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Resumen  

El empoderamiento social de las comunidades indígenas del municipio de Tuluá es un aspecto que 

no ha sido tenido en cuenta durante mucho tiempo, el propósito de la presente investigación ha 

sido evidenciar todas esas prácticas sociales de dichas comunidades, así mismo trabajar en el 

empoderamiento, reconocimiento e identificación de cada uno de los partícipes del proyecto; 

identificando las diferentes respuestas y comportamientos que reflejan los niños, en donde por 

medio de procesos recreativos y de animación sociocultural se crean espacios para el 

aprovechamiento del tiempo libre que generen transformación social; el objetivo principal es el 

planteamiento de lineamientos curriculares los cuales son validados con los integrantes de la 

comunidad indígena y así mismo por medio de un pilotaje implementar dichos lineamientos 

buscando mejorar el aprovechamiento del tiempo libre y se trabaja en aspectos más específicos 

como el empoderamiento en cada uno de los integrantes del cabildo del barrio la Balastrera 

pertenecientes a la comunidad Emberá Chamí del municipio de Tuluá en el transcurso del año 

2021. Dentro de la metodología se utiliza la investigación acción-participativa la cual permite 

acercarse a la comunidad más allá de la simple observación sino realizando acciones que conlleven 

a la transformación de la realidad; como resultado de todo lo anterior se obtiene la creación de una 

unidad didáctica la cual es implementada y estudiada a lo largo del periodo de intervención para 

concluir así que se evidencian gran variedad de problemáticas en dicha comunidad y que al 

implementar el pilotaje de los lineamientos se logran pequeños avances en el comportamiento de 

los niños Emberá, pero se requiere de más tiempo de intervención para poder hablar de 

empoderamiento social en cada uno de ellos.  

Palabras clave: empoderamiento, comunidades indígenas, aprovechamiento del tiempo 

libre, animación sociocultural.  
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Abstract 

The social empowerment of the indigenous communities of the municipality of Tuluá is an 

aspect that has not been taken into account for a long time, the purpose of this research has been 

to demonstrate all these social practices of these communities, as well as work on empowerment, 

recognition and identification of each of the participants in the project; identifying the different 

responses and behaviors that children reflect, where through recreational processes and socio-

cultural animation, spaces are created for the use of free time that generate social transformation; 

The main objective is the approach of curricular guidelines which are validated with the members 

of the indigenous community and likewise through piloting to implement these guidelines seeking 

to improve the use of free time and work on more specific aspects such as empowerment in each 

one of the members of the council of the Balastrera neighborhood belonging to the Emberá Chamí 

community of the municipality of Tuluá in the course of the year 2021. Within the methodology, 

participatory action research is used, which allows approaching the community beyond the simple 

observation but carrying out actions that lead to the transformation of reality; As a result of all of 

the above, the creation of a didactic unit is obtained, which is implemented and studied throughout 

the intervention period to conclude that a great variety of problems are evident in said community 

and that when implementing the piloting of the guidelines, They achieve small advances in the 

behavior of the Emberá children, but more intervention time is required to be able to talk about 

social empowerment in each of them. 

Keywords: empowerment, indigenous communities, use of free time, sociocultural 

animation. 
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Introducción 

Es importante entender el porqué de este proyecto, desde tres dimensiones, de las cuales se 

puede abordar la naturaleza de este, así pues, existe una dimensión práctica que es donde se hace 

alusión a la exclusión social como punto de partida, en donde la población indígena se encuentra 

en condiciones de vulnerabilidad, entendiendo esta desde los planteamientos de Feito  (2007) que 

la considera como aquella que se deriva de la pertenencia a un grupo cultural y que convierte a los 

integrantes de esta comunidad en personas susceptibles a la desigualdad social. En este caso, se 

puede mencionar que las poblaciones indígenas del municipio de Tuluá carecen de espacios de 

formación adecuados, además de oportunidades laborales, otros derechos como la salud y 

especialmente en este trabajo sobre la falta de espacios para la recreación y el sano 

aprovechamiento del tiempo libre. (Ver anexo I)  

Ahora refiriéndose al contexto, se puede decir que, en el municipio de Tuluá, según el 

último censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2017), 

la población indígena cuenta con 445 personas registradas, en donde se presenta un resguardo 

indígena el cual tiene una población de 171 personas, el resto está ubicado en diferentes cabildos 

del municipio. Es así, como se encuentran distribuidos los habitantes que pertenecen a estas 

comunidades, de las cuales se caracterizan los Emberá-Chami, los Wounaan, los Misak y por 

ultimo los Nasa, en las zonas de la Balastrera, Barragán, Guayacanes, Aguaclara y el corregimiento 

de Nariño.  

Es necesario entender en el planteamiento de este problema, la dimensión teórica, puesto 

que, desde estos conceptos se dan unas definiciones que permiten comprender las características 

en las que se han desarrollado trabajos e investigaciones similares y brindan unas orientaciones de 

cómo acercarse a las realidades sociales que se abordan. En primer lugar, se menciona la exclusión 
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social (Figueroa et al., 1996), como la acción de impedir la participacion de grupos o comunidades 

en ciertos aspectos importantes de la vida colectiva, es decir, negarle la entrada a un grupo de 

personas por sus particularidades a un grupo social vulnerando sus derechos. De la misma manera 

es importante tener presente siempre el término de interculturalidad (Sáez, 2006) en donde se 

entiende esta como un proceso constante de intercambio de conocimientos, tradiciones, 

costumbres de diferentes culturas para transmitir su identidad en diferentes contextos. Por último 

se encuentra el término empoderamiento (Montero, 2006), en el que se da claridad que este proceso 

se caracteriza cuando los miembros de alguna comunidad se unen para lograr transformaciones en 

su entorno cambiando y transformando las prácticas sociales de las comunidades; es así, que este 

concepto surge como posibilidad de transformación de las poblaciones indígenas. 

Después de realizada la denuncia sobre la problemática de investigación referente a las 

comunidades indígenas y el contexto en el que se desenvuelven, se considera que la escuela 

intercultural se convierte en una alternativa de sano aprovechamiento del tiempo libre, fomentando 

el empoderamiento social desde la interculturalidad, por lo que se formula la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cuáles son los lineamientos curriculares validados socialmente para el 

aprovechamiento del tiempo libre por medio de procesos recreativos y deportivos en la población 

indígena en el marco de la escuela intercultural?. Para lograr dar respuesta a la anterior pregunta 

se plantea un objetivo general y tres específicos que guían el camino a seguir durante el trayecto 

de la escuela intercultural. Así pues, se tiene como objetivo general construir unos lineamientos 

curriculares validados socialmente para el aprovechamiento del tiempo libre a través de procesos 

recreativos y deportivos en la población indígena en el marco de la escuela intercultural. A partir 

de éste surgen los tres objetivos específicos que están enfocados en dar cumplimiento al principal; 

es así como el primero es identificar las diferentes problemáticas sociales que presentan la 
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comunidad Indígena en el municipio de Tuluá; en segundo lugar, se tiene diseñar socialmente los 

lineamientos curriculares para el aprovechamiento del tiempo libre a través de procesos recreativos 

y deportivos en la población indígena desde un pilotaje en el marco de la escuela intercultural; por 

último se plantea validar socialmente los lineamientos curriculares para el aprovechamiento del 

tiempo libre a través de procesos recreativos y deportivos en la población indígena desde un 

pilotaje en el marco de la escuela intercultural.  

Como ya se mencionó al principio de este documento, el proyecto surge de la exclusión 

social que sufren estas poblaciones, haciendo referencia esto a la falta de oportunidades laborales, 

educativas, derechos como la atención médica y la carencia de espacios recreativos, que fomenten 

el sano aprovechamiento del tiempo libre. 

Ahora, en cuánto a la importancia del proyecto y los impactos que se esperan alcanzar, 

inicialmente se menciona el mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades por medio 

de procesos recreativos en donde se sabe que las poblaciones serán las principales beneficiadas 

desde un buen uso del tiempo libre, también se espera generar empoderamiento social de los 

actores que componen a la comunidad educativa, siendo coherentes con la metodología de acción 

participativa en la cual se tiene de referente a Fals Borda (1999), el cual menciona que estos tipos 

de investigación no se pueden ver como un simple método, puesto que esta va más allá y busca la 

transformación de los sujetos, siendo participes de su propia investigación.  

Además se debe saber que el presente proyecto cuenta con un punto distintivo a los demás 

trabajos que se han encontrado similares, el cual es que este proyecto quiere lograr la construcción 

de una escuela intercultural, en donde se pueda lograr la interacción de las diferentes culturas, pero 

no solo con fines educativos o que promuevan el aprovechamiento del tiempo libre, sino que por 

medio de la animación sociocultural se quiere llegar al empoderamiento social de dichas 
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comunidades y así poder brindar esos espacios que manifiestan sus integrantes son tan necesarios, 

desde esta perspectiva es importante ver la diferencia que posee frente a cualquier otro tipo de 

proyecto de investigación; teniendo como base fundamental el empoderamiento social, la escuela 

intercultural se convierte en una alternativa diferente que genera espacios para el aprovechamiento 

del tiempo libre, logrando así, crear procesos de cambio y transformación social para cada uno de 

los integrantes de las comunidades indígenas. También se debe agregar que se cuenta con la 

disposición de las diferentes comunidades y con los recursos necesarios para llevar a cabo todo lo 

que se plantea durante el desarrollo del proyecto. 

A continuación, se describirán diez antecedentes tanto nacionales como internacionales 

que ofrecen aportes desde la interculturalidad, el deporte, la lúdica, la actividad física entre otros, 

otorgando rutas y caminos que posibiliten un mejor desarrollo del proyecto. Para comenzar, se 

enuncia una primera investigación realizada por Rato (2009) titulada: La actividad física y el 

deporte como herramientas para promover el interculturalismo en contextos postbélicos, en el 

marco de la cooperación para el desarrollo, un proyecto realizado en Guatemala (Centroamérica) 

que tuvo como propósito valorar el impacto del Programa Intercultural a través del Deporte en 

cuatro grupos de intervención, en cuanto a la promoción de las relaciones interculturales entre los 

diferentes grupos etnolingüísticos involucrados en ellos. Se utilizaron algunas técnicas 

participativas en un proceso de investigación acción-participativa, en donde la población con la 

que se trabajó oscilaba entre los 15 y 20 años, obteniendo unos resultados de disminución de 

perjuicios y aumento del conocimiento tanto de la misma cultura como la de otros. También hubo 

un acenso de las habilidades comunicativas, la capacidad de reflexión crítica y la toma de 

conciencia sobre la unión que existe entre los grupos etnolingüísticos. La investigación afirma que 

el programa intercultural a través del deporte (PIDE) tiene gran potencial para promover las 
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relaciones interculturales y la convivencia pacífica. El principal aporte que se obtiene de este 

proyecto, es la importancia de programas de naturaleza deportiva y de actividad pueden generar 

conocimientos culturales que disminuyan los perjuicios a los que se enfrentan las comunidades, 

además de tener en cuenta los aspectos metodológicos de la investigación que son similares a la 

de este trabajo.  

Esta la investigación realizada por Rodríguez (2015), titulada modelo pedagógico para 

desarrollar la interculturalidad en estudiantes del nivel secundaria y tiene como objetivo de 

desarrollar la interculturalidad en las escuelas con diversidad cultural y superar las deficiencias en 

la formación de la identidad. Metodológicamente el estudio sigue el enfoque cualitativo 

educacional y desarrolla el tipo de investigación aplicada proyectiva. Se concluye que la tendencia 

actual considera a la interculturalidad como el enfoque ideal para el desarrollo de competencias y 

capacidades relacionadas al saber denominado aprender a convivir. El aporte que le brinda a 

nuestro proyecto es el papel tan importante que juega la interculturalidad para favorecer los 

procesos sociales y culturales. 

Seguimos con la investigación de Torres (2011) titulada la mejora de las relaciones 

interculturales a través de tareas didáctica basadas en juegos tradicionales en estudiantes de 

primer año de la escuela internacional de educación física y deporte, y tiene como objetivo 

conocer el nivel de integración de nuestros estudiantes en las clases. Dicha investigación se 

identifica con un diseño cuasiexperimental, en el que se trabaja con dos grupos previamente 

establecidos, uno experimental y otro de control. El análisis estadístico de los diferentes 

instrumentos, confirman la hipótesis planteada y demuestran que el programa adaptado de Teoría 

y Práctica de los Juegos basado en tarea didácticas de juegos tradicionales estimulan la mejora de 

las relaciones   interculturales en las dimensiones cognitiva, afectiva y comportamental. 
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También contamos con la siguiente investigación realizada por Leiva Olivencia (2009) 

titulada educación y conflicto en escuelas interculturales: valores y concepciones pedagógicas del 

profesorado sobre convivencia y diversidad cultural, la cual tiene como objetivo fundamental 

conocer y comprender las concepciones que tienen los docentes sobre la interculturalidad y su 

percepción ante el alumnado de origen inmigrante, así como los conflictos y las situaciones de 

convivencia que se viven en sus contextos educativos, indagando en las estrategias de gestión y 

regulación de conflictos y en las acciones educativas que consideran interculturales. Es una 

investigación social, en la que se utiliza la metodología cuantitativa (cuestionarios) y cualitativa 

(estudios de casos en profundidad) realizada a una población de docentes, en la cual los resultados 

más relevantes fueron que la interculturalidad es una reflexión profunda sobre la educación actual, 

obteniendo un 48.2%, otro aspecto relevante con un 33,9% es que la interculturalidad es una 

necesidad práctica que también exige una reflexión de los profesores, y existe un alto grado de 

compromiso por parte de los docentes y de la comunidad educativa en el momento de desarrollar 

acciones educativas interculturales. 

Según la investigación, la escuela tiene que avanzar más en su necesaria reformulación de 

fines y metas de corte intercultural, con afán integrador e inclusivo para todos y no sólo para el 

alumnado inmigrante o para el que requiere atención específica a su diversidad (personal, social, 

lingüística).  

En esta investigación realizada por Ayala Henao (2018) y titulada Elaboración de cartilla 

pedagógica sobre política pública etnoeducativa para administrativos y docentes de comunidades 

indígenas Wounaan, en el colegio brisas del diamante ciudad bolívar, Bogotá, se tiene como 

objetivo diseñar una estrategia de gestión institucional que permita la elaboración y divulgación 
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de una cartilla que facilite el conocimiento, apropiación e implementación de la política pública 

etnoeducativa a la comunidad Wounaan, del colegio Brisas del Diamante en Ciudad Bolívar. 

Se utiliza un método investigación cualitativa con un enfoque de acción colaborativa, en la 

cual se obtuvo como resultado que la mayoría de los docentes de la institución educativa Brisas 

del diamante, no conoce las garantías y características principales de la política pública 

etnoeducativa, pero están dispuestos a participar en procesos de capacitación o formación sobe la 

temática, con miras a multiplicar la información a comunidades o etnias en general. 

Según la investigación, se logró a partir de las encuestas reconocer una situación de 

desconocimiento de las políticas públicas etnoeducativas en directivos docentes y coordinadores 

de aulas diferenciales para etnias, por lo tanto, se propone una metodología educativa y formativa 

para abordar dicha problemática, dado que estos procesos facilitan la construcción de puentes 

relacionales entre la política pública y los saberes propios, facilitando el reconocimiento y la 

comprensión de las diversas realidades presentes dentro del contexto y de las múltiples formas que 

hay para indagarlas. La investigación nos aporta que es necesario conocer los conceptos que se 

van a trabajar, para así facilitar la obtención resultados positivos. 

Esta propuesta de investigación es realizada por  López Ríos y Asprilla Rivas (2012) 

titulada Propuesta de adecuación curricular etnoeducativa afrocolombiana para el PEI de la 

institución educativa pascual Santander del corregimiento de Jurubirá (Nuquí - Chocó), la cual 

pretende analizar y descubrir la parte etnoeducativa afrocolombiana inmersa en el Proyecto 

Educativo Institucional PEI de la Institución Educativa Pascual Santander de Jurubirá, para así 

poder identificar las posibles falencias, debilidades y fortalezas con respecto a los planteamientos 

etnoeducativos afrocolombianos, es una investigación de carácter cualitativo y genera un punto de 

partida para otras investigaciones, puesto que ya se detectaron las falencias, debilidades y 
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fortalezas que tiene el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Institución intervenida. La 

investigación aporta que es necesario tener la colaboración de toda la comunidad beneficiaria en 

el momento de realizar una intervención.  

Esta investigación realizada por Muñoz y Arango (2006) que tiene como título El deporte 

y la recreación como estrategias de empoderamiento en población desplazada, quiere favorecer 

el empoderamiento en comunidades desplazas, mediante la actividad lúdico recreativa, la 

Educación Física y deporte. La investigación es de carácter bimodal (cualitativo y cuantitativo) y 

se dirige a la población de jóvenes, adultos y adultos mayores. Se obtiene como resultado que 

aumenta la participación de los jóvenes en las actividades lúdicas y recreativas y los adultos en el 

aumento de luchar y participar en pro de sus derechos. 

De esta investigación se puede obtener el aporte de cuan beneficioso es el deporte, la 

recreación y las actividades lúdicas, en el momento de generar empoderamiento, siempre y cuando 

se tenga en cuenta las necesidades e interese de las comunidades.  

Esta investigación realizada por Ordoñez Quevedo (2015) titulada La influencia del modelo 

de educación intercultural bilingüe del SEEIC en los procesos de transformación territorial en la 

comunidad indígena de Guayama san pedro en la provincia de Cotopaxi tiene como objetivo 

fortalecer la identidad y el fortalecimiento organizativo interno, se promueva mejorar la calidad 

de vida de la gente de las comunidades indígenas de la provincia de Cotopaxi, obviamente 

enmarcada dentro de la cosmovisión y realidad social de cada sector, tiene un enfoque cuantitativo 

tanto cualitativo y la población a trabajar son bachilleres junto con alumnos en curso, los resultados 

obtenidos de la investigación que el sistema educativo no indígena está desarticulado de la realidad 

y de la cosmovisión andina. No existe interacción entre el sistema educativo y la comunidad 

indígena. Esta separación está evidenciada en las comunidades indígenas por la presencia de 
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profesores hispanos sin conocimiento de la realidad local y aún con complejos de superioridad 

sobre los indígenas. Tiene un aporte muy significativo desde las diferencias y compresión de las 

culturas, en el momento de realizar intervenciones son aspectos a tener en cuenta, los cuales se 

deben respetar. 

Es investigación de Pinzón Cañón (2015) la cual tiene como título Estudio de caso de la 

acción colectiva como estrategia instrumental para promover el empoderamiento de las 

comunidades excluidas como gestoras de su propio desarrollo, quiere utilizar la acción colectiva 

como una estrategia instrumental, decir, como un proceso orientado a transformar una realidad 

concreta, que permite conseguir objetivos comunes, posibilita el empoderamiento de las 

comunidades, la construcción de confianza, el trabajo en equipo y la construcción de capital social, 

a través de la intervención social que se sustentan a partir de tres estudios de caso  desarrollados 

en comunidades marginales, ubicadas en el  del municipio de Buenaventura en el pacífico 

Colombiano. En la investigación se obtiene que en la implementación de acciones colectivas tanto 

en la comunidad indígena y afrocolombiana se facilita su implementación. 

Dando como aporte que la acción colectiva es una buena estrategia que ayuda en el 

desarrollo de los proyectos encaminados en favorecer y aportar a todas estas comunidades menos 

favorecidas. 

Por último, se tiene la investigación de Leiva Olivencia (2011), titulada La educación 

intercultural en una encrucijada de caminos reflexiones pedagógicas para la construcción de una 

escuela intercultural, la cual pretende suscitar el debate y la reflexión pedagógica sobre los 

caminos prácticos que se vienen trazando en la educación intercultural y que permita la generación 

de una escuela inclusiva e intercultural. Se utiliza una metodología cualitativa (mediante estudios 

de casos en profundidad y entrevistas en profundidad), la cual es realizada a una población de 
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docentes, teniendo como resultados relevantes el compromiso con que los principios de la 

interculturalidad impregnen y formen parte necesariamente de los principios educativos de sus 

escuelas, y que las actividades interculturales son fundamentales para favorecer la integración 

efectiva del alumnado inmigrante.  

Una conclusión que se desprende de este estudio es que el profesorado concibe la educación 

intercultural en términos de reflexión profunda sobre la educación actual. 

Esta investigación aporta que el conocimiento de la interculturalidad por parte de los 

docentes puede contribuir de forma significativa, puesto que, esta población es un pilar en el 

momento de la construcción de una escuela intercultural. 
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1. Marco Teórico 

1.1 Escuela Intercultural Para El Empoderamiento Social 

1.1.1 Escuela  

Por lo que se refiere a escuela se debe tener en cuenta la visión de ciertos referentes que 

harán tener un sentido más centrado de esta y, así determinar qué aspectos serán de relevancia 

durante el presente proyecto. Se debe empezar entonces hablando de escuela desde el punto de 

vista que plantea Murcia Peña (2012) en donde hace reflexionar sobre la perspectiva que se tiene 

actualmente de escuela y cuál sería la forma correcta de cambiar esa mentalidad que se tiene desde 

siglos atrás y que se mantiene a través de los tiempos, aquella visión tradicional que hace ver la 

escuela como un espacio netamente de aprendizaje para el campo laboral, en donde la escuela 

simplemente prepara a los seres humanos para que estén plenamente capacitados para convertirse 

en obreros eficientes, esta concepción lejos de ser lo que uno espera de la escuela es la que se ha 

venido implementando a lo largo del tiempo en las escuelas que existen.  

A partir de esto, se espera poco a poco ir cambiando esa mentalidad y lograr entender a la 

escuela como un lugar por y para la vida que no está ligada a conveniencia del campo laboral, sino 

que logre generar transformaciones en las personas más allá de estos condicionantes. La escuela 

intercultural pretende seguir de ejemplo ese imaginario del que habla Murcia en donde se recupere 

ese ser creativo y se pueda dinamizar la interacción de cada uno de los actores que en ella se 

encuentren.  

Por otro lado, se tiene el planteamiento de Echavarría Grajales (2003) en donde la escuela 

es donde surge la transformación del sujeto como ser individual para convertirse en parte de una 

sociedad que lo hace partícipe de su propio proceso de crecimiento; transformación que se debe 

entender desde una perspectiva cultural haciendo referencia al intercambio de saberes que se 
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generan dentro de un espacio determinado y que potenciarán en el sujeto aprendizajes valiosos 

para aplicar en su quehacer diario. 

Es importante tener en cuenta que la escuela intercultural se plantea para las comunidades 

indígenas con el fin de generar espacios de transformación social por medio de procesos que estas 

mismas comunidades expresen su interés en aprenderlos, es decir, la escuela intercultural está dada 

para el intercambio de conocimientos en donde cada uno de sus momentos de enseñanza estén 

direccionados al bien común y a transfigurar pensamientos y estilos de vida de dichas 

comunidades; la escuela intercultural debe verse como un reto para la educación, ya que esta 

pretende formar seres por encima de cualquier condición social o racial que se le imponga en la 

actual sociedad, es aún difícil lograr generar esos cambios en la mentalidad de muchas personas 

que ven las diferencias como una barrera y no como un puente para lograr realizar intercambios 

de conocimientos, y es a esto a lo que la escuela intercultural pretende llegar, originar cambios que 

trasciendan tanto en las comunidades intervenidas como en cada una de las personas que harán 

parte directa o indirectamente de este proyecto.  

Se pretende que la escuela sirva de espacio de intercambios de aprendizajes, y que estos no 

solo sean cognoscitivos, sino que trasciendan a los aspectos que involucren a dicho individuo en 

la sociedad y que este se convierta en un ser que genere transformaciones no solo para sí mismo, 

sino que durante ese proceso pueda lograr originar cambios positivos para su entorno. Como 

expone Echavarría Grajales (2003) en la escuela se producen intercambios humanos con la 

intención de generar nuevos conocimientos, desarrollar aptitudes cognitivas, sociales, afectivas e 

incluso comunicativas que fomenten la edificación de la identidad de los humanos como seres 

integrales y de la escuela como un conjunto social.  
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Desde otro punto de vista se tiene el aporte que realiza Picazzo et al. (2010) en donde 

hablan del principal objetivo que debería tener el desarrollo de cada ser humano, en donde se 

relaciona la expansión de las libertades con dicho desarrollo, este planteamiento deja ver la 

importancia que tiene el ver a la población como agentes activamente involucrados en la 

construcción de su propio destino y dejar de verlos como simple receptores de información que es 

como comúnmente se ve a los integrantes de una escuela, Picazzo también agrega que, para generar 

ese desarrollo individual de las personas es necesario contar con procesos que permitan la libertad 

en diferentes aspectos como la toma de decisiones y el poder tener la oportunidad de interceder y 

opinar en el momento de recibir determinada información.   

1.1.2 Lineamientos curriculares 

Es importante hablar de los lineamientos curriculares si se parte de la creación de éstos 

para lograr generar un cambio y una transformación de la realidad de las comunidades indígenas 

del municipio de Tuluá. Es así como se tiene que los lineamientos curriculares son esas 

orientaciones que crea el Ministerios de Educación Nacional conjunto con las instituciones 

educativas para lograr tener una guía pedagógica dentro del proceso de creación y diseño de las 

clases de cada una de las áreas que son obligatorias por ley, es así como lo dice el Ministerio 

Educación Nacional [MEN] (2018). 

Los lineamientos curriculares actúan fundamentalmente en la acción de la enseñanza y esta 

permite como lo dice Iafrancesco (2009) caracterizar desde diferentes ámbitos los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el interior de las disciplinas y en las instituciones. 

Como lo sugiere Peñas (2016) los lineamientos curriculares deberían ser analizados y 

estudiados por todo aquel que se encuentre brindando aprendizajes a otras personas, ya que se nota 
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el desconocimiento de estos por parte de los docentes cuando son la base fundamental de la 

educación para las áreas básicas de la educación.  

Por el contrario a lo que dice el Ministerio de Educación Nacional, dentro de la Escuela 

Intercultural se pretende generar unos lineamientos curriculares, pero no para las áreas obligatorias 

por la ley, sino unos lineamientos que sirvan de guía en el camino para el diseño de cada una de 

las clases que serán dadas en la Escuela, es decir, no se dictarán las áreas obligatorias, sino que 

será por medio de temáticas no tan convencionales que se empezará a generar el cambio en cada 

uno de los niños integrantes de las comunidades indígenas de Tuluá.  

Estos lineamientos servirán para el futuro de la escuela intercultural, ya que quedarán 

enmarcados como ese punto de partida en el que se establecen con fundamentos cada área que se 

quiera tener en cuenta dentro de los procesos de empoderamiento social con estas comunidades.  

1.1.3 Etnoeducación  

Como ya se mencionó anteriormente, la Etnoeducación se convierte en un eje fundamental 

del presente proyecto de investigación, en donde se requiere un análisis para entender el papel que 

desempeña y la importancia que presenta en los procesos de la Escuela intercultural, es 

fundamental comprender este término en un principio como lo plantea La Ley general De 

Educación (1994) en donde etnoeducación es aquella que se brinda a todas las comunidades o 

grupos que tienen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unas costumbres propias; dicha 

educación deberá ir de la mano con el entorno y con los procesos tanto productivos como sociales 

y culturales, respetando así sus costumbres y tradiciones. De esta manera se puede inferir que la 

Etnoeducación se sitúa en el referente de educación que debe ser brindada a todas estas 

comunidades que tienen estas características distintivas y que mediante esta se van a generar 
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procesos de empoderamiento para ellos, sin dejar a un lado todos estos arraigos que traen consigo 

provenientes de las diferentes comunidades a las que pertenecen. 

Desde otro punto de vista se encuentra Artunduaga (1997) que menciona los procesos 

etnoeducativos en Colombia en donde a través de estos los miembros de un pueblo construyen 

conocimientos y valores, desarrollan habilidades y destrezas conforme a sus características, 

necesidades, aspiraciones e intereses, y es así como esta etnoeducación les permite reflejar la 

esencia de lo que son y les permite proyectar su identidad hacia cualquier otro grupo humano. Así 

pues, la escuela intercultural debe aferrarse a respetar la esencia de cada una de las culturas, y así 

mismo, generar mecanismos de interacción entre todas las comunidades. Artunduaga menciona 

que la educación dentro del marco de la etnoeducación debe ser un mecanismo propio de 

socialización y generar procesos de construcción de sentido de vida para darle la importancia y el 

verdadero significado a sus culturas.  

Hay que mencionar además que para que en la actualidad se pueda hablar de Etnoeducación 

existió una lucha para que esta sea tenida en cuenta dentro de los aspectos que rodean la educación 

diferenciada para las comunidades con unas características especiales; es por esto que Artunduaga 

(1997) habla de Etnoeducación como ese proceso de recuperación, generación y apropiación de 

los conocimientos que dan un sentido a las necesidades que plantea el individuo en su condición 

de persona y de ser integrador de una comunidad en específico. Debe ser entendida entonces como 

ese proyecto que busca la preservación de la diversidad étnica en los espacios de formación del ser 

humano sin olvidar las tradiciones propias de sus comunidades.  

Es importante destacar los principios que posee la etnoeducación en Colombia en donde la 

Ley  General de Educación (1994) habla de varios principios, pero lo que respecta al presente 

proyecto se tendrán en cuenta solo dos de estos, sin dejar de lado el resto de principios; de esta 
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manera se encuentra el principio de la interculturalidad que es entendida como el proceso de 

conocer su propia cultura y de esta manera también lograr la interacción con otras culturas para 

generar un dinamismo entre culturas obteniendo al final una coexistencia basada en el respeto y la 

igualdad de condiciones; por otro lado se tiene el principio de progresividad en donde se pretende 

por medio de la investigación contribuir al desarrollo del conocimiento de su propia cultura y 

lograr generar unas transformaciones sociales dentro de ésta.  

La educación que a lo largo de la historia se ha dado a las comunidades indígenas en 

particular ha sido un poco discriminatoria en cuanto a sus costumbres y tradiciones, desde el 

momento en que a estos se les impone una educación guiada hacia las creencias del resto del país, 

es decir, al generarse procesos educativos en las escuelas públicas no se tienen en cuenta estas 

diferencias que existen, es así como se les impone una educación que no está dirigida a sus 

creencias; es por esto que, la etnoeducación nace con el fin único de defender estas costumbres 

propias de las comunidades, en este caso en particular de las comunidades indígenas, mediante la 

escuela intercultural los procesos de enseñanza que se realicen irán direccionados a defender e 

incluso rescatar todas aquellas tradiciones que hacen que estas comunidades sean únicas, la idea 

es que mediante procesos de formación se pueda respetar y comprender las costumbres 

entendiendo estas como un paso importante para mantener su esencia.  

Para dar continuidad a la etnoeducación se convierte en indispensable hablar de 

Interculturalidad y más si se tiene en cuenta que lo que se pretende construir dentro de este 

proyecto es una Escuela Intercultural con el fin de generar empoderamiento social y para que esto 

sea posible debe analizarse a fondo lo que representa la interculturalidad para la presente 

investigación.  



26         

 

1.1.4 Interculturalidad 

Acerca de la Interculturalidad  deben ser tenidos en cuenta algunos otros términos que 

brindarán un contexto más específico de lo que se quiere abarcar con este tema; para comprender 

lo que este término implica, Bernabé Villodre (2012) afirma que la Interculturalidad no debe ser 

entendida como un concepto cerrado, sino más bien como un concepto que intercede en defensa 

de la diversidad cultural, que está creado para fomentar ese reconocimiento y esa integración de 

las diferentes culturas para que pueda existir la aceptación de las diferencias de los demás y obtener 

como resultado sociedades que promuevan el encuentro y la comprensión entre las diversas 

culturas. Así pues, la Interculturalidad está enmarcada con el objetivo de generar procesos de 

intercambio entre culturas, pero con el fin de generar armonía y buena convivencia entre estas, 

respetando la diferencia que pueda existir entre un ser y otro, pero comprendiendo que esa 

diferencia es la que hace a cada persona única en el mundo.  

Desde otro punto de vista se tiene la concepción de Walsh (2005) en donde la 

interculturalidad intenta acabar con la historia de una cultura dominante y otras subordinadas para 

así recuperar las identidades que han sido tradicionalmente excluidas y de esta manera construir 

una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad, es por esto que, 

la escuela intercultural está dentro del marco de la interculturalidad para que se sobreentienda que 

cada uno de los procesos que se llevan a cabo están marcados por el intercambio de conocimientos 

entre las diferentes culturas, en este caso entre diferentes comunidades indígenas que aunque existe 

la palabra indígenas que los hace parte de una misma comunidad, es importante entender que existe 

gran diversidad a la hora de referirse a comunidades indígenas y que cada una de ellas posee unas 

características culturales diferentes que las hace destacarse entre las demás; así pues la 

interculturalidad a la que hace referencia la escuela es a esta diversidad de comunidades indígenas 
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que deben ser diferenciadas e identificadas cada una, pero que en los procesos recreativos que se 

llevan a cabo se logra que exista intercambio y convivencia sana entre estas.  

Por otro lado, dentro de los conceptos que se deben analizar relacionados con la 

interculturalidad, existe la multiculturalidad, que de ser entendida como la plantea Bernabé 

Villodre (2012) la presencia de diferentes culturas en un mismo territorio que por supuesto 

coexisten entre ellas, pero que no conviven entre ellas, es decir pueden habitar el mismo lugar, 

pero no se relacionan entre ellas en ningún momento. También existe la pluriculturalidad que 

según Bernabé Villodre (2012) está dada por la presencia simultanea de varias culturas en un 

mismo lugar y que existe una posible relación entre ellas, pero no es segura esta interacción; ambos 

términos mencionados anteriormente generan cierta incertidumbre en la armonía que pueda existir 

en estos territorios donde sea dado cualquiera de los dos fenómenos; de esta manera la escuela 

intercultural pretende que se puedan originar espacios creados para el aprovechamiento del tiempo 

libre y que mediante estos espacios y actividades se pueda fomentar la interculturalidad como 

medio de transformación social.  

Es importante tener en cuenta que dentro de este proyecto se plantea la interculturalidad 

para poblaciones indígenas, es así como resulta relevante conocer que el termino Interculturalidad 

en Colombia fue planteado en un principio por el Consejo regional Indígena del Cauca (CRIC) 

según Castillo y Caicedo (2016), el planteamiento de este término para la educación en Colombia 

fue clave para seguir construyendo conocimientos basados en algo más allá de la escuela 

tradicional, una ideología más adecuada a las diferentes culturas que existen en el territorio 

Colombiano. Es por esto que la interculturalidad dentro de la escuela aspira generar resultados 

diferentes a los tradicionalmente usados en la educación, de esta manera el siguiente capítulo nos 
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habla de cómo por medio de la escuela intercultural se pretende lograr un empoderamiento social 

de las comunidades indígenas.  

1.1.5 Empoderamiento social 

Para comenzar, el empoderamiento social es la clave del éxito del presente proyecto, es 

decir, indirectamente se pretende que cada una de las personas que hacen parte de estas 

comunidades con las que se va a trabajar, al finalizar el proyecto se sientan seres transformados 

socialmente, el fin de este proyecto es empoderar a cada uno de los integrantes de las comunidades 

indígenas del municipio de Tuluá por medio de la animación sociocultural; es así como se espera 

que al finalizar la intervención cada uno de ellos pueda sentirse mucho mejor al pertenecer a estas 

comunidades y sentirse importante y valioso como ser humano único y diferente que es.  

Se cree que es evidente la relación que tienen los procesos que están dirigidos a las 

comunidades indígenas con los procesos de empoderamiento social a los que estos las llevan, de 

hecho Montero (2006) cree que el empoderamiento es ese proceso a través del cual todos aquellos 

integrantes de una comunidad establecen en conjunto capacidades para hacerse cargo de su 

situación de vida y de esta manera actuar comprometidos con una actitud más crítica y consciente 

del mundo en general, para generar así transformación a sí mismo y a su comunidad según las 

necesidades de esta. De este modo la escuela intercultural pretende ser ese intermediario para estas 

comunidades indígenas en donde por medio de procesos recreativos y deportivos se establezca el 

empoderamiento de las comunidades.  

Visto desde otro punto, Alvarado y García (2008) hablan de la ciencia social critica en 

donde se puede asociar con el empoderamiento social en la medida que los individuos 

pertenecientes a una comunidad logran expresar y entender el porqué de sus frustraciones y así 

mismo logran eliminarlas y actuar en pro de superar las limitaciones a las que son sometidos por 
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pertenecer a una u otra comunidad; de ahí que uno de los principales objetivos de este proyecto 

sea empoderar a los integrantes de las comunidades indígenas y lograr que ellos se sientan 

identificados y orgullosos de pertenecer a sus comunidades. 

En otra palabras se debe entender el empoderamiento como ese fin inmerso dentro de todos 

los otros objetivos que se plantean en un principio en el proyecto, en donde es claro que las 

comunidades indígenas a través de los años y generación tras generación han ido perdiendo la 

fuerza en su palabra y en su actuar y que socialmente han sido discriminados y tratados como 

minoría, al respecto Fernández Ramos (2018) dice que el empoderamiento es ese proceso en donde 

las personas pertenecientes a estas comunidades que han sido vulneradas o discriminadas 

históricamente toman el protagonismo para impulsar cambios positivos tanto en sus vidas como 

en la vida de sus comunidades. Así pues, es importante entender que más allá de una intervención 

o análisis de los lineamientos, se quiere lograr un cambio significativo en cada uno de los 

individuos que sean participes de esta investigación en donde logren ser ellos mismos quienes 

transformen su realidad.  

A continuación, se hablará de las diferentes comunidades indígenas y sus características, 

especialmente de las comunidades que habitan en el municipio de Tuluá, las cuales son el objeto 

de estudio del presente proyecto de investigación. 

1.2 Comunidades Indígenas  

En cuanto a las comunidades indígenas, Según la legislación colombiana son el grupo 

humano que vive de acuerdo con las formas de relación con el medio natural en el que se asentaron 

los diferentes grupos aborígenes desde antes de la conquista y la han conservado y dinamizado a 

lo largo de la historia. Las comunidades indígenas son caracterizadas por preservar la cultura que 

en años han sido el reflejo de los antepasados, y sin importar adversidades se multiplica de 
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generación en generación para que dicha preservación sea más fuerte con el paso del tiempo; cabe 

resaltar que según  la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) cincuenta (50) 

organizaciones zonales y regionales, que se encuentran en 29 de los 32 departamentos del país 

Colombiano, entre ellos encontramos por ejemplo Carapana, Cocama, Dujo, Emberá Chami, 

Kokonuco, Misak, Nasa… lo cueles se diferencian en creencias, rasgos físicos, lengua, costumbre, 

economía entre otras.  

En lo que nos respecta, haremos alusión a las comunidades asentadas en el municipio de 

Tuluá Valle del Cauca, siendo estos los participantes principales de la escuela intercultural y 

quienes tendrán gran participación activa en este proceso. Según lo comunicado por la gestora de 

las comunidades indígenas del municipio de Tuluá en el momento existen un resguardo y ocho 

cabildos, los cuales se encuentran ubicados en diferentes partes del municipio, como lo son la 

Balastera, Barrio Guayacanes, Toche (zona rural), Barragán y en el corregimiento de Nariño. 

Como se dijo anteriormente, se reconocen como pueblos y existen en Tuluá los Emberá chami, los 

Misak, los Wounaan y los Nasa, todos con diversa cultura y con ganas de que esta no se vea 

deteriorada por el no estar en sus tierras de origen.  

El interés inicial del movimiento indígena es el de tener una educación en la cual se enfatice 

en las costumbres, la historia propia, la enseñanza de la lengua, lo cual se puede resumir en la idea 

de una educación propia (Loaiza, 2002), y es en los aspectos que desea contribuir la escuela 

intercultural, haciendo que todos los participantes aporten ideas que ayudaran en la enseñanza y 

aprendizaje de las comunidades; al igual, se quiere mostrando la diversidad cultural existente entre 

de cada una de las poblaciones a intervenir y que van a interactuar entre ella.  
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1.2.1 Emberá Chamí 

Se inicia con Los Emberá Chami también conocidos como “Habitantes de la montaña” 

residentes en el municipio la mayoría proviene de Risaralda y Manizales según la gestora de estas 

comunidades, históricamente con el inicio de la colonización española esta población fue 

desplazada a la selva tropical donde cambiaron sus tradiciones; la economía ya dependía de la 

agricultura, en menor práctica la extracción de madera y oro; la lengua como tal es una variedad 

lingüística del Chocó. Se dividen en dos grupos grandes como lo son: Dobiba que se caracteriza 

por estar localizados cerca de los ríos y los Eyabida que se caracterizan por dividirse en emberá 

Katio y Emberá Chami, que tienen en común el jaibanismo. 

En cuanto a vivienda, se ubican a orillas de los ríos y en tambos rectangulares fabricadas 

en guadua; en la actualidad se evidencia como se acomodan en veredas donde en cada vivienda se 

observan gran cantidad de familia por casa, siendo habitual los cepos y escuelas como tal.  En 

cuanto a organización sociopolítica se constituye por familia y la persona de mayor edad se 

considera que es la persona quien aboga por todos en el núcleo, de igual forma en el resguardo o 

cabildo se elige  un Gobernante el cual representa a toda la comunidad en las relaciones externas 

que tengan que ver con los beneficios o decisiones a tomar, esta persona será responsable de llevar 

las necesidades, inconformidades o agradecimientos; también, servirá de puente para que entes 

externos se puedan comunicar con la comunidad, y según la gestora la alcaldía es quien posesiona 

a los gobernantes de década cabildo.  

1.2.2 Misak  

Ahora veamos las características de los Misak conocidos como “Hijos del agua, la palabra 

y los sueños”, el grupo asentado en territorio Valle Caucano son procedentes de Silvia Cauca, los 

cuales son denominados en tiempos de conquista como Guámbianos, la lengua de ellos es la 
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Namtkik (wampi-misamerawam), conservan mucho las tradiciones ancestrales como la 

cosmología guambiaba sistema dual como lo es el Murbik conocido como curandero, el conocedor 

de las plantas medicinales y curativas, en la economía se refleja el trabajo de la tierra de forma 

colectiva, variando según la altitud en la que se encuentren ubicados; como actividades 

complementarias de economía se tiene la ganadería.  

Además, con el cambio de ubicación la mayoría de comunidades se sienten amenazados y 

obligados a adoptar costumbres del entorno en el que se encuentran, siendo los Misak los únicos 

que por lo menos conservan sus vestimentas según lo que cuenta la gestora social de estas 

comunidades, ellos tienen como tradición utilizar sombrero oscuro, no tan grande, cinturón ancho 

de cuero, camisa común, ruana y bufanda que por lo general son tejidas por ellos mismo. Las 

mujeres Misak en cuanto a la vestimenta se caracterizan por utilizar faldas largas con un fajón, una 

gargantilla de chaquiras, un mando que cruzan sobre el pecho, el cual es sujetado por un gancho 

de metal y por lo general todas sus vestimentas se puede diferenciar porque se utilizan tonos de 

color oscuros.  

Por último, en la construcción de las viviendas se evidencia la implementación de adobe y 

tejas, en el suelo la tierra pisada o en ocasiones cemento, baldosín o madera, viéndose también 

mucha cooperación en estas actividades, se hace énfasis en el momento de la construcción de la 

cocina puesto que se tiene como tradición que este será el sitio en el que más se va a compartir 

como familia o comunidad.  

1.2.3 Nasa 

Así mismo, tenemos las personas que pertenecen a la comunidad Nasa, la procedencia estos 

es del Chocó y su principal característica es el trabajo de la tierra en conjunto,  hay una minga en 

donde todos los participantes colaboran de forma activa en las actividades cruciales para el sustento 
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de la comunidad nasa, también conocidos como los “hijos del agua, nietos del trueno” 

cosmológicamente, siendo estos los seres a quienes brindan todo su respeto, Agnus siendo la 

deidad inmóvil y el trueno la dinámica. Como se había dicho, el trabajo de la tierra es de donde 

parte la economía de ellos, aunque esta agricultura es utilizada más para el sustento de la 

comunidad y siendo la unión tan colectiva, que se evidencia en el modo de vivir, pues se 

caracterizan por todos vivir en una casa grande, ellos asimilan las partes de la casa con las partes 

del ser humano, por ejemplo, el corazón viene siendo el fogón, las vigas como los pies, los ojos 

como las ventanas y las paredes como las costillas, Ahora, al originarse la vida en nuestro nuevo 

hogar (la Tierra), habitada por ellos mismos, los primeros padres y abuelos son los vigilantes y 

protectores del mundo Nasa (Cunda y Ruales, 2000). 

En esta comunidad se tiene gran respeto por la población adulta pues estos son los 

encargados de mantener la unión de la comunidad y que esta se fortalezca en cada momento, de 

igual forma la coca es una de las plantas más sagradas para ellos, así como en la actualidad se ve 

evidencia que no solo para ellos, sino para otras comunidades pertenecientes a resguardos o 

cabildos indígenas.  

1.2.4 Wounaan 

 Por último y con la misma importancia tenemos la comunidad de los Wounaan, quienes 

se caracterizan por transmitir conocimientos de forma oral, de padres e hijos, de adultos a chicos, 

siendo esto esencial para la vida en comunidad; a lengua como tal es la Woun Meu y según la 

historia el padre, dios, creador tanto del mundo y de los Wounaan es catalogado como Maach Aai, 

quien después crea a Ewadana reconocido como el padre de esta comunidad Wounaan.  

En cuanto a la economía de este pueblo, la tradición se basaba en tejer canastas que serían 

de ayuda para los víveres, fabricaban canoas las cuales son conocidas como las mejores entre las 
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comunidades indígenas, estas serían su medio de transporte en ríos, lagunas y el mar, no obstante, 

como parte de esa economía encontramos  la división de labores los hombres se encargaban de 

separar los colinos de plátano para la siembra, la construcción y la cacería como tal, mientras que 

las mujeres se encargarían del hogar y de actividades como las artesanías.  

Los Wounaan asentados en el  municipio de Tuluá tienen en común con las otras 

comunidades que la persona que los representa ante los entes externos son conocidos como 

gobernantes, y uno de estos cargos le corresponde a una mujer, según la gestora es muy difícil que 

esto suceda porque todavía existe cierto machismo dentro de las comunidades, pero con el paso 

del tiempo se hace más importante trabajar en pro de la conservación cultural y que sean conocidos 

externamente por esas características que los identifica desde sus antepasados.  

Para finalizar el presente capítulo en el que se mencionaron cada una de las comunidades 

indígenas del municipio de Tuluá, se continua entonces con el medio para lograr las 

transformaciones sociales en dichas comunidades, así pues, el siguiente apartado hablará del 

aprovechamiento del tiempo libre y de como por medio de la animación sociocultural se quieren 

lograr los diferentes objetivos planteados.  

 

 

 

 

1.3 Aprovechamiento Del Tiempo Libre Por Medio De La Animación Sociocultural  

1.3.1 Aprovechamiento Del Tiempo Libre  

Para empezar a hablar de aprovechamiento del tiempo libre mediante la animación 

sociocultural y el papel que este juega en el proyecto de escuela intercultural, se debe dejar en 



35         

 

claro qué es el aprovechamiento del tiempo libre y por qué este término ha tenido tanto renombre 

en los últimos tiempos.  

Dentro de este orden de ideas López (2009), indica que el tiempo libre ha dejado de ser un 

tiempo de diversión y descanso como era anteriormente conocido para pasar a ser un espacio de 

formación integral de las personas, en donde ocupar ese tiempo libre se convierte en un indicador 

de transformación de la calidad de vida de los individuos; es por esto que uno de los desafíos que 

surgen en la educación actual es la búsqueda de esos medios para lograr un mejor aprovechamiento 

del tiempo libre que no solo contenga momentos de recreación y diversión, sino que sean de 

manera intrínseca espacios formativos tanto para cada uno de los participantes de esta actividad 

como para la sociedad en conjunto. De esta manera la escuela intercultural pretende convertirse en 

uno de estos espacios de formación para las comunidades indígenas en donde deje de verse el 

aprovechamiento del tiempo libre como algo únicamente recreativo y se convierta en una manera 

sana de formarse en muchos otros aspectos como el desarrollo de su propia cultura, todo esto de 

forma indirecta.  

En relación con este tema surge la definición que da la Ley 181 de 1995 la cual expresa 

que el aprovechamiento del tiempo libre es el uso productivo que cada individuo realiza con él, es 

decir, toda aquella actividad que realicen los individuos para hacer un uso beneficioso de este 

tiempo es considerado aprovechamiento del tiempo libre, dentro de las funciones básicas de éste 

se tiene el complemento de la formación, la socialización, el desarrollo tanto personal como social, 

entre muchas otras funciones; ciertamente este término ha sido usado en muchos aspectos de la 

vida diaria, pero lo que la escuela intercultural quiere llegar a dar a conocer de este 

aprovechamiento del tiempo libre es que existe mucho más allá para realizarse en esos momentos 

en donde un joven no está estudiando, ni realizando ninguna labor productiva y, que no 
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necesariamente el uso productivo del tiempo tiene que implicar una actividad forzosa u obligatoria 

en sus vidas, por el contrario el ideal es que cada uno de los individuos que deseen participar en el 

proyecto de escuela intercultural sean conscientes de los grandes beneficios que les puede traer 

para su desarrollo y transformación no solo a nivel personal, sino como un crecimiento también 

para cada una de sus comunidades y, que voluntariamente decidan cambiar un poco la perspectiva 

de vida que se tiene, y así, invertir su tiempo en actividades que generen un crecimiento.  

1.3.2 Educar Para El Tiempo Libre  

El tema que se va a tratar se convierte en un puente entre lo que se da para lo que se quiere 

lograr, educar es el fin de la escuela intercultural, ya sea educar en valores, en cultura, en 

tradiciones, el fin único y mismo es educar; pero dentro de ese fin surgen una serie de factores que 

posibilitan y que se acercan a él, así pues, en lo que respecta a la escuela intercultural y el papel 

que juega este proyecto dentro de ella, se toma el término de educación para el tiempo libre, ya 

que el problema principal es la falta de espacios para el aprovechamiento del tiempo libre. 

La educación en el tiempo libre fomenta significativamente el aprender a ser, a hacer y a 

convivir en el mundo, esta educación se convierte en algo fundamental e insustituible y, así mismo 

debe ser reconocida de manera especial, pero es importante entender que para que esta pueda 

generar los resultados que se espera debe darse en el marco de entidades no lucrativas, es decir 

debe ser dada por personas que no adquieran beneficio financiero alguno para que así pueda ser 

creíble y validado su fin común. Es así como la escuela intercultural se convierte en ese camino 

que pretende generar estos espacios de educación para las comunidades indígenas de la ciudad de 

Tuluá, en donde se le va a dar el valor y la importancia que estos espacios deben tener en el proceso 

de desarrollo y transformación social de dichas comunidades, de forma que al finalizar el proyecto 

se adquiera en cada uno de los participantes una mentalidad diferente acerca de cada uno de estos 
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espacios que se van a generar y que producen aprendizajes y experiencias significativas para cada 

una de las personas que se haga participe de este proyecto.  

Es importante aprender a dejar atrás el arraigo que la educación es algo tedioso para los 

niños y jóvenes, así como también decir que el  aprovechamiento del tiempo libre solo son espacios 

de recreación dedicados al disfrute y diversión; lo que la escuela intercultural pretende es convertir 

estos espacios de educación en algo que sea agradable para cada uno de los individuos y, que al 

mismo tiempo, se convierta en una manera indirecta de generar conocimientos y de producir por 

medio de estos espacios y estas actividades un crecimiento social para cada uno de los integrantes 

de las  comunidades indígenas.  

1.3.3 La Recreación  

En cuanto a lo que se refiere a recreación, Rodríguez (2003) la entiende como ese medio 

que coopera en el crecimiento integral de las personas brindándoles placer y animándolos a ser 

partícipes de forma activa en las actividades que se lleven a cabo; es así como se quiere lograr por 

medio de esta generar los procesos recreativos para el sano aprovechamiento del tiempo libre en 

la escuela intercultural, en donde la idea principal es generar dicho crecimiento personal para que 

al final se logre un cambio significativo en toda la comunidad indígena del municipio de Tuluá.  

Al hablar de recreación siempre se ha pensado que es simplemente el momento en el cual 

las personas se divierten y recrean sin un objetivo principal más que ese, pero durante este proyecto 

se ha venido hablando de como por medio de estos medios se logra crear una identidad cultural y 

un empoderamiento de estas comunidades indígenas; dentro de lo que es la recreación y alguna de 

sus tendencias, en la presente investigación se trabajará la animación sociocultural como medio de 

transformación social y cultural para lograr los diferentes objetivos que se plantearon al inicio de 

esta.  
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1.3.4 Animación Sociocultural  

Dentro de los procesos de aprovechamiento del tiempo libre y de actividades para generar 

espacios que hagan un buen uso de él, se encuentra la animación sociocultural, a pesar de no tener 

mucho reconocimiento en la vida cotidiana, en el transcurso de este proyecto jugará un papel 

fundamental en el momento de llevarse a cabo cada uno de los espacios para el aprovechamiento 

del tiempo libre.  

En efecto, Úcar Martínez (1997) habla de una nueva denominación que pretende 

caracterizar una serie de agentes sociales que venían siendo sucesores del movimiento de 

educación popular, esta nueva denominación se fundamenta en desarrollar acciones 

socioeducativas y culturales con individuos y comunidades en su vida cotidiana y dentro de su 

territorio; de esta manera se entiende por animación sociocultural todos esos procesos que se llevan 

a cabo en ciertas comunidades y que su fin único es el crecimiento social y cultural de cada una de 

estas. Es por esto que, dentro del marco de la escuela intercultural, lo que pretende lograr este 

proyecto dentro de estas comunidades es por medio de la animación sociocultural generar espacios 

para el aprovechamiento del tiempo libre dentro de su diario vivir y que se originen cambios 

culturales y sociales que permitan el empoderamiento de dichas comunidades. 

Recapitulando un poco lo dicho en el párrafo anterior, se tiene el planteamiento de Mendo 

y Sánchez (2008) en donde habla de la animación sociocultural como vehículo transmisor no 

solamente en ámbitos educativos, sino también el tiempo libre, con el fin de ocupar este tiempo en 

actividades que fomenten el crecimiento intelectual de cada uno de los individuos y de la sociedad 

como tal; es conveniente mencionar que la escuela intercultural utilizará la animación sociocultural 

como ese medio para lograr generar todos esos cambios de perspectivas en los integrantes de cada 
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una de las comunidades indígenas que harán parte del proyecto y que por medio de ella se darán 

las directrices para obtener los resultados esperados en la población establecida. 
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2. Metodología 

En un principio se debe entender la naturaleza del problema desde el punto de vista crítico 

social, en el cual Colas Bravo (1992) afirma que, la finalidad de la investigación debe basarse en 

algo más que en la sola explicación y comprensión de los hechos o de la realidad, es innegable que 

estos son necesarios, pero deberá contribuir a la transformación de dicha realidad. Es así como se 

convierte en el medio que facilita a los individuos el análisis de su realidad para lograr generar 

transformaciones dentro de su entorno y, así mismo, adquirir consciencia de los valores y de su 

situación en la sociedad. El presente proyecto toma como punto de referencia la investigación 

critico – social para entender su naturaleza, de esta manera la escuela intercultural es solo un 

mediador que pretende generar en las comunidades indígenas una transformación basada en sus 

propias necesidades y no solo realizar un análisis de lo que en ellas ocurre.  

Por lo que se refiere al enfoque la investigación debe comprenderse el enfoque 

complementario el cual según Murcia y Jaramillo (2001) se fundamenta en la visión holística de 

las realidades, esto es comprender una realidad desde el punto de vista global de los elementos y 

no mirarlos de manera aislada como partes individuales; esto quiere decir que el enfoque 

complementario toma aportes de cada uno de los enfoques que podría tener una investigación para 

lograr complementarlos en uno solo y tomar parte de cada uno. Lo que pretende la escuela 

intercultural desde el enfoque complementario es no limitarse a un solo enfoque, sino poder 

abarcar variedad de instrumentos que podrían ser tanto cualitativos como cuantitativos.   

Hay que mencionar, además, que como método de investigación principal se tiene la 

investigación acción participante de la cual existe un referente como Fals Borda (1991) que afirma 

que esta se puede definir como un método de estudio y acción que hace indispensable que el 

investigador base sus observaciones en las realidades de las comunidades de las cuales se obtienen 
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conocimientos totalmente válidos. Con este método la escuela intercultural se convierte una vez 

más en el puente entre las comunidades y su transformación social; al tenerse como propósito 

principal el empoderamiento social de las comunidades indígenas, estas no deben ser vistas como 

un simple objeto de estudio, sino más bien se convierten en sujetos activos que facilitan el 

conocimiento y la comprensión de la realidad en la que están involucrados.  

De igual manera existe el alcance de la investigación la cual en el presente proyecto se 

plantea un alcance transformador en donde según Cebotarev (2003) se intenta crear comprensiones 

correctivas del mundo, es decir, busca transformar a cada uno de los individuos y su visión de la 

realidad para así generar transformaciones en el mundo que los rodea y lograr empoderarlos para 

construir una mejor realidad. La escuela intercultural entiende el proceso de transformación de las 

comunidades indígenas como aspecto esencial en su desarrollo en donde pretende conseguir la 

transformación de las realidades mediante procesos recreativos y de animación sociocultural para 

lograr los objetivos propuestos de empoderamiento social. 

2.1 Diseño de investigación 

 En este primer momento de la investigación se hizo un acercamiento a las comunidades, 

buscando identificar las problemáticas que mencionen los integrantes de estos grupos, esto se 

realizó a través de entrevistas a profundidad. 

Para este segundo momento se diseñaron los lineamientos curriculares para la “escuela 

intercultural” a partir del diagnóstico. Este proceso se hizo basado en las problemáticas analizadas 

a partir de unos talleres pedagógicos, entrevista a profundidad y análisis documental.  

 Para este tercer momento se realizó un proceso de validación de los lineamientos de la 

escuela intercultural en donde se orientaron actividades formativas de animación sociocultural 

encaminadas a las necesidades del contexto a través de un grupo de docentes. De este momento se 
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recolectó la información a partir de los diarios de campos y observaciones realizadas, además de 

los talleres pedagógicos que se generaron en las clases. Para finalizar se realizó una evaluación por 

medio de rúbricas, observaciones, diarios de campo y el análisis documental; que fueron claves 

para comprender las transformaciones realizadas en los escenarios y los actores sociales que hacen 

parte de la comunidad educativa buscar la continuidad y sostenibilidad de este proyecto de 

investigación.  

2.2 Instrumentos De Recolección De La Información 

 La intención principal de la entrevista a profundidad según Robles (2011) es adentrarse en 

la vida del entrevistado, lograr introducirse en los gustos, miedos, satisfacciones y todos esos 

aspectos relevantes del individuo; se basa en reconstruir momento por momento las experiencias 

del otro. Esta técnica asemeja la conversación entre iguales para convertir la entrevista en una 

conversación informal con alguien. Se utiliza esta técnica en la escuela intercultural para lograr 

mejorar la confianza que se tiene entre los investigadores y la comunidad objeto de estudio.  

 Lo que respecta a esta técnica de talleres pedagógicos Valverde y Vargas (2015) habla de 

una herramienta útil que permite compartir experiencias con los individuos involucrados en el 

proyecto, en esta se desarrolla gran cantidad de actividades que conducen a la puesta en marcha 

de una investigación convirtiéndola en un proyecto más participativo. Los talleres pedagógicos se 

convierten en una técnica importante en el momento de realizar la intervención con la población, 

ya que estos permiten tener mayor acercamiento con las comunidades y así lograr una mejor 

obtención de información para su posterior análisis.  

 En este caso de los diarios de campo se toma de nuevo a Martínez (2007) al momento de 

afirmar que el diario de campo es un instrumento que permite sistematizar las prácticas 
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investigativas, este permite llevar un monitoreo constante de la observación que se realiza para así 

poder mejorar, enriquecer y transformar la realidad en la que viven.  

2.3 Instrumentos De Procesamiento De la Información 

 Para el procesamiento de la información se tiene la codificación abierta, axial y selectiva 

en donde Strauss y Corbin (2002) dicen que la abierta se trata del proceso analítico por medio del 

cual se identifican los conceptos y se descubren los datos sus propiedades y dimensiones, mientras 

que axial hace referencia al proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías, denominado 

"axial" porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las categorías en 

cuanto a sus propiedades y dimensiones, por último se habla de selectiva que es el proceso de 

integrar y refinar la teoría.  

Con respecto al análisis documental Según Peña Vera y Pirela Morillo (2007) constituye 

un proceso pensado por el individuo como método para organizar el conocimiento que se registra 

en los documentos, se centra en el análisis y síntesis de dichos datos; la finalidad de el análisis 

documental es acercar al investigador con el contenido de las fuentes de información.  

2.4 Unidad De Trabajo 

 Dentro de la unidad de trabajo se determina la población con la que se va a llevar a cabo 

el proyecto, dentro de esta se tienen ocho Cabildos y un Resguardo, los cuales hacen parte de las 

comunidades Emberá Chamí, Wounaan, Nasa y Misak, estos se encuentran ubicados en los barrios 

de La Balastrera, Guayacanes, Aguaclara, Nariño y el resguardo se encuentra en zona del Toche 

en Barragán. En un primer momento se realizó un pilotaje con los dos Cabildos que se encuentran 

ubicados en la Balastrera, los cuales cuentan con aproximadamente cuarenta y cinco niños que son 

la población inicial con la que se planea iniciar el proceso de implementación de las actividades 

recreativas para lograr con estas todos los procesos de empoderamiento y transformación social.   
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2.5 Unidad De Análisis 

 En lo que se refiere a la unidad de análisis del proyecto de investigación se habla de las 

prácticas sociales de empoderamiento, esto quiere decir que, la investigación se centrará en 

conocer esas prácticas sociales que pueden o no fomentar el empoderamiento de las poblaciones; 

como punto de partida se tienen las poblaciones indígenas del municipio de Tuluá en donde se 

quiere generar transformaciones por medio de animación sociocultural y así, favorecer  los 

procesos de empoderamiento social de la comunidad indígena. 
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3. Análisis Y Discusión De Resultados   

El análisis que se realizará a continuación hace referencia a la triangulación de las 

categorías de análisis que surgieron durante la investigación, surgen de las clases dadas a los niños 

indígenas Emberá Chamí del municipio de Tuluá. Para poder comprender cada uno de las 

categorías por analizar es necesario conocer las convenciones que darán una mejor percepción de 

los actores sociales que se desenvuelven a lo largo de este proyecto. 

Tabla 1 

Cuadro de convenciones 

Fuente: Autor  

Así mismo, se presenta en la siguiente gráfica las diferentes categorías que surgen del 

análisis de la información recolectada durante las sesiones de clase, las cuales serán analizadas a 

lo largo del presente apartado. 

   

Fuente: Autor 

Abreviatura Significado 

G. S Gestora Social 

D. C Diario de Campo 

Figura 1  Categorías de análisis  
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3.1 Aceptación De Las Actividades Planteadas 

Esta categoría hace énfasis a la actitud positiva que toman los niños hacia cada una de las 

actividades que se plantean en el desarrollo de las clases, al tomar una actitud positiva y dejar ver 

el interés que se tiene, trae como resultado que exista un ambiente seguro para ellos en donde se 

da un poco más de libertad para expresar emociones y de esta manera, generar esos cambios en 

cada uno de ellos para al final empoderarlos socialmente.  

Es importante planear de manera adecuada la sesión de clase para que en cada una de las 

actividades o de las sesiones pueda existir una buena respuesta generada, en donde lo que se les 

plantee genere tanta aceptación que los integrantes del grupo mismo lo expresen de manera 

inmediata, como se podría evidencia en el siguiente relato: “Van entrando un poco más en confianza 

con las personas que tienen a su alrededor incluidas las dos profesoras, se convierte en un buen juego, tanto 

que insisten en jugar muchas rondas de este”   (Ver anexo 2). 

En este sentido se tiene el planeamiento de Pueyo y Alcalá (2020) en donde hace alusión a 

algunos interrogantes como lo son ¿Por qué cuando un alumno no hace lo que le pedimos decimos 

que le falta motivación? ¿Acaso no podría ocurrir que simplemente nuestra propuesta no se la 

genera?, es así como cambia un poco la perspectiva desde donde se ven las cosas y se empieza a 

plantear estos interrogantes que puede o no contradecir un poco las ideas que se tiene en la mente 

al hablar de sí un alumno acepta o no una actividad planteada, esa actitud positiva de la que se 

habla puede hacer no solo referencia a la motivación o el interés que se tenga por parte de ellos, 

sino también puede referencia al buen planteamiento de actividades y que, como respuesta a ello 

se genere este tipo de aceptación que es lo que todos esperan lograr al plantear e impartir una clase.  

Otro punto de vista que se debe tener en cuenta al hablar de la aceptación que tienen las 

actividades que se plantean es el de las anteriores experiencias en una actividad similar a la que se 
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le plantea, esa disposición con la que se llega a recibir una clase parece un aspecto de relevancia 

para empezar a juzgar nuevas experiencias, es así como en este caso las experiencias tenidas 

anteriormente por los niños de esta comunidad no han sido las mejores, en todo caso nunca han 

logrado tener continuidad con algún proyecto que los incluya en su proceso de empoderamiento y 

esto hace de forma indirecta que se tenga cierto recelo hacia la participación en actividades que no 

sean dadas por sus mismos gobernadores.  

Como se evidencia en el siguiente relato, en muchas de las actividades que se plantearon 

se notaba la aceptación de las actividades que se planteaban, obteniendo así actitudes positivas por 

parte de los integrantes del grupo: “Las partes estaban ocultas a cierta distancia y ellos debían 

recoger dependiendo de lo indicado en el mapa, al realizar la actividad demostraron gran interés y 

curiosidad por encontrar la ubicación de las partes” (Ver anexo F) 

Es pertinente entonces entender que para que exista una aceptación de las actividades 

planteadas debe pensarse y planearse la clase, pensando en el tipo de población a la cual se le 

brinda y teniendo en cuenta los gustos y preferencias de estos en el momento de realizar alguna 

actividad. De esta manera Reyes Salvador (2017) plantea que, la planeación de una clase debe 

siempre estar relacionada con la clase anterior y de esta misma manera con la posterior, solo de 

así se logrará conseguir el objetivo propuesto con el grupo; tomando como referencia esto, cada 

clase de la escuela intercultural sigue un mismo camino, una misma ruta para que al final se 

consiguiera el empoderamiento social de cada uno de los integrantes de la comunidad Emberá 

Chamí del municipio de Tuluá.  

3.2 Características De La Población  

Dentro de esta categoría están enmarcadas todas esas características culturales, sociales y 

personales que identifican a cada uno de ellos y, que de una u otra manera, los convierte en seres 
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diferentes y únicos que poseen características especiales, en la mayoría de los casos estas 

comunidades indígenas conservan muchas de las tradiciones ancestrales que los hace distinguirse 

entre las demás comunidades. La Gestora Social afirma lo siguiente  

Los Misak son los únicos como tal de las comunidades que tenemos acá, todavía tienen su 

vestimenta y ellos mismos la tejen con la lanita, y todas las comunidades… ¡ahh, no, 

perdón! Los Nasa son los que, en este momento no manejan el dialecto, su propia lengua 

y, ehh…cada uno, por ejemplo, los emberá-chamí tienen lo del emprendimiento, de las 

chaquiras, hacen los collares, las manillas, y, ehh…también en cada uno de los cabildos, 

tenemos los chamanes, el médico tradicional. Y se ve también, pues, demasiado es la mesa 

directiva de cada cabildo, que ahí es como tal donde la primera autoridad es el gobernador 

y ahí hay una mesa directiva, está también el guardia mayor, quien es como tal el que 

cuando se comete algún delito, alguna falla, él como tal es el que pone los castigos. (Ver 

anexo H). 

Es así, como en el momento de interactuar con cada uno de los integrantes de estas 

comunidades se puede apreciar muchas de sus costumbres y tradiciones, pese a esto se aprecia 

también como los más pequeños han ido perdiendo muchos de estos arraigos propios de su cultura, 

entre estos se puede destacar el dialecto y la vestimenta; es por esto que los procesos llevados a 

cabo dentro de la escuela intercultural están relacionados con el empoderamiento de la comunidad 

indígena, es decir, se trabaja en el reconocimiento e identificación de la cultura Emberá Chamí por 

parte de los más pequeños de la comunidad. Aunque se puede apreciar las características que 

identifican a cada uno de los integrantes de las comunidades indígenas, también es cierto que al 

pasar de los años estos han ido perdiendo la esencia de la misma, frente a esto Tenorio (2011) 

habla de la inmensa transformación cultural que han tenido que sufrir estas comunidades para 
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adaptarse a la modernidad y a la civilización que inevitablemente los alcanzó, en donde los adultos 

dejaron de ser su modelo a seguir y es así como se han ido perdiendo todos esos saberes y principios 

que eran fundamentales en la conservación de las tradiciones indígenas. 

Otro punto importante a tratar en lo que respecta a las características de la población es la 

identificación de cada una de las habilidades que poseen los niños indígenas y que se pueden 

apreciar durante el desarrollo de las actividades planteadas. En diferentes juegos se puedo observar 

cómo los niños son buenos para correr en juegos de balón. (Ver anexo A). Es así que, se puede identificar 

que algunos niños tienen un adecuado desarrollo de sus capacidades motrices y se destacan en el juego.  

De esta manera, parece relevante exaltar las habilidades que poseen algunos niños de esta 

comunidad, ya que podría plantearse la posibilidad de por medio de la escuela intercultural darles 

a ellos otra visión de lo que podría ser su proyecto de vida a través del deporte; Rojas et al. (2017) 

dice que el talento deportivo es más fácil de identificar durante procesos de formación inicial que 

normalmente son llevados a cabo durante la educación escolar, de esta manera la escuela 

intercultural pretende seguir generando espacios que sirvan de escenario para demostrar diferentes 

habilidades que permitan lograr el empoderamiento y, así mismo, generar la transformación de la 

realidad de estas comunidades.  

Se debe tener en cuenta que esta población indígena ha sufrido un desplazamiento forzado 

de sus territorios, en donde según la ONIC (2021) estos cambios que debieron asumir a causa de 

los problemas con su territorio han traído transformación en su calidad de vida, en donde se ven 

forzados a buscar otros medios para subsistir y mantenerse unidos como comunidad indígena; 

como consecuencia de ellos se observan tantos problemas de salubridad y de necesidades básicas 

en esta población, las cuales se convierten también en un reflejo de su nivel de escolarización y de 

su propio proceso de desarrollo que se ve afectado por factores externos.   
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3.3 Rechazo A Las Actividades Planteadas  

Al realizar los respectivos análisis a las sesiones de clase, surge también esta categoría que 

podría interpretarse de manera negativa hacia lo que se esperaba del proyecto, pero debe verse de 

manera crítica, ya que hace referencia más bien, a todas esas actitudes de negación a las actividades 

que se plantearon durante las sesiones de clase, esto no significa que es un resultado negativo, sino 

que existen algunas actividades con las que ellos no se sienten bien o no están dadas de la mejor 

manera lo cual hace que exista este rechazo.  

Hay equipos que lo hacen muy bien, mientras otros que al tener integrantes que son un 

poco más lentos y ven que van perdiendo se asaran y empiezan a enojarse y a discutir un poco entre 

ellos. (Ver anexo A). 

Este fragmento del primer diario de campo refleja lo que se planteaba anteriormente, estas 

respuestas negativas no significan un fracaso de la actividad, sino que pueden hacer referencia a 

una actitud que no era la esperada y que surge por parte de alguno de los integrantes del grupo.  

Respecto a este punto Alvarado y García (2008) habla de algo que tiene mucha relación y 

es de como el empoderamiento social busca entender algunas de las frustraciones que presentan 

los integrantes de estas comunidades que han sido vulneradas a lo largo de la historia y se debe 

tratar de entender el porqué de dichas actitudes que presentan en ciertos momentos y, así mismo, 

actuar en pro de la superación de estas actitudes que pueden venir de aspectos mucho más 

profundos a un simple rechazo a la actividad que se planteó.  

Otro aspecto que lleva a plantearse el rechazo a las actividades surge por el siguiente 

fragmento del diario de campo del día que se realizó la inauguración de la escuela intercultural, en 

donde no solamente hubo integrantes de la comunidad indígena, sino que había niños de la 

población afro:  
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Uno de los niños de la comunidad indígena se enoja con el estudiante que está a cargo de 

su grupo, ya que este le da una orden y él no se siente a gusto con esta, en este momento se nota 

que son muy encerrados en su círculo y no se sienten bien cuando llega alguien totalmente nuevo 

para ellos y empieza a darles órdenes (Ver anexo D). 

Es notorio entonces que, los niños rechazan las actividades cuando tienen personas 

diferentes a las que ya conocen dentro de su entorno, no se sienten bien en el momento en que 

alguien nuevo llega a darles órdenes y, además, no se sienten bien relacionándose con niños de 

otra comunidad.  

Es aquí cuando se empieza a notar que los niños no se sienten bien relacionándose con los 

otros niños de la comunidad afro, ya que se acercaban a las docentes que ya conocen y pedían que 

las cambiara de grupo para donde estaban los demás niños indígenas (Ver anexo E).  

Es importante que se trabaje la aceptación y la interacción con las demás personas para 

dejar a un lado ese arraigo que tienen de relacionarse solo con personas que pertenecen a su 

comunidad y empiecen a formar relaciones con otras personas. Rohner y Carrasco (2014) tiene un 

planteamiento que resulta bastante pertinente e interesante para el presente proyecto en donde 

habla de que las personas que han sufrido rechazo a lo largo de su vida normalmente tienden a 

tener rechazo hacia otros, así como también, son individuos con baja autoestima y bajo nivel de 

reconocimiento, lo que lleva a entender el porqué de muchas de las actitudes que toman los 

participantes dentro de las actividades que se les plantea, teniendo en cuenta que ha sido una 

población que ha sufrido el rechazo de la sociedad por tener características culturales diferentes. 

Se ha dado el caso en donde no se ha logrado que asistan a la sesión de clase, como se 

evidencia en el siguiente relato: “…Pero al llegar nos dijeron la mayoría un no podían ir porque 
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tenían muchas tareas, aunque también se notaba desánimo con el hecho de desplazarse hasta la 

universidad” (Ver anexo E). 

Aunque es difícil asegurar si lo que expresaban de tener compromisos escolares era algo 

cierto, lo que se puede apreciar al verlos y escucharlos, se asocia más con un desanimo hacia la 

sesión, como si no existiera la suficiente motivación para asistir al encuentro, estos momentos en 

donde no se tuvo su participación son el reflejo de las dificultades que se tiene al trabajar con una 

comunidad tan poco abierta a los cambios y al aceptar ser parte de procesos que ayudan a su propia 

transformación y desarrollo.  

3.4 Participación Y Motivación Por Parte De La Población  

Es importante mencionar dentro de esta categoría esas ganas que demuestran cada uno de 

los integrantes de las comunidades indígenas a la hora de realizar alguna actividad, es claro que 

no siempre es así, no todas las actividades ni todos los integrantes demuestran estas ganas y esta 

motivación, pese a ello, si existen muchos momentos en los que se ve reflejado el ánimo de estos 

para participar.  

En el juego atrapa la pelota se genera mucha atención por parte de todos pues están muy 

pendientes para que cuando se indique logren ganarle a su compañero atrapando la pelota que está 

situada en la mitad de ellos. (Ver anexo B). 

Así como este, surgen muchos momentos durante las sesiones en donde todos los 

integrantes logran estar conectados con lo que sucede en la clase y se logra apreciar un gran 

ambiente de trabajo. Respecto a esto Moreno et al. (2006) hablan de la motivación y la importancia 

que esta adquiere durante las sesiones de clase, en donde esta contribuye a despertar esas ganas de 

participar de cada uno de los integrantes, las cuales serán más grandes en el momento en que se le 
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brinden actividades que cumplan con las expectativas que tiene cada uno en su mente de lo que 

será la clase.  

En este sentido, el siguiente relato confirma que existen actividades que cumplen con las 

expectativas de cada uno de ellos y logran generar momentos que llamen por completo su atención 

y existe motivación: Una de las niñas coge todos los colores e inicia a repartirlo en partes iguales. Se nota 

interés por parte de cada uno de ellos, y se esfuerzan por hacer buenos dibujos (Ver anexo C). 

Se debe agregar que, frente a esto, Tirado et al. (2013) plantean que, para obtener 

participación y motivación por parte de los niños, estos deben ser conscientes de la utilidad y 

relevancia que tienen lo que se les plantea para su vida cotidiana y para su futuro, es por esto que, 

las actividades deben ser bien explicadas y tratar de que ellos comprendan cual es el objetivo de 

cada una de ellas. 

De esta manera, es importante al momento de planear la clase, pensar en los intereses y 

gustos de los alumnos que la llevarán a cabo, para que exista en cada una de las sesiones temas 

que sean de su interés y actividades que les generen motivación para llevarlas a cabo. Esto es algo 

que se nota durante las sesiones, como existen algunas actividades que logran llenar las 

expectativas de los integrantes del grupo y, así mismo, pues se determina que tanto les gustó la 

actividad, mientras que existen algunas otras que no cumplen con lo que ellos tienen en la mente 

y es así como no se ve reflejado durante su desarrollo esa motivación.  

3.5 Grupos Heterogéneos  

Dentro de esta categoría se enmarcan las diferencias que existen en el grupo de la 

comunidad Emberá Chamí en la cual existen diversos niveles de edad, de características, de nivel 

de aprendizaje; lo que hace a este grupo heterogéneo, esto implica un poco más de exigencia en el 
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momento de planear y de llevar a cabo la sesión, ya que se debe pensar en actividades que no solo 

puedan llevar a cabo los más grandes, sino también que, se adapte al nivel de los más pequeños 

para que al final sea una sesión exitosa.  

Lo que se decide para mejorar esto es sacar a los más pequeños y llevarlos a realizar otra 

actividad mientras los más grandecitos continúan jugando y de esta manera se logra un mejor 

desarrollo del juego (Ver anexo A). 

Como se menciona en el primer diario de campo, se decide separar a los grupos por edades, 

ya que como no se conocía el grupo, se habían planteado actividades las cuales se hacía complejo 

que toda la población la llevara a cabo, es por esto que como alternativa se divide el grupo en dos, 

y de esta manera se da solución a este pequeño inconveniente que se tuvo por el desconocimiento 

del grupo.  

Por el contrario de lo que se piensa, existen algunos autores que ven en los grupos 

heterogéneos una posibilidad de trabajo cooperativo que facilita el desarrollo y el aprendizaje de 

todos los niños, es así como Capllonch y Figueras (2012) habla de la organización de la clase con 

diferentes niveles de desarrollo en donde los que tienen algo más de conocimiento tienen la 

posibilidad de trabajar conjuntamente con los que tienen más dificultad y, así hacer que todos 

trabajen en pro de un mismo objetivo.  

El planteamiento de la autora puede en algunos casos específicos resultar útil como se 

planteó en una de las actividades en donde sucedió lo siguiente:  

Se eligieron parejas que no fueran de la misma edad, un grande con un pequeño para 

desplazase se acomodaron en hilera, hubo algunos que el grande se hizo atrás y el pequeño adelante 
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o, al contrario, en cuanto al mapa solo lo llevaba y veía una persona, que por lo general indicaba 

hacia donde ir al compañero (Ver anexo F). 

La anterior fue una propuesta que se tuvo para no separar los más grandes de los pequeños 

y así tratar de que, por el contrario, los grandes ayudaran a los otro y existiera interacción entre 

todos y cada uno de ellos sin importar su edad o sus habilidades.  

Es importante mencionar que se torna interesante el punto de vista que plantea la autora, 

pero que pese a ello esto no aplica en todos los contextos, sino que se debe determinar muy bien 

en qué grupos aplicaría esta estrategia, ya que por ejemplo, el grupo con el que se trabajó en el 

presente proyecto tenía diferencias notorias de edad, en donde poner a los más grandes a ayudar a 

los pequeños podía generar por el contrario a lo planteado un atraso en los más grandes, así pues, 

la alternativa que más parece adecuada en este caso es dividir la población en ciertos momentos 

específicos donde se requiera, para así lograr avances significativos en el empoderamiento de toda 

la población. 

3.6 Reconocimiento De Los Escenarios De La Escuela Intercultural  

Lo que respecta a esta categoría son esos momentos en donde los niños tuvieron la 

oportunidad de explorar y conocer los espacios que forman a la escuela intercultural, en donde 

desde un principio se plantearon normas para estar en cada uno de estos espacios, pero este 

reconocimiento de estos escenarios también lleva a analizar un aspecto bastante relevante para la 

presente investigación y es la sorpresa que se observa en la población al poder acceder a este tipo 

de lugares y de elementos, que por la misma situación en la que viven, pues es poco común que 

ellos puedan tener acceso. Esta sorpresa es evidenciable en el siguiente relato:  
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Se llevan en una fila para que conozcan en donde están ubicados los baños, es allí cuando 

se nota un poco de asombro de parte de los niños al poder tener acceso a una unidad sanitaria y al 

agua (Ver anexo A). 

A su vez, es importante resaltar que dentro de la comunidad que se intervino, en su entorno 

no existen espacios como los que pueden encontrar dentro de la escuela intercultural, al 

considerarse una población en situación de vulnerabilidad es notorio que la población no cuenta 

con muchas de las necesidades básicas del ser humano, frente a esto Lavín y Berra (2015) habla 

de lo común que es ver que las personas de estratos sociales bajos se concentran en barrios 

marginados que cuentan con viviendas de mala calidad y por ende con escasas oportunidades de 

entornos saludables para el desarrollo de los niños; esto lleva a entender el asombro que muestran 

los niños frente a estos espacios y comprender mejor la realidad que estos viven y la importancia 

que tiene para ellos cada uno de los elementos y espacios a los que tienen acceso en el momento 

de las sesiones.  

Todas estas observaciones se relacionan con lo que en un principio decía la gestora social de esta 

comunidad que se evidencia en el siguiente relato: “Allá todos se bañan, cocinan con el agua de la acequia 

que pasa por ahí, energía, la mayoría de las casas tiene energía, pero es porque cogen los otros cables que 

pasan por ahí y sí, la verdad allá no hay agua potable” (Ver anexo H). 

Frente a esta situación dada con esta comunidad, es importante comprender su realidad y 

ver cómo se puede trabajar en transformar la mentalidad de estos niños que probablemente se 

sienten en desventaja por la vulnerabilidad social a la que han sido expuestos históricamente.  

3.7 Dificultades Y Temores Por Parte De La Comunidad  

En cuanto a esta categoría se debe partir hablando de esos temores que sienten los 

integrantes de la comunidad indígena Emberá Chamí, este temor es notorio desde el momento en 
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que no logran expresar sus nombres, en un principio se les pide identificarse y estos sienten miedo 

de hablar y de comunicarse frente a las demás personas.  

Se les pregunta el nombre, algunos de ellos no dicen su nombre o cuando lo dicen es en 

voz muy baja que no se alcanza casi a percibir (Ver anexo A). 

A causa de esto, se parte de la idea que demuestran temor y presentan dificultades para 

identificarse y para expresar ideas u opiniones respecto a lo que se les plantea, es por esto que, 

durante las sesiones de clase se empieza a trabajar en la identificación y el reconocimiento de cada 

uno de ellos para que puedan expresarse libremente sin temor.  

Por otro lado, Cuevas y Arenas (2020) plantea que ese temor en edades tempranas tiene 

gran relevancia en la transformación social y en la educación individual, si estos temores o miedos 

no son tratados de la mejor manera pueden causar conductas negativas en el momento de 

enfrentarse a la realidad más adelante en sus vidas; de esta manera,  se le da importancia dentro de 

las sesiones a tratar este aspecto que resulta fundamental para su correcto desarrollo y sobre todo 

para obtener un empoderamiento por parte de cada uno de los integrantes de esta comunidad. 

Es preciso indicar también que dentro de estas dificultades que surgen en el momento de 

trabajar con los niños de las comunidades indígenas, existe un rechazo hacia las personas ajenas a 

su comunidad que dificulta las relaciones interpersonales con individuos de otras comunidades, 

como se ve reflejado en el siguiente relato:  

Es aquí cuando se empieza a notar que los niños no se sienten bien relacionándose con los 

otros niños de la comunidad afro, ya que se acercaban a las docentes que ya conocen y pedían que 

las cambiara de grupo para donde estaban los demás niños indígenas (Ver anexo F). 
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Durante las sesiones de clase se ha intentado fortalecer las relaciones con las demás 

personas y actividades que fomenten el trabajo en equipo y que de esta manera ellos empiecen a 

cambiar su perspectiva de vida respecto a las relaciones que podrían generarse con personas de 

otras comunidades, es importante que ellos entiendan la relevancia que puede tener el lograr 

relacionarse con personas que no pertenezcan a su entorno más cercano.  

3.8 Empoderamiento Social En Los Niños 

Dentro de todas las categorías que surgen del análisis de las sesiones de clase, se tiene el 

empoderamiento social en los niños, la cual hace referencia a todos esos momentos en donde se 

ve reflejado algún comportamiento o alguna acción que lleva a pensar en que las actividades 

planteadas están funcionando o por el contrario que alguna actividad no está generando el 

empoderamiento esperado por cada uno de ellos.  

Algunos otros como no logran ser tan agiles o tan rápidos empiezan a intentar quitar el 

balón agarrando al compañero, así que se les pone como regla que no se pueden agarrar entre ellos 

y al final se obtiene un buen resultado del juego (Ver anexo A). 

Como se observa en el diario de campo mencionado anteriormente, existió un momento en 

donde se les puso una regla para evitar un comportamiento que no era válido, de la cual se obtuvo 

un buen resultado, puesto que, la regla se acató y con esto se logró evidenciar que en el momento 

en que se les pone una regla son capaces de cumplirla para continuar con la actividad que se les 

plantea. Desde una perspectiva semejante aparece Montero (2006) que habla sobre el 

empoderamiento social de esos momentos en donde los integrantes de las comunidades actúan de 

manera comprometida frente a las situaciones que se les presenta en la vida y son capaces de tener 

una actitud más crítica al respecto, es por esto que, se habla de pequeños cambios que los llevan 

hacia ese empoderamiento, actitudes pequeñas que van cambiando su actitud hacia la vida y que 
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los irá convirtiendo poco a poco en personas capaces de pensar críticamente y defender sus ideales 

en el momento en que lo requieran.  

Sin embargo, surge también un interrogante sobre las conductas de los niños en cuanto al 

reconocimiento de la importancia de seguir reglas, en las cuales se presenta el temor a ser regañado 

o castigado por el incumplimiento de la norma, o si se hace una toma de consciencia sobre la 

importancia de convivir en un grupo social con base en unos códigos que sustenten los 

comportamientos del grupo.  

Otro aspecto a resaltar durante el proceso de análisis de los diarios de campo realizados, es 

el avance notorio que se da en ciertos aspectos de los participantes, al principio de las clases se 

notaba el miedo para identificarse, en donde no se sentían seguros ni siquiera de decir en voz alta 

su propio nombre. 

La clase empieza con un juego creado para que cada uno pueda decir su nombre y 

aprenderse el nombre de los demás, es así como al principio algunos dicen su nombre muy suave 

y con miedo (Ver anexo B).  

Posteriormente en las últimas sesiones de clase es evidente el avance que se obtiene frente 

al aspecto de hablar en voz alta y de expresar ideas o comentar algo frente al grupo sin temor como 

se evidencia en el siguiente relato: Se les pregunta “¿reconocen las capacidades propias de ellos, 

en que son buenos o en que no tanto?”  Todos comenzaron a hablan en que eran buenos o no tan 

buenos, según las capacidades de ellos (Ver anexo F). 

Aunque ha sido evidente el avance en muchos aspectos se puede notar también que, en el 

momento de tener una persona ajena a su entorno no responden de manera positiva a las reglas y 

normas que estos les establecen.  
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Uno de los niños de la comunidad indígenas se enoja con el estudiante que está a cargo de 

su grupo ya que este le da una orden y él no se siente a gusto con esta, en este momento se nota 

que son muy encerrados en su círculo y no se sienten bien cuando llega alguien totalmente nuevo 

para ellos y empieza a darles órdenes (Ver anexo D). 

Es por esto que, aunque se ha notado un avance en los niños en el momento de seguir 

órdenes y de ser capaces de cumplir algo cuando se les ordena, también se puede apreciar que esto 

es algo que se ha logrado con el trabajo que se llevó a cabo con ellos, es por la confianza que se 

empieza a generar con cada uno de ellos, por esto, en el momento que llega alguien nuevo a 

imponerles órdenes toma una actitud negativa hacia este.  Al respecto Iparraguirre (2020) plantea 

que, cuando los individuos pertenecen a algún grupo vulnerable son más propensos a tener 

conductas negativas o por lo general a no cumplir las normas que se les imponen, siendo este el 

caso de la población que se interviene en el presente proyecto se debe tener en cuenta que vienen 

de comunidades que han sido históricamente vulneradas y que de una u otra manera no están 

acostumbrados a cumplir con lo que la sociedad les impone frente a lo que se supone está bien y 

está mal. 

Por otro lado, aunque es evidente el avance en el momento de identificarse y reconocerse 

a sí mismos, también es notorio como existe el desconocimiento por el otro, en donde no existe 

empatía ni nunca se ponen en el lugar del otro, como se evidencia en el siguiente relato:  

En algunos momentos algunos se olvidaban que debían coordinarse con el compañero para 

tener buen desplazamiento y arrastraban al compañero, se les dijo “deben ponerse de acuerdo y 

buscar la estrategia para poder desplazarse junto con el compañero, cuidando uno del otro” pero 

en las niñas pequeñas se le olvidaba que tenían un compañero, se halaban y no avanzaban (Ver 

anexo F).  
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Para Guevara (2010) si se quiere trabajar en el reconocimiento por el otro se deben 

proponer distintas opciones en donde su pilar fundamental sea la relación con el otro, lo que hace 

diferente al otro, y la posibilidad de interacción con los demás, debe entenderse la diferencia y 

aceptarla para generar relaciones confiables y de respeto por el otro.  

Por lo mencionado anteriormente se llega a concluir que para generar procesos de 

empoderamiento es necesario implementar actividades que fomenten el trabajo en equipo, el 

reconocimiento propio y colectivo, para de esta manera fortalecer la interacción, tanto en la 

comunidad como con el entorno que los rodea y que cada uno de ellos adquiera habilidades que 

los lleve a desenvolverse de manera adecuada en su día a día, siendo conscientes de su propia 

transformación y la transformación de su realidad.  

En la sesión de clase número tres, para identificar y reconocer los gustos propios o 

preferencias de cada uno se les pide que elijan el animal y el color que más les gusta para rellenarlo 

con bolitas hechas con papelillo, al momento de dar las instrucciones todos empiezan a debatir 

cuál es el animal que más les gusta y se observa que los más pequeños repetían el animal que 

decían los más grandes, pero en el momento que pasan al frente y deben elegir entre la variedad 

de animales que se les presenta cambian de opinión y eligen el que en realidad les llama más la 

atención, al contrario de los grandes que si eligieron lo que habían dicho en un principio. Las 

siguientes figuras fueron algunos resultados obtenidos de la actividad. 
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Como se observa en las figuras anteriores, hay algunos animales que tienen más de un 

color, esto es debido a que entre ellos se compartían el material para mejorar su figura, otro aspecto 

Figura 2 Actividad Animales  Figura 3 Actividad Animales  

Figura 4 Actividad Animales  Figura 5 Actividad Animales 

Figura 6 Actividad Animales  
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importante por analizar es que en un principio se les pidió que solo hicieran la silueta de los 

animales, pero en algunos se ve como no siguieron la instrucción, sino que rellenaron totalmente 

el animal como lo es el caso de los más pequeños. También se puede observar como algunos logran 

escribir correctamente su nombre mientras algunos otros no lo hacen tan bien y, por esto, pedían 

que les escribiera su nombre en el tablero para ellos poderlo copiar, demostrando de esta manera 

interés por aprender.  

En la sesión de clase número dos se tenía como finalidad el reconocimiento propio, de su 

familia y la identificación de sus gustos; se les pide dibujarse a ellos mismos, a su familia o algo 

que les guste hacer, en donde el resultado fue el siguiente:  

                                                                       

 

 

Figura 7 Actividad Familia  Figura 8 Actividad Familia 

Figura 10 Actividad Familia  Figura 9 Actividad Familia  



64         

 

Se evidencia que algunos de ellos son capaces de identificar su núcleo familiar y su entorno 

de forma correcta, mientras que en algunos otros se observa que no logran plasmar la idea que 

tienen de familia o de su entorno como tal; por otro lado, también se evidencia como uno de ellos  

estaba realizando dibujos un poco deformes y sin mucho sentido, y logra ver el trabajo de 

otro compañero, empieza imitarlo y al final termina realizando un dibujo muy similar al de su 

compañero; estos comportamientos se deben a que generalmente dentro de su cultura tienden a 

imitar o seguir las acciones o indicaciones que realiza su líder o gobernador.  

La sesión de clase número cinco se realiza con el fin de fomentar el trabajo en equipo y 

generar conocimiento sobre los valores que ayudan a tener una buena interacción dentro y fuera 

de la comunidad se les pide que hagan dibujos que representen el valor que les fue asignado, esta 

actividad es llevada a cabo en parejas, en donde se obtuvieron los siguientes dibujos como 

resultados. 

 

 

 

 

Figura 11 Actividad Valores  Figura 12 Actividad Valores  
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Se logra evidenciar que en su mayoría desconocen lo que significa cada uno de los valores 

asignados, y aunque estos fueron explicados seguían sin saber representar mediante un dibujo lo 

que este significa, por otro lado se pudo observar que el valor de la paciencia lo representan con 

una iglesia, se cree que es debido a relacionarla con un lugar tranquilo y en calma, en donde se 

fortalece el valor de la paciencia, en otro de los dibujos dentro de la autoestima, uno de ellos realiza 

letras, ya que anteriormente había logrado argumentar que él era bueno para hacer letras, de esta 

manera se ve reflejado sus habilidades dentro del dibujo.  

 

 

 

 

 

Figura 13 Actividad Valores  
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 4. Lineamientos Curriculares 

En este apartado se darán una serie de planteamientos que serán la guía en la Escuela 

Intercultural con miras a convertirse en un proyecto que trascienda en la sociedad y que pueda 

llegar a generar espacios de reflexión y de empoderamiento social en la comunidades indígenas 

Emberá Chamí del Municipio de Tuluá durante mucho tiempo; es por esto que, se plantea una 

misión para determinar a qué exactamente hace referencia la escuela intercultural, ésta determina 

la razón de ser del proyecto, por otro lado la visión representa lo que se quiere lograr con la escuela 

intercultural en un plazo corto de tiempo, de esta misma manera los principios representan la 

identidad de la escuela intercultural, es decir, todos aquellos aspectos que resultan importantes 

para las personas que forman parte de la escuela, es por esto que, los valores son la guía en el 

camino de la esencia que llevará enmarcada la escuela durante su trayectoria. 

Para que todo lo anteriormente mencionado ocurra, a continuación, se plantea la misión, 

visión, principios, fines y valores que rigen en el inicio de la escuela intercultural:  

4.1 Misión 

Generar procesos de empoderamiento social a través de las prácticas recreativas y 

deportivas en el marco de la escuela intercultural para el aprovechamiento del tiempo libre en las 

comunidades indígenas del municipio de Tuluá. 

4.2 Visión 

Para el año 2026 la escuela intercultural será una institución social para el aprovechamiento 

del tiempo libre, generando procesos de empoderamiento de las personas, la cual será reconocida 

por la comunidad educativa, indígena y comunidad en general del municipio de Tuluá.  
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4.3 Objetivos 

Generar empoderamiento social que ayude en la mejora de la identidad personal y cultural, 

para de esta manera producir cambios en la realidad de los integrantes del cabildo Indígena Emberá 

Chamí ubicado en la Balastrera en el municipio de Tuluá. 

Desarrollar el reconocimiento propio y de su entorno para así mejorar la manera en cómo 

se identifica cada uno de ellos frente a las demás personas.  

Transformar las prácticas sociales de las comunidades indígenas para el empoderamiento 

de individuos capaces de desenvolverse en cualquier entorno social. 

Generar espacios de disfrute encaminados al aprendizaje del desarrollo humano que 

fomenten la motivación de cada uno de los integrantes de las comunidades.     

4.4 Principios 

Igualdad: ofrecer espacios donde las comunidades no sufran de discriminación alguna y 

puedan expresar sus características culturales sin temor, de igual manera se brinda la oportunidad 

de que los participantes aporten a todas las transformaciones propias y de la comunidad. 

Permanencia: propiciar la continuidad a grande escala de los procesos formativos con las 

comunidades en pro de la interacción positiva entre estas. 

Trabajo en equipo: promover actividades que potencien la cooperación y comunicación, 

tanto dentro como fuera de la escuela, donde todos puedan expresar ideas en pro del crecimiento 

de la comunidad o ayuden a mejorar la interacción con las otras comunidades.  

Paciencia: generar actividades con el fin de que todos los participantes comprendas las 

diferentes personalidades, capacidades y culturas del entorno que lo rodea.  
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Alegría: crear espacios de regocijo donde los participantes y las comunidades se sientan 

felices de hacer parte del proceso, siendo este un lugar placentero o agradable. 

Respeto: dirigir los procesos de manera adecuada y siempre respetando la cultura, ideales 

o características de las comunidades. 

Interculturalidad: generar procesos de intercambio entre las diferentes comunidades 

indígenas y así mismo lograr esa interacción con otras culturas. 

Creatividad: buscar la participación activa de la comunidad a través de su herencia 

cultural y ancestral, generando aportes para la construcción de la interculturalidad. 

4.5 Fines 

El empoderamiento de cada uno de los integrantes de la comunidad indígena del 

municipio de Tuluá. 

La transformación de la realidad de los participantes del proyecto generando estrategias 

que cambien su perspectiva frente a la vida. 

El reconocimiento de cada uno de los integrantes de esta comunidad en donde puedan 

sentirse seguros y orgullosos de pertenecer a dicha comunidad. 

El fomento de la interculturalidad en donde todos puedan interactuar entre diferentes 

culturas y demostrar respeto hacia cada una de ellas. 

El fomento del respeto por el otro, reconociendo las diferencias de cada uno y aceptando 

que las diferencias los convierten en seres únicos e importantes dentro de la sociedad. 
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4.6 Valores 

Respeto: desarrollar acciones que fomenten el valor de los derechos fundamentales de los 

integrantes de la comunidad y de sí mismos, aceptando las diferencias o fortalezas de las demás 

personas o normas establecidas en el entorno donde se encuentren. 

Solidaridad: generar un ambiente saludable por medio del trabajo en equipo, donde se 

vea la cooperación para lograr los objetivos planteados. 

Amor: desarrollar conductas de reconocimiento y aceptación propio y de los demás de 

forma positiva para el crecimiento cultural. 

 

4.7 Proyecto Educativo De Escuela Intercultural Para El Empoderamiento Social De La 

Comunidad Indígena Del Municipio De Tuluá 

 Dentro de la unidad didáctica se implementan actividades en pro del empoderamiento de 

las comunidades Indígenas del municipio de Tuluá, dentro de todas las actividades que se plantean 

existen también algunas que se crean para trabajar en el reconocimiento, la identidad de cada uno 

de ellos así como de las características culturales que los hace participes de una comunidad; en 

donde se pretende transformar la realidad de estas comunidades por medio de la animación 

sociocultural, la cual busca el crecimiento social y cultural de cada uno de los integrantes de estas 

comunidades.  

Es importante mencionar que la presente unidad didáctica pretende generar el 

reconocimiento de cada uno de los integrantes de estas comunidades y también el reconocimiento 

del entorno que lo rodea, para así llegar al intercambio entre las diferentes culturas que existen y 

poder comprender mejor la realidad de cada una de ellas.  
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4.7.1 Población:     

Niños de la comunidad Indígena Emberá Chami – La Balastera.   

4.7.2 Indicadores  

Respeta las normas planteadas durante las sesiones de clase.  

Tiene buena comunicación con todos los integrantes del grupo durante las sesiones de clase 

Participa en las actividades que se plantean en las clases.  

Reconoce las diferencias que tiene cada comunidad Indígena.   

Identifica sus capacidades y debilidades frente a los demás.  

Genera ideas que fomenten y mejoren el trabajo en equipo. 

Reconoce las características de su cultura.  

Demuestra interés y ganas de participar en la clase. 

4.7.3 Secuencia de enseñanza  

En cuanto a la secuencia de enseñanza se implementan temas a trabajar por semanas como 

lo son el reconocimiento, conciencia colectiva, aceptación, identidad personal y cultural; los cuales 

se convierten en el pilar fundamental de la presente unidad didáctica, ya que son la guía del camino 

a seguir durante las sesiones de clase a lo largo de la intervención.  
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Tabla 2 

Desempeños a trabajar en las sesiones  

Desempeños 

 

Semanas 1, 2 y 3 Semanas 4 y 5 Semanas 6 y 7 Semanas 8 y 9 

 

 

 

Reconocimiento 

Reconoce las diferencias 

que tiene cada 

comunidad Indígena. 

Reconoce las 

características de su 

cultura. 

Respeta las normas 

planteadas durante las 

sesiones de clase. 

     

 

 

Conciencia 

colectiva 

   Tiene buena 

comunicación con 

todos los integrantes 

del grupo durante las 

sesiones de clase. 

Genera ideas que 

fomenten y mejoren el 

trabajo en equipo. 

   

 

Identidad 

personal y 

cultural 

     Identifica sus 

capacidades y 

debilidades frente a 

los demás. 

Demuestra interés y 

ganas de participar en 

la clase. 

 

 

 

 

Aceptación 

       Participa en las 

actividades que se 

plantean en las 

clases. 

Identifica sus 

capacidades y 

debilidades frente 

a los demás. 

Fuente: Autor  

4.7.4 Metodología 

En el transcurso de las sesiones se implementan diferentes métodos de enseñanza los 

cuales son fundamentales en el momento de llevar a cabo las sesiones de clase, dichos métodos 

se aplican en coherencia con la población que se tiene y con el trabajo que se lleva a cabo con 

ellos. A continuación, se explicarán el enfoque problémico, el descubrimiento guiado y el mando 

directo modificado.  
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Lo que plantea el enfoque problémico es dejar atrás la educación tradicional y convertir al 

alumno en un participante activo de su propio proceso de enseñanza, para esto Rodríguez (2010) 

dice que el enfoque problémico se centra en lograr que el alumno comprenda el fenómeno que 

estudia en forma de problema y a partir de esto busque soluciones para dicho problema, 

apropiándose así del tema y de las posibles soluciones a dicho problema. Dicho de otra manera, 

esta metodología le entrega al estudiante un problema y este debe buscar diferentes maneras de 

solucionarlo, se observa cómo se convierte en un método poco común y que sirve demasiado al 

momento de querer que los estudiantes piensen por si solos.  

El descubrimiento guiado acoge al estudiante como eje principal de la clase, en donde este 

deberá resolver situaciones por sí mismo, sin ayuda del docente, es decir, deberá ir experimentando 

diferentes opciones para ejecutar alguna acción y así descubrir cuál es la respuesta o la solución a 

lo que se le pide. De esta manera Rodríguez Martínez (2003), plantea que la esencia del 

descubrimiento guiado es la particular relación que se tiene entre el docente y el alumno, en donde 

el docente plantea una serie de tareas o problemas y el estudiante debe resolverlas, pero en este 

caso el docente no debe interferir en este proceso, puede responder a algunas preguntas que surjan 

en el proceso, pero jamás dar la respuesta exacta de lo que se les pide.   

Así pues, el descubrimiento guiado hace que el estudiante piense para dar respuesta a lo 

que se le pide, es decir, que aporta en su proceso de aprendizaje. Es importante mencionar que, 

aunque este método tiende a parecer al anteriormente planteado como lo es el enfoque problémico, 

la diferencia es que en este el docente deberá ir realizando preguntas que lleven al estudiante a 

pensar mejor y a direccionar un poco mejor sus pensamientos al tiempo que le va dando respuesta 

a estas preguntas.  
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Dentro del mando directo modificado es importante resaltar el mando directo modificado, 

el cual consiste en que los alumnos escuchan, observan y ejecutan las acciones que son dadas por 

el docente, pero en esta oportunidad ellos pueden decidir el ritmo con el que realizan las tareas y 

durante ella misma se realizan correcciones en la ejecución; Sáenz-López Buñuel et al. (2009) 

hablan del mando directo modificado como un estilo útil en el momento de aprender una técnica 

en concreto, por lo que se convierte en un modelo que se basa en seguir instrucciones.  

4.7.5 Evaluación     

Con relación al análisis de desempeño de los niños indígenas de la comunidad 

Indígena en las actividades planteadas en cada sesión, se van a utilizar algunas formas de 

evaluación como lo es la autoevaluación para que estos sean participes del desarrollo propio 

y tengan la capacidad de calificar los conocimientos aprendidos o no aprendidos en las 

sesiones, Santos Guerra (1993) lo considera como ese proceso de autocrítica que genera 

unos hábitos enriquecedores de reflexión sobre la propia realidad,  también se tiene la 

coevaluación en donde Jiménez y Llitjós (2016) la entiende como la disposición en la cual 

los participantes ponen en consideración la calidad, nivel, valor o éxito de los resultados 

de aprendizaje obtenidos por los compañeros que se encuentran realizando los mismo 

procesos, con el fin de genera conciencia de los elementos trabajados y procesos que se 

están vivenciando en las sesiones, así generando  aceptación, reflexión y respeto sobre la 

opinión que tienen los compañeros del trabajo realizado, sirviendo esta para mejorar en el 

transcurso de las sesiones,  en el caso de la heteroevaluación se implementara para desde 

la motivación y mejora de las actividades, no desde una forma sumativa, sino más como 

una evaluación formativa para así ayudar a los niños indígenas en el propio procesos de 

construcción de conocimientos Sanmartí (2007), en generar estrategias para desenvolverse 
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frente a las actividades planteadas o cualquier situación del diario vivir, de igual manera se 

tiene la evaluación procesual que va arraigada a esas mejora continua del aprendizaje de 

los niños indígenas, siendo este de manera consciente, reflexiva y significativo para su 

proceso, participando de forma activamente en el análisis de los desempeños propios y del 

grupo. 

4.7.6 Sesiones de clase 

Clase # 1  

Hora: 2:30pm - Lugar: UCEVA - Población: niños Emberá Chamí (Balastrera)  

Tema: Familiarización y caracterización de la población - Materiales: conos, aros y balones. 

objetivo:  estimular el trabajo en equipo y generar un ambiente de confianza entre los participantes 

y entre estos últimos con los profesores 

Metodología:  se implementa el mando directo modificado donde se les explica la manera de 

realizar las actividades, la demostración y después ellos los deben repetir, cuando el docente de la 

señal. 

Inicio 

Saludo y presentación, contextualizar por qué y para que se va a realizar el 

acompañamiento, presentación de cada uno de los integrantes. Presentación de espacios de la 

institución (baños, coliseo, canchas, entre otros) 

 El gato y el ratón, consiste en formar un círculo y dentro de este estará un niño quien será 

el ratón y por fuera del círculo estará otro niño el cual será el gato, a la voz del profesor cuando 

diga ya el ratón podrá salir del círculo y deberá de ir hasta cierto punto de la cancha y traer consigo 
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un platillo sin que el gato lo atrape, si este llegase a ser atrapado perderá y deberá de pagar una 

penitencia. 

Fase central 

Se forman grupos de cinco personas, el crecimiento de la oruga se realizará de manera  

progresiva y para ello el primer integrante de cada equipo deberá dar la vuelta al cono e ir por un 

integrante, hasta el momento en que todos se desplacen juntos, entre cada integrante se deberá 

tener un balón en medio sin dejarlo caer.  

 Los mismos equipos 1 contra 1, se pasarán el balón con la mano cinco veces para poder ir 

a hacer gol en la cancha contraria, el equipo que no tenga el balón generara estrategias para 

recuperar el balón y hacer el gol.  Reglas:  se deben realizar los pases propuestos.  

Variantes: se pueden aumentar los pases e integrantes de cada equipo  

vuelta a la calma    

Todos estarán en un círculo cogidos de las manos, y sin soltarlas deberán pasar un ula ula 

para que este haga el recorrido por todos los integrantes del círculo, terminando donde inicio. 

Variante: se aumentarán los ula ula.  

Evaluación: se hace por medio de la autoevaluación de lo que se aprendió o que no se 

aprendió, siendo el caso de esta última trabajar en la siguiente sesión para la mejora, se realiza una 

heteroevaluación con el fin de que escuchen las opiniones constructivas de los compañeros, para 

así obtener nuevos aprendizajes en pro del empoderamiento. 

Se implementa la heteroevaluación para motivar los procesos de aprendizaje, al igual que 

la evaluación formativa para observar que conocimientos se generaron para el trabajo en equipo, 
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y la procesual con el fin evidenciar las mejoras continuas observables en los que participaron de 

la sesión. 

Clase # 2  

Hora: 2:30pm - Lugar: UCEVA - Población: niños Emberá Chamí (Balastrera)  

Tema: reconocimiento - Materiales: hojas, colores, aros y balones.  

Inicio: preparación de espacio, saludo e indicaciones.  

Objetivo: generar reconocimiento propio y de los integrantes del grupo.  

Metodología: se emplea el descubriendo guiado donde se darán unas actividades a realizar, el niño 

o niña debe dar respuesta a ellos y el docente dará estímulos para que esta respuesta mejore.   

Inicio 

  Este consiste en que todos se sientan formando un círculo, luego deben presentarse cada 

uno diciendo su nombre en voz alta, cuando todos hayan dicho su nombre se les entrega una pelota, 

y de esta manera el que tenga el balón debe decir el nombre de alguno de sus compañeros y tirarle 

inmediatamente el balón, deberán hacerlo sin que ninguna persona reciba el balón más de una vez.  

Fase central 

Se hacen en parejas y se sitúan a un metro de distancia entre cada uno, en la mitad se ubica 

algún objeto o pelota, mientras el docente va diciendo partes del cuerpo que deben ir tocando al 

tiempo que los van escuchando, pero en el momento que escuchen la palabra balón deben ir ambos 

a atrapar el balón y así ver cuál de los dos logra atrapar más rápido el objeto.  

 La idea es repartir por topo el espacio aros de diferentes colores, y a la voz del docente 
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todos deberán ubicarse en un aro que tenga el color favorito de cada uno; pueden hacerse varias 

personas en un solo aro y de esta manera se darán cuenta quienes tienen los mismos gustos. 

Variante: se le puede asignar una fruta o una comida o algo a cada aro y así se irán dando cuenta 

de lo que le gusta a cada uno.  

Vuelta a la calma  

 Se le entregará a cada uno una hoja de papel y un lápiz y se les irá guiando para que 

empiecen a dibujarse a ellos mismos, a su familia, algo que les guste hacer y así sucesivamente.  

Evaluación: se hace por medio de la autoevaluación de lo que se aprendió o que no se 

aprendió, siendo el caso de esta última trabajar en la siguiente sesión para la mejora, se realiza una 

heteroevaluación con el fin de que escuchen las opiniones constructivas de los compañeros, para 

así obtener nuevos aprendizajes en pro del empoderamiento. 

Se implementa la heteroevaluación para motivar los procesos de aprendizaje, al igual que 

la evaluación formativa para observar que conocimientos se generaron para el trabajo en equipo, 

y la procesual con el fin evidenciar las mejoras continuas observables en los que participaron de 

la sesión. 

 

Clase # 3  

Hora: 2:30pm - Lugar: UCEVA - Población: niños Emberá Chamí (Balastrera)  

Tema: reconocimiento - Materiales: hojas, colores, aros y balones.  

Objetivo: incentivar al trabajo en equipo y fortalecer el reconocimiento propio de gustos o 

preferencia. 
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Metodología: se emplea el descubriendo guiado donde se darán unas actividades a realizar, el niño 

o niña debe dar respuesta a ellos y el docente dará estímulos para que esta respuesta mejore.   

Inicio  

En el primer momento recordamos los nombres de todos, hacemos que cada niño diga 

su nombre en voz alta y diga la edad que tiene, intentando siempre generar la confianza necesaria 

para que no sientan temor de identificarse y de sentirse orgulloso de su nombre y de ser quien es.  

Se organizan en parejas, es así como uno de los dos deberá intentar realizar un número 

con su cuerpo mientras el otro intenta descifrar qué número está tratando de representar, así irán 

cambiando de roles.  

En las mismas parejas, uno le da la espalda al otro y el que esta atrás apoya cierto número 

de dedos en la espalda del compañero mientras este intenta adivinar cuantos dedos hay, cambio de 

roles.  

Fase central 

 Este juego es un derivado del juego de estatuas, lo que debe hacer es que se elige a un 

niño, este tendrá la “lleva” pero solo podrá tocar a sus compañeros en la parte del cuerpo que 

indique el docente, una vez alguno sea tocado deberá permanecer en esa posición como una 

estatua. 

En este juego todos deberán ir caminando libremente por el espacio, en el momento que el 

docente diga dos partes del cuerpo, estos deberán buscar una pareja para juntar estas partes, por 

ejemplo “rodilla con rodilla” y así sucesivamente con diferentes partes del cuerpo. 

Vuelta a la calma  
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 Las docentes tendrán fichas con la silueta de varios animales, los niños deberán elegir el 

animal que más les llame la atención y procederán a hacer si silueta con bolas de papelillo de su 

color preferido. 

Evaluación: se hace por medio de la autoevaluación de lo que se aprendió o que no se 

aprendió, siendo el caso de esta última trabajar en la siguiente sesión para la mejora, se realiza una 

heteroevaluación con el fin de que escuchen las opiniones constructivas de los compañeros, para 

así obtener nuevos aprendizajes en pro del empoderamiento. 

Se implementa la heteroevaluación para motivar los procesos de aprendizaje, al igual que 

la evaluación formativa para observar que conocimientos se generaron para el trabajo en equipo, 

y la procesual con el fin evidenciar las mejoras continuas observables en los que participaron de 

la sesión. 

 

Clase # 4  

Hora: 2:30pm - Lugar: UCEVA - Población: niños indígenas, afro y convencionales  

Tema: Inauguración de la escuela intercultural  

Objetivo: generar interacciones entre comunidades afros, Indígenas y niños convencionales. 

Metodología: se implementa el mando directo modificado donde se les explica la manera de 

realizar las actividades, la demostración y después ellos los deben repetir, cuando el docente de la 

señal. 

Inicio 
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se realiza un registro de los niños que van ingresando, se hace la apertura del evento y se van 

asignando de a 10 niños a cada monitor estos deben llevarlos por el circuito de actividades 

planteadas y estar pendiente de ellos. 

Fase central 

Son 12 juegos cada grupo tendrá 6 minutos antes de cambiar de estación y pasa por todos los 

juegos. 

 Inflable. 

 Atrapadas: Un integrante del grupo tendrá un ula ula y este será el que va a ir atrapando a 

los de más con el ula ula, a quien van cogiendo se va asentando. Como variante pueden 

aumentar los ula ulas progresivamente. Materiales: cinco ula ulas  

 Canastas: Tienen unas canastas pequeñas en las muñecas, y en las manos tienen una 

pelotica, esta deberá tirarla al aire y tratar que caiga en la canasta.  

Variantes: revota y encesta, estas pueden aumentar progresivamente.  

Materiales: canastas y pelotas de pin pon. 

 Colaborativo: En grupos de cuatro personas y un costal o bolsas de basura, cada uno tendrá 

cada esquina de ella y en medio tendrán una bomba con agua, deberán llevarla pasando 

ciertos obstáculos y al llegar al final deben pasarlo generando una elevación del globo hacia 

el costal de otro equipo, para que este siga la secuencia. 

Elementos: bolsas grandes de basura y bombas grandes.  
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 En costalados: consiste en desplazarse de un lugar hacia otro, con los pies dentro de un 

costal. 

Elementos: costales. 

 Hacer una torre de vasos y platos uno encima de otro, como estrategia se pondrá un tarro 

con agua para el que quiera utilice este cono contra peso y sea más estable la torre. 

Elementos: 20 paltos y vasos desechables.  

En grupos de 5 personas. 

Pasa el balón: En parejas, uno tendrá el ula ula y el otro tratará de pasar el balón por este, 

pero el balón debe ser llevado con rebotes en los antebrazos. Cambian de lugar y como 

variante se puede hacer con los dos antebrazos. 

Materiales: cinco ula ulas. 

 Dado comida: Ubicados en forma de círculo, tendremos un dado y se deberá decir un 

número del 1 al 6 si coincide el número pueden tomar un dulce que estará ubicado en el 

centro del círculo. Se debe hacer por turnos en el sentido de las manecillas del reloj.  

Materiales: dado grande y dulces.  

 

 Agua adentro: Parejas, uno tiene el papel y otro llena el vaso vacío.  

Se tienen dos vasos uno lleno de agua y el otro vacío, el objetivo es pasar el líquido de un 

recipiente a otro por medio del agujero que tendrá el papel.  

Materiales: cinco vasos y papel higiénico.  
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 Puente: Se ponen dos conos para que sea el "puente" más o menos a 30cm y se deberá pasar 

el ula ula por el medio de este "puente", a medida que todos lo vayan logrando se va 

reduciendo la medida. 

Materiales: dos conos y diez ula ulas.  

 Manecillas: El docente estará ubicado en el centro con un lazo que en el final tendrá un 

balón, este deberá hacer girar el balón como las manecillas del reloj, mientras se está 

haciendo este movimiento los niños deberán entrar hasta el centro donde está el docente y 

coger pelotas, volviendo a salir, sin que el balón los toque.  

Materiales: colchonetas, lazo, balón y pelotas. 

 El juego del pañuelo: Dos equipos con igual número de integrantes se situarán uno enfrente 

del otro y asignándose un número, mientras que otra persona se colocará entre los dos 

equipos. Esta persona tendrá que extender un pañuelo al frente y deberá gritar lo siguiente: 

‘¡preparados, listos, ya! El numero 1…’. 

En ese momento, un miembro de cada equipo con el número que se grite   deberá correr 

para hacerse con el pañuelo antes que su oponente. 

El equipo que más veces se haga con el pañuelo es el Ganador.  

Material: pañuelos. 

 Salto en cuerda: Es un juego que se puede realizar individual o colectivamente. Si se juega 

individualmente, es la propia persona la encargada de hacer girar la cuerda y saltar. Si se 

practica colectivamente, la cuerda será girada por … 

Material: cuerda. 
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Fase final: taller de cuentearía basadas en historias ancestrales. 

Clase # 5  

Hora: 2:30pm - Lugar: UCEVA - Población: niños Emberá Chamí (Balastrera)  

Tema: conciencia colectiva - Materiales: cartulina, tizas, colores y pintura. 

objetivo: fomentar el trabajo en equipo y generar conocimientos compartidos sobre los valores 

que ayudan a tener una buena interacción dentro y fuera de la comunidad.  

Metodología: se utiliza el enfoque problémico donde se entrega al estudiante un problema y este 

debe buscar diferentes maneras de encontrarle la solución al problema plantado. 

Inicio  

Saludo y explicación de la actividad, se divide el grupo con un líder elegido por el equipo 

este lleva el mapa y guía el grupo mientras se encuentren en desplazamiento.  

Fase central 

En el mapa habrá unos puntos a los que se debe ir del uno al cinco, en cada punto hay unas 

indicaciones de cuantos pasos deben de dar y hacía a donde ir, en ese sitio encontraran una parte 

de un valor, el cual deben conseguir todas las partes.  

Se inicia desde el color rojo (coliseo). 

Pueden iniciar por cualquier número (posición). 

Todos los integrantes estarán unidos dentro de los aros. 
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Vuelta a la calma    

unir todas las partes y decorarlas con los materiales que más llame la atención de los 

participantes, se les pregunta si conocen el significado o actitudes que reflejan el valor, siendo el 

caso de no saber se les explica y da ejemplos; después, mostrar ante todo el valor y explicar el 

significado a todos los del grupo. 

Evaluación: se hace por medio de la autoevaluación de lo que se aprendió o que no se 

aprendió, siendo el caso de esta última trabajar en la siguiente sesión para la mejora, se realiza una 

heteroevaluación con el fin de que escuchen las opiniones constructivas de los compañeros, para 

así obtener nuevos aprendizajes en pro del empoderamiento. 

Se implementa la heteroevaluación para motivar los procesos de aprendizaje, al igual que 

la evaluación formativa para observar que conocimientos se generaron para el trabajo en equipo, 

y la procesual con el fin evidenciar las mejoras continuas observables en los que participaron de 

la sesión. 

 Figura 14 Mapa del sitio 
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Clase # 6  

Hora: 2:30pm - Lugar: UCEVA - Población: niños Emberá Chamí (Balastrera)  

Tema: identidad personal y colectiva - Materiales: palos, conos, lazos, pelotas, y aros  

objetivo:  generar conocimientos compartidos sobre la identidad personal y diferencias de las 

comunidades.  

Metodología: se emplea el descubriendo guiado donde se darán unas actividades a realizar, el niño 

o niña debe dar respuesta a ellos y el docente dará estímulos para que esta respuesta mejore.   

Inicio  

Saludo, presentación del espacio y explicación de la actividad. Se divide el grupo en dos. 

Fase central 

Secuencia: en hileras el primero sale y debe hacer caer los conos, con un balón que va sujetado 

desde la cintura con un lazo, después con dos palos deberá pasar unas pelotas al aro que este vacío 

para asi poder ir a tocar las siguiente en la hilera y que este repita la secuencia. 

1. Con un lazo y un balón sostenido en la cintura, para hacer caer los conos. 

2. Dos ula ulas en el suelo uno con diez pelotas y el otro vacío. 

El primero de cada hilera va a lanzar un cono, pasa una pelota al ula ula vacío, después con un 

palo llevar una pelota del lado al otro e irle a tocar la mano para compañero para que este repita la 

secuencia. 

Vuelta a la calma    
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el equipo ganador puede elegir el material (pintura, colores o pegamento y debe buscar 

cualquier material que encuentre) para decorar las siluetas que representa las diferentes 

comunidades indígenas existentes en Tuluá (Emberá Chami, Missak, Nasa y Wounaan). 

Evaluación: se hace por medio de la autoevaluación de lo que se aprendió o que no se 

aprendió, siendo el caso de esta última trabajar en la siguiente sesión para la mejora, se realiza una 

heteroevaluación con el fin de que escuchen las opiniones constructivas de los compañeros, para 

así obtener nuevos aprendizajes en pro del empoderamiento. 

Se implementa la heteroevaluación para motivar los procesos de aprendizaje, al igual que 

la evaluación formativa para observar que conocimientos se generaron para el trabajo en equipo, 

y la procesual con el fin evidenciar las mejoras continuas observables en los que participaron de 

la sesión. 

Clase # 7  

Hora: 2:30pm - Lugar: UCEVA - Población: niños Emberá Chamí (Balastrera)  

Tema: identidad personal y colectiva - Materiales:  lazos, bombas, agua, pelotas, cubetas y 

aros  

objetivo:  generar desarrollo que beneficien la confianza de las capacidades individuales y 

grupales. 

Metodología: se utiliza el enfoque problémico donde se entrega al estudiante un problema y este 

debe buscar diferentes maneras de realizar la actividad. 

Inicio  

Saludo, presentación del espacio y explicación de la actividad, se hacen en parejas. 
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Fase central 

Se tiene un lazo amarrado de extremo a extremo (amarrados de los postes) con dos aros 

dentro de él, los que van a servir de medio para cumplir el objetivo es llevar agua con un vaso de 

extremo a otro y al llegar desplazar por medio de un cartón hasta una cubeta que se debe llenar.  

Secuencia:   

1. No tocar el vaso de agua con las manos después de llenarlo,  

2. Pasar agua de un extremo a otro utilizando el lazo y los aros, 

3. Utiliza un cartón y un cordón para transportar el vaso, 

4. Llenar la cubeta antes que los otros equipos. 

vuelta a la calma    

el equipo ganador puede elegir el material 

(pintura, colores o pegamento y debe buscar cualquier 

material que encuentre) se deberá realizar un dibujo de 

¿Cómo colaboro en la casa? Ejemplo: hacer la cama, 

barrer, limpiar … entre otros.                                      

                                                                                                                                  

Evaluación: se hace por medio de la 

autoevaluación de lo que se aprendió o que no se aprendió, siendo el caso de esta última trabajar 

en la siguiente sesión para la mejora, se realiza una heteroevaluación con el fin de que escuchen 

las opiniones constructivas de los compañeros, para así obtener nuevos aprendizajes en pro del 

empoderamiento. 

  

Figura 15 Colaborar en casa  
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Se implementa la heteroevaluación para motivar los procesos de aprendizaje, al igual que 

la evaluación formativa para observar que conocimientos se generaron para el trabajo en equipo, 

y la procesual con el fin evidenciar las mejoras continuas observables en los que participaron de 

la sesión. 

Clase # 8  

Hora: 2:30pm - Lugar: UCEVA - Población: niños Emberá Chamí (Balastrera)  

Tema: identidad personal y colectiva - Materiales: palos, conos, lazos, 4 balones, y aros  

objetivo:  desarrollar autonomía en la toma de decisión y lograr ejercer control grupal, esto 

beneficiando a las interacciones dentro de la comunidad.  

Metodología:  se utiliza el enfoque problémico donde se entrega al estudiante un problema y este 

debe buscar diferentes maneras de realizar la actividad. 

Inicio  

Saludo, presentación del espacio y explicación de la actividad, se dividen en grupo de 

cuatro personas o en parejas. 

Fase central 

Secuencia: con lazos deben transportar un balón sin tocar el suelo, pasándolos por ciertos 

obstáculos como lo son:  

1. Pasar por debajo de un lazo que, estará sujeto de extremo a extremo 

2. Hacer un puente con aros  

3. Pasar de un cono a otro el balón entre los compañeros sin utilizar las manos, ni desplazarse 

con el balón.  
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Reglas: en cada estación (cono) el balón puede estar en el suelo de lo contrario no y gana el grupo 

o pareja que complete tres balones.  

 

vuelta a la calma    

El equipo ganador puede elegir el material (pintura, colores o pegamento y debe buscar 

cualquier material que encuentre) se deberá realizar un paisaje y los docentes les darán algunas 

ideas de lo que debe llevar el dibujo, en la parte superior del dibujo con un lápiz sujetado con 

cordones o piola por todos los integrantes del grupo escribir UCEVA.  

Evaluación: se hace por medio de la autoevaluación de lo que se aprendió o que no se 

aprendió, siendo el caso de esta última trabajar en la siguiente sesión para la mejora, se realiza una 

heteroevaluación con el fin de que escuchen las opiniones constructivas de los compañeros, para 

así obtener nuevos aprendizajes en pro del empoderamiento. 

Se implementa la heteroevaluación para motivar los procesos de aprendizaje, al igual que 

la evaluación formativa para observar que conocimientos se generaron para el trabajo en equipo, 

 

 

Figura 16 Paisajes 
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y la procesual con el fin evidenciar las mejoras continuas observables en los que participaron de 

la sesión. 

Clase # 9  

Hora: 2:30pm - Lugar: UCEVA - Población: niños Emberá Chamí (Balastrera)  

Tema: aceptación - Materiales: palos, conos, lazos, pelotas, y aros  

objetivo:  desarrollar potencial personal y grupal, para generar interacciones positivas dentro de 

la comunidad. 

Metodología:  se emplea el descubrimiento guiado donde se darán unas actividades a realizar, el 

niño o niña debe dar respuesta a ellos y el docente dará estímulos para que esta respuesta mejore.   

Inicio  

Saludo, presentación del espacio y explicación de la actividad, se hacen en parejas. 

Fase central 

Se ubican seis conos y en la mitad habrá un aro con seis vasos llenos de agua, estos deben llevarse 

hasta la punta del cono, pero el camino lo deberá hacer un compañero con dos aros, el que lleva el 

vaso con agua no puede tocar fuera del aro. 

Secuencia: realizar un puente con aros, no se puede tocar fuera de ellos, se van llevando unos 

vasos con agua y se ponen en la punta de cada cono, la pareja que hizo el puente se hace en el 

medio y deberá con una pelota tirar los vasos con agua. 

1. Se tiene seis filas de aros y tres hileras, en las cuales habrá pelotas de diferentes colores, 

se deben hacer hileras con pelotas de igual color. 
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Vuelta a la calma    

Se enseñará a hacer animales con papel para generar seguridad y motivación de que 

todos tienen las capacidades de realizar cualquiera cosa de la mejor manera. 

Evaluación: se hace por medio de la autoevaluación de lo que se aprendió o que no se 

aprendió, siendo el caso de esta última trabajar en la siguiente sesión para la mejora, se realiza una 

heteroevaluación con el fin de que escuchen las opiniones constructivas de los compañeros, para 

así obtener nuevos aprendizajes en pro del empoderamiento. 

Se implementa la heteroevaluación para motivar los procesos de aprendizaje, al igual que 

la evaluación formativa para observar que conocimientos se generaron para el trabajo en equipo, 

y la procesual con el fin evidenciar las mejoras continuas observables en los que participaron de 

la sesión. 
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Conclusiones     

Las problemáticas de la comunidad Emberá Chamí del municipio de Tuluá hacen 

referencia al abandono por parte del estado, la falta de necesidades básicas, la mendicidad, la 

desescolarización en los niños, la pérdida de la identidad cultural, la falta de reconocimiento hacia 

ellos mismos y hacia los demás, lo que provoca en ellos exclusión social y falta de 

empoderamiento.  

De la unidad didáctica planteada se pudo determinar que, se implementaron temas como el 

reconocimiento, la conciencia colectiva, la aceptación, la identidad personal y cultural; de los 

cuales hubo aceptación por todos ellos, aunque en menor medida la conciencia colectiva, la cual 

es en la que menos se notaron avances.  

De la prueba piloto realizada se pudo apreciar que existe mayor reconocimiento por parte 

de cada uno de ellos y, se aprecia que son capaces de acatar normas y reglas que son impuestas, 

sin embargo, se aprecia también que, no están tan abiertos a recibir este tipo de proyectos, ya que 

siguen estando muy cerrados en su círculo y de una u otra manera se auto excluyen de este tipo de 

procesos formativos.   

Hablando de los procesos de empoderamiento por parte de estas comunidades indígenas, 

es difícil decir que se dieron transformaciones de las realidades en cada uno de ellos, ya que para 

que esto se dé requeriría de más tiempo de intervención y análisis, en donde se puedan establecer 

este tipo de cambios dentro de las comunidades; sin embargo, se dieron algunos avances 

importantes en su proceso de crecimiento personal y social, como lo fueron aprender a seguir 

normas y empezar  a reconocerse e identificarse dentro de su comunidad.  
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Recomendaciones  

Con referencia a las futuras investigaciones con las comunidades indígenas que se van a 

realizar en la escuela intercultural y reconociendo las dificultades y las fortalezas que se 

evidenciaron en el transcurso de la prueba piloto, se recomienda  tener una comunicación dinámica, 

tanto por parte de la población a intervenir como de los investigadores, generando mejores canales 

de comunicación con los líderes de dichas comunidades, puesto que, en ocasiones obstaculizan el 

proceso con los niños con algunos comportamientos que no favorecen el desarrollo de las sesiones, 

lo que no permite identificar todas las dificultades que se presenten y trabajar en fortalecer los 

procesos de la escuela intercultural; También, con este proyecto se pudo realizar una interacción 

con la comunidad indígena, lo que permitió un trabajo enfocado hacia los saberes culturales de 

estas comunidades.  

Por otro lado, es indispensables que los profesores de las comunidades indígenas tengan 

presente las características del grupo a intervenir porque este es un punto que determina la fluidez 

del proceso; de igual manera, la escuela intercultural apunta al empoderamiento social de los 

integrantes de ella por lo cual se recomienda trabajar este concepto en las actividades planteadas, 

siendo indispensable trabajar en la identidad de los niños y niñas que hacen parte del proceso, de 

esta manera, poniendo en marcha la aplicación de todos los conocimientos brindados, tanto dentro 

como fuera de la escuela, esto ayudando al creciente personal y de las comunidades indígenas.  

Para finalizar las recomendaciones, es fundamental tener presente los gustos de los niños 

y niñas de la comunidad indígena en el momento de implementar estrategias pedagógicas, para así 

tener un punto de partida y tener un acercamiento a como ellos quieren o prefieren sus procesos 

formativos, con el fin de empoderar las comunidades de la realidad en la que nacieron y 

haciéndolos parte de esa transformación que la escuela intercultural quiere para ellos. 
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Anexos 

Anexo A. Diario de Campo # 1 

Ubicación: Coliseo Cubierto UCEVA  

Fecha y hora: martes 21 de septiembre de 2021 – 2:30pm  

Participantes: 20 niños de la comunidad Emberá Chamí. 

Tema: Familiarización y diagnostico  

Realizado por: Alejandra Arroyave  

 

Cuadro descriptivo 

Los niños empiezan a llegar al lugar mencionado a las 2 de la tarde, empiezan a correr por 

todo el coliseo y a jugar entre ellos, en el momento en el que se ubica el material de trabajo como 

balones, aros y topes en una esquina del coliseo, éstos empiezan a coger el material y a jugar con 

él por todo el espacio, tiran balones y corren detrás de ellos, juegan con los aros y tiran por todo el 

espacio los topes, en este momento se observa algo de desorden porque todos corren por todo lado 

sin orden ni regla alguna.  

Cuando ya va siendo la hora de iniciar la clase se les pide a todos entregar de nuevo el 

material y sentarse para iniciar la clase, de esta manera se logra tener de nuevo un poco de orden; 

en el momento que se logra tener a todos reunido en la mitad de la cancha, se les da algunas 

instrucciones como que no deben salir del coliseo e irse para algún otro lugar, que para jugar con 

algo del material deben pedir permiso antes, al igual que al momento de querer ir al baño deben 

pedir permiso para que se les realice el acompañamiento y así evitar cualquier tipo de accidente 
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que pueda ocurrir; teniendo ya estos puntos claros se llevan en una fila para que conozcan en donde 

están ubicados los baños, es allí cuando se nota un poco de asombro de parte de los niños al poder 

tener acceso a un baño y al agua; cuando todos regresan de los baños se inicia por la presentación 

de cada uno, se les pregunta el nombre, algunos de ellos no dicen su nombre o cuando lo dicen es 

en voz muy baja que no se alcanza casi a percibir, después de esto se inicia con un juego llamado 

“el gato y el ratón” que es conocido por todos, así mismo se pide voluntariamente quien quiere ser 

el gato y quien quiere ser el ratón y se obtiene una buena respuesta por querer participar, así pues 

se inicia a jugar y todo se notan bastante emocionados por el juego y están pendientes de lo que 

pasa dentro de éste. En un segundo momento se plantea un juego que se llama “la oruga” para este 

se forman equipos de 5 niños y se les explica la idea del juego, pero como se cuenta con pocos 

balones solo se puede jugar un equipo a la vez se observa que el resto de equipos que no están 

jugando se empiezan a distraer y a formar un poco de desorden, es así como se replantea el juego 

para que todos puedan participar y no exista espacio para que se aburran y distraigan, así pues el 

objetivo del juego es ir corriendo hasta el otro lado de la cancha y al regresar se van dos 

compañeros juntos y cuando vuelvan van tres y así sucesivamente, hay equipos que lo hacen muy 

bien, mientras otros que al tener integrantes que son un poco más lentos y ven que van perdiendo 

se asaran y empiezan a enojarse y a discutir un poco entre ellos, luego se realiza una variable y 

ahora no deben ir corriendo sino en cuadrupedia y de esta manera les va un poco mejor a los que 

estaban perdiendo y así se observa mejor armonía en todos los grupos concentrados en realizar 

bien y rápido el ejercicio para que todos puedan ganar.  

El siguiente ejercicio propuesto es un poco más tranquilo en donde todos se organizan en 

un círculo y se toman de las manos, así mismo se les entrega un aro y este debe pasar por cada uno 

de los niños sin que se suelten las manos, al principio les cuesta un poco de trabajo pero a medida 
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que lo van logrando van aprendiendo cual es la mejor forma de hacerlo para que el aro pase rápido 

entre ellos, se les va aumentando progresivamente el número de aros y el objetivo es que un aro 

no alcance a otro, así pues todos intentan pasar el aro muy rápido para no dejarse alcanzar de los 

otros aros, se ve a todos muy motivados con el juego y realizándolo de manera correcta.  

Por último, se organiza el grupo en dos equipos para jugar “balón mano”, al principio el 

juego se ve algo desordenado y algunos empiezan a salirse a coger otros balones porque nunca les 

pasan el balón, lo que se decide para mejorar esto es sacar a los más pequeños y llevarlos a realizar 

otra actividad mientras los más grandecitos continúan jugando y de esta manera se logra un mejor 

desarrollo del juego, en este juego se observa mucho quienes son buenos para correr y para este 

tipo de juegos de balón, se observa que algunos tienen muy buen desarrollo de las capacidades 

motrices y se destacan en el juego, algunos otros como no logran ser tan agiles o tan rápidos 

empiezan a intentar quitar el balón agarrando al compañero, así que se les pone como regla que no 

se pueden agarrar entre ellos y al final se obtiene un buen resultado del juego.  

Al finalizar el juego ya se sientan a descansar y a tomar el refrigerio y algunos expresan 

que les gustó mucho la actividad y que van a seguir asistiendo cada semana, e incluso que van a 

decirle a más niños para que se animen a ir.  

Cuadro de memos 

En el principio de la clase cuando todos corrían por todo el espacio, ocurrió que dos niños 

se fueron hasta donde está ubicada la piscina y casi se tiran a esta; en este momento nos damos 

cuenta que todos los niños tienen un especial interés en la piscina y expresan que les gustaría poder 

meterse a ésta.  
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Anexo B. Diario de Campo # 2 

Ubicación: Canchas laterales UCEVA  

Fecha y hora: martes 28 de septiembre de 2021 – 2:30pm  

Participantes: 7 niños de la comunidad Emberá Chamí. 

Tema: Reconocimiento  

Realizado por: Alejandra Arroyave  

Cuadro descriptivo 

Se llega al sitio a las 2pm para organizar el espacio y esperar a los niños y poder recibirlos 

de la mejor manera, pasados 20 minutos se observa que no llega nadie, entonces se realiza una 

llamada a uno de los gobernadores indígenas para preguntar qué pasó con los niños y éste expresa 

que no tienen quien los lleve, de esta manera nos desplazamos hasta la balastrera para hacer el 

acompañamiento desde allí hasta la Universidad, pero al llegar allí solo se logra reunir a 7 niños, 

los demás expresan que no los dejan ir o que simplemente no quieren. Tiempo más tarde logramos 

llegar hasta la Universidad con 7 niños solamente.  

La clase empieza con un juego creado para que cada uno pueda decir su nombre y 

aprenderse el nombre de los demás, es así como al principio algunos dicen su nombre muy suave 

y con miedo pero conforme avanza el juego y van viendo la confianza generada por algunos otros, 

empiezan a identificar a cada uno y a lanzar el balón a algún compañero al tiempo que dicen su 

nombre en voz alta, se nota una mejoría en comparación a la primera clase al ver como ya se 

relacionan un poco más con todos; el segundo ejercicio se trata de organizarse en parejas y estar 

pendientes a la voz de mando del docente, en donde va a estar mencionando partes del cuerpo, este 
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juego genera mucha atención por parte de todos pues están muy pendientes para que cuando se 

indique logren ganarle a su compañero atrapando la pelota que está situada en la mitad de ellos, es 

así como se logra ver que identifican en su mayoría las partes del cuerpo y pueden estar muy 

pendientes cuando algo les llama la atención, el tercer juego planeado consistía en colocar aros de 

diferentes colores por el espacio y a la voz del docente tenían que correr a ubicarse en el color que 

fuera de su preferencia, así al final se pudo ver cuál era el color que más les gustaba entre todos 

los que existían, después se realizó una variable poniéndole nombres de frutas a los aros y así se 

identificó que fruta prefieren los niños, siendo la manzana la fruta ganadora, en segundo lugar 

quedo el mango; para terminar el encuentro con un juego en el que se pudieran divertir de mejor 

manera se plantea un ponchado, y se empieza a notar los que se destacan en cada juego y como 

poco a poco van entrando un poco más en confianza con las personas que tienen a su alrededor 

incluidas las dos profesoras, se convierte en un buen juego, tanto que insisten en jugar muchas 

rondas de este. Al final se llevan a un salón y se les pide dibujar a cada uno, se les pide que se 

dibujen a ellos mismos, que dibujen su familia y que dibujen su casa, se nota interés por parte de 

cada uno de ellos, y se esfuerzan por hacer buenos dibujos.  

Cuadro de memos  

En un intermedio de la clase se les dio bolsa con agua para que se pudieran hidratar, y se 

nota que entre algunos de ellos empiezan a jugar a tirársela entre ellos. Se les llama la atención y 

estos hacen caso y regresan a su lugar.   

Anexo C. Diario de Campo # 3 

Ubicación: Coliseo Cubierto UCEVA  

Fecha y hora: martes 5 de octubre de 2021 – 2:30pm  
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Participantes: 5 niños de la comunidad Emberá Chamí. 

Tema: Familiarización  

Realizado por: Alejandra Arroyave y María Catamuscay  

Cuadro descriptivo 

Vamos por lo niños porque no hay quien lo haga de la comunidad, solo 5 por qué algunos 

no contaban con el permiso del responsable, nos dirigimos a la universidad y al estar allá, los niños 

al ver los elementos (colchonetas) que se utilizarían se le noto gran interés, antes de iniciar se 

acostaron cada uno en una colchoneta e intentaron hacer royitos por iniciativa propia, se evidencia 

que los niños lo hacían con más facilidad que las niñas.  

Pasamos al círculo central de la cancha se hizo una movilidad articular y un ejercicio que 

consistía en responder a un estímulo auditivo, se puso un aro en el centro y cuando se escuchaba 

el silbato debían desplazarse a tocar el aro con el pie. Los niños siguieron las indicaciones y estaban 

pendientes al estimulo. Después se realizó la actividad de tirar el balón elevado hacia el centro y 

el que lo hacía nombraba a alguien para que fuera al centro a cogerlo, sin dejar que este hiciera 

contacto con el suelo, se observa la identificación tanto los compañeros como de los directivos que 

están haciendo el acompañamiento; se les paso un globo a cada uno de los participantes, les 

indicamos por donde se podían desplazar y que debían pegarle al globo sin dejarlo caer, ni cogerlo 

con las dos manos, el globo que hiciera contacto con el suelo o la personas que saliera de los limites 

deberá sentarse, al inicio al niño más pequeño le costó permanecer en la zona establecida pero 

siguió la indicación de sentarse, al igual que los otros.  

Continuando, se planteó un ejercicio donde todos tenían colchonetas de igual color y una 

de ellas era diferente estaba en el centro y tenía otro color, el objetivo era cambiar de colchoneta 
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cuando se escuchara el silbato, evitando quedar en la colchoneta diferente. Todos siguieron 

indicaciones, aunque elegían la colchoneta diferente en lugar de las que eran igual.  Todos nos 

hacemos en un círculo y hacemos un juego de imitación, tanto auditivo como visual, el docente 

decía una canción y un movimiento el cual se debía repetir, hacemos un cambio de roles ahora 

cada participante lo cantaba y realizaba un movimiento el cual los otros repetirían, todos lo 

hicieron, pero se observó que a dos les dio pena el hablar en voz alta y que todos siguieran lo que 

ellos decían y hacían. Se pasa a jugar ponchado centro en el cual todos los niños se hacen en el 

centro y dos directivos en cada extremo, los niños deben evitar que el balón los toque y no deben 

salirse de la zona indicada. Se observa que hay unos niños que tiene más agilidad en el momento 

de esquivar el balón y moverse rápidamente por la zona. 

Se da hidratación y después pasamos a realizar un dibujo de lo que más los haga feliz, se 

ponen los coleres en un lugar específico y se les indica que a medida que necesiten utilizar un color 

lo van cogiendo para que otro lo pueda utilizar, una de las niñas coge todos los colores e inicia a 

repartirlo en partes iguales. Se nota interés por parte de cada uno de ellos, y se esfuerzan por hacer 

buenos dibujos, terminan entregan los trabajos y los elementos, se le inicia a repartir los refrigerios, 

al no ver una canasta cerca inician a dejar la basura en el suelo, se trae una canasta y todos recogen 

la basura para ponerla en la canasta. Después nos dirigimos a llegarlos nuevamente a la Balastrera.  

Cuadro de memos 

En el momento que llegamos por ellos a la Balastrera ninguno estaba listo, los tuvimos que 

esperar a que se bañaran y alistaras, a algunos no los dejaron ir y otros tenían pereza por ir a hacer 

parte de la clase. 

 



112         

 

Anexo D. Diario de Campo # 4 

Ubicación: Coliseo Cubierto UCEVA  

Fecha y hora: martes 19 de octubre de 2021 – 2:30pm  

Participantes: 20 niños de la comunidad Emberá Chamí. 

Tema: Inauguración de la Escuela Intercultural  

Realizado por: Alejandra Arroyave  

Cuadro descriptivo 

En esta oportunidad la sesión no es una clase normal, sino que es el evento de la 

inauguración de la Escuela Intercultural, en donde se planearon una serie de actos culturales y de 

juegos para todas las comunidades incluida la población afro; es por esto que este día se cuenta 

con más asistentes de lo normal, para los niños está planteada una actividad en donde se da por 

estaciones, al tener tanta población este día se cuenta con la ayuda de algunos estudiantes de la 

licenciatura para poder estar más pendiente de todos los niños; para poder lograr llevar a cabo la 

actividad se les asigna un estudiante responsable por cada 8 o 10 niños, en donde cada uno tiene 

un color de escarapela que los identifica, dentro de cada grupo no solo había niños de la comunidad 

indígena sino que se mezclaban con la comunidad afro. Al principio estuvieron en el coliseo 

mientras se organizaban bien todas las estaciones con los juegos recreativos, ya dada la orden 

empezaron a llegar a las canchas alternas que es donde se llevó a cabo la actividad; es aquí cuando 

se empieza a notar que los niños no se sienten bien relacionándose con los otros niños de la 

comunidad afro, ya que se acercaban a las docentes que ya conocen y pedían que las cambiara de 

grupo para donde estaban los demás niños indígenas, también se dio un caso muy específico en 
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donde uno de los niños de la indígenas se enoja con el estudiante que está a cargo de su grupo ya 

que este le da una orden y él no se siente a gusto con esta, en este momento se nota que son muy 

encerrados en su círculo y no se sienten bien cuando llega alguien totalmente nuevo para ellos y 

empieza a darles órdenes; de esta manera empieza a llamar a todos los demás niños de su 

comunidad para que se vayan, comienza a ir de grupo en grupo gritando que se van todos, se 

convierte en una voz de mando para su comunidad y es así como en cierto momento logra llevarse 

a todos los niños detrás de él con dirección a la salida de la Universidad, para esto se le comunica 

al gobernador y este es el único que logra detenerlos motivándolos con que aún falta la hora del 

refrigerio, esta es la única manera en que se convencen de regresar, pero aun así se observa que no 

se relacionan con los niños de la comunidad afro, solo interactúan entre ellos mismos.  

Una vez se les entrega el refrigerio y estos terminan de comer, se van todos los niños de la 

comunidad indígena, aunque se les diga que el evento aún no termina y que faltan algunos actos 

culturales y algunas actividades, ellos no esperan, sino que se van todos. 

Cuadro de memos 

 En el momento en que iban llegando los niños que habían asistido a las anteriores clases 

de una llegaban a preguntar por las dos profesoras que ellos ya conocen, porque no se sentían muy 

a gusto con los nuevos profes que tenían.  

 

Anexo E. Diario de Campo # 5 

Ubicación: Coliseo Cubierto UCEVA 

Fecha y hora: martes 2 de noviembre de 2021 – 2:30 pm 
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Participantes: 0  

Tema: Conciencia colectiva  

Realizado por: María de los Ángeles Catamuscay Castillo 

Cuadro descriptivo 

Como es habitual los martes fuimos por los niños Indígenas de la Balastrera, pero al llegar 

nos dijeron la mayoría un no podían ir porque tenían muchas tareas, aunque también se notaba 

desánimo con el hecho de desplazarse hasta la universidad, y el niño más muestra interés por 

recibir las clases, en el momento que llegamos mostró mucha pereza, y no nos dijo nada, quedamos 

con la duda si fue por el evento que se presentó en el festival o si en realidad no tenía ánimo de ir 

porque tenían tareas pendientes. 

Anexo F. Diario de campo #6 

Ubicación: Coliseo Cubierto UCEVA 

Fecha y hora: martes 9 de noviembre de 2021 – 2:30 pm 

Participantes: 6 

Tema: Conciencia colectiva 

Realizado por: María de los Ángeles Catamuscay Castillo  

Cuadro descriptivo 

Nos dirigimos por los niños a la Balastera para llevarlos a la universidad, cuando llegamos 

mientras se daba inicio a la clase se les dijo que esperaran en las escalas del coliseo lo cual hicieron, 

todos esperaron ahí hasta que todos se hicieron en el circulo central para el inicio de la clase, para 
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entrar en calor se realiza una actividad la cual consistía en que dos personas tienen aros y deberán 

coger a los otros con este, las personas que sea cogida debe sentarse hasta que todos estén sentados, 

se tenía como reglas principales solo desplazarse por el color amarillo y no salir al rojo, una de las 

niñas se salía mucho al color rojo se le repitió que no se saliera, y ya no se salía o si se salía de una 

entraba a la zona amarilla, ella era la más pequeña. Seguimos con la actividad y una de las niñas 

grandes hizo caer la pequeña, todos se asustaron y ayudaron a parar a la niña, iba a llorar, pero 

siguió jugando, le dijimos “deben poner cuidado con los compañeros y evitar chocarlos, para que 

nadie salga lastimado” después de esto ya eran más cuidadosos. Pasamos explicar la actividad 

central, consistía en ir a ciertos puntos de la universidad plasmados en un mapa del bloque E, 

donde iban a buscar partes que formarían un valor,  se realiza en parejas las cuales iban a estar 

dentro de un aro los dos, con el fin de fomentar el trabajo en equipo y el reconocimiento algunos 

valores que ayudan en la buena convivencia dentro y fuera de la comunidad, cada equipo tenía un 

color que los diferenciaba , se eligieron parejas que no fueran de la misma edad, un grande con un 

pequeño para desplazase se acomodaron en hilera, hubo algunos que el grande se hizo atrás y el 

pequeño adelante o al contrario, en cuanto al mapa solo lo llevaba y veía una persona, que por lo 

general indicaba hacia donde ir al compañero.  

Las partes estaban ocultas a cierta distancia que ellos debían recorrer dependiendo de lo 

indicado en el mapa, al realizar la actividad demostraron gran interés y curiosidad por encontrar la 

ubicación de las partes, en algunos momentos algunos se olvidaban que debían coordinarse con el 

compañero para tener buen desplazamiento y arrastraban al compañero, se les dijo “ deben ponerse 

de acuerdo y buscar la estrategia para poder desplazarse junto con el compañero, cuidando uno del 

otro” pero en las niñas pequeñas se le olvidaba que tenían un compañero, se halaban y no 
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avanzaban, después de encontrar todas las partes debían unirlas y pegarlas en una cartulina , en la 

cual se debía hacer un  dibujo referente al valor correspondido.  

Muchos reconocían la palabra, pero no sabían el significado, se les explico y en uno de los 

valores era las autoestimas, se les pregunta “¿si ellos reconocen las capacidades propias de ellos, 

en que son buenos o en que no tanto?”  Todos comenzaron a hablan en que eran buenos o no tan 

buenos, según las capacidades de ellos, después se les pidió que dibujaran algo que relacionaran 

con el valor, después se socializo el dibujo y se pasó a tomar el refrigerio. 

 

Anexo G. Diario de Campo # 7 

Ubicación: Coliseo Cubierto UCEVA 

Fecha y hora: martes 16 de noviembre de 2021 – 2:30 pm 

Participantes: 0  

Tema: Conciencia colectiva  

Realizado por: María de los Ángeles Catamuscay Castillo 

Cuadro descriptivo 

Como es habitual fuimos el martes por los niños Indígenas de la Balastrera, en el camino 

encontramos a la mayoría de ellos y manifestaron que se dirigían a piscina, dijeron que nos 

veíamos el próximo martes, fuimos por los otros niños y no estaban en casa, una de las mamás de 

los niños que nos encontramos en el camino comenzó a llamar los hijos como si estuvieran en casa, 

le dijimos “ ellos manifestaron que iban para piscina” cosa que ella desconocía porque creía que 

ellos estaban en la casa.   
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Anexo H. Entrevista gestora social #1 

Entrevista a: Carmen Elizabeth Tobar Quistial 

Cargo: coordinadora de las comunidades indígenas del municipio de Tuluá  

Entrevistadora 1: María Elisa Álvarez Ossa  

Entrevistadora 2: Victoria E. Vásquez Tenorio  

Entrevistadora 1: Muy buenos días, nos encontramos en esta mañana del 10 de marzo de 

2021, en compañía de una de las gestoras de comunidades. Ehhh…te pido el grande favor que nos 

digas tu nombre ¿cómo es tu nombre? 

Gestora: Hola, muy buenos días, mi nombre es Carmen Elizabeth Tobar Quistial. 

Entrevistadora 1: Elizabeth, ehhh…nos podrías contar ¿usted a qué comunidad 

representa? ¿Con qué comunidad trabaja? 

Gestora: Ehhh…listo, sí, en el momento soy la coordinadora de las comunidades indígenas 

y ROM acá en el municipio de Tuluá, también soy indígena, pertenezco a un resguardo que está 

ubicado en Córdoba, Nariño y soy de la comunidad indígena de los pastos.  

Entrevistadora 1: Y ¿usted cuánto lleva trabajando como representante de las 

comunidades indígenas aquí en Tuluá? 

Gestora: A partir de septiembre del año anterior, del 2020. 

Entrevistadora 1: Y…cuéntenos ¿cómo ha sido esa experiencia de representar a sus 

comunidades?  
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Gestora: Ehhh…digamos que ha sido un trabajo…al principio fue muy difícil porque ya 

sabemos también que algunas de las comunidades son un poco machistas. Al iniciar como tal, 

ehh…fue muy duro como el encontrarnos, ya que esas comunidades se manejan son por la primera 

autoridad, en este caso son los gobernadores, habían nueve gobernadores, ehh…entonces al 

principio se negaban demasiado como asistir a reuniones, también había otra persona como que 

los indisponía, entonces fue muy complicado, pero a partir de septiembre empezamos a hacer un 

trabajo espectacular con ellos, donde les brindamos mayor participación en todo los procesos, 

ehh…también sabemos que ellos no tienen como tanta accesibilidad al internet, entonces nosotros 

desde la coordinación de comunidades indígenas también les brindamos todo ese 

acompañamiento, si necesitan transcribir algo, a Excel o a Word, nosotros se lo pasamos y luego 

ya se lo pasamos como tal impreso. Hemos hecho también jornadas, ehh…deportivas, también los 

hemos capacitado con el SENA y gracias como tal a ese trabajo que se hizo de septiembre a 

diciembre, ellos quedaron súper contentos porque obtuvieron mucha participación, ehhh…en 

todos los ámbitos también cultural, hicieron también danzas, participaron en danzas, en canto, 

mostraron todo el tema de la sustrabilidad y ha sido un trabajo muy bonito. Ehh…digamos que el 

mes anterior también los capacitamos como tanto a darles la participación a nuevas personas de la 

comunidad, que no siempre sean como las mismas las que participan, hemos estado incentivando 

demasiado eso y gracias a eso, este año se logró posicionar a una mujer como primera autoridad, 

en este caso, gobernadora.  

Entrevistadora 1: Okay, muchas gracias Elizabeth. Pero usted dice que, de cierta forma, 

ehhh…ha habido como inconvenientes porque la comunidad no aceptaba por el sentido del 

machismo, que eso es algo cultural, ehh… ¿no la aceptaban a usted allí por ser mujer? ¿ o por qué 

no la aceptaban que los representara?    
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Gestora: Ajá, digamos que, en el plan de desarrollo…cuando se iba a hacer acá, se hicieron 

unas mesas de trabajo, mi compañera Luz Aida que ahora es la coordinadora de afro, estaba 

liderando las dos coordinaciones, ehh…al liderarlas, pues ellos como tal no se encontraban como 

tal de acuerdo con eso porque ella como pertenece a la comunidad afro, entonces ellos no se sentían 

representados, entonces en el plan de desarrollo, de acuerdo a las mesas de trabajo quedó plasmado 

que eligieran una coordinadora para las comunidades indígenas que pertenezca como tal a esa 

coordinación. Ehh…yo no pertenezco a ninguna de las comunidades que tenemos acá en Tuluá, 

como te dije, pertenezco a un resguardo que está en Córdoba, Nariño, pero yo ya venía haciendo 

un trabajo desde la secretaría de bienestar social, entonces como tal el alcalde fue el que me 

dijo…ehhh…me dio la oportunidad de dirigir y hacerles el acompañamiento a esas coordinaciones, 

yo tampoco tenía como tal bien el conocimiento, pero me arriesgué porque la verdad me duele 

demasiado también lo que pasa con estas comunidades, entonces por eso hemos venido realizando 

un trabajo, mejor dicho, muy articulado con ellos, y al principio, si, fue como encontrarse… porque 

por primera vez una mujer lideraba, de pronto porque no era mi resguardo, no es de acá de Tuluá, 

entonces también era como un poquito el rechazo. Pero la atención que se les ha brindado y esa 

confianza y esa participación, es lo que a ellos…la verdad, ahora están súper contentos con todos, 

con todos los gobernadores, es un trabajo súper articulado, por cada uno de ellos se ha hecho, 

ehh…un gran trabajo.  

Entrevistadora 1: Muchas gracias Elizabeth. ¿Usted nos podía decir cuáles son las 

principales características de la comunidad con la que usted trabaja? 

Gestora: Claro que sí. Ehh…también quiero contarles que acá en Tuluá tenemos ocho 

cabildos indígenas y un resguardo. El resguardo es el único que tiene como tal el reconocimiento 

ante el Ministerio, que ellos anualmente reciben también una trasferencia monetaria, ehh…y 
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tenemos cuatro comunidades indígenas diferentes, en esas tenemos los emberá-chamí, tenemos los 

Wounaan que están en Aguaclara, tenemos también la comunidad Nasa que está en el 

corregimiento de Nariño, y tenemos la comunidad Misak, que tenemos dos cabildos en Barragán. 

Obviamente sabemos que cada comunidad tiene una cultura totalmente diferente, desde su 

vestimenta, desde su dialecto, ehh…digamos que cada una de esas cuatro comunidades tiene unas 

características totalmente distintas a las otras, vienen de partes totalmente diferentes, 

ehh…digamos que nosotros tratamos…aunque yo la verdad no hablo como tal el dialecto de 

ninguno de ellos, aunque ellos ya saben a veces y obviamente no me lo van a enseñar y obviamente 

es respetable, ehh…digamos que nosotros muchas veces tratamos como…o por lo menos, siempre 

los atendemos con ese enfoque diferencial desde…pues, yo como soy indígena 

también…siempre…porque hay muchos que todavía no hablan muy bien el español, entonces trato 

como de darles un seguimiento, que me expliquen bien y así en todas partes porque a veces la 

gente no sabe cómo entenderles como tal lo que ellos dicen o viceversa, ellos no entienden a veces 

lo que les dicen las demás personas.  

Entrevistadora 1: Claro, y ¿cuál es la procedencia entonces de estas comunidades? 

Gestora: Listo, los emberá-chamí, están ubicados dos cabildos en la balastrera, tenemos 

el resguardo, también son emberá-chamí, ehh…en el toche también en la zona rural, tenemos 

también que son emberá-chamí, y en el barrio Guayacanes también tenemos a la comunidad 

emberá-chamí. Ellos, cada uno viene como de Risaralda, ehh…como…viene de Manizales, o sea, 

vienen como de toda esa parte. Los Wounaan si vienen directamente del Chocó, del 

río…pasan…ellos son más nativos, ellos son escondiditos, ellos vienen de una parte que venía…sí, 

como del río que pasa como por el Chocó. Los Misak, son extensión territorial del Cauca, son los 
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que están ahorita en Barragán, ehhh...son de Silvia, Cauca. Y los Nasa, ellos vienen también del 

Chocó.  

Entrevistadora 1: Claro, ehh…Y…cómo nos podría resumir, usted que ha tenido contacto 

con ellos ¿cómo es la historia de esas comunidades? ¿cómo se reconocen ellos en su historia?  

Gestora: Digamos que ellos tanto como tal de ese tema no hablan porque todos esos 

cabildos y resguardos son como tales víctimas de conflicto armado, entonces obviamente, a veces 

como volver a contar esa historia de antes, los vuelve nuevamente como a recordar ese momento 

tan, ehh…no tan bueno que fue como tal para ellos. Ellos son como… sabemos que también en las 

comunidades indígenas, a veces son…a veces cuentan o le permiten a uno conocer así yo sea 

indígena, pero no pertenezco a esa comunidad, hasta donde ellos quieran y a veces es muy difícil 

también como a veces trabajar un poquito con ellos por eso mismo, igual no se les puede como tal 

exigir, ni nada, sino que ya es donde ellos nos lo permitan, no me han contado como tal mucho de 

eso, solamente pues, me han dicho, ehh…de dónde viene, o sea, quisieron como dejar ese…como 

ese pasado como atrás porque la mayoría, como le digo, son víctimas del conflicto armado, 

ehh…salieron forzosos allá de sus territorios y por eso se vinieron como tal acá a Tuluá y ninguna 

comunidad que está sentada acá, pues es perteneciente de acá de Tuluá.  

Entrevistadora 1:  Claro, y en ese contacto que usted tiene permanente con ellos, 

ehh…Elizabeth ¿cuáles son esas prácticas, esos saberes, esas tradiciones que, de pronto, ellos 

todavía conservan? 

Gestora: Claro que sí, los Misak son los únicos como tal de las comunidades que tenemos 

acá, todavía tienen su vestimenta y ellos mismos la tejen con la lanita, y todas las comunidades… 

¡ahh, no, perdón! Los Nasa son los que, en este momento no manejan el dialecto, su propia lengua 
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y, ehh…cada uno, por ejemplo, los emberá-chamí tienen lo del emprendimiento, de las chaquiras, 

hacen los collares, las manillas, y, ehh…también en cada uno de los cabildos, tenemos los 

chamanes, el médico tradicional. Y se ve también, pues, demasiado es la mesa directiva de cada 

cabildo, que ahí es como tal donde la primera autoridad es el gobernador y ahí hay una mesa 

directiva, está también el guardia mayor, quien es como tal el que cuando se comete algún delito, 

alguna falla, él como tal es el que pone los castigos.  

Entrevistadora 1: Bueno, aprovechando que no solo eres gestora de las comunidades que 

representas y ayudas, sino que también haces parte de una comunidad ¿usted nos podría contar de 

su comunidad de la que usted pertenece? ¿cómo es la historia de su comunidad? ¿cuáles son sus 

características?  

Gestora: Claro que sí, ehhh… yo nací en Córdoba, Nariño, también como tal pertenezco 

a un resguardo, aunque me vine muy pequeñita de allá, ehhh…me vine cuando estaba como en 

segundo grado de la escuelita porque también fuimos víctimas del conflicto armado, salimos con 

mi familia de desplazados y por eso llegamos como tal acá al Valle del Cauca, siempre iba como 

los diciembres pero obviamente, ehhh…no pude como tal aprovechar al máximo esos espacios 

que había en el resguardo porque como tal ya tiene el reconocimiento ante el ministerio, allá se 

promueve demasiado lo que es la danza, las artesanías, o sea, está súper constituido ese resguardo, 

y el mismo resguardo tenía la escuelita y ahí fue donde yo estudié hasta segundo, que tuve la 

oportunidad de estar allá porque ahí fue donde nos tuvimos que venir acá. Y siempre, o sea, 

siempre pues como los rasgos ya quedaban, entonces en la escuela me preguntaban y yo como tal 

pues no sabía cómo bien. Y ya cuando me dieron la oportunidad de manejar la coordinación en 

septiembre, fue donde…para poder dirigir, me preguntaron por los rasgos y yo no sabía como tal, 

cuando como para ser la coordinadora me solicitaban la certificación de si pertenecía a alguna 
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comunidad, ahí fue como tal que mi mamá como tal me contó, ehhh…que yo había nacido allá, en 

un resguardo, que el resguardo era quien me pagaba como tal la escuelita, entonces pregunté 

porque allá vive mi abuelita, entonces pregunté que si de pronto aparecía en el censo y de verdad, 

o sea, ehh…como tal, yo fui la única de mi familia que aparecía como tal censada en el resguardo 

y yo soy como la que tengo más los rasgos, el cabello, todo, entonces sí, me tuve la verdad que 

venir muy pequeñita acá, pero siempre, o sea, yo siempre sentí como esas raíces, siempre me gusta 

demasiado la conexión con la naturaleza y allá, ehhh…le alabamos al sol, el Inti Raymi siempre 

se celebra, que es cada año el nuevo nacimiento del sol y yo tenía demasiada conexión con el sol, 

y a veces me decían hasta en bienestar social, estaba un solazo y yo me hacía afuera, y yo me sentía 

bien, y entonces todos me decían como que, usted tan rara, que yo no sé qué, pero era como esa 

misma conexión que a veces nosotros tenemos con la naturaleza. 

Entrevistadora 1: Claro que sí, y ¿cómo ha logrado su familia conservar esas prácticas, 

esas tradiciones culturales de su comunidad? 

Gestora: Sí, ehh… digamos que nosotros allá…se perdió demasiado el dialecto y como 

pues nos vinimos siempre hace mucho tiempo para acá el Valle, entonces a veces hasta el propio 

acento de Nariño también se perdió un poquito, pero es porque no hemos podido como tal ir allá. 

Mi mamá, ella, por ejemplo, tiene demasiado conocimiento en cuanto…a veces ella se sueña o a 

veces tengo esa misma conexión, a veces se sueña ella lo que va a pasar, ella es tipo como chamán, 

pero no…o sea, tiene un gran conocimiento ancestral, a veces ella se sueña demasiado lo que va a 

pasar después, se ha soñado cuando mis hermanas quedan en embarazo, entonces ha sido como 

esa conexión también que ella tiene también como de esos ancestros, y ella, como que me heredó 

eso a mí, a veces yo también tengo demasiadas conexiones, conexiones y pasan cosas así, que es 

como todo el tema ancestral. Ella sabe también la medicina ancestral, cuando nosotros nos 
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enfermamos, por ejemplo…yo nací con neumonía en Nariño, por eso también nos desplazamos 

para acá porque el frío era súper malo para mí, ella siempre me trataba como tal era con el 

eucalipto, toda la medicina ancestral y todo lo natural, entonces digamos que ella es más que todo 

la que tiene ese conocimiento, acá solamente estamos mis hermanos, ella y yo, y…pues todos 

como tal, si tenemos los rasgos, mi mamá también es el pelo indio, indio, grueso, negrito y yo soy 

como tal la que tengo más los rasgos así.  

Entrevistadora 1: Muchas gracias Elizabeth. Elizabeth, umm…volviendo ya a las 

comunidades con las que usted trabaja aquí en Tuluá ¿cuál cree usted que sean las principales 

problemáticas que tienen en este momento? ¿Qué es lo que más afecta a estas comunidades? 

Gestora: Digamos que ahora por pandemia, ya que todo es virtual, la verdad eso ha sido 

súper complicado, los niños me dejaron de estudiar porque no tenían esa conexión o a veces tenían 

el celular pero no tenían el conocimiento de cómo manejar este tipo de redes, entonces esa fue una 

deficiencia que, al principio, desde que cogí la coordinación, de una me causó una preocupación 

y la mayoría de los niños no tenían tarjeta de identidad, o sea, no tenían ningún documento, estaban 

como ahí en el limbo, entonces hice una jornada…el año anterior hice una jornada masiva, una 

articulación con la registraduría donde un día atendiéramos a todos esos niños que no tuvieran este 

tipo de documento ¿por qué? Porque ya al tener el documento, yo los podía afiliar a una EPS y la 

mayoría de esos niños ya entraron este año como tal a inscribirse a la escuelita o al colegio. La 

conexión ha sido supremamente difícil para ellos, como les decía al inicio, yo trato de facilitarles, 

si de pronto yo puedo imprimirles guías, yo se las paso, si de pronto puedo facilitarles un trabajo, 

cartas que necesitan en Word, nosotros los hacemos en el computador, se las imprimimos y se las 

pasamos ya como hechas, a veces la poca participación, en cierto sentido porque había muchas 

personas que, digamos, se aprovechaban, solamente decían como: no, vamos a hacer…ellos 
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mismos me decían, los gobernadores: vamos a hacer una jornada y van dos o tres veces allá, la 

hacían y al final, ehhh…pensaban que al ser comunidades indígenas, se iban a buscar un beneficio 

¿qué tipo de beneficio? Él dijo: una vez, vino un doctor acá a hacernos unas jornadas y nos estaba 

dando clases en aguaclara, eso pasó en el cabildo de aguaclara, y a las dos semanas que él vino, 

trajo a la novia y entonces me dijo que si yo le daba una certificación de que ella pertenecía a la 

comunidad indígena para que ella se pueda ingresar a la universidad, entonces estaban…ajá, 

entonces estaban buscando otro beneficio y después de eso, como el gobernador le explicó que no 

se podía, entonces no volvieron, entonces no es la primera vez que pasa este tipo de cosas, ellos 

ya tenían desconfianza, o la mayoría…pues, nosotros a veces obviamente tenemos que tomar fotos 

para evidencia, pero hasta las mismas niñas dicen: no, usted lo va a subir a Facebook,  o lo van a 

subir, o así, entonces ya se pierde como tal, ehhh…esa participación de ellos porque ven que a 

veces se hace mucha cosa, y al final, ellos no son beneficiados.  

Entrevistadora 1: Claro, los utilizan o puede ser para otros fines y ya se torna la 

desconfianza. Bueno Elizabeth, ehh…por ejemplo, en eso que usted acaba de mencionar, de que 

los niños, pues, tienen muchas dificultades entonces para acceder a sus estudios, no tienen forma 

de conectarse en medio de toda esta virtualidad. Justamente, creo que es una preocupación que 

muchos tulueños y gente, incluso, de otros municipios que ingresan a Tuluá, ehhh…les impacta 

mucho, ver los niños de comunidades étnicas pidiendo una ayuda, ¿de qué comunidades son los 

niños que se hacen allí en el semáforo de la entrada de los olivos? por ejemplo creo que hay niños 

tanto afrodescendientes como indígenas, ¡y son niños! Ni siquiera se ven adultos, se ven es niños 

y son en horas justamente, en horas en que uno esperaría que estuvieran es estudiando ¿usted tiene 

algún conocimiento de estos niños?  
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Gestora: Digamos que la mendicidad es una de las problemáticas que más tenemos con 

ellas, aunque no son todos. Los emberá-chamí y los cabildos que están ubicados en la balastrera 

son los que realmente salen a mendigar, pero también se volvió una costumbre ¿por qué? Porque 

ya son niños…el año anterior, cuando yo inicié, no tenían la documentación, se las sacamos, los 

afiliamos a EPS, les hicimos todas esas afiliaciones donde a ellos les hacía falta, y este año se 

lograron matricular, ahora como quince días también fuimos, ehhh…con la alcaldía, una oferta de 

centralizar y le llevamos las tablets, a todos los niños que estaban estudiando de las comunidades 

indígenas, se les pudo entregar como tal la Tablet, en las escuelas educativas donde ellos están 

también hay internet totalmente gratuito, entonces se les ha ido facilitando un poquito…aunque, a 

veces les queda muy lejos, pero se les ha ido haciendo como tal acciones y los que salen como tal, 

ya es a veces costumbre, y también va en la educación como de los papás, aunque sabemos que 

acá, a veces, el mismo machismo que hay…porque hemos ido a visitar a la balastrera, y es…la 

señora sale a mendigar o a la calle, y el señor allá acostado, entonces cuando vamos a hacer la 

visita, es el señor allá acostado, durmiendo, y ahí, pues de cierta manera, nosotros no 

podemos…aunque nosotros hemos estado incentivándolos, pero no podemos  como tal decirle: no, 

es que usted tiene que salir, porque pues, obviamente respetamos la cultura. Y también, por 

ejemplo, los de guayacanes muchas veces salen, pero ellos tienen un emprendimiento, los de 

guayacanes, hacen las manillas y mantienen siempre la tablita llena de las cositas que hacen, pero 

¿qué pasa? Salen a las calles a venderlo y la verdad son aretes que son así, hechos por ellos, con 

las bolitas, y los venden súper económicos, a 5000 el par, entonces hay cosas que ellos salen a 

vender, pero la gente no los apoya y no compran, entonces ellos se sientan en una esquina porque 

al ver que no les compran, pues también necesitan un ingreso económico para poder comprar la 

remesa y por eso, a veces se sientan y ahí es donde comienzan a mendigar porque a veces no hay 
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como tal ese apoyo, de que las personas los vean a ellos porque ellos los hacen y la verdad eso es 

súper difícil, pero no les dan ese acompañamiento, entonces a veces…y los de la balastrera, sí 

como tal la costumbre que ya ellos cogieron. Los niños que se hacen también acá en la plaza cívica 

de Boyacá, que ellos cuidan motos, ehhh…y ellos salen con el papá, con los papás, pero esos niños 

ya están estudiando, sino que salen con los papás porque no los van a dejar solos en las casas, y 

los papás salen a tapar las motos, entonces también…y los niños como por no quedarse quietos 

entonces van y les ayudan también a los papás, entonces digamos que, a veces es… 

Entrevistadora 2: Ehhh...tengo una pregunta Elizabeth, en cuanto a esos procesos 

educativos que mencionas, ehhh…que llevan los estudiantes, pues de la comunidad ¿ustedes tienen 

algún tipo de seguimiento para con ellos? O ¿de pronto queda ya como a disposición o a cargo de 

la familia y de los padres, digamos hacerles ese seguimiento a ellos? 

Gestora: Sí, digamos, ehhh…que ahora que empezaron como tal a estudiar los niños, han 

estado pues muy pendientes los papás, y los gobernadores que son la primera autoridad porque 

primero, pues, ustedes saben que debe ser concertado y él toma como la decisión, ehhh…estamos 

en contacto con ellos, qué necesitan, cómo van, y la mayoría tuvo una estrategia, digamos…buena 

también porque al ver que no tenían la conectividad y querían ver a los niños que verdaderamente 

estudiaran, entonces hicieron como una articulación con los docentes y rectores de la institución 

para ver si esos profesores les facilitaban como las guías o les prestaban los libros y así ellos como 

poderle facilitarles un poco porque no tenían cómo enviar un correo electrónico, pero desde la 

Secretaría de Educación, si les hacemos como tal un seguimiento y yo estoy pendiente de todos, y 

constantemente, ehhh…ellos van a la secretaría de bienestar social o yo voy a sus propios 

territorios, les digo : ¿cómo van?. El año anterior hicimos una capacitación con el SENA de manejo 

de residuos sólidos, hicimos también manualidades con los cabildos de la balastrera, y así ellos 
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hicieron unos farolitos, y en diciembre salieron como tal a venderlos. Ayer, empezamos…nosotros 

desde la secretaría de bienestar social también manejamos una oferta súper abierta a cursos, a 

capacitaciones, y ayer en bienestar, empezamos un curso de inglés, entonces toda la convocatoria 

que sale, yo las envío a un grupo que tenemos de los gobernadores, y ayer, por ejemplo, seis niñas 

de la comunidad emberá-chamí quisieron ingresar también a un curso de inglés, y estaban súper 

felices porque decían: no, ya voy a hablar tres idiomas, porque hablan el español, el dialecto 

emberá-chamí, y ahora el inglés, entonces estaban súper felices, ehhh…obviamente, pues yo les 

hago el acompañamiento y vamos a lograr más capacitaciones también para ellos y les hacemos 

un seguimiento total. 

Entrevistadora 1: Elizabeth…ehhh… ¿ustedes acá en Tuluá tienen docentes indígenas? 

Gestora: Tenemos…dos etnoeducadores, uno está en Altos del Rocío, y tenemos uno en 

La Balastrera, que es un gobernador, tienen demasiado conocimiento, pero como tal no se ha 

podido como abrir esa oportunidad para una articulación con la Secretaria de Educación. 

Entrevistadora 1: Y… ¿ellos son docentes nombrados de la institución pública o cuál es 

el rol de ellos…? 

Gestora: No, ellos como tal no…por eso son etnoeducadores porque manejan como tal 

todo el tema, pero no son como graduados…la mayoría no ha terminado el bachiller, entonces es 

más que todo como el conocimiento que ellos tienen. 

Entrevistadora 1: Ehhh…pero ¿ellos trabajan con las comunidades…hacen docencia con 

las comunidades? 

Gestora:  Sí, el gobernador, ehhh…el de La Balastrera, pues él no solamente…la verdad 

ellos saben de todo, no solamente maneja el dialecto emberá, sino que sabe cómo cinco dialectos 
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más, entonces a ellos desde chiquiticos, los niños de dos años ya son como tal hablando el dialecto, 

entonces él va transmitiendo todo eso, la medicina… porque él también es chamán, va 

transmitiéndole como tal todo el tema de la medicina ancestral y que no se pierda como tal esa 

cultura.  

Entrevistadora 1: ¿Y cuáles son los horarios? ¿Cómo hacen los niños para acceder a esa 

educación con el profesor? Me dice que son dos profesores aquí en Tuluá.  

Gestora: Sí, el de Altos del Rocío, son pertenecientes a esa misma comunidad, pero como 

tal, pues ellos enseñan, como…ellos son… casi todas esas comunidades son como entre familia 

que se van conformando, entonces ellos viven ahí mismo, y ahí como en los tiempos libres les van 

enseñando, eso es lo que me han dicho como tal ellos porque pues si nos hicieron el año anterior 

una solicitud para ver si ellos podían entrar como…como tal a enseñar, y que hubiera como un 

incentivo económico también para ellos, pero la verdad es que no hay como tal un presupuesto, no 

hay como tal como ese apoyo económico, entonces si ha sido un poquito difícil, si lo hacen, es 

como por voluntad propia para que no se pierda como tal esa tradición cultural.  

Entrevistadora 1: Claro, ehhh… ¿usted nos podría facilitar el contacto con ellos para 

nosotros poder también hacer una entrevista a los profesores? porque ellos realmente son una 

fuente muy importante para nosotros y así poder acceder a toda la parte cultural y educativa de 

estas comunidades. 

Gestora: Claro que sí. 

Entrevistadora 1: Bueno, entonces yo le voy a estar escribiendo para que nos haga ese 

favor y para que usted nos sirva de puente para poder tener ese contacto con ellos, de verdad que 

quedaríamos inmensamente agradecidos y esto nos permitiría, incluso, poder ampliar este proceso 
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educativo desde este sentido cultural porque esta es la razón de ser de esta escuela intercultural. 

Bueno, ehhh…Elizabeth, de todas esas problemáticas que hemos mencionado ¿usted cuáles 

priorizaría? ¿En qué hay que entrar, pues, a generar alguna alternativa de solución? 

Gestora: Yo creo que la propia participación, aunque…no, a ver, pues es que es 

complicado, digamos que la conectividad que ellos tienen, pues yo estoy como ingeniándomelas 

también para hacer como un curso con ellos de manejo de…de los que tienen celular, para 

enseñarles cómo se maneja el correo, todo ese tema, y la conectividad, a veces es complicado 

porque, pues ustedes saben que, por ejemplo, para tener wifi sale muy costoso, y los datos absorben 

en un momentico todo, pero si poder hacer como tal acciones, que ahí es donde ellos quedan un 

poquito como desocupados, digámoslo así, y ahí es como tal donde a veces se les brinda estos 

espacios de participación, pero a veces esa misma desconfianza, o a veces no se sienten como tal 

identificados con eso, entonces por eso es como tal que hay poca participación de ellos, y que se 

ha estado perdiendo como tal mucho el tema de la cultura, por ejemplo, los únicos como tal que 

tienen la vestimenta son los de Barragán, los demás andan así como civil, entonces si pienso que 

también a veces es eso.  

Entrevistadora 1: Claro, ehh… ¿qué acciones se han liderado para contrarrestar estas 

problemáticas? 

Gestora: Digamos que en la poca participación, lo hemos estado incentivando, digamos 

en cursos, en cosas que ellos verdaderamente quieran y necesiten porque a veces, por ejemplo, yo 

les puedo decir un curso de maquillaje, pero obviamente a ellos no les va a llamar la atención o no 

se van a sentir como beneficiarias como por ese curso, entonces estamos buscando, por ejemplo, 

el de residuos sólidos y lo de manualidades con cosas reciclables, les sale un poco más favorable 

a ellos porque ellos…pues, sale más económico conseguir una botellita plástica, y a ellos les gusta 
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demasiado el tema. Con la coordinadora de mujer, vamos a empezar  a hacer huertas caseras en 

La Balastrera también, ehhh…y en el tema de poca participación, han estado como perdiendo el 

tema cultural, ehh…digamos que les hemos dado participación en danzas, en el canto en el propio 

dialecto, en todas las jornadas que hacen y de muestras empresariales, ya tenemos identificadas 

quiénes tienen emprendimientos, siempre las llevamos, vea, muestren su producto, ehhh…ayer, 

estaba haciéndoles seguimiento a una emprendedora de la comunidad emberá-chamí que está en 

Guayacanes, la gestora social le pidió 50 pares de aretes, entonces y yo…y no tenía conocimiento 

de eso, entonces ayer yo les decía: me hubieran dicho para yo ayudarles como a hacerle el logo, 

ellos se llaman, ehhh…pensamientos mujer emberá, pero no hay como un logo, entonces yo les 

decía que me hubieran dicho para cuando ellos ya vayan a vender ese producto, que ya tengan el 

número del contacto abajo, dónde las pueden conseguir, conseguir unas bolsitas para entregarlas 

como bien, y así, empezar así para nosotros también que tenemos contacto con la mayoría de las 

secretarías, empezar como ayudarles como a vender esos productos también, que son las mismas 

que a veces salen a las calles y la gente no las apoya, entonces les toca como salir a mendigar, 

digámoslo así. 

Entrevistadora 1: Claro. 

Entrevistadora 2: Qué pena profe “Elizabeth”, tengo una pregunta, en cuanto a esos 

procesos que ustedes han liderado para contrarrestar, digamos las problemáticas ¿ha sucedido en 

algún momento de pronto una experiencia negativa? O sea, por ejemplo, algún proceso que no se 

dé por falta de apoyo, por falta de acompañamiento   

Gestora: umm… no, digamos que desde secretaría de bienestar social tenemos un equipo 

de coordinaciones, empezando por la secretaria que es el total apoyo, que, si hay que ir a cargar 

estopa, ella va como a apoyarnos. Al principio, si fue difícil como le decía a ella porque como al 
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liderar esa coordinación una mujer, y más también por mi edad, entonces ellos como que no… no 

lo aceptaban. Y lo primero que hice en la semana fue gestionar unos mercados para entregarles, 

cuando … y yo hice, hice tantas cosas, ehhh… les gestioné para que les quedara cerca a los de La 

Balastrera para entregarlos ahí en el coliseo Benicio para que no bajara hasta Chiminangos, y 

cuando llegué allá, un gobernador, Frantoni, él es como tal el profe, y él es el Chaman de allá, él 

es un poquito grosero, él es re vulgar, entonces allá, entonces allá mejor dicho, me dijo de todo. 

¡Que no!  Es que yo necesito más mercado, llevo un poco de gente, literal, yo ahí decía, como por 

hacer un bien, luego yo terminé llorando porque fue súper duro, la primera semana mejor dicho 

fue un poquito durito, pero a veces es como el proceso de ellos. Y ahora, él es muy grosero con 

todos y a veces cuando hay algún tipo de situaciones, que él va a preguntar algo de familias en 

acción, de una ya me llaman y él a mí ya ahora me respeta demasiado porque al principio, él es, o 

sea, sí fue súper grosero. Pero era también como el no apoyo de ellos porque a veces colocaban 

una barrera y si era no, era no, y así. Pero ahora, pues como me he ganado un poquito la confianza 

de ellos y se han hecho buenas cosas `positivas para ellos, entonces ya uno se lleva un poquito la 

confianza y el respeto. 

Entrevistadora 1: Claro. 

Entrevistadora 2: Pero esa resistencia era porque… ehh… no había digamos un 

conocimiento del proceso que usted estaba llevando a cabo o digamos que de pronto ellos estaban 

buscando ehh… mayor cobertura en cuanto a las ayudas y cosas así.  

Gestora: Sí, digamos que esos mercados, ehhh… nosotros nos basamos siempre en el 

censo que ellos nos pasan, entonces eso se actualiza cada año, entonces así nosotros sabemos 

cuántas familias hay y que personas son beneficiarias. Pero obviamente, ellos buscaban un 

beneficio más a profundo, decían: ¡no! Es que nosotros necesitamos para los blancos, (ellos les 
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dicen los Cajumba, los emberá) los blancos también necesitan ayuda, pero esa vez solamente se 

había gestionado como tal para comunidades indígenas y las familias. Y pasa mucho, en ellos que 

a veces colocan a la esposa, y se colocan ellos, entonces a veces no es justo porque a veces 

queremos darle la oportunidad a los demás que no tienen, entonces siempre se les da como tal el 

mercado a uno por familia. 

Entrevistadora 1: Ehhh… cuéntenos Elizabeth, ¿Cómo es la relación en este momento 

entre las comunidades?  

Gestora: Súper bien  

Entrevistadora 1: ¿Hay contacto entre las diferentes comunidades que hay aquí en Tuluá?  

Gestora: Si, total contacto ehh… íbamos a ir este fin de semana a barragán, pero por tema 

de invierno pues es complicado, allá tenemos los dos cabildos, ellos son super ordenados. Ehhh… 

acá los que están como un poquito así como en desorden y somos a los que más atenciones les 

estamos dando son los emberá-chamí y los de la balastrera. Porque el resto también son super 

ordenados, nosotros les decimos hay una capacitación, la participación es total. Dicen ¿sí? ¿Dónde 

es? Vamos, ehh… con todos los gobernadores, en este momento tenemos ocho gobernadores y 

una gobernadora indígena, y el contacto y la comunicación ha sido muy buena la verdad. Muy 

muy buena, al principio ellos obviamente tenían las razones que eran un poquito como de lejitos, 

tenían una barrera, pero me he ido ganando como la confianza de ellos, y porque han visto el 

trabajo que se ha realizado. El año anterior, pues esta es una decisión como tal que el alcalde ha 

decidido, como sí, usted sigue como coordinadora ummm… entonces el año anterior muchos de 

ellos sin que yo les dijera porque no tenía ni conocimiento, habían enviado una carta a la alcaldía 
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y a la secretaría de bienestar social en la cual decían: No, yo quiero que siga Elizabeth como la 

coordinadora de nosotros, ha hecho muchas acciones y así.  

Entrevistadora 1: Claro, Elizabeth a ver, usted habló de una gobernadora; Sin embargo, 

usted mencionó hace un rato que hay mucho machismo ¿Cuál es el papel de la mujer allí 

culturalmente?   

Gestora: Sí, digamos que acá es un poco complicado por el tema del machismo, pero al 

ver desde el principio como desde un inicio yo les decía: aquí yo no voy a demostrar ni voy a 

buscar un beneficio propio, acá voy a demostrar que tanto hombres y mujeres podemos trabajar 

por el bien de las comunidades indígenas. Entonces, desde ahí y ver el trabajo que yo hacía 

articuladamente como con ellos, imagínese nueve hombres y también por mi edad, entonces ellos 

me decían como ¡ahh! está chévere, hagamos esto y todo ha sido concertado con ellos. Yo en 

ningún momento he tomado decisiones como de pronto lo han hecho anteriormente las demás 

coordinaciones con ellos eran: no, vamos a hacer un baile y que sea esto. No, yo todo lo concertó 

con ellos y de las ideas que ellos tengan como tal se realiza eso. Ehh… y un gobernador de Nariño, 

el año anterior él me había dicho para afiliarme al cabildo de él, pero la verdad es que yo le 

explicaba que yo ya pertenezco a mi resguardo y yo ya soy de otra comunidad y no me voy a ir 

como tal a otra, como por buscar un beneficio o algo, no, a mí no me interesa eso. Entonces él me 

dijo: no, yo le quiero dar como la oportunidad a otras personas, yo ya soy adulto, yo le quiero 

generar el espacio a mi hija, entonces yo le dije: ¡Ahh! Súper, entonces nosotros le hicimos como 

el acompañamiento, y ahí fue donde la hija del antiguo gobernador es la que está liderando como 

tal esa comunidad de Nariño. 

Entrevistadora 2: Ehhh… Elizabeth, una pregunta, en cuanto a esos intereses que 

mencionas ¿De pronto se ha podido evidenciar, o sea, es un conflicto de intereses? o sea, por 
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ejemplo, digamos que ¿algunas personas quieran como un beneficio propio más que un beneficio 

común? ¿Cómo hacen para digamos sobrellevar o hacerle frente a este tipo de situación?  

Gestora: Sí, digamos que aquí hay un chico que también desde que inicié pues más 

machista, mejor dicho, no me puede ni ver hasta ahora, ehh… y la mayoría de los gobernadores 

ya al ver que él era super grosero conmigo, ehh… entonces ellos miraban ehh… y le decían: no, 

es que usted no es indígena, usted aparece en el cabildo porque usted se quiso afiliar, entonces yo 

era como a defenderme y todos esos procesos. También acá, no son solo los gobernadores, sino 

también acá son dos organizaciones como tal que los lideran a ellos que son la CIBA y la Uribá 

que están en Buenaventura, entonces una vez, un gobernador Frantoni, precisamente que él es un 

poquito como groserito, en una reunión que tuvimos en la UCEVA, ehh… él empezó a decir: no, 

que ella hace un trabajo súper bien, y el otro empezó a decir: es que esto, esto, él siempre le 

encuentra, pero a todo. Si uno hace las cosas bien, está mal y literal, entonces, ehh… digamos que, 

él salió como a defenderme, digámoslo así Frantoni, porque él es uno de los más beneficiarios 

también de las cosas y proyectos que nosotros sacamos y que realmente ha visto el trabajo. Y 

después de la reunión, los de las organizaciones lo llamaron y es tanto que le iban a dar el castigo 

con el guardia mayor porque le decía: no, es que usted no tiene por qué defenderla a ella porque 

ella no pertenece a nuestra comunidad, sino que usted tiene que defender es al otro que si pertenece. 

Y claro, como hizo quedar mal al otro, ya le iban a dar era el castigo a él, y la verdad los castigos 

de ellos son muy duros.  

Entrevistadora 2: ¿Y cómo son esos castigos?  

Gestora: Pues, como tal los de acá, no los he evidenciado. Donde yo estudié, tenía unas 

compañeritas emberá-chamí, que una vez alguien de la comunidad robó y lo amarraron una semana 

a un árbol grande y no le daban comida y pues obviamente le daban golpes y de cierta manera, 
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depende del delito o de lo que haya realizado, ehh… también no tiene participación, ni voz, ni 

voto.  

Entrevistadora 1: Usted Elizabeth, nos podría compartir ¿Cuál es el papel de un 

gobernador indígena?  

Gestora: Claro que sí 

Entrevistadora 2: ¿Cuál es el rol que representa? ¿Qué es lo que hace? 

Gestora: El gobernador o esa primera autoridad tradicional, ese es el líder de toda esa 

comunidad que ellos manejan de todas esas familias y después de que nosotros como tal de la 

alcaldía los posesionamos que es donde verdaderamente el municipio reconoce, y reconoce que 

esas comunidades están acá sentadas, respetamos todo el tema cultural. Ellos con ese papel, que 

es firmado por el alcalde, también pueden empezar a gestionar, empiezan a gestionar desde las 

organizaciones donde pertenecen porque a ellos constantemente desde el Ministerio del Interior 

les llegan unos recursos, entonces ya con eso como tal a gestionar y a tocar puertas. Nosotros desde 

la coordinación, digamos que les hacemos un acompañamiento y somos garantes de eso, y en 

nuestro contacto directo, es ese gobernador que es como tal el líder de esa comunidad, y se ha visto 

mucho la pregunta que me decía ella era que hay muchas comunidades que me manifestaban que 

ese gobernador me decía: no, es que yo salí beneficiario en Colombia Mayor o el Ingreso Solidario, 

pero nosotros cuando recibimos el dinero tenemos que darle 20.000 al gobernador, entonces a 

nosotros no nos queda. Yo les decía, pero por qué tienen que darle ese dinero a él, entonces ellos 

me decían: no, porque es que él nos dice que como él nos hace el favor de llevarnos los papeles, 

entonces pues nosotros tenemos que pagarle a él. Entonces yo les decía, no, la mayoría ya tiene mi 

número de celular, pues yo les explicaba que esos beneficios que ellos tienen son solamente para 
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ellos o la familia y que todo es totalmente gratuito, que la inscripción en Colombia Mayor no 

cuesta, que la inscripción para Familias en Acción o jóvenes no cuesta, entonces ya ellos me llaman 

y me mantienen diciendo: ¿Ya me llegó el subsidio? Y me dan el número de cédula y yo ya les 

averiguo, pero también no podemos…y ellos me decían: pero no le vaya a decir al gobernador 

porque luego ellos van y me regañan a mí porque también son un poquito jodidos. Entonces, ehh… 

se ha visto demasiado eso de que aquí se está manejando tipo corrupción prácticamente eso, de 

que si le van a hacer un favor entonces también tienen que dar 20.000 pesos.  

Entrevistadora 2: y en cuanto a esos pequeños actos de, pues, de corrupción, digamos 

que, hay algún tipo de o digamos que ustedes por no entrar en controversia ni en problemas, 

digamos que no… no le dicen a la persona 

Entrevistadora 1: (inteligible) 

Entrevistadora 2: Exactamente ¿Qué pasa allí cuando sucede ese tipo de cosas? 

Gestora: nosotros lo manejamos internamente ¿por qué? Porque digamos, si yo voy y le 

digo, el gobernador me va a decir: ¡no! Yo no hago esto, que no. Y van a ir como en contra de la 

persona que me dijo, entonces yo lo manejo internamente, yo ya los tengo identificados, o cuando 

hay beneficios, no solamente es lo que ellos me pasan, los cinco, la familia prácticamente, sino 

que yo los tengo identificados, quienes hacen falta y quienes verdaderamente necesitan. Entonces, 

yo personalmente cuando hay ayudas o cosas, yo los llamo y yo misma voy a entregárselos y me 

verifico que verdaderamente se le haga llegar esa ayuda o que verdaderamente, ehhh… cuando 

tengan que hacer una vuelta o a preguntar de algún programa, para que no bajen hasta chiminangos, 

yo misma los llamo, les pregunto y ellos me dan con el número de la cédula y ya ellos les verifico 

y les aviso. Pero lo manejamos internamente. 
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Entrevistadora 1: Elizabeth, además del gobernador ¿Quiénes tienen la autoridad allí en 

la comunidad? ¿Es el gobernador? O ¿hay un cabildo? ¿Quiénes son? ¿Cuéntenos cómo funciona? 

Gestora: listo, el cabildo y el resguardo siempre manejan esa mesa directiva, en esa mesa 

directiva que ellos tienen, primero, la primera autoridad que en este caso es el gobernador. Tienen 

también la segunda autoridad, que es cuando no está el gobernador reemplaza al gobernador, tiene 

el tesorero, ehh… tienen el guardia mayor y tienen a secretaria.  

Entrevistadora 1: y entre ellos es que se toma las decisiones para lo que pasa con la 

comunidad ¿sí? 

Gestora: ujumm… y ellos siempre como tal lo conciertan, sino que … también manejamos 

nosotros unas mesas de concertación donde el municipio concertar y saca acciones en ehhh… 

digamos ahí, en ese espacio es donde verdaderamente las comunidades tienen la gran participación 

para exigirle al municipio, ahí es donde están los secretarios y el alcalde, pero, pues 

lamentablemente por pandemia en esas mesas de concentración, ehhh… el año anterior se les 

dieron cumplimiento a las tres, pero, solamente ahí participaba el gobernador, porque como son 

muchos, las aglomeraciones pues no se podía. Y con ellos lo hicimos, gobernadores presenciales, 

nosotros les garantizamos la conectividad y secretarios y alcalde virtual. Entonces ahí no han 

tenido participación las demás mesas directivas. 

Entrevistadora 1: claro 

Entrevistadora 2: Ehhh, Elizabeth, en cuanto al tema, pues de las regalías ¿Ustedes 

cuentan con un asesor? O esto digamos ¿ya lo maneja directamente el gobernador?  

Gestora: ¿Lo de qué? ¿Lo de regalías?  
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Entrevistadora 2: Sí, el tema digamos, de los dineros que se manejan para la comunidad.  

Gestora: sí, el único, pues digamos como tal, de la alcaldía no hay un presupuesto 

solamente dirigido para comunidades indígenas. No hay, digamos, a veces como para viáticos para 

ellos, pero, lo único que recibe transferencia monetaria es el resguardo Achiró que está en altos 

del Rocío, con ellos, pues como todo va desde el ministerio del interior, ellos cada año nos dan, 

ellos hacen una asamblea de todo el resguardo, en el cual se ponen de acuerdo y colocan las 

primeras necesidades de ellos ¿cómo se hizo el año anterior? Por ejemplo, ellos colocaban: 

necesitamos zinc, marranos, abono. Todo lo que necesitaban y ¿nosotros como nos verificamos 

que tengan toda la participación todas las familias o la comunidad? Les solicitamos también las 

firmas y huellas de cada una de las personas de ese resguardo, se hace un contrato con ellos y 

donde firma como tal el gobernador y se manda al ministerio del interior, ya del ministerio del 

interior a ellos siempre anualmente les llega 30 millones de pesos y… pero todo se utiliza 

solamente para las cosas que ellos piden en ese contrato. Y el año anterior, digamos que, nosotros 

ehh… el almacén que les entrega esas cosas a ellos, empieza a competir, porque se abre una 

convocatoria y ahí sí se inscribe como tal el almacén que quiera participar, pero por petición de 

ese resguardo, desde el año anterior, Altos del Rocío les queda más cerca Sevilla que acá Tuluá. 

Entonces ellos solicitaron que el almacén que les fuera a dar esas cosas fuera un almacén de Sevilla 

que siempre les ha dado como el apoyo, cuando ellos necesitan sacar cosas, van y allá les fían y 

así, entonces se hizo directamente ese contrato con ese almacén de Sevilla y a nosotros tipo 

noviembre, con la secretaria de bienestar social fuimos hasta allá hasta Sevilla a hacerle la entrega 

de toda esa trasferencia de lo del contrato de lo que ellos mismos solicitaron y así se va a manejar 

cada año en cuanto a la solicitud que ellos más necesiten, son los únicos que reciben como tal 

transferencia monetaria, de resto de las comunidades la verdad no hay quien les dé como ese apoyo, 
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la misma alcaldía la verdad, pues, no hay un presupuesto para ningún eje poblacional. Todo lo que 

se ha hecho hasta para refrigerios, jornadas o cosas así, ha sido con gestión, la verdad a veces nos 

toca trabajar hasta con las uñas para sacar todo lo que se hace con ellos porque los únicos que 

reciben transferencia monetaria es el resguardo y no se puede modificar, no se le puede entregar a 

otra persona nada.  

Entrevistadora 1: Bueno, y esas ayudas ¿Qué es lo que más cubre? En esas ayudas… 

¿Qué es lo que se cubre en este momento con las ayudas que tiene el municipio?  

Gestora: Ehh… digamos que en cuanto, a mercados, a mercados, ahora quince……. 

Ehh…el domingo pasado estuvimos entregándole a veinte familias que precisamente también 

salen a mendigar, ehh… los mercados que estamos entregando en el éxito que eran de 370 mil 

pesos cada uno, fueron super felices, llevaron leche, de todo. Y nosotros, es que… digamos que 

nosotros desde la secretaria de bienestar social tenemos unas funciones ¿no? Que, por ejemplo, las 

mías son muy básicas, por ejemplo, atención psicosocial, jurídicas, hacerles acompañamiento, 

hacer derechos de petición, digamos que son muy básicas. Pero, yo hago mejor dicho con eso mil 

cosas, porque yo a veces no me baso solamente en lo que me exigen en mi contrato, porque ahí 

cada vez me pagan y ya. ¡No! Yo siempre estoy como gestionando, estoy logrando hacer la 

articulación con la profesora del Sena para volver a dar el curso, vamos a hacer jornadas deportivas, 

el día… el 21 es el día internacional de la discriminación racial, el 26 vamos a tener una jornada 

masiva con todos los niños de la comunidades en el parque de la primera infancia, vamos a hacer 

ehhh… jornadas deportivas, yo estoy en, como cuando mantienen teniendo muchos niños también, 

que el registro civil, que vea, que en la clínica me necesitan porque llegó una persona y no 

encuentra la familia, corra para allá. Entonces, a veces es más como el trabajo que se hace porque 

verdaderamente a mí me nace trabajar por esas comunidades, por mis raíces, y no tanto por lo que 
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se basa en el contrato la verdad, porque la verdad mis actividades son como cuatro y son muy 

básicas, que eso a veces, la atención psicosocial que esa yo no la puedo realizar porque la hace el 

psicólogo, pero son otras actividades que… que la verdad esas son como las que le llenan a uno 

literal 

Entrevistadora 1: claro 

Gestora: y lo motivan, lo motivan a uno para seguir trabajando porque la verdad se ha 

visto beneficiados, y como ver a esos niños ya felices, participativos, entonces la verdad sí. 

Entrevistadora 1: Elizabeth, ehh… por ejemplo, si habláramos cómo son esas condiciones 

de la comunidad, por ejemplo, en cuanto a agua potable, red eléctrica ¿Cómo viven las 

comunidades en la satisfacción de esas necesidades básicas? ¿Cómo están esas comunidades en 

este momento?  Usted nos hablaba que internet es muy complicado, o sea, ¿ellos allá en sus 

comunidades no tienen internet?  

Gestora: No, ninguno  

Entrevistadora 1: ¿red eléctrica?  ¿Alcantarillado? ¿Agua potable? 

Gestora: Sí, no, los únicos que no cuentan con eso son los dos cabildos que están en La 

Balastrera , ya que sabemos que La Balastrera es una zona de invasión, entonces a veces, no 

podemos como tal entrar allá porque cuando pasó lo del vendaval que se llevó techos y todo, yo 

fui e hice la gestión de riesgos con la misma alcaldía y me dijeron: no, es que yo no puedo apoyarla 

porque allá es una zona de invasión, entonces yo llegaba y yo le decía: pero igual, esas 

comunidades están ubicadas allá, pertenecen al municipio, y ahí tuve como, pues como … 

Entrevistadora: inconveniente  
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Gestora: Sí, como un inconveniente con él. Entonces yo empecé a hacer una articulación 

con una empresa privada que es Mundo Alitas. Un muchacho que la verdad súper colaborador, y 

yo le dije: no, es que necesitamos porque allá hay unas casas afectadas, o sea, se mojó todo, los 

colchones se mojaron, los papeles de ellos. Entonces yo hice esa gestión, nos articulamos, 

compramos tejas de zinc, amarras, les llevamos colchones, cobijas, ropa, todo. Y ahí entonces de 

cierta manera también me llamaron pues la atención porque me decían: cuando usted vaya allá, 

ehh… no, digamos, no vaya tanto como en tema de coordinadora porque eso es zona de invasión, 

y usted al pertenecer ahorita al municipio, pues no le puede dar ese apoyo, porque así van a decir 

que el alcalde está apoyando que ellos estén allí invadiendo. Entonces, a veces si es como 

complicado, allá todos se bañan, cocinan con el agua de la acequia que pasa por ahí, energía, la 

mayoría de las casas tiene energía pero es porque cogen los otros cables que pasan por ahí y sí, la 

verdad allá no hay agua potable, tuvimos el año anterior en febrero un caso de desnutrición con 

los niños, constantemente allá también, pues se ve mucho eso, el agua también ehhh… hicimos 

también jornada de desparasitación porque los niños pues de cierta manera también se ven 

afectados.  

Entrevistadora 1: y en las otras comunidades si existe alcantarillado, agua potable y fluido 

eléctrico ¿En las otras cómo es? 

Gestora: Sí, sí, sí en las otras sí, todas están digamos que ahorita bien. Las únicas que están 

como un poquito mal de estado son las de La Balastrera, los dos cabildos, ehhh… de igual manera, 

ellos llevan allá muchos años. El cabildo más viejo está desde el 2001 ahí asentado. Entonces de 

cierta manera yo les decía: ehhh... si de pronto hubiera un lugar donde trasladarlos, o que nos 

hicieran digamos… o que el alcalde nos diga, vamos a quitar La Balastrera y la carrilera ¿Ustedes 
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se irían de allí? Y decían que no, porque ellos ya se sienten como tal ahí identificados y les gusta 

donde están, ya se acomodaron con lo que tenían. 

Entrevistadora 1: y ¿de quién es esa parte? esa zona es del rio o ¿cómo es? 

Gestora: no, ehh… eso es como de, creo que eso le pertenece como a la gobernación, pero 

eso no pertenece acá al municipio  

Entrevistadora 1: ¿O tiene dueño privado? 

Gestora: No, no, no tiene. Eso le pertenece a la gobernación. Aunque me parece que, como 

eso, ahí pasa como tal la carrilera, entonces eso no lo pueden tocar y las casas están del lado, y al 

principio a mí me daba también miedo entrar ahí, y desde la carrilera… y al principio pues a mí 

me daba también miedo entrar allá, porque decían: no es que allá es una olla y no. Y yo 

constantemente ya voy, me permiten entrar porque allá también respetan demasiado a las 

comunidades indígenas. Acá ellos tienen como un espacio, y acá los blancos, les dicen ellos. 

Entonces, desde la carretera principal, hasta la última casa, caminando son tres horas hasta la 

última casa.  

Entrevistadora 1: ¡eso es bien grande! 

Gestora: Sí, y entonces han ido construyendo, y están construyendo más, eso es, mejor 

dicho… 

Entrevistadora: ¿Cuántas familias hay allí indígenas? 

Gestora: cuarenta familias, veinte por cada cabildo.  

Entrevistadora 1: ¡Ahh! Es que se creció bastante. Bueno, y bueno Victoria ¿tú tienes 

alguna otra pregunta?  
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Entrevistadora 2: Ehhh… no, no, no. Yo creo que hasta ahora todo… 

Entrevistadora 1: Bueno, ehhh… para finalizar Elizabeth, aunque uno nunca realmente 

finaliza, uno nunca realmente finaliza estos conversatorios, uno quiere saber más y más. 

Seguramente te vamos a invitar a una nueva, a otra entrevista, donde nos puedas contar otras cosas 

más, pero, para no cansarla tampoco, porque ya llevamos una hora aquí en este conversatorio. 

Ehh… ¿Cuál es la proyección o las proyecciones que usted como gestora esperara lograr que se 

generen, que se logren hacer con su comunidad indígena o con esas comunidades indígenas porque 

ni siquiera podemos hablar de una, sino de comunidades indígenas?  

Gestora: ehhh… primero, yo ahora, la próxima semana también voy a empezar a hacer 

una sensibilización, de que no solamente nosotros los que manejamos las comunidades indígenas 

sepamos cuantos cabildos hay o cuantas comunidades hay acá en Tuluá porque se ha visto que la 

mayoría siempre dicen: está mendigando el indígena, entonces obviamente los demás 

gobernadores también, y las demás comunidades se sienten afectadas porque ellos no son los que 

están mendigando, pero dicen: no, es que todos los indígenas salen a mendigar, entonces juzgan a 

todos. Yo voy a empezar, ayer solicité a planeación el mapa de Tuluá porque voy a empezar a 

hacer un player en el cual en el mapa voy a ubicar dónde están esos cabildos, que comunidad son 

y como son los rasgos, voy a colocar una foto de cada comunidad para identificar también los 

rasgos y así voy a empezar a hacer una sensibilización ehhh…. en la alcaldía, vamos a sacarlo 

también por medios para que la gente también como que conozca, identifique y respete a esas 

comunidades indígenas. Y quiero, y estoy logrando hacer más participación en ello, ya logramos 

como tal de que ya el machismo pasara un poquito al lado y ya la verdad me aceptan, ya aceptaron 

de que hay una gobernadora indígena que va a trabajar demasiado por la comunidad. Ehhh…. 

Estamos generando muchos espacios de participación también de las niñas, ehhh… las niñas 
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también a veces no identifican como tal los niños las emociones, entonces quiero trabajar 

demasiado que ellos vean mayor participación y así incentivarlos, yo sé que también al iniciar yo 

van a ver que si se puede como tal salir adelante, que si uno tiene metas puede lograr como todo 

lo que uno se proponga, y quiero ser también, ahorita como coordinadora ehhh ese reflejo de que 

verdaderamente se pueden cumplir las cosas que uno quiere y trabajar bien por la comunidad. Ayer 

preciso, en el curso de inglés, había una niña de dos añitos que se llama Sofía, le decía, le decía, 

mientras las hermanitas estudiaban en el curso de inglés, entonces yo me puse al ladito de ella y 

yo le decía: hazme en un ladito lo que te ponga feliz y al otro lado lo que te ponga triste. Entonces, 

ella al final en lo feliz, pues dibujó un perrito, un gatico y al ladito y al ladito hizo un animal, yo 

le decía ¿qué animal es? Soy yo, yo soy un animal, entonces yo le decía: ¡no! Tú eres una niña, y 

me decía: ¡no! Yo animal cocodrilo, entonces me decía que se había hecho ella misma y que ella 

era un animal. Entonces, a veces como ayudar también a los niños porque a veces no identifican 

las emociones, no saben que los pone felices, que los pone tristes, la mayoría ya niñas grandes no 

saben escribir el nombre. Ehhh… yo he participado ehhh… en la foto que tengo de perfil es de un 

casting que se hizo acá en Tuluá con un estudio de belleza en la cual pedían como mujeres de 

diferentes rasgos físicos, ehhh… yo quedé ahí, con eso no quería como ¡ahh! Es que ya se cree 

modelo, no quería incentivar y mostrarles a ellas que nosotros tenemos una belleza totalmente 

diferente a las demás y si nosotros logramos como mujeres indígenas tener más participación y 

lograr que otras personas ehhh… también logren participar con lo que uno haga, la verdad ehhh… 

uno va a lograr grandes cosas, no solamente por uno, sino que también por todas las demás  

Gestora: No, tranquila que yo también estoy súper emocionada  

Entrevistadora 1: Elizabeth yo le dije a usted que… que era la última pregunta, pero es 

que con lo que usted acaba de responder me queda una pregunta, me disculpa, ehhh… ¿Existe 
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alguna estadística sobre empleo? ¿En que trabajan? ¿Cuál es la actividad productiva de estas 

comunidades? ¿En qué trabajan las mujeres, los hombres? ¿De qué se sostienen? Usted nos 

mencionaba pues que hacen artesanías algunas personas y las salen a vender, ¿Qué más hacen? 

pero ¿Existe alguna estadística, algún censo que se haya realizado que nos de datos? ¿a qué se 

dedican estas familias aquí en Tuluá? ¿De que sobreviven? ¿existe mendicidad? 

Gestora: Sí, en la zona rural todos los gobernadores como tal trabajan en el campo, ellos 

mismos son como autosostenibles y acá en Tuluá la mayoría no tiene un trabajo como tal estable, 

es de manualidades, de la mendicidad ehhh… los de La Balastrera en un cabildo trabajan en … en 

lo de la caña, que les queda cerquita, ellos van hasta allá, también en el campo, ehhh… los de 

Nariño, pues, ellos son como más organizados también, yo la verdad, digamos… están bien, 

también pues, los de Nariño, la gobernadora y otra hermana, trabajan también en la alcaldía, en la 

secretaria de educación, ehhhh… de salud, perdón. Y los Wounaan que están en Aguaclara ehhh… 

ellos como tal también trabajan en una empresa de asir el campo, trabajos del campo.  

Entrevistadora 1: pero ¿existe, hay un censo, es decir información por familia? ¿Cuántas 

personas trabajan? ¿En qué trabajan? ¿Cuáles son sus ingresos? 

Gestora: Sí, pues nosotros estamos haciendo con el censo, les tomamos unos daticos 

adicionales que nosotros necesitábamos, entonces estamos como en esa construcción de saber 

cuántas como tal tenemos acá, y en esas colocamos ese datico, pero todavía estamos como en la 

construcción 

Entrevistadora 2: tengo una última pregunta para finalizar, Elizabeth ehh… ¿Cómo cree 

usted que la comunidad en sí misma se visualiza a futuro? O sea ¿Cómo crees que ellos mismos 

se perciben?  
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Gestora: no entendí  

Entrevistadora 2: digamos que dentro de todos los procesos que usted ha llevado a cabo 

ehhh…. Y que usted ha podido entrar y conocer ¿cómo piensan? ¿Cómo viven?  ¿Cómo cree usted 

que ellos como individuos se visualizan?  

Entrevistadora 1: a sí mismos  

Entrevistadora 2: exactamente, a sí mismos. O sea, no usted como gestora ehhh… sino 

digamos ellos, ellos como personas que hacen parte de esa comunidad, o sea cómo crees que, o 

sea que ¿Qué creerías tú que… que es lo que piensan ellos? ¿Qué quieren a futuro? 

Gestora: sí, pues con ellos, de lo que hemos hablado, por ejemplo, con los que tienen como 

tal los emprendimientos, quieren que esos emprendimientos como tal sean un total éxito, aunque 

a veces ahorita, o ellos ya llevan vario tiempo, pero no ha habido como tal ese apoyo ehhh… 

Quieren seguir como tal con lo de las manualidades, ehh… yo creo que todas las comunidades 

quieren, pero a veces no hay los recursos de como comprar las chaquiras u otros hacen otras 

manualidades que son, los Wounaan hacen manualidades con… con la cosita de la palma que hay 

en El Chocó, entonces eso por ejemplo sale muy costoso, no lo han podido lograr porque no hay 

como tal ese presupuesto. Pero, ellos lo que quieren a futuro es poder tener cada uno como su 

emprendimiento, tener ehhh… mayor participación, todavía generar demasiado todo el tema de la 

danza que no se pierda ehhh… también el dialecto, aunque acá, nos han solicitado también que 

enseñar, y que no se pierda como tal todo el tema de su lengua nativa, ehhh… pero también 

buscando como tal que ellos reciban un incentivo económico. Entonces, a veces también es difícil 

como tal nosotros porque no lo hay o a veces nos toca enserio de las uñas todo gestionado, que vea 

que conozco a Fulanito y que colabóreme hagamos esto. Entonces ¿cómo yo los identifico? La 
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verdad al principio yo decía: ¡no! Ya están acostumbrados y la verdad ahora, todos, todos los niños, 

ahora los jóvenes tienen muchas ganas de salir adelante, o sea, se les ve la emoción, ehhh… se les 

ve como esas ganas de poder ayudar a esa comunidad, a su familia. Muchas de las jóvenes ahora 

me han solicitado cómo hacen para planificar, muchas se han dado cuenta también de que la 

verdad, ehhh… obviamente se respeta la cultura, pero a veces pues tener hijos, hijos, pues de cierta 

manera a ellas las va a estancar, ya que el hombre les va a exigir que ellas solamente estén ahí. 

Ellas dicen: ¡no! Yo no quiero tener, por ejemplo, marido, yo no quiero tener hijos. Entonces, ellas 

ya están solicitando como tal todo el tema de planificación, ya se están dando cuenta que hay 

mucho más allá que solamente quedarse estancada. Obviamente, uno respeta que pertenece a esa 

comunidad, a ese resguardo, a ese cabildo. Pero hay mucho más allá, digamos en esa cultura de 

tener hijos y quedarse como tal ahí estancados. Entonces, la verdad ehhh… se ve muchas ganas de 

salir adelante, y hacer más allá de lo que todas las comunidades como en sí hacen.  

Entrevistadora 1: ¿Dentro de estas proyecciones que es lo que quieren las comunidades 

se menciona en algún momento retornar nuevamente a sus comunidades, a sus territorios 

originales? Porque es que los indígenas son dueños de territorios, mientras que aquí están 

invadiendo terrenos, donde ellos llegan, pero ellos tienen territorios propios ¿en algún momento 

se habla de retornar a esos territorios? ¿se ven las comunidades construyendo futuro en sus propios 

territorios? 

Gestora: no, ehhh… la verdad ellos dicen que la verdad se quieren quedar acá , ya tienen 

formado como cada uno su familia, ya están asentados, ya tienen como tal pues las casitas, los 

otros la finca, pero desde mi punto de vista, pues, no lo hablo como alcaldía ni nada, desde que 

empecé como tal en este proceso, me lo he disfrutado al máximo, he aprendido, aunque al principio 

lloraba porque no me sentí como tal capaz ehh… y me decían, porque ellos me lo han dicho, yo 
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quiero que usted se afilie a nuestro cabildo porque de las organizaciones están pidiendo hojas de 

vida de las personas que conozcan demasiado ese tema. Entonces yo les decía: ¡no! La verdad, 

pues no, porque yo no pertenezco a ninguno de sus cabildos, es una falta de respeto también, yo 

tengo mi resguardo, yo pertenezco a una comunidad y, de cierta manera, no quiero como eso, el 

beneficio propio. Porque digamos, allá obviamente, económicamente, en esas organizaciones 

pagan bien. Pero ya ellos ya buscan como bachilleres, universitarios y que conozcan del tema. 

Pero, ayer precisamente hablaba con mi jefe y yo le decía y le agradecía como por darme la 

oportunidad de aprender demasiado de este proceso y poderles ayudar a ellos, la verdad a mí me 

nace, me llena en el alma y a un futuro, yo pienso también educarme, yo quiero estudiar trabajo 

social y me pienso regresarme a mi cabildo a Nariño y pienso también como poder aportarle a allá 

de todo ese conocimiento que yo he tenido, trabajar demasiado con los niños, y con esa comunidad 

que de pronto no aproveché, y me vine muy pequeña de allá, y si me pienso regresar allá y mi 

conocimiento aportarlo como tal a ese resguardo. 

Entrevistadora 1: Bueno Elizabeth, nos queda realmente expresarle nuestras infinitas 

gratitudes de verdad por toda su amabilidad porque usted ha sido muy generosa con nosotras, con 

la manera en que nos ha compartido sus experiencias, sus conocimientos, su vida como tal y sus 

proyecciones. Y pues, felices nosotras de poder estar en el proceso de este proyecto porque de 

verdad es un aprendizaje muy grande, por tu total disponibilidad, muchísimas gracias y pues, 

seguiremos en total contacto porque usted hace parte de este proyecto. 

Entrevistadora 2: Sí Elizabeth, muchísimas gracias de verdad por permitirnos conocer un 

poquito porque es un mar de conocimiento todo este tema, de verdad muchísimas gracias por 

permitirnos adentrarnos a este mundo, que por lo general es muy desconocido para muchas 

personas. 
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Gestora: Sí, muchísimas gracias a ustedes. La verdad hoy también me expresé como no lo 

había hecho con nadie, pero me gusta, me gusta además que las demás personas conozcan 

demasiado de estas comunidades, de cómo funcionan, cómo son, de dónde vienen. También me 

encanta expresar de donde verdaderamente soy, quién soy. Y no, la verdad feliz, feliz y sé que este 

proyecto va a beneficiar a muchos de estas comunidades y sé que ellos también van a estar felices 

y no, la verdad muchísimas gracias a ustedes 

Entrevistadora 1: Inmensamente agradecida, bueno para las dos, que tengan un feliz día 

y seguimos en contacto.  

Entrevistadora 2: Bueno, que estén muy bien 

Gestora: Feliz día  

 

Anexo I. Entrevista a Líder Social Indígena (LSI) 1 

E1: esa es como la dinámica, se llama escuela intercultural 

LSI1: escuela intercultural 

E1: entonces nosotros habíamos hablado con la gestora y la intención fue comunicarnos ya 

con los líderes propios de cada comunidad 

LSI1: ajá  

E1: para ver ustedes ¿que sienten?, ¿qué piensan?, ¿si les interesa?, Si no les interesa? ¿Si 

les gustaría trabajar con nosotros? ¿Y cómo podríamos desarrollar este proceso?  
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LSI1: pues hermano, pues primero darle gracias a Dios y uno como Emberá, pues por 

ejemplo mi nombre es Frank Gutiérrez Henao, yo llevo por ahí 20 años liderando el cabildo, la 

comunidad, nosotros vivimos aquí en la Balastera al pie de la carrilera, yo manejo 20 familias y 

pues los que estamos allí somos pues víctimas, desplazados por la violencia, por el conflicto y por 

ese lado pues se necesitan muchos beneficios, recursos y también pues en el municipio somos 9 

cabildos que ya reconocidos  prácticamente con la posición de la Alcaldía del municipio, sino que 

para uno tener el reconocimiento tiene que estar ya directamente afiliado a una organización ya 

como la ORIVAC, La ACIVA, ya pues el ministerio del interior, ya prácticamente que uno esté 

en todo dentro de la plataforma, entonces allí ya uno prácticamente puede acceder a lo que son las 

programas del estado, por ejemplo este que usted me acaba de comentar pues prácticamente pues 

es como un proyecto beneficiando al cabildo y a la comunidad, no solo al de nosotros también hay 

territorios, resguardos pues que ya prácticamente ya está reconocido por el ministerio y todo eso , 

y ya tienen la forma de a dónde tener muchas, mucho de cómo actuar con el proyecto. 

Por ejemplo arriba en el Toche hay unos territorios los Misak, los Guámbianos , por 

ejemplo cada en el municipio hay como 3 clases de pueblos indígenas, están los Wounaan que son 

pues del Pacífico, los que andan así pintados, con collares, mucha cosas cosa así, con paruma 

también un cabildo es de esa gente acá en el pueblo y los Misak, los Guámbianos pues lo que son 

de allá arriba de la parte arriba donde pues ellos cultivan prácticamente dónde hay, o donde ellos 

mantienen cultivando mucha así como banano, café, muchas cosas así diferente entonces también 

pertenecen al municipio entonces sería bueno un proyecto de esos como trabajar como ampliado 

con los pueblo y también pues socializando ahí entre nosotros los cabildos y pues también una 

unidad allí que de verdad pues la universidad quiere hacer una programación hacia nosotros, un 

beneficio, pues sería bueno de que el proyecto fuera como quien dice con ampliación, o sea como 
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ampliado como quien dice trabajamos con los 9 Cabildos, con nosotros, porque o sea somos 9 

Cabildos que ente Misak, Guámbianos , Emberá Chami, entre Wounaan y todos loque estamos acá 

prácticamente ya posesionado por el alcalde y todo eso , y ya reconocidos por la organización y 

ya, así de ese lado pues se ha buscado el medio, mirando a ver de qué otro, alguna identidad pueda 

tener en cuenta cuánta a nosotros los Emberá. 

E1: nos había contado un poco que usted estaba a cargo de ¿20 familias o eran nueve? 

 

LSI1: no, o sea yo manejo, el cabildo de nosotros se llama Comunidad Zomborica, la que 

está ubicada por campo alegra , o sea en la casa 3 , vía Campo alegra municipio de Tuluá, 20 

familias, nosotros  somos pues desplazados, víctimas por el conflicto entonces ya allí nosotros 

creamos un cabildo, una comunidad que así lo tomos pues la organización y así lo tomaron pues 

los municipios, y tenía que crear un cabildo, una comunidad directamente así como dice el estatuto 

donde dice que desde que uno sea indígena así hayan 3 familias dicen que ahí es una cabildo una 

comunidad, así lo dice el estatuto, entonces así creamos ya un cabildo, una comunidad y allí 

estamos ubicados, ahí vivimos hace 20 años y hace 20 años pues he estado volteando, más que 

todo pues la necesidad de nosotros es el territorio, la finca, el resguardo así como tiene mucho 

indígena, mucha gente, entonces sino que para uno conseguir un territorio es muy complicado por 

el estado es muy difícil, porque este mire yo, yo he sido pues una persona muy hábil porque usted 

sabe, pues gracias a Dios pues yo terminé 11 y todo eso, y pues he hecho mucho curso, mucha 

carrerita por ahí unos que otros, entonces así he estado gestionando, volteando a ver si consigo 

unos territorios para los Emberá  y entonces, a más con esta situación se  ha volteado todo, entonces 

en eso estamos, pero gracias a Dios ahí vivimos a la manera de nosotros pero de  igual manera 

también hemos estado reconocidos por la organización y también ya por el ministerio, entonces ya 
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es como más, ya no es complicados sino que es más, la prioridad es el cabildo ya para la compra 

del predio, entonces ahí ya como que, pues ya pues ya uno ahí va dándole hasta que nos den la 

tierra y así en eso estamos, y así hemos estado todo el tiempo. 

E1: ¿a qué se dedica su comunidad o en que se caracteriza, que hacen? 

LSI1: pues hermano, usted sabe que el cabildo allí donde nosotros estamos, uno hay que 

ser realmente franco y sincero ante los ojos de Dios, porque a mí me ha gustado es, como quien 

dice, me ha gustado es que la gente entienda y también entender, y que la gente conozca bien del 

cabildo, de la comunidad, como le he dicho yo no solo aquí, sino en la alcandía. Donde a uno Pues 

que lo entrevisten y con la organización, con varios pues de cualquier ONG, lo que pasa es que 

nosotros donde estamos ubicados ese es, o sea nosotros formamos el cabildo, una comunidad que 

porque nosotros estábamos ahí en la situación, pues todos los que estamos ahí somos víctimas, 

desplazados, otros vienen así del Cañón de Garrapata , otros que vienen del Choco, otros que viene 

del Caquetá , por ejemplo en mi caso soy Caqueteño, soy de Florencia y otros que vienen de San 

Antonio así, otros pues que están desplazados del Putumayo. Usted sabe que hoy en día hay mucha 

cosa, que sabe que el conflicto ya es a nivel nacional ya la gente prácticamente uno no, no se puede 

meter tan adentro de la montaña, porque lo desplazan de una a uno, entonces por ese lado mucha 

gente que se declaró y en la personería, en el alcandía  entonces ahí nosotros formamos, hicimos 

el censo, el acta, y ya prácticamente hicimos reunión entre niños, niñas, ancianos, mujeres, 

hombres, todos los directivos ya hicimos el cabildo, entonces allí  se creó la comunidad Zomborica 

que está ubicada en la casa 3, vía Campo alegre , municipio de Tuluá, que ya pues el alcandía nos 

dio el reconocimiento de la posición y entonces ya con la posición entramos a la organización de 

la ACIVA donde nosotros pertenecemos, porque es que le Valle tiene dos organizaciones esta la 

ORIVAC y la ACIVA uno que está ubicado en el pacífico y otro en Cali entonces estamos ubicados 
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en el pacífico y ahí por el medio de ellos estamos haciendo labor, gestionando  lo que es el 

territorio, a ver si el estado en verdad, o sea el estado si ha ayudado pues en verdad a dado tierras 

a mucho indígena le han dado finca y mucha muchas cosas pues a mucho indígena pero pues usted 

sabe que eso era pues con Santos cuando en verdad decían , pues ese señor en verdad si ayudo.   

Aquí en el Valle hay muchos indígenas, cabildos que empezaron de un año, dos años les compro 

tierras, otros que ya tienen pues su territorio ya donde pueden trabajar y cultivar, entonces nosotros 

estamos en ese proceso, en esa vuelta estamos a ver cómo podemos salir de ese lugar, pues a no 

perder la tradición, la cultura, las costumbre y todo, usted sabe que nosotros los Emberá 

mantenemos así mucho entre los blanco, pero también conservamos el dialecto, la cultura, si me 

entiende, así  usted sabe que uno tiene que ante Dios uno tiene que ser correcto, humanitario y 

todo eso, pero ante todo eso de igual manera tiene que estar uno firme en eso. 

E1: caballero ¿usted cuál cree que son las principales problemáticas que tiene su 

comunidad? 

LSI1: pues, la verdad nosotros el problema que más hemos tenido, en verdad es el territorio, 

que nosotros tengamos territorio, porque es que la primer necesidad de uno, de nosotros lo 

indígenas, de los pueblos es el territorio  porque en el territorio, pues por ejemplo los cabildos, en 

el caso de nosotros ahora no tenemos ningún beneficio, ni recursos, prácticamente pues lo que da 

el estado prácticamente a uno no sirve porque uno prácticamente por ejemplo así como programas 

de… eso es así como para comprar un mercado y cosas, que uno se va a sostener no se sostiene, 

porque la verdad ya en el territorio ya está uno sembrar plátano, café, ya hay proyectos, ya hay 

muchos beneficios, pues mucha como quien dice entra mucho alimento y mucha programación del 

estado, ya entran transferencias  ¡ya!  pues ya los indígenas, ya ahí no tiene de como estar 

molestando a la otra gente ¡no! Sino que allí le van a, va a haber el sustento ahí, va a haber 
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economía para los indígenas, para que puedan trabajar, se puedan sostener de eso, pero hoy no. 

Entonces lo que uno busca es eso el territorio, muchas veces han pasado alcaldes, mucha gente acá 

en la alcaldía y preguntan a uno ¿Cuál es el beneficio que ustedes necesitan, más que todo?  Mas 

que todo lo que necesitamos es el territorio, para poder salir de allí, ir a cultivar, a sembrar , que 

cada familia tenga su rancho, su casa y que la familia pueda sembrar alimento, comida, que cada 

familia pueda vivir a su manera, que a parecer para mi concepto es eso , pues igual manera a eso 

es que hemos apuntado, por eso es que quería escuchar me decía Elizabet  “  Frank de pronto hay 

unos proyectos, algo, de pronto miran ustedes como pueden hacer, de que de pronto eran proyectos, 

algo ¡no! Pero de igual a nosotros nos sirve, claro a quien no, ¿Quién nos ha llevado un proyecto 

allí? Nadie, aquí la universidad ha visitado muchas veces allí abajo (Balastera) pero entonces no 

con proyectos, no, solo como por ir a analizarlo a uno, por ir a ver cómo vive, o por solo hacer 

trabajos no más, solo hacer preguntas y no más, ehh pasar unas tareas o trabajos no más y por solo 

preguntar y ya ,  hasta por esos lados no quería venir, porque como le dije a los otros compañeros 

“muchas veces va uno y no sebe con quien está hablando, ni entrevistando uno no sabe”, ohh 

nosotros los indígenas cuando manejemos la espiritualidad, donde uno manejes todo de la 

sabiduría ancestral ya prácticamente uno, como quien dice no se puede estar así como con todo el 

mundo, con todo el mundo no,  tiene que estar más bien retiradito , y más que hoy en día hay 

mucha cosas, situaciones que uno debe estar mejor retiradito, como quien dice alerta, porque si no 

paila,  entonces me vine porque pues mucha gente me ha llamado, un muchacho me dijo “ a esa 

reunión que va a ir usted va a ir, ¿Qué será, vamos nosotros?” yo dije “no sé, pues me han llamado 

a mi” hay un muchacho, sino que hay en la Balastera hay 2 cabildos, de ahí de donde yo vivo hacia 

abajo por la llegada de San Carlos hay otra comunidad, se llama comunidad Zomborica hay dos 

cabildos allí,  y abajo en Agua clara hay otro cabildo que es Wounaan que venían de por allá del 
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Pacifico,  que ellos son de bajo puerto terciario, son indígenas que vinieron de por allá es otro 

cabildo y en Nariño hay otro cabildos que se llama Nasa y son otro cabildo que están ahí, y de allí 

para arriba hay otro cabildo  que se llama Misak de los guámbianos y todo eso, otro dialecto que 

ellos manejan, también en el Toche hay otro cabildo que eso ya es territorio, resguardo, son Emberá 

Chami y más abajo hay otro resguardo otra comunidad, y de acá para arriba por Buga la grande 

hacia allá por Chorrera hay otro cabildo, también ellos son de que el estado le entrego una tierras 

nuevas a ellos, entonces formaron su territorio ahí  y están ubicados, ellos ahí han querido 

prácticamente así, que de pronto un proyecto o algo, que en verdad alguien le gestiones y que le 

ayude, en verdad ellos también han estado en esas. 

E1: ¿Cuáles cree usted que son los problemas internos que tiene su comunidad que se 

podrían trabajar? 

LSI1: pues en este momento lo que hemos venido mirando, prácticamente lo que yo he 

estado mirando quería que me colaboraran…. O sea, sino que nosotros hemos estado viviendo en 

medio de la cajonea, entre Emberá y los blancos, entre toda la población. Pues usted sabe que 

ahora en día prácticamente en la cuidad ya no es solo Cajuma sino ya hay más contaminación, en 

cambio donde nosotros vivimos hay muchos venezolanos, hay mucho Cajuma (los blancos) y 

también hay mucho afro, también hay junta acción comunal de los blancos, entonces allí hay 

muchas organizaciones, entonces aquí una tiza, aquí otra tiza …. y otro ponen una diferente, por 

ejemplo en el caso de nosotros ahora, estamos necesitando mas que todo es la… el problema eterno 

que tenemos es la… es que tenemos son los baños “¿si me entiende?” para uno ir a ensuciar, 

siempre ha tocado así el monte, no tenemos un baño adentro de la casa y en esa parte así han puesto 

mucha queja, mucha gente me ha dicho a mi “ve Frank póngase usted pilas con los baños y todo 

eso” para que los Emberá tengan su baño y todo eso, en ese lado hemos estado necesitando como 
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esa ayuda, de ahí para abajo hay como 30 casa de todos los indígenas, entonces por ese lado si me 

gustaría la ayuda interna como con los baños, con los pozo séptico para poder que ellos tengan un 

baño dignamente, agua si tienen ellos, si entra agua potable. 

E1: ¿acueducto o no? 

LSI1: si acueducto y la energía también, pero solo se estarían necesitando los baños. 

E1: ¿unidades sanitarias? 

LSI1: eso, exactamente, que nos colaboraran con eso sería hermoso porque la verdad 

porque los indígenas tendrían un servicio bueno. 

E1: ¿y cómo es la situación con esas otras comunidades que están tan cerca?  

LSI1: pues la mayoría, los Cajuma, los blancos, pues usted sabe que nosotros los Emberá, 

cuando hay una junta de los blancos nosotros no nos metemos con ellos ni ellos se meten con 

nosotros, de pronto cuando es un alimento, una ayuda, algo así que la organización o el alcaldía 

que nos pueda colaborar, ellos ya saben que cada comunidad tienen su familia, entonces se da a 

esa familia, ya el que no esté en ese censo en el acta ya no se colabora, porque así se ha manejado, 

así lo han manifestado los blancos también, entonces por ese lado y cosas así, hemos trabajado así. 

E1: usted ahora nos mencionó que están inscritos al ministerio del interior, tal vez a un 

apoyo de una ONG ¿ustedes tienen convenios con algunas instituciones que nos podrían contar? 

LSI1: pues nosotros lo que tenemos es reconocimiento por la alcaldía, el alcalde y la 

coordinadora de bienestar social, y por eso tenemos un Emberá, la muchacha Elizabeth, también 

tenemos uno en la mesa municipal de víctimas, como victimas que somos nosotros los Emberá, 

ahí tenemos a otro muchacho; también, tenemos secretario privado que con el alcalde, que está 
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trabajando,! dicen no¡ no sé cuál sería pero hay otro indígena, y lo otro tenemos el reconocimiento 

con la afiliación es con la organización que maneja los cabildos que están en Buenaventura y la 

documentación que ellos siempre mandan para el ministerio, y de la ONIS que trabajamos 

nosotros, por ejemplo la ONIS es la que nos apoya a nosotros generalmente a los indígenas a todos 

nosotros, entonces allí en donde entramos, y se trabaja así en bloque y así hemos estado trabajando, 

así trabajan los indígenas cuando hay reunión se va y cuando no, por ejemplo en estos días tenemos 

varias reuniones, que se llama congreso nacional de los indígenas de la ONIS, no lo pudieron hacer 

en Bogotá entonces lo van a hacer en Buenaventura, entonces ahí llega el Cauca, Quindío, 

Risaralda, todos lo que están afiliados a La ONI, porque allí ya no llega la OPIA eso ya es del 

norte, casi la mitad, eso se reúne mucho indígena, una cantidad por una semana que dura eso, en 

esas hemos estado.  

E1: ¿ustedes reciben algún tipo de apoyo económico o algo así? 

LSI1: En este momento no, yo he volteado mucho y uno debe ser sincero frente a Dios, a 

mi me ha gustado trabajar las cosas como se debe hacer, como le digo yo a los Emberá, a los 

mismos indígenas o los mismos compañeros de la Organización, siempre me ha gustado amar a 

Dios y siempre me ha gustado estar con él toda la vida y no vulnerar a nadie, ni discriminar así sea 

negro o blanco, a nadie , siempre me ha gustado tratar con toda la gente y explicarle a la gente, por 

ejemplo en estos días estuvimos hablando con la…. Nos dieron un alimento era porque la verdad 

me enojé y le dije a ese tal director de la ONG y a la esposa que eran los que estaban repartiendo 

el alimento, entonces yo les dije “jefe lo que pasa es que los alimentos” por ejemplo ese ingreso 

solidario en los indígenas, no hay ninguno recibiendo ese ingreso solidario, esos ingresos le están 

llegando a las personas como quien dice que están es por Bogotá, que trabajan, así como en el 

ingenio, como con empresa algo así. Usted mira acá en la alcandía como casi cuatro cuadras 
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recibiendo plata del ingreso solidario pero vaya mire si entre esos hay unos 30 0 40  indígenas, no 

¡los hay¡, inclusive yo le dije a Isabel “usted como trabajadora del estado, del gobierno y hace 

parte de la alcaldía, trabajadora d ellos pueblos, porque no colabora con nosotros los indígenas, 

mire que en esos ingresos solidarios no hay ningún indígena recibiéndolo, si acaso hay dos y miren 

esa cantidad de gente que tiene empleo, que tiene todo, mientras que nosotros no tenemos, y 

mientras que los pobres no reciben ese ingreso solidario” mire, vaya usted a la balastera o a la 

carrilera a ver si de esas ayudas del estado, a ver si ese ingreso solidario esta llegado a la gente 

más vulnerable, no les llegas; lo mismo pasa con familias en acción ya mire si la gente o el más 

vulnerados esta allí inscrito en eso, no está, vaya mire si los ancianos de ahí están inscritos, no lo 

están, y usted saca de ahí de la carrilera más de 100 ancianos y no están inscritos al programa del 

adulto mayor porque ahora la inscripciones del estado es por medio de la tecnología, a veces le 

mandan dizque un link y si usted no pasa eso no entra, si las personas no tienen quien lo ayuden 

no ingresan y ya, lo mismo los alimentos en estos días hubo una repartición de remesa grande, 

cantidad de comida pero nada, ahí uno no sabe qué hacer, no se ustedes que dicen…miren hasta 

ahí. 

E1: yo le quería preguntar sobre la escuela que nosotros les mencionábamos, pues yo he 

sentido que además de la necesidad de un territorio a ustedes le gustaría ¿tener como procesos por 

ejemplo para manejar herramientas web, para aprender ese tipo de cosas?   Porque veo que una 

dificultad aparte del acceso al internet, es más que no saben el manejo o desenvolverse con ese 

tipo de programas. 

LSI1: eso me lo han pedido mucha gente de ahí para abajo indígena o blanco, porque no 

nos ayudan en un curso de tecnología para poder aprender algo. 

E1: ¿a ustedes les gustaría que incluyeran en ese proceso? 
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LSI1: claro, a nosotros nos gustaría que nos enseñaran todo ese proceso tecnología y toda 

la cosa, para poder entrar a trabajar en eso. 

E2: dentro de lo que les gustaría que enseñara o que se les diera en la escuela intercultural 

que es la idea del proyecto ¿les gustaría aprender de emprender ismo, que cada persona tenga 

conocimiento de cómo iniciar un negocio, de la constitución de una empresa, o que tengan una 

idea de negocio y que se pueda desarrollar, emprender y llevar a cabo?  

LSI1: La otra vez yo estaba contento, alegre porque a mí me hicieron gastar una plata y yo 

me quede hasta aburrido, porque la verdad eso me hicieron ahí en la dicen que es la gobernación 

del Valle, pues primero me salieron dos muchachas, me saludaron, salude y todo estuvo muy bien, 

y me dijeron que eran de la Univalle y yo era de ese que se llama Emprendimiento ese de cómo 

crear empresa, de cómo crear, como administrar y como producir esa cosas, como manejar a los 

indígenas y cabildos, entonces como te pareces , que me puse a hablar con gobernadora del Valle, 

en ese entonces estaba Dilian. El caso es que me hicieron buscar un local, que para comprar un 

local grande, que para comprar unas barcinadores de zapatos, que para hacer zapatos y uno que 

para producir chaquetas, pantalones mucha cosa, y otro para hacer chaquiras, manillas y de todo, 

por ejemplo una cosa de esta (manilla) son rezadas, si me entiende, son espirituales y en el mundo 

hay mucha violencia ¿, mucha maldad, tabaquismo, maleficios, brujerías, mucha maldad entonces 

uno tiene que tener protección, entonces esto es conjurado, rezado a nombre de uno y uno lo carga 

a nombre, si me entiende para que no entre ninguna clase de cosa rara al cuerpo de uno, sino que 

todas las cosas se van por fuera, bueno, entonces nosotros queríamos una empresa de la tradición 

de la cultura, a las costumbres de nosotros, hacer chaquiras, gargantilleras y toda la cosa, también, 

ropa cosida por la comunidad Emberá y crear la empresa, comprar nosotros mismo las manilleras  

y salir  vender ahí en el bicentenario, dizque para montar esa empresa le daban a uno 350.000.000 
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millones ahí en la gobernación y el departamento, yo estuve en eso, a lo último me pusieron a 

voltear y se quedó así ese proyecto, y me dijeron que no había salido favorecido, que no había 

salido como ellos querían y que no habían querido, yo les dije “para que hacen esas cosas si no lo 

van a ayudar a nosotros los indígenas” eso estaba bien hecho y nos dejaron por fuera, inclusive yo 

lleve varias muestras, varias cosas para Cali al encuentro y como siempre me ha gustado hablar, 

yo hablo con el que sea, no temo a nada, porque Dios puso la boca para hablar, para dialogar, 

donde sea uno dialoga. Así quedamos de ahí para acá y si me gustaría crear algo así como un 

puesto para que los Emberá no estén así en la calla volteando, sino que se dedique a hacer 

chaquiras, producir algo que ellos puedan vender algo que en verdad una persona compre, y que 

se dediquen a eso, a la cultura, eso sí me ha costado trabajar así dignamente, porque hay mucho 

indígena que hace chaquiras muy bonitas, gargantilleras, muchas cosas. 

E1: Frank pensando en eso ¿a ustedes les gustaría aprender otro idioma como el inglés?  

¿Yo sé que ustedes tienen su idioma original han aprendido el español, les gustaría aprender el 

inglés o preferirían fortalecer su idioma? 

LSI1: El dialecto de nosotros es sagrado, espiritualmente la lengua de nosotros es nativo y 

la lengua, sino que las leyes cambian anteriormente antes era muy reservada, por ejemplo en el 80 

o 90, si a uno lo veían así, dialogando 10,30 o una hora con un Cajuma, así con un blanco, el 

mismo casi que le decía a uno “bueno que está pasando allá, que esta tan relacionado, hablando , 

tal cosa” entonces lo investigaban a uno, que porque estaba como quien dice diferenciando con la 

identidad, que el dialecto no se enseñaba, en comparación de ahora en día, en los resguardos hay 

mujeres blancas viviendo con un indígena, hay también negritas (afros) viviendo con indígenas, 

ahora en día ya hay mucho revoltón (combinación), ya no hay diferencia si se enamoró, no importa 

si es negro o blanco, si uno se enamoró pues se junta a vivir y ya, o sea no hay diferencia, pero de 
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igual manera el dialecto se aprende, como no, por ejemplo hay mucho blanco que hablan el dialecto 

de nosotros, por ejemplo el dialecto mío es (ajaniu saque barisma, yaca, saca puma, mejor 

buma) entonces ahí uno quiere decir señor buenos días, que bien gracias a Dios, eso se va 

aprendiendo así por pedacitos, a mí me ha gustado, he querido aprender eso, el inglés hace falta  

porque también es necesario , es un dialecto, una cultura, que es importante para un, porque uno 

no sabe , como dice el dicho, la misma organización, mire como está quedando sola, hay 

organizaciones que necesitan gente preparada, usted no ve indígenas trabajando en las 

organizaciones sino blancos porque indígena preparado no hay, sino son blanco que se meten en 

el cuento y toman puesto indígena, mire los enlaces la que nos representa dice que es indígena y 

está allí, la cosa esta así, pero es importante el dilecto, a mí me gusta todo eso. 

E2: y de pronto, otra de las cosas que ese quiere, obviamente si están de acuerdo. 

LSI1: si 

E2: ¿serian como procesos de actividades recreativas, o sea como para el aprovechamiento 

del tiempo libre, creería yo más que todo para los jóvenes, niños…que existan ese espacio de 

esparcimiento para ellos? 

LSI1: por ejemplo, eso sí sería bueno, una charla donde uno pueda recrear, donde uno 

pueda tener compañía, bueno. Y eso que ustedes dicen de la escuela cómo es eso. 

E1: la escuela intercultural. 

LSI1: ese, como es eso. 

E1: nosotros tenemos pensado hacer algo así. Pensamos tener profesores, que pueden ser 

hasta ustedes mismos, por ejemplo, yo quiero estar en la clase del idioma, me gustaría aprender su 
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dialecto. Tendríamos profesores de aquí de la universidad que saben inglés, profesores que saben 

de educación física, recreación y deportes, y lo que haríamos sería empezar a hacer procesos ya 

sea con los niños o con comunidades, con mujeres, para que todos vayamos formándonos. La idea 

es que estén poblaciones indígenas, poblaciones afro y también mujeres. Entonces nosotros 

queremos eso, apenas estamos como comenzando, no queremos imponerles a ustedes nada, 

nosotros queremos construir con ustedes. 

LSI1: eso está bien la idea, esa parte está bueno porque la verdad en eso póngale pues 

cuidado, eso está bueno porque por ejemplo en el caso de nosotros aquí con la educación ahora 

prácticamente con esta pandemia ha estado frenado. Pues prácticamente a nosotros los Emberas 

nos están dejando como quien dice por fuera. Por ejemplo, ahí donde yo manejo la comunidad hay 

16 niños matriculados y otros que estaban estudiando pues sabatino pues terminando once así. Y 

los otros prácticamente hoy en día, como le digo, hay dos cabildos allí, nosotros entre arriba y allí, 

manejamos los dos cabildos, por eso hoy iba a venir el otro muchacho, sino que yo le dije, espere 

yo hablo con ellos, tenemos charla con ellos. Entonces él me dijo hágale y cualquier cosa me dice, 

que pasa, por ejemplo, donde las profesoras mandan eso es tareas en WhatsApp, mandan esto en 

mero esto. Y lo otro, en estos días yo fui la Gimnasio, yo les dije, no jefe pues yo me voy a sentar 

a dar clases a mi hijo y a todos los Emberas pues entonces que me paguen a mi porque 

prácticamente yo estoy dando clase ahí, y los otros compañeros, me habían mandado disque para 

la comisaria de familia. Lo que pasa es que el estado muchas veces no apoya, no ayuda. Mire que 

en estos días hubo una repartición de tablas, entonces esas tablas que repartieron, yo le dije 

inclusivamente al señor de la secretaria de educación, le dije hermano por que a nosotros los 

indígenas  cada cabildo no pueden tener si quiera cinco tablas para nosotros enseñarle allí los que 

sabemos a los muchachos a manejar como pueden hacer las tareas, bueno que eso era a los que ya 
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tenían once, diez, tercero y cuarto y como la comunidad mía es puros niños entonces no me dieron 

nada, yo dije bueno, pero de igual manera siguen mandando tareas. En estos días les dije a la 

defensoría de familias ya. Esto es ponerlo a voltear a uno, el estado sale con otras diferencias, 

inclusivamente vengo pidiendo tablas y no me han querido dar y lo otro que porque eso es para 

tercero, cuarto y quinto, pero de igual manera los de transición y primero tienen que saber la 

tecnología porque así ven clase les dije, y lo otro es que no pueden darnos dos tablas a nosotros 

siendo un cabildo, y ya que vaya allá a rectoría y por allá fui y después fui a la alcaldía y no quise 

voltear, dejemos esas cosas quietas, entonces ya allí estamos así. Entonces si me gustaría ese el 

dialecto, porque no, una charla que ponen eso, a los Emberas les gusta mucho. 

E1: también estábamos pensando en mantener sus tradiciones vivas, por ejemplo, 

pudiésemos hacer unas jornadas donde los afros mostraran sus elementos culturales y ustedes 

también pudieran mostrar. 

LSI1: en eso, en esa parte, hemos estado nosotros en eso. Por ejemplo, la situación de hoy 

en día lo que está pasando, con la situación del Covid y todas esas cosas que enfermedades, 

nosotros lo tenemos que utilizar. Por ejemplo, como le decía yo a la secretaria de salud, que va a 

reunir con nosotros, como le decía yo a ella, es que nosotros los Emberas lo que los blancos dicen 

que es el Covid, eso para nosotros es Oso, oso es un virus, una enfermedad que uno le da pues 

mareo, le da dolor de cabeza, harto dolor, le da vomito, le da diarrea, le da dolor de hueso, entonces 

para nosotros eso pues espiritualmente para deshacer de ese virus de ese peste hay que estar es, 

ustedes tienen que coger harto limón y tienen que coger harto orecano (orégano), que es un orégano 

que echan pues a la a la rellena, todas esas cosas así, ese le hecha harto y le hecha miel pura pero 

que sea de abeja, abeja pues del campo, le hecha harto así y usted solamente crudo lo revuelve así 

y le revuelve, le revuelve y le revuelve, eso sí le pide a diosito que lo cure, que le de sanidad y 
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usted se lo tome. Con eso le quita hasta el dolor de, si tiene dolor en el pulmón todo eso le mata. 

Y si con ese no vale, usted coge de ese, por acá hay mucho eucalipto el moño con limón y coge de 

ese, coge de esa guayaba, de esa guayaba que es así acida, o sea usted coge guayaba y eucalipto y 

le echa harto limón y lo coge, mejor dicho, lo machaca bien y se lo toma es vivo, mejor dicho, a 

usted le mata ese, se muere con eso, ya no vuelve a ver ni tos con eso. 

E1: una pregunta, ¿ustedes estarían dispuestos a venir aquí a la universidad o ustedes creen 

que es mejor que nosotros vayamos? Pues porque aquí nosotros tenemos algunos escenarios. 

LSI1: pero ustedes tienen aquí, es mejor acá. 

E2: si yo creería también que por los espacios. 

LSI1: porque es que la caseta que nosotros teníamos allá, esa caseta se calló y hemos estado 

en está arreglando, hemos estado arreglando el este entonces en eso hemos estado pensando. 

inclusivamente he estado pensando porque una señora me dijo que me iba a colaborar unas hojas 

de zinc unas hojas de zinc que ya han utilizado y me dijo vaya que yo le regalo eso, me dijo, pero 

entonces llevé un carretillero algo me dijo, pero entonces como le dije yo a ella, espéreme que yo 

ha estado sin plata, he estado esperando una plata, pero no me han pagado para traer todas esas 

cosas. Es que ella, ella, sino que en estos días ha estado lloviendo mucho y mucho viento, mucho 

vendaval jumm, mejor dicho, donde tuviera casita bien pue, pero cuando uno vive en casa así de 

madera, de bareque lo golpea mucho la naturaleza a uno, es muy complicado, muy difícil. Pero si, 

yo voy a hablar, voy a reunirme con todos, bueno y ¿por qué no empecemos con los dos cabildos? 

E1: cojamos, apenas estamos empezando con las comunidades y vamos a intentar hacer 

como un pilotaje, porque igual estamos buscando unos apoyos económicos para montarla bien 
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porque este año por lo menos es empezar con una comunidad indígena, con una afro y con una de 

mujeres. 

LSI1: a bueno si, entonces empecemos con el cabildo mío y con lo que ustedes quieren, 

pues yo vivo ahí en la entrada, ahí en la carrilera de entradita, ahí estamos. 

E1: yo le iba hacer otra pregunta, ¿ustedes estarían dispuestos a compartir el espacio con 

las comunidades afro y las comunidades de mujeres o prefieren estar separados? 

LSI1: ¿cómo así? 

E1:  o sea, que las clases las diéramos juntos, con los niños afro, con las comunidades afro, 

mujeres o prefieren que sean como separados las comunidades en sí, ustedes, por ejemplo, mejor 

dicho, las clases solo serían para ustedes y las clases para los afros solo serían para afros.  

LSI1: vea, pues la verdad como le digo yo, es que anteriormente no más era, era complicado 

esto, pero hoy por hoy ya no es complicado porque en él, en el, por ejemplo, el uno en el dialecto 

de nosotros es aba, el dos embala, el tres abambea y el cuatro quimare y el cinco es cuaja, quiere 

decir que cuaja es o sea usted solamente escribe cuaja y coloca el número cinco, en el dialecto de 

nosotros es el número cinco, si me entiende, o sea el dialecto de nosotros al traducir el dialecto es 

cuaja el número es cinco. Cuando español mente que así que número cinco, es diferente, claro que 

aprenden y el que no pues, como dice el dicho, el que más mente ponga a ese sale, pero a mi si me 

gusta como decía el que por ahí derecho le enseñen a uno el inglés, que le enseñen el dialecto afro, 

que le enseñen el indígena a uno sería muy bueno, claro, están ahí compartiendo porque todos 

somos cultura todos somos tradicional, todos tenemos diferencias pero todos somos la tradición 

sino que la diferencia es porque uno es indio pero, pero por lo que uno esta, no uno tiene 

convivencia por ejemplo en mi caso uno tiene convivencia, antes les digo a los jóvenes es que 
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ustedes tienen que enseñar el inglés, el afro, hay que enseñar las culturas diferentes diferente para 

poder ser más hábil uno, ser mejor. 

E1: una última pregunta, ¿qué no les gustaría y que les gustaría? O sea, decir a nosotros 

como comunidad no nos gustaría que pasara esto y como comunidad nos gustaría que pasara. 

LSI1: pues la verdad jefa pues o sea en lo otro prácticamente que es lo que nos gusta, lo 

que siempre la comunidad le ha gustado ahí siempre, lo que hemos estado compartiendo es que en 

la vida todo sea para todos, que lleguen a ahí en las reuniones que comparta ahí, que todo sea 

compartido por igual, si me entiende, y que en la diferencia no haiga nada, sino que todos seamos 

humildad todo, y como dice el dicho, como dice la palabra de Dios que todos aprendamos no más, 

y los demás pues ya. 

E1: si porque usted lo manifestó ahorita Frank y pues yo sé que ustedes se han sentido 

usados muchas veces para hacer estos trabajos. 

LSI1: a no si, en el, vuelvo y le digo en él, en estas cosas a uno como quien dicen nos dejan 

a veces muchas veces, si a mí me paso eso en la allí en la Univalle con las muchachas de la Univalle 

de la que se llama como se llama emprendimiento de que ellos prácticamente me voltearon, no y 

yo les dije a ellos, pero es que tan raro eso hombre después de que nosotros buscamos el local, 

después de que nosotros montamos el proyecto bien montado, yo les dije eso pero por que la 

gobernación nos rechazó a nosotros, igual manera sabiendo que nosotros éramos vulnerados y 

victimas y desplazados y queríamos formar la empresa aquí, de que los niños y las niñas hicieran 

chaquiras y todo eso y de que ahí había un proveedor que comprara todo eso y que eso saliera al 

comercio y que eso se pudiera vender, y lo último salieron que no que el proyecto no lo habían 

aprobado y por qué los blancos salieron beneficiado en todos esos proyectos les dije, que lo peor 
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es que nosotros los indígenas, que no porque habían unos compañeros que habían salido 

beneficiado, que por allá en Vijes que por allá en Yotoco, que otros cabildos que habían salido con 

esa empresa, que por eso lado ya en el Valle acá en Tuluá que no nos daban a nosotros, a bueno 

les dije. 

E1: ya con esto ya damos por finalizada la entrevista, le agradecemos mucho a Frank su 

tiempo. 

 

Anexo J. Entrevista a Líder Social Indígena (LSI) 2 

E2: va estamos analizando pues en que comunidades primero vamos a empezar a intervenir 

me imagino que usted, bueno no se si Frank le habrá comentado la idea de escuela intercultural, 

que es pues como el proyecto que tenemos, es como apuntando a tratar de dar solución a algunas 

de esas problemáticas que tienen las comunidades indígenas acá en Tuluá entonces lo que se quiere 

lograr es hacer como una articulación y lograr crear unos espacios en donde se pues como se dice 

al ser una escuela en donde se enseñen cosas que a ustedes le sirvan que a la comunidad le sirva la 

idea es que los niños hagamos espacios de recreación para el aprovechamiento del tiempo libre en 

donde a los jóvenes o adultos del enseñemos algo como de emprender ismo que sea como de 

creación de empresas o bueno la idea algo que se va construyendo dependiendo lo que ustedes 

mismo nos vayan diciendo como que lo que más les gustaría si me entiende que es lo que más les 

gustaría que de pronto se les enseñe a sus comunidades entonces pues primero me gustaría cuál es 

su nombre.  

LSI2: mi nombre es John James Ochoa y la comunidad mía se llama Sosodrua vía San 

Carlos. 
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E2: Listo. 

LSI2: vivo más como que a más adelante.  

E2: es más abajo que la de él. 

LSI1: si más abajo.  

E2: más abajo que la de Frank.  

LSI2: pero los dos quedan las dos comunidades quedan hay. 

LSI1: casi ubicado juntos. 

E1: casi juntos si, pues cuéntenos un poco de la comunidad como más o menos cuantas 

personas la integran cuantas familias de pronto si tenga como un promedio. 

LSI2: pues en él hay en toda porque hay más gente que vive pues así pagando arriendo 

porque no entonces así tengo quince dieciséis familias juntas hay y las otras quedaron regadas hay 

en Tuluá, pero tengo veinte.  

E2: Ehh okey, entonces eso hay más o menos quince dieciséis familias a parte en Tuluá 

hay más personas que pertenecen, pero no están como tal hay. 

LSI1: o sea él tiene 20 familias en total. 

E2: en total a listo, eeee a que más o menos no se pues a que se dediquen esas familias 

como cual sea el, de que el sustento como a que se dedican las personas de las comunidades. 

LSI2: pues a veces le dan trabajito hay en la caña a veces no a veces les toca hacer las 

necesidades como en este momento.  
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E2: que esta dura la situación 1 

LSI2: que esta dura la situación, y entonces para evitar eso quien sabe mirar a ver qué 

podemos hacer como acabo de decir usted de qué pues para formar para los niños pues algo. 

E2: claro, entonces y de donde provienen de dónde vienen su comunidad de dónde.  

LSI2: no nosotros somos Emberá Chami igualmente pues ya, ya estamos ubicados ufff 

hace, entre doce y trece años ahí. 

E2: ya llevan hay en la. 

LSI1:  lo que pasa Alejandra es que la comunidad que están ubicados allí los "cailos", los 

que estamos allí en la invasión, todos somos víctimas desplazados por el conflicto, por la violencia 

por que otros vienen de lejos, otros salen del Putumayo, otros son pues de allá de Garrapata y otros 

de Caldas, otros de Risaralda muy adentro, de mi "estrato" pues los ritos, si no pues que, como, 

usted sabe que como los indígenas pues la verdad pues usted sabe que en la montañas hay mucho 

conflicto mucha violencia y mucha cosa y lo otro por el terror de la violencia se han desplazado, 

los que estamos allí todos somos víctimas y la idea es como yo le contaba a usted que nosotros de 

que hemos estado manifestando y gestionando y luchando a través de la comunidad y la 

organización y también pues por medio de la administración municipal con todo el equipo técnico 

hemos estado como pues haciendo un gestión pero hacia el territorio así los indígenas.  

E2: sí claro ese es el principal objetivo. 

LSI2: pues, así como dice los estatutos de nosotros pues como indígenas somos prioritarios 

en todo y también dice que persona en el estado de verdad prácticamente dice que no nos vulnera, 

pero al fin igual manera nos vulneran el derecho hasta ahora que usted sabe la situación como va 
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esto del Covid y todas estas huelgas y todas estas cosas así en este momento prácticamente han 

pasado lo de Emberá prácticamente no hay trabajo no hay nada porque ni empresas ni allí ni en los 

cañales hay trabajo. 

E2: si ahorita hasta los ingenios están parados. 

LSI1: y por el otro lado hemos estado gestionando alimento algo asi por la alcaldía como 

complicado porque no quieren acceder y por el otro lado pues usted sabe que uno tiene que ser 

sincero y franco ante dios tiene que ser correcto lo que es con dignidad e pues uno de la familia y 

unos que otros tienen que salir a pedir asi a conseguirnos panela arroz algo porque miren esta 

semana lo yo contaba a carolina que es la jefa pues de la coordinación de todos indígenas, afros de 

todos los campesinos pues la que maneja los recursos de la administración, mucha gente blanca 

que recibiendo que ingresos solidarios apoyo pues de programa adulto mayor, subsidios de 

familias en acción hay muchas cosas mientras que gente blanco como tres cuadras parqueando hay 

en el banco y mientras que los indígenas en un semáforo sentados hay tapando motos, carros algo 

para conseguir una panela o un arroz. 

E2: si es cierto. 

LSI1: lo que yo le decía a ella, busquemos una solución ante dios honestamente ante el 

señor, busquemos la forma, de que nos puedan colaborar con alimentos y no pues como identidad 

administrativa pues que busquen una solución con el ICBF el bienestar familiar a lo menos un 

sustento para los niños que haiga una guardería, una escolar a lo menos que tengamos un sustento. 

E2: sí claro. 

LSI2: pero hasta ahora no se ha visto nada pues prácticamente estamos así y lo otro pues, 
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lo que, pues lo que usted me comentaba lo que me dice usted a mí de la escuela intercultural pues 

prácticamente y de lo que, pues usted el proyecto es de ustedes pues prácticamente acá de la, este 

proyecto viene directamente de acá de la UCEVA cierto o como es.  

E2: si, si el proyecto nace de la UCEVA. 

LSI2: a bueno, y lo otro pues usted, lo mismo el profesor el señor pues el que está creando 

esto. 

E2: si el profe Julián. 

LSI2: exactamente, entonces pues yo que pues es una idea y una cosa pues prácticamente 

educativamente es muy bueno porque es que la verdad mire usted en este momento nosotros mire 

en ese, en esta parte mire como estamos por ejemplo clase escolar en educación prácticamente ya 

de transición, primero y segundo ya prácticamente no hay clase porque es que eso ya está casi todo 

cerrado por otro lado pues no tenemos plata para plataformas de cómo dar clase a los niños por 

que todos los niños indígenas no tienen la tabla que se llama pues educativamente pueden estudiar 

usted sabe que ahora todo es virtual.  

E2: si ahora ya es con la tecnología. 

LSI1: pura tecnología exactamente entonces allí no tenemos opción pues prácticamente 

estamos como quien dice quedamos  pues quien dice vulnerados si y por el otro lado pues la, la 

que yo quería hablar con usted o con el profesor era, era de que de pronto, si él desea o de pronto 

usted algo que nos pueda de pronto brindar apoyo colaborar pues prácticamente nosotros ya 

estamos listos, por ejemplo el compañero james maneja la comunidad Sosodrua él tiene veinte 

familias y también están ubicados y todo en la que yo manejo son veinte familias comunidad "son 
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burí" hay en la entrada.  

E2: o sea que entre los dos más o menos son cuarenta familias. 

LSI1: si, que aproximadamente son ciento sesenta entre niños y niñas mujeres y hombres. 

E2: casi ciento sesenta personas aproximadamente. 

LSI1: pues como yo le decía a él la otra semana ayer que estuvimos hablando pues 

estuvimos hablando de usted, pues que la idea es nosotros reunirnos en una sola parte si me 

entiende. 

E2: si, si entiendo. 

LSI1: sí como todos son misma cultura misma tradición Emberá chami entonces que allí 

pues el profesor nos pueda llegar ahí en donde vamos hacer a hacer el encuentro intercultural y lo 

otro pues la verdad también hemos estado necesitando pues en este momento muchas cosas por 

ejemplo será que por el medio de la así por el medios de la universidad algo de pronto o el profesor 

será que no nos pueden brindar un apoyo como en este momento es que los Emberá están muy 

necesitados, ellos prácticamente no tienen comida alimentos nada mire que ayer venia una señora 

indígena de allá arriba que ella salió a la calle a pedir algo pero que no le daban nada con la 

situación del Covid pues yo veo que es verano la gente ya no abren las puerta nada y los alimentos 

pues en esos supermercados son muy caros y todo eso por ese bloqueo de pronto era, tenemos la 

atención de que de pronto nos puedan de pronto alguien de buen corazón de pronto llegar a 

conseguir, unos alimenticios para los Emberá como haríamos hay o usted. 

E2: no, yo voy a hablar con el profesor y entonces yo les comento alguna gestión que 

hagamos de pronto se puede mirar con la universidad.  
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LSI1: exactamente para que de pronto nos brinden apoyo desde ese lado porque nosotros 

del estado no estamos, prácticamente ningún ingreso porque se ha volcado mucho se ha peleado 

mucho se ha dialogado mucho y yo no veo nada de ninguna gestión inclusivamente hoy teníamos 

que, ir para la organización pa buenaventura a una reunión, que tenía pues ya la organización de 

contra de nosotros pues nosotros usted sabe que hay solo trabajan con la organización igual manera 

no tenemos transporte por que el transporte para buenaventura vale cada persona vale cuarenta y 

dos mil y uno para regresar y venir no hay como yo le decía al hombre que uno sin transporte como 

va a viajar en eso hemos estado pues también era para dialogar allí para ver en qué forma nos 

podían colaborar ellos como organización a nosotros de pronto con los alimentos así algo o de 

pronto que haya un beneficio eso es pues lo que hemos estado buscando, porque la mayoría de los 

que tienen resguardo territorio a lo menos tienen la forma de plátano tienen su café como yo miraba 

anoche las noticias en esos cafetales que están pagando hasta buen precio como a millón y piola, 

la carga y así por lo menos ellos tienen comida pollos así pues ya si ellos se dejan aguantar hambre 

es porque quieren no pues es como este.  

E2: si ya teniendo la tierra ya. 

LSI2: sí es como esta tierra me imagino pues que en este potrero y hay usted siembra tres 

palos de plátano y árbol yo creo que produce comida siembra yuca y se produce siembra maíz y 

se produce si usted hace criadero de pollos eso da.  

LSI1: pero aquí en la ciudad es muy complicado muy difícil entonces pues por ese lado era 

que, quería concretar de esa manera de punto pudieran ayudar. 

E2: pues nosotros como tal no es que tengamos, pero claro viendo la situación y 

entendemos obviamente voy a hablar entonces con el profesor y miramos de qué manera se puede 
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gestionar de pronto algo, claro que sí, bueno ustedes ahora sí, pues hablando un poquito sobre la 

escuela intercultural que les gustaría, ¿Que le gustaría a usted que, como que tema creen ustedes 

que serían importantes tratar o enseñar a los niños, a los jóvenes y a los adultos?  

LSI1: a ver pues yo pienso que, para enseñarle a los niños, pero que le iba a decir ustedes 

mismos mandan a alguien. 

E2: si o sea el proyecto escuela intercultural creo que inclusive que de pronto la UCEVA 

nos preste los espacios para dar esas mismas clases, pero obviamente la idea es que nosotros 

mismos los que hacemos parte del proyecto vamos a ir a dar esas clases entonces nos gustaría que 

temas o como que lo que más les gustaría o creen usted les haga falta de pronto. 

LSI1: bueno lo que usted dice Alejandra, ese es muy importante y lo otro la idea de nosotros 

de los Emberá de los indígenas no solo los asentamientos sino acá en todo Colombia y como que 

dicen en todos los departamentos a nivel nacional usted sabe que nosotros, tenemos como líderes 

como autoridades tradicional como persona que dirigimos a los pueblos y a las comunidades y 

como nosotros vivimos prácticamente en el medio de la de los Cajuma de los Kaunas o los digitales 

prácticamente porque aquí nosotros pues prácticamente manejamos los dos dialectos español el 

Emberá y también pues manejamos y también mantenemos en el medio de los ciudadanos entre 

los afros en toda esa gente usted sabe que en la ciudad mantenemos entre como quien dice 

relacionados entre el español entonces la idea de nosotros es de tener esa creatividad que usted nos 

está dando de cual es como quiere que nosotros podamos pues como quien dice de que de trabajar 

la idea de nosotros es de que las niñas, los niños, las mujeres, ancianos hombres todo lo que es 

directivo y todo lo que es la como que dice la "consumición" de nosotros el pueblo Emberá como 

tenemos un estatuto propio como tenemos una legislación una jurisdicción unas leyes propias y 
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como nosotros somos Emberá chami y también como indígenas que tenemos la tradición la cultura 

la costumbre la comida típica y todo lo que es el dialecto lo que es la costumbre manejamos la 

pedagogía indígena  que es la que dice que nosotros no podemos perder la cultura. 

 E2: sí claro. 

LSI1: el dialecto la lengua más que todo y lo que es la tradición entonces la idea era 

empezar a trabajar con los niños, con las niñas, con las mujeres prácticamente a fortalecer la. 

E2: como la recuperación de lo que se va perdiendo como esa identidad cultural. 

LSI1: exactamente, eso enseñarles a que los niños enseñarle la educación propia como 

quien dice a buscar un camino un destino a que no abandonar la cultura ni la lengua ni nada de 

esas cosas si no que antes enseñarle a la unión a que tengan como quien dice como una iglesia 

como hacen los pastores como hacen la, como dice la palabra de dios, como pueblo estar hay unido 

de que una niña de un año de dos ya pueda hablar en "amberavendea" el dialecto que una niña de 

eso pueda conocer el destino el respeto como en la ciudad hay tanta convivencia y hay tanta cosa 

usted sabe que nosotros vivimos es en un país en donde hay tanto conflicto y tanta dificultad hay 

tanto problema y tantas cosas de como dice el dicho de adictos a muchas cosas a la droga a todas 

esas cosas a mala compañía malos de toda mala influencia entonces de que los niños sean buscar 

como quien dice enseñarle a la tradición a que ellos puedan tener buena educación y que los niños 

puedan tener lleguemos de que el niño pequeño sea "pedagógico" indígena ya terminado sus once 

accidentalmente y que el niño pueda entrar a la universidad o que el niño pues prácticamente pueda 

hacer labor humanitaria para el cabildo que hagan gestiones que luchen por la comunidades y que 

así por ese lado, tener la escuela interculturales y también tener relación como decía el profe con 

los afros con la universidad así tener mucha relación por ejemplo con los equipos técnicos de la 
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administración la gobernación usted sabe que esto se va es en escala entonces que tengamos un 

apoyo por ejemplo de usted del profe de la universidad y que la universidad pues de qué identidad 

pues porque esto es una identidad, entonces que la identidad nos tenga pues como quien dice en 

cuenta que estamos ubicados en una invasión que estamos vulnerados que en este momento pues 

mire que la situación hemos pedido muchas veces a la administración mucha gente, pidiendo unas 

hojas de zinc para poder arreglar las casas o mejor dicho usted va a estar allá mirando las casa todo 

roto cuando llueve la gente pues no tiene donde casi ubicarse bien por que prácticamente tenemos 

luz y agua gracias a dios es por lo que la verdad nos ha tocado que desempeñar el pellejo como 

dice el dicho nos ha tocado que salir a qué a conectar esa energía arriba últimamente pues gracias 

a dios tenemos agua pero eso se colocó como quien dice así a la mala. 

E2: sí claro. 

LSI1: entonces yo creo que la escuela intercultural el proyecto es, de que el proyecto que 

vamos a trabajar que sea la recuperación de la.  

E2: de la tradición y la costumbre y también la cultura. 

LSI1: a la cultura y que se enseñe la pedagogía indígena que es el dialecto por ejemplo el 

uno es "ava" en español es número uno "endea" es el dos por ejemplo el tres que es "amez".  

E2: ¿y los niños en este momento hablan español? o hablan o que dialecto empiezan a 

hablar. 

LSI2: como él mismo el Emberá chami.  

E2: el Emberá, pero al tiempo ellos lo hablan o solo el Emberá o como se maneja el tema 

hay. 
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LSI2: no ellos entre español y Emberá. 

E2: los dos, bueno y dentro de esa recuperación de la cultura y eso les interesa que de 

pronto porque a mí me parece un tema interesante ya que yo estudio pues licenciatura en educación 

física como tal me llama mucho la atención me gustaría a mi enseñarles o nos qué tanto de la 

recuperación como de esos me llaman mucho la atención los juegos tradicionales que de pronto 

puedan tener sus comunidades que me imagino que son muchos que me imagino que se han 

perdido mucho en el tiempo por la tecnología por todas las cosas que trae ahorita me interesa 

mucho como no se si ustedes les gustaría trabajar con los niños en esos juegos tradicionales. 

LSI2: hay cosas que si como dice usted que es bueno la participación de cada niño y si hay 

por ejemplo a mí nunca se me ha olvidado de niño un juego tradicional que nunca, yo a veces miro 

le enseñó a los niños también de que hay pero igual mente que son juegos buenos y la verdad pues 

como volver a remover a qui que ellos nunca olviden esos juegos tradicionales como dice usted y 

pues las actividades que se realicen pues igual mente pues no se igualmente, pues ya aquí tratando 

pues con Frank igualmente pues mirar a ver cómo hacemos esa forma como vamos a quedar para 

esas actividades que puedan realizar.  

E2: bueno por ese lado, otro lado es lo que yo ya le habíamos comentado a Frank que 

también estamos interesados en que la escuela tenga unos espacios como de, donde se les enseñe 

más o menos como se hace la creación de empresas, que los jóvenes digamos o los adultos si están 

interesados o tienen una idea de negocio que puedan como llevar a cabo y tener más idea de cómo 

podría funcionar una empresa o un negocio cosas así. 

LSI1: pues a veces hay como de esa cultura nosotros que siempre pues avanzar y por 

ejemplo en danzas en esos collares en aprendizajes para poder pues, entonces igualmente pues aquí 
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lo que hace falta es herramientas las herramientas son los materiales donde las mujeres. 

E2: sí claro la materia prima para poder hacer lo que. 

LSI1: exactamente, igualmente no hay por el motivo de los de paro y ya no. 

E2: la situación esta difícil bastante compleja. 

LSI2: eso entonces pues sin los materiales no son nada entonces hay varias mujeres que se 

dedican es a eso a hacer las pulseras y los collares, entonces pues mirar a ver a qué hora viene el 

profe.  

E2: pues él está en una reunión me dijo que llegaba un poquito tarde, pero pues no sé que 

como les digo el mantiene tantas ocupaciones que a él si se le complica un poquito el tiempo igual 

pues les puedo ir comentando la idea del proyecto como tal es de un proyecto que está diseñado a 

muy largo plazo unos dos o tres años pero entonces lo que se empieza o como el proceso que se 

va haciendo pues es recogiendo esa información para eso les hacemos entrevistas para recopilar 

esa información poder procesarla y poder empezar como a mirar con que es lo que vamos a 

empezar en que comunidad se va a empezar porque la idea si es pues ahorita el semestre ya se 

acaba pero en unos dos meses la idea es empezar hacer como lo primero que vamos a hacer es 

como un plan piloto, lo llamamos nosotros que es como hacer los primeros acercamientos que 

tenemos entonces si por ahí en unos dos o tres meses si pensamos empezar con esas clases vamos 

a empezar creo que con las dos comunidades de ustedes entonces eso sí sería en unos tres meses 

que se va a hacer yo creo que lo que le decimos de lo de la cultura los juegos y eso la idea es 

empezar con eso. 

LSI1: bueno ya que me acuerdo lo que pasa Alejandra lo que usted dice está bien y pues 
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usted sabe que vuelvo y le digo la tema lo que nosotros queremos es una opción clara porque es 

que la mayoría usted sabe que aquí nosotros estamos hablando muy bueno muy bien y las cosas 

deben de ser así como se dice el dicho porque es que hacemos mucha gente que no conocemos, 

que no entendemos o muchas veces la mayoría los proyectos pues la mayoría a veces a uno lo 

vulneran y yo lo que no quiero es que haya una vulneración así nosotros los cabildos o los indígenas 

porque la mayoría de gente el proyecto nace por ejemplo aquí en este momento estamos hablando 

del proyecto, el plan lo que se va a hacer o lo que se va a empezar a trabajar entonces yo lo que 

digo es no pasar como hay muchas comunidades que hacen proyectos ampliaciones y llegan y no 

vuelven lo dejan tirado al cabildo porque es el proyecto de ellos por allá beneficiándose ampliando 

proyectos por allá lejos la idea es tener como ese si tener una relación que verdaderamente un 

apoyo hacia los cabildos. 

 E2: ¿entonces Fran? 

LSI1: no pues ya que llego el profe volver a dialogar sobre, profe lo que pasa, él es james 

él es líder Emberá que es autoridad tradicional él vive por ahí por la carbonera maneja veinte 

familias Emberá es un cabildo  que se llama Sosodrua entonces como nosotros estamos ubicados 

casi juntos nosotros estamos ubicados en la entrada y ellos están ubicados más allá como le decía 

a Alejandra nosotros pues prácticamente allí todos los que estamos ubicados todos somos víctimas 

desplazados por el conflicto por la violencia como le digo yo  ella hace mucho rato nosotros pues 

otros son de Risaralda de mi "estrato" otros son de Putumayo otros de cañón de garrapatas y otros 

que han llegado de otros lados entonces allí se creó los cabildos y entonces allí se está formando 

los cabildos entonces nosotros ya estamos reconocidos por la administración y por la organización 

ya prácticamente a nivel nacional empezamos pues gestionados por el ministerio entonces ya pues 

prácticamente nosotros ya estamos ubicados hay y pues lo otro prácticamente ya hemos estado 
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haciendo gestiones sobre el territorio pues como a muchos indígenas le han dado territorios 

resguardos así pero por el otro lado como yo le decía a ella este proyecto pues que están 

solucionando pues como le decía a ellas que a nosotros nos conviene porque es que los otros lados 

pues la mayoría como nosotros vivimos en una invasión en donde no hay convivencia donde hay 

muchas cosas indiferencias y que a los niños no pierden de darles como una orientación un ejemplo 

de que nosotros pues podamos tener al lado más que todo que podamos tener una recuperar de la 

cultura, la lengua y todas esas cosas así para ir enseñando entre los niños, niñas mujeres y todo la 

mayoría pues más que todo la pedagogía indígena la lengua, como se escribe, como se pronuncia 

y todas esas cosas así entonces pues a mí en ese momento como ir por ese lado con ese proyecto 

intercultural. 

E1: ¿a ustedes les gustaría que empezáramos con los niños? 

LSI1: o sea entre niñas, mujeres o sea a que los niños pues sean prácticamente como 

educados.  

E1: una pregunta ¿qué facilidad tendremos para que ustedes se desplazarán para acá con 

los niños unas dos o tres veces a la semana? 

LSI1: pues acá no, acá no o sea para nosotros no hay inconveniente, si no que usted nos 

dice en que día puede venir y en que día podemos venir ¡cierto james! 

E1: la otra seria buscar si podríamos un apoyo por parte de la alcaldía o algo para que nos 

presten como un bus, que pudiera traer a los niños. 

E2: como un transporte. 

E1: pues no es fácil, pero tocaría preguntar si lo consiguieron, porque la ventaja de aquí 
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son los espacios porque aquí hay canchas, hay salones. 

E2: si claro, mucha más facilidad en los espacios. 

E1: serían mucho mejor los espacios y podrían ser los niños por ahí de cuantos niños se 

podría hablar. 

LSI1: pues hay entre dos cabildos se juntan por hay unos cuarenta niños, ¿cierto james? 

LSI2: sí más o menos.  

E2: perfecto. 

E1: podríamos intentar empezar haciendo un proceso, yo creo que necesitamos ayuda. 

E2: como encartado.  

E1: no importa. 

E2: sí se podría entonces empezar con los niños en lo que ellos. 

E1: si empezar con los niños podríamos trabajar algo que tenga que ver, hay sería bueno 

que uno de ustedes empezará a dar clases de todo lo que tiene que ver con lo de culturales y 

nosotros a la parte recreativa aparte de juego, en que parte de la entrevista iba.  

E2: no ya terminando ya habíamos hablado de lo que están interesados que les gustaría 

trabajar ya estamos finalizando. 

E1: Entonces llegue tarde. 

E2: no perfecto para darle el cierre. 
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LSI1: no, no está bien. 

E2: no entonces yo creo que sí entonces estamos con un problema que es la pandemia no 

sé cómo a usted les está afectando en este momento y con el paro la cosa se puso más fuerte 

entonces todavía. 

LSI1: ¿cómo es el nombre suyo? 

profesor: Julián. 

LSI1: Julián, profesor Julián lo que pasa es que en este momento lo que yo le decía a 

Alejandra y lo que yo le decía aquí a mi compañero que por lo de la pandemia y lo que es lo de los 

bloqueos todas esas cosas la mayoría pues nosotros los cabildos como le digo nosotros vivimos en 

una invasión y allí viendo el tema nosotros somos víctimas desplazados por la violencia y lo otro 

es que el compañero ha buscado esto aquí en Tuluá son nueve cabildos indígenas líderes del 

resguardo los de Vargas son los "sísalos" y "gambianos" y los  son arriba en el "toche" son "Emberá 

chami" los que ya tienen territorio y lo otro aquí en el parque urbano hay como cinco cabildos uno 

queda allá en "guayacanes" uno en Nariño y uno que queda en agua clara que es en el Wounaan 

que son de diferente cultura y una diferente lengua y nosotros que estamos ubicados acá en el 

balastera en la invasión que somos pues pueblo Emberá chami pues el dialecto él ya me entiende 

y yo lo entiendo a él, la cultura la lengua somos lo mismo y lo otro pues nosotros esta semana 

hemos estado volteando bastante mucho inclusivamente estuve allá en donde el secretario del 

gobierno dialogando con el "coronel" y pues por otros lados baje abajo en el bienestar social 

hablando estuve dialogando con carolina que es la que maneja lo del bienestar social que maneja 

los blancos todos los indígenas yo le dije carolina mire usted la situación de que nosotros no 

tenemos ningún ingreso solidario no tenemos nada de familias en acción ni programas de adulto 



184         

 

mayor mire usted ese interés de "blanco" allá en el parque y los bancos con casi dos cuadras repleto 

recibiendo ingresos del estado y mientras de nosotros los indígenas tapando motor niñas o niños 

porque es que no hay alimentos no hay comida y por el otro lado el estado prácticamente nos tiene 

abandonados y nosotros estábamos en el plan de desarrollo porque ya el alcalde nos dio el 

reconocimiento de las "jaite" pues hemos estado volteando por ahí, es como hoy y mañana la 

organización a la que nosotros pertenecemos se llama la ACIVA que queda en buenaventura y la 

ACIVA cómo vamos a tener muy pronto la asamblea del compresor de a ONU pues la ONU es la 

que nos representa a nosotros los pueblos indígenas los derechos de los indígenas que hay en 

Bogotá como en Bogotá no se van a hacer si no que lo van a hacer acá en el valle entonces nos han 

estado llamando varias veces para el encuentro de la reunión y todo eso y sobre los beneficios 

sobre las ayudas lo que hemos estado pues buscando la forma de cómo conseguir los alimentos 

porque en estos momentos los Emberá pues prácticamente mire ayer salió una señora dice que me 

decía, “Frank hombre cuando van a dar la remesa los alimentos algo”, yo le dije a ella “no es que 

no he volcado muy parejo por los medios de la alcaldía”  pues uno entiende la verdad es que esta 

situación con este bloqueo y pues que más la manifestación de la gente y por el otro lado pues la 

situación del Covid pues prácticamente los indígenas tocan puerta pero nadie colabora entonces 

por ese lado hemos estado yo le dije a carolina hombre haga el posible usted como trabajadora 

social del gobierno llame la atención del bienestar familiar al ICBF porque hay en el ICBF dicen 

que hay recursos y hay plata para los indígenas, y dicen mire que ellos están alimentando, nosotros 

aquí hacemos una cantidad de cabildos y reconocidos en el plan de desarrollo y no tenemos ni una 

guardería, no tenemos ni un escolar no tenemos ni un apoyo del ICBF y mientras que hay indígenas 

que el ICBF de acá de Tuluá están alimentando a gente de "Caicedonia" tienen guardería "altares" 

resguardos "ensevildas" aquí en el "Tochecito" por Trujillo hasta la gente del "naranjal" tienen 
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beneficios del ICBF y mientras yo le decía ella carolina mientras que nosotros estamos aquí en el 

plan de desarrollo en el municipio y otros que están en otros municipios los están beneficiando es 

de los recursos y mientras nosotros estamos en el pueblo en una invasión vulnerados sin ningún 

beneficio del gobierno y mientras que los niños y niñas pueden mirar ustedes en los semáforos 

tapando motos carros y sin ninguna alimentación porque no busca usted una opción colabore si 

quiere ante dios nos ponga esa mano hay por qué lo estamos necesitando y más con esta situación, 

entonces ella dijo que de pronto nos iba a colaborar pero que de igual manera tenía que esperar y 

por el otro lado pues hemos estado buscando también medio para nosotros irnos para Buenaventura 

para la organización, es que la organización dice que ellos tenían plata pero que con esta situación 

que ellos estaban haciendo el "paro" que los recursos ya todo este tiempo dicen que ya lo han 

gastado que en comida en cosas dicen que ellos no pueden colaborar con el transporte inclusive yo 

hablando con carolina a ver si nos ayudaba con el transporte pero nada está complicado, ya no hay 

como, por que nosotros pertenecemos a la "ciba" a la de Buenaventura y la ORIVA queda en Cali 

pero nosotros estamos en la "ACIVA a veces a nosotros nos han apoyado pues en comida así en 

cosas pero este texto mejor dicho en estos días hemos estado mejor dicho vea, por eso yo le dije a 

ella que de pronto por el medio de la universidad o algo por el medio de esta identidad de pronto 

un apoyo o algo para los indígenas así de pronto el alimento así en cosas la verdad hemos estado 

necesitados los Emberá en este momento hemos estado pues volteando parejo por la 

administración por todo lado pero no se está dando porque pues más con esta situación de Covid 

ya los Emberá salen pero la gente piensan que acercarse a un indígena algo piensan que están 

infectados de eso ustedes saben que la gente se cuida mucho por ese lado también está quedando 

muy difícil para nosotros los indígenas porque ayer en la casa de enseguida allí donde yo vivo 

tienen una pareja un hogar tienen como cuatro niños y pequeños y ese niño empezó a llorar y a 
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llorar y yo dije pero por que llora ese niño y yo le decía  María vaya mire a ver que paso con ese 

muchacho y resulta que ellos no tienen ni comida nada resulta que estaba llorando por ganas de 

tomar aguapanela, entonces yo por ese lado le decía que hemos estado buscando un medio para 

bregar a ver que alguien nos colabore por que la situación ha estado complicado, en ese lado 

estamos por ejemplo el transporte para allá si acaso ellos nos ayudan a nosotros por allá con la 

mitad que eso fue lo que dijo el tesorero de los indígenas pues del resto de aquí para abajo es que 

el transporte es siempre así no vaya uno a buenaventura de igual manera hay que pagar cuarenta y 

dos mil pesos para poder llegar a la reunión de esa gente como ahí es donde está todo el recurso 

hay donde dice el tal resguardo, unidad tal persona esto y esto corresponde a esto y esto y tal cosa 

pero ahora nos está quedando muy berraco porque ya prácticamente como le decía a ella a mí me 

pagaban la educación de los niños pero como es que los niños no le están dando clases está todo 

paralizado inclusivamente he ido varias veces al gimnasio disque a pedir tareas para pedir tareas 

para los niños dicen que no que todo está paralizado allá que por el paro que los profesores están 

todavía en el paro por ese lado, pues este lo que usted me acabo de decir de para traer los niños 

pues claro sería buena la idea de que los niños empiecen a conocer la UCEVA la universidad y 

que empiecen a conocer los juegos recreativos y pues también los niños empiecen a conocer los 

juegos tradicionales como anteriormente que los Emberá se reunían así a empezar los rituales lo 

espirituales trabajar ellos jugaban así mismo como entre mismo niños trabajaban la tradición con 

la parte pues de medicina y todas esas cosas así con las plantas que ellos se ponían a jugar a las 

costumbres de uno entonces sería bueno empezar a recrear con la costumbres y también pues allí 

como usted dijo tenía que ver una persona que puedan enseñar y traducir y hablarle a los niños y 

que si se habla el español y el "Emberá bedea" hay empezaremos a trabajar como usted quiere. 


