Escuela de Filosofía. Universidad Tecnológica 

de Pereira. Colombia. luzah@utp.edu.co. 
32 Doctora en Educación, Magister en Lingüística. Profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Tecnológica 

de Pereira. Colombia. luzmarh@utp.edu.co. 
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movilizan y los juegos de manipulación que buscan que la ciudadanía acepte, modifique o intensifique su adhesión 

a ciertos valores ideológicos. 

 

Para este propósito, nos apoyamos en la metodología del folletín mediático (Revaz, 2009; Baroni, 2007). Dicha 

metodología consiste en cimentar las noticias serializadas que circularon en medios y redes sociales sobre la 

participación de la Minga en las movilizaciones del estallido social del 28 de abril de 2021 en un gran macrorrelato 

transmedial y transtextual. Además, analizamos este fenómeno desde la perspectiva de la semiótica narrativa de 

la Escuela de París, desarrollada por A. J. Greimas. Este enfoque de análisis nos permite explorar los roles 

actanciales de los actores del discurso, los valores que movilizan y los juegos de manipulación que buscan influir 

en la percepción y adhesión ideológica de la ciudadanía. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Ethos, manipulación, minga, resistencia, cultura, política. 
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EL TRANSITAR DEL TERRITORIO A LA "CIVILIZACIÓN" DE LA MUJER WAYUU  

 

Alexandra Angarita Aguarán33 

 

Soy mujer, soy wayuu, esa niña que el viento hizo libre y la civilización amaestro, el territorio recorrió y la 

civilización amanso, que heredo por sangre principios y la civilización reprimió, esa niña inocente que a su familia 

amo y por la civilización de ella se escondió, que soñaba, pero de adulta de su cultura se avergonzó al transitar 

del territorio a la civilización. 

Una transición que evoca recuerdos de un pasado con momentos felices, al disfrutar del espacio donde el sonido 

de la naturaleza al despertar permitió compartir los sueños, escuchar a las abuelas, aprender a tejer a tener nociones 

de ser wayuu, de ser mujer. 

Una transici·n de ni¶as a la civilizaci·néun mundo desconocido desde su lengua hasta cualquier aspecto que 

represente la comunicaci·n, la interacci·n, las costumbres, su habitar, sus vestimentas y la ñoportunidad de 

realizaci·nò. 

Un transitar que, bajo el amparo de estudiar, de crecer en muchos casos se convirtió en la india, la chinita, la 

paisana, la muchacha de la casa.  La mal llamada muchacha que no sabe hablar, vestirse ni de acuerdo con la 

civilización actuar.  Pero aqu² est§ la civilizaci·népara ense¶ar lo que su cultura no puede hacer y en un abrir y 
cerrar de ojos pase del territorio, de ese lugar marginado al mundo occidental de prominentes oportunidades, es 

la concepción del Alijuna civilizado y la aceptación del wayuu desde su estado relegado. 

El transitar del territorio a la "civilización" de la mujer wayuu, representa el sentir, resentir y repensar de un grupo 

de estudiantes de la asignatura de Educación para la Interculturalidad de la Universidad de la Guajira sede Maicao, 

tanto wayuu como Alijunas, con quienes en esos encuentros continuos, se ha tenido la oportunidad de asumir una 

mirada desde la academia, hacia esos saberes ancestrales y con ello sus vivencias, permitiendo en medio llantos 

y sonrisas resignificar su sentido de apropiación, valor, respecto por su Ei´ruku, su clan, su comunidad.  

La academia como espacio y contexto para repensar esas prácticas, tanto ancestrales como las que allí convergen, 

en su preparación para futuras licenciadas en Educación Infantil, ha permitido con orgullo presentar lo que han 

sido, lo que han aprendido, llorar por lo que dejaron al salir de niñas o adolescentes de sus comunidades a la 

llamada civilizaci·n, donde sufrieron al ñno saber espa¶olò, al no poder interactuar ñporque no sab²a hablarò, al 

avergonzase o ser burladas por equivocarse, una de ellas dice: ña¼n confundo ñelò o ñlaò cuando algo voy a 

mencionar, pero m§s o menos ya se hablarò. 

Es así, como al final se puede visualizar, a través de estos espacios la reivindicación de los derechos, del valor 

propio, del nivel de conciencia y con ello transitar del territorio a la zona urbana sin necesidad de temor, de 

vergüenza, de dolor y como maestras poder continuar sean en zona urbana o rural con ese legado ancestral de 

manera que se articule la vivencia, la experiencia con ello las prácticas y políticas para una posible educación para 

la interculturalidad. 

 

 
33 Doctoranda en Educación Universidad San Buenaventura Cali, Magister en Desarrollo Infantil, Magister en Resolución de Conflictos y 

medicación, Especialista en Salud Familiar, Psicóloga. Docente orientadora I.E.N° 11 Maicao la Guajira, Docente catedrática, facultad 

ciencias de la Educación, Universidad de la Guajira. Colombia. Correo alexandraangaritai@hotmail.com.  
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PALABRAS CLAVE:  

Mujer wayuu, territorio, civilización, saberes ancestrales, saberes docentes. 
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DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL POR PARTE DEL ESTADO COLOMBIANO AL PUEBLO 

AFROCOLOMBIANO  

 

Angie Masiel Cabezas Rodríguez34 

Esteban Valverde Ramos35 

 

A pesar, que la Constitución de 1991, se perfile como una norma superior, garantista de los Derechos humanos y 

fundamentales, su génesis ya venía permeada del concepto de discriminación. Lo anterior se sustenta, en el 

contexto de la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, (donde se estaba creando la nueva Nación), 

encargada de redactar el nuevo proyecto nacional de una Constitución, que se ajustara a la realidad del país. Pero, 

no fue así para la población étnica afrocolombiana.  

El pueblo afrocolombiano, quien ya venía realizando luchas, para ser reconocidos y tener participación política 

en la estructura del Estado, le fue negado su participación de forma directa y efectiva, debido que su representante 

no logró alcanzar los votos de elección para estar en la Constituyente. Por tanto, tuvieron que recurrir a 

organizaciones como la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) y realizar diferentes acciones 

(Telegram negro, marchas, etc.) para que sus demandas fueran escuchadas, según (Morales Alonso, 2020). Ello 

ha conllevado, aún en la actualidad, a la invisibilizacion y estigmas discriminatorios con el grupo étnico 

afrocolombiano, desde varios contextos: jurídicos, sociales, económicos y políticos, fundados en ideologías etnos 

y euros centristas, como el racismo científico y la superioridad blanca. El cual se abordará de primera base para, 

entender la Discriminación que hoy se establece en la sociedad colombiana de manera estructural frente al pueblo 

afrocolombiano. 

Un proceso desde la Colonización. La discriminación estructural contra las personas Afrocolombianas,  deviene 

de un pasado de radicalización, deshumanización y esclavización de la población africana negra,  durante el 

proceso de colonización europea en América, trayendo consigo múltiples efectos en el bienestar de la misma; a 

pesar de haber sido poco estudiados, se encuentran varias afectaciones en la psique colectiva e individual de la 

poblaci·n negra, seg¼n el texto ñS²ndrome de Esclavo Postraum§ticoò, los africanos y sus descendientes sufren 

del síndrome esclavo postraumático como consecuencia de la opresión multigeneracional experimentada durante 

siglos de esclavitud (Pineda, E., 2018). 

Clasificar a la humanidad en sociedades estructurales, ha servido como base para la dominación del poder, es así, 

como la historia nos mostró que, a la hora de someter a un grupo colectivo con características diferenciales, tal 

como ocurrió con el pueblo negro africano, quien fue objeto de estudios científicos pueden ser clasificado por 

raza y ubicarlos en una escala de inferioridad en comparación a una raza que se encontraría en una escala de 

superioridad como la blanca o caucásica. Estas teorías proporcionaron la justificación de la marginación de la que 

fueron objeto poblaciones enteras de seres humanos cuya inferioridad fue argumentada a partir de la diferencia 

corporal, construyendo con ello una especie de ñracismo cient²ficoò que pareci· objetivar y validar tales prácticas 

(Vera, J., 2019). Con el llamado ñracismo cient²ficoò se construy· la estructura de la racionalidad occidental 

encargada de sustentar las diferencias humanas, fundamentando a su vez la identidad de Occidente como grupo 

bello, civilizado y culto y por lo tanto deseable, en contraste con los otros, salvajes, bárbaros e indeseables (Vera, 

J., 2019).  

 

 
34 Estudiante de 9° semestre de Psicología, Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA - UCEVA. Colombia. angie.cabezas01@uceva.edu.co 
35 Estudiante de 8° semestre de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas, UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

- UCEVA. Colombia esteban.valverde01@uceva.edu.co. 
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PALABRAS CLAVE:  

Estado, afrocolombiano, discriminación, racismo científico. 
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INNOVACIÓN SOCIAL EDUCATIVA DESDE LA PERSPECTIVA DECOLONIAL EN LA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

 

Blanca Irene Rubio Hernández36 

 

La innovación social educativa es un proceso de formación, que se gesta desde la dialéctica reflexión-acción. 

Pensar en ella, implica la articulación con el movimiento de emancipación y liberación que moviliza la educación 

desde las perspectivas pluralistas y heterogéneas. Esta propuesta aporta a la construcción de nuevas realidades y 

prácticas educativas a partir de la concientización crítica, la resignificación y la reconstrucción de las experiencias 

propias de las comunidades y actores sociales, por consiguiente, este diálogo de saberes busca reconstruir prácticas 

pedagógicas decoloniales desde una postura crítica e intercultural, territorializando las dinámicas educativas. 

Tener en cuenta la perspectiva decolonial en la práctica pedagógica significa, entre otros argumentos, reconocer 

que los indígenas, campesinos, afrodescendientes vienen a la escuela no solo a aprender y transformarse, sino 

también a enseñar. La decolonialidad de la educación se logra en la misma medida en que se reconoce la validez 

e importancia de los saberes ñotrosò no oficializados por la matriz colonial. (Palermo 2015, citado Ortiz, L·pez y 

Pedrozo, 2018). 

En consonancia con lo anterior, el objeto de estudio de este proyecto de tesis doctoral es proponer estrategias de 

innovación social educativa, desde la perspectiva decolonial en la práctica pedagógica de las y los maestros, 

buscando transformar los modelos educativos tradicionales hacia un enfoque más equitativo e inclusivo.    

Para estos fines, se desafían las influencias de los paradigmas educativos tradicionales en la reproducción de las 

estructuras de poder en la práctica pedagógica, haciendo uso de los recursos del pensamiento y capacidades 

innovadoras de los maestros, a partir de la construcción e implementación de acciones que den respuesta a las 

necesidades diversas que se experimentan en el territorio y en el aula desde la perspectiva decolonial. 

En definitiva, la heterogeneidad que caracteriza a las escuelas debe estar fundamentada en las estructuras 

curriculares esencialmente con orientaciones interculturales para que a través de estas se visibilicen las culturas, 

se detallen sus puntos débiles, se interconecten y se fortalezcan a través de sus relaciones. Es conveniente señalar, 

que los currículos deben exaltar las diferentes cosmogonías, eliminar las desigualdades, resaltar las oportunidades 

e identificar las características de la población que se atiende (Polo, Ruiz y Tausa, 2023).  En este orden de ideas, 

las enormes brechas en los aprendizajes, las problemáticas de las escuelas, la descontextualización de la 

educación, el desconocimiento del territorio y la necesidad de homogeneizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje son algunos de los aspectos que hoy preocupan en las prácticas pedagógicas de los maestros.  

 Esta investigación es de corte cualitativa, enmarcada en el paradigma de la Complementariedad, donde el objeto 

de estudio debe ser abordado con alternativas metódicas múltiples, no excluyentes, aludiendo a la posibilidad 

humana de conceptualizar de modo distinto una realidad específica, de acuerdo con una visión particular 

mediatizada por las representaciones sociales y valores culturales (Martínez citado en Blanco y Pirela, 2015). Por 

consiguiente, se utilizará la Investigación Acción Participativa y la Innovación Social educativa para co-construir 

conocimiento y generar prácticas pedagógicas innovadoras decoloniales. 

PALABRAS CLAVE:  Innovación social educativa, decolonialidad, práctica pedagógica. 

 
36 Doctoranda en Educación, Interculturalidad y territorio. Magister en Ciencias de la educación, Especialista en Pedagogía infantil, 

Psicóloga, Docente de Psicología General, IED Normal Superior María Auxiliadora. Colombia. Correo: 

blancarubiohernandez3@gmail.com.  
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PETROGLIFOS DE CATAMBUCO - APROPIACIÓN DE MEMORIAS COLECTIVAS Y 

PROTECCIÓN DEL TERRITORIO QUILLACINGA  

 

Brayan Sebastián España Irua37 

 

Los petroglifos de Catambuco, en el departamento de Nariño, Municipio de Pasto, representan un tesoro 

invaluable de las memorias colectivas del pueblo Quillacinga, que ha persistido a lo largo de más de tres décadas. 

Durante este periodo, la esencia indígena del territorio de Catambuco pareció yacer en un letargo, resultado de la 

imposición del Estado colombiano, que reconfiguró el estatus de resguardo por el de corregimiento. Esta 

imposición no solo alteró la designación territorial, sino que también desencadenó un mecanismo sistemático de 

sometimiento que erradicó cualquier manifestación de lo indígena. 

A pesar de este periodo de opresión, las memorias colectivas y el archivo del territorio han resistido, los 

petroglifos, en particular, emergen como testigos silenciosos y enigmáticos de la interacción entre el sincretismo 

campesino e indígena. Estas antiguas inscripciones rupestres no solo cuentan la historia de la tierra, sino que 

revelan una conexión profunda entre la comunidad y el espacio que habitan. 

En este contexto, los petroglifos desempeñan un papel crucial en la revitalización de los sentimientos y 

pensamientos de la comunidad Quillacinga. Más allá de ser meros elementos patrimoniales, estos grabados en 

piedra se presentan como un archivo histórico tangible y vivible. Así, no solo son símbolos de identidad, sino 

también fuentes epistémicas valiosas que permiten la reconstrucción y revitalización de la identidad indígena en 

el gran pueblo Quillacinga 

La enigmática forma de los petroglifos sirve como un puente entre el pasado y el presente, revitalizando la 

conexión entre la comunidad y sus raíces. Estos grabados no solo resistieron la imposición estatal, sino que 

también se han convertido en un faro que guía la recuperación de la identidad indígena. La comunidad encuentra 

en ellos un recordatorio constante de su rica herencia cultural, proporcionando una narrativa auténtica y resistente 

a las distorsiones impuestas por el exterior. 

La importancia de los petroglifos trasciende la mera estética o historicidad, se erigen como guardianes de la 

identidad Quillacinga. Esta perspectiva va más allá de la apropiación de los petroglifos como patrimonio cultural; 

los reconoce como portadores de conocimiento que al ser descifrados ofrecen una visión profunda de la 

cosmovisión indígena. 

Los petroglifos de Catambuco no solo son testigos de un pasado distante, sino también catalizadores de la 

revitalización y reconstrucción de la identidad indígena en el territorio Quillacinga. A través de su enigmática 

forma, estos grabados en piedra se erigen como monumentos vivos que trascienden el tiempo, encarnando la 

resistencia y la resiliencia del pueblo Quillacinga ante las adversidades históricas. 

 

PALABRAS CLAVE:  Petroglifos, identidad Quillacinga, memorias colectivas, sincretismo campesino-

Indígena, reconstrucción cultural y resiliencia patrimonial 

 
37 Estudiante de Administración Pública de la ESAP (Escuela Superior de Administración Pública Correo electrónico: 

sebastianespana967@gmail.com  
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ESCUELA DE ALFABETIZACIÓN E INTERCULTURALIDAD PARA EL CUIDADO MATERNO 

PERINATAL DESDE LA EXPERIENCIA DE COMUNIDADES NATIVAS (ALICUMAPE)  

 

Claudia Patricia Motta León38 

Adriana Tabares Salazar39 

 

En Colombia los modelos de atención en salud han sido predominantemente "medicalizados" y jerárquicos. La 

participación de las personas sigue estando influenciada por las decisiones de los profesionales de la salud y las 

imposiciones de los sistemas sanitarios, creando así una brecha entre la gestión de la salud de las comunidades y 

sus valores, prácticas sociales, espirituales y culturales. En el contexto específico del embarazo, existe una 

sobrevaloración del conocimiento que surge de la academia, ya que se considera que solo este es producto de la 

"ciencia" y del pensamiento racional. Por el contrario, la tradición oral y la experiencia proveniente del cuidado 

de las mujeres es considerada por muchos como una práctica esotérica y sin rigor científico. 

Desde esta perspectiva, es evidente la necesidad de desarrollar iniciativas apoyadas por las organizaciones 

educativas, sociales, gubernamentales e incluso gremiales que faciliten la integración, reconocimiento y 

validación de los conocimientos ancestrales y experiencias de las mujeres y las comunidades que habitan en el 

territorio nacional, especialmente en lo relacionado con la partería y el cuidado de la gestación, para así facilitar 

la integración de estos saberes a la academia y los sistemas sanitarios. 

Con esta motivación el consorcio Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Universidad Simón Bolívar, 

UNIMINUTO, REDIPAR Chocó y Universidad Ana G. Méndez de Puerto Rico, patrocinados por la iniciativa 

100.000 Strong in the Americas, Colciencias y el Banco para el Desarrollo de América Latina se unieron para 

crear la escuela de alfabetización e interculturalidad para la atención materno- perinatal desde la experiencia de 

las comunidades nativas (ALICUMAPE). Esta alianza tiene como objetivo central visibilizar la importancia de 

los saberes ancestrales de las parteras afrodescendientes, indígenas y campesinas en el cuidado de las mujeres 

durante la gestación y el parto. 

Para alcanzar los objetivos, el proyecto consta de tres fases: 1) Formación virtual de los estudiantes de las 

diferentes universidades participantes del programa, en competencias de cuidado materno perinatal, cuidado 

intercultural y alfabetización en salud 2) Movilidad Nacional e Internacional de Docentes y estudiantes 3) Análisis 

de información, construcción de una estrategia pedagógica de difusión pública con el conocimiento derivado del 

dialogo de saberes con las comunidades.  

Hasta la fecha se han ejecutado las dos primeras fases del proyecto, la primera a través de un COIL (Collaborative 

Online International Learning) en el que participaron 30 estudiantes en modalidad virtual sincrónica y asincrónica 

del cual fueron seleccionadas 6 personas. 

En la segunda fase se realizó inicialmente una movilidad nacional en los departamentos de Santander, Choco y 

Bogotá D.C para realizar entrevistas en el marco de un dialogo de saberes a las comunidades afrodescendientes, 

 
38 Enfermera y magister en enfermería Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Políticas Públicas y Justicia de Género, 

CLACSO. Docente Investigadora Escuela de Enfermería Fundación Universitaria Juan N Corpas. Colombia. Correo: 

claudia.motta@juanncorpas.edu.co. 
39 Magister en Educación con énfasis en Sistemas Didácticos de Lenguaje, Licenciada en Educación Preescolar. Coordinadora Académica 

Licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios ï UNIMINUTO. Colombia. Correo: 

adriana.tabares@uniminuto.edu.co  
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indígenas y rurales respecto a las prácticas utilizadas en el cuidado de las mujeres durante el embarazo, parto y 

posparto que luego se extendió a San Juan de Puerto Rico con parteras de la región. Actualmente se está 

desarrollando la fase de transcripción, análisis y codificación de la información para la construcción del 

componente teórico de la estrategia que se construirá como contenido multimedia. 

PALABRAS CLAVE:  

Partería, atención materno-perinatal, cuidado cultural, dialogo de saberes y salud de la mujer. 
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MIRADAS AFRO-DESENCONTRADAS: FOTOREPORTERÍA Y ANIMACIÓN EN LA NARRATIVA 

DEL PARO DE CORTEROS DE CAÑA EN VALLE DEL CAUCA  

 
Claudia Solanlle Gordillo Aldana40 

 

 

Esta comunicación reflexiona sobre las formas narrativas del paro de corteros de caña de azúcar en el Valle del 

Cauca en el 2008, considerado el más prolongada en la historia de los ingenios mediante dos dispositivos visuales: 

el primero, 50 fotografías publicadas entre junio y octubre de 2008 por los periódicos El Tiempo y El País de Cali, 

donde paralelamente se publicaron artículos y publirreportajes que argumentan la expansión y fortaleza 

económica que impulsa el sector azucarero en Colombia, configurando un discurso hegemónico; y el segundo, 

los cortos animados rescatando nuestras raíces: Nietas y nietos del coco y la pacora (2021) y Rescatando nuestras 

raíces: la lucha por la dignidad de los corteros en los cañaduzales del Valle del Cauca 2023 realizados por las 

nietas y nietos de los corteros de caña en el Valle del Cauca que entraron a paro en aquella época y que hace parte 

de su trabajo de grado para obtener el título de especialistas en soberanías y buen Vivir con énfasis en 

comunicación territorial y transformadora de la Universidad Intercultural de los Pueblos, configurando una 

resignificación de la narrativa como forma de afro-reparación. 

 

Aunque se trata de dos formatos narrativos con fundamentación diferente, pues el primero informa desde el 

periodismo y el segundo entretiene desde el cine, ambos se articulan por la idea de visibilizar un tipo de denuncia. 

Para el primer caso, la foto reportería muestra fotografías donde los cuerpos manifestantes están en acción de 

lucha gritando o con materiales para defenderse, enfocando lo colectivo con un discurso; en el segundo caso, las 

animaciones muestran personajes puntuales en su escenario de vida cotidiano durante las huelgas y posterior a las 

mismas, enfocando al individuo con un discurso comunitario. 

 

Dicha ambivalencia de las imágenes es articulada mediante la metodología del atlas warburgriano, un modelo 

sintomático que pretende entender las imágenes como síntomas mismos que evidencian una simbología que habita 

y supervive en la memoria colectiva (Johnson, 2012), activado cuando una huella energético-afectiva de un tiempo 

pasado se asimila a una huella de un tiempo ahora. (Losiggio, 2020, p.117). Esto para entender que el tiempo de 

la imagen no es el mismo relato renderizado del tiempo de la historia (Didi-Huberman, 2009, p.35), lo que nos 

lleva a encontrar un ñmalestar intermedio en la dial®ctica de las im§genes (Warburg, 2010, p.xx) que produce 

hallazgos como las invisibilidades, silencios, repeticiones, formas estéticas que juegan con las ideas: cercano-

lejano, conocido-desconocido, confianza-desconfianza que se tensionan mediante la creación de un video ensayo 

experimental que usa el remontaje como forma de pensamiento histórico. (Romero 2007) 

 

PALABRAS CLAVE:  

Corteros de caña, afro-reparación, atlas warburgriano, foto reportería, animación.  

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Posdoctorante de UNIMINUTO, Doctora en Sociología, magistra en Estudios Culturales con formación en Comunicación Social y 

Periodismo. Correo electrónico: claudia.gordilloa@gmail.com  
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FORMACIÓN DOCTORAL: UNA EXPERIENCIA DE UNA DÉCADA EN PERSPECTIVA 

INTERCULTURAL CRITICA PROPIA  

 

 
Claudia del Pilar Vélez De La Calle41 

 

 

El doctorado en educación de la universidad San Buenaventura Cali ha cumplido diez años desde sus inicios a 

partir de la aprobación por parte del MEN de su documento Maestro y de su permiso de funcionamiento. 

Lo característico de este doctorado es que fue pensado y se ha desarrollado con una perspectiva de Región 

Pacífica, con un énfasis en la interculturalidad crítica. 

Apostó desde sus inicios en ofertar un servicio de formación académica de alto nivel para docentes, investigadores 

de esta región del país, recogiendo y reconociendo sus particularidades poblacionales y culturales.  

 

PALABRAS CLAVE:  

Formación doctoral, perspectiva intercultural crítica, doctorado en educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Doctora en filosofía y ciencias de la educación, Magister en desarrollo social y educativo. Directora Doctorado en educación Universidad 

San Buenaventura Cali. Colombia. Correo: cvelez02@hotmail.com. 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRÉS EN PESCADORES DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y 

BAHÍA SOLANO, CHOCÓ  

 

Cristian Camilo Osorio Ordoñez42 

 

Este estudio se propuso identificar y analizar los niveles de estrés experimentados por pescadores pertenecientes 

a tres asociaciones en los municipios de Providencia y Santa Catalina, así como Bahía Solano, en el departamento 

del Chocó. La metodología adoptada fue de naturaleza cuantitativa, con un diseño no experimental y un alcance 

descriptivo. Se utilizó el instrumento PSS-14 (escala de estrés percibido) para la recolección de datos, y se llevó 

a cabo un análisis estadístico para evaluar los niveles de estrés percibido. La participación de los pescadores se 

basó en un proceso de consentimiento informado. 

La muestra consistió en 58 pescadores. Los resultados revelaron que el 44% de los encuestados experimenta estrés 

"de vez en cuando", el 24% "a menudo", el 17% "casi nunca", el 10% "muy a menudo" y el 4% "nunca". La escala 

de estrés utilizada asigna puntuaciones directas, indicando que a una mayor puntuación corresponde un mayor 

nivel de estrés percibido. 

Los datos sugieren que una proporción significativa de pescadores en la región enfrenta niveles variables de estrés. 

Este hallazgo subraya la importancia de abordar los factores estresantes específicos en la vida de los pescadores 

para mejorar su bienestar y desempeño laboral. 

Este trabajo contribuye a la comprensión de los desafíos psicosociales enfrentados por los pescadores en las 

comunidades estudiadas. Las implicaciones prácticas de estos resultados podrían orientarse hacia la 

implementación de programas de apoyo psicológico y medidas preventivas para abordar el estrés y mejorar la 

calidad de vida de los pescadores. 

 
PALABRAS CLAVE:  

Pescadores, estrés percibido, comunidades costeras, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Magíster en Prevención de Riesgos Laborales, Profesional en Salud Ocupacional, Psicólogo, Tecnólogo en Salud Ocupacional, 

Tecnólogo en SISOMA. Docente Especialización en Gestión Psicosocial en Contextos del Trabajo, Corporación Universitaria Minuto de 

Dios ï UNIMINUTO, Rectoría UNIMINUTO Virtual. Colombia. Correo: Cristian.osorio@uniminuto.edu.co 
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PATRIMONIO CULTURAL DESDE LA IDEA DEL SUJETO COMO PORTADOR DEL SABE R 

 

Fabiola Beatriz Velasco Pérez43 

 

El patrimonio cultural se valora desde lo objetual y desde lo espiritual, este último también localizado en la 

materialidad, por lo tanto, detrás de todo objeto existe un sujeto de conocimiento, un ser humano que está en 

constante desarrollo y evolución de lo aprendido, que se apropia del objeto desde un acto de pensamiento 

constituido. Analizar y comprender esa relación, objeto/bien patrimonial y sujeto de acción, como portador de los 

saberes patrimoniales, en una constante dinámica de reproducción y producción de conocimientos transmisibles 

a las generaciones futuras, que sirve de soporte para fundar el propósito final de la presente investigación, 

establecidos en desarrollar constructos teóricos para la gestión reflexiva, compleja y transdisciplinaria de los 

saberes contenidos en el patrimonio cultural del Abya-Yala. 

La posición paradigmática asumida es afrontada desde un enfoque cualitativo, emergente, interpretativo y 

fenomenológico, apoyado en la hermenéutica y con un sentido ontológico. 

Desde las teorías de la complejidad y la transcomplejidad como epistemes emergentes, y de la exégesis crítica 

que puede ofrecer el movimiento latinoamericano descolonial, se fundamenta un pensamiento reflexivo 

consecuente. Como se devela, el discurso rompe con algunos paradigmas en relación con el concepto de 

patrimonio cultural hasta ahora subordinado a los conceptos hegemónicos globales, como también, propone 

estrategias de gestión de los saberes patrimoniales a partir de la consolidación de redes de conocimiento para el 

intercambio de experiencias entre pares de conocimientos y saberes. 

 

PALABRAS CLAVE:  

conocimiento y saberes; complejidad; gestión patrimonial; redes de conocimiento; transdisciplinariedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Doctora en Patrimonio Cultural, Magister en Conservación y Restauración de Monumentos, Arquitecta de la Universidad Central de 

Venezuela. Personal de Investigación de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados ï IDEA. Correo: fabiolavelascop.aula@gmail.com 
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EL AFRO EN ARGENTINA. ENTRE LA INVISIBILIZACIÓN, RACISMO Y RECONOCIMIENTO  

 

Marina Luz Baigorria Acinas44 

 

Para comenzar a enunciar sobre el afro en Argentina se debe recuperar los conocimientos para desarrollar esta 

Ponencia.  Se convino realizar una búsqueda analítica y comprensiva de estudios e investigaciones para la misma. 

Se inició la exploración en bases de datos y páginas web teniendo en cuenta: los primeros censos, saberes afro, 

género femenino afro, invisibilizacion y el racismo forma parte de nuestra sociedad. 

Gran parte de la población afro y afroamericana arribada al territorio nacional se asentó en el ámbito rural. Los 

hombres, en su mayoría, se dedicaron a trabajar la tierra y a ejercer como mano de obra en las cosechas. Las 

mujeres, por su parte, eran asignadas al servicio de la casa, fundamentalmente en el casco de la estancia. 

Su contribución a la vida rural fue, de este modo, determinante, como lo fue también en otros ámbitos y sectores, 

lo que hace que la sociedad en su conjunto esté en deuda con esta importante comunidad, tantas veces olvidada y 

postergada.  

La ley nacional que lo instaura se enmarca en el contexto de una mirada más inclusiva y del enfoque basado en la 

ampliación de derechos en función de las demandas de las minorías, que se puso en marcha a partir de 2003. Pero 

esta reivindicación no fue solo una contribución a la comunidad afro Argentina sino a la sociedad entera, ya que 

le permitió tomar conciencia de una parte negada de su historia y de su identidad, que enriquece el mismo 

significado y el alcance de la misma argentinidad (Llanos, C. 2020). 

El objetivo principal en este trabajo es investigar la significación de la llegada de los ciudadanos afro en nuestro 

país y principalmente el insuficiente conocimiento sociohistórico al respecto. La metodología utilizada son las 

técnicas cualitativa y cuantitativa basado a la documentación encontrada.  

En un mundo que se encamina lentamente hacia una mayor equidad, debemos preguntarnos cómo estamos en 

términos de derechos humanos en la Argentina. Por lo pronto, reconocer a los afrodescendientes y africanos de 

nuestro país es un modo de reivindicar su pasado, su presente y su futuro. 

Cabe destacar que para elaborar este trabajo se cita a los siguientes autores y Organismos pertinentes: Llanos, C. 

(2020); Pita, F. (2022) y (2019); Douer, D. (2021); Ministerio de Cultura, Historia, (2018); Ministerio de Cultura, 

(2019). 

 

PALABRAS CLAVE:  

Afrodescendientes en Argentina, saberes afro, género femenino, invisibilizacion, racismo. 

 

 

 

 

 
44 Licenciada y Profesora en Sociología UBA. Magíster en Política y Gestión en la Educación UNLu. Universidad Buenos Aires. Argentina. 

marinabaigorria123@gmail.com.ar  
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EL ENCIERRO DE LA MUJER WAYUU: EDUCACIÓN, TRADICIÓN Y CONTEXTO  
 

Irene Verbel Sierra45 

 

En La Guajira, territorio binacional de Colombia y Venezuela, se sitúa la comunidad Wayuu. Dentro de su 

cosmovisión, se pueden destacar las bases filosóficas y mitológicas que fundamentan su Ley de origen o los 

principios formadores, siendo la complementariedad entre lo femenino y masculino lo que da origen al universo 

y a la vida. En este contexto, la mujer Wayuu es la principal encargada de la educación y la base estructural de la 

conservación cultural. Para esta comunidad, la educación no está limitada a tiempo, espacio ni a contenidos 

específicos; de modo distinto, se fundamenta en la participación directa del niño y la niña en los rituales y en las 

actividades de los mayores siguiendo la división por género, edad, actividades socioeconómicas y socioculturales, 

en la que se establecen, a la par, espacios educativos y personas implicadas en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 

El encierro puberal es una de las principales instituciones educativas en la cultura, consiste en aislar a la Majayülü 

(señorita) en una vivienda dentro de la ranchería1 durante varios meses. A lo largo de este tiempo y en este 

espacio, la madre, tías y abuelas enseñan el arte del tejido y aspectos importantes sobre el rol de madres y esposas 

que desempeñarán las adolescentes dentro de la familia en el contexto de la organización matrilineal, 

capacitándose, de esta manera, para dirigir y educar a su familia. (Verbel, 2022). Pese a la importancia y valor de 

esta pr§ctica para la conservaci·n cultural, hoy en d²a ñaunque se mantiene, no es tan común como lo era antes y 

el periodo que dura el encierro se ha reducido a unos pocos días, cuando antes podía durar desde seis meses hasta 

un a¶o.ò (Garc²a & Archila, 2015, p.24). 

Actualmente este ritual se realiza en menos proporción y/o su duración se ha reducido. Al respecto, pueden existir 

diversas causas, una de ellas podría estar relacionada con la vinculación por parte de las mujeres Wayuu en 

Instituciones Educativas formales, considerando que la escuela, como institución posee una estructura curricular, 

horarios y cronogramas que por su naturaleza pueden no ser flexibles, obstaculizando la realización y el buen 

desarrollo de esta práctica tradicional. En términos generales, este hecho ha contribuido con la problemática 

relacionada con el deterioro de la Espiritualidad al que se han enfrentado históricamente los Wayuu desde la época 

colonial. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Ritual, Educación propia, mujer Wayuu. 

 

 

 

45 Estudiante de doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio, Magister en Educación, Licenciada en Música. Profesora de la 

Institución Educativa Almirante Padilla de Riohacha. Correo: ireneverbel@gmail.com  
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mailto:ireneverbel@gmail.com


IV CONGRESO INTERNACIONAL SoLEI  
Calle  29H3 # 22-01 - Bloque VIII, Piso 2 
Oficina Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio  
Santa Marta - Colombia PBX: (57 -5) 438 1000 Ext. 1163 
soleilatinoamerica@gmail.co m 
www.eventos.unimagdalena.edu.co   

IV Congreso Internacional SoLEI  
Procesos interculturales en los territorios del Abya Yala  
 

 

 

 

 

 

Área Temática 2: BIBLIOTECAS, ESCUELAS, RURALIDADES Y BUEN VIVIR: 

ENCARIÑAR CON LAS PALABRAS PARA CREAR COMUNIDADES.  

 
Coordinadores de mesa 

 

Dra. Natalia Duque Cardona 

Dr. Guilherme Fellipin do Santos 

 

Justificación 

 

Enmarcada en la actual crisis ecológica cuya consecuencia es el Antropoceno, es imperativo para Latinoamérica 

y el Caribe (Abya-Yala, América Ladina, Indoamérica, Ñamérica, Milpamérica), fortalecer las funciones 

ecológicas en el campo bibliotecario.  Y para la bibliotecología y CI es una necesidad inminente que incluso 

trasciende el ámbito de la cultura y vincula la natura, a través de la idea de lo socio natural, cuya perspectiva 

implica aportar a un bien común, a una casa común. Esta mesa temática tiene como propósito explorar la 

biblioteca como una institución socio natural y su vinculación en contextos rurales, a través de tres ejes:  

1. Saberes intergeneracionales alrededor del patrimonio natural y patrimonio cultural inmaterial. En 

relación con uno de los principales activos que las bibliotecas y escuelas han conservado: información, 

encontramos que su vinculación a las funciones ecológicas y/o ambientales implica el trabajo alrededor 

de saberes intergeneracionales que vinculan la natura y la cultura.   

2. Tránsito de un paradigma de progreso a un paradigma de la sustentabilidad. Ahora bien, en este orden de 

ideas pensando la biblioteca como institución socio natural se busca indagar cómo esta aporta a la 

reconfiguración de formas de organización que transiten de un paradigma del progreso a la 

sustentabilidad.  

3. Vinculación de las políticas agrarias con las prácticas educativas y culturales. Lo cual implica preguntarse 

cómo instituciones como las bibliotecas y las escuelas pueden aportar al fortalecimiento e 

implementación de políticas públicas agrarias, materializadas en economías campesinas, procesos de 

soberanía y autonomía de los pueblos. 
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DIDÁCTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL DE LOS MAESTROS DE PREESCOLAR Y 

BÁSICA PRIMARIA  

 

Sandra Patricia Estrada López46 

 

Resulta significativo mencionar a la docente investigadora Olga Lucía Zuluaga (2009) quien impulsa a otros 

investigadores a la indagación y construcción del archivo sobre prácticas pedagógicas, las cuales se pueden 

compartir como experiencias a otros docentes, partiendo de los saberes propios que se fortalecen desde las aulas 

de clase. En este sentido, el maestro desde su proceso de formación, en el campo de la práctica pedagógica se 

vincula al entorno escolar para interactuar con maestros y con estudiantes e identificar problemáticas en el campo 

educativo que propicien la investigación. 

Este estudio corresponde específicamente a la literatura infantil; la presente investigación surge de experiencias 

en el campo laboral que evidencian tensiones en la enseñanza y aprendizaje de la Literatura Infantil, que se 

manifiestan en la educación literaria y en las didácticas enfocadas en la formación de lectores desde la primera 

infancia, se tiene como objetivo principal: Comprender la incidencia de las didácticas de la literatura infantil de 

los maestros de preescolar y básica primaria en el proceso de formación de lectores literarios; Para trazar el 

proceso de investigación se propone en primera instancia Identificar estrategias didácticas de la literatura infantil 

de los maestros de preescolar y básica primaria en el proceso de formación de lectores literarios; en segundo 

momento caracterizar dichas didácticas y sistematizar los hallazgos. Posteriormente, Proponer lineamientos 

didácticos y mecanismos de comunicación que permitan la socialización y circulación de experiencias 

significativas e investigativas de los maestros de preescolar y básica primaria alrededor de la literatura infantil. 

Finalmente, evaluar los resultados de la sistematización de experiencias investigativas de los maestros de 

preescolar y básica primaria en el proceso de formación de lectores literarios y su socialización. 

El marco referencial que sustenta el presente proyecto de tesis doctoral se fundamenta en un estado del arte que 

se construye siguiendo un rastreo de tesis relacionadas con el presente objeto de estudio y artículos científicos 

encontrados en las bases de datos: SCOPUS, ERIC y EBSCO. Por su parte, el marco teórico se sustenta en dos 

ejes fundamentales: la teoría educativa y la teoría literaria; a su vez, de cada uno de estos ejes se desprenden los 

conceptos básicos tales como: pedagogía, escuela, maestro, didáctica, preescolar, básica primaria, lenguaje, 

literatura, literatura infantil y lector literario. La investigación es cualitativa, su paradigma Socio crítico y como 

método de investigación asociado al enfoque se relaciona la Sistematización de experiencias investigativas. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Educación, didáctico, literatura infantil, docentes, experiencias significativas. 

 

 
46 Docente SEM PASTO, normalista superior licenciada en educación básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Universidad de Nariño, Magister en educación- Universidad del Cauca Estudiante cuarto año de doctorado en ciencias de la educación 

RUDECOLOMBIA Universidad del Cauca. Línea de investigación: Cultura, lenguaje y comunicación. Pasto Sestrada@unicauca.edu.co  
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DISERTACIÓN SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA EN COLOMBIA (LEY 1098 DE 2006)  

Ana Disney Martínez Ocampo47 

 

Son muchas las problemáticas sociales que inciden sobre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los cuales se 

ven afectados por el incumplimiento y vulneración de sus derechos y libertades. Por lo tanto, el estado debe 

proporcionar los medios y recursos a través de los cuales se haga efectivo el goce y garantía de estos derechos. 

Posterior al desarrollo del trabajo acad®mico sobre ñLa Perspectiva Intercultural de la Salud Sexual y 

Reproductiva de los estudiantes Universitariosò, el cual se elabor· desde la metodología cualitativa y el enfoque 

de la complementariedad, es fue relevante para la investigación analizar las normativas que favorecen parte de la 

población a la cual estuvo destinado este estudio, es deber del investigador traer al contexto actual políticas 

públicas, creadas por el Gobierno Nacional como parte de las acciones y medidas de protección para la niñez y la 

adolescencia, así mismo, conocer los deberes y obligaciones que tiene la familia, la sociedad y el estado para con 

ellos.  

Dentro del marco legal de la investigación se revisaron diferentes regulaciones que sobre derechos humanos los 

acoge, en este caso el ñC·digo de Infancia y Adolescenciaò.  Aun cuando, existe en Colombia un robusto abanico 

de leyes materializarlas es un verdadero reto, tal vez porque los programas y proyectos se hacen insuficientes para 

el abordaje de la desigualdad social en la que se encuentra inmersa la niñez y adolescencia colombiana. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Derechos humanos, niñez, adolescencia, política pública, dignidad humana. 

 

 

 

 

 

 
47 Doctora en Educación, Interculturalidad y Territorio de la Universidad del Magdalena, Colombia. Magister en Orientación Educación 

Familiar, Especialista en Seguridad y salud en el Trabajo. Enfermera y Administradora de Empresas - Docente universitaria. Universidad 

del Magdalena/Universidad Cooperativa de Colombia. Correo: anadisneym@gmail.com  
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APAPACHES: ACARICIANDO EL ALMA DE LOS NIÑOS CON LOS LIBROS  

UNA PROPUESTA ESCOLAR PARA EL FOMENTO DE LA FELICIDAD Y LA ACTIVIDAD 

CREADORA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR  

 

Blanca Lilia Medina48 

 

La experiencia de innovación llamada Apapaches   nace en el año 2007 en la institución educativa Gabriel 

Betancourt Mejía, se continúa desarrollando actualmente en la institución educativa Castilla IED, ambas 

instituciones ubicadas en la localidad de Kennedy. Esta propuesta busca promover en el tiempo escolar y 

extraescolar una iniciativa de transformación pedagógica, las prácticas convencionales para la enseñanza de 

lectura y escritura son algunos de los componentes fuertes del proceso, a partir cuatro líneas de acción:  

 

1) El club de lectura Apapaches. 

2) El semillero de escritores. 

3) El canal de YouTube Pacha la Cuentacuentos. 

4) La escuela para padres. Ingeniarte. Está dirigida a estudiantes con y sin discapacidad. 

 

En este sentido, la propuesta de lectura, escritura, oralidad y escucha, viene aportando a la   transformación de esa 

nueva escuela, más humana e incluyente, como micropolítica de aula que rompe las prácticas pedagógicas 

tradicionales que están dejando sin herencia simbólica a nuestras niñas y niños. En este análisis, surge un problema 

sentido: poder disfrutar de las riquezas afectivas y cognitivas del juego, del arte, la literatura y la vida cotidiana 

en familia. Al fin y al cabo, la niñez es muy corta y aun así marca la vida futura de los estudiantes. 

 

 

PALABRAS CLAVE:  

 

Infancia, actividad creadora, lenguaje audiovisual, familia, educación inclusiva, diseño universal del aprendizaje 

(DUA). 

 

 

 

 

 

 
48Licenciada en Educación preescolar, Magister en Estructuras y Procesos del Aprendizaje, Universidad Externado de Colombia, 

Especialista en lenguaje y pedagogía de proyectos, Universidad Distrital. Francisco José de Caldas. Docente, curso Transición. Vinculada 

a la Secretaría de Educación del Distrito (SED), en el Colegio Castilla IED. Contacto: blanlilia@yahoo.com  

http://www.eventos.unimagdalena.edu.co/
mailto:blanlilia@yahoo.com
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LAS AULAS DE LA POBREZA ENERGÉTICA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  

 

Daniel Alberto Manjarrez49 

 

La presente ponencia tiene como finalidad reflexionar sobre la brecha existente entre las Instituciones educativas 

urbanas y rurales sobre las condiciones de infraestructura tecnológica y ambientes de aprendizajes mediados por 

bienes y servicios energéticos que presentan muchas sedes educativas en el Distrito de Santa Marta, Municipio 

Certificado de Ciénaga y el Departamento del Magdalena. 

Desde un enfoque de investigación mixta, Se utilizó la encuesta de Educación Formal realizada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de los años 2021 y 2022, se realizó una 

caracterización sobre la tenencia y frecuencia de uso de bienes y servicios energéticos para fines didácticos; éstos 

datos fueron complementados con la percepción de una muestra de directivos docentes y docentes, quienes 

respondiendo a una entrevistas a profundidad, lograron manifestar su opinión sobre la infraestructura tecnológica, 

uso de bienes y servicios energéticos y los ambientes de aprendizajes dados en cada una de sus sedes educativas. 

Como principal resultado se muestra que, a pesar de los esfuerzos que se han en los últimos años, en la zona rural 

de Santa Marta, Ciénaga y del resto del Departamento del Magdalena, existe un gran porcentaje de sedes 

educativas que carecen de acceso a bienes y servicios energéticos para fines educativos, acceso a internet y aún 

existen comunidades sin acceso a uno de los principales insumos 

de las TICs: la energía eléctrica comparado con la zona urbana. por su parte, los directivos docentes y docentes 

manifestaron que se requiere mayor inversión en bienes TIC´s, seguridad de los mismos y más capacitación 

docente para aprovechar los beneficios que trae consigo los ambientes de aprendizaje mediados por los bienes y 

servicios energéticos. Es importante que se tenga en cuenta estos resultados para emprender la gestión para 

disminuir la brecha y estimular la igualdad de oportunidades educativas en la ruralidad. 

 
PALABRAS CLAVE:  

Uso de las TIC en educación, ambiente de aprendizaje, pobreza energética, brecha digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Educación Universidad del Magdalena ï RUDECOLOMBIA Corte 66-5, Magister en Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y Economista de la Universidad del Magdalena. Docente de educación básica y 

media y Profesor universitario de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO Regional Caribe. Colombia. Correo: 

dmanjarres@unimagdalena.edu.co 
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EL REGRESO OSCURO DEL PROGRESO 

 

Guilherme Fellipin dos Santos50 

 

La propuesta de ponencia se enfoca alrededor del cuestionamiento del paradigma del progreso. Está dividida en 

dos partes: una reflexión sobre el carácter históricamente desigual de cualquier progreso real que sea resultado 

del modelo de producción capitalista, seguido por una inmersión en el estado más actual de la crisis climática. La 

primera parte, la discusión sobre la concreción del progreso, emerge de las cuestiones de autoras y autores como 

Donna Haraway, Anne Tsing y Bruno Latour, que entienden haber una contaminación de los elementos culturales 

generados en el capitalismo por una idea de naturaleza instrumentalizada para, por un lado, constatar una supuesta 

imposibilidad de cambio profundo en la dimensión de la vida nombrada natura desde las acciones de la humanidad 

en este sistema, y por otro, estimular una creencia generalizada en la certeza de una linealidad entre un pasado 

siempre peor, y un futuro siempre mejor, gracias al progreso, como si fuera un desarrollo natural de nuestra 

sociedad.  

Junto a las teorías mencionadas, algunos datos recientes de las desigualdades van a ser presentados, como los 

informes de la OXFAM sobre el crecimiento de la concentración de capital económico en escala mundial, y 

materiales acerca de la diferencia de acceso a innovaciones tecnológicas en servicios esenciales por diferentes 

poblaciones en escala global- por ejemplo, la cuestión aún abierta del acceso a las vacunas para la COVID-19.  

En la segunda parte, el punto de salida es el último informe del grupo intergubernamental de expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, que es literalmente el último antes de la próxima década en la 

cual el planeta va a sufrir las consecuencias de las opciones tomadas desde el propio informe. Con este material, 

va a proponerse un análisis de las instrucciones sugeridas por el Grupo para mantener el calentamiento de la 

temperatura global en 1.5 grados Celsius.  

Al final, va a ser hecho un recorrido por los reportajes de la productora Dromomanos sobre el estado actual del 

colapso climático en Latinoamérica, y otros materiales relacionados. Se espera, con esta ponencia, tejer 

reflexiones alrededor de la (im)posibilidad de mantener la creencia en el progreso futuro como un referencial para 

pensarse nuestro lugar en el mundo. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Progreso, crisis climática, natura, desigualdades. 

 

 

 

 
50 Estudiante del doctorado en Ciencia de la Información y Magister en Ciencia de la Información por el Departamento de Ciência da 

Informação, Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo (ECA-USP), diplomado en Relaciones Internacionales en el 

Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo (IRI-USP). Brasil. Correo: guilherme.fellipin.santos@usp.br / 

guilhermefellipin@gmail.com  
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EDUCACIÓN GEOGRÁFICA Y BIBLIOTECAS: APUESTAS DESDE EL SUR GLOBAL  

 

Dayro León51 

Natalia Duque52 

 

En consonancia con la investigaci·n ñLa educaci·n lectora y su vinculaci·n con las econom²as campesinas, 

familiares y comunitarias (ECFC): una mirada a través de contextos culturales (bibliotecas) y escolares (escuelas 

rurales)ò en el marco del Convenio Específico de Cooperación entre la Universidad de Antioquia - Escuela 

Interamericana de Bibliotecología y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.  

 

Aparece una inquietud por desentrañar desde la perspectiva del espacio, los modos mediante los cuales América 

Latina ha enfrentado su devenir y ha combatido los totalitarismos epistemológicos desde procesos pacíficos y 

comunitarios. En razón a ello, se propuso un ejercicio investigativo complementario denominado ñLa resistencia 

espacial: una pr§ctica de bibliotecaò el cual tiene como finalidad comprender àC·mo se ha insertado la biblioteca 

en los procesos de formación de los ciudadanos para producir formas de resistencia en perspectiva espacial? 

Bajo esta inquietud, apareció una cuestión metodológica que desde el paradigma interpretativo vincula el análisis 

de contenido de variadas fuentes documentales para entender las formas del decir y el decir de las formasen las 

cuales el espacio es propósito y finalidad de la práctica bibliotecaria en tanto práctica de resistencia espacial. Esto 

mediante herramientas como Web of Science que es una de las metas bases de datos más importantes del mundo, 

y el uso de inteligencia artificial para el acceso, ordenamiento, procesamiento y análisis de la información.  

Acompañando este proceso metodológico se acude al desarrollo de unos escenarios de análisis para constituir un 

estado de la cuestión y un marco reflexivo en el que teorías y conceptos van ilustrando los modos interpretativos 

utilizados para los fines investigativos ya mencionados. Para finalmente, presentar una estructura de divulgación 

como la que reza a continuaci·n donde podr§n encontrar: primero un apartado denominado ñSituarse en la 

bibliotecaò donde se problematiza la historicidad y la espacialidad de la biblioteca como condición de las tensiones 

entre sociedad, Estado y vida cotidiana.  

¶ Un segundo apartado, que hemos llamado ñReferentes reflexivos en lo acad®micoò se enfatiza en un modo 
reflexivo para reconocer algunos de las líneas de trabajo más destacadas del mundo académico en torno 

a la relación biblioteca, política, espacio.  

¶ Un tercer apartado que nombramos como ñLa biblioteca como objeto de la espacialidadò expresa la 
necesidad de configurar un modo explicativo de intersección entre los conceptos, sus teorías y las 

realidades latinoamericanas donde ello puede leerse.  

¶ Un cuarto apartado lleva la denominaci·n de ñLa resistencia espacial como pr§ctica bibliotecariaò que 
tiene por finalidad recoger los hallazgos más destacados sobre esa relación de la biblioteca con el espacio 

en los procesos de los colectivos de algunos países en América Latina. 

Finalmente, hay un apartado dedicado a las reflexiones finales que se constituye en una invitación para la crítica 

y el fortalecimiento de esta línea de trabajo en la bibliotecología y en la educación geográfica. 

 
51 Doctor en Educación. Universidad de Antioquia. dayro.quintero@udea.edu.co. 
52 Doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Natalia.duque@udea.edu.co.  
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PALABRAS CLAVE:  

Bibliotecas, educación geográfica, educación rural, Abya-Yala. 
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LA KABYTECA, BIBLIOTECA COMUNITARIA COMO ESPACIO DE ENCUENTRO 

INTERCULTURAL  

 
Sara Ruíz Mahé53 

Erika Triana Torres54 

 

La Kabyteca, desde una mirada etimológica significa: Lugar en el que se guardan los sueños.  Desde una mirada 

global e intercultural significa, baile, cantos, risas, cuentos, cuidados y comunidad. Desde el año 2020 hemos 

construido nuestro propio significado de biblioteca gracias a un proceso de Investigación Acción Participativa, en 

donde la comunidad de las Veredas Trompito Alto y Trompito Bajo ha acompañado y forjado este sueño. Nuestra 

biblioteca se encuentra en un lugar que tiene una historia de violencia y conflicto armado, una comunidad que 

aprendió la resiliencia, viendo en el turismo y el cultivo de cacao un camino para seguir adelante. Es una 

comunidad de cambios, en donde el componente de interculturalidad sobresale, siendo conformada por 

Comunidad Indígena Kaggaba, campesinos nativos de la zona, personas del interior del país y extranjeros. La 

Kabyteca se fue construyendo como un organismo vivo que se adapta y cambia, así como la comunidad lo hace. 

La kabyteca se ha ido transformando como una estrategia educativa comunitaria que permite brindar no solo un 

espacio físico, sino promover el desarrollo de habilidades para la vida, el pensamiento crítico, la aceptación a la 

diferencia y la consolidación de una cultura de paz en un territorio permeado por la violencia, el narcotráfico y el 

desplazamiento. Desde la interculturalidad, la educación contextualizada, ambiental, y emocional se construye un 

engranaje que busca no solo impactar en conocimientos sino también en las relaciones interpersonales que allí se 

van fortaleciendo. Dentro de la biblioteca se forma una mini comunidad de niños, niñas y adolescentes que 

formulan acuerdos de respeto y cuidado entre ellos mismos, que, aunque cometen errores y discuten, también 

saben divertirse, saltar, jugar y disfrutar de ese espacio que sienten como suyo.  

Es importante mencionar como la ruralidad es el espíritu de este proceso en donde aprendemos a construir 

relaciones sanas con el entorno natural que habitamos y mantenemos una relación distinta a la de cualquier otra 

biblioteca que se encuentre en un entorno urbano. En nuestro territorio se puede cultivar el alimento, siendo la 

siembra una característica que hace que nuestra manera de relacionarnos con la tierra sea especial, teniendo una 

conexión directa con el agua de la quebrada, el bosque y la montaña. 

Para terminar, puede llamar la atención cómo al combinar la autogestión y la ruralidad, surge una estrategia 

educativa y transformadora para toda una comunidad. Esta experiencia busca ser un ejemplo que recopila la 

tradición oral de un territorio, la fuerza comunitaria y la interculturalidad para seguir construyendo una cultura de 

arte y paz en nuestro país. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Biblioteca, interculturalidad, ruralidad, educación. 

 

 

53 Estudiante de Licenciatura en Etnoeducación, Universidad del  Magdalena fundacionkaby@gmail.com 
54  Psicóloga, Universidad de Ibagué fundacionkaby@gmail.com 
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Área Temática 3: BIBLIOTECAS, ESCUELAS, RURALIDADES Y BUEN VIVIR 

ENCARIÑAR CON LAS PALABRAS PARA CREAR COMUNIDADES  

 

Coordinadores de mesa 

 

Dr. Saúl Alejandro García 

Dr. Juan Sánchez Martínez 

 

Justificación 

 

Si bien es cierto, la imposición de la ciencia y la ideología por parte de occidente ha sido imperante y ha excluido 

los saberes ancestrales en nuestra América (Abya-Yala), tampoco podemos satanizar que todos los conocimientos 

de occidente han sido en perjuicio de acabar con los conocimientos de nuestras comunidades y tierras de pueblos 

originarios. 

 

Desde las posturas de las epistemologías del sur, se deben de considerar las cosmovisiones y los conocimientos 

de los pueblos ancestrales como un movimiento de reivindicación y de lucha en el proceso de la descolonización 

ideológica y política.  Situación en la que concordamos. 

 

Pero desde la interculturalidad crítica, debemos considerar a los saberes de las comunidades como un cumulo de 

conocimientos que est§n a la par de las disciplinas cient²ficas. Lo que el mismo Souza llama ñecolog²a de saberesò. 

 

En esta mesa se propone hablar de temas relacionados con el ser y el saber a través de los diálogos entre las 

diferentes disciplinas científicas y los saberes tradicionales.  Aquí caben estudios ecológicos, biológicos, 

entomológicos, astronómicos, médicos y otros.  
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GUARDIANAS DE LA TRADICIÓN: EXPLORANDO LOS SABERES ANCESTRALES DE LAS 

PARTERAS EN LOS MONTES DE MARÍA  

 

Alba María Rodríguez Castellar55 

 

En Los Montes de María (Colombia), existe una riqueza de saberes y conocimientos ancestrales resultado del 

mestizaje dado en la colonización, un legado cultural inmaterial que ha sido interrumpido por factores sociales 

como la migración, la violencia o conflicto armado del cual han sido víctimas estas comunidades, la 

modernización, la perdida de la identidad cultural y quizás del desinterés de las políticas de estado por preservar 

un legado que nos pertenece. 

Para ello se requiere hablar de temas relacionados con el ser y el saber utilizando el vehículo de la tradición oral 

a través de los diálogos generacionales que permitan exponer las diferentes disciplinas, artes u oficios, científicos 

y de los saberes tradicionales. Hablamos de prácticas ancestrales como la medicina tradicional y sus estudios 

botánicos, biológicos, entomológicos, astronómicos y hasta médicos. Es el caso de los conocimientos invaluables 

de ñLas Parterasò, mujeres sabias que han sido guardianas de unos saberes sobre la salud materno infantil y 

depositarias de prácticas tradicionales arraigadas a las cosmovisiones de las comunidades en este caso de los 

Montes de María; sin embargo, en las últimas décadas se ha evidenciado una preocupante tendencia en la pérdida 

progresiva de estos saberes. 

Las parteras poseen un conocimiento profundo y empírico sobre el parto y la atención materna, que ha beneficiado 

durante siglos a la mujer indígena, afro, rural, occidental y en especial a mujeres de zonas dispersas sin acceso a 

los servicios de salud; realizando contribuciones significativas, proporcionando  

emocional; preservando desde sus prácticas tradicionales la cultura y la tradición. 

El propósito de esta ponencia es explorar a profundidad porque están desapareciendo estas prácticas ancestrales, 

centrando la atención en la situación de las parteras de los Montes de María, específicamente en el área urbana y 

rural del municipio de San Juan Nepomuceno y realizar una comparación con la preservación de esta práctica con 

otros contextos culturales.  

Al explorar esta dualidad, se espera no solo generar conciencia sobre la importancia de preservar estos saberes 

ancestrales, sino también inspirar y reflexionar sobre la necesidad de mantener viva una herencia cultural única.  

Una revisión bibliográfica de literatura y desde un enfoque holístico relacionado con las prácticas de las parteras 

en Colombia y estudios comparativos sobre estas prácticas en otros países, permitirá comprender mejor el contexto 

histórico, cultural y social de las parteras, en especial en San Juan Nepomuceno (Montes de María) e identificar 

qué factores han contribuido a la trasmisión o perdida de los saberes ancestrales y desde la vivencia y cercanía a 

una partera poder dar una visión más profunda del contexto donde se desarrollan estas prácticas. 

En conclusión, mientras celebramos el reconocimiento global de la partería como patrimonio inmaterial de la 

humanidad, nos enfrentamos a la dura realidad de que esta práctica ancestral está en peligro de desaparecer en 

comunidades como San Juan Nepomuceno y otras áreas rurales de los Montes de María y de Colombia. Este 

contraste nos recuerda la urgente necesidad de actuar en torno a la preservación y revitalización de estos 

conocimientos y saberes. 

 

 
55 Doctoranda del Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio de la Universidad del Magdalena, Colombia. Magister en 

Educación para el Desarrollo Sociocultural. Trabajadora Social - Docente Orientadora. Correo: albamariarc016@gmail.com  
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PALABRAS CLAVE:   

Parteras, saberes, ancestrales, prácticas tradicionales, cosmovisiones, transmisión, Cultural. 
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DE LOS ARROJOS Y TEMORES A LOS AROMAS Y SABORES, UN DIÁLOGO INTERCULTURAL: 

PERSPECTIVAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE DIVERSAS CULTURAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS EN EL ENTORNO ESCOLAR  

 

Claudia Margarita Chanchí Golondrino56 

 

La investigación "De los arrojos y temores a los aromas y sabores, un diálogo Intercultural: Perspectivas de niños 

y ni¶as de Diversas Culturas en la Ense¶anza de las Ciencias en el entorno escolarò. Se centra en la relevancia de 

abordar la diversidad étnica y cultural como una valiosa riqueza que permea el entorno educativo, enriqueciendo 

la formación integral de los estudiantes. Desde una perspectiva pedagógica y epistémica, se propone comprender 

cómo las prácticas pedagógicas emergentes en la clase de Ciencias Naturales del primer grado promueven un 

ambiente educativo inclusivo y respetuoso de la diversidad desde una perspectiva intercultural y de diálogo de 

saberes. 

La investigación se fundamenta en la necesidad de superar la limitación del sistema educativo nacional, que se 

establece desde una única racionalidad, y buscar nuevas perspectivas que permitan construir una sociedad más 

inclusiva y diversa. En este contexto, se entrelazan diversas voces relevantes que enriquecen el análisis de la 

temática abordada. Se parte de la propuesta de la ecología de saberes de Bonaventura de Sousa Santos (2016), 

que busca integrar diferentes formas de conocimiento. Además, se incorporan las voces de interculturalidad crítica 

y del pensamiento emancipador latinoamericano, representadas por Fornet-Betancourt (2004), Katherine Walsh 

(2010) y Fidel Tubino (2011), así como los conceptos de la cultura de Geertz y los procesos de significación de 

Bruner. También se consideran las valiosas contribuciones de académicas y académicos indígenas como Emma 

Delfina Chirix García (2009), Aura Estela Cumes (2004) y Linda Tuhiwai Smith (2016), quienes abogan por un 

enfoque inclusivo y respetuoso de las formas de conocimiento, desafiando los enfoques coloniales en la educación. 

Asimismo, se integra el trabajo de Glen Aikenhead (2022) y Armando Muyolema (2019), quienes realizan un 

análisis crítico de los enfoques culturalistas que excluyen la voz política de las minorías. Este entramado coherente 

de perspectivas y voces configura un enfoque que promueve una comprensión más amplia y enriquecedora de la 

temática en estudio, tanto a nivel epistémico como ontológico. 

Para alcanzar el objetivo planteado, se optará por un estudio de tipo cualitativo, con un enfoque crítico social y la 

etnografía doblemente reflexiva. Se utilizarán técnicas de recolección de información como historias de vida, 

entrevistas en profundidad y observación participante. Esto permitirá fundamentar el análisis a través de la 

triangulación de datos, comprendiendo cómo se manifiestan y entrelazan las prácticas pedagógicas, las 

interacciones y los discursos en la clase de ciencias naturales, así como proponer prácticas pedagógicas 

alternativas en diálogo con los acto-coautores o actores situados participantes en la investigación. 

Los acto-coautores incluirán a niños y niñas de primer grado, docentes de ciencias, familias y directivas de la 

Institución Educativa JFK en Popayán. El estudio busca fortalecer las prácticas pedagógicas reconociendo la 

diversidad cultural en el aula y promoviendo el intercambio de saberes entre los grupos presentes en el contexto 

educativo. 

PALABRAS CLAVE:  

Palabras claves: Prácticas pedagógicas, Interculturalidad, diversidad cultural, dialogo de saberes y enseñanza de 

las ciencias. 

 
56 Estudiante Doctorado en Educación, Magister en Educación Línea Enseñanza de las Ciencias, Ingeniera agroindustrial Universidad del 

Cauca, Licenciada en Educación Biología- química. Universidad del Cauca. Docente de la Institución Educativa John F. Kennedy Popayán 

Cauca. Colombia. Correo: cchanchi@unicauca.edu.co  
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COMPRENSIÓN DE UN TERRITORIO BIOCULTURAL DESDE LA HERMENÉUTICA 

ANALÓGICA  

 

Gerardo Eliud López Vargas57 

 

Armonizar el método científico con el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas implica la concepción 

de una nueva orientación metodológica. Esta propuesta aborda la comprensión de la participación política en la 

Gestión del Territorio Biocultural del Resguardo Indígena de Puracé (Pueblo Kokonuko) como enfoque étnico de 

gestión ambiental.  

Este articulo plantea como alternativa al discurso eurocéntrico balancear a través del ejercicio hermenéutico 

analógico filosofías, ontologías y epistemes que dan pie al desarrollo de diálogos interculturales y transculturales 

a modo de estudio biocultural que incorpora el conocimiento tradicional como una disciplina, y a su vez conforma 

las condiciones de manejo de la comunidad habitante en el resguardo en una idea que puede denominarse política 

biocultural. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Política biocultural, conocimiento tradicional, analogía, intercultural, transcultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 Magister en desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, candidato a Doctor en Etnobiologia y Estudios Bioculturales, Universidad del 

Cauca. Colombia. Correo: gelvar@unicauca.edu.co  
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SEMILLA INTERCULTURAL: DESAFÍOS EN LA HUERTA ESCOLAR WAYUU, SABERES 

ANCESTRALES Y CURRICULARES  

 

Gina Roselia Aldana Martin58 

Paulo César Lemus Navarro59 

 

Esta ponencia aborda los desafíos a los que se enfrentan dos docentes etnoeducadoras de un colegio Wayuu al 

momento de realizar una huerta escolar, por lo que comienza con una reflexión metafórica del surgimiento de las 

ideas como el nacimiento de una semilla, para convertirse en el árbol de la vida, un método de investigación 

propuesto por  Jiménez (2005) quien es mujer indígena Maya y que aborda otra forma de investigar desde 

paradigmas propios, en este caso la esencia y funcionamiento de una planta, donde la raíz es el motivo inicial para 

colectar conocimientos e información, la corteza será las teorías que guían la investigación, el tronco por donde 

se sostiene y comunica la información hacia las ramas, las cuales a su vez representan la forma de dispersar la 

pesquisa. 

La institución Etnoeducativa 12 es el epicentro de esta ponencia, a la cual acuden infantes, jóvenes y docentes de 

diferentes culturas, siendo los Wayuu la población mayoritaria seguida de los Afrodescendientes, Mestizos y 

Migrantes con una presencia minoritaria. El colegio se encuentra ubicado en la comunidad indígena de Muurai, 

dentro de la cuenca del río camarones y el enfoque que maneja es étnico e intercultural. 

Ahora bien, la idea de crear un espacio como la huerta escolar surge a partir de una asignatura denominada 

Proyecto, Pedagógico Productivo, la cual se le asigna a las docentes de ciencias, quienes asumen el reto. En este 

sentido y hablando desde el árbol de la vida como investigación, es pertinente mencionar que estas semillas (ideas 

sobre construir una huerta escolar) fueron sembradas en el 2017, sin embargo, así como sucede en el proceso de 

la naturaleza, no todas las semillas que se sembraron nacieron, pues las condiciones no siempre fueron las 

adecuadas. 

Sembrar este tipo de semillas dentro de la institución ha sido un camino largo y de muchos aprendizajes, 

comenzando por el perfil de las docentes seguido  por el tipo de suelo que tiene el territorio, las practicas 

agropecuarias de la comunidad y las controversias de formas agrícolas entre los saberes propios de la cultura 

wayuu y los conocimientos científicos que se aplican dentro del currículo; por ello, en este andar, el pasar del 

tiempo y los desafíos del camino, los estudiantes, profesores y sabedores han comenzado a reflexionar porque las 

semillas no logran crecer, realizando este proceso desde un dialogo etnoeducativo intercultural, donde la academia 

es un espacio enriquecedor para aprender desde las dos perspectivas (occidental-propia wayuu). Por otro lado, 

retomando el árbol de la vida, esta investigación apenas se encuentra en un proceso de abono, siembra y cuidado, 

es decir aún se están buscando las condiciones adecuadas para que la semilla crezca con la fuerza de una planta 

nativa dentro de su bosque. 

 
PALABRAS CLAVE:  

Indígenas Wayuu, siembra, etnoeducación. 

 
58 Magister en Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Y Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario de la misma Universidad, actualmente es estudiante del Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio de la 

Universidad del Magdalena. Correo: profeginaaldana@gmail.com 
59 Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es estudiante del Doctorado en Educación, Interculturalidad 

y Territorio de la Universidad del Magdalena. Especialista en Administración de Empresas de la Universidad del Rosario. Correo: 

paulo.lemus.n@gmail.com 
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DIÁLOGO DE SABERES SOBRE PRÁCTICAS MÉDICOANCESTRALES, CON PARTERAS 

TRADICIONALES, COMUNIDAD ETTE ENNAKA, SANTA MARTA.  

 

Liliam María Macías Lara60 

 

Los diálogos con las parteras tradicionales del asentamiento Nara Kajmanta, en estribaciones de la Sierra Nevada 

de Santa Marta, proporcionan una oportunidad para conocer sus saberes en lo relacionado con la forma como se 

preparan para el nacimiento de un bebé y cuáles son los cuidados de rutina que brindan al recién nacido en sus 

primeros minutos de vida. Estos diálogos revelan las prácticas ancestrales que se llevan a cabo en cada nacimiento, 

ya sea que el bebé nazca vigoroso o necesite ayuda para respirar, así como el manejo del cordón umbilical. 

Las parteras tradicionales se alistan para el parto a través del conocimiento que han adquirido de sus ancestros y 

que ha sido compartido de generación en generación, los cuales abarcan desde la acomodación del entorno donde 

la madre dará a luz, la preparación emocional y espiritual de la gestante durante el parto, también aplican técnicas 

específicas para brindar apoyo físico y emocional a la madre, facilitando así un proceso de parto seguro y 

respetuoso. 

Las parteras se apoyan en espiritualidad para realizar su labor y la consideran crucial para que esta se lleve a cabo 

con éxito. Al establecer este diálogo, se devela que, a pesar de no tener estudios formales, ellas con el saber 

ancestral logran identificar aspectos cruciales para la salud del recién nacido durante sus primeros minutos de 

vida, conocen la importancia del secado, del contacto piel a piel y los cuidados con el cordón umbilical, sin 

embargo cuando un bebé no respira ni llora al nacer reconocen que además de secar, estimular y dar respiración 

boca a boca, carecen de entrenamiento para ayudarlo a respirar. 

Por consiguiente, los diálogos con las parteras tradicionales ofrecen una perspectiva valiosa sobre las prácticas 

ancestrales utilizadas durante el parto y los cuidados del recién nacido en el asentamiento Nara Kajmanta, 

destacando la importancia de preservar y respetar estos conocimientos transmitidos a lo largo de generaciones. 

Por otro lado, todas ellas estuvieron dispuestas a recibir el taller minuto de oro que desde una visión occidental 

enseña cómo debe ser la preparación para el nacimiento, los cuidados de rutina ofrecidos al recién nacido, además 

de los pasos a realizar para ayudar a un bebé a respirar. 

 
PALABRAS CLAVE:  

Prácticas ancestrales, ayudar a los bebes a respirar, parteras tradicionales.  

 

 

 

 
60 Médica, Especialista en Pediatría, Emergencia Pediátrica y Docencia Universitaria, Facilitadora del Taller Minuto de Oro, Docente de 

cátedra de la Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina, Universidad del Magdalena. Colombia. Correo: 

lmaciasl@unimagdalena.edu.co  
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DOCUMENTAL: PRÁCTICAS MÉDICO -ANCESTRALES EN LA PREPARACIÓN PARA EL 

NACIMIENTO Y CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO, COMUNIDAD ETTE ENNAKA, SANTA 

MARTA.  

 

Liliam María Macías Lara61 

 

Este documental es producto de la investigación realizada con las parteras tradicionales del asentamiento Nara 

Kajmanta, en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta,  con quienes se establecieron encuentros 

dialógicos que permitieron conocer sus saberes ancestrales  en la preparación para el nacimiento y los cuidados 

que le brindan a un recién nacido en sus primeros minutos de vida y el desarrollo de actividades educativas 

enmarcadas en el Taller Minuto de Oro, que enseña mediante escenarios de simulación como hacer la atención 

del parto, valorar al recién nacido y tomar decisiones sobre ofrecer cuidados de rutina,  o ayudarlo a respirar antes 

del primer minuto de vida, cuando el neonato lo requiera.  

Las parteras tradicionales se alistan para el parto a través del conocimiento que han adquirido de sus ancestros y 

que ha sido compartido de generación en generación, los cuales abarcan desde la acomodación del entorno donde 

la madre dará a luz, la preparación emocional y espiritual de la gestante durante el parto, con la oración, el uso 

del tabaco y acompañamiento permanente a la madre dando apoyo físico y emocional, facilitando así un proceso 

de parto seguro y respetuoso. 

 

En el documental se identifica desde una perspectiva intercultural como son los cuidados del recién nacido, las 

parteras tradicionales demuestran como son las prácticas ancestrales utilizadas durante el parto y los cuidados del 

recién nacido en el asentamiento Nara Kajmanta, destacando la importancia  

 

PALABRAS CLAVE:  

Prácticas ancestrales, ayudar a los bebes a respirar, parteras tradicionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Médica, Especialista en Pediatría, Emergencia Pediátrica y Docencia Universitaria, Facilitadora del Taller Minuto de Oro, Docente de 

cátedra de la Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina, Universidad del Magdalena. Colombia. Correo: 

lmaciasl@unimagdalena.edu.co 
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DIÁLOGO DE SABERES, CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS COLECTIVAS PARA LA 

SOBERANÍA ALIMENTARIA EN ARBELÁEZ, CUNDINAMARCA  

 

Martha Yadira Murcia Moreno62 

Yeismy Amanda Castiblanco Venegas63 

 

La soberanía alimentaria, definida por la FAO, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en 1996, 

como el derecho de los pueblos, de los países y regiones a definir sus propias políticas agropecuarias y de 

producción de alimentos, emerge como un imperativo en el escenario global contemporáneo, donde las 

preocupaciones por la seguridad alimentaria son cada vez más urgentes. Comprendiendo la desigualdad mundial 

en el acceso a recursos básicos, es fundamental explorar y promover enfoques que garanticen la autonomía y el 

bienestar de las comunidades, especialmente aquellas que dependen de la agricultura y la vida rural para su 

sustento. 

En concordancia con lo anterior, se observa la integración de la propuesta con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND), especialmente en áreas como hambre cero, 

salud y bienestar, producción y consumo responsables, acción por el clima, atendiendo a preocupaciones inmersas 

en escala mundial. 

En este sentido, el proyecto Saberes, conocimientos y prácticas colectivas para la soberanía alimentaria y la 

siembra de agua, trabajado por la Universidad Cooperativa de Colombia, permite analizar la incidencia de las 

prácticas educativas mediadas por conocimientos ancestrales, campesinos, culturales y científicos en la 

construcción de una soberanía alimentaria a nivel rural. 

Para lograr el diálogo entre los saberes campesinos, ancestrales y técnicos, nos encontramos en la construcción 

de un manual que busca acercar a personas y colectivos de diversos sectores sociales a esos saberes, conocimientos 

y prácticas relacionadas con la soberanía alimentaria, con la intención de construir puentes entre la ciencia 

eurocéntrica y la ciencia ancestral. 

Para llevar a cabo el proyecto nos enfocamos en una metodología cualitativa que implica la observación 

participante, el análisis de documentos, y la acción frente a los procesos de siembra y cosecha de alimentos. Su 

desarrollo se divide en tres fases: 1. Diagnóstico teórico, 2. Diagnóstico práctico y 3. Diseño del manual. Cabe 

mencionar que todo el ejercicio se ha realizado con el acompañamiento y guía de la comunidad Muisca del Tunjo 

y grupos campesinos de Arbeláez, Cundinamarca. 

Teniendo en cuenta que nos encontramos en la fase 2 del proyecto, atendemos a enunciar en los resultados 

preliminares del trabajo de aprendizaje, siembra y cosecha, el cual ha logrado impactar a 10 familias arbelaénses, 

con las cuales se realizó cada fase de la producción y consumo de alimentos. Al finalizar el proyecto, esperamos 

abrir discusiones más amplias de comprensión de la relación entre soberanía alimentaria, patrimonio biocultural, 

bioeconomía y gestión sustentable de la naturaleza y poder construir el manual "Campesino por un día" con 

técnicas, saberes y conocimientos comunitarios de autoría colectiva. 

 

 
62 Bióloga de la Universidad del Magdalena, Especialista en docencia universitaria y estudiante candidata a Magíster en educación, 

Colombia. Correo: martha.murciam@campusucc.edu.co 
63 Licenciada en Humanidades e Idiomas de la Universidad Libre de Colombia; Magister en Comunicación ï Educación de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas,Colombia.Correo: yeismy.castiblanco@campusucc.edu.co 
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PALABRAS CLAVE:  

Soberanía alimentaria, comunidades campesinas, siembra de alimento, sabiduría ancestral. 
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¿HOW DO LOCAL AND TRADITIONAL KNOWLEDGE RESPOND TO CLIMATE CHANGE?  

 
Lennin FlorezïLeiva 64 

 

 

Humans affect the global environment (Anthropocene), especially through the living structures of capitalism 

(Capitalocene), and of ongoing processes of colonialism, including continuous (mis/non) representations of 

traditional indigenous cosmovision and south epistemologies, have also spurred new settings for thinking about 

pedagogies that critically discuss and actupon how our environment is changing. At the center of this discusión is 

also a growing acknowledgment to territory and its influence on worldviews and cultural identities. Although 

local knowledge is gaining prominence in climate change debates, but its intervention is still incipient. This study 

aims to present a framework of justice-centered (environmental) education ticipant observation, interviews, focus 

groups promoting the participation of peopleôs community councils that definefor teaching-and-learning about 

climate change with a focus on territory. We conducted documentary analysis, par local and traditional knowledge. 

Our results showed that traditional knowledge was so important in the understanding of climate change and 

changes in territories. In addition, the experts and community councils are among the main actors that are part of 

this traditional knowledge to define policies for improvements in areas vulnerable to climate change. 

 

Keywords: 

 

Climate change, territory, local knowledge, Urabá, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 Grupo de Investigación Océanos, Clima y Ambiente [OCA], Corporación Académica Ambiental, Universidad de Antioquia UdeA, Calle 

70 No. 52-21, Medellín, Colombia. Correo : lflorez@unimagdalena.edu.co  
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DIÁLOGO INTERCONECTADO: SABERES ANCESTRALES Y CIENCIA EUROCÉNTRICA PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

 
Matheus Alvarenga Grotti65 

Pablo C®sar Ixcot P®rez, Maya Kôicheô66 

Sergio Armando Mojica Rodríguez67 

 

En el mundo actual, cada vez más interconectado, se reconoce la importancia de entablar un diálogo entre la 

ciencia eurocéntrica y los saberes ancestrales, así como abordar la marginación histórica de los conocimientos y 
culturas indígenas, promoviendo la diversidad cultural y la justicia social.  

Centrándose en el cambio climático, este diálogo se vuelve indispensable para el desarrollo sostenible, en el que 

a través del trabajo del conocimiento indígena con nuevas herramientas de la ciencia eurocéntrica se pueden 

encontrar soluciones para mejorar la calidad de vida, lo que se refleja en las acciones humanas y su concienciación, 

este trabajo se centra en un análisis sobre las técnicas y herramientas utilizadas tanto por las comunidades 

indígenas como la realizadas por la ciencia eurocéntrica occidental, ambas al unisonó permiten mejorar el 

desarrollo sostenible. En este mismo orden de ideas un ejemplo es sumar la colaboración en la producción de 

alimentos de manera sostenible, que pueden erradicar el hambre y fortalecer la preservación natural a través de 

sistemas agroforestales y el entendimiento de protección a la madre tierra, lo que también traerá aportes positivos 

en la mejora del sistema micro y macro desde un enfoque climático. 

 En consonancia con las metas de los Objetivos de desarrollo sostenible, focalizando la atenci·n al objetivo 1 ñFin 

a la pobrezaò, objetivo 13 ñAcci·n por el climaò y Objetivo 15 ñVida de ecosistemas terrestresò planteados por la 

Organización de las Naciones Unidas. Finalmente, este dialogo permite tener una calidad de vida inclusiva, justa 

y equitativa a nivel de todos los grupos sociales sin distinción de sus culturas unificando las ciencias eurocéntricas 

y los saberes ancestrales.  

 

PALABRAS CLAVE:  

Cambio climático; ciencia eurocéntrica; desarrollo sostenible; saberes ancestrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Ingeniero Ambiental y Sanitarista; Estudiante de Arquitectura y Urbanismo; Estudiante de Biología; Profesor de Intercambio en la 

Universidad Metropolitana de Barranquilla. Colombia; Correo: mathalvagrotti@gmail.com; malvarenga@unimetro.edu.co  
66 Magister en Innovación social; magister en Docencia Universitaria con Orientación en Neuroeducación; Posgrado en desarrollo territorial 

y relaciones fronterizas Guatemala-México Correo: pablocesarixcot@gmail.com. 
67 Licenciado en Administración Ambiental. Analista Ambiental del Proyecto "Fortalecimiento de capacidades para la resiliencia local" 

Universidad Metropolitana de Barranquilla. Colombia; Correo: smojica200@gmail.com 
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GEOMETRÍAS ANDINAS COMPARADAS  

 

Osvaldo Granda Paz68 

 

Este trabajo es un estudio de geometría comparada. Se caracterizan y diferencian dos ejemplos de arte 

prehispánico en las culturas etnohistóricas: la de los pastos, en el suroeste de Colombia, y mapuches del sur de 

Chile, más un tercero proveniente del arte islámico. 

Las maneras de representar el mundo mediante una geometría cósmica, es propia de todas las culturas, por ello es 

seguro que las geometrías locales primigenias fueron constituyéndose en canónicas y pasaron a usarse por macro 

culturas que difundieron más tarde sus conocimientos a nivel más general. 

En esta ponencia, después de hacer un breve recorrido sobre el origen y características de la geometría 

prehispánica de los Andes septentrionales, se comparará, a través de un ejemplo resaltable en dos culturas 

americanas, con la geometría arábiga presente en el arte islámico y como se pueden presentar semejanzas o 

confluencias en los resultados visuales. 

En los tres casos del estudio se trata un motivo antológico: la estrella de ocho puntas. En el caso de los pastos se 

registra esta figura en las distintas técnicas: piedra, cerámica y textiles, e igualmente en la cultura material 

Mapuche. En el caso del arte islámico se verifica particularmente en el artesonado. Se explicará su desarrollo en 

el arte mudéjar que llego a América con los españoles. 

Por último, se hace una diferenciación de las formas de construcción geométrica del motivo estrella de ocho 

puntas, en las tres geometrías, y se postula formas simbólicas genésicas, mostrando su figuración andina, y 

mencionando, brevemente, su presencia en otras culturas de origen prehispánico. 

De esta manera, partiendo de que la geometría tanto como el pensamiento filosófico, estipula la trascendencia de 

la representación del cosmos mediante abstracciones visuales, se planteará la elaboración propia del espacio; es 

decir, como la geometría corresponde a una ideología compleja que debe identificarse en las relaciones con lo 

mítico, lo ritual y lo memorial. 

 

PALABRAS CLAVE : 

Geometría-prehispánica-islámica- iconografía-pastos-mapuches-andes 

 

 

 

 

 

 
68 Doctor en Educación, Magister en Etnoliteratura. Profesor Titular Facultad de Artes, Universidad de Nariño. Colombia. Correo: 

pedropazgran@gmail.com  
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SABERES ANCESTRALES ETNOBOTÁNICOS EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA  MARTA  

 

Gina Roselia Aldana Martin69 

Paulo César Lemus Navarro70 

 

La Sierra Nevada de Santa Marta es la montaña más alta del mundo a la orilla del mar, en ella habitan cuatro 

pueblos originarios: koguis, arhuacos, wiwas y kankuamos y su mandato de origen es custodiar el territorio 

ancestral, conservando los ecosistemas para garantizar la supervivencia de todos los seres que la habitan. En 

contraposición a esto, se presentan amenazas por megaproyectos de infraestructura, minería, colonización, 

erosión, cultivos ilícitos, quema de bosques, entre otras, que afectan la integralidad del territorio ancestral como 

ecosistema único en el mundo. 

Tomando en consideración su problemática y características especiales en cuanto a hidrografía y biodiversidad, 

desde las asociaciones de productores de café y cacao de la región se propuso el rescate de saberes ancestrales 

etnobotánicos y su aprovechamiento para alcanzar la soberanía alimentaria y otros usos alternativos que generen 

bienestar a las comunidades, a través de la implementación de huertas kia en los territorios de Yewrwa y Umuriwn, 

ubicados en el Resguardo Indígena Arhuaco y el corregimiento de La Mesa en zona rural de Valledupar (Cesar). 

La implementación de huertas kia fue consultada con las autoridades y, previamente al inicio de actividades, se 

realizaron los ñpagamentosò que prescribe la Ley S®, para que esa nueva semilla que se va a sembrar crezca fuerte 

y trascienda trayendo abundancia para todos los pueblos de la tierra. Cabe mencionar que, en lengua arhuaca, la 

palabra zajuna significa semilla y, filosóficamente, hace referencia a la capacidad de engendrar vida y al potencial 

que tiene el embrión de perdurar en el tiempo. 

El primer componente de este trabajo consistió en encuentros de intercambio de saberes y semillas para rescatar 

la memoria de sus usos ancestrales. Seguidamente, se establecieron huertas comunitarias y familiares con 

variedades alimenticias como: maíz, fríjol, ahuyama y batata y medicinales como: menta, manzanilla, llantén, 

boldo y jengibre, como parte de una etapa inicial que buscaba generar el cuidado y uso de las plantas de la huerta. 

No obstante, a pesar de que esta etapa contó con acompañamiento continuo, se observó poco avance en las huertas 

que hacían parte del ámbito colectivo, llegando incluso al abandono. A mediano plazo, se pretende incorporar 

especies nativas como resultado de la conformación de una red de recolectores de semillas nativas que permitan 

que las huertas funcionen como pequeños bancos locales de semillas. De esta manera, se propende por el rescate 

de saberes ancestrales etnobotánicos aplicados a la preservación de los ecosistemas, la soberanía alimentaria y la 

construcción de conocimientos en un marco de armonía y respeto por la naturaleza. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Etnobotánica, saberes ancestrales, huertas kia, semillas, pueblos originarios, sostenibilidad. 

 

 
69 Magister en Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Y Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario de la misma Universidad, actualmente es estudiante del Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio de la 

Universidad del Magdalena. Correo: profeginaaldana@gmail.com 
70 Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es estudiante del Doctorado en Educación, Interculturalidad 

y Territorio de la Universidad del Magdalena. Especialista en Administración de Empresas de la Universidad del Rosario. Correo: 

paulo.lemus.n@gmail.com 
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ENCUENTRO DE SABERES ANCESTRALES Y CONOCIMIENTOS OCCIDENTALES QUE 

ENMARCAN LA CAFICULTURA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA  

 

Paulo César Lemus Navarro71 

Johanna Teresa Redondo Chamorro72 

Elizabeth Carolina Córdoba Pinedo73 

 

En el territorio de Yewrwa en el Resguardo Indígena Arhuaco y la zona rural del municipio de Pueblo Bello 

(Cesar), ubicado en la Región Occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, la población está compuesta por 

indígenas pertenecientes a las cuatro etnias de los pueblos originarios: arhuacos, wiwas, koguis y kankuamos; 

campesinos que derivan su sustento de algún tipo de actividad agropecuaria y descendientes de colonos 

procedentes del interior del país que habitan en la cabecera municipal. 

La confluencia de diferentes culturas, en razón a la necesidad de compartir territorio, ha logrado cierto nivel de 

asimilación entre unas y otras, en mayor o menor medida, trayendo como consecuencia  

cambios en los usos y costumbres. Algunos de ellos de manera natural y otros que han originado tensiones en el 

mencionado territorio. Cabe resaltar que persisten barreras basadas en el racismo y, recientemente la xenofobia 

hacia la población migrante venezolana, que acentúan las fracturas presentes en el tejido social y afectan la forma 

en que los distintos actores se perciben y se relacionan unos con otros. 

La caficultura como actividad económica principal de la región ha sido escenario propicio para el encuentro de 

diversos saberes y conocimientos, teniendo lugar un diálogo intercultural en un territorio demarcado por líneas 

fronterizas que no siempre se hallan bien definidas. Una de ellas, el componente étnico, no permite establecer 

identidades basadas en categorías tan simples como: indígena y no indígena debido a un continuo proceso de 

mestizaje. Sin embargo, un aspecto relevante de estudio es la forma de abordar el cultivo de la tierra y la 

producción de alimentos. Aquí se identifican dos modelos diferentes que constituyen el eje central del presente 

trabajo.  

El desarrollo de la caficultura para los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta se basa en su 

cosmogonía, según la cual, la tierra, el agua, el suelo, el aire, las plantas y los animales están habitados por espíritus 

que merecen respeto y a quienes se debe pedir permiso antes de iniciar una labor. En este sentido, no se practica 

una agricultura intensiva y las producciones son más bajas comparadas con el promedio nacional (900 k/Hectárea 

Vs. 1400 k/Hectárea). El cultivo del café, por tanto, se encuentra alineado con los saberes ancestrales de cuidado 

y preservación de los ecosistemas, en contraposición al modelo de producción agrícola convencional, empleado 

en su mayoría por la población no indígena, que se basa en el uso de agroquímicos, y otras prácticas como tala y 

quema de bosques, contrarias a los principios de sostenibilidad. Se evidencia el surgimiento de una tensión, que 

debe entrar a estudiarse a fondo, cuando ambos modelos confluyen en el territorio ejerciendo presión uno sobre 

el otro, comprometiendo la viabilidad de cada uno como opción económica válida para la población. 

 

 
71 Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es estudiante del Doctorado en Educación, Interculturalidad 

y Territorio de la Universidad del Magdalena. Especialista en Administración de Empresas de la Universidad del Rosario. Correo: 

paulo.lemus.n@gmail.com 
72 Johanna Teresa Redondo Chamorro. Psicóloga; Especialista en Pedagogía y Docencia; Magíster en Género, Sociedad y Política; 

Doctoranda en Educación, Interculturalidad y Territorio, de la Universidad del Magdalena. Correo: jtredondo@unimagdalena.edu.co 
73 Elizabeth Carolina Córdoba Pinedo, Normalista Superior, Licenciada en Preescolar de la Universidad del Magdalena, Magister en 

Educación de la Sue Caribe y Directora de Programa Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad del Magdalena), estudiante del 

Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio. Correo: ecordoba@unimagdalena.edu.co 
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PALABRAS CLAVE:  

Diálogos interculturales, café, saberes ancestrales, agricultura, pueblos originarios, sostenibilidad 
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EPISTEMOLOGÍAS ANCESTRALES PARA EL DESARROLLO LOCAL Y HUMANO  

 
Saúl Alejandro García74 

Eduardo Andrés Sandoval Forero75 

 

Las crisis sociales y ambientales de las últimas décadas devienen de un proceso histórico de imposiciones 

ideológicas y pragmáticas del capitalismo europeo y estadounidense, promovidos principalmente por grupos 

conservadores, bajo las premisas actuales y narrativas del ñdesarrolloò como sistema social y económico que 

privilegia el ñbienestar humanoò bajo conceptos como ñcalidad de vidaò o ñdesarrollo sostenibleò.  

 

A pesar de las etiquetas ñhumanistasò, los actuales modelos de producci·n siguen empujando por sistemas 

económicos basados en la sobreexplotación de recursos naturales y relaciones de trabajo que someten a la mayor 

parte de la población en una rutina de precariedad laboral; encadenadas al trabajo (o sistemas productivos), 

otorgando escaso tiempo para hacer comunidad con su familia, vecinos, amigos. Incluso, las pocas oportunidades 

de reencontrarse consigo mismo o tener la posibilidad de mantener una salud mental y física es opacada por el 

bombardeo del consumismo material e ideológico, empujada por las modas y ofertas de productos en un mercado 

competitivo. 

 

Pese a estas tensiones y crisis sociales, en algunos sectores sociales se construyen alternativas diferentes a los 

modelos económicos capitalistas, cuestionando la fragilidad humana y ecosistémica ambiental, buscando nuevos 

derroteros de vida. En el caso de México, una de las resistencias sociales y simbólicas ha sido sus raíces culturales. 

La memoria histórica y territorial que tienen algunas regiones de México enraizadas con el pasado 

mesoamericano, abre la posibilidad de que las formas de vida comunitaria (no de cualquier comunidad) pueda ser 

un modelo que revitalice otras posibilidades de vida y del bienestar. 

 

Romper con inercias históricas donde el clasismo, racismo, la xenofobia, las desigualades genéricas y sociales se 

encuentran enquistadas por el capitalismo, no es fácil. Sin embargo, gracias a grupos sociales organizados, algunos 

académicos, activistas sociales y personas interesadas en recuperar y mantener sus raíces han generado diversos 

movimientos sociales, que se han convertido en algunos casos, en resistencias y re-existencia que posibilitan 

ejemplos vivos de alternancias a los modelos desarrollo hegemónicos. 

 

En este sentido, la presente ponencia, explora desde las epistemologías ancestrales, perspectivas alternativas que 

pueden contribuir al ámbito de un desarrollo alternativo local y humano, que desafía las narrativas dominantes y 

propone enfoques más holísticos y sustentables. Se sabe, que muchos de estos conocimientos arraigados en las 

culturas indígenas y tradicionales han sido subestimados y marginados en el discurso occidental, sin embargo, se 

posesionan al mismo tiempo como una posibilidad. El punto de partida son ejemplificaciones de conocimientos 

locales que aportan alternativas de vida no capitalistas para las sociedades contemporáneas. 

 

PALABRAS CLAVE:  

 

Epistemologías ancestrales, desarrollo alternativo, dialogo de saberes, pueblos originarios, identidades. 

 

 

 

 
74Antropólogo de la Universidad Autónoma del Estado de México, Correo:  saul.alejandro@rcastellanos.cdmx.gob.mx 
75 Antropólogo, Doctor en Sociología (Universidad Nacional Autónoma de México), posdoctorado en Educación para la Diversidad 

Cultural (Universidad Autónoma Indígena de México). Correo: forerosandoval@gmail.com  

http://www.eventos.unimagdalena.edu.co/
mailto:saul.alejandro@rcastellanos.cdmx.gob.mx
mailto:forerosandoval@gmail.com


IV CONGRESO INTERNACIONAL SoLEI  
Calle  29H3 # 22-01 - Bloque VIII, Piso 2 
Oficina Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio  
Santa Marta - Colombia PBX: (57 -5) 438 1000 Ext. 1163 
soleilatinoamerica@gmail.co m 
www.eventos.unimagdalena.edu.co   

IV Congreso Internacional SoLEI  
Procesos interculturales en los territorios del Abya Yala  
 

 

 

 

 

 

Área Temática 4: INTERSECCIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD EN TIERRA Y 

TERRITORIO: EPISTEMOLOGÍAS Y  METODOLOGÍAS OTRAS DE RESISTENCIA  

Coordinadores de mesa 

 

Dra. María Teresa Munguía 

 Dra. Emilia Cristina González Machado 

 

Justificación  

 

Los territorios como escenarios de complejidad requieren esfuerzos transdisciplinarios orientados a construir 

compromisos colectivos interculturales, que superen la emergencia de los conflictos coloniales, que centren su 

acción en la justicia epistémica, ambiental y social de la interacción con el territorio. 

 

La acción intercultural, es acción, por ende, es participativa y decolonial, requiere hacerse oír, comunicarse a otras 

voces como modos y mundos posibles de investigar transformando. Es proceso en el conversar, co-crear, co-

gestionar, co-transformar multidimensionalmente el ser y hacer territorial, en el que se comparten saberes 

ancestrales, socioculturales, interculturales y estrategias políticas de vida buena. 

 

Los territorios en dimensión sociocultural son cuerpos de abundante emocionalidad, pensantes, sintientes, 

actuantes en el centro de los conversatorios y que implica hacer o²r las voces ñtodasò y lasò excluidasò como 

centrales en las acciones transformativas democráticas y equitativas. 

 

En esta mesa se expone lo humano, como posibilitamiento inter, multi y transdisciplinarios de cocrear el ser, saber 

y hacer territorial. Se comparten espacios de resistencia de en América Latina, el Caribe y el Abya Yala que han 

surgido de los procesos conversacionales, colaborativos, reflexivos de pueblos ancestrales, grupos, comunidades 

o sectores en resistencia a los modelos y megaproyectos de muerte. 
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ENFOQUE TERRITORIAL INTERCULTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, TRES 

EXPERIENCIAS RURALES  

 
Alba Lucía Cruz Castillo76 

Yuri Alexandra Soto Rodríguez77 

 

El enfoque territorial en los procesos de formación para la paz requiere reconocer la complejidad del tejido social 

según las particularidades geográficas, culturales, sociales, históricas y políticas de cada región. Lo territorial 

habla de social, de una identidad compartida resultado de un proceso histórico marcado por diferentes actores 

presentes un territorio. Esta mirada territorial, necesariamente debe abocar una apuesta intercultural como acción 

de reconocimiento de trayectorias revestidas de lucha, resistencia y apuestas desde reivindicación de sujetos, 

discursos y apuestas políticas que desde las márgenes se construyen y acogen miles de voces. 

Al abordar la paz en un país como el nuestro marcado por más de sesenta años por el conflicto armado y que 

actualmente está en transición política hacia la paz, se requiere estrategias que respondan a las necesidades de 

cada comunidad, lo que significa que no existe una respuesta única para todos los territorios. De allí surge la 

necesidad de un dialogo intercultural que permita conocer los procesos que se han agenciado desde las 

comunidades locales, visualizados a partir de iniciativas formativas centradas en escenarios educativos que 

aportan en el camino hacia la paz. 

En este sentido la ponencia explora tres casos específicos en diferentes regiones (La Tarra Norte de Santander, 

María la Baja de Bolívar y Yopal Casanare) como escenarios de encuentros interculturales, dos centrados en 

procesos agenciados por jóvenes para la construcción de paz (La Tarra y María la Baja) en su territorio y uno 

promovido desde la academia por parte de la Universidad de la Salle en marco al proyecto Utopía como un espacio 

de encuentro intercultural de jóvenes rurales provenientes de las diferentes regiones de la Colombia profunda en 

un campus universitario ubicado en Yopal Casanare; tres experiencias centradas en la agencia social hacia la paz, 

la mirada territorial y la intercultural como ejes centrales de proyectos que impulsan las culturas de paz, los 

escenarios de formación para la paz y de acciones concretas de reconocimiento de la pluriculturalidad de nuestros 

país, como paso fundamental para la transición política. 

Dichas experiencias ubican desde la comunicación alternativas comunitaria, la formación artística y conservación 

del patrimonio cultural y un laboratorio de paz desde la educación superior; la emergencia de discursos y prácticas 

de resistencia desde los jóvenes; el texto ilustra metodologías, trayectorias vitales y reflexiones teóricas asociadas 

a estas iniciativas; de igual manera pretende visibilizar la incidencia política de estas iniciativas en los territorios 

y dar voz a los jóvenes presentes en ellas. 

Este documento es fruto de un proceso investigativo realizado desde el Semillero de Investigación PAZS.O.S del 

Programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle en alianza con América Solidaria que además hace parte 

de una propuesta editorial denominada ñTrazando rutas de paz desde los j·venes, Iniciativas colectivas de j·venes 

en la Colombia profunda para la transici·n pol²tica y social hacia la pazò que recoge adicionalmente otros 

encuentros dialógicos con los jóvenes en sus territorios a partir de enfoques participativos y etnográficos; que 

permitieron la comprensión de epistemes situadas en dichas prácticas colectivas. 

PALABRAS CLAVE:  Enfoque territorial, paz, jóvenes. 

 
76 Doctora en Educación y Sociedad, Magister en Desarrollo. Profesor asociado de la escuela de Humanidades y Estudios Sociales, 

Universidad de La Salle, Bogotá-Colombia. Correo: alcruz@unisalle.edu.co 
77Administradora de empresas, Estudiante de Trabajo Social, miembro del Semillero de Investigación PAZ S.O.S Universidad de la Salle. 

Colombia. Correo: ysoto05@unisalle.edu.co 
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FELICIDAD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO COLOMBIANO. UNA SOCIOLOGÍA DE LAS 

AUSENCIAS 

 

Araceli Narváez Flórez78 

 

En el país el abordaje más cercano que la escuela tiene sobre el tema de la felicidad es la educación emocional y 

la idea del desarrollo humano. Temas que han cobrado cada vez más relevancia en el ámbito educativo, 

impulsados en gran medida por la creciente preocupación por el éxito académico, laboral y la prevención de 

problemas de convivencia. Dentro esos temas es fundamental cuestionar el enfoque predominante que tiende a 

concebir la felicidad, en tanto proyecto de vida, en términos consumistas, laborales y subjetivos.  

En esta ponencia, propongo una transformación del concepto comercial y subjetivo de felicidad en la escuela 

hacia una idea política arraigada en el ejercicio de la autonomía como centro del proyecto de vida personal. 

Argumentaré que esta perspectiva no solo promueve un bienestar más profundo y duradero entre los estudiantes, 

sino que también contribuye a la formación de ciudadanos comprometidos y empoderados. 

En lugar de definir la felicidad en la escuela en términos de mejoramiento del poder adquisitivo, o de éxito laboral, 

propongo considerarla como un proyecto político. Esto implica reconocer que la felicidad no es un estado estático 

y subjetivo, sino un proceso dinámico que involucra la participación activa en la construcción de una sociedad 

más justa y equitativa. En este sentido, la felicidad se convierte en un objetivo colectivo que trasciende lo 

individual y se vincula con la búsqueda del bien común. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Palabras clave: felicidad, escuela, concepto, legislación, discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 Estudiante del Doctorado en Educación en la Universidad San Buenaventura Cali, Magister en Filosofía Ética y Política, comunicadora 

Social, Colombia. Correo: an@iensantiagodecalicali.edu.co  

http://www.eventos.unimagdalena.edu.co/
mailto:an@iensantiagodecalicali.edu.co


IV CONGRESO INTERNACIONAL SoLEI  
Calle  29H3 # 22-01 - Bloque VIII, Piso 2 
Oficina Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio  
Santa Marta - Colombia PBX: (57 -5) 438 1000 Ext. 1163 
soleilatinoamerica@gmail.co m 
www.eventos.unimagdalena.edu.co   

IV Congreso Internacional SoLEI  
Procesos interculturales en los territorios del Abya Yala  
 

 

 

 

 

 

EPISTEMOLOGÍA PURACÉ Y LA FILOSOFÍA DE LA TRANQUILIDAD, PENSAR DESDE EL SUR 

GLOBAL  

 

Diana Alejandra Soto79 

 

En el ámbito de lo político, tanto la epistemología como los imaginarios tienen un proceso de construcción 

colectiva que configura el pasado y el futuro de una sociedad o comunidad determinada, esta configuración parte 

del conocimiento de esa comunidad, de su evolución y relación con el mundo que le circunda y de las formas en 

las cuales elabora sus propias alternativas y medios de existencia. En lo que procede, trataremos de caracterizar 

estos principios epistémicos que configuran el pensamiento y la filosofía en América Latina. 

En la semilla de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios de AL, aparecen imaginarios 

instituyentes como ñEl buen vivirò, ñvivir tranquiloò, ñvivir sabrosoò, ñUbuntuò y otros que conforman otras 

formas de relacionamiento cultural y político dentro de los territorios y que para nuestra investigación específica 

teniendo en cuenta el enfoque de enunciación desde las comunidades indígenas de AL, tomaremos como 

ñimaginarios del buen vivirò, imaginarios desde los  cuales, en el análisis desde el Resguardo Indígena de Puracé 

se estructuran los conocimientos acerca de la ñFilosof²a de la tranquilidadò. 

En el resguardo indígena de Puracé, el buen vivir como la praxis comunitaria en la constitución de imaginarios, 

se refleja en las formas de cuidado y protección de la naturaleza, la vida comunitaria y los esfuerzos por la 

pervivencia de la cultura del pueblo Kokonuko que llamaremos para efectos de esta investigaci·n ñla filosof²a de 

la tranquilidadò. 

Esta ñfilosof²a de la tranquilidadò, se ha      desarrollado mediante los conocimientos ancestrales y la relación con 

la memoria ancestral que cotidianamente realizan los comuneros del resguardo para orientar los comportamientos 

sociales, políticos, culturales y espirituales de la comunidad.  

La base de esta ñFilosof²a de la Tranquilidadò deviene de la interacci·n de los comuneros del Resguardo Ind²gena 

de Puracé con todos los componentes que constituyen la naturaleza y de manera holística, se integran con 

elementos como la comunicaci·n con el agua, la interpretaci·n de la vida del viento ñIsik kὢtanò, o la casa del 

viento que es el lugar donde se realizan las ofrendas a los tiempos y llamar el aguacero ñIsiago o Isik yauò  o la 

interpretaci·n de las nubes y su posici·n como podemos ver en ñChapiuò que es el lugar donde se asienta la nube 

o en ñwa¶iyaò que significa la casa de la nube- donde se aposenta el aguacero o coquetiando al tiempo, que se 

ubican en ñPalasr꜠ò que significa firmamento, o en ñChisvarò que es el lugar donde se hace la armonizaci·n o en 

ñKuarὢ o kuarᴆò que significa Sombrero. El sombrero protege los ojos. Tierra de verano tiempo, donde se le 

amarra la cabeza al sol. Solo por tomar algunos ejemplos. 

Dentro y fuera del territorio Purace¶o por parte de los comuneros, esta ñFilosof²a de la tranquilidadò, se refleja en 

el discurso político de protección a la madre tierra, a la naturaleza como Diosa creadora, y al actuar social y 

pol²tico con el objetivo de ñEstar tranquilos en el territorioò. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Epistemología, filosofía, territorio, tranquilidad, comunidad. 

 
79 Maestrante en Ética y Filosofía política en la Universidad del Cauca, Profesora Departamento de Filosofía de la Facultad de ciencias 

humanas y sociales Universidad del Cauca. Integrante del grupo de investigación Ética y Filosofía Política y Jurídica Universidad del 

Cauca, Integrante de la Red Nacional de Trabajo Social e Interculturalidad. Correo: dsoto@unicauca.edu.co  
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PENSAR EPISTÉMICO EN CLAVE FEMINISTA. ENTRE EL CONOCIMIENTO SITUADO Y EL 

LUGAR DE ENUNCIACIÓN  

 

Emilia Cristina González-Machado80 

Ernesto Santillán-Anguiano81 

 

Los temas que nos interesan se han orientado al estudio de las juventudes, las desigualdades sociales y la 

educación superior; además, nos hemos centrado en explorar los contextos socioeducativos e interculturales. Los 

conceptos que atraviesan estos campos son la justicia social y la posición de subalternidad, que históricamente se 

les ha negado y asignado, respectivamente, a poblaciones y sujetos, a partir de mecanismos de clasificación, 

discriminación y segregación. 

 

Para nosotros, la educación comprometida implica un proyecto político que intente desmontar los dispositivos de 

opresión, dominación y violencias a las diferencias, como resultado de los procesos de colonización y del sistema 

económico capitalista; que discursivamente se ha sustentado en una perspectiva ñhumanistaò dirigida por y hacia 

el hombre, blanco, clase media, heterosexual, euro cristiano. 

 

Transitar por estos caminos desde la academia y la investigación, nos ha llevado a reflexionar sobre las 

comunidades científicas, particularmente desde las dimensiones epistemológicas y ético-políticas. Para fines de 

este trabajo nos acercamos al pensamiento de Donna Haraway, intelectual feminista, filósofa y bióloga, 

estadounidense; así como al pensamiento de Djamile Ribeiro, filósofa, intelectual feminista y académica 

brasileña. 

 

En un intento de poner en conversación, más allá del espacio áulico y el cubículo, los propios cuestionamientos 

que nos hacemos sobre los pensamientos que orientan nuestras prácticas educativas, científicas y pedagógicas. 

Entre las reflexiones, analizamos y ponemos en diálogo las nociones de conocimiento situado y lugar de 

enunciación como categorías de análisis que subyacen en matrices epistémicas comprometidas, críticas, 

pluralistas y feministas. Si bien, la ciencia y la escuela como instituciones sociales representan el proyecto cultural 

de la ilustración que las han moldeado y configurado desde las miradas de la modernidad, el progreso y la 

universalidad. 

 

Queremos transitar hacia la mirada y la escucha de lo diferente, de miradas y escuchas otras, desde donde podamos 

hablar y hacer de las ciencias y educaciones como herramientas emancipatorias, para no solo enunciar el mundo 

que nos han moldeado, sino hacernos de pensamientos que nos permitan construir de otras formas; desde 

planteamientos feministas, entrar en el debate y la disputa epistémica. En primer lugar, nos distanciamos de la 

perspectiva científica que legítima como conocimiento válido, sólo aquel que se construye desde la objetividad. 

En segundo lugar, nos alejamos de aquellos discursos que, amparándose en la autoridad científica universal, 

reproducen violencias físicas, culturales, económicas y epistemicidios contra poblaciones vulnerabilizadas. En 

tercero, apelamos por pensamientos otros y la visibilidad de las voces de intelectuales mujeres, quienes 

estructuralmente han sido silenciadas, epistémica, ética y políticamente. 

 

 

 

 
80 Doctora en Ciencias de la Educación, Maestra en Ciencias Sociales, Licenciada en Psicología. Profesora investigadora en la Facultad de 

Ciencias Humanas, Universidad Autónoma de Baja California, México. CE: cristina.gonzalez@uabc.edu.mx 
81 Doctor en Ciencias y Humanidad para el Desarrollo Interdisciplinario, Maestro en Ciencias Sociales, Licenciado en Psicología. Profesor 

investigador en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, Universidad Autónoma de Baja California, México. CE: 

santillan_er@uabc.edu.mx  
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PALABRAS CLAVE:  

 

 Epistemología, feminismos, conocimiento situado, lugar de enunciación, epistemicidio. 
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A PROPÓSITO DE LA INTERSECCIONALIDAD EN LA ATENCIÓN SANITARIA DE LAS 

VIOLENCIAS  

 
Esther Leticia Britto Molina82 

Iván Manuel Sánchez Fontalvo83 

 

En el marco de la investigación Doctoral "Aportaciones de las Pedagogías de género al Modelo de atención 

sanitaria para mujeres adolescentes sobrevivientes de violencias de género: Un Plan de formación integral con 

enfoque diferencial para servidores en salud"; un criterio de carácter vinculante a considerar en dicho plan, es la 

Interseccionalidad, una herramienta para el análisis, el trabajo de abogacía y la elaboración de políticas; que 

aborda múltiples discriminaciones, ayuda a entender la manera como diferentes identidades influyen sobre el 

acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades, y afirma que categorías como la raza y el género Inter 

seccionan e influyen en la vida de las personas. (Derechos de las mujeres y cambio económico-Awid N0. 9 2004). 

 

Por su parte, el análisis interseccional busca revelar las variadas identidades, exponer los diversos tipos de 

discriminación que se dan a consecuencia de la combinación de estas identidades, aborda las distintas maneras en 

que el patriarcado, y otros sistemas de discriminación generan desigualdades que fomentan las posiciones relativas 

de las mujeres. Considera los contextos históricos, sociales y políticos, el reconocimiento de experiencias 

individuales únicas que resultan de la conjunción de diversas identidades, visualiza cómo convergen los tipos de 

discriminación en términos de intersección o de superposición de identidades, y de manera particular ayuda a 

entender el impacto de esta convergencia para el acceso a garantías de derechos, y cómo las políticas públicas y 

las leyes sobre diversos aspectos de la vida de las personas, están inexorablemente vinculadas a los demás. 

 

En lo relativo a la Política pública Colombiana sobre la atención en salud a sobrevivientes de violencia sexual y 

violencia de género; en la normativa que se ha revisado y que sustentara este Plan, como: Ley 1257-2008, 

Resolución 0459-2012, Modelo de atención en salud a víctimas de violencia sexual-MSPS 2011, Auto 092, 

Código penal de Infancia y Adolescencia, entre otros; no es posible evidenciar la inclusión del criterio de 

Interseccionalidad, por lo cual se estima recomendable, que este plan de formación sea un piloto referente, que 

sea considerado por las instancias gubernamentales como soporte, que la política pública de este orden, de cara a 

los nuevos desafíos de la garantía de derechos de las mujeres, les pueda dar una respuesta equitativa, con justicia 

de genero para que disfruten del derecho a vivir libres de violencia. 

 

PALABRAS CLAVE:  

 

Interseccionalidad, atención sanitaria, violencia sexual, violencia de genero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
82 Magister en Derechos humanos, Especialista en Educación y Terapia Sexual, Especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoria en 

Salud, Investigadora social, Psicóloga clínica, Pedagoga. Enlace Territorial para el departamento de La Guajira en ICCO-CONEXIÓN. 

Correo: Letiesther8@gmail.com- Letiesther8@yahoo.es  
83 PH. D en Pedagogía con énfasis en interculturalidad de la Universidad de Barcelona. Docente planta titular tiempo completo, Facultad 

de Ciencias de la Educación, Universidad del Magdalena, Colombia. Correo: isanchez@unimagdalena.edu.co  

http://www.eventos.unimagdalena.edu.co/
mailto:Letiesther8@gmail.com-
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DE LA COMPRENSIÓN DEL TERRITORIO BIOCULTURAL A UNA POLÍTICA BIOCULTURAL  

 
Gerardo Eliud López Vargas84 

 

 

La comprensión del Territorio Biocultural a través de una lectura que armoniza el método científico con el 

conocimiento tradicional de las comunidades locales (afro-descendientes, pueblos indígenas, campesinos y otros 

pueblos étnicos) implica la concepción de una nueva orientación metodológica, que permite describir el enfoque 

étnico y diferencial en la gestión del territorio, sustentando una alternativa política hacia una forma de 

democratización del territorio. 

 

Este propósito se encuentra enmarcado en la filosofía de la liberación y el pensamiento decolonial y se expresa a 

través del ejercicio hermenéutico analógico planteado como alternativa de balance al discurso eurocéntrico de 

filosofías, ontologías y epistemes sirviendo como instrumento metodológico para el desarrollo de diálogos 

interdisciplinares, interculturales y transculturales a modo de estudio biocultural.  

 

Este estudio biocultural, incorpora el conocimiento tradicional que conforma las condiciones de manejo de la 

comunidad habitante en un territorio determinado. Este conocimiento, exige el equilibrio con ñotrasò disciplinas 

de occidente; de igual manera en este se reconoce que el pensamiento propio considera válidos todos aquellos 

aspectos espirituales y animistas detonando flujos de energía que determinan las formas de abordar las acciones 

de la comunidad en el territorio, y reconoce el influjo del territorio en el acervo cultural. Estas condiciones 

producto del analogado se enlazan en una idea que he denominado política biocultural. 

 

 

PALABRAS CLAVE:  

Caminar la palabra, camino de la resistencia, sentarse a sentir, siembra, cultivo del conocimiento, naturalezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
84 Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, candidato a Doctor en Etnobiologia y Estudios Bioculturales, Universidad del 

Cauca. Colombia. Correo: gelvar@unicauca.edu.co  
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MUJER NEGRA Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD: SUBALTERNIDAD Y ANÁLISIS BIOGRÁFICO -

NARRATIVO  

 

Herwin Eduardo Cardona Quitián85 

 

Conocí la historia de Merlin a través de una corta narración acerca de su trayectoria de vida y la influencia del 

estado en el curso de vida. Pude reconocer que, a pesar de los distintos obstáculos y deficiencias de los sistemas 

educativos en los territorios, los sujetos construyen estrategias de aprendizaje que buscan superarlas. Al observar 

la trayectoria de vida de Merlin, una persona cuyas desventajas, como se lo hizo saber su abuelo, fueron: ser 

mujer, negra y pobre; puede observarse el entrecruce entre la estructura y el sujeto, los saberes ancestrales y las 

prácticas pedagógicas, así como el deseo de saber y las reconfiguraciones que resultan en ese bricolage. 

 

Cuando escuché cómo su historia inició con un sistema de educación propia, a partir de las enseñanzas de su 

abuelo y cómo en el intento de su cuidador por hacer de ella una mujer bien educada, termina enviándola a estudiar 

a la capital; pero sobre todo, cuando pude apreciar en la literalidad de su escrito, la forma particular en la que 

estructura su aprendizaje, le propuse emprender un ejercicio de investigación biográfico-narrativa a partir de la 

construcción de relatos autobiográficos y entrevistas no-directivas. A través de sus escritos y su historia narrada, 

surge la siguiente pregunta: ¿De qué manera la investigación autobiográfica contribuye a pensar la inequidad, la 

exclusión y la injusticia, en el acceso a la educación superior de las mujeres negras en contextos rurales? 

 

La reflexión sobre el método se construye alrededor de tres planos que permiten analizar las narrativas 

autobiográficas, desde los estudios de la subalternidad: el plano estructural que permite definir de qué sujeto 

hablamos, el plano histórico que aboga por una mirada poscolonial de la historia y el plano sociológico que busca 

mostrar la importancia de las trayectorias sociales en la configuración de los mapas subalternos. 

 

PALABRAS CLAVE:  

 

Mujer negra, subalternidad, trayectorias sociales, educación superior, métodos biográficos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
85 Psicopedagogo de la Universidad Pedagógica Nacional; Magister en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura de la Universidad Nacional 

de Colombia; Doctor en Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia. Investigador del núcleo: Procesos étnicos e interculturales. Profesor 

Titular de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Colombia. Correo: herwin.cardona@esap.edu.co  
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LA BIOMEMORIA DEL JAGUAR. EPISTEMOLOGÍA INTER -ESPECIE 

 
José Alexander Díaz González86 

 

Esta reflexión surge de dos propuestas doctorales que exploran el papel crucial de las plantas de poder, como el 

Yagé, en la construcción de significados de vida y en la comunicación inter-especie. La premisa central es la 

"biomemoriaò del jaguar", sugiriendo que estas plantas act¼an como portadoras de una memoria viva, una 

comunicación ancestral con la vida, y al migrar a entornos urbanos, generan cambios sociales y nuevas formas de 

subjetividad. 

 

Desde la perspectiva de los estudios sociales, se propone ampliar la mirada más allá de lo humano en términos de 

memoria, recuerdo y cuidado. Se introduce el concepto de "ciencia de la selva", destacando a las plantas de poder 

como su pináculo. La hipótesis sugiere que estas plantas, al migrar a la ciudad, actúan como agentes de cambio 

en la memoria y las narrativas de origen, transformando también las relaciones con diversas formas de vida. 

 

La noción de transliteracidad entra en juego al explorar cómo la comunicación simbólica trasciende la especie, 

reconfigurando significados de existencia y resistencia inspirados en la sabiduría del sur. La memoria, según 

Astrid Erll, no se limita a disciplinas o culturas humanas; podría extenderse a otras especies que se comunican 

con los humanos, dando relevancia a los estudios sociales en este diálogo interdisciplinario. 

 

La reflexión destaca la importancia de las plantas de poder como portadoras de esta biomemoria, que no solo 

protege la identidad de una comunidad, sino que también puede constituir la memoria misma de la tierra. Se 

argumenta que, en tiempos de crisis ecológica y humana, es esencial escuchar las voces de la tierra y de las plantas 

sagradas, que ofrecen una perspectiva alternativa a la dominación humana. 

 

La propuesta concluye con la necesidad de trascender los vacíos epistemológicos y reconocer la importancia de 

los saberes ancestrales para construir una concepción más integral de la memoria, la existencia y la relación con 

la naturaleza. Se destaca la educación como el espacio propicio para dar voz a estas otras formas de conocimiento 

y para promover la reconciliación de la especie humana con la vida y la biodiversidad. En última instancia, se 

propone un cambio de paradigma, alejándose de la racionalidad cartesiana y abrazando la pluralidad de 

perspectivas para comprender y preservar la vida en todas sus manifestaciones. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Biomemoria del jaguar, transliteracidad, plantas de poder, comunicación inter-especie, estudios sociales, 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
86 Doctorando en Estudios Sociales, Magister en Comunicación Desarrollo y Cambio Social. Profesor asistente de la Facultad de Educación 

de la Universidad Minuto de Dios, Universidad La Gran Colombia. Colombia. Rio.hojaseca@gmail.com  
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ETNOMOTRICIDAD Y ETNOCORPORALIDAD, PERSPECTIVAS DE RESISTENCIA FRENTE A 

LA HOMOGENEIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN CORPORAL  

 
Karina Julieth Díaz Castiblanco87 

 

Seg¼n Moreno en 2010, ñel modelo educativo oficial define un currículo que se impone a las distintas minorías a 

partir de una selección cultural-corporal ¼nicaò (p. 122-123). En consecuencia, la educación corporal se convierte 

en un campo excluyente, desigual y desarraigado, en ella se impone; una concepción del cuerpo, una vestimenta, 

unas habilidades motrices, unos patrones de movimiento, unas conductas motrices, unas expresiones deportivas, 

que continúan replicando las prácticas dominantes y hegemónicas de occidente, a lo que algunos autores como 

Jiménez (2011) han denominado ñetnocidio culturalò. 

 

En este sentido, es imperativo abandonar la homogeneización occidental que estandariza y limita la comprensión 

de la corporalidad y la motricidad, en donde las minor²as entran en la dicotom²a entre el ñcuerpo vividoò y el 

ñcuerpo so¶adoò. De ah² que, los colectivos e investigadores han empezado a reconocer la urgencia de estudiar y 

comprender las expresiones motrices ancestrales y con ello empiezan a aparecer en la literatura los conceptos de 

Etnomotricidad y Etnocorporalidad, como perspectivas de reconocimiento de la educación corporal propia y 

resistencia ante la dominación occidental. 

 

Autores como Moreno (2010), Parlebas (2012), Gonçalves ðJunior (2010-2012) y Ortega ï Paredes (2019), 

indican que el estudio de estas variables permite describir los procesos de desarrollo humano a partir de las 

cosmovisiones propias, facilitando la educación intercultural. Sin embargo, son escasas las investigaciones que 

hacen referencia a estas perspectivas. Moreno (2010) señala la urgencia de una investigación, una pedagogía o 

una política etnoeducativa y etnocorporal, que se orientara, no hacía, ni en reemplazo, sino desde las voces de los 

grupos y las comunidades (p. 120). 

 

Por consiguiente, surge la necesidad de presentar una propuesta que se encuentra en proceso de construcción en 

el marco del doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio, con el propósito de comprender los elementos 

que subyacen en el proceso de formación de maestros en las Escuelas Normales del distrito de Santa Marta, 

considerando especialmente las perspectivas etnomotrices y etnocorporales de los grupos minoritarios en el 

Distrito de Santa Marta, para facilitar la educación corporal contextualizada. Así pues, la investigación pretende 

ser una contribución en el escenario educativo, de manera particular a los docentes del área de educación física, 

puesto que se visiona proponer recomendaciones y ajustes al currículo de formación de maestros que permitan 

una educación corporal desde el territorio y para el territorio. 

 

Esta investigación se enmarca desde un paradigma socio crítico con perspectiva metodológica cualitativa, que 

busca no solo reconocer la riqueza y la diversidad de las experiencias individuales, sino que también proporciona 

un marco para comprender las interrelaciones y los matices que se originan en la cotidianidad. El abordaje de la 

problemática de investigación se asume desde el enfoque etnográfico sugerido por Martínez Migueles (2005) y 

en cuanto a las técnicas de recolección, se definen acorde a las fases etnográficas sugeridas por Sandín en el 2003; 

entrevista semiestructurada y estructurada, grupos focales, revisión documental y diario de campo son los 

instrumentos establecidos para retomar las voces de los actores. (Maestros en formación y grupos minoritarios del 

Distrito de Santa Marta). 

 

 
87 Magíster en ciencias de la actividad física y el ejercicio, Esp. en entrenamiento deportivo, licenciada en educación básica con énfasis 

en educación física, recreación y deportes Santa Marta, Colombia. Correo: karinadiazcastiblanco@gmail.com  
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PALABRAS CLAVE:  

Etnomotricidad, Etnocorporalidad, educación corporal, resistencia. 
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EXPERIENCIAS DE VIDA DE PROCESOS EDUCATIVOS DE ESTUDIANTES PERTENECIENTES 

A GRUPOS ÉTNICOS DE COLOMBIA Y ARGENTINA  

 

Larry Peñaranda Gómez88 

 

 

El presente, es un escrito resultado de una investigación de doctorado, con el objetivo de reconstruir las 

experiencias de vida de procesos educativos de estudiantes universitarios pertenecientes a grupos étnicos de 

Colombia y originarios de Argentina.  

 

En la metodología se develan las historias de vida con un taller autobiográfico, para luego interpretar estas por 

medio del análisis de contenido y categorización en Atlas. Ti; se realizó una matriz contrastiva en la que se 

compararon los fines de la educación en Colombia y Argentina con las historias de vida.  

 

Los resultados indican que, hay discrepancias entre lo establecido y la realidad vivida por los estudiantes, 

relacionadas con discriminación, jerarquías, identidad y reconocimiento cultural. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Experiencias de vida, educación, cultura. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 Doctorando en Educación, magister en Educación, Licenciado en Lenguas Extranjeras inglés-francés, Coordinador Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés UCEVA, Colombia. lpenaranda@uceva.edu.co  
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RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL EN NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE TOCAIMITA, 

BOGOTÁ 

 
Tania Esther Vargas Ordóñez89 

María Helena Ramírez Cabanzo
90

 

 
 

El proyecto de investigación del que hace referencia este documento se refiere entre otros aspectos, a las 

dificultades que enfrentan los niños pertenecientes a la comunidad de Tocaimita ubicada en la localidad de Usme, 

Bogotá, D.C. Esta comunidad tiene como característica fundamental, que está formada por Afrodescendientes 

desplazados de diferentes poblaciones del Pacífico colombiano debido a los procesos de violencia que allí se 

viven. Es bien sabido que existe en Colombia un conflicto armado desde hace muchos años, producto de las 

grandes desigualdades el cual se hace más visible en poblaciones vulnerables y desarmadas obligadas a dejar la 

vida que conocen para llegar a las grandes ciudades con el fin de proteger sus vidas. 

 

Al llegar a la capital de Colombia  estas poblaciones desplazadas por la violencia, quienes dejan atrás todo lo que 

tienen, sin mayores oportunidades para salir adelante, son nuevamente revictimizadas debido entre otros aspectos, 

al abandono del estado, siendo víctimas de la vulneración de sus derechos ciudadanos; todo esto influye de manera 

negativa en los procesos de socialización de los niños de la comunidad, por lo cual se hace necesario desarrollar 

estrategias educativas que propicien la reconstrucción del tejido social comprendiendo que el tejido social es 

según Pavón-Jiménez. et.al (2018), un grupo de personas que se unen para satisfacer sus necesidades básicas y de 

orden superior lo cual significa que tiene objetivos en común. 

Lo que se presenta en este escrito, forma parte de una investigaci·n llamada ñReconstrucción del tejido social de 

la comunidad de Tocaimita -Usme, a través de estrategias de educación financiera y ciudadanaò, financiada por 

la Fundación Universitaria del Área Andina.  

 

PALABRAS CLAVE:  

estrategias educativas, población desplazada, población afrodescendiente, reconstrucción del tejido social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
89 Magíster en Educación. Docente de la especialización en pedagogía y docencia Fundación Universitaria del Área Andina. 

Correo.tvargas2@areandina.edu.co 
90 Magíster en Educación. Docente de la especialización en pedagogía y docencia Fundación Universitaria del Área Andina. 

Correo.tvargas2@areandina.edu.co 
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LA TIERRA DONDE NACE EL SOL, REFLEXIONES SOBRE LA METÁFORA DEL TERRITORIO  

 

Maribel del Carmen Salgado Pertuz91 

 

Entender la metáfora del territorio Nabusímake ñLa tierra donde nace el solò despu®s de 41 a¶os de la expulsi·n 

de los colonizadores, conlleva una apertura de sentidos, una mirada a rostros culturales, huellas en el camino de 

sus luchas, la escucha de gritos silenciosos y construcciones que se levantan como reivindicaciones. 

Quiero abordar esta ponencia haciendo una aproximación crítica al relacionamiento establecido con los 

pobladores de la comunidad indígena Nabusímake, los aspectos verbales y no verbales con los que se hace lectura 

primaria de sus costumbres, idearios y cosmovisión. Entender cómo se ha mantenido la metáfora génesis de la 

comunidad ñLa tierra donde nace el sol es sin·nimo de resurrecci·n, de renacimiento, de volver a la luz, como 

etapa presente en el modelo del monomito o viaje del héroe, propuesto por el mitógrafo estadounidense Joseph 

Campbell en 1949ò. (Antoniotti G, 2019). 

Un día antes de emprender el viaje a Nabusímake me arropaba el temor de un permiso aun no concedido, pero 

con la esperanza la lectura de la ñintenci·n del coraz·nò.  Las puertas abiertas del nativo, no sólo abre hacia el 

territorio, abre la puerta hacia el corazón de la tierra que resurgió, después de una noche oscura, volvió a salir el 

sol. 

El territorio hace la bienvenida, la disposición de sus construcciones en el gran valle arraigado por el río 

Fundación, da cuenta de intimidad y poder a través del uso del espacio, la casa de Doña Bertilde la autoridad de 

la casa, una choza redonda central con otras cuadradas alrededor, abuela separada y quien lleva las riendas de la 

familia, las cercas y cerramientos en madera comunican cómo son las relaciones, intimidades, actividades 

económicas, sesgos de la propiedad privada. En la parte alta de la poblaci·n ñPueblitoò, un asentamiento de 

aproximadamente 60 casas con arquitectura vernácula, protegido y encerrado por un muro a media altura en 

piedra, es el centro político y de gobierno de la comunidad, reservado y misterioso, al que no pudimos acceder ya 

que se encontraban en reunión con las autoridades del lugar en asuntos propios. 

Siguiendo las huellas de la prox®mica y lo que el pueblo comunica al ñbunachiò, encontramos muy cerca a 

Pueblito algunas instituciones; la biblioteca, el hospital y muy especialmente la escuela de bachillerato que en el 

sólo ejercicio de observación narra su historia. Una historia de colonización que aun deja huellas, pero a su vez la 

reivindicación del pueblo Arhuaco lograda por sus luchas y levantamientos. 

Una atadura al pasado, historias escuchadas por los abuelos y una autodeterminación como colonizados y 

reivindicados. Una lucha que libraron sus ancestros y hoy con asechanzas de la tecnología y la modernidad 

retoman herencias de esas huellas imborrables que dejaron los colonizadores.  

Nabusímake es un pueblo que acoge con sus historias, costumbres y paisajes exóticos que varían en los distintos 

pisos térmicos que la componen; pero a su vez se resguarda, se protege, se autocuida, con mecanismos físicos; 

cercas, portones, guardianes, permisos, que hacen entrever una historia de dolor vivida que no quiere repetirse.  

 

PALABRAS CLAVE:  

Territorio, metáfora, reivindicación. 

 
91 Arquitecta, Magíster en Ciencias de la Educación. Estudiante de Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio, Universidad 

del Magdalena. Colombia. Correo: mcsalgado@unimagdalena.edu.co  
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RESILIENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DEFENSA DEL 

TERRITORIO  

 

Pablo César Ixcot Pérez92 

Matheus Alvarenga Grotti93 

Sergio Armando Mojica Rodríguez94 

 

Los pueblos indígenas de América Latina han demostrado una notable resiliencia comunitaria frente a los desafíos 

contemporáneos, adaptando sus saberes ancestrales sin perder su identidad cultural. Esta resiliencia es clave para 

enfrentar el cambio climático y defender sus territorios ancestrales. 

El modelo extractivista imperante, impulsado por corporaciones, ha provocado el despojo de los bienes comunes 

naturales de las comunidades indígenas, generando conflictos sociales y violaciones a sus derechos colectivos. 

Frente a esto, las comunidades han resistido pacíficamente exigiendo su derecho a la libre determinación y al 

consentimiento previo, libre e informado. 

La defensa del territorio es una lucha existencial para los pueblos indígenas, cuyas cosmovisiones y saberes están 

arraigados en la relación armónica con la madre tierra. Su resistencia reivindica el ñBuen Vivirò, un concepto que 

trasciende la visión capitalista del desarrollo y promueve el equilibrio con la naturaleza. 

Para enfrentar el cambio climático, se necesita un diálogo intercultural que reconozca los saberes indígenas y los 

integre con la ciencia occidental. Los saberes ancestrales sobre la gestión sostenible de los ecosistemas pueden 

aportar soluciones culturalmente apropiadas para la mitigación y adaptación. 

Es fundamental que los Estados reconozcan los derechos colectivos de los pueblos indígenas y promuevan su 

participación en la toma de decisiones sobre el cambio climático y la protección del territorio. Sólo mediante un 

enfoque inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural se podrán construir soluciones duraderas para los desafíos 

ambientales globales. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Resiliencia comunitaria, extractivismo, despojo, defensa del territorio, buen vivir, derechos colectivos. 

 

 

 
92 Magister en Innovación social; magister en Docencia Universitaria con Orientación en Neuroeducación; Posgrado en desarrollo territorial 

y relaciones fronterizas Guatemala-México Correo: pablocesarixcot@gmail.com. 
93 Ingeniero Ambiental y Sanitarista; Estudiante de Arquitectura y Urbanismo; Estudiante de Biología; Profesor de Intercambio en la 

Universidad Metropolitana de Barranquilla. Colombia; Correo: mathalvagrotti@gmail.com; malvarenga@unimetro.edu.co  
94 Licenciado en Administración Ambiental. Analista Ambiental del Proyecto "Fortalecimiento de capacidades para la resiliencia local" 

Universidad Metropolitana de Barranquilla. Colombia; Correo: smojica200@gmail.com 
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PRÁCTICAS DE LITERACIDADES INDÍGENAS: PERSPECTIVAS DECOLONIALES DE LA 

LITERATURA INFANTIL  

 

Mónica Soto Contreras95 

 

 En esta ponencia se presenta el estado del arte del trabajo de investigación: Prácticas de literacidades rurales, 

indígenas: perspectivas decoloniales de la literatura infantil. El cual tiene como objetivo: Diseñar prácticas de 

literacidad a partir de la literatura infantil y juvenil con perspectiva decolonial para promover reflexiones 

socioculturales críticas en las infancias y adolescencias de la comunidad Cucapah. El enfoque metodológico se 

fundamenta en la investigación acción desde una perspectiva crítica donde se fomenta la colaboración activa de 

la comunidad educativa. 

Se presenta una conceptualización de las prácticas de literacidad y su contextualización histórica que marca pautas 

para resignificar lo que hoy se realiza en las aulas, para después abordar las perspectivas decoloniales que se han 

aportado a las prácticas de literacidad. En este sentido se amplía la visión y alcance de las prácticas de literacidad 

que permitan a las y los estudiantes alzar sus voces para que sean escuchadas, a escuchar las otras voces que les 

permitan desarrollar pensamientos complejos; voces auténticas, donde sus saberes emocionalidades y territorios 

se hagan presentes, sin sentir exclusión. 

La literatura infantil y juvenil con enfoque decolonial invita a desarticular narrativas que perpetúan la 

subordinación de ciertos grupos, abogando por la creación de narrativas auténticas y cercanas a las comunidades 

educativas y se hace un acercamiento e inclusión a las ruralidades indígenas, que históricamente han sido 

excluidas y subrepresentadas en la literatura. Y en este sentido se hacen reflexiones teóricas de voces influyentes 

como Sara Ahmed, Silvia Rivera Cusicansqui y bell hooks; que nos instan a repensar la educación, las 

literacidades y la co-construcción de una realidad donde se amplíe el acceso a los cánones literarios y se 

reconozcan las voces de infancias históricamente marginadas. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Literacidad, decolonial, ruralidad. 

 

 

 

 

 
95 Licenciada en Comunicación. Estudiante de Maestría en Educación, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC). Correo: monica.soto53@uabc.edu.mx  
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CULTURA ESCRITA Y BRECHA COGNITIVA EN UNA POBLACIÓN ESCOLAR, UNA 

PERSPECTIVA INTERSECCIONAL  

 

Olga Lucía Miranda Labrada96 

 

En la presente investigación se pretende desarrollar un análisis de las brechas cognitivas existentes con respecto 

a la Cultura Escrita (CE) que se evidencian en las limitaciones para leer y producir inferencias en un grupo de 

estudiantes de 4° en la IE Multipropósito, sede Santa Luisa, ubicada en el corregimiento de la Buitrera, Vereda 

La Sirena, una zona suburbana de la ciudad de Cali. 

Se trata de indagar, desde la perspectiva de la interseccionalidad, la existencia de una restringida relación con la 

CE ya verificada por diferentes estudios1, por mi experiencia docente y la de otros colegas. Las categorías de 

análisis de esa relación restringida están mediadas por: a) las desigualdades socioeconómicas; b) la diversidad 

étnica, cultural y de género c) la inequidad y la exclusión. d) la hibridación cultural de una comunidad que vive 

entre el campo y la ciudad. e) el desplazamiento forzado originado a su vez por el conflicto armado y la violencia 

en el país. 

La categoría de interseccionalidad y cada una de las variables que la integran son objeto de una conceptualización 

puntual en la tesis, que se apoya también en el trabajo de campo y la descripción etnográfica para levantar la 

información pertinente. Por un lado, la interrelación de las variables mencionadas constituye nuestra idea de 

interseccionalidad. Por otro lado, es la que nos permite un acercamiento distinto e inédito al problema teniendo 

en cuenta que una débil relación estructural con la Cultura Escrita limita las posibilidades de desempeño 

académico en los estudiantes para leer escribir y conocer, los tres componentes de la Cultura Escrita como un 

concepto fundamental en esta investigación. Ulloa y Carvajal (2006). Ulloa (2024). 

En esta investigación se considera que esa relación limitada y restringida configura una brecha cognitiva que 

proviene desde por lo menos el siglo XIX dado que la Cultura Escrita (CE) se reproduce y afianza principalmente 

a través de la educación y esta solo se masifica en Colombia a mediados del siglo XX después de la II guerra 

mundial. 

La interseccionalidad es un enfoque para la acción que permite reconocer las diversas condiciones de segregación, 

marginación y discriminación que un ser humano puede experimentar simultáneamente, es decir ñel 

reconocimiento de que una desventaja se agrava cuando se entrecruza con otras características vinculadas con la 

discriminaci·n y la opresi·nò Unesco, (2021, p. 18). 

Por lo anterior, asumir el enfoque interseccional para la presente investigación supone la importancia de entender 

que un grupo de estudiantes de una zona suburbana de Cali de 4° pertenecientes a la IE Multipropósito vive 

procesos inseparables de su vida cotidiana, que deben ser abordados de manera integral al hablar de brecha 

cognitiva, de insuficiente relación con la Cultura Escrita, de dificultades en sus prácticas de lectura y comprensión 

textual, entre otros problemas identificados desde antes de la pandemia y agravados posteriormente según diversos 

estudios. 

 

 
96 Estudiante Doctorado en Educación Universidad de San Buenaventura de Cali. Magister en Gestión de la Tecnología Educativa. 

Especialista en Administración de la Informática Educativa. Profesora IE Multipropósito, Cali, Colombia. Correo: 

d.mul.olga.miranda@cali.edu.co  
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PALABRAS CLAVE:   

Cultura escrita, brecha cognitiva, inferencia, lectura e interseccionalidad. 
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EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN DE EGRESADAS Y EGRESADOS DEL INSTITUTO SUPERIOR 

INTERCULTURAL AYUUK Y SU IMPACTO EN PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS  

 

Patricia Pamela Hernández Rodríguez97 

 

La presente ponencia tiene como objetivo caracterizar cuáles son las experiencias sociopolíticas de las y los 

egresados del Instituto Superior Intercultural Ayuuk ISIA en proyectos comunitarios y de participación social y 

política, con la intención de mostrar cómo los egresados están poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos durante su paso por el ISIA. 

El ISIA, surge como un proyecto del Centro de Estudios Ayuuk en 2006, producto de la colaboración entre la 

organización Servicios del Pueblo Mixe A. C. (SER-Mixe A. C.), el sistema universitario Jesuita, y las autoridades 

comunitarias de Jaltepec. El ISIA se configura como una propuesta educativa que se integra a la vida comunitaria 

y al servicio de las comunidades, siendo así un espacio comunal, donde cada uno de los actores está obligado a 

hacer aportes en beneficio de ésta en tanto todos se benefician de la misma. El Instituto se caracteriza por ser un 

proyecto autónomo comunitario que lucha por preservar los saberes comunitarios y logra el empoderamiento de 

sus estudiantes y egresados. 

En términos estructurales, la universidad tiene una oferta que comprende tres licenciaturas: Administración y 

Desarrollo Sustentable (ADS); Comunicación para el Desarrollo Social (CDS); y Educación Intercultural (EIN). 

Su propuesta educativa busca vincular a las comunidades rurales e indígenas con la institución educativa, de 

manera que los alumnos puedan proponer mejoras dentro y fuera de su comunidad. 

A partir del método narrativo y particularmente del relato de vida, se ha recuperado algunas experiencias de 

egresadas y egresados con la intención de que sus voces y experiencias sean quienes muestren los caminos que 

han trazado una vez graduados de la institución. Parte de los hallazgos muestran diversas formas, maneras y 

sentires en que las y los egresados están contribuyendo a la creación de nuevas formas de participación política 

dentro de sus propias comunidades. Tal es el caso de los proyectos comunitarios, en los que muchos de ellas y 

ellos están participando y que se enuncian a partir de temas de género, luchas por la defensa del territorio, retorno 

a sus comunidades de origen, educación, cultura y el deporte; lo cual podría traducirse en un impacto social 

significativo a partir del fortalecimiento de sus procesos de participación en proyectos pensados y creados desde 

sus comunidades. 

PALABRAS CLAVE:  

Egresados, indígenas, universidad intercultural, experiencias, proyectos comunitarios. 

 

 

 

 
97 Maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación, por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, actualmente curso el 

Doctorado Interinstitucional en investigación Educativa en la misma institución. Correo: pamty.dnzx@gmail.com  
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TERRITORIALIDAD, ECOLOGÍA Y RESILIENCIA EN LOS POBLADORES RURALES DEL 

CORREGIMIENTO DE SIBERIA, SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA  

 

Soraya Duarte Reyes98 

 

La presente ponencia presentará un panorama sociohistórico de los procesos de apropiación territorial, ruralidad 

y educación en el corregimiento de Siberia, Sierra Nevada de Santa Marta, este tema es estratégico para la 

comprensión de dinámicas sociales, culturales y políticas que tienen como eje los conflictos en el territorio entre 

terratenientes, comunidades rurales, el conflicto armado, narcotráfico, desplazamiento forzado, los contextos de 

la vida y su incidencia en las prácticas en la educación rural y la pobreza en la región Caribe. 

Comprender los modos de vida de los campesinos, indígenas y afros en sus territorios requieren analizarse a partir 

de las múltiples contradicciones en las formas de tenencia de la tierra y la violencia política que ha sido una 

constante en la construcción del Estado-nación; es por eso por lo que esta investigación busca aproximarse a la 

comprensión de las dimensiones territoriales, rurales y de educación de la región Caribe. 

Por tanto, desde un contexto específico se analizarán las estrategias de apropiación territorial, rurales y de 

educación a partir de la práctica de los actores que habitan en este espacio territorial, desde el contexto nacional, 

regional y local que se ha caracterizado por luchas campesinas, procesos de modernización de las economías 

campesinas entorno a la cuestión de la tierra y el desarrollo rural. En este sentido, desde la revisión de 

documentación, análisis de datos, programas territoriales y la conversación con la comunidad se espera aportar al 

conocimiento situado de la comprensión de estos tres ejes de análisis del territorio. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Territorio, territorialidad, ruralidad, etnografía, campesinos, educación  

  

 

 

 

 

 

 

 
98 Estudiante del Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio de la Universidad del Magdalena. Magistra en Desarrollo Rural 

de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá.  Profesora catedrática de la Facultad de Humanidades y de Educación de la Universidad 

del Magdalena. Colombia. Correo: sduarte@unimagdalena.edu.co  
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RURALIDAD, GÉNERO Y LIDERAZGO: UNA MIRADA A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS EN 

LA SERRANÍA DEL PERIJÁ  

 

Valentina Escobar Avendaño99 

 

La presente investigación planteada desde un enfoque cualitativo se realizó con el fin de analizar desde una postura 

territorial el papel de la mujer campesina en la serranía del Perijá, entendiendo sus liderazgos y procesos 

organizativos en torno a las diversas conflictividades territoriales como lo han sido la T-713 y las zonas de reservas 

forestales (ZRF) en la Serranía del Perijá, promoviendo a su vez, el desarrollo de habilidades y competencias que 

les permitan mantener dicha actoría dentro de su territorio. 

A través de un trabajo de campo que permita conocer el territorio y sus dinámicas desde las voces protagonistas, 

se hace fundamental trabajar herramientas como los diagnósticos comunitarios, entrevistas a actoras con un papel 

de liderazgo activo dentro de su comunidad y talleres comunitarios que nos permitan identificar y co-crear 

herramientas teórico ï prácticas que las ayude a promover y mantener sus procesos organizativos en la lucha del 

reconocimiento del campesinado en la Serranía del Perijá como sujetos históricos y de derechos. 

Se busca entonces entender y escuchar desde las propias voces de las mujeres toda su lucha y resistencia en pro 

de garantías que permitan el buen vivir dentro de sus territorios otorgándoles las tierras necesarias para crecer y 

producir comunitariamente. Esto a su vez permitirá reconocer las diversas dinámicas territoriales y de 

conocimiento que existen dentro del territorio cesarense, abordando y re-conociendo otras realidades. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Mujer campesina, liderazgos femeninos, ruralidad, campesinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 Socióloga. Joven investigadora de la Universidad Popular del Cesar. Colombia. Correo: vescobara@unicesar.edu.co  
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INVESTIGACIÓN EN SALUD PROPIA INTERCULTURAL: UN ENFOQUE DESDE LA ETNIA 

WAYÚU  

 

Yamasain Juseth Romero Sánchez100 

 

Las pautas éticas internacionales para la investigación en salud humana, especialmente las elaboradas por el 

CIOMS en colaboración con la OMS, son cruciales para salvaguardar los derechos y el bienestar de los 

participantes en estudios médicos. Estas directrices buscan establecer un marco que respete la dignidad y los 

derechos fundamentales de las personas involucradas, contribuyendo al avance del conocimiento médico y a la 

mejora de la atención de la salud. 

El consentimiento informado es una piedra angular de estas pautas, enfatizando la necesidad de que los 

participantes brinden su consentimiento voluntario, estén debidamente informados sobre los objetivos, métodos 

y posibles riesgos y beneficios del estudio. Se destaca la importancia de la claridad y comprensión en la 

información proporcionada, así como la ausencia de coerción o manipulación. Los participantes tienen el derecho 

de retirarse en cualquier momento sin consecuencias negativas. En el caso de comunidades indígenas, se requiere 

el permiso de sus líderes, respetando sus usos y costumbres. 

La evaluación ética de la investigación es fundamental, exigiendo una revisión independiente antes del inicio del 

estudio. Los comités de ética desempeñan un papel crucial en asegurar que se cumplan los principios éticos y se 

protejan los derechos de los participantes. La supervisión ética continua durante la investigación también se 

destaca, proponiendo la creación de comités de interculturalidad para respaldar consideraciones específicas de la 

etnia bajo investigación. 

La ponderación de riesgos y beneficios es esencial. Se insiste en que la relación entre posibles beneficios y riesgos 

previsibles sea favorable para los participantes, instando a minimizar riesgos y maximizar beneficios. La equidad 

en la investigación es un punto clave, abogando por la selección justa de participantes y la inclusión de grupos 

subrepresentados, siempre cumpliendo con requisitos éticos. 

El abordaje de comunidades indígenas requiere características específicas, como una relación directa y cercana, 

así como un profundo conocimiento de usos y costumbres. El éxito depende de la empatía del investigador y la 

comprensión genuina de la sabiduría ancestral. 

La transparencia y responsabilidad son valores fundamentales. Se alienta a los investigadores a compartir 

resultados de manera accesible y comprensible para las comunidades, actuando con integridad en la conducción 

de la investigación. Se destaca la importancia de respetar la confidencialidad de la información recopilada y 

proteger la privacidad de los participantes, enfatizando el consentimiento informado, la evaluación ética y el 

conocimiento intercultural. En resumen, estas pautas buscan asegurar que la investigación en salud humana se 

realice de manera ética, respetando la diversidad cultural y protegiendo los derechos y bienestar de los 

participantes. 

 

 

 
100 Magister en Gestión y Gerencia educativa. Docente ocasional investigador la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad De La 

guajira. Colombia. Correo: yaromeros@unigaujira.edu.co 
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PALABRAS CLAVES:  

Ética en investigación, consentimiento informado, comunidades indígenas, evaluación ética, equidad en la 

investigación y transparencia, responsabilidad. 
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DE UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL A UN AMBIENTE PARA LA EDUCACIÓN, PARA CUIDAR 

LA VIDA CON MONTAÑERO(A)S EN EL PÁRAMO DE LAS HERMOSAS (VALLE DEL CAUCA)  

 

Adriana Marcela Paredes Mosquera101 

 

El páramo de Las Hermosas (Valle del Cauca) es una región de alta montaña ubicado en la cordillera central del 

Valle del Cauca en donde se han presentado diversos esfuerzos por realizar acciones educativas ambientales que, 

surgen como una construcción moderna generada por instituciones p¼blicas y privadas para mitigar ñproblemas 

ambientalesò generados por el contacto del ser humano con los ecosistemas. De modo que, se ha buscado ñense¶ar 

a lo(a)s monta¶ero(a)s a conservarlosò y muestra de ello, en las sedes educativas de la zona, se han realizado 

actividades como campañas educativas y de reciclaje, establecimiento de huertas escolares, proyectos educativos 

ambientales que están encaminados a reconocer al páramo desde lo biológico y últimamente los elementos 

normativos llevan a tener la educación ambiental como herramienta a través de la cual, se logren procesos de 

reconversión productiva y de restauración ecológica del ecosistema páramo que, nos llevan a pensar en procesos 

de enseñanza ïaprendizaje descontextualizados, generados en una vía. 

Aunque han sido significativas estas acciones, no han sido suficientes en tanto, no se han construido con lo(a)s 

habitantes de la alta montaña y páramos, por lo que, no se comprende que la gente tiene relacionamientos que van 

más allá de lo productivista -extractivita a tal punto que, consideran al p§ramo como ñsu vida mismaò. 

Gracias a la firma de los acuerdos de paz, se tuvo la oportunidad de llegar a la alta montaña y páramos a compartir 

con familias habitantes con quienes se soñó y se accionó en la co -construcción una apuesta educativa ambiental 

contextualizada, generada desde arriba, lo cual, dio como resultado la estructuración de una apuesta intercultural 

y de educación popular ambiental llamada ambiente para la educación, cuyo principio fundamental es cuidar la 

vida en todas sus manifestaciones y en donde este punto en común, nos convoque a trabajar de manera 

mancomunada entre diversos actores (montañero(a)s, actores del corazón, academia, instituciones, ONGs, etc.), 

logrando así, diálogos interculturales; procesos de enseñanza y aprendizaje en múltiples vías en donde sean 

reconocidos los diversos aportes que se logren realizar, intercambios de conocimientos y experiencia, todo a través 

de una serie de metodologías montañeras que fueron identificadas en la montaña, entre las cuales se destacan: 

correrías por el páramo, conversar en el fogón, encuentros de memoria social y visitar las familias en sus predios. 

A través de la construcción de ambiente para la educación y en medio de las conversas, se logró identificar que 

se está aportando a hacer un sueño realidad que surgió desde diversas familias montañeras en la década de 1990 

y que, buscaba construir un proceso educativo a través del cual, se visibilizara el páramo y la gente que lo habita. 

Por lo que, esta ponencia busca compartir reflexiones de lo encontrado en la región de Las Hermosas, aspectos 

sobre co ïconstrucción de ambiente para la educación y de lo que sigue en adelante en nuestro caminar conjunto 

con las familias de la alta montaña y páramos. 

 

PALABRAS CLAVE:   

Actor del corazón, ambiente para la educación, educación popular ambiental, interculturalidad, montañero(a)s y 

páramo. 

 

 
101 Estudiante del Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio, Universidad del Magdalena, Magíster en Estudios Interculturales, 

Especialista en Educación Ambiental y Antropóloga. Coordinadora de la línea de investigación Ambiente para la educación e 

interculturalidad, Fundación Lugares. Colombia. Correo 1: amparedes@unimagdalena.edu.co 
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BUEN VIVIR Y PERTINENCIA TERRITORIAL EN EL HABITAR EN CHILE  

 

Leonardo Seguel Briones102 

 

La pertinencia territorial es condición insustituible para el diseño de la vivienda social pues permite configurar 

espacios urbanos de mayor significancia cultural identitaria y una dignidad en el habitar. La vivienda social que 

se está construyendo hoy en Chile se suele emplazar en terrenos baratos, de suelos de mala calidad y en áreas sin 

equipamiento y servicios, es decir, en la periferia de las ciudades. Habitualmente se trata de proyectos que están 

condicionados por la estandarización constructiva, lo cual conlleva una pobreza significativa del lenguaje 

arquitectónico en sus diseños.  El resultado de ello es que se configuran escenarios urbanos y rurales que generan 

falta de identidad y un sinsentido existencial, provocando finalmente un sentimiento de tristeza y marginalidad 

social. 

Una de las condiciones del buen vivir es que exista coherencia entre la imagen del espacio público, 

fundamentalmente el escenario de la calle y la cotidianidad del habitar culturalmente contextualizado. 

Democratizar la constitución de la imagen, tanto del espacio público como privado a partir de las manifestaciones 

y costumbres sencillas de la vida cotidiana, no solo de las concepciones impuestas por una elite intelectual y los 

poderes hegemónicos, es un imperativo para lograr coherencia cultural en el habitar. 

En este marco, una de las condiciones del buen vivir es que exista coherencia entre la imagen del espacio público, 

fundamentalmente el escenario de la calle y la cotidianidad del habitar culturalmente contextualizado. 

Es precisamente esta problemática la que desarrolló el Taller de Proyecto de 2º año de la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad del Bío-Bío. A través de una metodología pedagógica basada en la observación fenomenológica 

se analizaron diferentes contextos urbanos y rurales de la Región del Biobío, en Chile, con el objetivo de rescatar 

características propias del habitar cotidiano y reinterpretarlas en proyectos que cumplan con los requerimientos 

que impone la vivienda social, considerando tanto el programa e imagen espacial como las particulares 

características históricas, geográficas y culturales del contexto en que se emplazan sus propuestas.  

En esta ponencia se presentarán los resultados de las soluciones arquitectónicas de viviendas sociales propuestas 

para cuatro localidades de la Región del Biobío de Chile: las comunas rurales de Santa Juana y San Rosendo, la 

caleta de pescadores de Punta de Lavapié en la comuna de Arauco y el sector Barrio Norte en la comuna de 

Concepción. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Territorio, habitar, vivienda social, pertinencia territorial 

 

 

 

 

 
102 Magíster en Didáctica Proyectual. Profesor Asistente A del Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura, Facultad de 

Arquitectura, Construcción y Diseño. Universidad del Bìo-Bìo, Concepciòn, Chile. Correo: lseguel@ubiobio.cl  
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PATRIMONIO INTANGIBLE Y TANGIBLE DEL HÁBITAT EN LA COMUNIDAD WAYÚU 

NANACHITA  

 

Wilson Alberto Annicchiarico Bonett103 

Alex Vlademir Gutiérrez Moreno104 

 

Entre el río ranchería de Colombia y el río Limón de Venezuela existe una región llamada Guajira, donde habita 

la comunidad Wayúu. Su organización comunitaria obedece a un sistema de parentesco interpretado por sus raíces 

biológicas que identifican las categorías de sus familiares y parientes. El apego a la familia y el arraigo a la tierra 

en que se nace son dos valores fundamentales en la etnia, que se lugarizan en el territorio a manera de ranchería, 

formando parte de un clan, conformado por grupos de familiares que identifican su parentesco por un sistema 

matrilineal. 

 

Estos clanes pueden definirse como grupo de personas, que ante cosmogonías y narrativas mitológicas 

fuertemente interiorizadas que comparten condiciones sociales iguales. Estas comunidades son autónomas, se 

rigen con normas propias, derechos y deberes determinados por líneas consanguíneas y alianzas matrimoniales. 

Sus creencias, coherencia y su historia de interacción étnica afirman su propia identidad y orgullo al reconocerse 

y mantenerse como tal, diferenciándose del resto. 

 

La ranchería de Nanachita pertenece al corregimiento de Musichi, del municipio de Manaure, ubicado en la media 

Guajira (Colombia), se encuentra habitada por la etnia indígena Wayúu y pertenecientes al clan Epiayu. 

Para considerar lo tangible y lo intangible del patrimonio cultural, es necesario analizar el concepto inicial del 

patrimonio, que históricamente se ha interpretado, desde el tener dando mayor peso de valor en la concepción del 

patrimonio tangible territorial. Es el tener, entendido como un objeto que se posee, en este caso de la ranchería, 

el cual desde afuera y desde el gobierno de turno, ha sometido a las reglas de economía urbana y de sostenibilidad 

económica que requiere cualquier estructura por construir, haciendo interferencia comunitaria. 

Estas fueron implementadas por los gobiernos, en la manera de entenderlo y justificar su inversión, pero con un 

impacto negativo en la comunidad Wayúu, en donde hay que reconocer que se ha sido inequitativo en el avance 

del patrimonio cultural intangible, es decir, el patrimonio del ser. 

Cambiar el objeto por el sujeto, y proteger el patrimonio vivo es cambiar el paradigma de la puesta en valor del 

patrimonio del ser, que significa reconocer y valorar como seres humanos, contar nuestras propias historias, 

creencias y manifestaciones culturales, entendiendo que las intervenciones comunitarias contemporáneas deben 

salvaguardar y proteger el patrimonio, las costumbres y los valores culturales. 

El propósito es poner en valor criterios de conservación y salvaguardia del patrimonio intangible y cultural Wayúu 

para dar respuesta, con pertinencia social participativa, espacial y territorial, a partir de la interpretación del 

patrimonio intangible, conservando  los conceptos espaciales y sus lógicas de asentamientos territoriales, usando 

 
103 Doctor en Ciencias de la Educación, Magister en Proyectos de Desarrollo Social, Especialista en Pedagogía para el Desarrollado del 

Aprendizaje Autónomo, Especialista en Desarrollo Infantil, Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción. Profesor titular de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, Lic. en Educación Campesina y Rural. Universidad del Magdalena. Colombia. Correo: 

wannicchiaricob@gmail.com 
104 Magister en Educación, Especialista en Desarrollo Infantil, Especialista en Educación Sexual, Licenciado en Biología y Química. 

Profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Educación, Lic. en Educación Campesina y Rural. Coinvestigador del Grupo de 

Investigación en Currículum y Evaluación. Universidad del Magdalena. Colombia: Correo: agutierrez@unimagdalena.edu.co 
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los materiales tradicionales de la región y la técnica constructiva ancestral de la etnia Wayúu en hacer resaltar lo 

elementos propios que le den identidad y orgullo. 

Diseñar un modelo de intervención social que involucre la comunidad de forma activa con procesos de 

participación en el hábitat con una arquitectura domestica Wayúu, en la Ranchería Nanachita 

 

PALABRAS CLAVE:   

Patrimonio intangible, patrimonio tangible, técnica constructiva ancestral, uso de materiales tradicionales. 
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Área Temática 5: PENSAMIENTOS MESTIZADOS EN LA ESPIRITUALIDAD DEL ABYA 

YALA  

Coordinadores de mesa 

 

Dr. Luis Alfredo González Monroy 

 Dr. Iván Manuel Sánchez Fontalvo 

Dra. María Auxiliadora Bravo 

Dra. Liliana Martínez Chima 

 

Justificación 
 

Los procesos interculturales en los territorios del Abya Yala vienen surgiendo de manera pausada en unas 

sociedades, que empiezan a elaborar presupuestos de reivindicación sociocultural desde las localidades y en un 

marco de referencia constituido por el intercambio de valores mediados por el respeto y el diálogo.  Elementos 

que impulsan la interdependencia y la mejora de modos de vida de comunidades urbanas y rurales, donde mujeres 

y hombres de distintas multidiversidades, culturas, situación social y preferencias políticas, se identifican por 

trabajar unidos por su terruño y el mundo. 

 

Por lo tanto, se hace necesario proponer escenarios de reflexión en los cuales, el pensamiento ancestral surgido 

en la oscuridad y las profundidades de la espiritualidad tome forma en saberes que se llegan en la oralidad. Pilares 

como la Ley de origen, la educación propia, la soberanía alimentaria, la medicina tradicional y los planes de vida, 

vienen siendo traslapados por la racionalidad hegemónica del cosmos occidental. Se hace necesario ante estos 

avatares, que los habitantes de estos suelos de existencia reafirmen las concepciones de ñfamiliaò y ñterritorio, 

como teas que alumbren nuevas actitudes para asumir la comunidad y el planeta donde se hace vida. 

 

De igual manera, las comunidades originarias, las nacidas de diásporas y los colectivos emergentes, inician 

procesos de resistencia mediante la interpretación de sus realidades para tomar postura y conciencia de arraigo a 

la tierra y a sus mundos representativos desde una mirada intercultural, que permita fortalecer lo autóctono e 

incluir las manifestaciones foráneas. Pero también, es necesario desarrollar una actitud para admitir el diálogo 

como herramienta mediadora para propulsar una nueva sociedad, en la cual, se eluda las ideas de egoculturalidad 

y etnocentrismo. 
 

En este sentido, la mesa denominada: ñPensamientos mestizados en la espiritualidad del Abya Yalaò se constituye 

en un escenario de reflexión donde las voces se alzan para romper aquellos estados de claudicación e 

incertidumbre, en los cuales, los nativos  

y comuneros del continente de la esperanza, no desfallecen y toman consciencia que aún las utopías son posibles 

en la casa común, en la desiderata de gozar la vida en el vivir juntos en tranquilidad. 
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UNA ESPIRITUALIDAD ñMESTIZAò. CONSTRUCCIONES INTERCULTURALES EN LOS 

RITUALES DE AYAHUASCA  

 

Jean Paul Sarrazin Martínez105 

 

Desde tiempos coloniales, los indígenas en Colombia han sido objeto de representaciones sociales con 

connotaciones negativas. Sin embargo, desde hace unas décadas y a escala transnacional, todas esas 

representaciones negativas se han debilitado y el chamanismo comienza a ser considerado como una forma de 

medicina alternativa y como conjunto de conocimientos valiosos relacionados con una cierta ñespiritualidadò. 

Una de las expresiones contemporáneas de esta reciente valoración del chamanismo se conoce en Colombia bajo 

el nombre de ñtomas de yaj®ò, las cuales se llevan a cabo en las grandes ciudades del pa²s y para un p¼blico 

citadino, compuesto principalmente por individuos de clase media y con un capital cultural relativamente elevado. 

En estas ñtomasò se realiza un ritual cuyo evento principal es el consumo de un brebaje extraído de plantas 

amaz·nicas, principalmente el ñyaj®ò, tambi®n conocido en otros pa²ses como ñayahuascaò. 

Así pues, más allá de considerar al yajé como un simple alucinógeno más, se observa un creciente y globalizado 

interés por el chamanismo y la espiritualidad que acompañarían dichos rituales. Las tomas que se realizan en la 

capital colombiana y que constituyen el objeto de estudio de la presente investigación, son concebidas por parte 

de la población local citadina como un ritual indígena tradicional o ancestral cargado de profundos significados 

espirituales y capaz de aportar bienestar y de transformar la vida de quienes asisten a él. 

La investigación que dio origen a este artículo se basa principalmente en observaciones etnográficas y entrevistas, 

gracias a las cuales se analizaron las maneras en que se interpreta esta forma de chamanismo, indagando 

particularmente sobre los usos y sentidos del concepto de ñespiritualidadò en las narrativas de los adeptos a las 

ñtomasò. 

 Los resultados son discutidos a la luz de teorías sobre las subjetividades y las religiosidades en la modernidad, lo 

cual permite comprender mejor los fundamentos socioculturales y las implicaciones de esta espiritualización del 

chamanismo. Se concluye que el ñgiro subjetivoò de la modernidad tard²a es un factor clave para entender la 

reciente valoración del ritual. Las personas que recurren a las tomas de yajé no lo hacen únicamente con el fin de 

sanar una enfermedad o solucionar un problema práctico en particular. 

De las tomas no se esperan transformaciones físicas en el mundo, sino una transformación interior. Este objetivo 

de transformación, para los citadinos, se asocia al concepto de espiritualidad, específicamente al de 

evolución espiritual. 

 
PALABRAS CLAVE:  

Interculturalidad, espiritualidad, indígenas, modernidad, rituales 

 
105 Doctor en Sociología, Magister en Migraciones y Relaciones Interétnicas, Especialista en Estudios Culturales, Antropólogo. Profesor 

Asociado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, Colombia. Correo: jean.sarrazin@udea.edu.co  
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MEDICINA TRADICIONAL, PARTERÍA Y SABERES ANCESTRALES: REFLEXIONES DESDE LA 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 
Jhon Jairo Angarita Ossa106 

Liliam María Macías Lara107 

Dunen Kaneybia Muelas Izquierdo108 

 

 

La investigaci·n ñMedicina tradicional, parter²a y saberes ancestralesò surge del inter®s por reconocer las voces 

y saberes emergentes en las prácticas de la medicina tradicional en comunidades indígenas y afrodescendientes 

en el caribe colombiano. De esta manera, esta pesquisa se introduce en las experiencias de las mujeres en las 

comunidades indígenas Arhuaca, Ette Ennaka y afrocolombiana presente en el departamento del Magdalena. 

Se tienen en cuenta tres escenarios metodológicos: primero, la historia de vida de una lideresa, las prácticas de 

salud en el nacimiento y los saberes ancestrales que emergen en la medicina tradicional. 

En correspondencia, el primer pasó retomó la historia de vida de una lideresa de la comunidad arhuaca, quien 

aportó desde su visión de comprensión de la educación propia de las mujeres indígenas, los procesos de formación 

en conocimientos ancestrales tanto como partera como lideresa comunitaria fundamentada en la ley de origen, lo 

cual vale la pena contrastar con la educación escolarizada con miras a fortalecer la educación de las mujeres 

indígenas tanto en la educación propia y escolarizada. 

En el segundo paso, se tuvo en cuenta las condiciones de salud de las diferentes comunidades étnicas. Hay que 

reconocer que existen factores que influyen en la mortalidad materna y perinatal, relacionados puntualmente con 

la atención de las mujeres indígenas durante la gestación y el parto, se realizaron encuentros dialógicos que 

permitieron abarcar conocimientos ancestrales, rituales y creencias de las mujeres en estado de embarazo, la forma 

como se preparan para el nacimiento, la atención del parto, y los cuidados que brindan al recién nacido.  

Entendiendo que el concepto de salud intercultural permite reconocer las diferencias y respetar los valores que 

tienen las diferentes culturas en los cuidados de la salud de las comunidades. 

Desde la educación intercultural, se plantean estrategias educativas que ofrecen  capacitación al personal de salud 

comunitario, conformado principalmente por las parteras tradicionales, que permitan contribuir a las prácticas 

ancestrales de la atención del parto, respetando sus creencias, y aportando desde la medicina occidental acciones 

de fácil aplicación en la comunidad, que garanticen la maternidad segura, el parto limpio  y los cuidados del recién 

nacido en sus primeros minutos de vida.   

Por último, el tercer paso, se constituyó desde la reflexividad de la experiencia de la medicina tradicional en las 

comunidades indígenas y afrocolombianas, proponiendo así un conjunto de perspectivas a tener en cuenta en el 

reconocimiento de esta práctica ancestral como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Medicina tradicional, partería, saberes propios, ancestralidad. 

 
106 Licenciado en Ciencias Sociales. Magister en Educación Intercultural y Magister en Ciencias Sociales. Estudiante Doctorado en 

Educación Interculturalidad y Territorio, Universidad del Magdalena. Colombia. Correo: jhonjairoangaritaossa@gmail.com 
107 Médica, Especialista en Pediatría, Estudiante Doctorado Educación Interculturalidad y Territorio, Universidad del Magdalena. 

Colombia. Correo: lmaciasl@unimagdalena.edu.co 
108 Abogada con maestría en estudios de género. Estudiante del Doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio de la Universidad 

del Magdalena. Colombia.  Correo: dmuelas@unimagdalena.edu.co 
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RAÍCES RESILIENTES: MESTIZAJE Y COSMOVISIÓN EN COMUNIDADES INDÍGENAS 

GLOBALES DE PERSONAS MAYORES 

 

Juan Carlos Guarnizo Usuga109 

Luis Armando Vila Sierra110 

 

El IV Congreso Internacional SoLEI examinará los procesos interculturales en Abya Yala, con un enfoque en el 

grupo nativo y los factores sociales que influyen en la salud de las personas mayores étnicas.   La perspectiva 

andina fue proporcionada por Rivera Cusicanqui (2010), quien destacó la adaptación y la resistencia cultural de 

las comunidades.  Los hallazgos, respaldados por Glissant (1990), revelaron una síntesis única en los 

pensamientos mestizados, mejorando la comprensión de la espiritualidad y destacando la capacidad de adaptación 

de la comunidad indígena.  El estudio desarrolló un sólido marco conceptual integrando teorías globales y locales. 

Subrayó la importancia de un enfoque inclusivo y diverso en la investigación académica. 

 

La presentación se abordará la complejidad de la espiritualidad en comunidad indígena, explorando la 

convergencia de fronteras culturales en un espacio de encuentro donde las creencias se tejen armoniosamente con 

otras influencias. Según Anzaldúa (1987), esta integración resulta una vitalidad única de la diversidad dogmática 

en estos territorios, caracterizada por la síntesis singular de tradiciones espirituales. 

Rivera Cusicanqui (2010) aportó en la cosmovisión andina como un elemento importante en la formación de la 

espiritualidad mestiza.  la metodología empleada, la cual se fundamentó en enfoques etnográficos y entrevistas. 

Esto desentrañó procesos de adaptación y resignificación de símbolos ancestrales en estas comunidades. 

Los resultados preliminares del estudio, respaldados por la teoría de Édouard Glissant (1990) sobre el 

"pensamiento mestizo", revelaron que estos pensamientos no solo incorporan nuevas perspectivas, sino que 

también representan una síntesis única que no pierde la esencia de las tradiciones indígenas. La interacción fluida 

entre diversas cosmovisiones enriquece la comprensión de la espiritualidad, evidenciando la notable habilidad de 

la comunidad indígena para adaptarse y dialogar con otras formas de conocimiento ancestrales. 

Este estudio no solo se limitó a explorar la espiritualidad dentro de la comunidad indígena; también proporcionó 

representaciones esclarecedoras sobre la convivencia armoniosa de diversas creencias en el territorio. Al integrar 

teorías globales y conceptos locales, estableció un sólido marco conceptual para abordar la complejidad de los 

pensamientos mestizados en la espiritualidad de estos territorios. Este enfoque no solo enriquece el diálogo 

académico sobre la diversidad cultural, sino que también destaca la importancia de adoptar un enfoque inclusivo 

y diverso en la investigación académica. 

En conclusión, la intersección de teorías y perspectivas locales, presentada en el IV Congreso Internacional SoLEI, 

contribuye de manera significativa a la comprensión integral de la espiritualidad mestiza en comunidades 

indígenas. Este estudio enfatizó la necesidad de abrazar la diversidad y adoptar perspectivas inclusivas para 

avanzar en la comprensión y aprecio de las riquezas culturales presentes en el territorio.  Al re-conocer la 

multiplicidad de ex-periencias espirituales y culturales, se subraya la importancia de animar un diálogo respetuoso 

 
109 Gerontólogo, Magíster en educación de universidad Pedagógica nacional, con Especialización en auditoría en salud, Gerencia de 
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110  Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad del Magdalena; Magister en Ciencias sociales y Humanas, Universidad de Paris XII; 

Magister Desarrollo social-Salud Familiar, Universidad del Norte; Especialista en Docencia Universitaria, Universidad del Bosque; 

Especialista en auditoria médica, Universidad Jorge Tadeo Lozano; Líder grupo Investigación Salud Familiar, Docente de Planta 

Universidad del Magdalena. Correo electrónico: lvila@unimagdalena.edu.co 
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que promueva la valoración de las identidades indígenas. Este llamado a la acción refuerza la responsabilidad 

compartida de preservar y celebrar la diversidad cultural de esta comunidad, contribuyendo así al fortalecimiento 

de un tejido social enriquecido por las distintas expresiones espirituales territoriales. 

 

PALABRAS CLAVE  

Interculturalidad, cosmovisión andina, determinantes sociales, espiritualidad mestiza, adaptación comunitaria, 

diversidad cultural. 
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MEDICINA ANCESTRAL DE TASAJERA. NARRATIVAS DESDE LA ESCUELA PARA SU 

REIVINDICACIÓN  

 

Luis Alfredo González Monroy111 

Rosse Mary Taibel Payares112 

Oduber Omar Obregón Ortiz113 
Jainer José López Domínguez114 

 
La presente comunicación viene inspirada en reivindicar las voces de los habitantes del corregimiento de Tasajera-

Magdalena, comunidad olvidada por el Estado y entendida como punto álgido para la pobreza y el abandono. A 

pesar de los anteriores avatares, emerge en su interior un acervo de conocimientos ancestrales centrados en la 

medicina heredada por la tradición oral, evidenciando el uso de plantas que se dan de manera silvestre en los 

patios de las casas (abnegados por las aguas de la Ciénaga Grande de Santa Marta), usadas como medios 

alternativos para curar sus enfermedades locales originadas de sus vocaciones laborales y socioculturales. 

En este sentido, la escuela se inquieta y genera desde sus maestros inquietudes heurísticas en la búsqueda incesante 

por encontrar antecedentes en reportes de médicos tradicionales que han usado plantas con fines terapéuticos, 

pero también escuchando experiencias de vida. No basta con estudiar las propiedades químicas de una planta 

siguiendo el orden y rigurosidad de la ciencia occidental, por lo demás costoso, sino de ennoblecer conocimientos 

partidos de las realidades cotidianas, iluminadas en el aula por otras maneras de llevar a cabo el proceso 

enseñanza-aprendizaje, en el cual prima la serendipia como hecho que devela lo ancestral que por si solo no se 

logra pronunciar. 

Por lo tanto, se podría afirmar que en los territorios de la geografía del Caribe aún se transmiten saberes y 

conocimientos propios de una generación a otra, el uso de plantas nativas como el mangle rojo, poseedor de 

sustancias con propiedades curativas obtenidas de la cáscara de su raíz, la cual, posee entre otros componentes; 

flavonoides, esteroles, polisacáridos, polifenoles y taninos, con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, 

antivirales, antimicóticos, antipiréticos y antibacteriales. Los pescadores del Tasajera toman de este árbol su 

plántula para preparan un té que, en sus palabras, los alivia de sus males. 

Por lo tanto, la flora de un territorio adquiere valor cuando es comprendida como generadora de sinergias y 

reciprocidad en la dimensión biosfera-sociedad de identidades propias. Teniendo como referente a una escuela 

que intenta a brazo partido revincular a las nuevas generaciones, otras maneras de solventar desde lo propio las 

carencias de un sistema de salud que es selectivo y poco alcanzable para las comunidades dispersas y en situación 

de resquebramiento socioeconómico. Por tanto, se hace necesario explorar y visibilizar otras narrativas alrededor 

del uso de las plantas medicinales, que también dan significado a las culturas autóctonas de vocación lacustre. 

 

PALABRAS CLAVE:   

Medicina ancestral, pescadores, escuela, Tasajera 
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112 Magister en Educación. Docente en propiedad de la Institución Educativa Departamental Rural de Tasajera. taibelrosse@gmail.com  
113 Magister en Educación. Docente en propiedad de la Institución Educativa Departamental Rural de Tasajera. 

Jatseb1306obregon@gmail.com 
114 Magister en Educación. Docente en propiedad de la Institución Educativa Departamental Rural de Tasajera. ingjjlodo@gmail.com 
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