
89

HALLAZGOS - Revista de Investigaciones • Año 7 - No. 13 • Enero-junio de 2010 • ISSN: 1794-3841 • pp. 89-122

Comunicación para la inclusión en lo público. Articulación de iniciativas entre comunidades multiétnicas y pluriculturales. Amazonas, Colombia
Sonia Uruburu Gilède*, Álvaro Diego Herrera Arango**, 

Johanna Marcela Rodríguez Caballero***

Recibido: 28 de octubre de 2009Revisado: 11 de diciembre de 2009Aprobado: 15 de abril de 2010

-&#45&"

Este artículo presenta el desarrollo metodológico y los principa-
9!$&/!$(90+4#$&d&/!�!M-#"!$&4!9&./#d!80#&@j# ("-8+8-|"&.+/+&9+&

inclusión en lo público: articulación de iniciativas entre comuni-
dades multiétnicas y pluriculturales”, realizado por la Facultad 
de Comunicación Social Para la Paz de la Universidad Santo To-
 1$&4!$4!&!9&+�#&JKKL&*+$0+&!9&JKKU&!"&f!0-8-+I&A +3#"+$%&'$0+&!$&

una experiencia investigativa que propone una discusión en tor-
no a la comunicación y al desarrollo a partir de la comprensión 
y dinamización de diferentes procesos de desarrollo, realizados 
en la zona suburbana de Leticia, capital del departamento del 
A +3#"+$I&j#9# 5-+%
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This paper describes the methodology and the main results and 
/!�!80-#"$& #2& 0*!& ./#B!80& @j#  ("-8+0-#"& 2#/& h"89($-#"& -"& 0*!&

=(59-8X&A/0-8(9+0-#"&#2&h"-0-+0-)!$&5!0N!!"& (90-!0*"-8&+"4& (9-
ticultural communities” by the Faculty of Social Communication 
2#/&=!+8!&#2&R0%&6*# +$&�"-)!/$-0d&$-"8!&JKKL&0#&JKKU&-"&f!0-8-+&

A +3#"+$%&6*-$&-$&+&/!$!+/8*&!M.!/-!"8!&N*-8*&./#.#$!$&+&4-$-
cussion on communication and development based on unders-
0+"4-":&+"4&4d"+ -8&4!)!9#. !"0&#2&4-�!/!"0&./#8!$$!$&8+//-!4&

out in the suburban area of Leticia, the capital of the Amazonas 
D!.+/0 !"0I&j#9# 5-+%
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8"7'!%4//$9"

Este artículo presenta una experiencia en el 
campo de la comunicación y el desarrollo 
en relación con la diversidad étnica desde 
un enfoque horizontal y participativo, que 
busca la construcción de tejido social y esfe-
ra pública a partir del reconocimiento de un 
.+b$& (90-8(90(/+9I&4-)!/$#&d&8#"�-80-)#&!"&

donde la comunicación se asume como acto 
*( +"#&!4-P8+4#/&4!&/!4!$&d&/!9+8-#"!$&$#-
ciales, espacios de encuentro, diálogo y con-
$!"$#%& '$0+& !M.!/-!"8-+& $!& !" +/8+& 4!"0/#&

del proyecto investigativo: “Comunicación 
para la inclusión en lo público: articulación 
de iniciativas entre comunidades multiétni-
cas y pluriculturales”, que se realizó desde 
!9&+�#&JKKL&*+$0+&!9&JKKU%

“Comunicación para la inclusión en lo pú-
59-8#%%%;&$(/:-|&4!&("&:/(.#&-"0!/4-$8-.9-"+-
rio de comunicadores sociales y antropólo-
gos de la Facultad de Comunicación Social 
para la Paz de la Universidad Santo Tomás 
4!&c#:#01%&6/!$&./#2!$#/!$&d&4#$&!$0(4-+"-
tes practicantes: los autores de este artícu-
lo, y la profesora Marcela Rodríguez y el 
comunicador social Diego Cortés quienes 
.+/0-8-.+/#"& 4(/+"0!& !9& 0/+5+B#& 4!& 8+ .#%&

El proyecto está inscrito en la línea de in-
vestigación Comunicación y ciudadanía, de 
la Facultad, y se desarrolló en convenio con 
la Universidad Nacional de Colombia, sede 
A +3#"-+%

Esta investigación plantea describir y anali-
zar estrategias y procesos de comunicación 
orientados al desarrollo y al cambio social 
entre comunidades pluriétnicas y multicul-
turales del Trapecio Amazónico, en la zona 
suburbana de Leticia, capital del departa-
 !"0#& 4!9& A +3#"+$I& j#9# 5-+I& -4!"0-P-

cando las diferentes iniciativas, espacios, 
canales de comunicación, tácticas y accio-
nes que hacen posible la generación de un 
8+.-0+9&$-"!/:C0-8#%&D!&!$0+&2#/ +I&./#.#"!&

generar espacios que permitan articular es-
fuerzos aislados en comunicación y desarro-
llo marcados por la rivalidad, hibridación y 
diferenciación de las múltiples identidades 
,(!&8#")-)!"&!"&!$0!&0!//-0#/-#%

Figura 1.&i+.+&4!&9+&2/#"0!/+&4!&j#9# 5-+%JKKUI&
 +/3#%&6# +4#&4!X&l##:9!&'+/0*%

El municipio de Leticia se localiza en el ex-
0/! #&$(/#/-!"0+9&4!&"(!$0/#&.+b$%&R!&(5-8+&

en la región amazónica y su cabecera muni-
cipal adquiere una importancia geo-estraté-
gica, porque se localiza sobre el río Amazo-
nas sobre un territorio de frontera política 
8#"&c/+$-9&d&=!/Q%&A99b&8#"�(d!"&.#59+4#/!$&

de múltiples orígenes, sobresaliendo las et-
nias Ticuna, Cocama, Yagua y Uitoto, que 
interactúan constantemente con los “blan-
8#$&#& !$0-3#$;&4!&9+&/!:-|"%&f+$&8+/+80!/b$-
ticas fronterizas y la riqueza cultural hacen 
,(!& !$0!& !$.+8-#& :!#:/1P8#& $!& 0/+"$2#/ !&

en un escenario propicio para el diálogo e 
-"0!/8+ 5-#&8(90(/+9%
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El proyecto tuvo como propósito com-
prender y construir, junto con los grupos 
multiétnicos y pluriculturales, propuestas 
de comunicación que contribuyeran a la 
participación, gestión, visibilización e in-
clusión de los actores sociales como sujetos 
.Q59-8#$%&R!&.+/0-|&4!9&-"0!//#:+"0!&8!"0/+9X&

¿Cómo construir, con las comunidades, 
estrategias comunicativas interculturales 
que permitan la articulación y cohesión de 
iniciativas de comunicación para aportar 
a un desarrollo comunitario sinergético? 
Con esto pretendimos generar espacios de 
diálogo de saberes en donde lo académico 
interactuara y partiera de la realidad, des-
8!"0/+9-3+"4#&9+&+88-|"&4!&9+&8# ("-8+8-|"%

Por ello, el proyecto se basó en el reconoci-
miento de las diversas realidades, experien-
cias e historias, de la cotidianidad, del sen-
0-/I&4-/-:-!"4#& 9+& /!�!M-|"&+& 9+& 8/!+8-|"&4!&

procesos de inclusión y de reconocimiento 
+9&@#0/#;%&R!&.+/0-|&4!&9+$&)-$-#"!$&./#.-+$&d&

4!&9#$&8#"0!M0#$&!$.!8bP8#$&.+/+&,(!&4!$4!&

estos se generaran posibilidades de gestión 
y articulación de iniciativas que aportaran 
("&4!$+//#99#&./#.-#%

El trabajo se llevó a cabo con cuatro grupos 
poblacionales que habitan en la zona, cada 
uno perteneciente a una etnia diferente, de 
manera que pudiera permitirse un diálogo 
pluricultural y multiétnico de acuerdo con el 
./#.|$-0#& 4!9& ./#d!80#%& '"& !$0!& $!"0-4#& 0/+-
bajamos con la comunidad Uitoto Nimaira 
Naimeki Ibiri, que se ubica en el kilómetro 
11 de la carretera que comunica a Leticia con 
Tarapacá; con la comunidad Ticuna de San 
Sebastián de los Lagos; con el Internado Indí-
:!"+&R+"&̀ (+"&c#$8#I&8(d#$&!$0(4-+"0!$&.!/0!-
necen a diversas etnias provenientes de toda 
9+&/!:-|"&+ +3|"-8+I&d&8#"&9+&`("0+&4!&A88-|"&

Comunal del barrio La Nueva Esperanza, 

Leticia-Colombia, queriendo involucrar a la 
.#59+8-|"& !$0-3+&4!&9+&3#"+&4!&!$0(4-#%

 !"7&:7!+(/74(1+%&+1(#+
/!54"$%(%&#

Según nuestra narración, lo que se dice 
ticunas, los yaguas, cocamas, ellos son 
de aquí mismo, especialmente son de 
aquí, que habitaban al borde del Ama-
zonas, y allí donde nosotros fuimos, 
allá comenzando por curripaco, tuca-
"#$I&8+/�#"+I&d(8("+I& -/+�+I&5#/+I&+"-
doque, muinane y murui, fuimos por 
+991%%%&8#:-|&9+&/+ -0+&4!&!$!&1/5#9&d&+$b&
2(- #$&,(!4+"4#%%%& ?(- #$& 8# -!"4#&
lombrices, esa yuca grande hasta en-
contrar el árbol, así nos contaron nues-
0/#$& +"0!.+$+4#$%& '"0#"8!$& "#$#0/#$&
estamos otra vez acá para soltar este 
amarre que nos está haciendo sufrir a 
"#$#0/#$& <i(-"+"!& i+/8!9#I& JKKLI& TU&
4!&$!.0-! 5/!I&/!9+0#&#/+9%&i-0#&4!&i#-
"-99+ !"+I&+5(!9#&(-0#0#%/02&]&JLX&<[XU>>%

A"0!$&4!&! ./!"4!/&!9&/!8#//-4#&d&9+$&/!�!M-#-
nes que se tejieron en este trabajo es necesario 
dedicar un espacio para conocer brevemente 
el contexto actual de las comunidades que 
participaron en el proyecto, para así compren-
der la multiculturalidad y la contante movili-
4+4&4!&9#$&+80#/!$&$#8-+9!$&4!&!$0+&3#"+%

Los Ticuna de San Sebastián de 

Los Lagos

Figura 2.&'$.+8-#$&4!&!"8(!"0/#%&h:9!$-+&d&$+9|"&
comunal de la comunidad San Sebastián de los 
f+:#$I&JKKLI&TK&4!&B(9-#%&?#0#:/+2b+&0# +4+&.#/X&

z!//!/+&A/+":#I&A%
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En Colombia los Ticuna son uno de los gru-
 !"# $%&!'(&)*+"%(,!"#-."# &/-$0!"!"# 1$# '2#
Amazonia, teniendo en cuenta su territorio 
3#&4-$0!#1$# !5'2,(6&7#8,%/2'-$&%$9#2',2&:Actualmente, alcan-
;2&#/&2# !5'2,(6&#2 0!<(-212#1$#=7>?@# $&#
A!'!-5(29#B7=>=#$&#$'#C$04#3#DE7=F=#$&#$'#G02-
"('#HI2" 0(''29#D@@?J#DDK7#L$#/5(,2&#2'#"/0#1$#'2#
Amazonia en el río Cotuhé, Caño Ventura, 
Santa Lucía, Buenos Aires y en la zona de 
(&M/$&,(2#1$#I$%(,(27#L$#2"($&%2&#$&#'!"#0$"-
guardos de San Antonio de los Lagos, San 
Sebastián, El Vergel, Macedonia, Mocagua 
y Cotué-Putumayo, en el departamento del 
8-2;!&2"#HN2O201!#3#P!00$"9#B?>=K7

En 1982 se constituyó el resguardo de San 
Antonio y San Sebastián de Los Lagos, con 
una extensión de 237 hectáreas, dividido 
en dos parcialidades, cada una con 189 y 
Q># R$,%.0$2"9# $&# "/# !01$&7# I2# ,!-/&(121#
de San Sebastián de Los Lagos se encuen-
tra en el sector rural de expansión urbana 
al noroccidente de la ciudad de Leticia, en 
'2#0(5$02#1$#'2#S/$50212#T2R/20,2,29#2M/$&-
te del río Amazonas en el kilómetro 5 de la 
carretera vía Los Lagos, del municipio de 
I$%(,(2#HU$3$"9#D@@?J#DEK7#8,%/2'-$&%$#%($&$#
BD=#V2-('(2"#3#ED>#R25(%2&%$"7

La cercanía al casco urbano de Leticia ha 
generado nuevas dinámicas productivas, 
sociales y políticas a través del trabajo asa-
lariado, servicios de salud y las interven-
,(!&$"#(&"%(%/,(!&2'$"7#W"%!#"$#$X(1$&,(2#$&#
algunos relatos de Ruth Fernández, líder de 
la comunidad de San Sebastián:

777#'2# Y01(12#1$#V2/&29#M!029#'2#0(S/$;2#
de la selva, los yacimientos, la pérdida 
1$#$"!7#I2#X(X($&12#,2-5(29#R!3#$&#1+2#
ya se ve que la mayoría tiene vivienda 
1$#-2%$0(2'$"7#T!#-$#2,/$01!#S/$#3!#2#
los 8 años, nosotros todavía teníamos 
hoja de caraná, hoy en día es muy dife-
rente; la alimentación también, ejemplo 

los animales como la danta, el borugo 
también se ha perdido, lo que es la car-
&$#1$#-!&%$#$"#-/3#$",2"2#2,.#H777K7

Los ruidos, esos cambios que aquí en-
tran, mucho rechazo, los niños ya no 
tienen ese conocimiento, se burlan de 
nuestros abuelos, no les gusta partici-
 209# "$# 5/0'2&Z# HI!0$&;!# N$0&.&1$;9#
D@@>9#B#3#F#1$#!,%/50$9#$&%0$X("%2K7

W&#$"%!"#0$'2%!"#U/%R#2[0-2#S/$#'2#,$0,2&+2#
a Leticia genera cambios en la infraestructu-
ra, lo cual, a la vez, transforma las tradicio-
nes y las formas de organización, de recono-
,(-($&%!#3#,!&,$ ,(6&#1$#'2#,/'%/027

En la comunidad sobresalen algunas pro-
blemáticas, como el incremento poblacional 
y la escasez de tierras cultivables debido a 
la división continua de las antiguas chagras 
!#  20,$'2"9# '!# S/$# )$&$02# 1([,/'%21$"# $&#
el acceso a recursos de sustento y alimen-
%2,(6&7# C!0# $"%!#-/,R!"# 1$# "/"# R25(%2&%$"#
buscan fuentes de trabajo externas, en el 
casco urbano, lo que genera procesos de 
2,/'%/02,(6&# 2,$'$021!"7# P0("%$-$&%$9# /&2#
de las fuentes de ingreso en la actualidad es 
el botadero a campo abierto de residuos só-
'(1!"#1$'#-/&(,( (!#1$#I$%(,(27#W"%$#"$#/5(,2#
cerca a la comunidad y se convirtió en es-
cenario donde algunos de los indígenas del 
resguardo cambian sus opciones económi-
cas tradicionales por el reciclaje, en busca de 
0$,/0"!"#-!&$%20(!"7

Asimismo, estas nuevas relaciones de tra-
bajo, nuevas dinámicas en las relaciones 
de autoridad y reconocimiento del saber 
tradicional, se observan con mayor frecuen-
cia entre los jóvenes, como lo evidencia el 
siguiente fragmento de una entrevista:

Los jóvenes no participan, no entien-
1$&9#&!#X2&#2#'2#0$/&(6&777#I2# $'2;6&#
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muy poco se hace, no veo que se haga 
nada, ni mingas ya no hacen, ni nada; 
al comienzo sí se hacían mingas, lo 
que es la minga que trabajaran todos 
cuando había presidente de la junta se 
organizaba, falta una organización, un 
,!-(%Y7# \$"1$# $'# &!X$&%2# &!# "$# R2,$9#
R!3#32#&!#X$!#&212#1$#$"!#HA!$'R!#C(&-
to, 2008, 12 de septiembre, entrevista, 
 7#BK7

Frente a esta falta de apropiación identi-
taria de los jóvenes se están perdiendo los 
espacios tradicionales de aprendizaje entre 
aquellos y los abuelos, esos encuentros que 
permiten revivir de manera permanente la 
historia ticuna, lo cual despierta grandes 
preocupaciones entre las personas de la 
,!-/&(121J#]777#'!"#"25$0$"#1$#'2#25/$'2"#"$#
están perdiendo y le podrían servir a la co-
munidad, podríamos mirar como ese punto 
1$# '2"# 25/$'2"Z# H8,$0,2-($&%!# L2&# L$52"-
tián de Los Lagos, 2008, 7 de julio, diario de 
,2- !K7

Este panorama general de los principales 
problemas de esta comunidad deja ver la 
complejidad cultural, social y económica 
que producen su recorrido histórico y ubi-
,2,(6&#)$!)0.[,2#$" $,+[,29#!5'()2&1!#2#'2#
población a proponer nuevas lógicas de su-
 $0X(X$&,(27

Comunidad Uitoto1- del Km 11- 

Nimaira Naimeki Ibiri (Patio de 

la Ciencia Dulce)

Figura 3. Los niños también son unos sabedores 
1$#"/#,/'%/027#C20%(,( 2&%$"#1$#'!"#%2''$0$"#$&#

,!-/&(121#1$#^-#BB9#D@@>9#1(,($-50$7#N!%!)02V+2#
%!-212# !0J#_$00$027

Los indígenas fundadores del resguardo 
1$# '!"# ^('6-$%0!"# `# 2'# BB# aS/$#R!3# "$#R2&#
dividido y formaron así el resto de comuni-
121$"J#A(/121#b(%!-2#H^-#=K9#c!&(''2-$&2#
H^-#?K9#A2"(''2&2(02#!#c/'%(Y%&(,!#H^-#?9EKa#
provienen en su mayoría la zona de Pe-
bas, Perú, lugar en donde se establecieron 
después de ser desplazados a la fuerza por 
diversas empresas extractivas del caucho a 
 0(&,( (!"#1$'#"()'!#dd7#I!"#/(%!%!#"!&#!0(-
ginarios de la Chorrera y de las zonas inter-
M/X(2'$"#1$#'!"#1$ 20%2-$&%!"#1$#A2S/$%.#
3#C/%/-23!#H8;,2(%29#D@@DK7#c/,R2"#1$#'2"#
personas que se reclutaron como mano de 
obra, desplazadas de sus territorios y que lo-
graron sobrevivir al régimen, comenzaron su 
retorno desde los distintos campamentos ha-
,(2#"/"#'/)20$"#1$#!0()$&7#8')/&!"9#"!'!"#!#$&#

1  En la zona de estudio se denomina como uitoto a los indígenas provenientes de la región del bajo Caquetá-Putumayo. Realmente pertenecen a diversas etnias con diferente lengua, pero con una organización social similar: Utioto, Ocaina, Nonuya-Uitoto, Bora, Miraña, Andoque, Muinane y Resigero (Pineda, 1993: 47). En los kilómetros 7 y 11 de la carretera Tarapacá - Leticia se establecieron indígenas descendientes de estas etnias.
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compañía, comenzaron a buscar el camino de 
vuelta en búsqueda de sus familiares y termi-
naron estableciéndose en la zona suburbana 
1$#I$%(,(2#,!&!,(12#,!-!#'!"#^('6-$%0!"7#8''+#
lograron reunirse, refundarse y recrear sus 
tradiciones en un esfuerzo de sobrevivencia 
,/'%/02'7#W'#"()/($&%$#0$'2%!#1$#/&2#R25(%2&%$#
de la comunidad expone su origen de acuer-
do con los diferentes desplazamientos hasta 
''$)20#2#'2#,!-/&(121#2,%/2'7

Yo soy del Perú, pero mi papá, de Cho-
rrera; él es del Caquetá con mi abue-
lito, netamente de allá ellos vinieron, 
después ellos se regaron, se urbanizó, 
pero la gente que son de acá venimos 
es de allá, pero todos somos uitotos 
que vinieron de por allá y se regaron; 
entonces un poco quedaron allá, otros 
vinieron aquí, vinieron de allá otros se 
S/$120!&#HU!10+)/$;9#U!"2'+29#D@@>9#D?#
1$#!,%/50$9#$&%0$X("%29#^-BBe$&%0$X("-
%2e0!"2'(270%V#:#?JB=#HEQJEQKK7

El resguardo fue constituido mediante reso-
'/,(6&#1$'# f&,!02#g!7#@@E#1$#B?>`#,!&#/&2#
$<%$&"(6&#1$#=7E`@#R$,%.0$2"h#$&#/&#,!-($&-
zo las cuatro comunidades reconocidas 
HR23#1!"#S/$#&!#'!#R2&#"(1!J#$'#c/'%(Y%&(,!#
3#A2"(''2#g2(02K#S/$#$&#'2#2,%/2'(121#,!&V!0-
man el resguardo estaban articuladas bajo 
una sola organizaión, manejada por dos 
 20,(2'(121$"9# '2# 1$'# ^('6-$%0!# `# L2&# b!"Y#
con población en su mayoría ticuna, y los 
uitotos, que centraban su organización en el 
^('6-$%0!#BB7

La comunidad Uitoto del km 11 se fundó el 
D#1$#250('#1$#B?`D#52O!#'2#[)/02#1$#O/&%2#1$#
2,,(6&#,!-/&2'7#I2#,!&"%(%/,(6&#1$#$"%2#O/&-
ta llegó acompañada de la creación de las 
reservas indígenas donde la propiedad le 
pertenece al Estado, pero el usufructo per-
%$&$,$#2#'!"#(&1+)$&2"#Hg($%!9#D@@`JE=K7

Entre las grandes preocupaciones en el in-
terior de la comunidad se encuentra la pér-
dida de identidad cultural de los jóvenes y 
el desinterés hacia los saberes tradicionales 
que, al igual que como sucede en San Sebas-
tián de Los Lagos, se genera por la cercanía 
2#I$%(,(2#3#'2#(&%$0X$&,(6&#(&"%(%/,(!&2'7#8"+#
lo describe el gobernador del cabildo:

El colegio genera cambios en los jóve-
nes, los jóvenes que van a la ciudad, a 
'!"#`#-$"$"#32#&!# /$1$&#(0#2#'2#,R2)02#
H;!&2# 1$# ,/'%(X!K9# 3# '2# %$,&!'!)+29# '2#
moda, consumismos, comienzan a do-
-(&207#I2#&/$X2"#)$&$02,(!&$"#&($)2&#
"/#$"$&,(2#H8,$0,2-($&%!#^-#BB9#D@@>9#
=#1$#O/'(!9#1(20(!#1$#,2- !K7

Asimismo, un joven de la comunidad des-
cribe los diferentes cambios que se generan 
en los jóvenes, haciendo énfasis en la falta 
1$# $" 2,(!"# 1$# 1(.'!)!#  202# 0$2[0-20# '2#
esencia cultural:

777# %!1!#$'# (&%$0,2-5(!#,/'%/02'#32#S/$#
vivimos con dos contrastes, Brasil y 
Perú, la globalización, lo que es la in-
formática, el Internet y todo eso, yo 
creo que eso ha sido entre comillas 
'2"#1([,/'%21$"#1$# '!"# O6X$&$"9# S/$# "$#
apoyan más en la informática, la parte 
,($&%+[,29#'!"#,!&!,(-($&%!"#!,,(1$&%2-
les, y como que no se apartan si no que 
no hay esos espacios donde los jóvenes 
puedan aprender a conocer sus virtu-
1$"9#,0$!#S/$#$"2#R2#"(1!# '2#1([,/'%21#
-."#)02&1$7
777# f&,'/"(X$#$&#&/$"%02# ,!-/&(121#&!#
hay como ese espacio que se les brinda 
a los niños, los jóvenes, la oportunidad 
de reunirse, entre un anciano, un joven, 
los niños, los padres de familia donde 
se compartan cuentos, leyendas, por-
S/$#!%02#1([,/'%21#S/$#3!#R$#X("%!# $"#
que los ancianos son como muy reser-
vados en esos conocimientos, digamos, 
se enseña una canción, les explican di-
gamos lo básico, pero no lo fundamen-
tan, que uno verdaderamente aprenda 
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eso y lo aplique; yo he notado que son 
muy reservados con esos conocimien-
%!"7#W'#,!&!,(-($&%!#1$#&/$"%02#,/'%/02#
va de herencias, digamos familiar, di-
gamos la familia Flores, todo eso, todo 
ello el abuelo le trasmite al nieto, el 
&($%!#%($&$#"/"#Ri!"#3#'$#%02&"-(%$#$"$#
,!&!,(-($&%!7# W&%!&,$"# "()/$# "($&1!#
así esa cadena de conocimientos en la 
-("-2# V2-('(2# HW"520# C$3$"9# D@@>9# DE#
1$#!,%/50$9#$&%0$X("%2K7

Barrio La Nueva Esperanza 

W'#5200(!#"$#V/&16#$&#B??`h#'!"# 0(-$0!"#
fundadores fueron un señor de nom-
50$#A2 (&!2#3#'!"#R$0-2&!"#f /,R(-27#
Este barrio venía de una reubicación 
1$#;!&2#1$#0($")!7#_25+2#/&2"# '2&%2"#
de energía, la gente estaba viviendo en 
ese lugar, pero era de alto riesgo, peli-
groso, empezando por el ruido; es un 
sector donde también pasa un caño y 
por el otro lado el ruido de las plantas, 
y se iba desmoronando también el te-
00$&!7#L$#! %6# !0#0$/5(,20#2#'2#)$&%$9#
/&2#  20%$# 1$'# 5200(!# H'2# 1$# 2''.K9# $"%2#
parte fue por convención colectiva de 
los trabajadores que éramos en ese en-
tonces municipio, por un sindicato, y 
se hizo por convención colectiva de tra-
bajadores y a cada trabajador se le dio 
un terreno para que pudiera ubicar su 
V2-('(27#8"+#R2#(1!#,0$,($&1!#$'#5200(!9#
pero esa fue la forma de poder reubicar 
el barrio acá, fue un trueque del mu-
&(,( (!# S/$# R(;!# ,!&# '!"# N2O201!7# I!"#
Fajardo le cedían al municipio estas 
tierras y el municipio los exoneraba de 
/&!"#(- /$"%!"#1$# 0$1(2'7#W'#-/&(,(-
pio los exoneró y les legalizó sus tierras 
3#'$"# 2)6#,!&#%$00$&!#HW&,/$&%0!#,!&#
'!"#-($-50!"#1$#'2#b/&%2#1$#8,,(j&#A!-
munal del barrio La Nueva Esperanza, 
I$%(,(29#O/'(!#1$#D@@>K7

2  Este texto se construyó a partir de la entrevista a 
_$0&2&1!#c!"S/$029# 0$"(1$&%$#b8A#1$'#5200(!#
La Nueva Esperanza el 12 de Agosto de 2008, y 
a partir de los diferentes diálogos que se dieron 
,!&#R25(%2&%$"#1$'#5200(!7

Desde su reubicación, el barrio fue bautiza-
1!# ,!-!#I2#g/$X2#W" $02&;27# W"%$# "$# ,2-
racteriza por el origen multicultural de sus 
habitantes, ya que en él conviven colombia-
nos de diversas regiones del país, una gran 
cantidad de peruanos, algunos brasileros y 
personas de las diferentes etnias indígenas 
1$#'!"#2'0$1$1!0$"#1$#I$%(,(27

En cuanto a las problemáticas sobresalien-
tes, en el barrio se encuentra la contamina-
ción ambiental, pues su ubicación cerca al 
caño Calderón y la falta de conciencia am-
biental de algunos de sus habitantes ha pro-
vocado la contaminación de este humedal, 
generando problemas de salud y a su vez 
,!&M(,%!"#$&%0$#'!"#X$,(&!"J

El problema de contaminación ha ge-
nerado problemas de salud en los ni-
ños del barrio, ya que estos juegan en 
el caño descalzos, pisando todo tipo de 
desechos y materia fecal que sale de las 
tuberías provisionales que construye la 
gente en sus casas, porque este sector, 
por ser de reubicación reciente, no po-
"$$#/&#2',2&%20(''21!7#81$-."#1$#$"%!9#
los padres de los niños no están pen-
dientes de lo que ellos hacen y no se 
preocupan por las consecuencias que 
trae dejar que los niños jueguen en esta 
;!&27# C!0# !%0!# '21!9# '2"#  $0"!&2"# S/$#
viven en estas casas arrojan las basu-
ras al caño, obstruyendo el camino del 
mismo y produciendo el represamien-
to de aguas negras, que generan mal 
olor y atraen muchos insectos y roe-
1!0$"# H8,$0,2-($&%!#5200(!#I2#g/$X2#
Esperanza, 2008, 17 de julio, diario de 
,2- !K7

W"%2#"(%/2,(6&#)$&$02#S/$#'!"#,!&M(,%!"#$&-
tre los habitantes del barrio se den de ma-
nera más frecuente, puesto que entre dis-
gustos, rumores y la falta de una conciencia 
colectiva surge un clima de convivencia to-
talmente fragmentado, en el que se pierde el 
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sentido de lo comunitario y se diluye el pa-
pel de la comunicación como mediadora de 
,!&M(,%!7#\$,(0# S/$# '!"#  $0/2&!"# "!&# ],!-
chinos”, poco participativos o los causan-
tes de diversos problemas en el barrio, nos 
describe las desigualdades, los imaginarios 
3#'!"#,!&M(,%!"#"!,(2'$"#S/$#"/0)$&# !0#'!"#
$"%$0$!%( !"# $%&!,Y&%0(,!"7# W'# !%0!9#  !0# '!#
general desconocido, extraño y concebido 
como inferior, se considera el causante de 
los problemas de la comunidad, que no re-
,!&!,$#"/# 0! (2#,!00$" !&"25('(1217

Institución Indígena San Juan 

Bosco

Esta institución escolar de carácter multié-
tnico se ubica en el km 2, carretera vía Le-
%(,(2#:#I!"#I2)!"7#N/$#V/&1212#$&#B?=`# !0#
el monseñor Marcelino Eduardo Canyes 
L2&%2,2&27#f&(,(2'-$&%$9#$02#/&2#$",/$'2#1$#
5."(,2# 0(-20(27#I/$)!9#1$5(1!#2#'2"#&$,$"(-
dades regionales en materia de educación, 
se transformó en un centro pedagógico de 
educación básica secundaria y media voca-
cional con características de internado mas-
,/'(&!7

Actualmente, cuenta con 850 estudiantes 
provenientes de diferentes comunidades 
y corregimientos del Amazonas, como: La 
Pedrera, Mirití, Araracuara, Tarapacá, Puer-
to Arica, La Chorrera y otras comunidades 
del municipio de Leticia y Puerto Nariño, 
'!#S/$#1$-/$"%02#"/#1(X$0"(121#,/'%/02'7#W&#
él conviven e interactúan diferentes grupos 
étnicos como: Ticunas, Uitotos, Matapíes, 
T/,/&2"9#c(02k2"9#A/5$!"#3#-$"%(;!"7

Con base en estas características cultura-
les, el colegio adelanta el Proyecto para 
el desarrollo intercultural de los pueblos 

amazonenses, que tiene como objetivo pro-
piciar espacios de participación entre los 
estudiantes para fortalecer la capacidad li-
1$02;)!7#C202#$''!#0$,/00$#2#$"%2-$&%!"#1$#
participación, como los consejos estudiantil 
y de convivencia, el gobierno estudiantil y 
$'#,!-(%Y#1$#1$-!,02,(27#P!1!#$"%!#0$)/'2-
do a través de los estatutos de partido polí-
tico y la cartilla didáctica de estamento de 
 20%(,( 2,(6&7

Temas como política, participación, lide-
razgo y cultura desde una perspectiva in-
dígena es una de las grandes apuestas del 
,!'$)(!7# I2-$&%25'$-$&%$9# 2'# [&2'# %!1!#
termina en que “debemos prepararnos para 
'2#)'!52'(;2,(6&#3#%$,&([,20#'2#,R2)02Z#Hl(-
''2#L22139#D@@>9#O/'(!#?9#1(20(!#1$#,2- !K9#$"#
decir, todavía no se asume la cosmovisión 
indígena, y toda propuesta se reduce a una 
(&,'/"(6&#$,!&6-(,2#3# 0!1/,%(X27#8#'2#X$;9#
el gobierno escolar, aunque permite esta-
blecer procesos de participación, es tan solo 
una pequeña réplica de las dinámicas parti-
cipativas del Estado, de un estado occiden-
%2'#S/$#24&#"()/$#"($&1!#(- /$"%!7

Figura 4.#b6X$&$"#$< '!02&1!#'2#021(!7#P2''$0#,!&#
'!"#O6X$&$"#1$#'2#f&"%(%/,(6&#f&1+)$&2#L2&#b/.&#
G!",!7#D@@>9#"$ %($-50$7#N!%!)02V+2#%!-212# !0J#

U!10+)/$;#A252''$0!9#b7

Por otro lado, a pesar de la diversidad cul-
tural que caracteriza al colegio, predomina 
la falta de espacios de participación, recono-
cimiento y diálogo e intercambio cultural, 
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lo que se evidencia en el silencio y en la ti-
midez de los jóvenes frente a su origen y su 
,/'%/027#W&%!&,$"9#'2#X$0)*$&;2#3#$'#-($1!#
a la burla se transforman en sentimientos 
)$&$02'(;21!"#S/$#$1([,2&#/&2#,/'%/02#1$'#
olvido entre los jóvenes, pues ellos, sin im-
portar que sea un colegio indígena, temen 
1$,(0#3!#"!3# %(,/&29# "!3#/(%!%!#!# "!3#5!027#
Les da miedo hablar en su dialecto y aún 
-."#1$#"/#,/'%/027

!"#$%%&'$()"*$'$+,-&#$

La investigación se realizó bajo el enfoque 
metodológico de la investigación - acción 
 20%(,( 2%(X2# Hf8CK7# \$# 2,/$01!# ,!&# $"%2#
perspectiva, las personas son vistas como 
agentes de cambio que ejercen un papel 
fundamental y protagónico para la trans-
V!0-2,(6&#1$#'2#0$2'(121#"!,(2'7#]I2#f8C#)$-
nera conciencia socio-política entre los par-
%(,( 2&%$"#$&#$'# 0!,$"!#a(&,'/3$&1!#%2&%!#2#
los investigadores como a los miembros del 
)0/ !#!#,!-/&(121Z#HN2'"#G!0129#D@@FK7

La IAP se basa en la participación, recono-
cimiento, empoderamiento y cooperación 
$&%0$# '!"# 2,%!0$"# "!,(2'$"7# 81$-."9# 5/",2#
contribuir, a través de procesos de comuni-
cación, a la formación de “sujetos de saber y 
1$# !1$09#"/O$%!"#"!,(2'$"#,0+%(,!"9#0$M$<(X!"#
y conscientes de su capacidad constructiva 
3# %02&"V!0-21!02Z# HP!00$"9# D@@FJ# BFK7# I2"#
0/%2"#S/$#"$#$1([,20!&#1/02&%$#$"%$# 0!,$-
so fueron lideradas por las comunidades 
que participaron, quienes plantearon sus 
&$,$"(121$"9# (&%$0$"$"9# $" 2,(!"#3# %($- !"7#
Nuestro papel se centró en la canalización y 
1(&2-(;2,(6&#1$#1(,R!"#(&%$0$"$"7

Durante el trabajo de campo obtuvimos una 
experiencia, en conjunto con las comunida-
des, de construcción y reconstrucción de 

conocimiento, en donde logramos generar 
$" 2,(!"#1$#1(.'!)!9#0$M$<(6&#3# 0!1/,,(6&#
de sentido entre las comunidades Uitoto 
de kilómetro 11 vía Tarapacá; los Ticuna, 
en San Sebastián de Los Lagos; el Interna-
1!# L2&# b/2&# G!",!9# 3# $'# 5200(!# I2# g/$X2#
W" $02&;27# \$# $"%$# -!1!9# '2"# 2,%(X(121$"#
planeadas con y para las comunidades se 
orientaron hacia la búsqueda del entendi-
miento compartido y hacia la construcción 
!#X("(5('(;2,(6&#1$#"$&%(1!"#,!-/&$"7

f&(,(2'-$&%$#1$[&(-!"#'!"#$O$"# %$-.%(,!"#2#
partir de los cuales centramos las acciones 
1/02&%$#$'# %0252O!#1$#,2- !7#W"%!"# "/0)($-
ron de los mismos recorridos, diálogos y 
encuentros que dejaron ver las necesidades, 
posibilidades y recursos de cada comuni-
1217#\$# %2'# V!0-29# '2# (&X$"%()2,(6&#)(06#$&#
torno a las siguientes categorías:

B7#f1$&%(121
D7#I(1$02;)!
F7#A!&"%0/,,(6&#1$#'!# 45'(,!
Q7#m$"%(6&#1$'#1$"200!''!

W"%2"# R(,($0!&#  !"(5'$# '2# (1$&%([,2,(6&# 1$#
puntos en común y el reconocimiento de las 
 0! /$"%2"# 1$# ,212# ,!-/&(1217# A!&# 52"$#
en ellas se fortalecieron las iniciativas y las 
estrategias comunicativas, tanto formales 
como informales, enfocadas a la generación 
de espacios de diálogo, de saberes, de reco-
&!,(-($&%!#3#1$#(&%$0,2-5(!#,/'%/02'7

Este diálogo de saberes inició desde el mis-
mo momento en que realizamos el primer 
acercamiento a las comunidades por medio 
de la generación de acuerdos y negociacio-
nes, donde establecimos en conjunto los ob-
O$%(X!"#$" $,+[,!"#3#'2#V!0-2#$&#S/$#"$#20%(-
,/'20+2&#2'# 0! 6"(%!#)$&$02'#1$'# 0!3$,%!7
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./0123241(5/(678/92:;<

Comunidad Nimaira Naimeki Ibiri (co-
munidad Uitoto del km 11)

Propiciar la visibilización ante la comuni-
dad de las diferentes percepciones que los 
niños tienen de ella, las problemáticas que 
allí se viven, los diferentes elementos iden-
titarios, espacios y conocimiento tradicio-
nal, para así contribuir en el reconocimiento 
de los niños como miembros activos de la 
,!-/&(1217

Comunidad Ticuna de San Sebastián de 
Los Lagos

Contribuir a un re-conocimiento identitario 
y cultural de la comunidad, que fortalezca 
el liderazgo y el empoderamiento hacia la 
)$"%(6&#1$# 0!3$,%!"#,!-/&(%20(!"7

Internado San Juan Bosco, colegio indí-
gena pluriétnico

Fortalecer el liderazgo, la autogestión y el 
reconocimiento de la diversidad cultural, a 
partir de la construcción de productos y es-
%02%$)(2"#$&#,!-/&(,2,(6&#3#$1/,2,(6&7

Junta de Acción Comunal del barrio La 
Nueva Esperanza, Leticia, Colombia

Generar procesos de formación a líderes 
multiplicadores en el barrio La Nueva Es-
peranza en torno a la gestión de proyectos 
3#-$1(2,(6&#1$# ,!&M(,%!"9# $" $,+[,2-$&%$#
en el diseño de estrategias comunicativas 
correspondientes a la problemática del hu-
-$12'#A2'1$06&7

Desarrollo metodológico

Fase I: diagnóstica

Durante esta fase realizamos un primer 
acercamiento a las comunidades partici-
pantes en el proyecto, a sus líderes y orga-
&(;2,(!&$"9#  202# (1$&%([,20# "/"# (&%$0$"$"9#
necesidades y experiencias en materia de 
,!-/&(,2,(6&7

A!&#52"$#$&#$"%$# 0!,$"!9#1$[&(-!"#'2"# '+-
neas temáticas para abordar con cada co-
munidad: identidad con la comunidad de 
San Sebastián de Los Lagos, enfocada al 
grupo de las abuelas; derechos y deberes 
con la comunidad del kilómetro 11, enfoca-
da en el grupo de niños y jóvenes; liderazgo 
y comunicación con los estudiantes de 10 y 
BB#)021!#1$'# f&%$0&21!# f&1+)$&2# L2&# b/2&#
Bosco, y gestión del desarrollo con líderes 
1$'# 5200(!# g/$X2# W" $02&;2# 1$# I$%(,(27#8#
partir de allí, realizamos los acuerdos con-
juntos entre comunidades e investigadores 
para desarrollar el proyecto en las condicio-
&$"# 0! /$"%2"# !0#'!"#)0/ !"#1$#%0252O!7

Fase II: acción participativa

Aquí adelantamos una exploración general 
de los diferentes proyectos de comunica-
,(6&#3#1$"200!''!#(- '$-$&%21!"#H 0!3$,%!"#
productivos, planes de desarrollo, planes de 
X(129# (&X$"%()2,(!&$"#2,21Y-(,2"K7#U$2'(;2-
mos reuniones de acercamiento general a 
las comunidades, lo cual permitió consoli-
dar procesos como:

-  Mapeo de autoridades regionales y co-
-/&(%20(2"# H,25('1!"# (&1+)$&2"9# -($--
50!"#1$#b8A9#'+1$0$"#,!-/&(%20(!"9#(&"%(-
%/,(!&$"#(&1+)$&2"K7
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-  Reconocimiento de los participantes a 
través de la elaboración de un diagnósti-
co de la situación actual de la comunida-
1$"#,!&#'2#,/2'$"#"$#%0252O67

A!&#52"$#$&#'!#2&%$0(!09#1$[&(-!"#3#1$'(-(-
tamos las acciones que se debían empren-
der y formulamos un plan de trabajo inicial 
que contemplara el diseño de técnicas de 
investigación que respetaran los intereses y 
 0! /$"%2"#1$#'2#,!-/&(1217

Este trabajo fue el punto de partida para ini-
,(20#$'# 0!,$"!#1$#2,,(6&#3#0$M$<(6&#'(1$021!#
por las comunidades, a través de estrategias 
de participación como talleres, diálogos de 
saberes, encuentros planteados por las mis-
mas personas de la comunidad, grupos de 
discusión, encuentros lúdicos, observación 
participante u otras acciones que nos permi-
tieron la construcción de vínculos y el cum-
 '(-($&%!#1$#'!"#!5O$%(X!"# '2&%$21!"7

Dichas búsquedas se generaron de manera 
más explícita en espacios como los talleres, 
ya que facilitaron el intercambio de ideas y 
la generación de vínculos de cooperación, 
a través de un diálogo que, más allá de lo 
verbal, recurrió a recursos como el dibujo, 
la realización de artesanías, los bailes y los 
O/$)!"7

Fase III: Sistematización de la informa-
ción y redacción del informe de investi-
gación

Finalmente, durante la fase de sistemati-
zación creamos categorías de análisis de 
los datos recogidos en el trabajo de campo, 
agrupadas según los ejes temáticos de la in-
X$"%()2,(6&7#W"%2"# $0-(%($0!&# 0!V/&1(;20#
en los temas trabajados en la primera y la 
"$)/&12#V2"$9#(1$&%([,20#'2"#0$'2,(!&$"#$&%0$#

$''!"#3#,!&#'!"#,!&,$ %!"#1$'#-20,!#%$60(,!7#
A partir de allí surgieron las descripciones y 
análisis de múltiples realidades en un con-
texto multicultural, en donde la comunica-
ción surge como hilo conductor y construc-
%!0#1$#X+&,/'!"#$#(&(,(2%(X2"# 0! (2"7

Escenarios de diálogo y 

reconocimiento

Todo el proceso investigativo se realizó a 
través de técnicas participativas que posibi-
litaron la generación de acuerdos iniciales, 
la emergencia de nuevas rutas de acción 
y sobre todo la participación y empodera-
miento de las comunidades hacia el pro-
yecto, logrando ellas superar obstáculos 
,!-/&$"#S/$#)$&$02&# '2#1$",!&[2&;2#3#$'#
silencio que se dan por el mismo descono-
cimiento de los propósitos de los proyectos, 
del papel de los investigadores y de las mis-
-2"#,!-/&(121$"7

Las técnicas de investigación se asumieron 
como espacios y escenarios que posibilita-
ron la construcción de vínculos a través de 
la interacción, el diálogo y la diversidad, 
es decir, como un diálogo de saberes enca-
minado al consenso, a la concertación y al 
reconocimiento de las distintas maneras de 
X$09#"$&%(09#,!&!,$0#3#2"/-(0#'2#0$2'(1217

Las técnicas desarrolladas durante las fases 
I y II fueron:

:## n5"$0X2,(6&#$%&!)0.[,2#,!&#0$)("%0!#$&#
diario de campo

-  Entrevistas: abiertas, grupales, diagnós-
ticas, de comprobación, semiestructura-
das

-  Talleres
-  Técnicas interactivas de investigación 

participativa: mapeo, árbol de problemas
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-  Grupos de discusión
-  Diálogos de saberes
-  Encuentros tanto formales como infor-

males con los participantes en el proyecto

Figura 5.#b6X$&$"#$< '!02&1!#'2#021(!7#P2''$0#$&#$'#
Sena con los jóvenes de la Institución Indígena San 
b/2&#G!",!7#D@@>9#B@#1$#"$ %($-50$7#A!0%Y"9#\7

Figura 6.#8 0$&12-!"#$&#&/$"%02#-2'!,27#P2''$0#^-#
BB9#D@@>9#"$ %($-50$7#U!10+)/$;#A252''$0!9#b7

El contacto directo con las comunidades 
a través de estas técnicas hizo posible una 
mayor comprensión de las nociones centra-
'$"# 202#$'# 0!3$,%!7#W&%0$#$''2"#"$#$&,/$&-
tran: desarrollo, productividad, territorio, 
identidad, iniciativas de comunicación, 
concepción de autoridad, organización so-
cial y dinámicas internas que se desarrollan 
2# 20%(0#1$# '2#,!%(1(2&(1217#A!&#52"$#$&# '2#
importancia que para este proyecto revistió 
'2#0$M$<(6&#3#'2#2,,(6&#1$#'!"# 20%(,( 2&%$"9#
la mayoría de los encuentros con las comu-
nidades participantes se realizaron bajo la 
técnica del taller, por esto queremos hacer 

/&# $S/$k2#0$M$<(6&#$&#%!0&!#2#$"%$#$" 2,(!#
2# 20%(0#1$#'2#-2&$02#,!-!#"$#1$"200!''20!&7

Talleres

La propuesta consiste en problema-
tizar las imágenes, ideas, creencias, 
nociones y construcciones sociales de 
sentido que, al relacionarse con prácti-
cas, historias, deseos, sentimientos, vi-
vencias y emociones, se constituyen en 
0$V$0$&%$"#,!&[)/02%(X!"#1$# 0!3$,%!"#
!# $",$&20(!"# "!,(2'$"#  !"(5'$"# HmR("!9#
D@@@J#=@K7

El taller les permite a los participantes cons-
tituirse como un colectivo en un espacio pú-
blico, “Un aquí, un ahora donde se generan 
nudos de relaciones no solo desde el decir sino 
1$"1$# '2# (&%$02,,(6&# H,!0 !02'9# 102-.%(,29#
)$"%/2'#3#$" 2,(2'K#3#1$"1$#$'#R2,$0Z#H8',2-
'.9# D@@@JBQ=K7# \$"1$# $"%$#  '2&%$2-($&%!# "$#
desarrollaron los encuentros con las comu-
nidades, en donde la voz de los participan-
tes, sus capacidades y habilidades fueron 
las que lideraron y orientaron las dinámicas 
3#%$-.%(,2"#1$#,212#%2''$07#W"%$#"$#,!&"%(%/-
yó en un espacio que permitió potenciar la 
diversidad, las reacciones colectivas y los 
pensamientos en red, generados por los 
mismos acuerdos y desacuerdos, por el res-
peto a la palabra y el reconocimiento del 
!%0!7#\$#$"%$#-!1!9# "$# $"%25'$,(69# ,!-!# '!#
20)/-$&%2#m/(''$0-!#m/%(Y00$;#HD@@FK9#/&2#
metodología participativa que privilegia la 
0$M$<(6&#$&#%!0&!#2#'!"#"25$0$"#1$#'!"# 20-
%(,( 2&%$"7

A su vez, los talleres que se realizaron en las 
comunidades concordaron con los intere-
ses, posibilidades y recursos de las mismas, 
en espacios y grupos propios de participa-
ción que facilitaron esa construcción de lo 
 45'(,!7# W"# 1$,(09# $'# %($- !# 3# '!"# $" 2,(!"#
se establecieron teniendo en cuenta la co-
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tidianidad de los participantes, su tiempo 
libre y los lugares cotidianos de encuentro 
3#1(.'!)!7

Inicialmente, los talleres tuvieron como ob-
jetivos un acercamiento a las comunidades 
que garantizara reducir la distancia entre 
el investigador y la población participante, 
y la emergencia de un discurso individual 

contrastado con uno colectivo a partir de las 
1(&.-(,2"# 0.,%(,2"#1$#,212#%2''$07

Con base en este proceso, establecimos los 
días de encuentro, los lugares propicios 
y los actores que participaron de manera 
constante, tal como se resume en la siguien-
te tabla:

P25'2#B7#Lugares y actores que participaron en los encuentros

Comunidad Grupo poblacional escenarios

Comunidad Nimaira Naimeki Ibiri 
H 2%(!#1$#,($&,(2#1/',$K9#^-#BB

niños
la maloca Escuela Nuestra 
Señora de las Mercedes

San Sebastián de Los Lagos abuelas Casa comunitaria

f&%$0&21!#L2&#b/2&#G!",!9#(&"%(%/,(6&#
indígena multiétnica

jóvenes Auditorio Sena

b/&%2#1$#8,,(6&#A!-/&2'#1$'#5200(!#I2#
Nueva Esperanza, Leticia-Colombia

líderes Centro de Salud

Los grupos poblacionales con los cuales 
trabajamos se escogieron con base en la 
pertinencia del tema, de acuerdo con los in-
tereses expuestos por cada una de las comu-
&(121$"#$&#'2#V2"$#1(2)&6"%(,27#N/$0!&#$"%!"#
actores los que lideraron los encuentros y 
motivaron a las demás personas a vincular-
"$#2#$"%$# 0!,$"!7

De esta manera, los talleres posibilitaron: 
primero, la exploración del conocimiento 
tradicional y local, los referentes identita-
rios, la reconstrucción de la memoria histó-
0(,2#3#'2#'$,%/02#1$'#,!&%$<%!#2,%/2'7#L$)/&-
1!9#'2#(1$&%([,2,(6&#1$#'!"#0!'$"9#'2"#V!0-2"#
de apropiación de escenarios de participa-
ción e inclusión en lo público, además del 
reconocimiento del sujeto como actor colec-
%(X!7#P$0,$0!9#$'#V!0%2'$,(-($&%!#1$# 0!,$"!"#
de liderazgo y los espacios de encuentro y 
20%(,/'2,(6&#1$#(&(,(2%(X2"7

!/<=>9?5;<(@(A/B/C2;1/<

En las comunidades indígenas suburbanas, 
los espacios y prácticas tradicionales, como 
los rituales, cantos, chagras, mambeaderos y 
malocas, además de ser manifestaciones cul-
turales, son parte esencial del fortalecimien-
to de la capacidad de gestión y visibilización 
$&#'!# 45'(,!7#C!0#$''!9#1/02&%$#$'#%0252O!#1$#
campo realizamos una serie de acciones cen-
tradas en el reconocimiento de los espacios y 
formas de comunicación tradicional, además 
de referentes identitarios, de los juegos, las 
cerámicas y las artesanías que expresan el 
pensamiento indígena y se transforman en 
-2&(V$"%2,(!&$"#1$#'!# 45'(,!7

Asimismo, la reconstrucción del mundo 
tradicional, sus espacios y saberes, a partir 
de la recreación de elementos de unión cul-
tural, de dibujos, historias, teatros, recorri-
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dos, encuentros, diálogos, bailes y juegos, 
nos permitió comprender las formas de 
2"/-(09#  $0,(5(0# 3# 0$"()&([,20# '2# %021(,(6&#
$&# /&# ,!&%$<%!# -/'%(,/'%/02'7# W'# X2'!0# 1$#
los relatos y el contraste de las experiencias 
individuales y colectivas facilitó la explora-
ción en temas como espacio y el territorio, 
formas de aprendizaje, relaciones de géne-
ro, parentesco, roles y poder en escenarios 
%021(,(!&2'$"7#o&2#"$0($#1$#1(&.-(,2"#S/$#"$#
desarrollan en la cotidianidad de las comu-
&(121$"#3#1$O2&#X$0# "/"# ,!&M(,%!"9#!0)2&(-
zación, pensamiento y el papel de la comu-
&(,2,(6&7

Por ende, los resultados de este proyecto se 
tejen a partir de dichas voces, pues son los 
abuelos, los niños y los jóvenes quienes nos 
muestran las lecturas de su realidad, expre-
sándonos su visión de desarrollo, propues-
tas de reconocimiento y de una verdadera 
(&,'/"(6&7

El siguiente apartado de este texto tiene 
como primer objetivo dar a conocer una pro-
puesta de inclusión desde un reconocimien-
%!#-/'%(,/'%/02'7#A!-!#"$)/&1!#X("(5('(;20#
las percepciones e impactos que han gene-
rado, en el interior de las comunidades, los 
diferentes modelos y formas en que se da el 
desarrollo desde visiones externas en con-
%02"%$#,!&#(&(,(2%(X2"# 0! (2"7#T#[&2'-$&%$9#
el papel y los retos de la comunicación para 
una verdadera participación y articulación, 
iniciativas propias donde no se opaque al 
!%0!#&(#"$#&($)/$&#'!"#"25$0$"# 0! (!"7

DE+*E%F(G(
)E+*&#E+*E%F+&'F'

¿Acaso Puede Hablarse De Una Identidad 
Multicultural?

Figura 7.#W&,/$&%0!7#f)'$"(2#3#"2'6&#,!-/&2'#1$#'2#
comunidad San Sebastián de Los Lagos, 2008, 10 de 
O/'(!7#N!%!)02V+2#%!-212# !0J#_$00$02#802&)!9#87

C20%(-!"#1$# '2#1$[&(,(6&#1$# ,/'%/02# ,!-!#
“el conjunto de rasgos distintivos intelec-
tuales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan a una sociedad o a un gru-
po social y que abarca, además de las artes y 
las letras, los modos de vida, las maneras de 
vivir juntos, los sistemas de valores, las tra-
1(,(!&$"#3#'2"#,0$$&,(2"Z#HogWLAn9#D@@DJFK7#
W"%2#1$[&(,(6&#21S/($0$#/&#)021!#1$#,!--
plejidad avanzado si tenemos en cuenta la 
alta diversidad étnica y cultural de la zona 
1$# $"%/1(!7# \$# R$,R!9# '!"#  0!,$"!"# R("%6-
ricos, la cercanía a la ciudad de Leticia, el 
vínculo de la población joven con el siste-
-2#$1/,2%(X!#&2,(!&2'#3#'2#(&M/$&,(2#1$#'!"#
medios de comunicación, como la radio y la 
televisión, han generado un desinterés cre-
ciente de los jóvenes hacia la tradición que 
V/&12-$&%2#'2#(1$&%(121#(&1+)$&27
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En el caso de la periferia urbana de Leticia, 
todavía se puede reconocer culturalmente a 
los ticuna, pese a su convivencia con coca-
-2"#3#,!&#32)/2"7#8"(-("-!#"/,$1$#,!&#'!"#
uitoto, nombre bajo el cual se reconoce a los 
habitantes del km 11, aunque realmente per-
tenecen a las etnias Murui, Muinane, Bora, 
n,2(&2#3#2#/&2#-(&!0+2#P(,/&2#3#T2)/27#8''+9#
la complejidad de relaciones interétnicas se 
-2&([$"%2# $&# /&# ,!&O/&%!# 1$# 2,%(X(121$"#
de renovación y reformulación constante de 
-4'%( '$"#$< 0$"(!&$"#,/'%/02'$"7

La situación de multiculturalidad se hace 
aún más compleja entre los habitantes del 
5200(!# I2# g/$X2# W" $02&;29# 1$# I$%(,(27#
W''!"#"$# (1$&%([,2&#,!-!#-$"%(;!"7#L!&#/&#
conjunto de personas que provienen del 
interior del país o de otras regiones, como 
el Caquetá, Putumayo e incluso del Chocó, 
y de los países vecinos, como Perú y Brasil, 
que conviven con migrantes de las etnias 
(&1+)$&2"7# I2# (1$&%(121# $&%!&,$"# M/,%42#
entre la propiamente nacional, la étnica y la 
trifronteriza, en donde cohabitan aspectos 
culturales de la región de frontera entre Co-
'!-5(29#C$04#3#G02"('7

Figura 8. Cumbre de ancianos indígenas, 2008, 
"$ %($-50$7#N!%!)02V+2#%!-212# !0J#U!10+)/$;#

A252''$0!9#b7

Desde el punto de vista de la identidad, 
durante el trabajo de campo pudimos ob-
servar que los indígenas proponen asumir 

la multiculturalidad desde la categoría su-
 02Y%&(,2# 1$# ] 2("2&!"Z7# W"%2# '$"#  $0-(%$#
2/%!1$[&(0"$# 2#  20%(0# 1$# '2# 1(V$0$&,(2# ,!&#
el “blanco” perteneciente a la sociedad oc-
cidental y plantea una identidad que va más 
2''.#1$#'2#$%&(2#3#1$'#%$00(%!0(!7#P2-5(Y&9#"/0-
ge de experiencias compartidas: un mismo 
sentimiento resultado del contexto históri-
co, del contacto y de las alianzas culturales 
$&%0$#1(V$0$&%$"# $%&(2"7# W&# $''29# "$# 0$"2'%2&#
aspectos como la unión entre las comunida-
des indígenas como una forma de enfrentar 
'2"# 0!5'$-.%(,2"#,!- 20%(12"7

Por ejemplo, en el caso del km 11, aunque 
la mayoría son uitoto, muchos han realiza-
do alianzas con hombres o mujeres de otras 
etnias, fundamentalmente ticunas, cocamas 
!#32)/2"7#W"%!#1$-/$"%02# '2# 2,$ %2,(6&#1$'#
“otro” en un contexto histórico particular y 
la creación de una categoría general que de-
[&$#2'#(&1+)$&2#,!-!#%2'9#2O$&!#2#'2#$%&(27#W"#
la categoría de “paisano”, que se caracteriza 
por un sentimiento particular, una visión del 
mundo similar, una relación con la sociedad 
nacional, una historia de resistencia, una se-
-$O2&;2#)'!52'#S/$#'!#(1$&%([,2#,!-!#&2%(X!9#
,!-!#R25(%2&%$#!0()(&2'#1$'#%$00(%!0(!7#C!10+2#
decirse que esta categoría es una forma de 
construcción de la identidad por oposición 
al “blanco”, es decir, el indígena busca alian-
;2"#3#V!0-2"#1$#(1$&%([,2,(6&#,!&#S/($&#&!#
 $0%$&$,$#2#'2#,/'%/02#!,,(1$&%2'7#W'#"()/($&-
te relato da cuenta de la diferencia entre el 
“blanco” y el “paisano” desde las disimilitu-
des entre las cosmogonías:

W&# H'2# $ +"%!'2# 2K# '!"# U!-2&!"# 1(,$&#
que Dios los manda a la tierra prometi-
da por un desierto, pero por allá fueron 
los egipcios, los hebreos, los alemanes, 
los rusos, los árabes, y allá no fueron 
los uitotos, ni los boras, muinane, ocai-
nas; nosotros estábamos en medio de la 
selva, nosotros fuimos buscando don-
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de la rama de monillamena, y esa es 
la yuca que nosotros tenemos ahora, y 
allá fuimos nosotros, donde se sembró 
'2#3/,27
Según nuestra narración, lo que se dice 
ticunas, los yaguas, cocamas, ellos son 
de aquí mismo, especialmente son de 
aquí, que habitaban al borde del Ama-
zonas, y allí donde nosotros fuimos, 
allá comenzando por curripaco, tuca-
&!"9#,20i!&29#3/,/&29#-(02k29#5!029#2&-
doque, muinane y murui, fuimos por 
2''.777#,!)(6#'2#02-(%2#1$#$"$#.05!'#3#2"+#
V/(-!"#S/$12&1!777# N/(-!"# ,!-($&1!#
lombrices, esa yuca grande hasta en-
contrar el árbol, así nos contaron nues-
%0!"# 2&%$ 2"21!"7# W&%!&,$"# &!"!%0!"#
estamos otra vez acá para soltar este 
amarre que nos está haciendo sufrir a 
&!"!%0!"# Hc/(&2&$# c20,$'!9# D@@>9# B?#
1$#"$ %($-50$9#0$'2%!#!02'7#c(%!#1$#-!-
&(''2-$&2#85/$'!#o(%!%!70%V#:#D>J#H`J?KK7

n#'2#2[0-2,(6&#1$#c()/$'#p&)$'#L2&1!X2'9#
de padre yagua, madre ticuna y esposa ui-
toto, habitante de la comunidad Uitoto del 
km 11:

Yo me llamo Miguel Ángel Sandoval 
 !"#$%&' (#)*' ++' #,%$' -.*' *$/%0' 12-
12*34%' *3' 5#' )%".324#4' 4*5' 6"' 77&'
Llegué a conocer a Elsy Berenice, que 
*$' 5#'"#"!' 4*'"2$' 89%$&' :$' #' 4%34*'
yo conformo acá mi familia y de esa 
"#3*;#'0%'"*'-.*4%&'<$='0%'3%'$*#'4*'
la etnia uitoto, yo soy de la etnia ticu-
na-yagua porque papá es yagua y mi 
mamá es ticuna, y yo, pues realmen-
/*' *$/2"%'".)8%' #' *$/#' >*3/*&'?.2*;%'
a esta comunidad, me siento como si 
@.*;#'0%'4*'#-.='"2$"%&'A!$'0%'-.2*-
ro a esta tribu uitoto que querer a mis 
B#2$#3%$'/2).3#$&'C%;-.*'0%'B.*$';*#5-
mente le veo a esta gente de aquí muy 
querida, los abuelos, las señoras, los 
jóvenes que ahora llego a relacionarme 
con los muchachos, porque ellos me di-
jeron a mí: don Miguel, yo a usted no lo 
1*%'D#25#34%'EF#34%1#5'A2>.*5'G3>*5H'
+IIJH' %)/.D;*H' *3/;*12$/#H' 6"77K*3/;*-
12$/#K$#34%1#5&;/@'L'7IM7'ENMNOO&

Es así como los “paisanos” se observan a 
sí mismos, plantean la unión, la comunica-
ción a través de un mismo sentimiento y el 
compartir a través del tiempo y del contex-
/%' 82$/P;2)%&' :5' $2>.2*3/*' ;*5#/%' 8#)*' B#;/*'
del “mito de Monillamena” contado por el 
abuelo Marcelo Muinane Uitoto, de La Cho-
rrera:

C.*4*'$*;'Q2/%/%H'A.23#3*H'B.*4*'$*;&&&'
pero allá es uno, allá no hay regiones 
diferentes para trabajar, a eso hay que 
poner mucho cuidado; yo vine aquí 
ustedes conocen mi nombre, Marcelo 
Muinane Uitoto, soy del corregimiento 
4*'R#'S8%;;*;#&
Mira cómo son la bases donde nuestros 
antepasados estaban, era una chagra 
grande, allá se siembra yuca, chonta-
duro, caña, guamo y por encima de 
yuca para el bejuco de guamo unos a 
otros y así tenemos que hacer, cómo 
nos vamos a apoyar unos a otros, uste-
4*$'/2).3#$H'.$/*4*$'0#>.#$&':5'-.*'/;#-
baja con bien, el que trabaja vive bien, 
si ustedes trabajan bien ellos también 
1#3' #' /;#D#T#;' D2*3&' EA.23#3*'A#;)*-
lo, 2008, 19 de septiembre, relato oral, 
#D.*5%'.2/%/%&;/@ML+JM7U'E7VM7NOO&
Los que son de aquí, el cocama, ticuna 
y yagua, ustedes han visto sus abuelos, 
han visto sus papás, algunos ya no tie-
3*3'B#B!$H'*55%$').#34%'$.$'892/%$'#3-
daban con sus papás, y cuando murió 
sus papás ellos habían dejado un puen-
te hecho para pasar de una quebrada 
a otra, después de muchos años ese ya 
no va a haber, ya se pudrió, entonces 
B%3*;' %/;#' 1*W' B.*3/*&' F*' 4#,P' /%4%H'
pudrió, entonces toca poner otra vez 
puente para caminar por ese puente, se 
dañaron todo por allí esta escondido y 
se va encontrar, y se va encontrar otra 
vez la unión, uno cuando quiere hablar 
8#D5*"%$' 4*' @;*3/*' EA.23#3*' A#;)*-
lo, 2008, 19 de septiembre, relato oral 
"2/%' 4*'A%3255#"*3#H'<D.*5%'Q2/%/%&
;/@'L'+JM7'EXMJOO&
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A partir de la categoría de paisano, también 
*$' B%$2D5*' #Y;"#;' -.*' *5' D5#3)%' %).B#' *5'
5.>#;' 4*5' Z%/;%[' B#;#' *5' 234=>*3#&' :5' 234=-
gena no se reconoce en las narrativas de los 
D5#3)%$'%'"*$/2W%$&' *'*$/#'@%;"#H'5#')%".-
32)#)2P3'*$'".)8%'"!$'\.24#'*3/;*'ZB#2$#-
nos” y más compleja o casi imposible con 
los blancos, aún cuando estos últimos ocu-
pen lugares similares de marginación, como 
el caso de la población migrante del barrio 
R#'].*1#':$B*;#3W#&' :$/#' )%3)5.$2P3' $.;-
gió durante los encuentros de proyecto que 
reunieron a las diferentes comunidades, a 
los cuales nunca asistieron los habitantes 
4*5' D#;;2%&'<5' ;*$B*)/%H' #5>.3%$' 234=>*3#$'
señalaron que “los blancos” no participan 
en proyectos de desarrollo que buscan la 
articulación con las comunidades indíge-
3#$&':$/#'$2/.#)2P3'>*3*;#'42Y).5/#4*$'B#;#'
posibles proyectos futuros de integración 
cultural en entornos multiétnicos, como los 
D#;;2%$'4*'5%$'"2>;#3/*$&

 *' %/;%' 5#4%H' *3' 5%$' !"D2/%$' .;D#3%$' ED#-
;;2%'R#'].*1#':$B*;#3W#O' 5#')%342)2P3' /;2-
fronteriza incide en la visión que se tiene 
del “otro” peruano y del “otro” brasileño, 
aunque estos pertenezcan a cualquier etnia 
4*' 5#' ;*>2P3&' C;2"#' 5#' 24*3/24#4' 3#)2%3#5'
sobre la étnica, situación que ha generado 
que muchos de estos barrios se conviertan 
en territorios llenos de “otros”, que buscan 
entre sí más argumentos de alteridad, dife-
renciación y fragmentación que de unión, 
#;/2).5#)2P3' 0' )%".32)#)2P3&' A!$' -.*' .3'
conocimiento intercultural, en estos entor-
nos existen prejuicios que obstaculizan la 
consolidación de una esfera pública plural 
0'421*;$#&'R#'421*;$24#4'$2>.*'$2*34%'12$/#'
como un obstáculo para la integración y no 
como una fuerza que potencie el desarrollo 
$23*;>^/2)%&

Identidades múltiples: el 

Internado Indígena San Juan 

Bosco

La existencia de los internados conlleva una 
separación de los jóvenes de su ambiente 
@#"252#;'0' )%".32/#;2%&'F2'D2*3' 5%$'B;%>;#-
mas de etnoeducación han intentado adap-
tar los programas de educación nacional, en 
*5' )#$%'4*5' _3/*;3#4%' F#3' `.#3'a%$)%H' -.*'
alberga a muchachos provenientes de múl-
tiples etnias amazónicas, es imposible hacer 
^3@#$2$' *3' *5' !;*#' */3%*4.)#/21#&' C.*$H' /#5'
)%"%'5%'#Y;"#3'#5>.3%$'4*'$.$'B;%@*$%;*$H'
¿qué lengua se escoge?, ¿con cuál cultura 
se trabaja? El internado termina replicando 
la educación occidental, aunque reconozca 
5#' 421*;$24#4' ).5/.;#5&' R#' "#0%;=#' 4*' 5%$'
alumnos de los niveles superiores terminan 
por olvidar sus comunidades, integrándose 
4*Y32/21#"*3/*'#5'".34%'%))24*3/#5&

Durante el trabajo de campo en el Interna-
4%'_34=>*3#'F#3'`.#3'a%$)%'E<)*;)#"2*3/%'
0'/#55*;*$'F#3'`.#3'a%$)%H'+IIJH'7I'4*'T.52%H'
42#;2%'4*')#"B%H';/@'L'bM7c&'CbOH'5#'B;%@*$%;#'
Fidelina Gabba Ukubano de la etnia Uito-
to explicó que trabajar el tema cultural con 
5%$'".)8#)8%$' *$' $."#"*3/*' )%"B52)#4%&'
Pedagógicamente, realiza actividades lúdi-
cas y recreativas a través de las cuales busca 
que los estudiantes de cada etnia muestren 
a los demás algo de su tradición desde su 
*dB*;2*3)2#'4*'124#&'<'*$/#'42Y).5/#4'$*' 5*'
suma el hecho de que muchos estudiantes 
3%')%3%)*3'$.').5/.;#&'A.)8%$'B#4;*$'4*T#-
;%3'4*'*3$*,#;5*$'#'$.$'89%$')%"%';*$B.*$-
ta a la marginación constante de su cultura 
@;*3/*'#' 5#'$%)2*4#4'3#)2%3#5'%'4%"23#3/*&'
La discriminación interétnica, la burla cons-
tante, la esclavización y la catequización 
dieron como resultado la negación de la 
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B;%B2#' ).5/.;#&' F23' *"D#;>%H' 5#' B;%@*$%;#'
#Y;"#'-.*H'4*'#5>.3#'"#3*;#H' 5%$'".)8#-
chos han aprendido algo desde su cotidia-
324#4&

Los estudiantes poco a poco van perdiendo 
el sentido de pertenencia a su etnia amazó-
nica particular, pues el colegio queda muy 
cerca al casco urbano de Leticia, “en don-
4*'$*'*3@;*3/#3'#'5#').5/.;#'4*5'423*;%[&'R#'
B;%@*$%;#'e24*523#'E<)*;)#"2*3/%'0'/#55*;*$'
F#3'`.#3'a%$)%H'+IIJH'7I'4*'T.52%H'42#;2%'4*'
)#"B%H';/@'L'bM7c&'CXO')%"*3/P'-.*'Z#5'2>.#5'
que la chagra se adapta a la naturaleza, los 
TP1*3*$' $*' #4#B/#3'#' $.' *3/%;3%[&':$/%'3%'
$2>32Y)#'-.*'5%$'*$/.42#3/*$'B2*;4#3'$.').5-
tura, pues depende de la formación que se 
les haya dado y de la capacidad de asimilar 
5%$')#"D2%$&'(#)*'^3@#$2$'*3'5%$'".)8#)8%$'
que provienen de comunidades alejadas, 
*4.)#4%$' *3' 5#$'"#5%)#$'0' *3' 5#$' )8#>;#$&'
En la ciudad sus necesidades cambian y 
/#"D2^3'5#$'@%;"#$'4*'$.B52;5#$&'<8%;#';*$-
ponden a la cultura occidental, de cierta 
@%;"#' >5%D#52W#4#&' <5>.3%$' ./252W#;!3' 5%$'
conocimientos adquiridos para aplicarlos 
*3' $.$' )%".324#4*$' 4*' %;2>*3&' f/;%$' 3%'
;*>;*$#;!3H'$*'-.*4#;!3'*3'5#')2.4#4'E<)*;-
)#"2*3/%'0'/#55*;*$'F#3'`.#3'a%$)%H'+IIJH'7I'
4*'T.52%H'42#;2%'4*')#"B%H';/@'L'bM7c&'CbO&':$/*'
proceso de transformación que se genera en 
los jóvenes se hace evidente en la siguiente 
*3/;*12$/#M'EA#/#B='g.).3#'h#5D*;/%H'+IIJH'
octubre, entrevista rtf -,15:3 P15 Walberto 
ihj'`%8#33#'i`jO&

`M'klm'55*>#$/*'$%5%n
W: Sí, solito, sin guía, sin nada; entonces 
con el tiempo fui adaptándome a entender 
el lenguaje que utilizan acá, fue muy dife-
rente, mis compañeros de acá del río porque 
ellos pronuncian digamos su hermano, sí, y 

).#34%' 0%' 42>%' $.' 8*;"#3%' /m' /*' ;*Y*;*$'
a tu hermano, pero ellos no, ellos dicen su 
hermano de él, o su papá de él, y entonces 
@.*' .3' )8%-.*' B#;#'"=&' R#$' )%".324#4*$'
del río hablan pero yo no entiendo, el ticuna 
*$'42@*;*3/=$2"%'#5'0.).3#&

`M'(!D5#3%$'.3'B%)%'4*'/.')%".324#4&
W: Mi comunidad por nombre lleva Puer-
to Nuevo, y queda sobre el río Mirití, los 
grupos que predominan en esa comunidad 
A#/#B=H'g.).3#'0'#5>.3%$'/#"D2^3'D5#3)%$&'
Allá se manejan dos cosas fundamentales, 
digamos el mundo tradicional, o sea el co-
nocimiento del chamán, entonces ese es el 
que sobresale, y como en segundo nivel está 
*5'%))24*3/#5&

`M'kC*;%'*$/!'5#').5/.;#'%))24*3/#5n
W: Sí está, sí está, entonces en el campo de 
educación, de salud, el maestro tiene que 
ser conocedor del mundo occidental y de 
su propia cultura, y entonces se enseña de 
cero a tercero en idioma, abecedario, todas 
esas cosas en idioma, de ahí en español has-
/#' /*;"23#;&' g' *3' 5#' $#5.4' *$' 5%'"2$"%H' *5'
promotor de salud es como el segundo del 
chaman, del médico tradicional, él es el que 
recita, dice si se puede remitir al hospital, 
digamos, él dice si se puede, le dan plantas 
0'B#$/255#$')%"%')%"B5*"*3/%&

`M'g'B%;'*T*"B5%'/m'-.*'0#'#)#D#$/*'*5')%5*-
gio, ¿cuáles son tus expectativas ahora, qué 
quieres hacer?
W: Aprender dos cosas: mi cultura y yo 
quiero estudiar, mi cultura no me dedico 
mucho porque es lo mismo casi en su totali-
dad, todo lo que tiene que ver en el dominio 
del canto, historias, maloca, por ejemplo co-
sas como curar como los chamanes todavía 
3%'5%'"#3*T%&
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`M'kg').!3/%'$*'4*"%;#'*5'12#T*'B#;#'55*>#;'#'
tu comunidad?
hM' *'#-.='.3#'8%;#'*3'#12P3H'4*'#55='7b'P'7V'
8%;#$'*3'D%/*&

i&&&j&

W: Yo creo que aquí he estado pendiente de 
la cosas del comportamiento de los pelaos y 
uno se da cuenta de muchas cosas y cono-
)*&'<4*"!$'4*')%3%)*;H'#B;*34*'-.*'$%"%$'
de diferentes, digamos, rangos, y diferentes 
capacidades de tener o no algo como los 
42@*;*3/*$' ./*3$252%$' #-.=' *3' *5' 23/*;3#4%&'
g' *3/%3)*$H' 5%$'-.*'3%' /2*3*3' 5#' $.Y)2*3/*'
)#B#)24#4' $*' $2*3/*3&' og%' 5%' 8*' 12$/%p'(#0'
pelaos que pasan su completo periodo aca-
démico, digamos todo el año lectivo, sin vi-
sita, sin ni una visita, a veces con dos o tres 
encomiendas que reciben, tres barritas de 
jabón, cepillo, un tubito de colgate y eso no 
aguanta, y uno ve, yo distingo muchos pa-
dres de acá que uno va y encuentra por allá 
todos borrachos y uno se da cuenta de que 
se preocupan más ellos por autodestruirse 
-.*'#B%0#;'B.*$'5#'*4.)#)2P3'4*'5%$'89%$H'0'
entonces alguno por esas necesidades sur-
>*'5#'#B;%B2#)2P3'4*'5#$')%$#$'4*'5%$'4*"!$&'
Pues claro, necesita, no tiene jabón y dónde 
puede conseguir y acá solo; a mí me ha to-
cado mandarles a varios pelaos porque es 
que uno se da cuenta, yo soy uno de los que 
#0.4%' /#"D2^3' 8#$/#' 4%34*' "*' #5)#3)*&'
Uno se da cuenta porque llegó un momento 
que a mí me sucedió eso, que yo no tenía ab-
solutamente nada por el Mitú que andaba, 
llegaron unos muchachos y me dejaron sin 
nada, sin bolsa y en una ciudad, dónde lle-
gar, pues yo recién llegado y entonces tuve 
una suerte que vino una señora ya mayor 
4*'*4#4H'"*';*)%>2P'0'"*'49%M'ZoA.)8#)8%p'
Ayúdeme a recoger algo”, y me quedé en 
*$#')#$#H'0'#$=';*3#)='%/;#'1*W&

i&&&j&

Acá hay muchas cosas que suelen pasar, el 
alcoholismo en los demás, aquí uno se da 
cuenta de los corregimientos de los ríos, de 
qué corregimientos son los que más salen a 
tomar, que yo lo he hecho, entonces listo, la 
gente del Mirití no, pero mientras de acá a 
veces llaman tres veces a las demás y uno 
*$#'>*3/*'3%H'.3%'#'$2/.#34%&

i&&&j&

Bueno, pues sí, generalmente mi familia 
es un núcleo ejemplar para mí, porque mi 
papá se ha caracterizado mucho en el lide-
razgo en las políticas indígenas, en la lucha 
234=>*3#&

`M'k:3'*5')%5*>2%'-.^'%/;#$'B*;$%3#$'12*3*3'
de allá?
W: Bateliano de décimo otro que se fue tam-
bién del grupo étnico letuama, que hablan 
también igual como pasa Matapí -Yucuna 
funciona ese idioma para dos grupos étni-
cos, tal vez porque son completos, como de-
cir en el español algo que escriben con tilde 
y se pronuncia sin tilde entonces listo como 
$2'#5Y5')%3'/254*'%'$23'/254*H'52$/%H'1#"%$'B%;'
eso, vamos combinando y se llega a concluir 
de que, listo, usted habla esto y nosotros 
/#"D2^3'0'3%$'*3/*34*"%$&

`M'kS.!3/%$'8*;"#3%$'/2*3*$n
hM'l*3>%'$2*/*&

`M'kR%$'%/;%$'B2*3$#3'*$/.42#;'#)!n
W: Tengo dos estudiando en Pedrera, ya no 
vienen acá porque ya hay colegio, entonces 
les facilita más porque allá uno tiene cons-
tante visita de familia, baja, se va, le man-
dan algo porque hay embarcación, pero acá 
-.2^3&'Eq2$#$O
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`M'k?.^'"m$2)#'/*'>.$/#nH'k)#"D2P'/.'>.$/%'
al estar acá?
W: El reguetón; no, yo combino, yo hago 
mis cosas siempre he dicho yo hablo, sé 
unos ciertos bailes y cantos, yo he bailado, 
de alguna forma me hago sentir como parte 
del grupo de los que organizan bailes ritua-
les allá, yo siempre digo eso es allá , eso es 
mi punto fundamental, jugar eso es allá y 
$2'*$/%0'#)!'4^"%$5*'#)!&'_>.#5'$2'$*'55*>#'#'
8#D5#;&'C*;%'2>.#5'$2'$*'55*>#'8#D5#;H')%"%'*3'
este caso ya hablando ya te toca hablar de 
#55!&

 !"#$%&'&(%)"$)(*+$%&
,(-&,(%$""!--!&(.)"(&
/!#0.+,$,(%&#0-)+1).+/$%&'&
2-0"+/0-)0"$-(%

Con respecto a la categoría de desarrollo, 
sobresalió la primacía de enfoques tecnoló-
>2)%$'0'*)%3P"2)%$&':$/%$'$*'8#)*3'B;*$*3-
tes no solo en las instituciones que lideran 
los proyectos, sino también en las concep-
)2%3*$'4*'5%$'5=4*;*$'234=>*3#$&'A.)8%$'4*'
los programas no trascienden la perspectiva 
del subsidio, la ayuda y los recursos exter-
3%$&'C%;'*5')%3/;#;2%H'B;2"#'*5'#$2$/*3)2#52$-
mo, dinámica que genera dependencia de 
las comunidades hacia las instituciones gu-
D*;3#"*3/#5*$&

Muchos de los proyectos privilegian un 
modelo de desarrollo occidental, sin tener 
*3').*3/#'32'5#$')%342)2%3*$'>*%>;!Y)#$H'32'
climáticas, ni los sistemas económicos tra-
42)2%3#5*$&' :$/%' 4*$*"D%)P' *3' 5#' >*3*;#-
ción de prácticas contrarias a la identidad 
indígena, como el monocultivo, el cultivo 
de productos para la venta externa sin satis-
facer el abastecimiento interno y la compra 
de productos que antes eran generados en 
la chagra, lo que trae entre otras consecuen-

cias el desequilibrio nutricional, el cambio 
de roles tradicionales y la dependencia del 
"*;)#4%&

En la relación entre comunicación y desa-
rrollo, han primado procesos centrados en 
la información y el difusionismo tecnológi-
)%&'R%$'B;%)*$%$'"*42!/2)%$'*3/;*' 5%$' 234=-
genas, además de ser escasos, se centran en 
el manejo técnico de aparatos de registro, 
como cámaras de video y de fotografía, sin 
plantear un uso crítico y acorde con las ne-
)*$24#4*$'4*'5#$')%".324#4*$&'<4*"!$H')#-
recen de continuidad debido a que quienes 
participan en las capacitaciones respectivas 
no cuentan con posibilidades de utilizar las 
habilidades y multiplicar el nuevo conoci-
"2*3/%'*3/;*'$.$')%".324#4*$&'C%;'5%'>*3*-
ral, este tipo de programas se plantean des-
de el interior del país pensando en públicos 
"#$21%$&

Además, institucionalmente se siguen uti-
lizando prácticas de la comunicación uni-
direccional, como el marketing social y la 
imitación de líderes públicos, que buscan 
generar cambios en los comportamientos 
observables desde estímulos externos, sin 
-.*'*55%'$2>32Y-.*'.3#')%"B;*3$2P3';*#5'4*'
5#'$2/.#)2P3'-.*'$*'B;*/*34*'/;#3$@%;"#;&

Asimismo, después de realizar un acerca-
miento a los medios de comunicación ma-
$21#'*d2$/*3/*$'*3'5#'W%3#H'B%4*"%$'#Y;"#;'
que hay una participación mínima de la po-
D5#)2P3' 234=>*3#'*3'*55%$' E;#42%'0'B;*3$#O&'
Solo en una de las emisoras se dedica una 
hora semanal a las organizaciones indíge-
3#$' $23' 231%5.);#;' #' 5#' B%D5#)2P3' 4*' D#$*&'
Pese al interés de las comunidades frente 
a la radio, la orientación de las emisoras es 
fundamentalmente comercial y no de servi-
cio, visibilización y articulación entre esos 
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>;.B%$&' R#' ;#42%' $2>.*' $2*34%' .3' "*42%'
principalmente de información y no de co-
".32)#)2P3&

A pesar de esta visión unidireccional del de-
sarrollo y la comunicación, debemos resaltar 
por su parte el papel que han cumplido los 
planes de vida3 dentro de las comunidades 
234=>*3#$&' :$/%$' B5#3*$' $*' 8#3' )%31*;/24%'
en una estrategia fundamental para expre-
sar necesidades y gestionar recursos ante 
*5':$/#4%')%3'D#$*'*3'$.').5/.;#&' *'8*)8%H''
posibilitaron la generación de espacios de 
encuentro e intercambio entre etnias, lo que 
las ha fortalecido y cohesionado, y produjo 
maneras diferentes de negociar en igualdad 
)%3' 5#$' 23$/#3)2#$'>.D*;3#"*3/#5*$&' *$4*'
su visión indígena y a la vez institucional, 
Emperatriz Cauhache, directora de CODE-
BA4H'4*Y3*'5%$'B5#3*$'4*'124#')%"%M

Un instrumento político, para noso-
tros es un instrumento muy importan-
te porque es la que ordena al interior 
de las comunidades, al interior de la 
#$%)2#)2P3' #5' ;*\*T#;' 5%' -.*' $%"%$H' 5%'
que queremos, lo que hacemos y lo 
que anhelamos ser el día de mañana 
*3' )%%;423#)2P3' )%3' 5#$' 23$/2/.)2%3*$&'
Y aún más, los planes de vida vienen 

3 El sistema de monitoreo de la protección de los derechos y la promoción del buen vivir de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe define los planes de vida como “La ruta, la materialización del desarrollo propio: acciones y programas específicos. Para su implementación, deberán de contar con la dotación presupuestal necesaria por parte del Estado. Está basado en la oralidad de su cultura y en la revitalización de las tradiciones. Constituye una herramienta útil para promover los procesos de reflexión de los mismos indígenas acerca de sus dinámicas sociales, culturales y económicas, y alcanzar algún nivel aceptable de formalización de los mismos, sin reducirse al formato relativamente rígido de planes de desarrollo”.
4 “La Corporación para la Defensa de la Biodiversidad Amazónica –Codeba– es una organización sin ánimo de lucro, fue creada el 7 de mayo del 2001 a iniciativa de los abuelos del pueblo coca-ma para ayudar en la preservación y conservación del ambiente y biodiversidad amazónica” P24: institucion_codeba_emperatriz.rtf - 24:34 [Vamos a hablar acerca de la Co..] (3:3).

a ordenar los recursos nuestros, a no 
malgastar estos recursos, porque ante-
riormente llegaba el alcalde cien, dos-
cientos, un millón para una cosita, la 
otra, y eso se quedaba en los bolsillos 
de otros y no llegaba la plata a donde 
/*3=#'-.*'55*>#;'ES#.8#)8*':"B*;#/;2WH'
+IIJH'3%12*"D;*H'*3/;*12$/#H';/@L'E+bMU7'
E7XM7VO'C+bjO&

En la región del trapecio amazónico estos 
planes hacen parte del mencioando “pro-
grama amazónico” que, como lo expresa 
Emperatriz Cauhache, se originó a partir de 
la unión entre diversas instituciones regio-
nales:

Figura 9. Desarrollo alternativo: las base de un 
)#3#$/%&'l#55*;'F#3'F*D#$/2!3'4*'5%$'R#>%$'+IIJ&'

F*B/2*"D;*&

Era la primera vez que nos lanzábamos 
en esta iniciativa todos juntos, unidos, 
las asociaciones, las autoridades, los 
jóvenes, los abuelos, los líderes; era ha-
)*;' .3#' ;*\*d2P3H' )%"%' #)%"B#,#;' 0'
@%;/#5*)*;'5%$'B;%)*$%$'4*';*\*d2P3'-.*'
se venían dando en todos los niveles, 
%;>#32W#/21%H' B%5=/2)%' $%)2#5H' ).5/.;#5&'
l%4%$&' gH' $%D;*' /%4%H' @%;/#5*)2*34%' *5'
gobierno propio de los pueblos indíge-
nas, así es como nace prácticamente el 
programa amazónico, con esas líneas, 
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el programa amazónico no es un pro-
grama como de pronto nosotros cono-
cemos, si no que es un programa que 
se construye con las comunidades, que 
viene a sumarse a la expectativa de los 
pueblos indígenas por eso es que ha te-
nido mucha apropiación por parte de 
los pueblos indígenas, porque lo han 
$*3/24%' $.0%' ES#.8#)8*' :"B*;#/;2WH'
+IIJH'3%12*"D;*H'*3/;*12$/#H';/@L'E+bMU7'
EXMXO'C+bjO&
El centro de programa amazónico son 
los planes de vida, vienen a apoyar, no 
porque nosotros no tengamos nuestros 
B5#3*$' )%3);*/%$H' $23%' -.*&&&' 3%$%/;%$'
tenemos nuestro plan de vida, está 
oralmente en cada pueblo, son nues-
tras propias políticas es el quehacer es 
5#'124#')%/242#3#'-.*'55*1#"%$&'?.^'*$'
lo que la corporación Codeba ha he-
)8%&&&'5%'-.*'12*3*'*$'#'@#)252/#;'#'/;#1^$'
del programa amazónico, de los recur-
sos del programa amazónico, ayuda 
que eso se escriba, entonces nos dan 
sus comités de relación, líderes indí-
genas que ya escriben en español , em-
pezamos a orientar en la escritura ,las 
actas, las memorias de cada encuentro 
ES#.8#)8*' :"B*;#/;2WH' +IIJH' 3%12*"-
D;*H'*3/;*12$/#H';/@L'E+bM7I'EXMXO'C+bO&

A partir de allí, las organizaciones indíge-
nas han sido protagonistas en la escritura 
de los planes de vida y, al mismo tiempo, 
a la formulación de programas y proyectos 
#T.$/#4%$'#'5%$'"2$"%$&

Nosotros hacemos desde la corpora-
ción es escribir los planes de vida y 
descubrir entre todos la metodología, 
vamos a escribir, no se va a formu-
lar porque ya está formulado, ya está 
construido el plan de vida, vamos a es-
cribir nuestra vida, nuestras políticas a 
blanco y negro, en papel, escrito, para 
que tenga validez, no para nosotros, 
para nosotros ya tiene el reconocimien-
to y la validez, pero para el lenguaje no 
indígena se necesita tener en lenguaje 
escrito para que tenga alguna validez y 
entre a articular con el plan de desarro-

llo municipal y departamental, por eso 
el trabajo de la corporación se hace fa-
cilitando, no la formulación, sino escri-
biendo los planes de vida que lo hace el 
equipo, se nombran tres o cuatro per-
sonas de los grupos indígenas con los 
;*B;*$*3/#3/*$'4*'5#'#5)#54=#&
ES#.8#)8*' :"B*;#/;2WH' +IIJH' 3%12*"-
D;*H'*3/;*12$/#H';/@L'E+bM7U'ENMNO'C+bO&

Como es evidente en esta cita, esta metodo-
logía de escritura ha contado con la partici-
pación de líderes de las comunidades, pero 
no con las comunidades en pleno, por ra-
W%3*$'%B*;#/21#$&':$'-.2W!$'B%;'*55%'-.*'5#$'
comunidades saben muy poco o nada sobre 
*$/%$'B;%)*$%$&

Según Emperatriz Cauhache, a partir de los 
planes de vida, los proyectos se han dedi-
cado al “rescate de la identidad cultural de 
los pueblos del trapecio del departamento 
del Amazonas, buscando la sostenibilidad 
Y3#3)2*;#'4*')#4#'.3%'4*'*55%$H'%'$*#H')P"%'
hacer que los indígenas sean cada día más 
independientes, más autónomos, en sus to-
"#$'4*'4*)2$2%3*$['ES#.8#)8*':"B*;#/;2WH'
+IIJH' 3%12*"D;*H' *3/;*12$/#H' ;/@L' E+bM+' EUMUO'
C+bO&

Entonces, los planes de vida, si bien hacen 
parte de las maneras como la forma de or-
denamiento territorial occidental busca 
ubicar en la norma a los indígenas, han 
B%$2D252/#4%' *T*;)2)2%$' 4*' ;*\*d2P3H' .32P3'
y gestión que se visibilizan en el fortaleci-
miento de las instituciones y en la unión 
*3/;*' 42@*;*3/*$' )%".324#4*$' ^/32)#$&' R#$'
dinámicas propias de las instituciones han 
imposibilitado una participación más direc-
ta de los integrantes de las etnias en sus pro-
cesos; por ello, es crucial buscar espacios de 
encuentro y participación más amplia que 
garanticen la apropiación de dichos docu-
"*3/%$&':$/*';*-.2$2/%'$*'8#)*'#m3'"!$'B*-
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rentorio si se tiene en cuenta que desde ellos 
se regula la acción de los gobernadores in-
dígenas y los alcaldes municipales en torno 
#'5#$')%".324#4*$'234=>*3#$&

Planes de desarrollo desde el 

Estado

El Estado colombiano lidera actualmente 
diversos programas que se imparten de ma-
nera homogénea para todas las comunida-
4*$' 234=>*3#$' 0' ;.;#5*$'4*5' B#=$&' :$*' *$' *5'
caso de Familias guardabosques, orientado 
a incentivar cultivos “tradicionales” con 
posibilidades de apertura hacia el mercado 
-.*'$.$/2/.0#3'5#'$2*"D;#'4*')%)#&

Figura 10. Pancarta anunciando el programa estatal 
4*'e#"252#$'r.#;4#D%$-.*$&

El programa Familias guardabosques se en-
foca hacia un solo proyecto con diferentes 
ramas: el énfasis es chagra, pero de allí sale 
piscicultura, avicultura, miscelánea, mo-
distería, sale la misma chagra integral, la 
$2*"D;#'4*'#;;%WH')#;3*$'0'5!)/*%$&'F%3'%)8%'
B;%0*)/%$' 24*3/2Y)#4%$' -.*' 3%$' 4#3' 5#$'
mismas comunidades para que podamos 
desarrollarlos en el término del programa, 
B%;-.*'*$/#"%$'*3'*$#'@#$*H'*3'*T*)./#;'E<5-
1*#;'C*,#H']25$%3H'+IIJH'3%12*"D;*&':3/;*-

12$/#' ;*#52W#4#'B%;'q%4;=>.*WH' `&' 0'S%;/^$H'
 &'R*/2)2#O&

Este programa de desarrollo conduce a una 
;*$2>32Y)#)2P3' 4*' 5#$' )8#>;#$H' 4*' 5#' 42*-
ta alimentaria, de los tipos de cultivos, así 
como en las actividades propuestas para 
5%$' 23/*>;#3/*$' 4*' 5#$' )%".324#4*$&' F*;=#'
interesante contrastar hasta qué punto roles 
como el de la modistería o la producción de 
carnes y lácteos surgen del interés de los 
23/*>;#3/*$' 4*' 5#' )%".324#4&' <$2"2$"%H'
hechos como la piscicultura, la avicultura y 
la ganadería contradicen la relación de los 
indígenas con un territorio de selva tropical 
húmeda, que se autorregula y que requiere 
más ser entendido o hacer parte de él que 
)%3/;%5#;&

C%;'$.'B#;/*H'*5'231*$/2>#4%;'`.#3'`%$^'s2*)%'
E+IIcO'B5#3/*#'-.*'*$/%$'B;%>;#"#$'%D*4*-
cen a intereses económicos y políticos de 
orden global y nacional, más que a una rela-
ción directa con el desarrollo local:

El programa de Familias guardabos-
ques, actualmente en ejecución, tiene 
como punto de partida la entrega por 
parte del Estado, en este caso de un 
programa político estratégico del pre-
sidente Uribe y su gobierno, de un 
$.D$242%'4*'b+I&III'B*$%$&' *'*$/%$'42-
neros, para el caso de las comunidades 
del resguardo Ticoya de Puerto Nari-
,%H' 4*' +7I&III' B*$%$' *3' *@*)/21%' B#;#'
)#4#' .3#' 4*' 5#$' B*;$%3#$' )*;/2Y)#4#$'
B%;' *5' ;*$>.#;4%' 0' +7I&III' B*$%$' 4*'
ahorro obligatorio por medio de una 
).*3/#' 4*' #8%;;%$' 4*5' a#3)%'<>;#;2%&'
El programa, en términos generales, 
tiene por objeto reforzar los sistemas 
productivos y la seguridad alimentaria 
para que las familias no se vean obli-
>#4#$'#'4*$/;.2;' 5#' $*51#')%3'*5'Y3'4*'
$*"D;#;'5#'8%T#'4*')%)#&' *'*$/#'@%;"#H'
el programa cumple con requisitos in-
/*;3#)2%3#5*$'E5#'B;%/*))2P3'4*'5#'$*51#'
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#"#WP32)#OH'3#)2%3#5*$'E$*'*5*1#'5#')#-
lidad de vida de los pueblos margina-
4%$'0'$*'#$*>.;#3'#5>.3%$'Z1%/2)%$[O'0'
5%)#5*$' E$*' 23)*3/21#' *5' "*;)#4%' 5%)#5'
debido a la inyección de dinero en efec-
tivo y se fortalecen los lazos y depen-
dencia política de las comunidades de 
los actores sociales y económicos que 
4*/*3/#3'*5'B%4*;'5%)#5O&
Además del dinero en efectivo, las co-
munidades recibieron herramientas 
E"#)8*/*$H'52"#$H'#W#4P3H'B#5#H'B#5=3OH'
$*"255#$'0' /^)32)#$'4*' $2*"D;#' E*5#D%-
ración y utilización de compost, sis-
/*"#$'4*' )#T%3*;#$O&'S%"%' *3' *5' )#$%'
anterior y de manera previsible, las he-
rramientas, de muy mala calidad, sir-
vieron el tiempo justo de permanencia 
de los funcionarios gubernamentales 
en la comunidad; de las semillas, solo 
algunas hortalizas y gracias al especial 
cuidado de las señoras sobrevivieron; 
los sistemas de compost y de cajoneras, 
traídas por los funcionarios como la 
gran novedad, no solo eran ya conoci-
das por todos, sino que las señoras te-
nían más familiaridad y destreza que 
los técnicos encargados de los talleres 
4*')#B#)2/#)2P3'EB&'NIO&

Otro de los aspectos que se resaltan en este 
proyecto es la integración de los indígenas al 
mercado a través de la venta de productos a 
los ciudadanos del casco urbano de Leticia, 
para muchos de los cuales los indígenas son 
sujetos “perezosos” que no cultivan lo que la 
ciudad requiere y que viven de los subsidios 
4*5'>%D2*;3%M'ZE&&&O'8*"%$';*#52W#4%'#'/;#1^$'
de las familias ya un primer mercado, ya va-
mos para un segundo mercado: canasto de 
la abundancia indígena, en donde estamos 
demostrando a la ciudadanía en general que 
sí estamos cosechando alimentos para la ca-
nasta familiar no solo para nuestras familias 
sino también para la ciudadanía en general 
0' 5%$' 5*/2)2#3%$[' E<51*#;'C*,#']25$%3&'+IIJH'
3%12*"D;*H'*3/;*12$/#&'q/@L'+UM+X'E77M77O'C+UO&'
Es evidente la intención de legitimar el pro-

grama desde su funcionalidad para las fami-
52#$'*d/*;3#$'#'5#$')%".324#4*$&

También el programa Familias en acción 
implica la realización de convenios con Ac-
ción Social y la existencia de subsidios otor-
gados a las familias después de tres meses 
4*'23$);2B)2P3&':3/;*'5%$'5%>;%$'4*'*$/*'B;%-
yecto se encuentra la construcción de cinco 
"#5%)#$')%Y3#3)2#4#$'B%;'S%;B%#"#W%32#'
E<51*#;'C*,#']25$%3&' +IIJH'3%12*"D;*H' *3-
/;*12$/#&' q/@' t' +UM+c' E7+M7+O' C+UOH' #$=' )%"%'
la generación de empresas comunitarias de 
agua potable, en conjunto con el Ministerio 
4*' <>;2).5/.;#&' :$/%$' B;%0*)/%$H' #5' 2>.#5'
que otros aún no ejecutados, posibilitan el 
fortalecimiento de relaciones interinstitu-
cionales que permiten “buenas conexiones, 
buenos empalmes, buena coordinación, de 
tal manera nos hemos fortalecido como or-
>#32W#)2P3['E<51*#;'C*,#']25$%3&'+IIJH'3%-
12*"D;*H'*3/;*12$/#&'q/@L'+UMUU'E7bM7bO'C+UO&

De todo este trabajo interinstitucional, el lí-
der de la organización resalta logros materia-
les y tecnológicos como “una infraestructura, 
)%3'1*8=).5%H'/;#3$B%;/*'23/;#\.12#5H'$*;12)2%'
de cómputo para las familias y las comunida-
4*$'-.*'*$/!3'#Y52#4#$['E<51*#;'C*,#']25$%3&'
+IIJH'3%12*"D;*H'*3/;*12$/#&'q/@L'+UMUbE7bM7bO'
C+UO&' l%4%' *$/%' B%$2D252/P' #'<W)#2/#H' $*>m3'
Nilson Pinto, obtener el mayor puntaje en 
la licitación para ser elegida como la organi-
zación que acompañe el programa Familias 
>.#;4#D%$-.*$'B;%4.)/21#$&

Consecuencias del desarrollo 

tecnológico y económico en la 

vida de las comunidades

Entre las principales consecuencias de es-
tos programas, los indígenas participantes 
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en las actividades señalan que “les dan un 
dinero para que ellos siembren productos 
en la chagra y de esta manera los puedan 
1*34*;'*3'*5'"*;)#4%&':$/%'8#')%355*1#4%'#'
que la chagra sea meramente de monoculti-
vos de yuca o plátano para obtener dinero 
y con ese dinero se compra, curiosamente, 
los alimentos que se han dejado de producir 
*3'5#')8#>;#['EC'XM'l;#D#T%')%3'23$/2/.)2%3*$&
;/@'L'XMU'i<B;%d2"#4#"*3/*'*3'*5'$^B/2"%&&j'
E7XM7XO&'l#5' )%"%' 5%'8#D=#"%$'$*,#5#4%'*3'
el capítulo referente a los aspectos iden-
titarios, las chagras perdieron además su 
dimensión simbólica como elemento cons-
/2/./21%'4*'5#').5/.;#&'<'*$/%'$*'$."#'-.*'5%$'
indígenas cambiaron su rol de productores 
para pasar al de consumidores, lo cual no 
solo afecta la cultura, sino también la salud:

La base de la salud es la chagra, porque 
es la que nos da de comer y tiene de 
/%4%' B#;#' 5#' *)%3%"=#&' C*;%' 5%$' B.*-
blos hemos ido cambiando la alimen-
/#)2P3'B;%B2#'B%;'%/;#&'R%$'B;%4.)/%$'
ancestrales se están cambiando, vende-
mos el alimento sano que producimos 
para comprar alimentos contamina-
4%$&'C%;'/#3/%H'4*D*"%$'4*$#;;%55#;'5#$'
iniciativas productivas que planteamos 
*3' 5%$' B5#3*$' 4*' 124#' EA#34#/%' 234=-
>*3#H' +IIJH' $*B/2*"D;*' +I' &;/@' L' +cM+J'
E+NM+NO'C+cO&

En términos económicos, uno de los mayo-
res problemas que hacen visibles las comu-
nidades participantes de estos programas 
tiene que ver con la escasez de tierras para 
el cultivo, el hecho de haberse convertido en 
consumidores y la falta de recursos para ex-
tractar los insumos imprescindibles para el 
4*$#;;%55%'4*'$.').5/.;#'"#/*;2#5't#;/*$#3=#$H'
#52"*3/#)2P3t' H')%"%'5#')8#"D2;#'0' 5#'0#3-
)8#"#H'YD;#$'1*>*/#5*$')%3'5#$'-.*'$*'/*T*3'
"%)825#$' 0' $*' *5#D%;#3' 1*$/24%$M' ZE&&&O' *55#$'
saben hacer sus artesanías, unas hamacas, 

sus paneros, pero no tienen materiales, por 
5#'/#5#'4*'!;D%5*$['El#55*;'B*$)#34%'*5')%3%)2-
"2*3/%'4*'5#').5/.;#'/2).3#&' 2#;2%'4*')#"B%&'
;/@'L'U7MV'E++M++O'CU7O&'<$2"2$"%'$.)*4*')%3'
las chagras, que solían ser amplias y hoy en 
día, debido al crecimiento poblacional, expe-
;2"*3/#3';*4.))2%3*$'$2>32Y)#/21#$&

Estos proyectos tienen además el agravante 
de adolecer de visiones sostenibles, ya que 
han contado con estrategias pobres para te-
ner continuidad “incluso cuando los anima-
dores y asesores externos hayan concluido 
su contrato y hayan abandonado la comuni-
4#4&']%')%3/#;%3')%3'*5')%3%)2"2*3/%'5%)#5'
ni con la larga experiencia acumulada de las 
comunidades con proyectos de desarrollo y 
con las instituciones públicas y privadas” 
Es2*)%H'+IIcH'B&'7UO&

Al respecto, las soluciones propuestas por 
los mismos habitantes indígenas tienen que 
ver con la capacidad para articular el cono-
cimiento indígena con las oportunidades 
-.*'%@;*)*'5#').5/.;#'%))24*3/#5&'<$='5%'$*,#-
ló Miguel Ángel Sandoval:

&&&' 5%$' 234=>*3#$'/*3*"%$'5#'1*3/#T#'4*'
que conocemos lo indígena y nos pode-
mos mover en lo que los blancos saben, 
)%3%)*3'0'12*3*3'#'B;%B%3*;3%$&'Q3%'
no puede perder lo indígena pero tiene 
que aprovechar y mezclar con lo bueno 
4*'5%$'D5#3)%$['EF#34%1#5'A2>.*5'G3-
>*5H'+IIcH'"#0%'+XH'*3/;*12$/#O&

Asimismo, en la cumbre del mandato in-
dígena, otro de ellos alude a los retos de la 
economía actual: “Sabemos que hoy la eco-
nomía es diferente a la que vivieron nues-
tros abuelos, que necesitamos dinero para 
muchas cosas, que debemos proyectar nue-
vas iniciativas económicas, pero sin olvidar 
5%' 3.*$/;%[' EA#34#/%' 234=>*3#H' +IIJH' $*B-
/2*"D;*'+IH';/@L'+cM+cE+cM+cO'C+cO&
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De otro lado, el monocultivo, referido tam-
bién en estos testimonios, resulta un méto-
do contrario no solo a las tradiciones indí-
genas, sino también al suelo amazónico, el 
cual, por su pobreza en minerales y mate-
ria orgánica, no puede explotarse extensi-
vamente, sino que requiere del cultivo de 
múltiples especies, con descansos y quemas 
periódicas, tal como se hace en las chagras 
/;#42)2%3#5*$&' ZC%;' *$%'3%$'B;*%).B#' 5#' $2-
tuación de tierras de las comunidades del 
/;#B*)2%' E#"#WP32)%O[' EA#34#/%' 234=>*3#H'
+IIJH'$*B/2*"D;*'+IH';/@L'+cMcE7bM7bO'C+cO&

Este recorrido por las formas como el de-
sarrollo tecnológico y económico se asume 
en las comunidades desde ellas mismas y 
desde proyectos externos a ellas nos ha per-
"2/24%' 24*3/2Y)#;' 421*;$%$' #$B*)/%$&' :3/;*'
ellos se encuentran: la preponderancia de 
lo económico cuando se piensa en el desa-
rrollo en estos grupos indígenas suburba-
nos, lo cual, en algunos casos, obstaculiza la 
incorporación de dimensiones simbólicas, 
históricas y del territorio a estas iniciativas; 
la visión funcional de las instituciones u 
organizaciones líderes del desarrollo hacia 
las comunidades y los individuos que las 
)%3@%;"#3H')%3'@.3)2%3*$'4*Y324#$'4*'#3-
temano en los proyectos generados desde el 
centro del país; la adaptación de los grupos 
indígenas a los proyectos de desarrollo del 
país, como Familias en acción y Familias 
guardabosques, lo cual implica transforma-
ciones en sus dietas alimentarias y en sus 
costumbres en el uso de recursos, que, cada 
vez más, se adquieren en el mercado y cada 
vez menos producidos por ellos mismos, 
con lo cual los indígenas ingresan en la ló-
gica del empleo; esa misma acomodación a 
través de los planes de vida, los cuales han 
supuesto un traslado de la tradición oral a 
la escritura en busca de una validez externa 

4*5'B*3$#"2*3/%'234=>*3#u'0H'Y3#5"*3/*H'*5'
papel de la educación y de la comunicación 
como procesos que ofrecen un bienestar y 
una recompensa inmediata en lo económi-
co, en nombre de los cuales existe un am-
B52%'$#);2Y)2%'4*'%/;#$'42"*3$2%3*$'$%)2#5*$'
0').5/.;#5*$&

La radio: espacio alternativo de 

345&6789:95

El hecho de poseer algunos equipos y de 
realizar “una serie de actividades para re-
colectar fondos y complementar los equi-
pos que tenían” motivó a los estudiantes y 
profesores de la Institución Educativa San 
`.#3'a%$)%'#')%"*3/#;3%$'#)*;)#'4*'5#'232-
)2#/21#'4*'>*3*;#;'.3#'*"2$%;#&':$/#'232)2#/2-
va, mencionada en mínimas ocasiones entre 
otras comunidades, se centra en la idea de 
“abrir un espacio en el que los estudiantes 
puedan expresar sus pensamientos y co-
mentaran las problemáticas que tienen en el 
)%5*>2%&'<4*"!$H'/*3*;'.3'*$B#)2%'B#;#'-.*'
ellos puedan escuchar música y aprovechar 
el tiempo libre en el uso de la emisora, un 
medio para reforzar los movimientos estu-
diantiles y como un canal de información 
abierto, en el cual toda la comunidad pueda 
B#;/2)2B#;[' El#55*;*$' F#3' `.#3'a%$)%H' +IIJH'
#>%$/%&'&;/@'L'bM+b'E77+M77+OC'bO&

En uno de los talleres realizados para este 
Y3H' Z;*)#5)#"%$' -.*' #3/*$' 4*' #B;*34*;' *5'
manejo técnico de los equipos, debemos 
aprender a crear contenidos apropiados 
para el lenguaje radial, que tengan una in-
tención y un objetivo claro, ya que de esta 
manera se puede entender que la radio no 
es solo el aparto físico sino que contiene una 
serie de características implícitas que hacen 
que la radio sea uno de los medios de comu-
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nicación con mayor acogida en el mundo” 
El#55*;M'TP1*3*$'*dB5%;#34%'5#';#42%H'+IIJH'+'
4*'#>%$/%&';/@'L'bM+b'E77+M77+O'C'bO&

Figura 11.'`P1*3*$'*dB5%;#34%'5#';#42%&'l#55*;'*3'
*5'F#3'`.#3'a%$)%H'23$/#5#)2%3*$'4*5'F*3#'+IIJH'
$*B/2*"D;*&'e%/%>;#@=#'/%"#4#'B%;M'q%4;=>.*W'

S#D#55*;%H'`&

A lo largo del proyecto, los talleres realiza-
dos permitieron, con el apoyo técnico del 
F:]<H' #D;2;' *$B#)2%$' B#;#' 5#' ;*\*d2P3H' *5'
).*$/2%3#"2*3/%'0'5#'*dB;*$2P3'4*5'$2>32Y)#-
do de ser indígena hoy en un contexto mul-
/2^/32)%H' )%"%'*5' _3$/2/./%' F#3' `.#3'a%$)%H'
y en un territorio proclive a la hibridación 
).5/.;#5')%"%'R*/2)2#&'<5';*$B*)/%H'#5>.3%$'
de los programas posibilitaron la expresión 
de los relatos míticos en las lenguas indíge-
nas, abrieron espacios para la confrontación 
de los jóvenes que aún no reconocen el va-
lor de su cultura y posibilitaron manifesta-
ciones culturales juveniles que tuvieran en 
).*3/#'*5')#;!)/*;'^/32)%'4*'*$/#'B%D5#)2P3&

Entre los recursos utilizados por los jóvenes 
$*'*3).*3/;#'*5'4*5';#42%/*#/;%&':$/*'B*;"2-
tió a algunos de los grupos explicar la pro-
blemática del robo, un tema crucial para la 
convivencia en la institución, si se tiene en 
cuenta que se trata de un internado en don-
de adquirir los utensilios de aseo requiere 
amplios esfuerzos económicos y de despla-
W#"2*3/%'B%;'B#;/*'4*'5#$'@#"252#$&

El otro grupo fue liderado por Walber-
to Matapi, un joven de grado 11, ellos 
querían denunciar la problemática que 
había en el colegio del robo, ellos nos 
pidieron explicación de cómo hacer el 
4;#"#/2W#4%&'  2"%$' 5#' *dB52)#)2P3' #'
los dos grupos, diciendo que tenían que 
elegir unos personajes, un parlamento 
para los personajes, pensar en posibles 
sonidos a utilizar y en crear una histo-
;2#')%"%'B;2"*;'5.>#;&'R*$'492"%$'-.*'
era como hacer una obra de teatro con 
la diferencia que los compañeros no los 
iban a ver sino a escuchar, por lo tanto 
tenían que ser muy creativos en la for-
"#'4*'B;*$*3/#;'*5'4;#"#/2W#4%'El#55*;'
jóvenes explorando la radio, 3008, 4 de 
#>%$/%&'q/@L'bMUI'E7XNM7XNO&C'bO&

 *' %/;%' 5#4%H' 5#'"2$"#' ;#42%' $*' 24*3/2Y)P'
como un medio para la consecución de re-
cursos, tal como lo demostró un grupo de 
estudiantes que, en estos talleres, organizó 
.3' B;%>;#"#'4*' ;#42%' )%"*;)2#5&' Z?.2$2*-
;%3' B;%"%)2%3#;' .3#' v)%)#' )%5#' D#25#D5*w'
para recoger fondos para los implementos 
-.*'8#)=#3'@#5/#'4*'5#'*"2$%;#['El#55*;'TP1*-
3*$'*dB5%;#34%'5#';#42%H'+IIJH'b'4*'#>%$/%&'
q/@L'bMUI'E7XNM7XNO&C'bO&

Algunos de los talleres permitieron evaluar 
la radio como “un medio con el cual po-
demos aprender de una manera divertida, 
ya que son jóvenes y les gusta aprender de 
.3#'"#3*;#' 5m42)#[' El#55*;' TP1*3*$' *dB5%-
;#34%' 5#';#42%H'+IIJH'b'4*'#>%$/%&'q/@L'bM+V'
E7++M7++O&C'bO&'<$2"2$"%H'*3'#5>.3#$')#;/*-
5*;#$'*3'*5'/#55*;H'%/;%$'TP1*3*$'$*';*Y;2*;%3'
a “la comunicación como medio de partici-
pación juvenil”:

La otra cartelera tenía colores llamati-
vos y mucha decoración, el contenido 
de esta hacía alusión a la importancia 
de que los jóvenes se vincularan al pro-
yecto, ya que el éxito del proyecto radi-
caba en la amplia participación de los 
*$/.42#3/*$&'R%$'TP1*3*$'4*'*$/*'>;.B%'
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explicaron que se dividieron el trabajo 
estético y que entre todos pensaron en 
*5')%3/*324%'-.*'2D#3'#'B%3*;&'R*$'B*-
dimos que colocaran las carteleras en 
los lugares del colegio donde ellos sa-
bían que la gente a diario pasaba para 
-.*' 5#$'B.42*;#3' 5**;[' El#55*;' TP1*3*$'
*dB5%;#34%'5#';#42%H'+IIJH'b'4*'#>%$/%&'
q/@L'bM+N'E7+UM7+bO'C'bO&

Figura 12.'`P1*3*$':dB5%;#34%'5#';#42%&'l#55*;'*3'
*5'F#3'`.#3'a%$)%H'23$/#5#)2%3*$'4*5'F*3#'+IIJH'
$*B/2*"D;*&'e%/%>;#@=#'/%"#4#'B%;M'q%4;=>.*W'

S#D#55*;%H'`&

De este modo, la radio, desde los jóvenes, se 
)%3$/2/.0P't23)5.$%').#34%'/*3=#'.3')#;!)-
/*;' )%"*;)2#5t' *3'.3' *$B#)2%'4*' *dB;*$2P3'
de sus ideas, en una forma de comunicación 
-.*'B*;"2/2P' t#5'"*3%$'B%;' *5' B*;2%4%'4*'
4.;#)2P3'4*5'B;%0*)/%t';*\*d2%3#;'$%D;*'$.'
realidad, hacerla evidente a ellos mismos y 
a los demás, y visibilizarse ante otros públi-
)%$'-.*'5%$'4*$)%3%)*3&'q*$.5/#');.)2#5'B*3-
sar, desde lo mediático, el papel de la radio 
en la integración de las culturas, en la visibi-
lización de sus problemáticas, en la gestión 
4*'5#$'"2$"#$'0'*3' 5#';*$2>32Y)#)2P3'4*' 5#'
importancia de las diferentes manifestacio-
3*$').5/.;#5*$'^/32)#$'-.*'8#D2/#3'*$/#'W%3#&
E/'UO'Formas del liderazgo pluricultural
Frente al tema del liderazgo y la ciudada-
3=#H'*$'B%$2D5*'#Y;"#;'-.*'5#$')%".324#4*$'
multiétnicas con las que trabajamos tienen 
en sí mismas ya una noción de lo público, 
5%$'4*;*)8%$H'5#'52D*;/#4'0'5#')2.4#4#3=#&']%'
es necesario imponer visiones externas, por 

el contrario, es importante reconocer los 
discursos, prácticas y fundamentos cultura-
5*$'t)%"%'5#'/;#42)2P3'0'5#')%$"%12$2P3t'$%-
D;*'5%$'-.*';*B%$#3'*$/%$')%3)*B/%$&' 2)8#$'
nociones se sustentan en conocimientos 
"=/2)%$'0';*52>2%$%$&'R#'"2/%5%>=#'%;4*3#'5#'
convivencia en las comunidades y es la base 
4*'5#'12$2P3'234=>*3#'@;*3/*'#'5%$'4*;*)8%$&

A partir del reconocimiento que la Constiti-
tución de 1991 hizo a la plurietnicidad y a la 
multiplicidad como condición característica 
4*5'B#=$H'$*';*#Y;"P'5#'T.;2$42))2P3'*$B*)2#5'
234=>*3#&' :$*' /;#/#"2*3/%' 42@*;*3)2#5' 8#'
sido aprovechado por algunas comunida-
des que tiempos atrás negaron su condición 
234=>*3#')%3'*5'Y3'4*'*$)#5#;' $%)2#5"*3/*H'
y hoy en día vuelven a reclamar por sus 
%;=>*3*$'B#;#'#5)#3W#;'42)8%$'4*;*)8%$&':3'
*$*'$*3/24%H'B.*4*' 24*3/2Y)#;$*'.3#'12$2P3'
funcional de la identidad indígena, es decir, 
su utilización para ascender posiciones y sa-
tisfacer necesidades, lo cual ha incidido, en 
ciertos casos, en el uso de las raíces indíge-
3#$')%3'Y3*$'2342124.#52$/#$'B%;'*3)2"#'4*'
5%$'23/*;*$*$'4*'5#')%".324#4&

 

Figura 13. Instrumentos: medio de manifestación 
).5/.;#5&'<D.*5#'4*'5#')%".324#4'F#3'F*D#$/2!3'4*'
R%$'R#>%$H'+IIJH'42)2*"D;*&'e%/%>;#@=#'/%"#4#'B%;M'

q%4;=>.*W'S#D#55*;%H'`&
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En los estilos de liderazgo debe destacarse 
el papel que han desempeñado las muje-
;*$&':55#$'%).B#3'.3' 5.>#;' /;#$)*34*3/#5'*3'
las sociedades indígenas por su función en 
el consejo de ancianas, en la chagra, en el 
proceso de crianza y educación de las nue-
vas generaciones, en la transmisión de sa-
beres ancestrales, en la participación en las 
asambleas y en la gestión de proyectos con 
#5>.3#$'23$/2/.)2%3*$'*$/#/#5*$&' =#'#'4=#'8#3'
ganado fuerza y visibilidad frente a lo públi-
)%&':3'*5')#$%'4*' 5#$' 234=>*3#$'/2).3#$H'*$/#'
fuerza tiene sus raíces en el lugar que ocupa 
la mujer en la cosmovisión de la etnia, lo cual 
$*'*dB;*$#'*3'*5';2/.#5'4*'5#'B*5#WP3&

Por su parte, la situación del liderazgo y la 
participación en el kilómetro 11 hace pensar 
en la importancia de estrategias que permi-
tan superar la centralidad de los intereses 
personales y la fragmentación de la comu-
324#4&'q*$.5/#' 2"B%;/#3/*' D.$)#;' *$B#)2%$'
de cooperación en los cuales se rescate el 
sentido de lo comunitario, se busquen for-
mas de trabajo conjunto entre las familias y 
se superen los intereses económicos que de-
rivan también de la falta de reconocimiento 
#5'%/;%&

Nuevos retos para una comunicación multicultural

 

 
Figura 14.':3).*3/;%'#;/2).5#4%;&'Q321*;$24#4']#)2%3#5&'+IIJH'42)2*"D;*&'e%/%>;#@=#'/%"#4#'B%;M'(*;;*;#'

<;#3>%H'<&'0'Q;.D.;.'r25x4*H'F&

Uno de los mayores aportes de esta inves-
tigación fue la creación de un espacio de 
diálogo intergeneracional para el fortaleci-
"2*3/%' 4*' 5#' ).5/.;#' /;#42)2%3#5&' :$/%$' *$-
pacios, consolidados a través de talleres y 
diálogos de saberes, ofrecieron la posibili-
dad de ser escuchado, de expresarse y de re-
unirse en torno a elementos festivos, como 
la música tradicional, los instrumentos mu-
$2)#5*$H'*5'D#25*'0'5%$'T.*>%$&'R%'"2$"%'$.)*-
dió en torno a elementos de la cultura mate-
;2#5')%3'./2524#4')%/242#3#'t)%"%'*5'B#3*;%H'
5#'*$)%D#H'5#$'/23#T#$H'*3/;*'%/;%$t&':$/%$'B*;-
mitieron trascender la “exotización” y “fol-

clorización” de la cultura por parte de los 
jóvenes y generarles interés al mostrarles 
$.$'B%$2D2524#4*$'4*'.$%' #)/.#5&':3' )%3$*-
cuencia, los jóvenes demostraron su deseo 
de continuar los procesos de aprendizaje 
iniciados en el trabajo de campo: se abrió un 
*$B#)2%'4*')%".32)#)2P3'23/*;>*3*;#)2%3#5&

Se renuevan las relaciones comunitarias, se 
/%"#3'5#$'4*)2$2%3*$H'$*'B5#32Y)#'*5'@./.;%H'
se transmite el conocimiento, se establecen 
relaciones de vecindad y de cooperación 
con diferentes núcleos familiares y comuni-
tarios, y se generan los elementos identita-
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rios que hacen visible a la comunidad frente 
#'5#$'%/;#$&':3'*$/%$'*$B#)2%$'4*')%".32)#-
ción tradicional se hace evidente la articula-
)2P3'*3/;*'5#').5/.;#'0'5#'B%5=/2)#&

Con base en lo anterior, recomendamos 
fortalecer los espacios culturales, como la 
)."D;*'4*'#3)2#3%$H' 5#$'Y*$/#$'4*' 5#'B*5#-
zón, las reuniones en la maloca, los conse-
jos de ancianos, los bailes tradicionales, la 
oportunidad para debatir los planes de vida 
y la palabra del cacique, entre otros, como 
escenarios de empoderamiento de la comu-
324#4&'<' /;#1^$'4*' *$/%$' *$B#)2%$'BmD52)%$'
las comunidades hacen visibles sus capaci-
dades y necesidades ante instancias guber-
3#"*3/#5*$'0'3%'>.D*;3#"*3/#5*$&

Debemos destacar que en los discursos de 
los jóvenes y de los niños se hace eviden-
te un mayor interés en la modernización, 
entendida como un proceso que deriva de 
la presencia y uso de la tecnología instru-
mentalizada, así como en modelos de vida 
occidentales, que en preservar o fortalecer 
5#' B;%B2#' ).5/.;#&' :3' *$*' $*3/24%H' *5' ;*/%'
para las nuevas generaciones de grupos in-
dígenas suburbanos radica en plantearse a 
sí mismos modernidades propias, alternati-
1#$H'-.*'5*$'B*;"2/#3'24*3/2Y)#;$*')%"%'5%'
que son, hacer uso de sus propios recursos 
y de su propia identidad para participar en 
igualdad de condiciones frente a los retos 
4*5'$2>5%'yy_&

Proponemos ejercicios de formación de 
líderes sin importar la edad, que desde el 
pasado y el presente de la comunidad den 
).*3/#'4*'5%$'B*;Y5*$'0'@%;"#$'4*'*T*;)2)2%'

de liderazgo más provechosos para el bien 
)%"m3H'0'-.*'*3@#/2)*3'*3'5#'Y>.;#'4*5'5=4*;'
como la de alguien que se debe a su comu-
nidad y que se encuentra al servicio de los 
demás, más que como alguien que se impo-
3*'4*$4*'*T*;)2)2%$'4*'B%4*;&

Otra experiencia que potencia el liderazgo 
tiene que ver con el uso de las tecnologías de 
5#')%".32)#)2P3&'R%$'*T*;)2)2%$';#42%@P32)%$'
que realizamos en la Institución Educativa 
F#3'`.#3'a%$)%'3%$'B*;"2/2*;%3'24*3/2Y)#;'
la importancia de los medios como espacios 
para que las comunidades se reconozcan a 
sí mismas en sus lenguajes, sus narrativas, 
sus referentes identitarios fundamentales, 
así como en sus posibilidades de articular 
*$@.*;W%$'B#;#'$.'B;%B2%'4*$#;;%55%&'R#'$%-
noridad de sus relatos, su música, su len-
gua, su historia y su cotidianidad, unidas al 
entusiasmo de los jóvenes frente a la tecno-
logía mediática y a las posibilidades de co-
bertura de la radio en la zona, ofrecen pistas 
para una segunda fase en donde las estrate-
gias comunicativas se concentren en cómo 
hacer uso de un canal como la radio, hoy en 
día con una vocación comercial de espaldas 
#'5#$'3*)*$24#4*$').5/.;#5*$'4*'5#';*>2P3&' *'
esta manera, el medio radial puede conver-
tirse en un escenario de encuentro, debate y 
diálogo, que permita visibilizar las diferen-
cias y encontrar elementos comunes entre 
las comunidades, con miras a trascender los 
*T*;)2)2%$' 42@.$2%32$/#$' -.*' 8#3' B;2"#4%&'
Así contribuiríamos en la consolidación de 
espacios donde la tecnología esté al servi-
cio de la comunicación y la cultura, y no al 
contrario, donde estas últimas deban sub-
0.>#;$*'#'5#'B;2"*;#&
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;(<("(./+$%&=+=-+!*"><+/$%

<).,#H' S&' E7Jc7O&'Nuevo descubrimiento del 
gran río de las Amazonas&'A#4;24M'S%5*)-
ción de libros que tratan de América, 
;#;%$'%').;2%$%$H'1%5&'+&

<;#3>%H'q&'z'F!3)8*WH':&'E7cccO&'Los pueblos 
indígenas de Colombia. 1997. Desarrollo y 
territorio&'a%>%/!M'l*;)*;'A.34%':4&

a#05*H'S&'E7cbUO& El Dorado fantasma. Madrid: 
S%3$*T%'4*'5#'(2$B#324#4&

a*;>#3W#'S%34*H'A&q&'z'F#3'q%"!3'q.2WH'
`&<&' E+IIXO&' Investigar en Comunicación 
- guía práctica de métodos y técnicas de 
investigación social en comunicación&' :$-
B#,#&

S*34#5*$' r&H' R&' E+IIIO&' :5' 42!5%>%' L' ;*)%-
rrido y consideraciones a partir de la 
*dB*;2*3)2#&'El diálogo en la educación - 
perspectivas teóricas y propuestas didácti-
cas&F#3/#@^'4*'a%>%/!M' 2"*3$2P3'*4.-
)#/21#&

S#;;255%' l%;;*$H' <&' E+IIUO&' Organizaciones 
populares, identidades colectivas y ciudada-
nía&'a%>%/!&

Entrevista a Marco Raúl Mejía por Lola Ce-
4#5*$'r&'E+IIIO&' *5'23/*;)#"D2%'4*'$#-
D*;*$'#'5#'3*>%)2#)2P3').5/.;#5&'El dialo-
go en la educación - perspectivas teóricas y 
propuestas didácticas&'F#3/#@^'4*'a%>%/!M'
 2"*3$2P3'*4.)#/21#&

r82$%H' <&' E+IIIO&' C%/*3)2#34%' 5#' 421*;$2-
dad - Diálogo de saberes una práctica 
8*;"*3^./2)#' )%5*)/21#&'El diálogo en la 
educación - perspectivas teóricas y propues-
tas didácticas&'F#3/#@^'4*'a%>%/!M' 2"*3-
$2P3'*4.)#/21#&

S#$$#32H'`&'E7cVNO&'Historia de la Provincia de 
la Compañía de Jesús del Nuevo Reino de 
Granada en la América. Caracas: Fuentes 
B#;#'5#'(2$/%;2#'S%5%32#5'4*'s*3*W.*5#&

S%#"#&'E7ccVO&'Derechos de los pueblos indíge-
nas en las constituciones de América Lati-
na. Bolivia - Brasil - Colombia - Ecuador - 
Guatemala - México - Nicaragua - Panamá 
- Paraguay - Perú - Venezuela. Santafé de 
a%>%/!M' 2$5%-.*&

S%4*D#H' E+IIbO&' Primer encuentro de autori-
dades tradicionales, líderes y profesionales 
indígenas del departamento de amazo-
nas&'S%3$.5/#4%'*5'+U'4*' T.52%'4*'+IIcH'
en: 8{BM||}}}&)%4*D#&%;>|234*d&B8
Bn12*}~#;/2)5*z)#/24~UN�U<*$B#)2%L
7z24~bb�U<*3).*3/;%L4*L#./%;24#4*$

r%54"#3H' _&' E7ccUO&' (2*;#;)80' #34' B%}*;'
23' /8*' /;%B2)#5' @%;*$/&' !"#$%&'()!"*+ !,+
power : holistic anthropology in theory 
and practice&'`&'(*34*;$%3'0'C&']*/8*;50'
E*4$&O&'S%;3*55'Q321*;$2/0M'_/8#)#&

r%.5#;4H' `&C&' E7ccJO&' Les genres du corps. 
Conceptions de la personne chez les Ticuna 
de la haute Amazonie&' l8*$*' 4%)/%;#5&'
Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
 !"#$%&'()*$+#',)-!.&/0+&(

1!2%$+34) 5(*(() 678889() :$) ;$+!%&) &<) %&) %#.+&)
3$=')%$)"!=>?2+$<#!=)+&%#?#&2'&)3@A/$-
B!=#&() CD$/$=#'/&) &<) /&''#$=#'/&)
"D&B) %&')E#"2=$()La politique des esprits()
Denise Aigle, Bénédicte Brac de la Per-
+#F+&)&<)5G*)CD$2/&#%)6;20%#H);$+9()-$=-
<&++&,) !"#H<H)3@I<D=!%!?#&(

1!2%$+34) 5(*() 678879() J=3#!') 3&) %$) K+!=<&+$4)
K+!=<&+$') 3&%) #=3#!() L=$) '!"#&3$3) #=-
dígena entre tres Estados-naciones: los 
E#"2=$() Lo transnacional. Instrumento y 
desafío para los pueblos indígenas()M!+#=4)
N) O)  $=<$=$4) P() 6"!/;(9() Q2#<!,) I3'()
A0O$GR$%$(

S2?DG5!=&'4) ()6TUUV9()J='#3&)W!2<)$=3)0$"XG
to-front: The androgynous house in 
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=!+<DY&'<) A/$B!=#$() About the house: 
Lévy-Strauss and beyond()5$=&<D)"$+'<&=)O)
 <&;D&=)S2?DG5!=&')6&3'(9()C$/0+#3?&,)
C$/0+#3?&)L=#.&+'#<O)*+&''(

:$';+#%%$) :Z;&B4) [(A() 6788U9() Mujeres indí-
 !"#$%&$' "'()#*+&,& -.")'/"&*!0& 12#3#4+& -!-
menino en la comunidad indígena Ticuna. 
San Sebastián de Los Lagos()E&'#')3&)?+$-
do Maestría en Estudios Amazónicos, 
Universidad Nacional de Colombia, 
sede Amazonia, Instituto Amazónico 
3&)J=.&'<#?$"#!=&')G)J/$=#(

Observatorio DESC Amazonía, Nodo Co-
%!/0#$() 6788\9()Situación de los derechos 
económicos sociales y culturales en la Ama-
zonía colombiana() ]!?!<^4)_(C(4) C!%!/-
0#$,)J: A(

`O2&%$GC$O"&3!4)A()a)[#&"!)A%0$++$"b=4)5(5()
6TUUc9():$)!+?$=#B$"#Z=)'!"#$%)3&) %!'E#-
cuna del trapecio amazónico colombia-
=!,)2=$)$;+!d#/$"#Z=)"2$=<#<$<#.$(()Re-
vista Colombiana de Antropología4).!%()eV(

`%#.&#+$) *$"D&"!) N#%D!4) 3&) a !2B$) :#/$4)
A(C()3&)6TUU89()M$''$"+&)3@#=3#$=')3$=')
%&)-!+3)A/$B!=#&=():&')E#X2=$)&<)%&2+)
%2f&);$+)%$)<&++&()Ethnies4)-!()TTGT7(

*&==$=!4)1() 6TUUg9()La economía del caucho. 
Jh2#<!',)CIEA(

P!2d4)5(C()6TUUg9()L’Amazonie Péruvienne. Un 
Eldorado dévoré par la forêt4) Tc7TGTUT8()
*$+#',):@S$+/$f$=(

*!++!4)A()6TUUi9()O Povo das Aguas. Ensayos 
de etno-história amazónica. Petrópolis: 
[!B&'(
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