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MISIÓN

La Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho es una en�dad de carácter 
público, comprome�da con la formación integral, en diferentes niveles y 
modalidades, para contribuir con el desarrollo y transformación social de la 
región, mediante la docencia, la inves�gación y la proyección social. 

  

VISIÓN

La Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho al 2030, será reconocida en 
el contexto nacional por su alta calidad, per�nencia social de sus funciones 
misionales, soportada en un modelo de Universidad inteligente que le 
permita dar respuesta a las exigencias de la sociedad.
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PRESENTACIÓN

El grupo de inves�gación Anudamientos¹ de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas de la Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho surge, como 
su nombre lo indica, bajo el concepto/acción de anudar campos 
heterogéneos del conocimiento al reconocer el valor que cada uno aporta 
bajo estructuras rizomá�cas donde la subordinación jerárquica no existe. Esto 
implica que lo individual y lo colec�vo están relacionados como hechos 
subje�vos y obje�vos, que se transforman mutuamente, crecen y decrecen 
según los contextos individuales y sociales.

Este hecho establece que el bienestar individual y colec�vo implica derechos 
y responsabilidades para cada persona, que afectan al conjunto de la 
población, lo cual configura la autonomía de las comunidades dentro de los 
procesos de cambio y dinámicas de movilización desde muy diversos espacios 
y con causas militantes cada vez más diversificadas. 

Todos y cada uno de nosotros recientemente fuimos tes�gos de uno u otro 
modo de la revitalización de la movilización y par�cipación en protestas con 
nuevos actores y repertorios de acción dentro de la región sur occidental 
colombiana. Caracterizado todo este fenómeno por la defensa de causas 
populares y una emergencia de la rear�culación entre la conducción 
gubernamental del Estado en sus dis�ntos niveles con los sen�pensares de las 
diferentes comunidades, en el marco de un escenario marcado por el impacto 
de la pandemia que abre interrogantes, disputas y reconfiguraciones de lo 
público, nuevas agendas y causas.

Transformaciones y movilización social: Experiencias inves�ga�vas, 
afectaciones sociales y perspec�vas es la compilación de proyectos de 
inves�gación agenciados por diversas formas movilizatorias de formas 
asocia�vas, sociabilidades y formas organiza�vas que permiten una 
aproximación a procesos y acontecimientos sociopolí�cos actuales, 
interpelados por renovadas expresiones de la par�cipación social, que 
amplían el dominio de las ciencias sociales y humanas y las permean.

¹ Este concepto es tratado por Lacan cuando nos habla de los registros: real, simbólico, imaginario donde nudo refiere a un aspecto del 
nudo, pero ninguno es estrictamente el nudo. Ningún concepto es el esencial. Ninguna versión se asimila al nudo. Ver: Las variables 
estructurales del psicoanálisis y la función del nudo. En: Memorias de III Congreso Internacional y Prác�ca Profesional en Psicología. 
XVIII Jornadas de Inves�gación. Sép�mo Encuentro de Inves�gadores del Mercosur. 22 al 25 de noviembre de 2011. p. 566-570.



En todas estas experiencias y procesos inves�ga�vos desde la academia se 
registra, analiza y explican las nuevas morfologías de la acción colec�va como 
condición necesaria para la comprensión de las reconfiguraciones que se 
están gestando en nuestro contexto, en especial para reflexionar acerca de las 
condiciones para la reelaboración de agendas y los repertorios de acción 
colec�va en nuestro contexto sur pacífico colombiano.

De modo par�cular, el primer proyecto: Acciones de paz: resultados 
preliminares del trabajo en paz y convivencia en una IEO en el municipio de 
Puerto Tejada, Cauca desarrolló una caracterización en torno a indagar la 
manera como la escuela puede transformar lógicas de paz, creando espacios 
de reflexión sobre la convivencia e instaurando nuevas prác�cas que 
materialicen una cultura para la Paz y Convivencia escolar existentes al 
interior de una Ins�tución Educa�va Oficial (IEO).

El segundo proyecto, Artefactos mnemotécnicos sustentabilidad del paisaje 
nos muestra como la disciplina del diseño concebida desde las ciencias 
sociales y humanas aporta significa�vamente al uso de metodologías que 
permiten iden�ficar y mi�gar problemas que atañen a la valorización de las 
manifestaciones sociales de la memoria colec�va con el fin reivindicar 
derechos culturales, lazos comunitarios y desarrollos locales a par�r de 
artefactos en su contexto.

Prác�cas de emprendimiento ambiental en época del Covid-19 es el tercer 
proyecto de esta compilación y esgrime una reflexión sobre los factores 
sociales que contribuyen a la comprensión de los conflictos en la intersección 
entre el ambiente, la Covid-19 y el espacio social dentro del contexto social 
colombiano cuyo entorno inestable aumenta la vulnerabilidad en la calidad 
de vida de los ciudadanos.

Como cuarto trabajo presentamos el proyecto: Diseño de una memoria 
colec�va en educación ambiental, experiencia maestros del agua, fruto de un 
proyecto de grado para acceder al �tulo de Diseñadora Visual de la 
Unicamacho, donde se diseñó un producto editorial de síntesis de los 
aprendizajes en educación ambiental a fin de obtener la cer�ficación en 
prác�cas sostenibles y el sello NTC ISO 14001 de 2015 para el programa de 
responsabilidad ambiental y social de la empresa FORTOX. Trabajo que 



evidencia el aporte del diseño para la apropiación de la información y la 
innovación social en los contextos organizacionales.

El proyecto Diseño decolonial, una apuesta por la transformación comunitaria 
sobre su patrimonio cultural hace un proceso de implementación de los 
marcos epistemológicos de la noción teórica del Diseño Autónomo, 
presentada por Arturo Escobar (2016) dentro de un estudio cualita�vo con un 
método interpreta�vo hermenéu�co, que se sirve de herramientas 
etnográficas para recolección de datos que permiten evidenciar logros 
diferenciales dentro del programa de Diseño Visual de la Unicamacho donde 
los proyectos de grado para acceder al �tulo profesional se plantean no desde 
un enfoque técnico comercial, sino desde un enfoque social comunitario.

Por úl�mo, un proyecto que hace una reflexión sobre las realidades que viven 
los estudiantes en condición de desplazamiento forzado que ingresan a la 
educación superior, para dimensionar el impacto que esta experiencia genera 
en sus procesos forma�vos y a su vez sobre el actuar de las ins�tuciones de 
educación superior que a�enden las diferencias y caracterís�cas especiales 
de los y las estudiantes en esta condición. Denominado: Estudiantes en 
condición de desplazamiento vinculados a la educación superior: realidades 
que transforman e impactan su par�cipación como sujetos polí�cos. Caso 
UNIAJC.

Sea pues esta compilación, una lectura que permita ver como desde el grupo 
ANUDAMIENTOS estamos en el proceso de construir una comunidad académica 
transdisciplinar de generación de conocimiento sobre problemá�cas sociales 
del contexto sur occidente colombiano, referidas a asuntos de la imagen, la 
cultura y el territorio que aporta y fortalece el campo de las ciencias sociales y 
humanas mediante una difusión a la comunidad en general de los productos de 
las inves�gaciones realizadas, y que contribuye a la mejora de la calidad a de los 
programas académicos ofrecidos por la Ins�tución Universitaria Antonio José 
Camacho y su Facultad de Ciencias Sociales & Humanas a par�r de los procesos 
de inves�gación realizados por el grupo Anudamientos.
 

Mg. Félix Augusto Cardona Olaya
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Resumen

La inves�gación “Acciones de Paz, educación para la Convivencia escolar” 
surge del interés por aportar desde un ejercicio inves�ga�vo al campo de la 
Educación para la Paz, teniendo como elemento central el reconocimiento de 
los actores como sujetos de inves�gación y no como objetos pasivos en el 
marco de una mirada experta, y que los resultados que surgen de este proceso 
deben ser validados principalmente por los miembros de la ins�tución 
educa�va en la cual se desarrolló el proceso inves�ga�vo. Par�endo de la 
pregunta de inves�gación: ¿Cuáles son las caracterís�cas en torno a la 
educación para la Paz y Convivencia escolar existentes al interior de una 
Ins�tución Educa�va Oficial (IEO) en el municipio de Puerto Tejada del 
Departamento del Cauca, para determinar la estrategia de Convivencia 
escolar que permita la construcción de una Cultura de Paz?, se desarrolló una 
caracterización que tuvo en cuenta la dimensión del territorio en una IEO del 
Municipio de Puerto Tejada que alberga estudiantes provenientes del sector 
urbano y rural de la comunidad estudian�l del municipio.

Contexto

Puerto Tejada es uno de los 42 municipios del Departamento de Cauca. Está 
localizado en la zona Norte, a 108 km de la capital Popayán y a 17 Km de Cali. 
Por el sur limita con los municipios de Caloto y Villarrica, por el norte con 
San�ago de Cali y Candelaria, por el occidente con los municipios de Villarrica 
y Jamundí, por el oriente con los municipios Miranda y Padilla.

La población de Puerto Tejada �ene los rasgos �picos de una población 
trabajadora afrodescendiente, vinculada con la agricultura intensiva de la 
caña de azúcar. El casco urbano se transformó también en una “ciudad 
dormitorio” para trabajadores empleados en Cali. 

En general, Puerto Tejada presenta una problemá�ca compleja que atenta 
contra los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La Ins�tucionalidad 
del municipio coincide en iden�ficar temas de delincuencia, pandillismo, 
consumo de sustancias psicoac�vas, fronteras invisibles y violencia contra los 
NNAJ, que ameritan una atención en todo el municipio.

Transformaciones y movilización social
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La Ins�tución Educa�va Fidelina Echeverry cuenta con una población total de 
1.086 estudiantes siendo 542 mujeres y 544 hombres. En esta ins�tución se 
encuentra población urbana y población rural del municipio.

Problema de inves�gación

En el marco del contexto señalado anteriormente, donde la cultura de la 
violencia se ha instalado como discurso hegemónico durante décadas tanto 
en los ámbitos públicos como privados de la sociedad colombiana, y donde el 
contexto educa�vo termina siendo un reflejo de la manera como la sociedad 
invisibiliza las necesidades y opiniones de los más jóvenes, surge un profundo 
interés por indagar la manera como la escuela puede transformar estas 
lógicas, creando espacios de reflexión sobre la convivencia, e instaurando 
nuevas prác�cas que materialicen una cultura de paz, donde la violencia deje 
de ser la respuesta para solucionar los conflictos y donde se pueda, a través de 
acciones co�dianas, crear nuevas miradas sobre el ser ciudadano y 
reconocerse como tal.

Desde la inves�gación se reconoce esta realidad y se indaga por la manera 
como se pueden ar�cular dis�ntas acciones de paz, que permitan hacer de la 
escuela un laboratorio para la convivencia, de manera que se pueda aportar a 
este fin preguntándonos ¿Cuáles son las caracterís�cas en torno a la 
educación para la Paz y Convivencia escolar existentes al interior de la IEO 
mixta (urbana y rural) en el municipio de Puerto Tejada del Departamento del 
Cauca, para determinar la estrategia de Convivencia escolar que permita la 
construcción de una Cultura de Paz?

Obje�vos de inves�gación

Para intentar dar respuesta a esa pregunta se establecieron tres obje�vos 
específicos que pudieran abordar esta problemá�ca tanto en su caracterización, 
como en el aporte para su intervención:

OG: Diseñar una estrategia de convivencia escolar que permita fomentar la 
educación para la paz, a par�r de una caracterización, que tenga en cuenta la 
dimensión de territorio, en una IEO del sector rural y urbano, del Municipio de 
Puerto Tejada, Departamento del Cauca.

12
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• OE1: Determinar cuáles son los problemas de Convivencia escolar con 
mayor presencia en la IEO seleccionada del Municipio de Puerto Tejada.

• OE2: Evaluar la percepción sobre Conflicto y Convivencia escolar, de los 
estudiantes pertenecientes a la IEO seleccionada del Municipio de Puerto 
Tejada, de acuerdo a un enfoque diferencial. 

• OE3: Iden�ficar el estado de la implementación de la Cátedra de Paz, así 
como caracterizar las acciones de Paz y las estrategias de resolución de 
conflictos que esté implementando la IEO seleccionada del Municipio de 
Puerto Tejada.

Jus�ficación

La paz como derecho y como deber está consignado en la Cons�tución Polí�ca 
de Colombia de 1991, señalando así la importancia de aportar desde todos los 
sectores de la sociedad para la construcción de una sociedad donde la 
convivencia y la ciudadanía tengan un rol central.

Por otra parte, la universidad como agente de transformación y desarrollo de 
la sociedad �ene como una de sus funciones sustan�vas trabajar de la mano 
con las comunidades e ins�tuciones aportando a la vida social y cultural de la 
nación, teniendo en cuenta el contexto social y el impacto de sus acciones.

En el marco de estos dos compromisos, este proyecto �ene una marcada 
intención de aportar desde el ámbito escolar a la construcción de una sociedad 
más pacífica y solidaria, dentro de la cual la relación Universidad-Sociedad esté 
orientada al desarrollo social y al mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas y las comunidades sobre las cuales la universidad �ene incidencia.

En este orden de ideas, es mediante la propuesta inves�ga�va que la 
universidad vincula acción y conocimiento, procurando de esta manera 
aportar a la solución de problemas sociales en las comunidades de influencia 
que �ene la ins�tución, tal como lo señala el proyecto educa�vo ins�tucional 
de la UNIAJC, refiriéndose a la inves�gación en tanto que 

desde el currículo y la proyección social se privilegia y ar�cula la 
inves�gación forma�va y la formación de inves�gadores, a través de 
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estrategias de docencia y proyectos de diferente orden y nivel, buscando 
que los resultados de las inves�gaciones contribuyan al mejoramiento de 
las dinámicas sociales en el ámbito regional y nacional (así como su 
relación con la proyección social), entendida como una dinámica que 
surge desde el interior de la Ins�tución y se irradia a la comunidad, 
mediante ac�tudes, proyectos y programas que involucren a la 
comunidad educa�va con los diferentes sectores de la sociedad, en 
especial con aquellos sectores más desprotegidos, para apoyar a las 
comunidades en la solución de sus problemas, que conlleven al 
mejoramiento de la calidad de vida social, comunitaria y ambiental. 
(UNIAJC, 2015, pp. 32-33).

Precisiones temá�cas y conceptuales

El tema de la presente inves�gación ha sido abordado tanto en el ámbito local, 
regional, nacional como internacional, con el objeto de encontrar posibles 
estrategias que permitan construir nuevas formas de ser en contexto, desde 
una mirada ins�tucional, orientada a promover prác�cas educa�vas unidas al 
saber pedagógico, en buen del fomento de espacios de construcción colec�va 
de la convivencia escolar en los entornos escolares.

Con el trascurso de los años, las inves�gaciones en este campo, han 
demostrado como los comportamientos asociados a la violencia escolar, a 
problemas de disciplina en el aula y a la dificultad para resolver conflictos de 
manera adecuada, dentro de los entornos escolares, se han incrementado de 
manera significa�va, tanto en frecuencia como en intensidad de las acciones, 
convir�éndose con el paso del �empo en una necesidad de atención desde la 
educación en la Convivencia, en los ámbitos de la prevención de actos 
violentos y en la promoción de acciones que promuevan estados de bienestar 
subje�vo entre los miembros de una comunidad educa�va.

Es importante resaltar como la educación en la convivencia escolar se 
suscribe dentro del marco educa�vo y adscripto a una concepción de 
desarrollo no lineal, en donde intervienen una serie de variables del contexto, 
de territorio y son los niños y las niñas, quienes establecen relaciones con los 
iguales y con las figuras de autoridad de acuerdo a sus necesidades y a los 
efectos de los entornos en sus formas de actuación. De ahí que los docentes y 

14
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la familia en general; cuidadores, acompañantes, parientes, vecinos y amigos 
juegan un lugar importante en el desarrollo del mundo social y en las 
interacciones a través de las pautas y patrones de crianza, que se dinamizan 
en todos los escenarios de la vida co�diana y en especial en los espacios de 
convivencia en los cuales se desarrolla el sujeto, siendo ellos los guías y 
orientadores de deberes y normas que fortalezcan los vínculos afec�vos en 
sus entornos vitales, sin dejar de lado el trabajo de corresponsabilidad que se 
debe fortalecer entre familia- escuela-sociedad.

Por otro lado, la presencia de problemas de convivencia escolar está en 
estrecha relación con los conflictos que viven las poblaciones en los 
territorios, en donde los niños y jóvenes crecen en espacios donde surgen 
diferentes grupos que se cons�tuyen con prác�cas sociales al margen de la 
ley; como las pandillas, la delincuencia juvenil, las dificultades de interacción 
por las fronteras invisibles que no son ajenos a los conflictos del territorio y en 
donde se manifiestan significados de violencias que desde temprana edad 
comienzan a ser parte de su co�dianidad y del aprendizaje de las diferentes 
formas de convivencia de los entornos sociales.

En este marco de ideas se reconocen las inves�gaciones en convivencia 
escolar, como puntos de par�da para entender las dinámicas que se 
establecen en los entornos educa�vos, las cuales ofrecen referentes tanto 
conceptuales como metodológicos al objeto de estudio de la presente 
inves�gación. Dichos estudios abordan el mismo tema de inves�gación, la 
convivencia escolar con algunos ma�ces, los cuales ofrecen elementos 
sustanciales a tener en cuenta desde la mirada conceptual, como en la 
per�nencia de los resultados. Todos los estudios trabajan el problema desde 
diferentes ángulos y sugieren, a par�r de los resultados, acciones para 
fomentar la Convivencia escolar en los entornos escolares. 

Es importante resaltar que, al interior del desarrollo de la inves�gación en el 
tema de violencia escolar, existe un interés fundamental en precisar sobre los 
aspectos culturales que se relacionan de manera significa�va con la violencia 
en la escuela y como estas relaciones ya aparecen dentro de los estudios 
inves�ga�vos; es decir, la violencia escolar se suscribe dentro de una cultura 
de la violencia.

15
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Al asumir como prioritario la relación entre los conceptos que orientaron la 
inves�gación, se establecieron para su comprensión tres categorías 
conceptuales que son el andamiaje o lecho a toda la puesta en común que el 
tema de la Educación en la Convivencia Escolar amerita. De ahí que se par�ó 
de una categoría conceptual que ubica al sujeto de inves�gación, que son los 
niños y los jóvenes que se ubican en dos momentos del desarrollo: la infancia 
y la adolescencia, caracterizados por necesidades específicas y con unas 
tareas propias para el logro del desarrollo integral; seguido de la segunda 
categoría que establece la relación entre la presencia de los factores 
culturales asociados a una cultura de la violencia en edades tempranas y en 
los entornos vitales, en especial el entorno escolar con una educación para la 
paz, terminado con la presentación de la úl�ma categoría que hace referencia 
a la educación en la convivencia escolar, seguido del discurso teórico de la 
Educación para la Paz y la Convivencia Escolar.

Metodología

Para el logro de los obje�vos, se planteó dentro del proceso metodológico 
abordar el problema desde un modelo de inves�gación mixto (cuan�ta�vo y 
cualita�vo), donde ganan sen�do los resultados y hallazgos relacionados con 
la educación para la paz, que arroja la revisión sistemá�ca de la base 
documental, los registros de procesos y desarrollos en torno a la convivencia 
escolar, el relato histórico de necesidades de convivencia de la comunidad 
educa�va, la caracterización de la convivencia escolar, las acciones de paz 
iden�ficadas, el estado y desarrollo de la implementación de los lineamientos 
de educación para la Paz, entre otros.

Desde lo metodológico se estableció una estrategia que pretendía iden�ficar 
los alcances y desarrollos de la educación para la paz, en el ámbito de la 
convivencia escolar, los cuales permi�rán la elaboración de una estrategia de 
Convivencia Escolar como resultado del proceso de inves�gación, la cual 
responde a las necesidades del contexto escolar y promueve acciones de paz 
dentro del desarrollo de los espacios académicos ins�tucionales.

En las tapas de la Inves�gación se comenzó desde una fase de concertación 
(ver Figura 1 y Figura 2), en la cual se tuvieron reuniones con direc�vos y 
representantes de la Secretaria de Educación y las IEO de Puerto Tejada, 
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siendo este un espacio enriquecedor para conocer de primera mano la 
realidad del contexto educa�vo en el municipio, así como las necesidad y 
potencialidades en las cuales se podía apoyar la inves�gación. En esta etapa 
fueron actores clave por parte de la UNIAJC la Oficina de Relaciones 
Interins�tucionales (ORI) y el área de Proyección Social liderado por la 
docente Claudia Valencia. Por parte del Municipio de Puerto Tejada los 
actores clave fueron la Secretaría de Educación de la alcaldía y las direc�vas de 
la IEO Fidelina Echeverry.

Figura 1. Fase de concertación. Fuente: elaboración propia.

En un segundo momento se dio la fase diagnós�ca (trabajo de campo), donde 
se trabajó de la mano con direc�vas, docentes y estudiantes de la IEO Fidelina 
Echeverry y se logró recopilar una importante can�dad de información y 
lecturas de la realidad de la comunidad educa�va (ver Figura 3 y Figura 4). Para 
este ejercicio se contó con el valioso aporte del Semillero de Inves�gación 
Gestando Saberes del programa de Trabajo Social de la UNIAJC, ya que sus 
estudiantes fueron par�cipes de la aplicación y discusión de las pruebas 
pilotos, lo cual permi�ó importantes mejoras en los instrumentos de 
recolección de información.
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Figura 2. Fase diagnós�ca. Fuente: elaboración propia.

Con la información consolidada se procede con la fase de análisis de la 
información, la que se está desarrollando actualmente y que termina siendo 
el insumo principal para el producto final a socializar con la IEO, en forma de 
estrategia de convivencia. De este proceso se �ene una fase final que es de 
socialización y ajuste de la estrategia a par�r de la retroalimentación que se 
tenga con la ins�tución y que permi�rá que esta estrategia tenga sus acciones 
enfocadas en el contexto y realidad sui generis de la ins�tución.

Para un segundo momento o con�nuidad de esta inves�gación se planea una 
fase de implementación de la estrategia, la cual tendrá como elemento clave 
la intervención sobre la ins�tución por medio de la herramienta diseñada.

En resumen, para el desarrollo de esta inves�gación se realizaron 338 
encuestas sobre convivencia escolar a estudiantes de grados 5º a 11º de la IEO 
Fidelina Echeverry; 10 entrevistas semi-estructuradas a docentes y direc�vos 
de la IEO; 3 grupos focales a estudiantes y padres de familia de la IEO, y 
además se realizó observación no par�cipante por parte del equipo de 
inves�gadores en las aulas de clase, pasillos, zonas de juego y espacios de 
encuentro de la IEO.

Resultados preliminares desde lo cualita�vo

Dentro del proyecto de inves�gación Acciones de Paz, el componente 
cualita�vo reconoce como propósito, la necesidad de profundizar en las 
cualidades del fenómeno de la violencia y de la convivencia escolar en la IE, 
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del sector oficial del Municipio de Puerto Tejada, a par�r de los resultados y 
hallazgos luego de realizar entrevistas semi-estructuradas y grupos focales a 
un grupo de 32 personas pertenecientes a la comunidad educa�va; entre 
estudiantes, docentes, direc�vos docentes y padres de familia, los cuales 
permiten llevar a cabo un análisis sobre el estado y caracterización de la 
violencia en la escuela, y a las formas de manifestación de esta, al igual que la 
caracterización de la convivencia escolar, en el manejo de conflictos de la vida 
co�diana, a través de los comportamientos que asumen en las relaciones de 
intercambio al interior de todos los procesos.

Esta información se organiza por medio de cuadros de análisis, dando lugar a 
establecer el nivel de hallazgos desde lo cualita�vo, con el soporte de relatos 
verbales, desde la vivencia, concepciones, creencias y formas de ver el 
problema y analizados a la luz del marco teórico y posteriormente contrastados 
con la información cuan�ta�va que arrojó la encuesta, para presentar 
finalmente un análisis general de ambos procesos que ofrece elementos 
sustanciales al tema de estudio de la presente inves�gación.

Algunos elementos que podemos señalar sobre estos hallazgos permiten 
establecer que hay una marcada presencia de violencia en el entorno escolar, 
iden�ficada en frecuentes comportamientos bruscos entre los jóvenes y 
niños, y manifestada en comportamientos asociados a agresiones �sicas y 
verbales, in�midación y amenaza, generando problemas de inseguridad, falta 
de confianza y baja tolerancia en las relaciones entre los jóvenes. Asimismo, 
se encontró baja tolerancia de los estudiantes hacia las situaciones de 
conflicto, unida a una marcada ausencia de valores sociales en bien de la 
convivencia, como también a la habituación de agresiones �sicas y verbales, 
como una forma de asumir las dificultades de interacción entre los pares. 
Desde el elemento territorio se encontró la presencia de redes de micro 
tráfico en varios sectores, sumado a la violencia que suscita encarnada en los 
grupos armados ilegales en la zona, lo que hace que la población juvenil e 
infan�l sea mucho más vulnerable a este �po de problemá�cas, en especial a 
los grupos delincuenciales.

Igualmente, se encuentra como hallazgo la baja actuación de los docentes, 
quienes no �enen la suficiente claridad en el uso de acciones pedagógicas 
efec�vas para contrarrestar el efecto de la violencia en el sector escolar, 
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actuando desde la apa�a e indiferencia y posiblemente asociado a causas de 
orden personal, manteniendo el problema, el cual sigue aumentado en los 
niños y jóvenes.

Sumado a lo anterior se observa la presencia de problemas de disciplina, 
conflictos en el aula por baja tolerancia de los estudiantes a las normas y 
figuras de autoridad, como también frecuentes agresiones �sicas, verbales y 
ac�tudinales, los cuales han normalizado un �po de convivencia que conlleva 
a prác�cas parecidas a las instauradas en el territorio.

Desde esta realidad surge como necesidad de formación en convivencia 
escolar, el aprendizaje de resolución pacífica de conflictos, como de facilitar 
experiencias de vida que fundamenten, de forma estructural, las diferentes 
construcciones del yo en relación a los otros.

Resultados preliminares desde lo cuan�ta�vo

Desde la encuesta realizada se logró caracterizar a la población y sus 
problemá�cas de violencia y convivencia, teniendo como aspectos a resaltar 
dentro de los hallazgos lo siguiente:

Las edades de los estudiantes oscilan entre 9 y 18 años y el promedio de edad 
es de 13,3 años, teniendo que el 48,8 % de los estudiantes �enen menos de 14 
años, lo cual al cruzar con los grados que cursan refleja que en varios grados 
hay estudiantes extra-edad, lo cual es un factor a tener en cuenta en las 
interacciones entre estudiantes y la convivencia en el aula. 

En relación con la pertenencia étnica de los estudiantes se �ene que el 77,5 % 
se reconoce como Afrodescendiente y el 5,6 % como Indígena, lo cual refleja 
las caracterís�cas poblacionales del municipio, y también permite analizar 
desde una mirada etno-cultural las interacciones al interior de la ins�tución.

Desde lo familiar se observa que el 5,3 % de los encuestados no vive con su 
mamá mientras que el 25,4 % no vive con su papá. De lo anterior tenemos que 
el 39,1 % viven con sus dos padres y el 3,8 % no vive con ninguno de los dos, 
algo que también puede dar indicios sobre la manera como se concibe la 
autoridad y las relaciones con las figuras que la representan en la ins�tución 
educa�va.
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Al ver la manera como se describe la convivencia en el aula de clase 
encontramos que el 41,1 % considera que no hay un ambiente de sana 
convivencia. Esto se puede también observar a la hora de indagar sobre el 
conocimiento de herramientas para resolver de manera pacífica los conflictos 
en el aula, donde se �ene que el 35,2 % de los encuestados señalan que no hay 
estas herramientas en su grupo; y si preguntamos sobre el conocimiento del 
manual de convivencia, el 34 % de los estudiantes encuestados señalan no 
conocer este manual.

Al analizar las situaciones de ofensas y golpes se evidencia que el 34,3 % fue 
objeto de insultos por parte de algún(a) compañero(a) en al menos una 
ocasión durante la úl�ma semana. En el caso de la violencia �sica la cifra es del 
26 % de estudiantes que fueron objeto de golpes, cachetadas, empujones o 
pellizcos por parte de algún(a) compañero(a) en al menos una ocasión 
durante la úl�ma semana.

Al indagar por la acción de insultar a otra persona del colegio, el 32,3 % de los 
encuestados acepta haber insultado a otra persona del colegio en al menos 
una ocasión durante la úl�ma semana. En cuanto a la violencia �sica el 26,6 % 
señala haber golpeado a otra persona del colegio en al menos una ocasión 
durante la úl�ma semana.

Un dato que llama la atención es el que �ene que ver con iden�ficar la 
violencia sobre otras personas, ya que el 40,8 % de los encuestados manifiesta 
haber visto actos de violencia �sica o verbal sistemá�ca contra otra persona 
en el colegio.

Para finalizar, al cues�onar por situaciones que puedan generar riesgo para la 
comunidad académica al interior de la ins�tución se observó que el 7,7 % de 
los estudiantes encuestados manifiestan haber portado armas blancas en el 
úl�mo año, y al consultar sobre el conocimiento de que algún compañero del 
curso lleve armas blancas al colegio, el 16,3 % afirma esta situación. En el caso 
de armas de fuego un 3,3 % afirman que algún compañero del curso la llevó al 
colegio. 

Las cifras anteriores permiten asociar el riesgo para los estudiantes y la 
convivencia escolar con la presencia de armas en la ins�tución educa�va. Esto 
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se evidencia al preguntar si han sido amenazados dentro del colegio con algún 
arma, teniendo que el 7,1 % de los encuestados ha sido amenazado con un 
arma dentro del colegio en al menos una ocasión durante el úl�mo año.

Otro dato sobre esta situación revela que el 14,3 % de los encuestados vio, por 
lo menos una vez en el úl�mo año, que alguien hirió intencionalmente a otra 
persona con un arma dentro del colegio.

Discusión

Los aspectos hasta aquí señalados dan cuenta de la realidad que vive la IEO y 
los retos que �ene a la hora de pensar estrategias que apunten a mejorar la 
convivencia escolar. Esta inves�gación �ene como propósito central el 
proponer unas acciones de paz que puedan aportar en esta dirección, las 
cuales deben par�r del reconocimiento del estado actual de convivencia y 
violencia escolar por parte de toda la comunidad académica y la unión de 
esfuerzos para desarrollar y llevar a la prác�ca estrategias que mejoren 
sustancialmente estos aspectos al interior de la ins�tución.

De igual manera, este ejercicio de análisis y reflexión �ene el reto de ser un 
primer acercamiento a la realidad en materia de convivencia y violencia 
escolar de las IEO del Municipio de Puerto Tejada, esperando que esta 
experiencia pueda ser evaluada y replicada desde las demás ins�tuciones de 
educación del municipio, las cuales conocieron y valoraron esta inicia�va, 
esperando que sus resultados pudieran ampliarse a una mirada general del 
fenómeno estudiado en todos los centros de enseñanza.

Referencias 

Acodesi (2003). Hacia una educación para la paz: estado del arte. Acodesi.

Álvarez, A. (2005). Poder, democra�zación y formación ciudadana. 
Universidad del Valle y Alcaldía de San�ago de Cali.

Barba, J. B. (1997). Educación para los Derechos Humanos. Fondo de Cultura 
Económica.

22

Transformaciones y movilización social



Chaux, E., Lleras, J. y Velásquez, A. (2004). Competencias ciudadanas: de los 
estándares al aula, una propuesta de integración a las áreas académicas. 
Ministerio de Educación Nacional.

Dajome, S. (2017). Estrategia pedagógica para la promoción de cultura de paz 
y derechos humanos en una ins�tución educa�va (Tesis de posgrado). 
Pon�ficia Universidad Javeriana.

Garay, L. J. (2001). Repensar a Colombia: síntesis programá�ca, talleres del 
milenio. Alfaomega.

Gómez, V. D. (2014). Paz en los colegios… ¿De dónde nos agarramos? (Trabajo 
de grado de especialista). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C.

González R., E. (1995). Manual sobre par�cipación y organización para la 
ges�ón local. Ediciones Foro Nacional por Colombia.

Gu�érrez-Méndez, D. y Pérez-Archundia, E. (2015). Estrategias para generar 
la convivencia escolar. Ra Ximhai, 11 (1), pp. 63–81.

Guzmán Muñoz, E. J., Muñoz Muñoz, J., Preciado Espi�a, E. A., & Menjura 
Escobar, M. I. (2014). La convivencia escolar. Una mirada desde la 
diversidad cultural. Plumilla Educa�va, 13(1), pp. 153–175.

León Castaño, D. (2012). Educar para la paz con niñas y niños de escenarios 
rural: Una apuesta desde el reconocimiento (Trabajo de grado). 
Universidad de Caldas, Manizales.

Marín Hinestroza, I., Triana Osorio, L. A., Mar�nez Saldarriaga, M. G. y Alzate 
Berrio, S. M. (2016). Perdón, convivencia y reconciliación en el proceso de 
paz, desde una mirada psicológica. Revista Poiésis, pp. 245-256.

Naranjo Segura, J. C. (2014). La educación como un medio para alcanzar la paz. 
Reflexiones, 93 (2), pp. 67-77

Pareja Fernández de la Reguera, J. A., & Pedrosa Vico, B. (2012). Mejora de la 
convivencia a través de la inves�gación-acción par�cipa�va. Profesorado. 
Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 16 (3), pp. 467-491.

23

Transformaciones y movilización social



Presidencia de la República. Ley 1732 de 2014 “Por la cual se establece la 
cátedra de la paz en todas las ins�tuciones educa�vas del país”. Diario 
Oficial No. 49.261, 1 de sep�embre de 2014.

Ribot de Flores, S. y Varguillas Carmona, C. (2007). Implicaciones conceptuales 
y metodológicas en la aplicación de la entrevista en profundidad. Laurus, 
13 (23), pp. 249-262.

Rubio Carracedo, J. (2007). Teoría crí�ca de la ciudadanía democrá�ca. Tro�a.

Torres, A. (1998). Estrategias y técnicas de inves�gación cualita�va. UNAD.

Valencia Murcia, F. (2004). Conflicto y violencia escolar en Colombia Lectura 
breve de algunos materiales escritos. Revista Guillermo De Ockham, 2 (1), 
pp. 29-41.

Vela Álvarez, H., Vela Lira, H. y Lira, Y. (2014). La educación para la paz como 
competencia docente: aportes al sistema educa�vo. Innovación 
Educa�va, 14 (64), pp. 123-144.

 

24

Transformaciones y movilización social



ARTEFACTOS MNEMOTÉCNICOS 
SUSTENTABILIDAD DEL PAISAJE

⁴ Egresada del programa de Diseño Visual de la Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho - UNICAMACHO. Miembro del 
semillero de inves�gación LUMEN del grupo ANUDAMIENTOS.

⁵ Diseñador Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá; Especialista en Ingeniería de la Organización Industrial de 
la Universidad de Zaragoza, España; Especialista en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad Católica Popular de Risaralda, 
Colombia; Posgrado online en Artes Mediales de la Universidad de Córdoba, Argen�na; Magister en Diseño y Creación Interac�va de 
la Universidad de Caldas, Colombia. Doctorando en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas, Colombia. Docente inves�gador 
del grupo ANUDAMIENTOS; director Opera�vo del programa de Diseño Visual adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
de la Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho. Correo electrónico: facardona@admon.uniajc.edu.co

María Camila Álzate Echeverry⁴ 
  Félix Augusto Cardona Olaya⁵ 



Resumen

La inves�gación realizada dentro del semillero LUMEN del programa de Diseño 
Visual de la FCSH de la Unicamacho, pretende demostrar que la disciplina del 
diseño aporta significa�vamente a las ciencias sociales y humanas debido al 
uso de metodologías que permiten iden�ficar y mi�gar problemas que atañen 
a la valorización de las manifestaciones sociales en múl�ples aspectos, con el 
fin reivindicar derechos culturales, lazos comunitarios y desarrollos locales a 
par�r de disposi�vos culturales singulares. Así, las circunstancias de una 
comunidad pueden ser narradas con iden�dad sobre y para el territorio que se 
habita. En este sen�do, las perspec�vas emergentes del Diseño planteadas por 
Manzini (2015): diseño para la innovación social y por Escobar (2016): diseño 
autónomo, fungen como marco conceptual para lograr apropiación de su 
circunstancia singular frente al contexto mundial. Por tal razón, se opta por un 
enfoque de cualita�vo, con método de teoría fundamentada y técnicas de 
recolección etnográficas donde el conocimiento es producto social atravesado 
por los valores, percepciones y significados de los mismos sujetos que lo 
construyen.

A manera de introducción

El proceso de inves�gación busca que los artefactos configurados a par�r de 
lazos comunitarios y desarrollos locales se conviertan en disposi�vos 
culturales singulares con los cuales las comunidades reconocen su pasado 
para lograr formas adecuadas de transformar su futuro. Circunstancia que nos 
permite hablar de la mnemotecnia de los artefactos, en cuanto logran 
apropiación social del patrimonio cultural mediante nuevas formas de 
narración. 

Así, el proyecto se desarrolló para detectar artefactos que reflejen 
manifestaciones de la memoria colec�va construida por las comunidades 
desde la interacción que establecen con sus contextos natural y cultural. De 
tal manera, que el diseño se convierte en herramienta guía para lograr que 
esas manifestaciones mnemotécnicas nos narren los lugares, eventos y 
personas de la memoria colec�va y con ello, se diseñen procesos junto a la 
comunidad que faciliten el adecuado manejo de su patrimonio cultural, sobre 
todo para que se comprenda que es este patrimonio el que más garan�a 
ofrece para su sostenibilidad como comunidad.
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Por lo anterior, el proyecto determina como contexto de aplicación al 
municipio de Trujillo, Valle del Cauca. Debido a dos factores: El primero, �ene 
que ver con la importancia que �ene Trujillo en aspectos de desarrollo 
ambiental. Dado que es uno de los municipios de mayor tradición cafetera y 
maderera del occidente colombiano gracias a su posición geográfica, que se 
destaca por tener cerca la Reserva Forestal del Pacifico, el Parque Natural 
Paramo del Duende, el cañón garrapatas y numerosos nacimientos de ríos 
que alimentan varios de los acueductos del norte del Valle y Risaralda.

El segundo, se define porque en Trujillo desde la época prehispánica fue 
territorio de disputa primero entre tribus Huasones y Gorrones de la familia 
Pijao, luego por los conquistadores contra estas comunidades, pasando por 
colonos y refugiados de la guerra de los 1000 días hasta los narcotraficantes, 
en busca de rutas propicias para sacar la droga, usaron este hermoso entorno 
masacrando a sus habitantes. Es el municipio donde tristemente y por 
primera vez, la moto sierra se usa para asesinar y así, aterrorizar a la 
comunidad. 

Trujillo condensa dos aspectos que marcan la historia de Colombia, la riqueza 
natural mal aprovechada y la violencia sin límites por la codicia de los negocios 
al margen de la ley. Sin embargo, esto mismo llevo a que este territorio y 
coincidencialmente el mismo año: 2011, fuera nominado a dos procesos que 
buscan contrarrestar las secuelas de los fenómenos descritos.

Parte de su territorio occidental, la zona más prospera debido a la caficultura 
allí asentada, entró a ser parte de la nominación por parte del Estado 
colombiano como Paisaje Cultural Cafetero (PCC) dentro de la lista de 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, debido a que sus habitantes han creado 
conceptos únicos para relacionarse en sociedad y su medio ambiente; 
basados en un modelo económico fundamentado en la propiedad sobre 
pequeñas parcelas, sin sacrificar el cul�vo de productos para la subsistencia, 
lo que generó óp�mas condiciones para un crecimiento socio económico 
estable, factor diferenciador con respecto al contexto nacional que configuró 
uno de los fenómenos de mayor repercusión del siglo XX en Colombia: la 
caficultura.

Y ese mismo año, Trujillo se convierte en el primer municipio que recibe por 
parte de la Comisión Internacional de Derechos Humanos el derecho a ser 
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reparado económica y simbólicamente, siendo el fenómeno de la “Masacre 
de Trujillo”, el primer proceso por el cual el Estado Colombiano pide perdón a 
las víc�mas e inicia un proceso de res�tución de �erras y una reparación 
simbólica. 

Estos dos hechos, fortalecen la valoración de lo propio y crean procesos de 
reinterpretación con nuevos significados sobre las iden�dades comunitarias, 
materializan referentes culturales y valores de uso que apoyan sustancialmente 
la construcción de modelos de desarrollo sustentable para comunidades 
habitantes y sus territorios con significado especial (Escobar, 2016).

Por lo tanto, siguiendo a Zoido (2004) la comunidad habitante del Trujillo al ser 
parte del PCC y punto nodal de la no repe�ción de la violencia en Colombia, 
debe apropiarse de su condición como Patrimonio cultural de la humanidad y 
ejemplo de resiliencia ante la violencia. De manera que, al ar�cular estos dos 
factores, se inicia el proceso de visibilización de los diseños autónomos en 
referencia a la mnemotecnia que permiten la valoración de su territorio a 
par�r de la producción y percepción de artefactos (Gómez, 2015) que han 
permi�do un desarrollo territorial.

Definición y jus�ficación de la problemá�ca

La UNESCO �ene el programa denominado: Patrimonio de la Humanidad⁶, 
cuyo obje�vo principal es catalogar, preservar y dar a conocer si�os de 
importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la 
humanidad. Trujillo al ser parte de la lista, �ene en su patrimonio cultural 
manifestaciones como: la forma de trabajo para lograr la calidad del producto, 
el capital social logrado, la ins�tucionalidad desarrollada alrededor de la 
ac�vidad produc�va, los valores ancestrales ligados al trabajo co�diano, la 
arriería como ac�vidad comercial, el menaje para el viaje, los medios de 
transporte y el modelo urbano construido⁷ .

Las anteriores manifestaciones son artefactos mnemotécnicos que permiten 
unidad cultural, económica y paisajís�ca con valores excepcionales de 
auten�cidad relacionados ín�mamente con un entorno natural y el cul�vo del 
café (Gómez, 2015) en la medida que son elementos que permiten 
interacción entre los recursos naturales y culturales del contexto. En este 
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marco de acción y en consonancia con el diseño para la innovación social 
(Manzini, 2015) donde es necesario diseñar junto a la sociedad, se debe 
discu�r colec�vamente sobre cuáles y cómo podríamos reconocer los 
artefactos mnemotécnicos para lograr sustentabilidad del paisaje cultural 
que habitan.

En este sen�do, el proyecto propone diseñar procesos de iden�ficación y 
visibilización de aquellos artefactos mnemotécnicos de los valores 
comunitarios de la población habitante del PCC en Trujillo, con el fin de lograr 
una apropiación social de la declaratoria como patrimonio cultural de la 
humanidad para que sus contextos actuales y futuros, les permitan afianzarse 
como comunidad mediante una resignificación de elementos iden�tarios de 
su historia de vida mediante la memoria comunitaria (Macias, 2011).

Asimismo, la noción del diseño autónomo nos señala que toda comunidad 
prac�ca el diseño en sí misma al proponer estrategias que permitan generar 
condiciones idóneas de desarrollo social, económico y cultural para una 
sustentabilidad ambiental y social (Escobar, 2016). Por eso, los elementos y 
procesos mnemotécnicos (Debray, 2007) contenidos en los artefactos que 
conforman la cultura material en términos de la creación de un modelo de 
desarrollo configurado en su ontología del buen vivir (Kopitoff, 2008) deben 
ser visibilizados.

Sobre todo, porque poseen registro de los conocimientos basados en las 
formas de existencia que lograron preservar iden�dades culturales y valores 
sociales, los cuales hoy en día deben lograr transiciones a otros modelos, 
como aquellos que u�lizan enfoques colabora�vos que buscan emancipación 
de la globalización homogeneizadora y alienante (Noguera, 2018). Por todo lo 

⁶ La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas (0NU) que �ene como obje�vo contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las 
comunicaciones. Orienta a los pueblos en una ges�ón más eficaz del desarrollo, a través de los recursos naturales y los valores 
culturales, sin que por ello se pierdan su iden�dad y su diversidad cultural. El gobierno colombiano hace parte de la Convención sobre 
la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural y en el marco de los compromisos para el reconocimiento, divulgación y 
protección de los si�os que merecen ser catalogados como patrimonio de la humanidad administrado por un Comité compuesto por 
21 Estados elegidos por la asamblea general y asesorados por dis�ntos organismos independientes como el Consejo Internacional de 
Monumentos y Si�os (ICOMOS), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Centro Internacional para el 
Estudio de la Preservación y Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM) presentó el territorio del PCC para su declaratoria.

⁷ El modelo urbano heredado de la cultura española, la Cuadrícula, configura estructuras de damero en ladera que dan unas 
perspec�vas únicas sobre el territorio. Debido a que su configuración ortogonal se asiente sobre terrenos con pendientes de 25%.
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anterior, el proyecto pretende responder a una pregunta hipótesis ¿Como el 
diseño aporta alterna�vas para la apropiación social de la declaratoria como 
patrimonio cultural de la humanidad del Paisaje Cultural Cafetero orientadas 
a la creación colabora�va con la comunidad habitante, a par�r de artefactos 
mnemotécnicos que han hecho o hacen parte de su vivencia co�diana del 
paisaje?

Figura 3. Panorámica del paisaje cafetero en Trujillo, 2019. Elaboración propia

Discusión epistemológica

Ezio Manzini nos dice sobre los artefactos:

A ellos les confiamos (o nos gustaría confiarles) la tarea de durar, de 
acumular memoria, de proveernos de una especie de referencia 
temporal, de funcionar como un reloj analógico, que con su lenta 
cadencia marca el transcurso de los largos �empos de la existencia. (1992, 
p.66)

En este orden de ideas, los artefactos permiten información sobre los 
contextos, son evidencias del conocimiento construido, ves�gios de las 
experiencias temporales y espaciales de una comunidad dentro de su 
territorio. En este sen�do, todo artefacto es conjunción de las prác�cas 
co�dianas de las personas y las formas con las que par�cipan de los ritos y 
valores de la colec�vidad a la que pertenecen.

Desde el punto de vista cultural, no sólo se producen materialmente, sino que 
también son hitos culturales que demarcan par�cularidades contextuales 
(Dorfles, 1975). Tanto así, que toda la gama total que pueden llegar a exis�r 
dentro de una cultura específica, algunos pueden alcanzar a ser clasificados 
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como patrimonio debido a la significación que para esa cultura en par�cular 
representa (Chiaponni, 1999). Lo anterior permite establecer límites, y al 
mismo �empo precisar la relación que �ene una comunidad frente a los 
artefactos que la iden�fican como tal. 

Mediante el sistema de las relaciones sociales en las cuales se realiza diseño 
de estos artefactos, un territorio puede ser definido culturalmente desde la 
valoración social que nos informa de la dimensión co�diana de las formas de 
uso, los valores económicos y los significados de sus artefactos, no tanto en las 
formas que revisten, si no por el significado de la idea que los generó, los usos 
y funciones para lo que se crearon y el contexto en los que se originaron.

Idea que pone de manifiesto que la sostenibilidad del territorio, solo se 
produce dentro de un proceso que permita que toda la comunidad par�cipe 
en la apropiación social (Rogers, 2006) de los artefactos que lo han hecho 
posible. De manera que, los artefactos como contenedores de memoria 
evidencian de manera clara los significantes y significados de una cultura en 
contexto, desde la co�dianidad de su vivencia y su legi�mación social (García, 
1999). 

Por tanto, aquello que se considere como artefacto puede ser categorizado 
como mnemotécnico al permi�rnos analizar y describir las decisiones de 
diseño con las cuales se persuade de manera explícita, implícita o literalmente 
a una comunidad sobre que se incluye y qué se queda fuera del discurso 
(Buchanan, 2006) en este caso que configura su memoria colec�va en la 
medida de que el diseño cer�fica presencia de algo que representa algo para 
alguien en los aspectos más significa�vos tanto para quien usa, comercia, 
conserva y/o observa los artefactos.

En este proceso, la memoria actúa para el reconocimiento de aspectos 
básicos como la temporalidad y la espacialidad con respecto a las relaciones y 
los significados que emergen entre los factores que comprenden una 
sociedad (Vásquez, 2001), por eso debe entenderse como un proceso de 
construcción social que involucra todos los mecanismos propios como los 
recuerdos, el olvido, la selección de acontecimientos y la construcción de 
versiones (Halbwachs, 2001). Bajo esta consideración, la memoria es selec�va 
y dinámica. No a�ende la obje�vidad del recuerdo, pero si la reelaboración 
del mismo, ya que:  
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se apuntala en el carácter episódico de los modelos narra�vos para 
materializarlos en una exterioridad que, por contraparte, se coloca frente 
a una interioridad que es asumida como evidente. (Calle, 2008, p.130) 

Proceso en el que la memorización como elemento de persuasión, adquiere 
un carácter inven�vo y produc�vo que no emerge necesariamente en el 
mismo espacio, ni en el mismo momento puesto que los artefactos no actúan 
por sí mismos, aunque ejecuten funciones automá�camente. Y esta 
capacidad refiere al catálogo de tópicos con los cuales es posible persuadir, ya 
que pueden ser convocados según las necesidades del contexto y la situación 
(Debray, 2007) de manera que la capacidad que �enen de contener memoria 
permite posesión de una amplia información del contexto donde actúan, y 
más importante aún, donde actuaron como reflejo cultural de una sociedad 
en contexto.

Esta evocación, está ligada a la pertenencia de grupos sociales desde la 
experiencia (Jolier, 2012), ya que vincula dialéc�camente el presente con el 
pasado, por medio de la conservación del recuerdo, al experimentar un proceso 
de transmisión de la tradición conducente a procesos de reinterpretación y 
nuevos significados en los contextos adecuados. Por tanto, la memoria puede 
conducir a procesos de apropiación social, pues recrea constantemente la 
iden�dad, lo que confiere sen�do a un pasado y significación a un presente 
(Cardona, 2015).

Lo que permite decir que, si se visibiliza la memoria contenida en artefactos se 
puede lograr un cambio en las estructuras de relación entre un territorio, sus 
habitantes y sus visitantes, porque es gracias a ella que se evidencia la 
significación y definición de valores culturales y patrimoniales de una 
sociedad mediante los dos �pos de experiencia, la vivida y la percibida.

Asimismo, los artefactos muestran la memoria de la experiencia percibida en 
el conocimiento formalizado e históricamente producido y acumulado de los 
discursos religioso, polí�co, filosófico de los medios, de los textos, de los 
dis�ntos mensajes culturales (Arévalo, 2011). Por eso, la memorización 
requiere de una serie de procedimientos mnemotécnicos para facilitar el 
recuerdo que conlleven un uso de las representaciones en el espacio y en el 
�empo (Debray, 2007) mediante sistemas de comunicación comunes y 
per�nentes a través del diseño.
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La sustentabilidad implica respeto por lo contextual, por lo local, por lo 
iden�tario y lo diferencial, ha de ser implementada en cinco dimensiones: 
económica, social, ambiental polí�ca y cultural. Bajo esta premisa, la 
memoria puede configurarse como elemento de persuasión del diseño para la 
innovación social sustentable de una cultura ya que permite una connotación 
de autonomía (Escobar, 2016), debido a que en su configuración surgen los 
artefactos que siempre diseños iden�tarios que son reflejo obje�vo, no 
sesgado, de posturas polí�cas o económicas de una comunidad en su 
contexto.  

Estrategia metodológica

El proyecto “Artefactos mnemotécnicos, sustentabilidad de un paisaje 
cultural” por todo lo anterior, nos muestra la capacidad mnemotécnica de los 
artefactos de la comunidad habitante en el territorio, en este caso del 
municipio de Trujillo declarado paisaje cultural cafetero y reconocido como 
patrimonio cultural de la humanidad según la UNESCO. Razón por la cual, se 
opta como estrategia metodológica para el proyecto un enfoque cualita�vo, 
debido a que tal y como lo indica Galeano (2012)

Pone especial énfasis en la valoración de lo subje�vo y lo vivencial y en la 
interacción entre sujetos de la inves�gación; privilegia lo local, lo 
co�diano y lo cultural para comprender la lógica y el significado que 
�enen los procesos sociales para los propios actores, que son quienes 
viven y producen la realidad sociocultural. (p.20)

Lo anterior, exige un método que posea una ac�tud abierta y flexible con el fin 
describir el significado de las experiencias vividas en términos de sus 
relaciones con el �empo, el espacio e historia personal, como es el de la Teoría 
Fundada que según Galeano permite:

combinar la imaginación, la crea�vidad, la intuición y el sen�do común 
con la rigurosidad, la sistema�cidad y la aplicación cuidadosa de 
principios y procedimientos para el análisis, la conceptualización, la 
verificación y la generación de teoría -…el desarrollo de proceso 
inves�ga�vo no es lineal. La dinámica de trabajo es tanto metódica como 
recursiva (mitad arte, mitad ciencia), porque el inves�gador ha de 
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categorizar sistemá�camente los datos y limitar la teorización, hasta que 
los patrones en ellos emerjan de la operación de la categorización. (2012. 
p.164)

Este método implica la interpretación de las voces y perspec�vas de los 
individuos que son objeto de estudio, con el fin de brindarles posibilidades de 
acción sobre la situación y en este sen�do, se ejerce una acción crea�va, sin 
teorías pre-elaboradas, puesto que su obje�vo es el de generar teoría a par�r 
de textos recogidos en contextos naturales y sus hallazgos son formulaciones 
teóricas de la realidad.

En este método de Teoría Fundamentada, se emplea la estrategia de 
Comparación Constante. La cual, connota una con�nua revisión y comparación 
de los datos capturados para ir construyendo teoría de la realidad. Se elaboran 
y comparan nuevas categorías mentales e introducen nociones de espacio y 
�empo, de oposición y contradicción. Simultáneamente se codifican y analizan 
datos

a través de la comparación con�nua de sus incidentes específicos para 
desarrollar conceptos; esos conceptos los refina, iden�fica sus 
propiedades, explora sus interrelaciones y los integra en una teoría 
coherente. (Galeano, 2012. p.168) 

Dentro de un proceso cíclico y con�nuo, en el cual, algunas categorías van 
mostrando conceptos más prominentes que otros y sus conexiones crean 
patrones con ciertas propiedades básicas, que lleva a un proceso de 
reducción. Por ello, la recogida de datos en la inves�gación puede ir 
cambiando en la medida que va apareciendo nueva información. En esta 
estrategia no hay un intento de verificar la universalidad, ni la prueba de 
causas sugeridas, pues su obje�vo es la generación de teoría y no la 
verificación de la misma.

En la recolección y análisis de datos, se seleccionan casos por sus semejanzas. 
Posteriormente, se eligen por sus diferencias. Las primeras permiten 
iden�ficar una categoría, gracias a la especificación de sus condiciones de 
aparición. Mientras las diferencias entre casos elegidos hacen posible la 
elaboración de los atributos de las categorías, la determinación de 
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subvariantes y la delimitación de su alcance. Las técnicas de recolección de 
información dentro del territorio de Trujillo fueron el objeto significa�vo y las 
historias de vida.

Técnica Objeto Significa�vo

La técnica el objeto significa�vo, propone a par�r de un objeto personal que 
las personas relaten e iden�fiquen desde sus “experiencias de vida lo que 
confiere valor e importancia a un elemento que consideran con su bien” 
(Frieri, 2014, p.40). En este sen�do se diseñó y ejecutó un taller sobre la 
memoria denominado: Reminiscencias Visuales del paisaje cafetero del PCC, 
donde habitantes del territorio gen�lmente nos permi�eron digitalizar sus 
fotos de los álbumes de familia familiares y al ir narrando sus historias, se 
hacía una reflexión sobre la importancia de las narraciones que suscitan las 
fotogra�as sistema�zadas con sus valores autóctonos y diferenciadores con 
respecto a su declaratoria como patrimonio de la humanidad. Se han 
digitalizado 100 fotogra�as, y se están creando a par�r de herramientas 
existentes en la WEB sistemas de interacción dentro de la comunidad misma y 
con otras comunidades fuera del territorio donde las fotogra�as son 
comentadas, georreferenciadas y puestas a circular digitalmente, para lograr 
narraciones intergeneracionales que suponemos permi�rán ir apropiando lo 
significa�vo de la caficultura como patrimonio cultural de la humanidad.

Figura 4. Fotogra�as de álbumes de familia de habitantes de Trujillo, Valle. 2018. 
Elaboración propia
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Figura 5. Entrevistas con habitantes de Trujillo, 2018. Elaboración propia

Técnica Historia de Vida

La técnica de historia de vida, permite encontrar información sobre una 
comunidad a par�r de la observación de la vida de una o varias personas en su 
contexto social. Esto lleva a entender ciertas dinámicas de la vida en 
comunidad y, en general, dice mucho sobre el espíritu de un grupo (Frieri, 
2014). Es una herramienta que va a las fuentes primarias a par�r de una 
entrevista para conocer y comprender la realidad de las personas en sus 
contextos de vida. En el caso específico, se han entrevistado tres adultos 
mayores habitantes del municipio hace más de 20 años, donde nos cuentan 
sus vivencias alrededor de la caficultura y como esta ha transformado sus 
vidas y como se ha transformado para la comunidad con el paso de los años. 
Con ello, se abarcan temas como las violencias sufridas por la ruralidad, así 
como, las grandes diferencias de perspec�vas de vida entre generaciones, 
territorios habitados y proyectos de desarrollo contextuales.

Algunas conclusiones preliminares

La memoria epistemológica y axiológicamente debe entrar a formar parte del 
discurso de diseño, y en este sen�do, debe vincular discursos en áreas de las 
ciencias sociales y humanas, más allá de las económicas y produc�vas. Se 
debe iniciar un proceso donde el diseño se aparte de un desarrollo 
eminentemente económico y procure niveles de bienestar de acuerdo al 
contexto de cada comunidad.

El proceso de inves�gación, tal y como ha venido desarrollándose ha 
permi�do una sensibilización fuerte frente a las memorias de la gente común, 
por ello, se ha iniciado un proceso de creación de productos audiovisuales, 
que pueden llevar a la construcción de documentales fotográficos de los 
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contextos de los casos de estudio en colaboración con las comunidades 
beneficiadas, cuyas potencialidades para lograr cambios significa�vos con los 
que la comunidad observa su patrimonio cultural están a la orden del día.

Se ha establecido contacto con líderes de los casos de estudio que apoyan la 
inves�gación y han brindado información per�nente. Con ellos se pretende 
organizar la comunidad para desarrollar trabajos desde el diseño para la 
innovación social puesto que las comunidades habitantes desconocen las 
potencialidades de su territorio de vida como paisaje, aun en aquellos que 
�enen reconocimiento mundial. 

La interacción que suscito la digitalización de las fotogra�as de los álbumes de 
familia es un punto de inicio muy interesante para corroborar la idea de que el 
diseño a través su lógica puede contribuir coherentemente a mi�gar los 
problemas de los contextos señalados. Proceso que ha permi�do ampliar 
significa�vamente los relatos de la memoria subyacente en diferentes 
manifestaciones del patrimonio cultural de las comunidades que habitan 
estos paisajes.

Se debe considerar que escenarios de inmersión transmedia que conlleve el 
uso de los artefactos mnemotécnicos, para lograr que la comunidad, la 
sociedad que la cobija y el contexto mundial comprenda que el paisaje 
cultural cafetero, es un patrimonio cultural de la humanidad vivo, aun sus 
habitantes son sus modeladores y en ese sen�do, el diseño es más que 
necesario para lograr productos turís�cos de corte cultural para un desarrollo 
adecuado al contexto y construir junto a la comunidad la capacidad de 
mantener viva la memoria que da iden�dad a su territorio de vida.
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PRÁCTICAS DE 
EMPRENDIMIENTO AMBIENTAL 

EN ÉPOCA DEL COVID-19



Resumen

El presente ar�culo forma parte del proyecto de inves�gación desarrollado 
por la Ins�tución Universitaria Antonio José Camacho y cofinanciado por 
FODESEP, el cual se �tula: “Residuos inorgánicos reciclables, una oportunidad 
de emprendimiento empresarial ambiental: caso mujeres líderes del 
asentamiento Las Palmas 1, del municipio de San�ago de Cali-Colombia, fase 
II: Elaboración de jabones artesanales con aceite reu�lizado”. A par�r de ello, 
se busca reflexionar sobre los factores sociales que contribuyen a la 
comprensión de las problemá�cas y relevar la perspec�va social del contexto 
colombiano. Donde los ciudadanos juegan un papel importante en este sector 
que presenta numerosos conflictos en la intersección entre el ambiente, la 
COVID 19 y su espacio social. La existencia de estos problemas crea un 
entorno inestable que aumenta la vulnerabilidad de este espacio urbano, 
comprome�endo la calidad de vida de sus habitantes.

Palabras Claves: Factor social, COVID 19, Innovación, Emprendimiento 
Ambiental.

Introducción

Frente a la crisis de pandemia que vivimos, derivada del nuevo coronavirus, la 
sociedad se ha visto obligada a cambiar su ritmo de vida afectando 
seriamente el desarrollo socio-económico de muchas familias a nivel 
mundial. Sudamérica no es ajena a esta realidad, entre los países que la 
conforman Colombia viene a ser parte de la alteración sociocultural que se ve 
afectada. Entre estos países las poblaciones vulnerables y de bajos recursos 
económicos son las más perjudicadas. En este acápite se analiza la localidad 
de Palmas I, Cali-Colombia, como un claro ejemplo de la problemá�ca que 
aqueja a muchas familias y sociedades.

El Asentamiento de Desarrollo Humano Incompleto - Palmas I, se encuentra 
ubicado en la Comuna 1 de la ciudad de San�ago de Cali-Colombia, cuenta con 
11.684 predios construidos y 19.071 viviendas; en esta comuna el estrato 
moda es el 1. Es decir, el nivel económico que presentan los moradores es bajo 
(Departamento Administra�vo de Planeación Municipal, 2018). El contexto 
geográfico que durante los úl�mos cuarenta años ha venido desarrollándose 
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de manera acelerada debido a los cambios que presenta el país en términos 
de industrialización, desarrollo tecnológico, oferta de servicios, pero sobre 
todo a la llegada de pobladores provenientes de otras regiones del país.

En ese sen�do, es que se observa que el asentamiento Palmas I alberga 
pobladores, sobre todo del departamento de Nariño y costa pacífica, con una 
población de afrodescendientes que se ar�culan a las relaciones socioculturales 
que irán construyendo a la ciudad como una de las que más afrodescendientes 
�ene; ahora bien, la situación se complejiza porque estos llegan a la ciudad y se 
ubican en las periferias en unas condiciones de vida supremamente di�ciles 
(falta de empleo, falta de servicio de salud, de educación, poco acceso a la 
vivienda), siendo esta úl�ma la situación más generalizada, de ahí que los 
pobladores vivan en las zonas periféricas de la ciudad en asentamientos 
subnormales, sin la posibilidad de suplir sus necesidades básicas, y mucho 
menos acceder a los servicios domiciliarios, con una gran can�dad de 
problemá�cas sociales propias de las ciudades (DANE, 2019).

Según el Sistema de Información Local (2017) en los aspectos socio-
económicos en la Comuna 1 la mayoría de sus habitantes hace parte de la 
Economía informal, y sus hogares son en de estratos bajo-bajo (40%), bajo 
(45%) y medio (15%). Frente a estas caracterís�cas poblacionales, se encontró 

Figura 6. AHDI Palmas 1 - Cali, Colombia, 2018. Fuente: elaboración propia.
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un alto índice de casos de Covid-19 en Cali, según el diario el Tiempo (2020) 
corresponde a 54.395 casos posi�vos históricos en el Valle del Cauca.

Frente a esta localidad (Palmas I – Colombia), se logró iden�ficar ac�vidades 
ancestrales, las cuales luchan por mantenerse en las nuevas generaciones. Las 
ac�vidades económicas son la agricultura y la crianza de animales; 
arquitectónicamente presenta precariedad en sus inmuebles, cuenta con un 
sistema de movilidad urbana; los habitantes no cuentan con un trabajo 
estable, razón por la que trabajan de manera informal; los pobladores están 
organizados para un fin común y constantemente par�cipan de celebraciones 
sociales patronales dentro de su comunidad.

Respecto a la edad, según el DANE (2020), en Palmas I - Colombia, el mayor 
número de pobladores se encuentra entre preadolescentes, adolescentes y 
jóvenes, lo que significa que por la edad en que se encuentran suelen ser más 
sociables e interaccionan con mayor frecuencia más que los adultos mayores. 
En el ADHI Palmas I, los pobladores jóvenes disfrutan las ferias de las comunas 
y feria de la caña, fiesta donde la rumba se hace presente en las noches con el 
acompañamiento de orquestas de salsa, comida y tragos afrodisiacos, así 
mismo, comparten en la gran fiesta caleña de salsa a nivel mundial (Colombia, 
diario El Tiempo, 2020); por otro lado, si se �ene en cuenta que la población 
vulnerable al contraer la Covid-19 son las personas de la tercera edad y 
mayormente los transmisores son los niños, adolescentes y jóvenes, la 
probabilidad de que el contagio con�núe será permanente (OMS, 2020).

Respecto a la procedencia, en Palmas I los moradores son prevenientes de 
barrios aledaños y otras localidades, acostumbrados a interactuar 
socialmente. Como parte de sus costumbres se evidencian las fiestas tanto 
religiosas como paganas, ejemplo de ello son los eventos como la Calle de la 
Feria, el Concierto inaugural, el Fes�val juvenil, el Desfile de autos clásicos, el 
Salsódromo y la Feria rural y comunera que se vive en las 22 comunas y 15 
corregimientos del municipio (Diario Colombia, 2020). Estos habitantes están 
acostumbrados a vivir hacinados y la colaboración mutua entre sus 
integrantes de la comunidad venezolana es parte de su día a día, mostrando 
placer en sus festejos culturales. Este �po de conductas sociales aprendidos 
en su zona de procedencia hacen que estas personas arraigan consigo sus 
costumbres costándoles poder confinarse en casa durante la pandemia. Los 
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moradores de esta población respetan los cánones establecidos, conduce a 
que el inconsciente colec�vo perdure en la mente y la acción de los miembros 
de una cultura determinada (Arnould y Thompson, 2005).

Respecto a los factores culturales, en esta priman sus costumbres, resaltando 
su es�lo de vida, interacción social, la innovación y el emprendimiento con 
materia prima local. Así mismo, en Palmas I, sus pobladores respecto a sus 
manifestaciones culturales, reúnen la cultura andina y la del litoral pacífico, 
�enen toques an�oqueños que se mezclan con los toques caucanos y 
nariñenses, dando fruto a las dos fiestas más grandes y significa�vas 
celebradas en Cali, que son el Petronio Álvarez y el Fes�val de la salsa, donde 
la gastronomía, danza, música, artesanías componen su folclore (El País, 
2019).

Frente a esta realidad, la costumbre y forma de vida es mucho más fuerte que 
los nuevos hábitos que hoy en día se deben adoptar como resultado de la 
pandemia, es decir, es una lucha constante entre el confinamiento social e 
interacción entre los miembros de la comunidad, conductas de bioseguridad y 
costumbres rurales propios de su vida diaria. La cancelación de eventos, el 
cierre de ins�tuciones y la suspensión de prác�cas comunitarias han sido 
algunas de las afectaciones en la cultura por el nuevo coronavirus (TelesurTV, 
2020). El sector cultural corre el riesgo de ser uno de los primeros afectados 
por la crisis de la Covid-19 y no necesariamente uno de los prioritarios a la 
hora de tomar medidas de respuesta urgente.

Sustentación teórica

Esta nueva pandemia (Covid-19) ha sacado a relucir, de manera dura y clara, la 
terrible situación sanitaria que viven muchos países, en especial en 
Sudamérica como lo es Colombia: hospitales con serias deficiencias de 
funcionamiento e infraestructura, falta de materiales médicos, camas de 
hospital en mal estado y por debajo de la demanda esperada, falta de equipos 
de bioseguridad para comba�r a esta nueva enfermedad. Frente a esta 
situación que nos tocó vivir es necesario entender algunos factores, los cuales 
de manera directa o indirecta alimentan y fortalecen el incremento de este 
mal que vivimos hoy en día.
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Para que una enfermedad infecciosa se disperse, deben cumplirse tres 
condiciones: el patógeno debe ser capaz de infectar humanos y reproducirse 
en ellos, debe poder entrar en contacto con las personas a través de un 
reservorio natural y, finalmente, debe ser propagado a través de un amplio 
circuito social. En el caso de la Covid-19, según los inves�gadores, todas las 
condiciones exigidas coincidieron en Wuhan a finales del 2019 (Inforsalus, 
2020). Esto quiere decir que a través de la interacción social y el contacto �sico 
al cual estamos acostumbrados, favorecen el aumento de contagios.

Por su parte Geert Hofstede hace referencia en que los indicadores clave para 
comprender hasta qué punto las diferencias culturales han tenido un impacto 
en la ges�ón de las medidas de confinamiento en los entornos orientales y 
occidentales, principalmente, el individualismo frente al colec�vismo, la 
distancia del poder y la huida de la incer�dumbre. El hecho de que, en 
Oriente, en general, se �enda a favorecer a la comunidad frente al individuo y 
a valorar lo colec�vo por encima de lo par�cular podría haber ayudado a 
países como China, Corea del Sur y Japón a responder más eficazmente a la 
pandemia que los países occidentales, donde el triunfo de las libertades 
individuales y del individuo podría estar sobrevalorado (Clouet, 2020).

Al hablar de factores nos referimos a aquellos componentes que condicionan 
una situación, siendo los causantes de la transformación de los hechos. Es 
decir, un factor es lo que contribuye a que se obtengan determinados 
resultados (DefinicionABC.Com, 2016). Así también, al hablar de lo social 
podemos entenderlo como todo aquello que ocurre en torno a un conjunto 
de seres humanos relacionados entre sí por algunas cosas que �enen en 
común (Rosario, 2016). Frente a estos conceptos, podemos entender qué 
factores sociales vienen a ser aquellas cosas que afectan a los seres humanos 
en su conjunto, sea en el lugar y en el espacio en el que se encuentren. Para los 
inves�gadores, los factores sociales son elementos que predisponen e 
intervienen en el proceso de salud o de enfermedad, ya que estas 
circunstancias pueden alterar o transformar algún “hecho” e, incluso, el 
comportamiento o forma de pensar en el entorno social del ser humano; 
existen algunos factores como, por ejemplo: la edad, procedencia, zona de 
residencia, factores culturales; entre otros.

Referente a la edad, desde su cronología es una medida de la edad de un 
individuo, basándose en la fecha del calendario en el que él o ella nacieron. La 
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edad cronológica se calcula sobre la mayoría de las pruebas psicológicas. Se 
mide en días, meses y años (Williams, 2016). Es decir, la edad viene a ser un 
�empo determinado de una persona representado en años, desde el 
nacimiento hasta su actualidad, considerando el número de días, meses y 
años transcurridos. Tener en cuenta la edad de una persona nos permite 
relacionarlo con su desarrollo cogni�vo y así es�mar su madurez (Papalia et 
al., 2009). Cabe señalar que una persona de 15 años no piensa y actúa como 
una persona de 46 años, en tal sen�do, la edad es un factor a considerar en 
todo proceso socio-cultural de un individuo.

Referente a la Procedencia, viene a ser el origen, el lugar de donde proviene 
una persona o del cual entonces procede (DefinicionABC.Com, 2016). Tener 
en cuenta la procedencia de una persona permite conocer sobre su es�lo de 
vida, costumbres y convivencia que pueda tener; por ejemplo, muchas 
mujeres crían a sus hijos y se encargan de su familia según en la región que han 
nacido, ya que albergan diferentes formas de vida; también esto se ve 
influenciado por el �empo en que permanecen en dicho lugar, de allí se crean 
constructos sociales y colec�vos en su forma de relacionarse con el otro, en la 
forma de percibir y afrontar la vida.

Respecto a los Factores culturales, hace referencia al modo total de vida de 
una sociedad o grupo, que incluye costumbres, tradiciones, creencias, 
valores, lenguaje y productos �sicos, desde herramientas hasta obras 
ar�s�cas; es decir, todas las conductas y ac�tudes aprendidas, compar�das y 
transmi�das entre los miembros de un grupo social (Papalia et al., 2009, 
p.15). Así también, Masías (2016) refiere que los factores culturales permiten 
conocer los rasgos dis�n�vos que hacen diferentes a grupos humanos dentro 
de un mismo espacio geográfico y social. De igual modo, permite comprender 
a través de ellos, cómo se ha producido el desarrollo histórico, sus tendencias 
más significa�vas, lo que posibilita explicar los nexos que se establecen entre 
las actuaciones de individuos y grupos y sus dinámicas sociales. “Vivir en una 
comunidad pobre con gran número de personas desempleadas o que viven de 
la beneficencia del Estado hace menos probable que esté disponible un apoyo 
social efec�vo” (Black y Krishnakumar, 1998, como se citó en Papalia et al., 
2009, p.14).

Por otro lado, si entendemos la Innovación como la implementación exitosa 
de nuevas ofertas de valor económicas y sociales, sería una razón 
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fundamental por la que una empresa debería considerarla decisiva en sus 
procesos y ofertas. Resaltando dos conceptos de supervivencia empresarial y 
la generación sostenible de una ventaja compe��va. “Muchos creen que la 
innovación es ante todo una cues�ón de inves�gación y desarrollo, que es 
técnica. [...] con pocas excepciones, todavía parecen creer que es un 
“desarrollo de genios”, no una disciplina sistemá�ca, organizada y rigurosa” 
(Drucker, 1997, como se citó en Ovalle et al., 2012, p.16). 

Colombia necesita garan�zar una tasa de crecimiento potencial de 6 por 
ciento o más, de manera sostenida y sostenible social y ambientalmente. 
Para lograrlo se requiere avanzar en tres ejes fundamentales: (1) la 
innovación; (2) la polí�ca de compe��vidad y de mejoramiento de la 
produc�vidad; y (3) la dinamización de sectores que a través de su 
impacto directo e indirecto lideren el crecimiento y la generación de 
empleo. (Plan Nacional de Desarrollo, 2010, p.50)

Sin embargo, innovar no solo se basa en tener nuevas ideas, desarrollar 
nuevos productos o transformar los que ya existen. “También se innova 
redefiniendo o incorporando nuevos procesos de ges�ón en la empresa” 
(Cámara de Comercio de España, s.f.). En la creación de nuevas dinámicas, 
formas de hacer las cosas, de ges�onar, de producir, de comercializar, de 
relacionarse con los clientes, entre otros, permi�endo fortalecer la cadena de 
valor de una organización y así tener éxito en el mercado.

En Colombia la innovación social (IS) es un tema relevante, esta ́consignada en 
planes gubernamentales de desarrollo y en inicia�vas gestadas en el sector 
privado. Para ambos sectores, la innovación social se considera un 
mecanismo para buscar y desarrollar soluciones novedosas a los problemas 
sociales y principalmente para la reducción de la pobreza y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población. La innovación social es un proceso 
de iden�ficación y solución de necesidades de una comunidad usando 
estrategias crea�vas y que perduren en el �empo. Su obje�vo es integrar a la 
misma comunidad de forma ac�va dentro de la solución del problema.

Experiencia: ADHI Palmas 1- Cali Colombia

En el proyecto de innovación social y emprendimiento ambiental que se 
generan por los diversos factores sociales mencionados anteriormente, 
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denominado “Residuos inorgánicos reciclables, una oportunidad de 
emprendimiento empresarial ambiental: caso mujeres líderes del 
asentamiento Las Palmas 1 del municipio de San�ago de Cali-Colombia, fase 
II: Elaboración de jabones artesanales con aceite reu�lizado”. Propuesta que 
nace con el fin de prevenir y reducir la contaminación de las aguas residuales 
domés�cas, promoviendo la u�lización de aceite vegetal usado (AVU) como 
materia prima en la elaboración de jabón ecológico.

Es así, como a través del proyecto apoyado por FODESEP, con su finalidad 
misional de fomentar el emprendimiento ambiental en el asentamiento 
humano de desarrollo incompleto (AHDI) Las Palmas 1 del Municipio de 
San�ago de Cali, se logró dar inicio a este proceso. El desarrollo de las 
ac�vidades presenciales se vio afectado por la pandemia causada por la 
COVID-19 y las leyes declaradas por la emergencia sanitaria nacional de 
nuestro país, en las cuales se restringieron las reuniones de personal y era 
necesario tener un distanciamiento social estricto. Poco a poco dichas 
medidas permi�eron las reuniones bajo una serie de protocolos de 
bioseguridad, que incluían realizar una encuesta de condiciones diarias de 
salud. Este proceso demanda mucha opera�vidad y la oportunidad de 
iden�ficar factores de riesgo sobre la Covid-19 es muy reducida.

De esta forma, desde el contexto de las TIC se aporta significa�vamente a 
generar procesos inteligentes en conjunto con los procedimientos internos 
definidos para tales fines; siendo una base fundamental para el desarrollo de 
las organizaciones, la tecnificación de los procesos y un generador de mejora 
con�nua para todo el contexto organizacional.

Por otro lado, se le solicitó a la comunidad que llevaran aceites u�lizados para 
el uso adecuado en la elaboración de jabones artesanales, tal como se 
muestra en la Figura 7.
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Figura 7. Aceite usado, 2020. Fuente: elaboración propia.

Creación del producto

Un producto se define como “cualquier bien material, servicio o idea que 
posea un valor para el consumidor y sea suscep�ble de sa�sfacer una 
necesidad” (Santesmases, s.f., como se citó en Pérez y Pérez, 2006, p.7). En 
este sen�do, los compradores �enen en cuenta sus caracterís�cas, atributos y 
valores diferenciales a la hora de adquirirlos. Para el presente caso, el 
producto que se ha considerado para la realización de este estudio es el jabón 
en presentación de barra, fabricado a base de aceite vegetal usado, al cual se 
le puede dar un uso personal.

Respecto a los jabones tradicionales que se fabrican con productos derivados 
del petróleo, el jabón en barra considerado cumple las mismas funciones, 
pero se fabrica a par�r de un producto natural como el aceite vegetal usado 
junto a la combinación de algunos químicos y mejoradores.

El jabón en barra se enfoca para ser u�lizado en el sector hotelero, hostales, 
moteles; también podría ser u�lizado en hogares, comercio, talleres y, en 
general, en áreas o procesos que realicen ac�vidades con aceites, grasas, 
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�erra, presencia de bacterias, entre otras, así como en lugares que u�lizan 
productos tex�les o las lavanderías de lienzos a diario.

A con�nuación, en la Figura 8 se presenta la e�queta, empaque y logo que se 
le daría al producto:

Nombre: Palmasuave, significa contexto y suave con el medio ambiente, 
haciendo alusión a la principal caracterís�ca del producto, contribuir con el 
medio ambiente mejorando la calidad de vida de las personas. Para la 
creación de la imagen visual del jabón se trabajó desde la co-creación con las 
líderes comunitarias de Palmas 1.

Figura 8. E�queta del jabón en barra y líquido, 2020. Fuente: elaboración propia.

Diseño y empaque: el jabón será empacado en una bolsa de polie�leno, 
siendo un material resistente a las temperaturas frías y calientes, protege a los 
jabones para no perder su forma o contextura. Por otro lado, el papel del logo 
es biodegradable y ecológico, siendo este uno de los propósitos del proyecto, 
u�lizar materiales y materias primas que contribuyan con el cuidado del 
medio ambiente.

Atributos del producto: este producto brindará los mismos beneficios que 
otros jabones existentes en el sector comercial, el cual será de uso de limpieza 
para eliminar las baterías con un agradable aroma. Por otro lado, el �po de 
jabón que se desea producir también se podría u�lizar para limpiar, 
desinfectar o arrancar la grasa de cualquier superficie, producto tex�l o lienzo 
de tal manera que sa�sfaga las necesidades de los clientes.
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Figura 9. Resultado de emprendimiento FODESEP-UNIAJC 2020. Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, dicho jabón podría resultar más económico a comparación de 
algunos ofertados normalmente en el mercado debido a la forma de obtener 
la materia prima. Además, este producto hecho a base de aceite usado �ene 
una caracterís�ca importante: contribuye posi�vamente al impacto actual de 
la contaminación ambiental, al darle nuevos usos al aceite vegetal que se 
desecha en las casas, restaurantes o industria, de tal manera que se 
disminuiría el impacto nega�vo ante los recursos naturales. 

Posteriormente, al proceso de sellado y e�quetado se realiza la recolección de 
los jabones ya listos para su comercialización, se analiza la logís�ca para 
almacenar el jabón con la mayor rapidez y eficiencia.
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Consideraciones finales

Frente a la interacción social, los fenómenos psíquicos son moldeados a lo 
largo del desarrollo del sujeto (forma de pensar, lenguaje, actuar, cultura). 
Esto quiere decir que el moldeamiento se produce cuando el sujeto 
internaliza conocimientos y aprendizajes dados por su entorno. Las personas 
son fruto de sus acciones y sus acciones muchas veces conllevan a 
consecuencias.

Los ciudadanos del asentamiento Palmas 1 han emigrado de barrios y caseríos 
aledaños, acostumbrados a interactuar en sociedad. Como parte de su 
folclore se evidencian las fiestas, eventos, bailes, danzas tanto religiosas como 
paganas; también acostumbrados a vivir hacinados y en colaboración mutua 
entre los vecinos de su comunidad en su día a día. El �po de conductas sociales 
hacen que estas personas arraigan costumbres y tradiciones de su lugar de 
origen, referente al tema de la pandemia y su patrimonio cultural, lo que hace 
que se imposibilite cumplir con el confinamiento en casa (Arnould y 
Thompson, 2005).

Los habitantes de la zona de residencia del asentamiento Palmas 1 convierten 
el patrimonio cultural de estas localidades en parte de su lugar de 
procedencia como una manera de sen�rse en casa. La herencia social le ha 
permi�do el establecimiento de los valores que predominan en su 
comportamiento individual y que los pobladores aceptan como verdades 
irrefutables sin siquiera protestar. Ese conjunto de visiones diferentes de un 
mundo a otro, ha valido como forma de expresión �pica de una región, con 
unos recursos naturales que también han aprendido a administrar (Wood y 
Howell, 1991).

Frente a los factores culturales, priman sus costumbres y tradiciones como 
parte de su expresión inherente, resaltando su es�lo de vida, interacción 
social, emprendimientos con recursos que la misma zona les proporciona. 
Ante esta realidad es importante cambiar la perspec�va del modo de vida 
frente a la pandemia, adoptando nuevos hábitos; es decir, integrar conductas 
de bioseguridad y costumbres rurales propios de su vida diaria. El sector 
cultural corre el riesgo de ser uno de los primeros afectados por la crisis de la 
Covid-19. A largo plazo, esto podría confluir en que se deserten algunas 
prác�cas culturales (UNESCO, 2020).
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En algunas comunidades es posible que ciertas personas no se iden�fiquen 
con los lineamientos de bioseguridad de su país o incluso no estén de acuerdo 
con las acciones colec�vas impuestas por el estado en respuesta a la Covid-19 
y prefieran conceder más importancia a los intereses y necesidades 
personales que a los beneficios colec�vos de la ciudadanía, aunque vivan y se 
hayan criado en una cultura colec�vista. Así también, es posible que muchos 
ciudadanos individualistas avancen hacia comportamientos colec�vos más 
sociales a fin de mejorar el cumplimiento y la eficacia de las polí�cas (por 
ejemplo, el confinamiento y distanciamiento social), mientras que los países 
más colec�vistas podrían beneficiarse de proporcionar una mayor libertad 
personal a los ciudadanos y de favorecer la par�cipación de más individuos de 
diferentes orígenes en la adopción de las decisiones colec�vas (Clouet, 2020).

Teniendo en cuenta que hoy en día vivimos en una crisis de salud mundial y 
que los únicos responsables en salir de esta problemá�ca dependen de cada 
uno de nosotros, es importante considerar que todo programa asistencial o 
preven�vo debe atender factores demográficos y sociales como lo son: le 
edad, procedencia, residencia y factores culturales, para que sea de mayor 
efec�vidad y de impacto en cada una de las comunidades que sea ejecutado. 

A nivel de innovación social, la implementación de proyectos emprendedores 
brindará nuevas oportunidades laborales a las personas vulnerables, 
contribuyendo a la disminución del desempleo en la ciudad de Cali y al 
impacto ambiental, ya que es un proyecto que permite recibir desechos del 
aceite vegetal tanto de las empresas como de los hogares.
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DISEÑO DE UNA MEMORIA COLECTIVA 
EN EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

EXPERIENCIA MAESTROS DEL AGUA



Resumen

Este ar�culo es resultado de la experiencia del trabajo de grado desarrollado 
en el año 2020 denominado 'Visibilización de la propuesta de educación 
ambiental: Maestros del Agua en Fortox Security Group', el cual se socializó en 
el “VIII Coloquio Imagen, Cultura y Territorio. Distanciamiento humano, 
acercamiento social: Experiencias inves�ga�vas en época de pandemia, 
afectaciones sociales y perspec�vas”. 

El proyecto reunió a un grupo pionero de trabajadores-ciudadanos de la 
organización Fortox para diseñar un producto editorial, que resumió los 
aprendizajes en educación ambiental en esta compañía, a fin de obtener la 
cer�ficación en prác�cas sostenibles y el sello NTC ISO 14001 de 2015 para su 
programa de responsabilidad ambiental y social. 

La inves�gación permi�ó ahondar en conceptos como la cocreación para la 
construcción de contenido de alto impacto para la comunidad intervenida, la 
fotogra�a como memoria colec�va, el aporte del diseño para la apropiación 
de la información y la innovación social, con el objeto de visibilizar las 
experiencias significa�vas que mo�van a generar cambios en las realidades 
colec�vas e individuales; en este caso, la crisis ambiental de la sociedad desde 
una propuesta de diseño visibilizada en un fotolibro, siendo la imagen y el 
texto el medio de comunicación. Es de resaltar que el principal aporte fue 
dado desde el empleo de la herramienta Design Thinking o pensamiento de 
diseño que permi�ó que el producto desarrollado lograra la amalgama entre 
los diferentes sumarios sociales y comunica�vos.

Origen

Las teorías de la comunicación cada vez se amplían y se en�enden desde un 
ejercicio social, capaz de aportar a la construcción de una sociedad en todos 
los aspectos: culturales, sociales, ambientales hasta aspectos nunca antes 
profundizados como los económicos y polí�cos. En este sen�do, desde el 
lenguaje mul�medial permean comportamientos y paradigmas, creando una 
relación directa con los procesos de innovación social.

En relación con lo anterior, es per�nente reconocer que el ejercicio de 
comunicación coadyuva a dimensionar el trabajo colec�vo desde las múl�ples 
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miradas de una sociedad. Es así como la innovación social se convierte en 
parte fundamental en la interacción e iden�dad con el otro. Para Abreu y Cruz 
(2011) la innovación social se puede ver en un doble sen�do. El primero, 
sa�sface las necesidades del desarrollo humano básicas de autorrealización y 
reconocimiento (pirámide de Maslow). El segundo, se puede ver desde un 
proceso comunitario de auto-organización sabiendo que depende de 
variables contextuales y culturales que está en constante transformación; 
donde cada integrante del grupo/comunidad presenta una forma de 
interpretar la información suministrada. Sin embargo, independientemente 
de los métodos u�lizados para generar dinámicas, promover ideas y prác�cas 
paralelas que refuercen la memoria colec�va, se debe comunicar y difundir.

Es aquí, donde el diseño es capaz de asumir el reto de comunicar desde la 
apropiación del conocimiento, para así, brindar herramientas novedosas que 
den solución a problemá�cas del contexto, generando un impacto posi�vo en 
la sociedad a par�r de acciones colec�vas. Desde esta mirada, Suárez (2020) 
afirma que el diseño aporta una perspec�va en la creación de valor, al exis�r 
un trabajo par�cipa�vo que fomenta el intercambio de conocimiento y que 
teje alianzas que perduran con otros actores claves aumentando así las 
capacidades de todos los involucrados, es decir, “estos escenarios �enen algo 
en común: su insistencia en la naturaleza colec�va de los procesos crea�vos y 
su énfasis en los usuarios concretos y sus necesidades reales” (Gallego, 2017, 
p.27).

De esta forma, se da lugar al diseño social, sin antes desconocer que es 
necesario entender la relación que existe entre la cultura, el proceso de 
transformación social y la experiencia pedagógica como modelo colec�vo de 
cambio, convir�éndose en una oportunidad para la par�cipación social, tanto 
individual como organizacional, conforme a las necesidades que se ameriten; 
en este caso, en el cumplimiento frente a la responsabilidad social y 
ambiental, para la obtención de la cer�ficación de la norma NTC ISO 14001 de 
2015. 

En tal sen�do, se amplían las oportunidades para los mercados, comunidades 
u organizaciones al lograr que sus productos y servicios sa�sfagan las 
aspiraciones individuales y colec�vas, haciendo posible el ejercicio de la co-
creación y el diseño centrado en el usuario, es decir, el producto de diseño 
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nace desde las experiencias de cada individuo, para dar valor a sus 
necesidades desarrollando un proceso de diseño colabora�vo desde su 
proto�pación hasta su arte final.

La palabra clave es “experiencia” porque permite una apropiación de los 
contenidos, siendo esta la principal guía para la apropiación de una cultura 
que se transforma en una colec�vidad “viva” para construir y reconstruir 
sistemas innovadores desde cualquier ámbito de acción (Comisión Europea, 
2013). A con�nuación, se muestra la Figura 10, que relaciona los conceptos 
abordados en los párrafos anteriores.

Por otro lado, es importante reconocer el proceso de evolución que han 
sumado los ecosistemas digitales, como lo son las redes sociales, siendo estas 
plataformas de co-creación. Su origen radica en el marke�ng, al ser el primero 
en interesarse en la relación cliente-consumidor. Según Kotler, Kartajaya y 
Se�awanla (2013), la relación venta producto y obtención de ganancia se 
convir�ó en el denominado marke�ng 1.0. Más adelante, la interacción 
tecnológica y una nueva forma de conexión por las redes sociales llevó a la 
empresa a la segmentación de un público obje�vo con mensajes puntuales, 
esto dio origen al marke�ng 2.0. Posterior, se suma el desarrollo del 'social 
media marke�ng' y la difusión de ideas e información de forma pública, 
permi�endo colaborar en la creación de valor, es decir, el marke�ng 3.0.

Figura 10. Modelo de relación entre la innovación social y el diseño, 2020. 
Fuente: elaboración propia. h�ps://www.nueva-iso-14001.com/4-4-sistema-de-ges�on-ambiental/
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Las marcas, productos o servicios ya no solo interactúan con un consumidor, 
sino, un prosumidor, que es un usuario productor y consumidor al mismo 
�empo que potencializa la naturaleza crea�va y sinergia del trabajo 
par�cipa�vo con la capacidad de proponer soluciones innovadoras, que se 
interrelaciona ac�vamente con un contexto social desde un sistema sensorial 
que lo lleva rápidamente a una experiencia, dando lugar al marke�ng 4.0 
(Suárez, 2020). 

El producto resultante de la co-creación es un proceso de diseño capaz de 
comunicar, empa�zar para entender las inquietudes, deseos y necesidades de 
forma aser�va del usuario donde resulta ineludible recibir feedback desde 
diferentes perfiles para finalmente evidenciar y difundir los desarrollos. Es 
importante entender que el diálogo que se desarrolla entre los diferentes 
actores, llegará al punto entre lo legible y lo comunicable, se transforma en 
algo visual (Bajbuj, 2013). Estos procesos nunca estarán finalizados siempre 
se representarán en una evolución permanente (Suárez, 2020). 

Ahora bien, ¿cómo esta evolución permanente se puede recordar para 
generar un cambio de paradigmas o reflexiones hacia los procesos de 
innovación social? La clave es: la memoria colec�va y sus artefactos.

La memoria colec�va, término acuñado por Maurice Halbwachs en 1968 en 
su obra 'La mémoire colle�ve', es una relación que se da entre un grupo de 
individuos que confluyen en �empo y espacio, donde se les da significado a las 
experiencias para reconstruir, codificar, almacenar o recuperar información 
del pasado. De esta forma, los sucesos, objetos, situaciones y significaciones 
recobran sen�do en la medida en que los hechos son simbolizados por una 
población desde las percepciones de sus realidades, logrando permanecer a 
través del �empo. Delgado y Rodríguez (2016) afirman “que la memoria es 
fundamentalmente un hecho que depende y fluctúa de acuerdo con sus 
protagonistas y con la forma con la que cada individuo vive los hechos 
narrados y recordados” (p.21).

En relación con lo anterior, el proceso de memoria debe anudar una estrategia 
crea�va que esté soportada desde la comunicación visual por sus cuatro 
funciones: cognosci�va y forma�va, por su capacidad de transformar y 
plantear nuevos imaginarios; dialógica por su función mediadora; esté�ca por 
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su idoneidad al incluir una imagen y, finalmente, por su función comunica�va 
para transmi�r e informar una determinada realidad (Núñez, 2011).

Es así, como el diseñador a la hora de 'crear' se debe sustentar en las funciones 
que ofrece la comunicación visual, a fin de brindar un diálogo que permita 
visibilizar las realidades sociales y las diferentes miradas que entretejen los 
imaginarios simbólicos para soportar la memoria colec�va. De esta forma, la 
fotogra�a aparece como un artefacto capaz de remembrar instantes de una 
realidad que jamás volverá y desde ahí su capacidad para mantener latente 
los recuerdos que responden a los imaginarios colec�vos.

En este sen�do, un artefacto es cualquier cosa, elemento u objeto creado por 
el ser humano que cumple un propósito establecido. En el caso de la memoria, 
el artefacto que mejor la soporta �ene inherencia propia en las relaciones de 
significado que se les da desde la escritura y las imágenes, siendo estos, 
lenguajes de representación que han permanecido durante la historia de la 
humanidad. Mendoza (2014) expone las siguientes caracterís�cas que 
con�enen los artefactos que conforman la memoria colec�va:

• Son objetos cercanos y significa�vos.

• Edifican los recuerdos de los individuos y los grupos cuya denominación 
es la de memoria colec�va.

• Existen dis�ntos artefactos, como los monumentos, los archivos, el 
cuerpo, la música; sin embargo, la escritura y las imágenes son entre sí 
complementarios para el análisis del pasado de una sociedad.

• Si los materiales (soportes) con que se conforma la memoria colec�va 
son alterados, destruidos o desaparecidos, los recuerdos se van con ellos 
y así se configura el olvido social.

Reconociendo la complementariedad entre texto-imagen, en este caso la 
fotogra�a como memoria colec�va, el fotolibro se convierte en un artefacto 
por excelencia para trascender y perdurar las experiencias de pedagogía con 
caracterís�cas de innovación social por su esencia esté�ca, narra�va y 
familiar desde la rigurosidad del diseño editorial. La Figura 11 expone los 
conceptos anteriormente mencionados.
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Expansión

El ejercicio de expansión en la inves�gación se desarrolló a través de la 
herramienta metodológica Design Thinking que permi�ó recoger la 
experiencia pedagógica de innovación social Maestros del Agua, desde su 
componente de educación ambiental con el grupo Fortox.

Esta herramienta, que permite un ejercicio de diseño centrado en el usuario, 
en este caso con un enfoque colec�vo, es capaz de aportar a la transformación 
social, genera apropiación de lecciones aprehendidas y queda anclada en la 
memoria de los par�cipantes, generando una conexión sensorial y de 
comunicación. Para Brown (2008) el Design Thinking:

es una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos del diseñador para 
hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es 
tecnológicamente fac�ble y con lo que una estrategia viable de negocios 
puede conver�r en valor para el cliente y en una oportunidad de 
mercado. (p.4)

De esta forma, este método permite trabajar desde la generación de ideas 
innovadoras centradas en las necesidades reales de su público, pues permite 
una interacción permanente con los mismos a fin de sa�sfacer sus deseos, 

Figura 11. Modelo de relación ente el diseño editorial y la memoria colec�va, 2020. 
Fuente: elaboración propia.
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�� El brainstorming o lluvia de ideas es una técnica crea�va grupal que consiste en proponer ideas diversas sobre un tema.

para así, crear productos con resultados efec�vos para una población 
específica. El Design Thiking se aborda desde 5 etapas, las cuales se 
especifican a con�nuación:

• Empa�a: comprensión de necesidades, problemas o deseos de los 
implicados y su entorno.

• Definición: determinación de la propuesta de valor que llevará a 
resultados innovadores.

• Ideación: proceso de brainstorming�� para buscar alterna�vas ante las 
necesidades encontradas. 

• Proto�pación: ideas que se convierten en diseños palpables que reflejan 
las soluciones viables frente a las necesidades iden�ficadas.

• Evaluación o testeo: retroalimentación significa�va para llegar a la mejor 
solución.

Figura 12. Etapas de Design Thinking. Fuente: Desingthinking (2022) 

La aplicación de esta herramienta, junto al brief de diseño, la lista de cotejo y 
la entrevista semiestructurada, abordadas desde un método de inves�gación 
aplicada con un enfoque cualita�vo de acción-par�cipa�va, permi�eron 
construir con un grupo de 20 colaboradores los tópicos del fotolibro y, así, 
realizar los primeros proto�pos de diseño. Siendo fundamental la apropiación 
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de las tecnologías y los escenarios colabora�vos que ofrecen las plataformas 
digitales como Google Drive, se lograron diversos encuentros de co-creación, 
dejando los insumos gráficos (fotogra�as y paleta de es�lo, que contenía 
formas, color, �pogra�as e iconos representa�vos) definidos en el brief a 
disposición y uso libre de los par�cipantes. Desde el diálogo, la lluvia de ideas 
y la concertación se realizó la proto�pación del producto editorial.

El ejercicio propuesto logró el recuento de experiencias, conceptos 
aprehendidos y compromisos desde una consciencia individual para aportar a 
la transformación y cuidado del medioambiente. Los colaboradores 
coincidieron en que el aporte a la innovación social radica en las acciones 
conscientes realizadas a diario, donde es fundamental involucrar al círculo 
familiar y laboral cercano. 

Figura 13. Diseño fotolibro, 2020. Fuente: elaboración propia.

Al final del proyecto, la empresa Fortox recibió la cer�ficación de la norma ISO 
14001 de 2015, la cual se encuentra explicita en un documento informa�vo 
que regulariza las prác�cas empresariales, pero no logra evidenciar el proceso 
social y de transformación de sus colaboradores; por lo que el fotolibro 
diseñado se convir�ó en una oportunidad de difusión de toda la experiencia, 
exaltando la labor realizada y, al �empo, sirviendo de mo�vación para otras 
organizaciones. El documento se encuentra publicado en las redes sociales de 
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la compañía y la Asociación Maestro del Agua, al igual que en la plataforma 
Issuu con la url: h�ps://issuu.com/suarezja�va/docs/somosagua Este 
artefacto interactúa entre sí a través de códigos QR que se ubican en el 
producto editorial, haciendo de este un elemento transmedia.

Feedback

La comunicación desde cada una de sus herramientas, sobre todo la visual, es 
fundamental para mo�var procesos de innovación social que son necesarios 
como un proceso dinámico, es decir, que no son está�cos ni lineales. 

Por otro lado, la exaltación del potencial visual-emocional para el diseño e 
implementación de estrategias de comunicación, debe responder a las 
necesidades reales de la población. De tal modo, que se hace necesario 
construirlas desde la cocreacion y el pensamiento crí�co colec�vo, cobrando 
valor la metodología del Design Thinking que permite una apropiación del 
proceso, para conver�rse en una experiencia sensorial y en un ejercicio de 
comunicación desde sus funciones sustan�vas. 

Para que las experiencias sean capaces de llevarse a otro nivel, es decir, se 
compartan, transfieran, permanezcan, transmuten e innoven, se necesita de un 
artefacto (soporte) que permita construir la memoria colec�va, convir�éndose 
en el vehículo para mantener en el presente sucesos del pasado. 

Finalmente, es necesario llevar los ejercicios prác�cos al ecosistema digital, lo 
que permite lograr un mayor alcance en la audiencia, llevando a la interacción 
entre comunidades donde confluyen diferentes realidades del contexto, a su 
vez aporta al desarrollo y transformación en los procesos de innovación social.
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Resumen

El siguiente texto hace parte del proyecto de inves�gación PD 0320 de la 
convocatoria interna de la UNIAJC denominado: Modelo de interacción 
mediado por la narra�va de memoria intergeneracional dentro una 
comunidad,�� en el cual el semillero de inves�gación LUMEN par�cipa 
ac�vamente dentro de la línea imagen, cultura y territorio del grupo 
Anudamientos de la FCSH-UNIAJC. Dentro de este ámbito, la teoría 
emergente del diseño decolonial ha marcado un eje de soporte muy fuerte, 
por ello, se hace un proceso de implementación de su epistemología dentro 
de un estudio cualita�vo con un método interpreta�vo hermenéu�co que se 
sirve de herramientas etnográficas para recolección de datos que permiten 
evidenciar logros diferenciales dentro del programa de Diseño Visual donde 
los proyectos de grado se plantean no desde un enfoque técnico comercial, 
sino desde un enfoque social comunitario, lo cual debe ser proyectado como 
elemento importante en referencia al perfil del diseñador visual graduado 
UNIAJC.

A manera de introducción

El proceso de inves�gación para el proyecto PD 0320 se asumió desde una 
postura crí�ca respecto a lo que se inves�ga como fenómeno según el 
sociólogo Bruno Latour (1995), quien nos plantea que los mitos referidos a la 
necesidad de apartar la inves�gación de ideologías es algo imposible, puesto 
que existen estrechas conexiones entre el trabajo de inves�gación, sus 
resultados y el medio social respecto a quien inves�ga. Por ello, una forma de 
establecer una vigilancia epistemológica subyace en aspectos como la 
discusión, el intercambio, el trabajo en equipo con otros inves�gadores u 
otros actores vinculados al tema, tanto al interior como por fuera del ámbito 
de inves�gación mismo.

Por lo anterior, este proceso de inves�gación adscrito a las ciencias sociales y 
humanas desde la perspec�va del diseño toma el enfoque decolonial-teórico-
crí�co par�endo de lo que Maffesoli (2005) nos presenta respecto a lo que 
significa inves�gar:
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…un caminar con�nuo que avanza en la medida que no se aferre a un 
racionalismo conceptual, evita parametrizarse y ser dogmá�co. Debe 
interrogar constantemente puesto que desde el momento en que uno 
cree saber lo que debe ser el mundo ya no toma nota de lo que realmente 
es. Por eso resulta tan necesario hallar palabras, nociones, metáforas, 
ú�les provisionalmente para describir lo que es, y no para decretar lo que 
debe ser. (p.217)

De manera que esta inves�gación busca una relación entre elementos de la 
realidad inmediata, nuestro contexto universitario, donde procesos de 
interacción permiten entender desde lo co�diano y donde se configura 
conocimiento de fenómenos concretos, como son los procesos de proyecto 
de grado final para alcanzar �tulo profesional en Diseño Visual, evidencian un 
proceso de aprendizaje marcado por una reflexión con�nua de las 
posibilidades que el diseño �ene frente a nuestros contextos sociales y 
culturales, donde los aspectos económico aunque importantes, no son los 
únicos, ni los principales para comprender, ejercer y soñar el diseño como 
disciplina de las ciencias sociales y humanas desde su dominio visual.

Discusión epistemológica

A pesar de la corta historia del diseño como disciplina académica y como parte 
de un campo definido de las ciencias, su desarrollo ha sido tan amplio y 
vigoroso, que hoy día ya existe un cuerpo teórico y una prác�ca propia que 
permite hablar de una cultura del diseño en cuyas dimensiones de 
producción, consumo y exposición de discursos abarca todas las redes que 
configuran los sistemas de intercambio de los procesos norma�vos, 
empresariales y socioculturales en donde los valores y los lenguajes con los 
que cuentan los diseñadores, los gestores del diseño y el público se 
interrelacionan de manera tal, que ha permi�do configurar un marco 
epistemológico propio complejo y profundo que aporta a otras disciplinas en 
un diálogo abierto (Jolier, 2010, p.10).

En este diálogo, el diseño es un acto epistémico que se debe comprender 
como un corto circuito entre dos polos: el primero, configurado por un 
pensamiento no lineal que contempla la relación entre las asociaciones 
eidé�cas, los modelos induc�vos y los ves�gios culturales dentro de la 
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experiencia y el conocimiento que el diseñador posee o construye, lo que da 
lugar al concepto o idea del acto de diseño, su razón genésica (Horta, 2011).

Y un segundo polo, en donde toda esta ideación entra a ser parte de un acto de 
obje�vación dentro de la dimensión cultural, la estructura social, la ideología 
y la ecología del contexto, sobre el cual se pretende trascender desde aquello 
ideado, que alcanza un sen�do denota�vo como ente de cambio que permite 
que el acto de diseño produzca una razón especula�va (Horta, 2011).

En esta propuesta del cubano Aurelio Horta�� (2011) estos dos polos se 
retroalimentan en un constante fluir que solo se rompe a través de un 
artefacto con funciones entre lo análogo y lo digital que configura una forma y 
su materialidad. El acto epistémico se da cuando el con�nuo fluir del diseño, 
se rompe al sacar un producto y/o servicio para el contexto desde un 
fundamento de connotación donde los diseñadores singularizan uno o varios 
procesos a par�r de una determinada idea de intención en la ficción, el objeto 
o el servicio público, que se convierte en un proyecto demandado (Horta, 
2011, p. 30).

El acto de diseño entonces implica ac�vidades centradas en los procesos y no 
en los objetos cuyas caracterís�cas son definidas por múl�ples factores que lo 
hacen fenómeno singular y dan cuenta de los ves�gios sobre los cuales se 
proyectan como una solución, que a veces no recae en el diseño mismo 
(Horta, 2011). En este sen�do, la afirmación del diseñador y PhD en filoso�a 
español, Miguel Mallol cobra total sen�do cuando nos dice que: “El diseño 
está en lo que se deja morir”,�� debido a que el diseño es un con�nuo fluir 
entre una razón genésica y una razón especula�va que conlleva el acto 
epistémico, y no a la materialidad de un artefacto. 

Esta noción del diseño como acto proyectual crea�vo, encontró mucho más 
sen�do en el concepto de la relacionalidad ineluctable del diseño de la que 

�� Profesor de Frances, magister en ciencias sociales y doctor en ciencias sobre el arte de origen cubano. Actualmente profesor Titular 
en dedicación exclusiva del Ins�tuto de Inves�gaciones Esté�cas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Inves�gador 
Emérito de Minciencias. Coordinador Académico de la Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad. Coordinador 
Línea Esté�ca y Crí�ca del Doctorado en Arte y Arquitectura. Líder Grupo de Inves�gación: Poé�cas Intertextuales: Arte. Diseño y 
Ciudad (Categoría 'A'). Tuve la oportunidad de dialogar con él, al ser profesor de uno de los seminarios de inves�gación en la maestría 
en Diseño y Creación en el año 2015.

�� Frase tomada de la conferencia dictada por Mallol en el marco del III encuentro de estudios teóricos en diseño en la Universidad de 
Caldas en 2013.
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nos habla el italiano Ezio Manzini (2015) que nos permite afirmar que el 
diseño es un campo del conocimiento que debe liderar la transición humana 
hacia nuevos contextos que garan�cen la supervivencia de la vida, no a través 
de los objetos, sino a través de formas de pensamiento.

El texto de la colombiana Ana Patricia Noguera de Echeverri (2020) amplía 
mucho más este problema y propone abandonar lógicas hegemónicas 
modernas donde la economía ha tomado todo el protagonismo. A cambio, 
propone que el diseño por el carácter proyectual crea�vo que supone, puede 
ser el protagonista con el fin de abogar por un pluriverso de la interculturalidad.

En este sen�do, esos únicos modelos de habitar los territorios de vida: la 
ciudad; esa sola forma de producción de alimentos: el monocul�vo; esa sola 
forma de comunicación: las redes virtuales; la sola forma de pensar: la 
racional-instrumental y aquella sola de organización polí�ca, social y 
económica: la democracia, deben repensarse, rediseñarse y no seguirse 
irreflexivamente. Se debe abandonar el discurso de la globalización asociado 
al neoliberalismo que solo ges�ona en términos de beneficios y costos 
(Noguera, 2020).

Por ello, se deben iniciar procesos de pensarnos desde nuestros contextos 
suramericanos, atendiendo la idea del SUR como horizonte contextual donde 
la alteridad es la caracterís�ca esencial. Puesto que este concepto de 
alteridad es una ruptura con la mismidad que supone acabar con la existencia 
de “lo otro”, para aceptar la existencia de diversos mundos, dando cabida a la 
diversidad de perspec�vas de esos “otros” y sus puntos de vista, así la 
concepción del mundo no es una sola posible.

La idea de homogenización del ser humano y su relación de dominio sobre los 
recursos naturales en territorios de vida como parte de la noción de 
globalización es prescindible, pues obedece más a una estrategia neoliberal 
del mercado donde conceptos como mundialización, innovación e 
integración son caracterís�cas de un fenómeno de amplitud espacial y alta 
velocidad en la difusión de la información de ciertos contextos, y no obedece a 
procesos de integración social y cultural de las comunidades (Castells & 
Chemla, 2001).
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Este asunto �ene que ver también con que los procesos de inves�gación que, 
antes que nada, deben proponerse en términos de construir capacidad de 
profundización en escalas locales para evitar efectos contradictorios entre lo 
ins�tucional. Para que, como señala Castells & Chemla, la inequidad entre 
con�nentes, países, regiones, comunidades, organizaciones y personas sobre 
niveles de acceso suficientes y adecuados a tecnologías, avances cien�ficos o 
formas de conocimiento sea medida desde diferentes perspec�vas, donde la 
diversidad de elementos cons�tu�vos de cada escala sea reconocido e 
interrelacionado (2001).

Estas nuevas geogra�as generan tensiones entre tradición y modernidad, 
campo y ciudad, lo digital y lo análogo, pues el lenguaje mismo con el cual se 
generan e iden�fican, implica perder autonomía cultural puesto que se 
sobrepasan las limitaciones �sicas del espacio, debido a que la capacidad de 
producir o consumir contenido, no se equipara a la capacidad de u�lizar 
tecnología para saber buscar la información, procesarla y conver�rla en 
conocimiento ú�l para beneficio común, puesto que no hay que olvidar que el 
mundo necesita ideales y valores respecto al ser, al saber hacer y al saber 
estar, para lo cual, las tecnologías brindan desarrollos muy ú�les, pero no 
pueden configurar respuestas únicas para la solución de los problemas 
(Castells &Chemla, 2001).

En este sen�do, el texto “Autonomía y Diseño, la realización de lo comunal” de 
Arturo Escobar�� señala que el diseño es una de las disciplinas que puede 
contribuir para contrarrestar estas tensiones surgidas. Puesto que el diseño 
posee la capacidad argumenta�va e instrumental que comprende la 
existencia de otros modelos relacionales de saber y hacer, para enfrentar la 
vida, no solo por aquella eurocéntrica/americana, se puede iniciar otros 
modelos sobre indicadores de bienestar de las comunidades donde el diseño 
es esencial. Todo lo que nos rodea fue diseñado por alguien, para algo, en 
términos concretos de la cultura material de cualquier comunidad y, en ese 
sen�do, crea formas par�culares de ser, saber y hacer que no necesariamente 
usan tecnologías hegemónicas. 

�� Ingeniero y antropólogo nacido en Colombia. Profesor emérito de Antropología de la Universidad del Norte de Carolina EEUU, 
Chapel Hill. Profesor Ad-hoc, del Doctorado en Diseño y Creación, U. de Caldas, Manizales y del Doctorado en Ciencias Ambientales, U. 
del Valle, Cali, Colombia. Compar� con él espacios académicos durante su instancia como profesor en el seminario de inves�gación 
del doctorado gracias a lo cual encontré mucho más sen�do a esta propuesta de inves�gación. 
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Objetos, lugares, herramientas, servicios y narra�vas no deben ser valorados 
desde una única racionalidad, como la moderna patriarcal e industrial, debe 
ser comprendida desde una contextualización en la injerencia sobre la vida de 
los seres que se benefician de su uso, por eso la importancia de comprender 
que las ontologías no existen independientemente de las prác�cas co�dianas 
(Escobar, 2016, p.111).

Nuestra realidad co�diana, es textualmente mediada y producida por todo 
�po de categorías expertas, incluyendo su despliegue y recreación inagotable 
por los medios. Cada grupo social cuenta con diferentes recursos culturales 
para hacer frente a la tradición. Los individuos modernos, incluyendo los 
diseñadores, están par�cularmente formados por esta tradición, el problema 
es que esta forma de diseño moderno se ha estructurado en la insostenibilidad 
como la forma de ser dominante (Escobar, 2016, p.127-129).

Cada tecnología es ontológica en el sen�do de que, por muy humilde o 
insignificante que sea, inaugura una serie de rituales, formas de hacer y 
modos de ser en la medida en que se establecen lógicas locales para resolver 
los problemas desde un orden comunal, en donde las personas enfrentan 
situaciones de adaptación y resiliencia.

Este proceso, se instaura como una lucha cultural por la autonomía y la propia 
determinación y sostenibilidad de la comunidad en su territorio. A este �po 
de lucha Escobar lo denomina como lugarización, un concepto que pugna por 
la defensa de los territorios desde el pensamiento ancestral, autónomo y 
fuera de lógicas occidentales (2016, p.189).

Surge así la noción de un diseño autónomo (ver Figura 14), que reconoce la 
lugarización de las comunidades como formas de visibilizar esos otros modos 
de diseñar que parten de sistemas locales, donde el conocimiento y los 
avances tecnológicos se adhieren a formas de pensamiento comunal que 
entran en la construcción misma de su cultura y su organización social con 
relación a lo no humano. Sobre todo, si entendemos que frente al capitalismo 
que todo lo ve como mercancía, el diseño autónomo visibiliza la alteridad de 
lo que hasta hoy hemos concebido como diseño.
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Diseñar es más que proyectar una presencia �sica, �ene que ver con los 
ves�gios culturales de quien asume un papel de diseñador en referencia a los 
valores sociales y el contexto cultural (Manzini, 2015; Escobar, 2016; Auge, 
2020). Por ello, los significados y significantes deben ser comprendidos en 
relación con todo lo que podemos categorizar en el amplio sen�do del 
término en el diálogo con otros, el conocimiento del otro y posiblemente la 
construcción grupal, aquella que se hace con otros (Noguera, 2020).

Esta noción de diseño autónomo hace que todo artefacto y lugar, brinde un 
servicio no solo en el plano �sico, sino también en el espiritual puesto que no 
existen capas de uso, existen redes simbió�cas que configuran una 
construcción sociocultural autónoma, en la que subyacen las formas de 
sen�pensar sobre el mundo (Escobar, 2016; Noguera, 2020).

Figura 14. Relación conceptos para el Diseño autónomo, 2020. Fuente: elaboración propia.
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Estrategia metodológica 

La Metodología de Territorios Posibles (MTP) se desarrolló bajo la propuesta 
de unas ciencias sociales y humanas como ciencias emancipatorias, cuyo 
obje�vo es mostrar a la gente que el capitalismo NO es la única alterna�va, 
otro mundo u otros mundos son posibles.

Mundos posibles para los que Wright plantea cuatro estrategias de diseño, 
muy similares a los descentramientos que Escobar (2016) y que Noguera 
(2020) establece como emancipaciones del modelo de desarrollo 
fundamentado en el capitalismo (ver Tabla 1). Las estrategias son: estrategia 
rupturista (aplastar el capitalismo), estrategia simbió�ca (domes�carlo), 
estrategia inters�cial (erosionarlo) y estrategia expresa (escapar de 
capitalismo). Estrategias en directa relación a los descentramientos de la 
economía capitalista por formas comunales de economía; de la democracia 
hacia formas comunales de representación y gobernanza, y de relación donde 
realmente se evidencian formas interculturales para lograr escapar del 
capitalismo como estrategia expresa.

Estrategias de Wright Descentramientos de Escobar Emancipaciones de Noguera

Estrategia rupturista Economía comunal Economías no liberales

Estrategia simbió�ca Representación y gobernanza 
comunitaria 

Biopoder

Estrategia inters�cial Formas interculturales de relación Biopolí�ca

Tabla1. Paralelo Escobar-Wright-Noguera - Fuente: elaboración propia, 2020.

Estos planteamientos, corroboran que la construcción de teorías emergentes 
que permitan analizar y evaluar criterios de viabilidad, fac�bilidad, 
ejemplaridad y replicabilidad dentro de todos los contextos posibles es más 
que necesario. De allí que la MTP pretende conocimiento de temas 
replicables en toda Centro y Suramérica, ya que ha iden�ficado una lista 
provisoria de temas de inves�gación en los cuales las ciencias sociales y 
humanas están en condiciones de ofrecer aportes, superando no solo el statu 
quo del sistema dominante sino también la crí�ca y la resistencia.

Estos temas son propuestos por la red de Territorios Posibles�� y �enen dos 
obje�vos generales: 1) Iden�ficar problemá�cas sociales y ambientales bajo 
una concepción integral de territorio y 2) Iden�ficar temas orientados a la 
ejecución de agendas cien�ficas desde una concepción de ges�ón integral del 
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�� Red que surge a par�r de la interacción con la rede INTI Interna�onal Network of Territorial Intelligence, red cien�fica nacida en 
2011 en la Unión Europea actualmente cuenta con 60 ins�tuciones y organizaciones que pretenden seguir desarrollando proyecto al 
menos por una década más.

territorio. Por ello, la MTP parte de la realización de diseños de inves�gación 
no solo diagnós�ca, sino en intervención y transformación donde el diseño es 
el principal canal de agenciamiento.

Algunas conclusiones preliminares

A par�r de esta metodología, se determinó que uno de los contextos que se 
podrían iniciar a trabajar en nuestra Ins�tución Universitaria Antonio José 
Camacho (UNIAJC) son par�cularmente proyectos de grado presentados en las 
modalidades de monogra�a y semillero de inves�gación por estudiantes de 
pregrado en Diseño Visual durante los años 2015 al 2019 publicados en el 
Repositorio Ins�tucional de la UNIAJC. Se toma la propuesta del teórico Guillo 
Dorfles (1975), quien nos presenta un modo de analizar un proyecto de diseño 
mediante cuatro elementos imprescindibles para lograr soluciones contextuales 
per�nentes.

El primero, el afecto configurado por los recuerdos y añoranzas que se 
heredan desde la vivencia. El segundo, las relaciones intersubje�vas con los 
lugares y artefactos creados, heredados y/o adaptados que muestran los 
modos de vida pasados y actuales. Un tercero, la seman�zación de los rasgos 
dis�n�vos esenciales que permiten la recognoscibilidad de un contexto en 
relación con la definición misma. Y, por úl�mo, la necesidad que sugiere la 
experiencia de elementos simbólicos que logren generar iden�dad de la 
comunidad con su territorio (Dorfles, 1975).

En este sen�do, se evidencia una innovación para recombinar crea�vamente 
ecología de saberes donde, cues�onar y cues�onarse implica relacionar 
múl�ples perspec�vas a través de un diálogo que supone muchos retos en la 
prác�ca, debido a la complejidad de los sistemas que par�cipan en el marco 
de los procesos. De allí, que podemos señalar que los siguientes proyectos 
finales de diseño pueden ser comprendidos en el marco del diseño decolonial 
(ver Tabla 2).
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PROYECTO EL AFECTO 
CONFIGURADO

RELACIONES 
INTERSUBJETIVAS

SEMANTIZACIÓN 
DE RASGOS

DISEÑO DE 
SÍMBOLOS

Estrategia editorial 
para visibilizar 
manifestaciones del 
patrimonio cultural 
de La Unión, Valle 
del Cauca. (Angie 
Liceth Posso 
Sánchez, 2018) 

El cul�vo de la uva 
como elemento 
tradicional e 
histórico que ha 
ganado relevancia 
cultural a través de 
los años, dando a la 
Unión el nombre de 
la capital vinícola. 

La Antropología 
Visual fue la 
herramienta 
fundamental para la 
realización de esta 
inves�gación, 
también se usó la 
recolección de 
fotogra�as, 
cartogra�a cultural, 
así como un grupo 
focal donde se 
hicieron entrevistas 
colec�vas y 
semiestructuradas. 

La uva como cul�vo 
y elemento 
tradicional dentro 
de la memoria de La 
Unión - Valle del 
Cauca, resaltando 
sus rasgos 
principales mediante 
la recolección 
fotográfica. 

L i b ro  A l b ú m  L o s 
Frutos de mamá Tini

Sistema interac�vo 
digital para la 
reconstrucción de 
memoria familiar 
(Juan José Vélez 
Ossa, 2017) 

La familia Valencia a 
través de los años se 
fue dispersando, 
perdiendo así su 
conexión fraternal, 
la cual se busca 
rescatar con la 
reconstrucción de su 
memoria familiar. 

Para el análisis se 
llevó a cabo: 
recolección 
fotográfica, 
entrevistas con 
miembros de la 
familia Valencia y 
una rigurosa 
búsqueda en redes 
sociales. 

En base a la 
información 
recopilada se 
establecieron 
árboles genealógicos 
marcando la 
primera, segunda y 
tercera generación.  

Plataforma digital en 
la que se presenta el 
registro histórico de 
la familia Valencia e 
infogra�a análoga.

Storyboard para la 
visibilización de la 
memoria cultural de 
la comunidad del 
barrio Alfonso López 
1ª. etapa de Cali 
(José Alejandro 
Córdoba Ortega, 
2019) 

Las personas que 
viven en el barrio 
Alfonso Lopez con el 
�empo han dejado 
que se pierda su 
historia y riqueza 
cultural en el olvido, 
dejando atrás la 
memoria de 
espacios como los 
parques, el río y sus 
avenidas. 

Dentro del proyecto 
de inves�gación se 
realizaron 
encuestas, 
entrevistas y un 
proceso de 
antropología visual 
por medio de un 
registro fotográfico. 

Los elementos que 
forman parte de la 
memoria cultural del 
barrio Alfonso 
López, y que 
también hacen parte 
del co�diano de esta 
comunidad, tales 
como: el río, el 
parque y la carrilera, 
entre otros. 

Guión técnico y 
storyboard (bocetos 
básicos) sobre un 
grupo de jóvenes 
que viven una 
aventura tras 
adentrarse a 
descubrir más sobre 
Alfonso López, el 
barrio en que viven.

La memoria visual 
como estrategia de 
visibilización de la 
memoria ambiental 
(Fabio Alejandro 
Serna Villa, 2018) 

Los espacios 
emblemá�cos de la 
ciudad de Cali que a 
través del �empo 
han sido violentados 
por la 
contaminación, el 
mal manejo de 
residuos y descuido 
de los caleños. 

Se llevaron a cabo 
entrevistas, estudios 
con grupos focales 
para lograr un 
acercamiento al 
pensamiento caleño 
y se tomó registro 
fotográfico para un 
proceso de 
antropología visual.

A través de la 
inves�gación y 
recopilación se pudo 
reunir una base de 
datos visual, con la 
que posteriormente 
se pudo relacionar 
un antes y después 
de los diferentes 
lugares de la ciudad 
a estudiar. 

El producto final que 
arrojó la 
inves�gación fue la 
propuesta de una 
experiencia de 
diseño ambiental, 
por medio de un 
módulo 3D, dentro 
del cual los 
espectadores 
podrán observar una 
producción 
histórico-ambiental.

Barriada salsera, 
estrategia para la 
visualización y 
difusión del barrio 
Obrero como punto 
de interés para la 
ciudad de Cali y su 
patrimonio salsero 
(Juan Sebas�án 
Figueroa Torres, 
2019) 

El barrio Obrero 
cuenta con una 
abundante historia 
salsera, la cual 
debería ser 
reconocida como 
riqueza cultural del 
Valle del Cauca y de 
Colombia, pero por 
descuido ha sido 
relegada, 
problemá�ca que 
podría llevar a su 
posterior olvido 
dentro de la 
memoria cultural 
salsera de Cali. 

Entrevistas semi-
estructuradas con 
cinco personas de 
diferentes 
ocupaciones con 
hasta 16 preguntas 
por persona, todo 
esto acompañado 
del método de 
observación, el cual 
quedó registrado 
dentro de un 
informe de 
observación. 

Con apoyo de las 
dos herramientas de 
inves�gación 
previamente 
señaladas, se rescata 
la importancia de la 
salsa como género 
musical, desde la 
producción de 
bandas salseras, la 
conformación de 
academias para 
amateurs y 
bailarines 
profesionales, hasta 
la propiciación de 
espacios-lugares de 
disfrute de la salsa. 

El producto final que 
arroja esta 
inves�gación es una 
interfaz gráfica 
dónde se pueden 
apreciar datos 
históricos e 
información 
recopilada alrededor 
del barrio Obrero 
como espacio 
salsero dentro de la 
ciudad de Cali, 
acompañado de un 
amplio registro 
fotográfico, 
buscando así 
visibilizar la 
memoria salsera de 
esta comunidad.

Producción 
audiovisual para 
visibilizar el oficio de 
la herrería equina en 
el Valle del Cauca 
(Diomar Igor Serna 
Blanco, 2019) 

Este proyecto 
propone dar 
visibilidad a la 
memoria laboral y 
cultural que 
representa el oficio 
de la herrería 
equina, como un 
elemento de suma 
importancia en la 
cultura del campo. 

Para el desarrollo de 
esta inves�gación se 
realizaron 
entrevistas como 
método de 
recolección de 
datos, acompañado 
del método de 
observación. 

Posterior a este 
proceso de 
inves�gación se 
pudieron marcar 
aquellos ítems con 
mayor relevancia, 
que posteriormente 
pasaron a ser parte 
del producto de 
diseño. 

Desarrollo de 
proyecto 
documental: La 
importancia de la 
Herrería Equina.
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Agua Blanca, un 
barrio de historias. 
(Lynda Giselle 
Acosta Bedoya, 
2019) 

Se rescata el 
elemento visual 
urbano dentro del 
barrio Agua Blanca, 
donde a par�r de la 
memoria colec�va y 
el espacio se 
construye la historia 
de este barrio, el 
cual nace después 
de la explosión del 7 
agosto de 1956 en la 
ciudad de Cali.  

Se usaron diferentes 
herramientas para la 
recolección de un 
barrio de historias, 
entre ellas: Análisis 
de fuentes 
documentales 
periódico El Relator 
entre 1956-1958. 
Archivo del 
Patrimonio 
fotográfico y �lmico 
del Valle del Cauca y 
de Nils Bongue. 
Entrevistas 
fundadores del 
Barrio. Fotogra�as 
casas de Aluminio. 
Procesos crea�vos 
individuales y 
colec�vos.

Se resalta la 
información 
histórica visual y el 
archivo fotográfico 
que se recolectó 
durante la 
inves�gación como 
referente para la 
posterior creación 
de la novela gráfica 
Cielo Rojo. 

Novela gráfica Cielo 
Rojo donde se 
representa con 
elementos del cómic 
historias de Agua 
Blanca.

Tabla 2. Proyectos hallados como ejemplo de la propuesta de inves�gación
Fuente: elaboración propia, 2021.

De niña a madura, 
evolución visual de 
un paisaje. (Silvia 
Daney Mina Balanta, 
2019) 

El elemento de la 
piña como factor 
transformador del 
paisaje visual de 
Santander de 
Quilichao y resaltar 
el valor de las 
prác�cas agrícolas 
de las comunidades 
campesinas afro e 
indígenas. 

Entrevista con 
agricultor y gestora 
de cultura. 

Observación. 

Resaltar el cambio 
del paisaje de 
Santander de 
Quilichao por medio 
del cul�vo de la 
piña, así como 
impulsar la 
apropiación de las 
manifestaciones del 
patrimonio cultural, 
mostrando la 
relación del fruto 
con quien lo 
manipula desde su 
siembra hasta su 
distribución. 

Exposición 
fotográfica 
compara�va 1990-
2019. 

Photobook. 

PROYECTO EL AFECTO 
CONFIGURADO

RELACIONES 
INTERSUBJETIVAS

SEMANTIZACIÓN 
DE RASGOS

DISEÑO DE 
SÍMBOLOS
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Resumen

El presente ar�culo se deriva de la ponencia presentada en el coloquio IX 
Coloquio, Imagen, Cultura y Territorio "Transformaciones y movilización 
Social ¿Hacia dónde vamos? En la cual se reflexiona sobre las realidades que 
viven los estudiantes en condición de desplazamiento forzado que ingresan a 
la educación superior, para dimensionar el impacto que esta experiencia 
genera en sus procesos forma�vos y a su vez reflexiona sobre el actuar de las 
ins�tuciones de educación superior como prác�cas que a�enden las 
diferencias y caracterís�cas especiales de los y las estudiantes en esta 
condición. Las reflexiones derivan de una inves�gación realizada por los 
ponentes en el año 2019 dentro del claustro universitario denominada 
Estudiantes en condición de desplazamiento vinculados a la educación 
superior: realidades que transforman e impactan su par�cipación como 
sujetos polí�cos. Caso UNIAJC.

Palabras clave: Sujeto Polí�co, Subje�vidad Polí�ca, Desplazamiento 
Forzado, Violencia, Capacidad de Agencia.

Introducción

A par�r de la firma del proceso de paz con las FARC-EP 2016, se generan 
programas de apoyo a las poblaciones afectadas por el conflicto para que los 
jóvenes puedan adelantar sus estudios universitarios. Es así como la UNIAJC, 
producto de estos programas, recibe una importante población en esta 
condición, ello ha derivado en reconocer la necesidad de atender sus 
par�cularidades con el ánimo de garan�zar su permanencia y finalización de 
sus estudios. Para dar respuesta a esta realidad se han generado diferentes 
estudios, entre ellos la inves�gación de la cual deriva esta ponencia.

La población que ingresa a bajo estos beneficios es mayoritariamente 
indígena y afrodescendiente, habitantes de territorios vecinos de la UNIAJC 
(norte del Cauca, Nariño, Chocó). Territorios con grandes debilidades en 
cuanto a oportunidades, un índice de desigualdad significa�vo (los índices de 
pobreza en estos departamentos para el año 2018 son del 45,1% en Chocó, 
33,5% en Nariño y 28,7% en el Cauca, muy por encima de la media nacional 
que está en el 19,6% (DANE, 2019), reconocidos por ser regiones donde 
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confluyen todo �po de violencias, que además se han conver�do en 
receptores de población migrante y desplazada.

Metodología 

La inves�gación de la cual deriva esta ponencia se denomina El impacto de la 
educación superior sobre la subje�vidad y socialización polí�ca de los 
estudiantes en condición de desplazamiento por conflicto armado, resultado 
de una inves�gación mixta que además de caracterizar a los estudiantes en 
condición de desplazamiento por el conflicto armado, busca sobre todo 
comprender cómo se transforman sus formas de ser y estar en el mundo con 
relación a ellos, los otros y lo otro con que se encuentran en los nuevos 
territorios que habitan.

Se indagó por medio de encuestas a 480 estudiantes de los territorios 
iden�ficados como grandes receptores de población desplazada, el resultado 
evidenció que 28 estudiantes se reconocen a sí mismos en esta condición, con 
ellos se realizó una encuesta estructurada cuyo obje�vo fue comprender las 
diferentes situaciones que se viven alrededor del tema del desplazamiento 
forzado, entre ellas las formas de adaptación al nuevo territorio, así como su 
ingreso y permanencia en la educación superior.

Se organizaron también grupos focales con los cuales se trabajó la cartogra�a 
de su territorio de origen y el nuevo territorio analizando las percepciones y 
sen�res respecto a los mismos. La intencionalidad de este proceso, en 
primera instancia, fue comprender las realidades de esta población y sus 
necesidades. Luego de esto se busca diseñar estrategias que permitan 
generar un proceso efec�vamente integrador, incluyente, que permita 
potenciar la capacidad de agencia en los nuevos territorios (Bohada, 2010).

Uno de los resultados significa�vos de la inves�gación es la falta de confianza 
que �ene la población desplazada en la ges�ón y eficacia del Estado para 
proteger y garan�zar su bienestar integral, esto deriva en que no oficialicen su 
condición de víc�ma y, por ello, no puedan acceder a los mecanismos de 
reparación implementados como lo son la restauración de derechos, acceso a 
diferentes oportunidades que garan�cen su bienestar y su integración a la 
sociedad como agentes ac�vos y par�cipantes.
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Resultados

Alvarado, Ospina-Alvarado y García (2012) abordan la subje�vidad polí�ca 
como el resultado de esa construcción subje�va de un sujeto que le abre las 
posibilidades de dimensionar y accionar su par�cipación en su entorno. 
Fernández (2015) en�ende por subje�va esas formas par�culares que solo a 
esa persona le permiten el entendimiento de una situación y que son 
diferentes a lo que otros sujetos en igualdad de circunstancias interpreta.

En este orden de ideas, para entender el impacto en la subje�vidad polí�ca de 
los estudiantes víc�mas del desplazamiento de la UNIAJC, es necesario 
dimensionar las implicaciones que su condición par�cular genera en sus 
vidas.

Para ello, se reconoce que, en el contexto de la violencia contemporánea en 
Colombia, más de seis millones de personas se han visto forzadas a 
desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, abandonando sus hogares, 
sus �erras y territorios, sus bienes, sus costumbres, sus comunidades y sus 
formas de vida (Centro de Memoria Histórica, 2015, p. 27).

En el caso par�cular de la presente inves�gación los estudiantes de la UNIAJC, 
al movilizarse de sus territorios dejan atrás sus relaciones y vínculos afec�vos, 
sus tradiciones, su cultura y les corresponde adaptarse a otras formas 
comportamentales en los nuevos territorios en los cuales se instalan, además 
se afectan sus condiciones económicas y se menoscaban sus condiciones de 
bienestar, generando una fractura en las redes sociales, afec�vas y laborares 
que derivan en desarraigo, el cual se manifiesta en los nuevos territorios como 
una falta de interés por ejercer la ciudadanía (Restrepo, 2010), este desarraigo 
deriva en perdida del reconocimiento social y, por ende, en la percepción de 
incapacidad para aportar al desarrollo económico y social del país.

Valencia, Calvache y Fernández (2021), autores de diferentes documentos 
derivados de la presente inves�gación, reflexionan sobre esta situación e 
indican que los efectos traumá�cos y emocionales que la condición de 
víc�mas del conflicto armado genera en los estudiantes los lleva a tomar 
decisiones como negarse a reconocer su condición de víc�ma del conflicto en 
los nuevos territorios que habitan por temor a repe�r su historia anterior e 
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incluso derivar en nuevos desplazamientos. Es impera�vo para ellos que 
nadie sepa donde se encuentran o, como lo manifestaron también los 
estudiantes, no con�an en la eficacia del Estado para protegerlos y sa�sfacer 
sus necesidades básicas. De esta manera, se hace posible comprender por 
qué en el caso de la inves�gación de 480 estudiantes indagados, solo 28 se 
reconocen como víc�mas públicamente, pese a que la gran mayoría en su 
matrícula reportan esta condición.

A par�r de estos hallazgos se empieza a iden�ficar aspectos relevantes de la 
consolidación de la subje�vidad polí�ca como lo es la narración, elemento 
cons�tu�vo de la subje�vidad polí�ca. Según Ruíz y Prada (2012), la narración 
es entendida como esa forma en que el sujeto entreteje su historia, sus 
experiencias con las realidades y las historias de otros, que le permiten 
generar un sen�do par�cipa�vo, vinculante y a la vez expresar su forma de ser 
y estar en el mundo, ese dar cuenta de sí, entender cómo par�cipa en este y el 
cómo construye redes, lazos, vínculos sociales.

Se hace interesante dimensionar entonces las historias de los estudiantes 
indagados para iden�ficar sus procesos narra�vos, de posicionamiento e 
incluso proyección, como elementos cons�tu�vos de subje�vidad polí�ca.

A mi mamá casi no le gustan esos procesos, cuando trajo directamente a 
mi abuela, mi abuela fue a contar el tes�monio y le dijeron que no era 
víc�ma, entonces mi mamá dijo no, no siga molestando con eso, uno que 
es una víc�ma directa, le ponen peros alegando que no es víc�ma cuando 
uno realmente sí es víc�ma, mis abuelos tuvieron que abandonar sus 
�erras y están allá… (A.P. Estudiante,  comunicación  personal, marzo de 
2019) 

No profe, de una le digo, yo le ayudo con la inves�gación, pero no quiero 
aparecer con mi nombre, ni mi foto, ni me grabe, ni le lleno encuestas ni 
nada, y lo hacemos solo usted y yo, nada en grupo, eso es muy peligroso, 
ellos �enen ojos y oídos en todas partes, uno no se imagina cuando de la 
nada salen, ya pasó en la familia y les tocó huir de donde se habían 
instalado, repi�endo otra vez la historia. (Anónimo, comunicación personal, 
marzo de 2019) 
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En las anteriores respuestas se evidencia una postura frente a la situación en 
la cual se encuentran, esta en par�cular apunta a proteger su iden�dad y con 
ello garan�zar su seguridad, puesto que la falta de confianza en el Estado 
como agente protector y garante de derechos no existe. Aun así, las familias 
de los estudiantes superan los temores que les genera su historia y se 
disponen a recorrer nuevas rutas de vida en una búsqueda por “pasar la 
página”, negando su condición de víc�ma e intentando recobrar la 
“normalidad” en sus vidas, con la esperanza de que en estos nuevos lugares 
de habitación las oportunidades sean mejores y puedan acceder a un trabajo 
digno, estudio y, en general, condiciones que garan�cen su bienestar.

Para contextualizar lo expresado, es importante explicar que los par�cipantes 
de la inves�gación en su mayoría se desplazaron cuando tenían una edad de 
entre 5 y 12 años, y quienes lo hicieron más grandes, fue en la búsqueda de 
oportunidades, lo cual en sí mismo ya pone de manifiesto una ac�tud de 
proyección, otro de los elementos cons�tu�vos de subje�vidad abordados 
por Ruíz y Prada (2012). Se analizará entonces algunas voces vivas de los 
par�cipantes buscando con ello dimensionar en sus narraciones aspectos 
importantes de la subje�vidad polí�ca.

Siguiendo con los elementos cons�tu�vos de subje�vidad polí�ca se 
dimensiona la proyección en los estudiantes como esa capacidad para 
reconocerse, al otro y lo otro a par�r de lo cual se apropian de insumos, 
elementos, herramientas que les abren una oportunidad de futuro viable, un 
futuro desde donde consideran mejoran sus condiciones de vida, teniendo la 
esperanza de una vida feliz, proposi�va donde además del bienestar propio 
podrán impactar su entorno, asumiéndose como un ser social que fomenta la 
inclusión y la equidad; esta proyección se evidencia en las siguientes 
narra�vas:

En mi caso fue una decisión personal, yo quería estudiar y allá no podía 
hacerlo. (Estudiante Comunidad indígena NASA, comunicación personal, 
marzo de 2019). 

“¿Tú siempre supiste que querías estudiar trabajo social o …?” No … de 
hecho ni siquiera sabía que … o sea hace tres años sí me di cuenta que 
exis�a el programa de trabajo social. A mí siempre me gustó mucho lo que 

86

Transformaciones y movilización social



fue la medicina y siempre me gustó, desde niña me mentalizaba para 
estudiar algo de las ciencias de la salud, pero al ver que mi familia �ene 
pocos recursos económicos y empecé a inves�gar la carrera de medicina y 
al ver que la carrera sale en 10, 8, 14 millones el semestre, yo dije ¡Dios 
mío! Eso es imposible estudiarlo en mis capacidades económicas, 
entonces muchas personas me decían “¡ay! Vos tenés eso como de 
ayudar”, porque yo ayudaba a alguna amiga mía. Es que yo vivo en una 
zona de muy escasos recursos, entonces a veces había amigas que 
llevaban dos días sin comer y eso me llenaba de impotencia y yo me iba 
por todo el barrio hablando con la gente, vea tengo una familia con una 
necesidad y hacía rifas, y así conseguía para un mercado y se lo daba… que 
quien te dio, dice mi amiga… y yo, no pregunte, es para ayudar. 

Es que a mí me molestan mucho las injus�cias y busco como 
solucionarlas, entonces la gente me decía “estudiá Derecho, a vos te gusta 
como esa parte”. Entonces me pareció importante, después me gustó 
mucho la psicología, pero yo me dije poder mezclar la psicología con el 
derecho sería fantás�co y allí me di cuenta del programa, entonces yo me 
dije…ese es. (Estudiante, sujeto 1, comunicación personal, marzo de 
2019)

Cuando estos estudiantes se perciben a sí mismos en toda su dimensión como 
sujetos reales, vivos, co�dianos que buscan comprender sus realidades y a 
par�r de sus experiencias entender el entorno, es decir, reconocen 
situaciones problema y las oportunidades que estas ofrecen, iden�fican 
diferentes momentos de sus vidas, reflexionan, a par�r de ello toman 
decisiones con una orientación para par�cipar en el entorno, por transformar 
realidades propias y desde allí las de su contexto; es en ese momento cuando 
se puede decir que ese estudiante es un sujeto polí�co a par�r de la 
consolidación de su subje�vidad polí�ca. Es importante entonces reconocer 
la subje�vidad polí�ca de los estudiantes se evidencia desde el momento en 
el cual leen su contexto de manera crí�ca y comprenden que deben tomar 
ciertas decisiones para alcanzar sus obje�vos personales, entendiendo que 
estos no solo los afectan a ellos como individuos, sino que además impactan 
su entorno familiar, social y comunitario. El proceso inves�ga�vo orientó sus 
esfuerzos además en reconocer como los estudiantes se posicionan a par�r 
de sus experiencias forma�vas en el marco de la educación superior.
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La capacidad de posicionarse significa darse su lugar dentro de un contexto, de 
construirlo, interpretarlo y reinterpretarlo, reinventándose con�nuamente, 
donde cada movimiento que realiza le permite transformar ese lugar que se 
ha dado el sujeto a sí mismo y que, por supuesto, también ha cons�tuido con 
relación a los otros de su espacio, como respuesta y como propuesta a la 
interacción social. Se preguntó entonces a los estudiantes sobre como se 
perciben en el espacio universitario: “… Muy feliz, reconozco en este espacio 
la oportunidad para alcanzar mis sueños, para ayudar a mi familia, y sobre 
todo para aportar a cambiar las cosas que pasan a mi alrededor…” 
(Estudiante, sujeto 1, comunicación personal, marzo de 2019). Este relato 
muestra un acontecer profundamente polí�co y relacional: nos posicionamos 
ante/con/por/a propósito de otros. “Como acontecer profundamente 
polí�co, relacional, plantarse en un lugar y �empo permite el despliegue de 
nuestra subje�vidad polí�ca” (Rodríguez, 2012, p.325).
 
El siguiente relato ra�fica el posicionamiento: “no me lancé como 
representante del grupo, pero he entendido que ha sido mi forma de actuar la 
que me ha llevado a ser vocera y que mis compañeros me reconozcan como 
una líder que les puede ayudar y aportar” (Estudiante, sujeto 1, comunicación 
personal, marzo de 2019). Las palabras de la estudiante reflejan un ejercicio 
además de narra�vo y de posicionamiento donde la estudiante asume 
posturas con relación a lo que sucede en el entorno, se encuentra con sus 
pares y a par�r de allí no solo los ve reflejados en ella para la construcción de 
espacios de par�cipación y, en este caso, de liderazgo personal. 

Por otro lado, la visión de futuro es una forma de proyección, permite al 
estudiante a par�r del reconocimiento propio iden�ficar su vida futura no 
solo para el cumplimiento de sus metas personales; para la subje�vidad 
polí�ca es importante que esa proyección se dimensione desde esa relación 
del sujeto con su entorno y las oportunidades que �ene para impactarlo, 
transformarlo y ser agente de cambio. Dicen entonces los par�cipantes de la 
inves�gación:

Mi visión de futuro es terminar mi carrera, ser una gran líder social, ayudar 
a muchos que lo necesiten. En la parte laboral, inclusive quiero seguir 
estudiando hasta llegar al �tulo más alto que haya educa�vamente, 
abrirme puertas con la educación. Seguir adelante con la inves�gación 
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que se está abordando desde este primer semestre. Todo esto en la parte 
académica. Como persona me proyecto a futuro con una estabilidad 
laboral, estabilidad económica, en mejores condiciones; incen�vando a 
mis hijos; ya entra mi hijo a bachillerato el otro año, incen�varlos a que 
sigan estudiando. Sacar adelante mi carrera, profe. Con toda la ac�tud y 
posi�vismo para poderlo lograr. (Estudiante, sujeto 2, comunicación 
personal, marzo de 2019) 

Uff… mi futuro, yo me veo trabajando… yo me veo con una fundación, 
desde que dije quiero estudiar trabajo social, porque es que donde yo 
vivo no nos llega casi la información, ni el conocimiento, porque el 
conocimiento es una llave que te puede abrir todas las puertas y donde yo 
vivo somos muy marginados, allá nos dicen que es peligroso, por ejemplo, 
tu coges un taxi, el taxi te deja un barrio antes y uno no puede coger un 
taxi a las 10, 11 pm, �ene que ser un taxi de la zona, porque de lo contrario 
nos tacha de delincuentes, vagos o cosas peores, bueno en fin, y yo decía, 
pero nosotros salimos de 11 y a nosotros no se nos brinda ninguna 
oportunidad; es por eso que quiero en mi barrio generar todas las 
acciones que nos lleven generar mayores oportunidades para los jóvenes 
y así cambiar el paradigma que se �ene de nosotros…

… Me veo trabajando con niños, me veo teniendo una fundación con 
niños, trabajando con niños, porque todo lo que podamos inculcarles a 
los niños para que cuando ellos crezcan… es que ese es el futuro. Muchas 
ideas. (Estudiante, sujeto 1, comunicación personal, marzo de 2019)

Por su caracterís�ca de par�cularidad, la subje�vidad polí�ca se cons�tuye 
cuando el sujeto es consciente de su realidad y la de otros, cuando se permite 
empoderarse desde su capacidad para cues�onar y tomar decisiones que 
derivan en acciones que transforman su entorno; por ello, a par�r de la 
inves�gación realizada se puede afirmar que los estudiantes sí transforman su 
subje�vidad polí�ca puesto que si bien llegan con unas posturas que les 
invitan a la búsqueda de nuevas oportunidades, es en el territorio 
universitario donde dimensionan su potencial a par�r de las realidades que 
reconocen en su contexto, problema�zan estas y se disponen a proyectarse 
como agentes que construyen soluciones o al menos que esperan construir 
soluciones.
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Conclusiones y recomendaciones

A par�r de los relatos de los estudiantes se puede decir que con la educación 
superior efec�vamente sí se impacta la subje�vidad polí�ca de los 
estudiantes, puesto que si bien traen un agregado cultural e iden�tario que 
precisamente les lleva a buscar oportunidades para crecer y transformar las 
realidades de su entorno, es en esta donde fortalecen la comprensión crí�ca 
de ese contexto desde los aprendizajes que realizan y con ello reflexionar, 
analizar y comprender sus vivencias para conver�rlas en experiencia, 
iden�ficar espacios colec�vos en los cuales par�cipar y determinar cómo y 
cuándo hacerlo para generar acciones que les impacten a ellos como 
individuos y a la comunidad en la cual están par�cipando, donde la 
interacción con el otro es fundamental para el alcance de obje�vos. De este 
modo, es como se cons�tuye subje�vidad polí�ca, por lo cual se puede 
afirmar que los estudiantes, al lograr esto por medio de sus procesos 
forma�vos de la educación superior, efec�vamente se consolidan como 
sujetos polí�cos.

A par�r de lo anterior, es posible afirmar que el tránsito de los estudiantes por 
espacios universitarios sí les potencia como sujetos polí�cos; en este aspecto 
es importante dimensionar que el proceso requiere estudiantes expuestos a 
experiencias donde su historia, sus relaciones con la polí�ca y lo polí�co sean 
observados con mirada crí�ca para que a par�r de allí se brinden insumos de 
conocimiento que ofrezcan rutas que los estudiantes puedan recorrer para 
par�cipar y vislumbrarse como agentes de transformación en el entorno.

Se concluye, entonces, que el proceso forma�vo sumado a las experiencias de 
vida generadas en la educación superior ofrece insumos que impactan la 
subje�vidad polí�ca de los estudiantes. Sin embargo, es importante que en la 
universidad se consoliden espacios de acompañamiento integral al 
estudiante en condiciones diferenciales para que potencien que su iden�dad, 
reconozcan su trayectoria de vida como la base de un proyecto en 
construcción que puede ser redireccionada, si fuera necesario, y desde allí 
reconocer un lugar y punto de par�da para una proyección de futuro que les 
integre con su comunidad.

A modo de recomendación los estudiantes sugieren: 
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Acompañamiento integral a los estudiantes que llegan de otras regiones, 
guiarlos en el conocimiento de la ciudad, el uso del transporte público, 
comportamientos sociales colec�vos implícitos en la habitabilidad de la 
ciudad, que, para ellos, por venir de regiones periféricas, son 
desconocidos y les generan conflicto en algunos espacios. Sugieren 
ampliar la cobertura de la hoy polí�ca pública “Generación E”: en la 
actualidad, por sus caracterís�cas, tan restringidas muchos jóvenes no 
pueden ingresar, incluso hacer pública la polí�ca, pues en los territorios 
rurales y de periferia no se conoce. Piden también que se fortalezca el 
acompañamiento psicosocial, puesto que sus realidades afectan estas 
esferas de su vida, derivando en deserción estudian�l al no poder 
canalizar adecuadamente los conflictos internos derivados del 
desplazamiento, la radicación en los nuevos territorios y los retos que 
implica el ingreso a la educación superior. (Valencia, Calvache y 
Fernández,  2021)

Generar un acompañamiento especial para los estudiantes en condición de 
desplazamiento que a�enda par�cularidades como el desarraigo cultural, 
emocional, afec�vo y diseñar estrategias para evitar que estas condiciones 
deriven en deserción.

Es necesario reconocer también, que sus realidades derivan en debilidades 
académicas en la educación media, esto hace necesario que se consoliden 
estrategias para fortalecer las debilidades iden�ficadas intentando con ellas 
que estos estudiantes nivelen su condición académica y puedan 
desempeñarse de manera eficiente en el espacio universitario.

Para cerrar, es importante reconocer la necesidad de que tanto cada 
Ins�tución Educa�va de Educación Superior, como el Estado deberán 
redireccionar sus polí�cas de ingreso, apoyo y fortalecimiento de la Educación 
Superior que además promueva estrategias ar�culadoras entre Estado-IES, 
que garan�cen la permanencia y finalización del proceso forma�vo en la E.S.

El capital humano de cada región puede llegar a ser el motor del desarrollo en 
territorios de periferia, un desarrollo con enfoque de desarrollo humano que 
genere mayores opciones para esta población, que potencie al estudiante 
como un agente de cambio, donde la innovación integral permita más y 
mayores espacios de bienestar integral para el ciudadano. 

91

Transformaciones y movilización social



Referencias

Alvarado, S. V., Ospina-Alvarado, M. C. & García, C. M. (2012). La subje�vidad 
polí�ca y la socialización polí�ca, desde las márgenes de la psicología 
polí�ca. Revista La�noamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 
10 (1), pp. 235-256

Bohada, M. del P. (2010). Desplazamiento forzado y condiciones de vida de las 
comunidades de des�no: el caso de Pasto, Nariño. Revista de Economía 
Ins�tucional, 12(23), pp. 259- 289.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2012). Los mo�vos y las 
transformaciones de la guerra. Capítulo II. En: ¡Basta ya! Colombia: 
memorias de guerra y dignidad. h�p://www.centrodememoriahistorica. 
gov.co/microsi�os/informeGeneral/capitulo2.html

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017). Una nación desplazada. 
h�p://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015
/nacion-desplazada/una-nacion-desplazada.pdf

DANE. (2020). Censo general 2005. h�ps://www.dane.gov.co/index.php/ 
estadis�cas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1

DANE. (2019). Pobreza mul�dimensional por departamentos 2018. 
Resultados julio/2019.h�ps://www.dane.gov.co/files/inves�gaciones/  
condiciones_vida/pobreza/2018/presentacion_pobreza_mul�dimensio
nal_18_departamento.pdf

Fernández. O. I. (2015). Los aportes de la educación experiencial a la 
cons�tución de jóvenes como sujetos polí�cos (Trabajo de grado de 
Maestría educación y desarrollo humano). Universidad de Manizales-
CINDE. Manizales, Colombia.

 Gámez, J. (2013). Aproximación al desplazamiento forzado por la violencia. 
Revista La�noamericana de Bioé�ca, 13(2), pp. 104-125. 

92

Transformaciones y movilización social



Gil Blasco, M. (2014). La teoría de las emociones de Martha Nussbaum: el 
papel de las emociones en la vida pública (Tesis doctoral). Universidad de 
Valencia. Valencia, España. h�ps://core.ac.uk/download/pdf/ 
71032359.pdf

González, F. (2002). Sujeto y Subje�vidad: una aproximación histórico 
cultural. Internacional Thomson Editores S.A. 

Ita� Rodríguez, M. (2012). La formación de la subje�vidad polí�ca. Revista 
Colombiana de Educación, (63), 321-328. h�p://www.scielo.org.co/ 
scielo.php?script=sci_ar�ext&pid=S0120-39162012000200019&lng= 
en&tlng=es. 

República de Colombia. (2019). Unidad para la atención y reparación integral 
a las víc�mas. h�ps://www.unidadvic�mas.gov.co/

Rodríguez, L. D., Sinisterra, C.M. y Caicedo, M.C. (2014). La educación superior 
en los jóvenes víc�mas del conflicto armado: El caso de los jóvenes de los 
municipios de Buenaventura y Zarzal, Valle del Cauca-Colombia (Trabajo 
de grado Maestría en Educación y Desarrollo Humano). Universidad de 
Manizales–CINDE. Manizales, Colombia. h�ps://repository.cinde. 
org.co/bitstream/handle/20.500.11907/1283/RodriguezCas�lloLuisDavi
d2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ruíz, A. y Prada, M. (2012). La formación de la subje�vidad polí�ca. 
Propuestas y recursos para el aula. Paidós.

Salazar L.M. y Castro J.M. (2014). Tres dimensiones del Desplazamiento 
Interno Forzado en México Co�diano. Revista  de  la Realidad Mexicana, 
28(183), pp.57-66.

Valencia, C.P., Calvache, O.A. y Fernández, O.I. (2020). El Impacto de la 
Educación Superior sobre la Subje�vidad y Socialización Polí�ca de los 
Estudiantes en condición de desplazamiento por Conflicto Armado. 
Revista de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 39.

93

Transformaciones y movilización social



Vanegas López, J. A., Bonilla Baquero, C. B., & Camacho Ordoñez, L. B. (2011). 
Significado del desplazamiento forzado por conflicto armado para ni-os y 
ni-as. Fundamentos en Humanidades Universidad Nacional de San Luis – 
Argen�na, 163-189.

Vasco, E., Alvarado, S., Echavarría, C. y Botero, P. (2007). Jus�cia, moral y 
subje�vidad polí�ca en niños, niñas y jóvenes. Cinde.

94

Transformaciones y movilización social




