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Pedagógica Nacional y la Comunidad Misak del Cabildo Kurak Chak durante el 

periodo 2012-2014, el cual consistió en la construcción colectiva de una propuesta 

pedagógica dirigida a los niños y niñas de grado 0º de la Concentración Escolar Misak, 

tomando como puntos de referencia el modelo de educación propia y las categorías de 

territorio e identidad cultural. La propuesta, consistente en un material didáctico y una 

guía para el maestro, pretende contribuir al fortalecimiento del Proyecto Educativo 

Comunitario que se está pensando el pueblo Misak, mediante la apropiación de los 

saberes propios y el reconocimiento y la apropiación del territorio como contenedor y 

articulador de las relaciones sociales. El documento consta de cuatro capítulos y un 

apartado de conclusiones, los anexos y las referencias bibliográficas, inicia con la 

presentación del documento, en donde se esboza brevemente la práctica investiga que 

se desarrolló con la comunidad Misak el periodo 2012-2014, indicando  las categorías 

de análisis empleadas para el desarrollo del trabajo y estableciendo la estructura del 

documento. En el segundo capítulo, se explica el proceso que guió la construcción de 

la propuesta pedagógica tomando como enfoque investigativo el cualitativo y como 

metodología la investigación acción. En el tercer capítulo tiene lugar la caracterización 

de la comunidad Misak del cabildo Kurak Chak, tomando puntos de referencia los 

aspectos geográfico, político, económico, cultural y educativo. En el cuarto y último 

capítulo, se realiza una descripción más detallada de la propuesta pedagógica, 

terminando el documento con unos apuntes finales que constituyen las conclusiones. 
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categorías utilizadas y el modelo de sistematización implementado. En el capítulo dos 

se encontrará la metodología del proyecto pedagógico, con el plan de trabajo y las 

técnicas e instrumentos que sirvieron para la presente investigación. En el capítulo tres 

se desarrollará la caracterización del territorio desde los siguientes aspectos: social, 

político, económico, cultural y educativo, en donde se hacen evidentes las tensiones, 

necesidades e intereses de la comunidad y de los estudiantes investigadores de la 

Universidad Pedagógica Nacional, permitiendo establecer la pregunta investigativa, 

pedagógica y los objetivos diseñados para este proyecto. 

En el capítulo cuatro se trabajará el proyecto pedagógico con su fundamentación, 

haciendo énfasis en el enfoque de educación propia, está siendo abarcada desde las 

categorías propuestas por la línea  de investigación: territorio e interculturalidad, 

enmarcada en el contexto latinoamericano y nacional. En el capítulo cinco, se tratará 

la  sistematización de la experiencia De acuerdo a los demás momentos se realizó la 

discusión pedagógica que envuelve la presente investigación y se definieron los ejes de 

sistematización que permitieron tener una mirada distinta en cuanto a la reflexión de 

nuestra práctica pedagógica. Por último, se desarrollaran las conclusiones del proyecto 

pedagógico y se colocarán los respectivos anexos. 

  

5. 

Metodología 

El proceso de investigativo partió desde los postulados conceptuales y 

metodológicos de la investigación cualitativa participante, la cual consistió en cuatro 

momentos. En un primer momento, se realizo un acercamiento  a la comunidad Misak 

del cabildo Kurak Chak con el fin de reconocer el contexto y sus dinámicas políticas, 

sociales y económicas, mediante la caracterización del territorio. A partir de allí, se 

identificaron las posibles problemáticas que servirían como base para el planteamiento 

de la propuesta pedagógica. En un tercer momento se dio paso a la materialización de 

la propuesta pedagógica, consistente en la elaboración de un material didáctico y una 

guía para el maestro. Y por ultimo se hizo la reconstrucción el análisis y la 

interpretación de la experiencia investigativa.   
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6. 

Conclusiones 

Nuestra práctica con el pueblo Misak nos enseñó que todo sujeto tiene la 

capacidad de transmitir saberes, de hecho, cualquier escenario se presta para 

desarrollar procesos de construcción de conocimiento, cuestionando a su vez la 

existencia misma de las instituciones como la escuela y de actores como el maestro en 

la formación de los sujetos. Para los Misak, la oralidad es la mejor herramienta de 

comunicación y aprendizaje, que puede ser compartida en situaciones tan comunes 

comoel trabajo en el campo, la preparación de alimentos alrededor del fogón, la 

realización de mingas, o una reunión para concretar temas mínimos que le conciernen a 

la comunidad, entendiéndose que todo conocimiento es útil para la formación del 

sujeto. Está claro que vivimos en una sociedad en donde la escuela se ha hecho 

necesaria como principal escenario de formación, y la comunidad Misak no es ajena a 

este hecho. El conocimiento ha dejado de verse dentro de la comunidad como un todo, 

se ha atomizado y jerarquizado en áreas de estudio, donde el maestro ha empezado a 

asumirse como el detentador del saber, mientras que al niño se le ha dejado el papel de 

receptor pasivo.  

Es por ello que la inserción de los y las niñas a las instituciones educativas ha 

empezado a considerarse dentro del cabildo indígena como una de las principales 

formas de preparación que asegura prácticamente el futuro de  los niños Misak: 

 

Lo que pienso es que mis hijos es que salgan adelante, que escojan 

una carrera y sean profesionalesé por eso le digo a mi hijo mayor que 

estudien y que puedan trabajar con la cabeza que puedan ganar algo para 

ellos mismos, yo es que anhelo a mis hijos así. (Anexo nº 5). 

 

La influencia de las políticas educativas del Estado en las comunidades indígenas 

han traído consigo los defectos propios del sistema educativo oficial: si bien han 

entradoen elementos como lineamientos, estándares y competencias en el proceso 

formativo del Ser Misak, cuyo propósito ha sido el de categorizar al niño dentro de 

unos patrones preestablecidos en donde no se tienen en cuenta el contexto, los Misak, 
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por su parte, han generado un proceso de resistencia mediante la construcción de un 

modelo de educación propia, partiendo de sus necesidades y expectativas. 

De acuerdo a los estándares y lineamientos que propone el MEN dentro de las 

políticas públicas de educación, se asume trabajar  por dimensiones de desarrollocomo 

la forma m§s ñadecuadaò para la formaci·n de sujetos integrales. Dichas dimensiones, 

que trabajan los componentes cognitivo, corporal, comunicativo y socio-afectivo no 

son trabajadas por la Concentración Escolar Misak Kurak Chak ni por el PEG, debido 

a que los docentes se preocupan por desarrollar en los niños y las niñas los valores, los 

principios y los fundamentos culturales necesarios para la pervivencia de su pueblo y 

el respeto por la madre naturaleza por medio de la lengua propia (Namui Wam). 

Todas las materias son con valores, [é] a veces no hay respeto con los 

docentes, no hay respeto con los compañeros, con lo que es el golpe, decir 

groserías, muchas cosas, entonces como uno viene desde una familia de 

respeto, de muchos valores, eso como que duele no, entonces toca es 

ponerlos donde es porque en la casa yo digo, sí, sus padres les pueden 

tratar mal, pero aqu² paô los docentes tanto a m² yo merezco un respeto, 

ustedes también merecen el respeto, entonces que si hay respeto nos vamos 

a entender, si hay respeto vamos a trabajar bien y terminar el año bien, 

entonces esa forma hace que los niños también tengan un nivel más en la 

parte de respeto, con sus compañeros y a los docentes tener un respeto y 

pues hasta ahorita que yo he estado dos meses eso se ha visto porque yo 

cuando lo cogí eran mejor dicho, de todo, ahorita si ya tienen su nivel y ya 

entre compañeros hay respeto y hay más colaboración, se colaboran, como 

que sí, vale la pena darles valores porque yo creo que en la casa los más 

pero también toca en la institución, para eso es educarse en la escuela. (ver 

Anexo 7) 

 

Es por ello que docente como la profesora Beatriz, en sus clases con los niños de 

preescolar, trataba temas en Namui, con el fin de que los niños en todo su proceso 

formativo tuvieran un mayor acercamiento a su cultura, rescatando el carácter oral de 

la enseñanza.  

Para establecer qué objetivos, contenidos y metodologías son necesarios para la 

realización  de un material didáctico desde el modelo de educación propia, se 

determinó que estos deben retomarse desde los Proyectos de Educación Comunitarios, 

los  cuales retoman los saberes e historias tradicionales del pueblo Misak. Estos 

proyectos, basados en planteamientos del modelo de educación propia indígena que se 
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está pensando la comunidad Misak, intentan desarrollar un tipo de propuesta educativa 

que parte de la reflexión pedagógica de cómo plantear una educación contextualizada 

con las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales en las que está inmersa la 

población infantil, teniendo en cuenta el medio rural donde se generan y las 

condiciones en que se desarrollan.  

La necesidad de plantear los contenidos a partir de los proyectos de educación 

propia, obedece a la importancia  de la construcción del saber propio, entendiendo este 

como el cúmulo de conocimientos sobre el medio y el territorio en el que se vive, la 

identidad cultural, las costumbres y saberes transmitidos generacionalmente por el 

pueblo Misak; lo cual, es la base para plantear una educación diferente a la 

proporcionada por el Estado y aún más importante, el aprendizaje de lo propio se 

constituye como el vehículo más efectivo para el fortalecimiento de la cultura y 

generar un acercamiento y aprendizaje del territorio por los estudiantes de grado 

preescolar. 

Vivir el territorio es un derecho fundamental para los grupos étnicos y el 

desconocimiento de este, pone en riesgo la identidad cultural,  la autonomía, las 

tradiciones y prácticas que inciden en los planes de vida de todos los miembros de la 

comunidad. Precisamente de esto, parte la complejidad pedagógica de esta propuesta, 

que residió en desnaturalizar un sistema educativo nacional, al que  la comunidad  y el 

MEN pretenden integrar a pesar de las contradicciones.  

Si bien, el desarrollo de una propuesta de material didáctico parte de los 

planteamientos propuestos en los proyectos de educación propia, también se debe tener 

en cuenta que dichos proyectos, puede que en algunos casos sean incompatibles total o 

parcialmente, como sucede con la presente propuesta de material did§ctico ñViviendo 

Mi Territorioò la cual parti· del Proyecto Educativo Guambiano tomando algunos 

elementos como los fundamentos educativos del pueblo Misak, la misión y la visión, 

pero que se aleja de este en tanto, es realizado de acuerdo a las necesidades educativas, 

políticas, sociales y económicas de la población infantil de Silvia-Cauca, que se 

diferencia sustancialmente de las mismas condiciones de los niños Misak de preescolar 

de la Concentración Escolar de Cajibío-Cauca, diferencias generadas por su ubicación 

geo-espacial, diferencias climáticas y la confluencia de actores no Misak en el mismo 
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territorio.  

Es por ello que este trabajo es la respuesta a la necesidad de material didáctico y 

una iniciativa para la formulación de un currículo integrado para los niños y niñas de 

grado 0º de la Concentración Escolar Misak del Cabildo Kurak Chak, tomando la 

construcción colectiva para la apuesta a propuesta de material  didáctico con y para la 

comunidad; el cual, tuvo el aporte de maestros, estudiantes, tatitas, miembros de la 

comunidad y nosotros como practicantes ï investigadores. La reflexión y articulación 

de análisis y experiencias, permitió identificar los objetivos, metodologías y  

contenidos que aportan a la construcción de un modelo de educación propia que 

fomenta el reconocimiento del territorio y el fortalecimiento de la identidad cultural en 

los niños y niñas de grado 0º.  

Dichos objetivos, metodolog²as y contenidos est§n agrupados en ñViviendo mi 

Territorioò que parte desde el fundamento: Territorio; el cual, es la base del desarrollo 

y pervivencia de las comunidades indígenas. El arraigo de las comunidades indígenas 

al territorio deriva sus relaciones sociales, políticas, económicas y culturales, 

definiendo sus derechos, deberes, usos y costumbres, que dotande sentido las 

experiencias individuales y colectivas a su historia pasada, presente y futura. Del 

trabajo de pensarse cómo y qué deberían aprender los niños de preescolar desde la 

misma comunidad, fue fundamental para proponer y construir un material didáctico a 

partir de la educación propia, entendiendo  la educación como el medio que posibilita 

la reflexión de los aprendizajes y en general de las acciones que tomamos los seres 

humanos 

Es precisamente la unión de estos elementos los que estimularon el interés de 

concretar esta propuesta como una responsabilidad y una apuesta política que no busca 

alterar el sistema, ni desestabilizar la normatividad e invisibilizar las respuestas 

nacionales a los procesos educativos; todo lo contrario, ñViviendo mi Territorioò 

pretender reivindicar la importancia de la formación, incorporando las voces de taitas, 

mamas, estudiantes, profesores y practicantes- investigadores, con el fin de integrar a 

toda la comunidad en la definición de propósitos, también como una forma de 

descentrar la concepción de que existe solo una forma de enseñar y una sola forma de 

aprender, recobrar la importancia de salir del salón, de integrar las asignaturas con los 
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principios y fundamentos del ser Misak, para aprender desde el hacer en la naturaleza, 

dándole libertad al maestro y al estudiantes de concebir el acto educativo como un 

proceso de intercambio social de experiencias, sin caer en el error de pensar  que esta 

propuesta es la panacea o respuesta a las carencias y errores  de la ecuación nacional. 

Es un material que está sujeto a la destreza  del educador, a su intervención adecuada, a 

la disposición del estudiante y a sus necesidades.  

El haber realizado este material didáctico se encontraron varias fortalezas en 

cuanto a la socialización con los miembros de la comunidad se dio gracias  a su 

disposición, que permitió la recolección de información, la aplicación de instrumentos 

y el reconocimiento del territorio; de esta manera aprendimos y compartimos la 

cosmovisión Misak, identificamos las oportunidades de aportar al proceso de 

consolidación de lo propio.  

Para esto se logró la articulación de un equipo de trabajo comprometido con el 

proceso de reivindicación de lo propio de la comunidad Misak. Los maestros de la 

comunidad han participado activamente en todo el proceso de construcción y 

consolidación del material, por lo que conocen a profundidad su intención y objetivos.  

Este material al ser de carácter colectivo cuenta con características, exigencias y 

necesidades que los maestros manifestaron en su quehacer. El desempeño de los 

maestros de la comunidad puede mejorar en la medida que cuentan con esta nueva 

herramienta que les permitirá facilitar el desarrollo de una clase o de un contenido. 

De acuerdo a nuestra experiencia concebimos que los  Proyectos Educativos 

comunitarios  se pueden configuran como una herramienta metodológica y teórica para 

los maestros y estudiantes, sirviendo de guía en los procesos educativos y personales. 

Describiendo los planes de aula y las propuestas de actividades, permitiendo que el que 

elabore el maestro tenga coherencia con la propuesta de educación propia y a su vez 

goce de autonomía en el ejercicio de su labor docente, contando con las necesidades e 

intereses que se viven en el contexto y en las realidades más cercanas a su experiencia 

 Somos conscientes de la susceptibilidad de fracasar o de lograr construir la base 

del fortalecimiento  de la identidad cultural de los niños de grado 0° de la 

concentración escolar Misak del cabildo Kurak Chak. Esta propuesta no es el resultado 

de lo que definimos y/o deseamos de un tipo de sujeto, de estudiante o de profesor, es 
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un trabajo pedagógico que discute y reflexiona sobre los elementos y los procesos en 

relación con los demás aspectos que aportan al quehacer educativo, como la evaluación 

permanente y constante. 

Este material didáctico aún espera el proceso de validación y aplicación; 

esperamos que los resultados de este ejercicio sean positivos y contribuyan a la 

construcción de nuevas propuestas que fomenten el fortalecimiento del proyecto de 

educación propia del pueblo Misak.Cabe mencionar que aún este trabajo no llega a su 

fin, todo lo contrario. Esta propuesta podría ser el punto de partida para futuras 

apuestas a la educación preescolar y por ende se hace necesario retomarla para 

proyectos que quieran e indaguen la forma de construir estrategias para el modelo de 

educación propia en comunidades indígenas y que sean alternativas a las dinámicas 

globalizantes que maneja el Estado y a la heterogenización del pensamiento de esta 

institución. 
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RESUMEN DEL DOCUMENTO  

El documento describe la experiencia vivida junto a la comunidad Misak del cabildo 

Kurak Chak, en el municipio de Cajibío-Cauca durante el proceso de construcción de una 

propuesta pedagógica dirigida al grado preescolar denominada Viviendo mi territorio, la 

cual partió de las necesidades y expectativas de la comunidad educativa de la 

Concentración Escolar de Kurak Chak y tomó como puntos de referencia el enfoque 

cualitativo, la investigación acción como metodología y el modelo de educación propia que 

se está pesando el pueblo Misak a través de sus Proyectos Educativos Comunitarios. La 

propuesta, consistente en un material didáctico, pretende fortalecer la identidad cultural y el 

reconocimiento del territorio en los niños y niñas mediante herramientas como la lectura de 

imágenes y preguntas generadoras de conocimiento.  

Palabras Claves: 

Territorio, Educación Propia, Identidad Cultural, Comunidad Misak, Proyecto 

Educativo Comunitario. 

ABSTRACT  

This paper describes the pedagogical experience with the community Kurak Chak, in 

the town of Cajibío-Cauca. We built a proposal to the preschool level called ñLiving my 

territoryò, which was based on the needs and expectations of the Chak Kurak School 

educational community.  This pedagogical proposal consists on a didactic material, which 

aims to strengthen cultural identity and the recognition of the territory. The population 

worked was children using  tools such as image reading and generating knowledge 

questions. The bases of this systematization were: the own education misak model, their 

community project, qualitative approach, and action research.  

Key words: 

Territory, Misak indigenous education, Cultural identity, Misak community, 

community Education Project. 
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CAPITULO 1.  PRESENTACIÓN 

  

La Universidad Pedagógica Nacional realizó conjuntamente este trabajo investigativo 

con la comunidad Misak del cabildo Kurak Chak, para lo cual fue necesario que nosotros, 

los cuatro practicantes de la línea de investigación Interculturalidad, Educación y Territorio 

-inscrita al departamento de Ciencias Sociales-, conviviéramos con la comunidad  Misak 

del municipio de Cajibío en el Departamento del Cauca; ello se llevó a cabo durante cuatro 

periodos comprendidos entre el año 2012 hasta el año 2014. El escenario de la 

sistematización de la experiencia fue la Concentración Escolar Misak del Cabildo Kurak 

Chak en la vereda San José de la Laguna del municipio en mención, donde los estudiantes, 

realizamos una contextualización del territorio y el cabildo. 

Para el presente documento, el cabildo es entendido como la forma de organización 

que ha adoptado las comunidades indígenas para ejercer autoridad sobre su territorio 

ancestral, gozando de autonomía en la toma de decisiones que se presentan en los diferentes 

aspectos: político, económico, cultural y educativo; lo que permitió identificar y 

diagnosticar las principales tensiones y necesidades de la comunidad, desde la descripción 

detallada de las dinámicas que se generan entre los diversos escenarios y los actores que allí 

confluyen. 

Con el fin de caracterizar el territorio y el cabildo, se realizaron entrevistas y 

observaciones en las visitas a la escuela, a los profesores y a las familias. También, se 

hicieron recorridos a los municipios de Cajibío y Silvia, a las veredas de San José de la 

Laguna, la Granja, y la Esmeralda; a los  corregimientos de la Pedregosa, el Túnel, la 

Cohetera, la Venta, el Carmelo y la Capilla. 

Durante los dos años de trabajo se desarrollaron reuniones con los cabildantes para 

discutir y socializar la información recolectada, con el fin de acordar la dirección que debía 

tomar esta propuesta pedagógica; en donde se determinó que debía estar orientado al 

fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo Misak y a la defensa de su territorio 

ancestral, especialmente, enfocado a los niños y niñas que cursan grado 0º en la 

Concentración Escolar Misak Kurak Chak, basándonos en los proyectos educativos 

comunitarios Guambiano y Misak. 

En un segundo momento, se realizó una exploración de documentos escritos por 
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miembros de la comunidad como La Voz de los Mayores (2012),en donde se identificaron 

y reconocieron prácticas tradicionales que vinculan y establecen la permanencia de la 

comunidad en el territorio; igualmente se otorgó atención a publicaciones educativas como 

el Proyecto Educativo Guambiano PEG. (2010) y el Proyecto Educativo Comunitario Misak 

PECM. (2011), que permitieron definir con mayor precisión los objetivos de esta propuesta, 

identificando en ellos aspectos de interés con relación al contenido curricular para la 

educación inicial. Por ello se hizo necesario proponer la construcción de un material 

didáctico para los niños y niñas de grado 0° de la concentración escolar Misak del cabildo 

Kurak Chak, consistente en cuatro fichas temáticas. 

En un tercer momento, y partiendo de la construcción del material didáctico, fue 

nuevamente necesario que los estudiantes, profesores, cabildantes y practicantes, trabajaran 

conjuntamente para determinar cuáles debían ser los contenidos, temas y aspectos a 

desarrollar para alcanzar el propósito de este compromiso pedagógico. Las sesiones de 

trabajo y diversas posturas dieron como resultado que la elaboración del material didáctico 

se abordaría desde la categoría de territorio, como contenedor y articulador de las prácticas 

y procesos trascendentales de la cultura Misak; partiendo de cuatro principios que servirán 

de base para el acercamiento a los usos, costumbres, cosmovisión y demás prácticas 

ancestrales. Los principios a los que hacemos referencia son: autonomía, economía propia, 

comunidad y espiritualidad. Cabe aclarar que éstos fueron el resultado del debate y la 

reflexión que se llevó a cabo en las reuniones de trabajo con los profesores de la 

concentración escolar Misak y los estudiantes practicantes. En el PEG (2010) se 

desarrollan  para fundamento de territorio, los siguientes principios: espiritualidad, 

naturaleza, economía propia y autonomía alimentaria; sin embargo, los principios 

establecidos para esta propuesta pedagógica, se determinaron para preescolar y con el grado 

de profundidad pertinente  para el mismo, seleccionando elementos que permiten abarcar y 

articular todos los procesos sociales, culturales, políticos, espirituales, naturales y 

educativos necesarios para esta población. Desde esta perspectiva, la propuesta pedagógica 

se plantea en el sentido de aportar a la construcción de una educación propia, con el fin de 

consolidar  los saberes propios y mantener la identidad cultural del pueblo Misak. 
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1.1 La educación propia, entre el rescate de saberes y la exclusión 

 
Concebimos como educación propia aquella que está pensada por y para la comunidad; 

en donde los actores son considerados como sujetos de saber y de poder, los cuales viven 

las contradicciones de su contexto y trabajan colectivamente para transformarlo en busca de 

una mejor sociedad. En este tipo de educación, la labor del docente se reconoce cuando su 

quehacer está orientado a la construcción de saberes con los estudiantes, la comunidad y 

sus experiencias; y se muestra como una fuente de reflexión pedagógica, y una práctica 

social intencionada que responde a necesidades educativas, y permite proponer alternativas 

para el desarrollo integral de los estudiantes. Teniendo en cuenta lo anterior y 

complementándolo con palabras de Paulo Freire citado en Monclús A. (1988, p. 34) no 

existe una educación sin sociedad humana y no existe hombre fuera de ella; es por ello que 

la cultura Misak ve en el transcender de los días, una posibilidad para aprender a vivir en 

comunidad  

Desde esta postura, encontramos que en la Concentración Escolar Misak del cabildo 

Kurak Chak existen contradicciones y tensiones entre los propósitos de la comunidad y las 

demandas del Estado encarnadas en instituciones como el Ministerio del Interior, el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural (INCODER) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN); ya que además de lo 

anterior, la concentración misak es uno de los tres establecimientos que engloban la 

Institución Educativa El Túnel, por lo cual la Escuela Rural Mixta San José La Laguna 

debe obedecer a unas directrices académicas y administrativas con las que se rigen las 

instituciones educativas públicas a nivel nacional, sin considerar el enfoque diferencial, las 

particularidades de la identidad y la cultura misak, e incluso sin considerar aspectos 

contemplados en el Sistema Educativo Indígena Propio, que entre otros aspectos, permitiría 

a los cabildos y resguardos administrar su educación propia. 

La Concentración Escolar Misak Kurak Chak también atiende a niños y niñas de la 

comunidad indígena Nasa provenientes principalmente de la vereda la Claudia, quienes 

por  iniciativa propia decidieron inscribir a los niños y niñas a dicha concentración, siendo 

este un establecimiento educativo que propone un modelo de educación indígena propio, 

alternativo al oficial y que algunas instituciones del Estado han intentado operativizar en la 

región, y que incluso son más evidentes en la relación de la sede con la Institución 
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Educativa a la que está inscrita. 

El cabildo Kurak Chak es uno de los cinco cabildos que hacen parte del Nu Nakchak, 

que simboliza la unión del pueblo Misak representado en sus diversas formas de 

organización, ya sea en cabildos o resguardos. El Resguardo se concibe como aquel 

territorio donde se asienta una comunidad indígena, delimitada por un título de propiedad. 

En el municipio de Silvia ï Cauca se encuentra ubicada la parte Alta de Guambia. Guambia 

es el resguardo ancestral de la cultura Misak y la sede administrativa. Allí es donde se 

concentra la mayor densidad poblacional de los Misak y donde se determinan la mayor 

parte de las decisiones que le competen a todo el pueblo, a pesar que cada cabildo cuenta 

con su autonomía sobre temas particulares del mismo. En Guambia se han desarrollado 

procesos educativos, y como resultado de ello se crea el Proyecto Educativo Guambiano 

(2010) como una guía que contiene a nivel general una filosofía desde el pensamiento 

Misak para la construcción de una educación propia (PEG, 2010, p. 2). 

No obstante, esta propuesta educativa está circunscrita específicamente al municipio de 

Silvia y como prueba de ello están las actividades que se proponen en el PEG; el cual tiene 

en cuenta escenarios específicos de este municipio, como por ejemplo las lagunas de Ñimbe 

y Piendamó, que son de difícil acceso para la población que vive en el cabildo Kurak Chak 

que se encuentra localizada en el municipio de Cajibío, además, este cabildo no cuenta con 

los recursos que menciona el PEG para el desarrollo de las actividades en clase como puede 

ser la misma infraestructura, el acceso a servicios públicos como luz eléctrica, los 

materiales didácticos, y lo más simple en términos de un kit escolar como: lápices, 

acuarelas, papel, colores, y un lector de DVD. Por ello, la elaboración  del Proyecto 

Educativo Comunitario Misak -PECM- (2011) tuvo en cuenta esta necesidad, como uno de 

los factores que motivaron la realización de esta propuesta por parte de estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales inscritos al Proyecto 

Pedagógico Interculturalidad, Educación y Territorio: 

Una de las debilidades que sobresalen en este ámbito es la falta de material 

didáctico que contribuya a fortalecer el proceso educativo de los estudiantes. Por lo 

tanto, el curso que más se ve afectado con la ausencia de este material es grado cero, 

ya que en esta etapa son necesarios algunos elementos didácticos para potenciar el 

desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas y psicomotrices fundamentales para 

un buen desempeño no sólo en lo escolar sino en la vida cotidiana en general. A 

continuación, se señalarán algunos elementos que aportarían al mejoramiento del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje: Rompecabezas, ábacos, loterías, mapas 

cartográficos, juegos de mesa (ajedrez, domino), papelería en general, lápices, 

colores, marcadores, borradores, pinturas, plastilina, cuentos, libros actualizados de 

literatura y de las diferentes áreas del conocimiento. (PECM, 2011, p.1). 

 

1.2 El territorio como categoría de análisis 

 
Este trabajo asume la categoría de territorio como una construcción que se da a partir 

del espacio geográfico, siendo éste, anterior al territorio (Mançano, F. s.f). Las 

transformaciones que confluyen en el espacio se deben a las dinámicas de las relaciones 

sociales que se dan en el proceso de producción del mismo. Para los Misak el territorio es 

donde se determina y construye su identidad, es el momento y el espacio que vincula lo 

histórico-ancestral con su propia forma de ver e interpretar al mundo, se configura como 

ese cimiento que mantiene sus costumbres y sus formas de vida. Así mismo, el territorio no 

es algo abstracto, está cargado de significados y saberes, el cual no es únicamente un 

espacio preciso o delimitado, sino que relaciona lo espiritual y ancestral con un escenario 

vital para la conservación de la identidad, la cultura y la vida, que a su vez, crea sujetos 

sociales vinculados directamente con este territorio. 

Aunque el territorio por sí solo no se recrea ni existe, se establece a partir de las 

relaciones e imaginarios existentes entre los actores sociales que lo crean y lo mantienen. 

Según Santos (1996) citado en Mançano (S.f) define al espacio como un conjunto de 

sistemas de objetos y sistemas de acciones, que forman el espacio de modo inseparable, 

solidario y contradictorio; en donde los sistemas de acciones y los sistemas de objetos son 

inseparables y es posible analizar las distintas intensidades que tienen sus movimientos. En 

este sentido, las dinámicas políticas, económicas, culturales y sociales no son ajenas a los 

procesos de construcción de espacios, territorios y territorialidades por parte de los actores 

sociales y por el contrario dan significado a dichos procesos. La población Misak asentada 

en el municipio de Cajibío produce a partir de sus propios sistemas de objetos y acciones 

sociales un espacio propio enmarcado en  sus formas de organización y cosmovisión, 

proporcionado significados diferenciados a los sistemas de objetos naturales y artificiales 

ante otros actores con los que cohabitan el territorio, como campesinos, afrodescendientes e 

indígenas Nasas. 

Al usar la categoría de territorio, se abarca una dimensión de poder que implica unas 
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prácticas de control y dominio sobre el espacio y una condición de circunscripción 

territorial tal como lo expresa Ardila & Lozano, (2011). En este sentido, en la Línea de 

Proyecto Pedagógico: Interculturalidad, Educación y Territorio, se conciben relaciones de 

poder dentro de la sociedad en donde emergen actores sociales, gubernamentales y 

privados, y en la que se generan procesos de resistencia y expresiones de poder por control 

territorial, ejercidos por el mismo Estado y por los actores privados individuales y 

colectivos.  En ese contexto, el territorio se constituye como un espacio de poder en 

constante disputa y tensión entre los actores que lo detentan, éste es un proceso social que 

no es ajeno a la población Misak, quienes se han establecido en el municipio a causa de la 

explosión demográfica sufrida en los años setentas del siglo XX, según lo expresa Cruz & 

Gutiérrez (2011) los Misak comenzaron a asentarse en el municipio de Cajibío producto de 

la adjudicación de tierras por parte del INCODER; cabe aclarar que el pueblo Misak, antes 

de la llegada de los españoles habitaban este territorio, pero a raíz de los procesos de 

conquista y colonización se fueron desplazando paulatinamente a otros sectores del país. 

  

En este proceso de restitución de tierras, se le otorgó al resguardo indígena de Guambia 

propiedades en diferentes departamentos del país, donde el resguardo fue entregando a 

familias indígenas y a cabildos establecidos en diferentes departamentos y municipios del 

Cauca, como es el caso del cabildo de Kurak Chak en el municipio de Cajibío. Por otra 

parte, algunas familias y el mismo resguardo compraron terrenos y fincas en el municipio. 

(Ver anexo 1). 
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A causa de este proceso, en el municipio se han generado tensiones y disputas con 

otros actores que habitan el territorio, como es el caso de los campesinos, los cuales tienen 

propiedades vecinas. En tres comunicaciones y reclamos por parte de algunos campesinos 

asociados a Juntas de Acción Comunal del municipio -JAC-, han hecho llegar al INCODER 

múltiples quejas asociadas a la compra de predios y asentamiento de comunidades 

indígenas en el Municipio (Ver anexo 2). La comunidad campesina ha manifestado su 

preocupación frente a las comunidades indígenas que están tomando acciones legales para 

convertir algunas propiedades ubicadas en diferentes corregimientos y veredas del 

municipio en un resguardo indígena. El problema radica en que tales acciones hasta el 

momento no han sido dialogadas ni discutidas entre las partes involucradas, generándose 

una problemática que evidencia procesos de disputa por el control, en diferentes escalas y 

Mapa 1. Territorio Misak hacia 1535. Fuente: diagnóstico y 

memoria social y política.  Autoridades Ancestrales del Nu Nachak. 

2011 ï 2012. 
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dimensiones como lo expresa Mançano Fernández: 

[é] Cada instituci·n, organización, sujeto, construye su propio territorio y el 

contenido de su concepto y poder político para mantenerlo. Esos creadores de 

territorios exploran someramente alguna de sus dimensiones. Esto también es una 

decisión política. Todavía, al explorar una dimensión del territorio, afectan a todas 

las otras por causa de los principios de la totalidad, multiescalaridad y la 

multidimensionalidad. [é] (Manano. S.f. ). 

Partiendo de esta afirmación y del trabajo de archivo, comenzamos a comprender que 

el territorio no se asume como único,  por el contrario, se concibe que en un mismo espacio 

geográfico pueden existir  múltiples territorios y multiterritorialidades, configurándose 

dentro de un espacio de gobernancia, dando forma a los significados que construyen los 

Misak en este caso y de otros para el campesino mestizo o cualquier otro actor. 

  

1.3 Diálogo cultural y de saberes 
  

La cultura es la aportaci·n que el hombre le hace a la naturaleza [é]. El hombre la ha 

creado al tener que responder al desafío que le hacia la naturaleza, la cultura es todo el 

resultado de la  actividad humana que intenta establecer relaciones de dialogo con los 

demás hombres (Santiago C, 1972, P. 9). Para los Misak, la cultura ha estado 

transversalizada por múltiples diálogos y saberes relacionados con los aspectos espirituales, 

comunitarios y políticos, que se interpretan históricamente, por medio de las memorias y la 

oralidad de los mayores especialmente. 

Para Williams (S.f) la cultura es la interacción entre los patrones aprendidos y creados 

por la mente y los patrones comunicados y puestos en vigencia en relaciones, convenciones 

e instituciones que a su vez tiene que ver con el hecho de ñcompartir significadosò, estos 

significados son los que construyen la identidad de una comunidad, como es el caso del 

pueblo Misak, quien forja su trascendencia y autonomía en la prácticas sociales 

intencionadas y conscientes, con el propósito de fortalecer su cultura. 

Teniendo en cuenta que la cultura siempre está inmersa en la construcción del hombre 

e íntimamente ligada con la educación de este, podemos ver que para Freire, según como lo 

expresa Artur de Lima, la cultura debe ser comprendida como el resultado de la praxis y del 

trabajo humano en su relación dialéctica con el mundo; no es una cosa, sino una relación, 
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un verdadero y propio proceso dialectico producido por el hombre y que a su vez lo 

mediatiza. (Artur V. 1984, p. 109). 

Para nosotros el diálogo cultural es concebido como una forma de reciprocidad y 

equivalencia que permiten la reconciliación y resiliencia -al menos parcial - entre distintas 

culturas, que desde los procesos educativos se organizan para promover y fortalecer los 

saberes. Pero no solo los saberes occidentales que son los que con regularidad priman sobre 

los otros, sino, en particular el rescate  de los saberes sometidos, de aquellos saberes locales 

y tradicionales que mantienen viva la esencia de los pueblos indígenas originarios. 

Los procesos enmarcados en esta propuesta y desarrollados en el capítulo 

de  caracterización, apuntan a la generación de reflexión y responsabilidad de todos los 

actores que intervienen en la educación, entendiendo la escuela como un espacio de 

diversidad cultural; en donde los estudiantes, maestros, directivos, la familia y la 

comunidad en general comparten unos valores y descubren otros, estableciendo un 

compromiso formativo en función de creación e intercambio de saberes y que fortalezcan y 

alimenten las subjetividades de los individuos. 

1.4 Identidad: trascendencia histórica 

 
El mundo para el hombre es una realidad objetiva, ante la que el hombre se encuentra 

con la capacidad de conocerlo. Pero el hombre, por encima del contacto, es un ser que se 

relaciona, es decir es un ser de relaciones, que no solo está en el mundo sino con el mundo. 

El hombre es un ser abierto a la realidad, y de ahí surge sus relaciones y su estar con su 

mundo (Monclús A. 1988, P 36). 

Cuando se habla de las  relaciones con el mundo, la comunidad Misak lo fundamenta 

en el territorio, en su  vestido, en su lengua, en su cosmovisión y sus creencias, las cuales 

van en pro del fortalecimiento de la realidad cultural y las relaciones que se gestan dentro 

del territorio. De acuerdo con ello, los Misak asumen su identidad, como la esencia y el 

plan de vida para seguirse construyendo permanentemente dentro de una comunidad que va 

dotada de tradiciones, costumbres, pensamientos y creencias que le proporcionan la base 

para vivir y pervivir a lo largo del tiempo, también se asumen como una etnia que está 

dispuesta al diálogo intercultural con la capacidad de transformar y enriquecer la cultura 

con los valores de la otra, que van de acuerdo a una constante comunicación con la madre 
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naturaleza y con los demás.(PECM, 2011, p. 30) 

De acuerdo a Solórzano (Sf, p. 140 -146) la identidad es asumida comúnmente como 

los rasgos físicos, culturales, sociales, políticos que son característicos  de un grupo 

determinado o un grupo de colectividades que conforman una sociedad que van de acuerdo 

a una serie de costumbres, tradiciones, ideologías y cosmogonías que están presentes en un 

espacio geográfico, enmarcados por discursos de gubernamentalidad y de poder.   

En el capítulo de caracterización, se encontrará que la población Misak no solo cuenta 

con la espiritualidad como principio fundamental para la conformación de su identidad, 

sino que también, se encuentra en las prácticas cotidianas que realizan  en el campo, las 

formas de producción que ellos tiene para el mantenimiento de sus familias, los lugares 

sagrados de quienes hacen parte, el vestuario que representa toda la cosmovisión del ser 

Misak, la autoridad armonizada en la familia y puesta en práctica en sus decisiones 

pol²ticas y ñdemocr§ticasò, la medicina propia quien tiene la capacidad de sentir e 

interpretar el lenguaje de la naturaleza y sobre todo la relación horizontal que maneja con 

el territorio ancestral. 

1.5 Estructura del documento 

 
Finalmente y en cuanto a la descripción de este documento, consta de los siguientes 

capítulos. En el capítulo 1 tiene lugar presentación del documento, haciendo énfasis en las 

categorías utilizadas y el modelo de sistematización implementado. En el capítulo 2 se 

encontrará la metodología del proyecto pedagógico con el plan de trabajo y las técnicas e 

instrumentos que sirvieron para la presente investigación. En el capítulo 3 se desarrollará la 

caracterización del territorio desde los siguientes aspectos: social, político, económico, 

cultural y educativo, en donde se hacen evidentes las tensiones, necesidades e intereses de 

la comunidad y de los estudiantes investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional, 

permitiendo establecer la pregunta investigativa, pedagógica y los objetivos diseñados para 

este proyecto. En el capítulo 4 se trabajará la propuesta pedagógica con su fundamentación, 

haciendo énfasis en el enfoque de educación propia, está siendo abarcada desde las 

categorías propuestas por la línea  de investigación: territorio e interculturalidad, enmarcada 

en el contexto latinoamericano y nacional. Por último, se desarrollaran las conclusiones del 

proyecto pedagógico y se colocarán los respectivos anexos y bibliografía. 
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CAPÍTULO 2. PASOS PARA FORJAR EDUCACIÓN PROPIA  

  

Para entender la evolución de la presente propuesta pedagógica, se describirán algunos 

de los momentos más significativos que configuraron nuestra práctica investigativa, 

partiendo de las alternativas brindadas por el Departamento de Ciencias Sociales en el 

segundo periodo académico del año 2012. De acuerdo a nuestros intereses personales y 

académicos, tuvimos la oportunidad de elegir la línea de investigación Interculturalidad, 

Educación y Territorio, en donde trabajamos los últimos cuatro semestres de la carrera. 

Vale decir que la elección de la línea fue importante en el sentido que delimitó nuestro 

objeto de estudio, el problema de investigación, el enfoque investigativo, las categorías de 

análisis, la metodología y con ello, los instrumentos de recolección de datos y análisis de 

información que empleamos a lo largo de nuestra práctica investigativa. 

Para empezar a definir nuestro problema de investigación fue necesario revisar los 

trabajos de grado anteriormente realizados por estudiantes de la línea de investigación y 

Proyectos Educativos Propios de la comunidad indígena Misak del Cabildo Kurak Chak en 

el Departamento del Cauca, en donde se pretendía abordar e identificar las dinámicas 

educativas, políticas, sociales, económicas y territoriales que se generaban en dicho 

contexto, esto se desarrollará en el capítulo tres con mayor profundidad. Tanto la búsqueda 

de bibliografía como el seminario de análisis del territorio brindado por la línea, sirvieron 

para establecer las categorías de análisis bajo las cuales se enmarcó el proyecto y permitió 

la planeación de instrumentos de recolección de datos que implementaríamos en el primer 

encuentro con la comunidad Misak. Los instrumentos como, la entrevista, la observación 

participante y el diario de campo, consideramos como los más adecuados para este 

propósito se enmarcan dentro del enfoque investigativo cualitativo participante. Este 

enfoque se caracteriza de acuerdo con lo expresado por Bonilla y Castro (1989) citado en 

Bonilla y Rodríguez. (2005)  por: 

[é] intenta[r] hacer una aproximación global de las situaciones sociales para 

explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva. Es decir a partir de 

los conocimientos que tienen las diferentes personas  involucradas en ella y no 

deductivamente, con base en hipótesis formuladas por el investigador externo. Esto 

supone que los individuos interactúan con los otros miembros de su contexto social 

compartiendo el significado y el conocimiento que tiene de sí mismos y de su 

realidad. 
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2.1 Aportes del enfoque cualitativo  

 
La investigación cualitativa permite ver a los sujetos investigados como algo más que 

simples datos estadísticos, es decir, como seres humanos iguales, poseedores de valiosos 

saberes y capaces de transformar su entorno de acuerdo a sus necesidades, sus exigencias y 

a sus formas de ver, comprender y vivir la realidad. A su vez, la investigación cualitativa 

proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización 

del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas (Hernández, R., Fernández, C. y 

Batista, P. 2007, p 22).   

El enfoque investigativo cualitativo participante,  más que ser una forma de cómo 

hacer investigación y de construcción de conocimiento teórico, se ha convertido para este 

proyecto en una pieza clave que no se puede ni debe tomar desde los preceptos teóricos 

únicamente, sino que por el contrario, se hace necesario adecuar y contextualizar a las 

realidades sociales, políticas, económicas y culturales de la población objeto-sujeto de 

investigación, en este caso, la población indígena Misak habitantes del municipio de 

Cajibío. Es desde esta premisa que se identifican las herramientas investigativas más 

adecuadas. 

2.2 Observación participante 

 
La observación participante según Useche (S.f), es la posición más importante del 

enfoque cualitativo para la investigación social. En términos generales la observación 

participante [é] es un esfuerzo por superar las distancias culturales y producir un salto 

epistemológico entre el investigador y el sujeto-objeto de investigación. Esta herramienta 

de recolección de datos permitió la interacción entre los estudiantes-investigadores y la 

comunidad Misak del cabildo Kurak Chak dentro de su propio contexto, lo cual evidenció 

aspectos de sus actividades cotidianas con el objetivo de conocer a profundidad las 

dinámicas de sus formas de vida, las tensiones entre actores, las acciones de resistencia y 

las relaciones de poder sobre el territorio. De acuerdo con Bonilla y Castro (1995), esta 

herramienta permite conocer la realidad social del grupo o población investigada, además 

de ello sirvió como técnica de recolección de información necesaria para el enfoque 

cualitativo, en el sentido que examina el objeto de estudio, al mismo tiempo que se 

involucra con él. Esto es fundamental para el desarrollo de esta investigación, ya que 
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implicó involucrarse en la cotidianidad de la comunidad con el objetivo de propiciar un 

diálogo entre el investigador y el objeto-sujeto de investigación, dejando a un lado los 

prejuicios para lograr ver al otro como un par, que posee una forma diferente de ver y 

entender el mundo, generándose elementos para la construcción de conocimientos de 

interés para los actores que participan de ese diálogo, en donde se puedan generar acciones 

para la solución de conflictos y tensiones. 

Durante la observación participante se hizo uso de los diarios de campo como técnica 

de registro y análisis primario de las observaciones realizadas al entrar en contacto con la 

comunidad. Este contacto condujo a un acercamiento cada vez mayor con los sujetos en 

diferentes espacios como: la escuela, las mingas, visita a las familias y el acompañamiento 

a  las labores del campo, identificando posibles problemáticas sociales y tensiones entre los 

diferentes actores que habitan las veredas y corregimientos en los que hay asentamientos de 

población Misak. Así mismo, fue posible identificar procesos y lasos organizativos 

comunitarios a nivel político, económico y social.  

El registro de la información consistió en especificar la fecha de la reunión, el 

propósito y los asistentes a la misma, seguido de la descripción y en algunas ocasiones se 

acordaba la fecha de las siguientes encuentros y los temas a tratar. Luego de esto, se 

realizaba una lectura interpretativa, que buscaba que los practicantes - investigadores 

plantearan apreciaciones del contexto tratando de no permear la observación con juicios de 

valor, además, se contó con la colaboración de algunos cabildantes que prestaron ayuda 

para el buen desarrollo de las actividades, visitas e investigaciones, quienes interpretaban el 

trabajo que se desarrollaba en el cabildo como una gran posibilidad para mejoramiento y 

desarrollo a nivel organizativo y político. 

La observación participante también posibilitó conocer a la población del cabildo un 

poco más allá, en el sentido, que al convivir con la comunidad después de cierto tiempo, se 

consiguió la información suficiente para que fuera posible realizar una caracterización y un 

descripción de la población a mayor profundidad, teniendo en cuenta que los sujetos 

investigados en encuentros y observaciones primarias de una u otra forma intentaron 

ocultar ciertos aspectos de su cotidianidad, siendo un ejemplo significativo las tensiones 

que se presentaban entre ellos y otros actores del territorio como los campesinos (mestizos). 

Por otro lado, a través de esta herramienta se alcanzaron a visibilizar condiciones de 
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desigualdad dentro del cabildo a nivel de participación política, ocasionada en gran parte a 

las condiciones socioeconómicas de algunas de las familias Misak, puesto que era frecuente 

que la personas elegidas como cabildantes tendían a pertenecer a determinadas familias, 

ejemplo de ello fue la elección como gobernador del cabildo de Kurak Chak para el año 

2012 del profesor Jesús Antonio Velasco Montano, siendo gobernador el año anterior su 

cuñado, Manuel Tombé, para luego, en el año 2013, terminar siendo elegida como 

gobernadora del resguardo ancestral de Guambia, la mama Ascensión Velasco Montano, 

hermana de taita Jesús y esposa de taita Manuel. Sobre este análisis se profundizará en la 

caracterización de la comunidad a nivel político en el capítulo tres. 

2.3 Entrevistas 

 
De acuerdo con Gaskel (2000, P, 144) citado por  Bonilla y Rodríguez (2005), 

entendemos la entrevista de tipo cualitativa como un intercambio de ideas, significados y 

sentimientos sobre el mundo y los eventos, cuyo principal medio es la oralidad. Es una 

interacción en la cual se exploran diferentes realidades y percepciones, donde el 

investigador intenta ver las situaciones de forma como la ven sus informantes e intentan 

comprender el por qué se comportan de la manera en que dicen hacerlo.   

Este instrumento de investigación se estableció como un elemento posibilitador de un 

espacio de escucha entre las partes que interactúan en él; tanto el entrevistado como el 

entrevistador tienen cosas que manifestar, interpretar y compartir para retroalimentarse, 

entendiendo que el mundo social no es un hecho dado a priori, sino que por el contrario es 

necesario analizarlo, problematizarlo y comprenderlo para poder transformarlo. 

La escogencia de esta herramienta metodológica parte de la concepción, expresada por 

Jan Vasina (1967) y citada por La voz de nuestros mayores (2012) que: "La oralidad y la 

tradición de los pueblos indígenas sin escritura son palabras que hacen revivir el pasado y 

sigue siendo la principal fuente histórica que puede ser utilizada para la reconstrucción del 

pasado" (pp.21). Cabe recalcar que los  instrumentos empleados a lo largo de esta propuesta 

pedagógica, trataron de estar acordes con la tradición cultural, entendiendo esta como el 

conjunto de creencias, usos y costumbres, tiempos y espacios  de desarrollo de las 

actividades domésticas, labores de trabajo en el campo (agricultura y ganadería)  y 

momentos de reunión de la población del cabildo. Estas entrevistas se  realizaron teniendo 
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en cuenta un cuestionario que nosotros elaboramos con anterioridad, y el cual planteaba 

preguntas abiertas acerca de aspectos como la organización del cabildo, formas de cultivo, 

creencias, procesos educativos, entre otros. El objetivo era que los sujetos entrevistados nos 

relataran de forma amena sus percepciones y conceptos de su vida en comunidad. 

2.4 Revisión documental 

 
Se realizó un ejercicio de revisión documental, el cual correspondió a la búsqueda de 

datos que interesaran al desarrollo de la investigación, haciendo visitas a instituciones 

nacionales con jurisdicción en el departamento del Cauca como las alcaldías municipales de 

Cajibío y Silvia y el INCODER. En las visitas a las alcaldías, a mediados del mes de 

octubre de 2012, se consultó y recopiló material de tipo geográfico, como el Plan de 

Ordenamiento Territorial POT, la carta geográfica del municipio de Cajibío, así como la 

distribución de tierras para el cultivo y la ganadería, ubicación de inspecciones de policía, 

escuelas, lugares de recreación, cabeceras municipales, caseríos y asentamientos. También 

tuvimos acceso a cartografía física sobre el análisis económico y poblacional de la 

comunidad. 

En el INCODER de la ciudad de Popayán, a mediados del mes de octubre de 2012, se 

recopiló información de adjudicación de tierras y su distribución en el municipio, además 

de los predios en conflictos de adjudicación. También, se recopilaron documentos de 

reclamo por parte de campesinos, asociaciones campesinas y organizaciones indígenas, 

especialmente del cabildo Kurak Chak, quienes se encuentran en pugna por la distribución 

del territorio. Esta información permitió comprender algunas de las tensiones que se 

generan entre los diferentes actores que habitan el territorio y sus conflictos a nivel político, 

económico y social. Esta información se analiza más detalladamente en el capítulo tres de 

caracterización y se encuentra en el anexo número 2 referente a la oposición de otros 

actores en el territorio a la creación de resguardo indígena en el municipio  Cajíbio. 

El ejercicio de revisión documental se realizó de forma parcial, debido a la gran 

cantidad de documentación recolectada. Solo se tomaron en cuenta algunos documentos de 

interés para esta investigación, teniendo como criterio documentos donde se evidenciará las 

tensiones a nivel territorial entre actores que confluyen en el territorio, en este caso el 

municipio de Cajibío, (Ver Anexo N° 2). La selección de estos documentos correspondió al 
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interés de centrarse en visibilizar los conflictos vinculados con la tenencia de la tierra, 

puesto que en dichas cartas escritas por campesinos, se manifiesta su descontento al sentirse 

excluidos, apartados y desplazados por la intensión de la población indígena de unificar el 

territorio en un resguardo indígena. Esto se evidencia en la una de las cartas dirigidas al 

INCODER por parte de la JAC de la vereda de El Arado en representación de los 

campesinos de esta vereda, los cuales manifiestan: 

ñLa junta Comunal y la comunidad en general de la vereda EL ARADO, 

Municipio de Cajibío, vemos con estupor como un grupo de indígenas Guámbianos 

oriundos de otros Municipios, le compran a nuestros, campesinos, unos terrenos 

colindantes a nuestra vereda, donde construyen sus viviendas para adelantar sus 

labores agropecuarias y posteriormente crean su llamado Cabildo indígena Kurak 

Chak. 
Nuestra comunidad es de gente pacífica, campesinos nativos y agricultores de 

escasos recursos, algunos beneficiarios de los programas de reforma agraria (Incora) 

y hoy esta comunidad de Indígenas, quieren crear en la Vereda San José La Laguna, 

un resguardo con quince predios que han comprado un grupo de diez indígenas. Qué 

garantías tenemos los campesinos de este sector, con la constitución de un resguardo, 

si entendemos perfectamente los alcances de la Ley 160 de 1994 y su Decreto 2164 

de 1995. Esto no trae otra cosa que desplazamiento forzoso de las comunidades 

campesinas y negras, por tal motivo la Comunidad de la Vereda El Arado, Municipio 

de Cajibío, Departamento del Cauca RECHAZA Y SE OPONE a las pretensiones 

del Cabildo Indígena de Kurak Chak de CONSTRUIR un resguardo en territorios 

que pertenecen a comunidades indígenas y solicitamos respetuosamente al 

INCODER no aceptar las presentaciones de esta comunidad Ind²gena.ò (Ver anexo 

nº 2). 

2.5 Los instrumentos en la práctica   

 
  Cuando llegó la oportunidad de enfrentarnos a nuestro escenario de práctica en este 

cabildo, la observación participante se nos presentó como una buena forma para empezar a 

hacer contacto, compartiendo con la comunidad momentos de su diario vivir, a la vez que 

registrábamos la experiencia en diarios de campo. Esto permitió percibir e interpretar las 

dinámicas de los Misak al mismo tiempo que validábamos la información consultada.   

Gracias a la colaboración de Jesús Velasco y Miguel Tunubalá, taitas del 

cabildo,  logramos que la comunidad nos abriera las puertas de sus casas con la confianza 

suficiente para responder a las preguntas que propusimos en el instrumento de la  entrevista 

y que puede verse en el anexo nº 3.La entrevista, de tipo semi-estructurada, se dividió en 

cuatro ejes temáticos: político, económico, educativo y cosmogónico. Esta división surgió 
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de la necesidad de abarcar el mayor número de aspectos posibles para realizar un trabajo de 

caracterización de la comunidad Misak. Dentro del aspecto político, por ejemplo, se centró 

en las formas de participación, derecho y deber mayor, analizando la configuración de la 

estructura de  autoridad, las normas y valores que orientan las acciones de la comunidad, 

los procesos de toma de decisiones y toda la organización administrativa y gubernamental 

de la comunidad. A nivel económico, se indagó sobre las formas y relaciones laborales en 

el marco rural, tipos de cultivo y productos, flujos y rutas de comercio, relaciones del 

trabajo con la cultura y la familia Misak y costumbres ancestrales.  

A nivel cosmogónico, se exploró la historia, lugares sagrados, procesos identitarios, 

creencias y formas de ver el mundo, explorando los sitios sagrados y la relación de los 

sujetos con el medio natural, plantas medicinales, nutricionales, y sagradas y las prácticas 

de medicina tradicional. En el marco educativo, se indagó sobre el cómo los Misak 

visualizaban una educación a partir de las creencias y las costumbres propias, identificando 

qué  se debería enseñar a los niños en la escuela, quiénes y cómo deberían ser los maestros 

y sus apreciaciones del por qué  la necesidad de una educación diferenciada para los niños 

Misak, centrándose en revelar las principales problemáticas tanto de los estudiantes, los 

profesores, la escuela y la comunidad en general, que aceleraban o retrasaban los procesos 

formativos, pedagógicos e identitarios de la cultura Misak. 

Debido a dificultades de movilidad, la jornada de entrevistas duró dos días, ya que para 

el ejercicio, se eligieron a familias  que vivían en diferentes corregimientos del municipio, 

lo que implicó transportarnos en motocicleta para acortar distancias. La muestra total de 

familias entrevistadas correspondió a diez, teniendo en cuenta que se entrevistó a una o dos 

familias por corregimiento en los que existe población Misak con residencia permanente y 

que mostraron interés en el proyecto. Tuvimos también la oportunidad de entrevistar a uno 

de los profesores que trabajaban en la Concentración Escolar Misak Kurak Chak. Lo 

interesante de esta actividad fue que este profesor era mestizo, es más, al igual que 

nosotros, había realizado sus estudios en la Universidad Pedagógica Nacional. El profesor 

entrevistado, Javier Cruz,  nos habló de su experiencia como docente en un contexto 

intercultural, así como del largo y arduo proceso que vivió para ganarse el respeto y el 

aprecio, tanto de las mamas y taitas como de los niños Misak. (Ver anexo nº 6) 

Durante nuestras visitas realizadas a la Concentración Escolar en el periodo 2012 -
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2014, tuvimos la oportunidad de conocer a los maestros de la comunidad, entre los que se 

encuentran Taita Miguel Tunubalá, Beatriz Jembuel, Javier Cruz y Ángela Girón, estos dos 

últimos mestizos. Con ellos conformamos un grupo de trabajo y comenzamos a desarrollar 

lo que sería la propuesta pedagógica, desarrollada en el cuarto capítulo de este trabajo, 

encaminado a la elaboración de un material didáctico dirigido a los estudiantes de grado 0º. 

En primer lugar se definió dentro del grupo el tipo de material que se quería construir con 

sus ejes temáticos, basándonos en el fundamento de territorio y los principios educativos 

del pueblo Misak los cuales son: economía propia, autoridad, espiritualidad y comunidad, 

contenidos en documentos como el Proyecto Educativo Guambiano y el Proyecto 

Educativo Misak. 

[é]entonces uno tiene que estar con los niños haciendo actividades y hay que 

enriquecer mucho esos espacios, porque en Guambia lo único que hay son Cartillas 

Nacho y viene con dibujos y letras llamativas para los niños, cosa que está haciendo 

el profesor Miguel con los niños del grado cuarto y quinto y es generar materiales 

que faciliten el aprendizaje de los niños de grado preescolar y el aprendizaje de 

lecto-escritura. 

  

Las reuniones del grupo de trabajo se desarrollaron después de las jornadas de clase, 

aprovechando la disponibilidad de tiempo por parte de los profesores del cabildo. Estas 

sesiones tuvieron lugar en uno de los salones de la Concentración Escolar. Este ejercicio 

duró aproximadamente dos semanas, en donde se obtuvieron los primeros  acuerdos sobre 

la construcción del material; el cual comenzó a tener forma después de nuestro regreso a 

Bogotá. 

Una vez estando en la universidad, tomamos la información recolectada en nuestro 

primer encuentro y con base en ella, elaboramos una  matriz de fuentes y de análisis la cual 

serviría de soporte para la elaboración del documento de caracterización (Ver anexo nº 4). 

Entregadas las correcciones y los comentarios por parte de las tutoras de proyecto 

pedagógico en el primer semestre del año 2013, diseñamos los instrumentos de recolección 

de datos para nuestra segunda visita al cabildo (Ver anexo nº 5). En este caso,  realizamos 

uso de la entrevista de tipo semi-estructurada. También, planteamos un taller de cartografía 

social destinado a mamas, taitas, jóvenes y niños de la comunidad Misak asentada en el 

municipio de Cajibío. Durante este semestre tuvimos los seminarios de interculturalidad y 

pedagogía, indispensables para complementar las categorías de análisis que soportan 
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nuestro proyecto de investigación. 

En nuestro segundo encuentro con la comunidad Misak realizamos las entrevistas, pero 

esta vez, los entrevistados fueron los padres de familia que tenían a uno o a varios de sus 

hijos cursando grado 0º en la Concentración Escolar, ya que estos eran los sujeto a los 

cuales iba dirigido el material didáctico. En las entrevistas se trató de indagar sobre las 

actividades pedagógicas que realizaban los niños dentro y fuera de la escuela, los 

contenidos que enseñaban los maestros, los recursos que poseía la concentración escolar 

para fortalecer los procesos de aprendizaje entre los cuales se planteaban posibles libros de 

lecto-escritura, las fortalezas y debilidades que tenían los niños según sus padres y las 

perspectivas de formación de las niñas y niños a futuro, este análisis se abordara en el 

capítulo cuarto de propuesta pedagógica. (Ver anexo nº 5). 

En total se entrevistaron a tres familias, ya que eran seis los niños inscritos en grado 0º, 

y de los cuales,  sólo tres asistían regularmente a clases. Cuando tratamos de indagar sobre 

las razones de esta desercióncon una de las maestras de la Concentración Escolar, ella nos 

contaba que algunos padres tend²an a ver la Escuela como una ñguarder²aò (Ver anexo nÜ 

8), hacia la cual no sentían tener responsabilidad alguna, y por eso preferían llevar a los 

niños a sus lugares de trabajo en el campo. Después de las entrevistas, había llegado el 

momento de hacer el  taller de cartografía social. El taller tuvo como propósito 

complementar el trabajo de caracterización de la comunidad y servir de guía en el 

desarrollo de la propuesta pedagógica. 

2.6 Taller de cartografía social ¡Conoce tu identidad! ¡Conoce tu territorio! 

 
El taller de cartografía social se dividió en dos momentos. En una primera parte se 

llevó a cabo el taller de cartografía, el cual contó con la participación de mamas, taitas, 

jóvenes, niños y niñas de la comunidad. En la segunda parte tuvo lugar la socialización, 

discusión y reflexión de la actividad realizada. Este taller se desarrolló concibiendo las 

transformaciones que confluyen en el espacio, debido a las dinámicas de las relaciones 

sociales que se dan en el proceso de producción del mismo. En este sentido el taller de 

cartografía social se concibe como: 

[Una] herramienta que sirve para construir conocimiento de manera colectiva; 

es un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, social, económico, 

histórico y cultural. La construcción de este conocimiento se logra a través de la 



 37 

elaboración colectiva de mapas, la cual desata procesos de comunicación entre los 

participantes y pone en evidencia diferentes tipos de saberes que se mezclan para 

poder llegar a una imagen colectiva del territorio. Tropenbos Internacional, 

Universidad Nacional de Colombia y SENA. Herramienta participativa: cartografía 

social para la caracterización ambiental. (2009). 
  

 

Taller de cartografía social. 7 de abril de 2013. Lugar: Concentración Escolar Misak. Cabildo indígena 

Kurak Chak. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el taller se orientó con el propósito de generar 

conocimiento del territorio, el cual permitió generar cambios en la concepción y 

apropiación del espacio con miras al fortalecimiento de la identidad cultural; en donde se 

puso en juego los pensamientos, percepciones, referentes espaciales, los saberes propios y 

símbolos. 

2.6.1 Desarrollo del taller 

 
El taller de cartografía social, inició convocando a la población Misak del municipio 

perteneciente al cabildo, en donde se les explicó la intencionalidad y objetivos del taller. 

Posterior a esto se organizaron grupos heterogéneos de mamas, taitas, jóvenes y niños, 

teniendo una participación aproximada de cien personas, las cuales pertenecen a 
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corregimientos, como la Pedregosa, La Cohetera, La Capilla, El Túnel y la Granja. El taller 

tuvo lugar en la escuela del cabildo. 

Las temáticas que se abordaron en la actividad tuvieron en cuenta aspectos 

relacionados con la percepción e imaginarios sobre el territorio que posee la población de 

los lugares comunes que habitan.   

Nosotros llevamos una propuesta de posibles aspectos a tratar, en los que encontraba: 

Límites visibles e invisibles del territorio, haciendo uso de convenciones definidas 

por los mismos participantes, esta temática pretendió que los grupos determinaran cuales 

son las fronteras que delimitaban su territorio. Los participantes identificaron como 

fronteras o límites de su territorio elementos naturales del relieve, ojos de agua; 

también  elementos  antrópicos como carreteras, cercas, desechos, fincas, casas y 

construcciones en general como el trapiche, la iglesia cristiana o la escuela. 

Como fronteras invisibles identificaron organizaciones armadas revolucionarias, 

organizaciones  paramilitares y fuerza pública, como el ejército. También terrenos de 

empresas privadas que hacen presencia en el territorio, como Cartón Colombia que se 

dedica a la explotación de madera. 

Lugares públicos y privados: Estos lugares los  identificaron principalmente como 

aquellos espacios de reunión de la comunidad tales como; la escuela, el trapiche, lugares de 

esparcimiento deportivos y carreteras. Como lugares privados reconocieron principalmente 

los predios intervenidos y explotados por empresas nacionales y multinacionales y también 

predios como fincas y casas familiares.   

Territorios en disputa: se encontraron diversas tensiones entre los actores que allí 

convergen: Indígena Misak, Indígena Nasa, Campesinos, Afrodescendientes, grupos 

armados. Tensiones derivadas por la disputa de la tenencia un unos espacios determinados 

del territorio. Los actores entre los cuales existe mayor conflicto son los Indígenas Misak, 

los cuales han hecho alianzas con otros grupos indígenas y Afrodescendientes en disputa 

con los campesinos mestizos que comenzaron a habitar el territorio en calidad de colonos y 

por compra de tierras. 

Esta disputa desde un análisis histórico halla sus razones desde los tiempos coloniales 

en los cuales los grupos indígenas fueron objeto de despojo por colonos que poco a poco 

comenzaron a apropiarse del territorio. Desde esta razón histórica es que la comunidad 
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indígena Misak que habitan en el Municipio de Cajibío reclama una posesión ancestral del 

territorio. Por otro lado, también están los campesinos mestizos los cuales reclaman una 

posesión legítima desde lo jurídico de los terrenos que habitan. 

Donde se ubican: Al reconocer los actores que habitan el territorio, los Misak 

identificaron a los Nasa por ser su comunidad hermana y la ubicaron específicamente en la 

vereda La Claudia; a los campesinos, los ubicaron tanto en la cabecera municipal de 

Cajibío como alrededor del cabildo; a los Afrodescendientes los ubicaron en el 

corregimiento La Pedregosa y los identificaron con elementos como el chontaduro y el 

pescado al momento de crear la convención. A los actores armados, por último,  los 

ubicaron en la cabecera municipal y sus alrededores, y el símbolo que usaron usualmente 

para reconocerlos fueron armas o calaveras. 

Posibles recursos agrícolas y ganaderos: Se identificó a la agricultura y la 

ganadería  como principales fuentes de ingreso, además de cuáles eran los cultivos más 

importantes para la población por su comercialización y consumo tales como: el café, el 

plátano y la madera. 

Líneas de comunicación y vías de acceso: Las vías de comunicación que identificaron 

como principales, fueron aquellas que cuentan con rutas de transporte por las que se 

movilizan personas y productos, ejemplo de ello es la Vía Panamericana, la cual conecta al 

Valle con Nariño. También las carreteras que comunican al municipio de Cajibío con otros, 

como el caso de la Vía Cajibío el Túnel  la cual conduce al municipio de Piendamó o la 

ciudad de Popayán, siendo estos importantes centros de comercio y en donde se ubican 

instituciones estatales como registradurias y alcaldías departamentales. 

También existen algunos caminos alternos llamados desechos, denominados así por los 

pobladores que habitan el territorio,  que sirven a la comunidad para acortar los recorridos 

de un lugar a otro.   

Lugares donde se ejerce poder: Los participantes identificaron  como lugares de 

poder aquellos que son sagrados desde lo espiritual o que están cargados de alguna 

importancia en particular para la comunidad. Principalmente mencionaron los lugares 

donde se reúnen para realizar asambleas como la escuela, el trapiche y la piscina (este 

último adecuado como sitio para realizar asambleas) y lugares en donde se llevan a cabo 

rituales como lagos y lagunas. 
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Luego señalaron sitios en la cabecera municipal a los cuales les otorgaron gran 

importancia por ser instituciones estatales como, la estación de policía, la iglesia católica, el 

centro de salud y la alcaldía municipal. 

2.6.2 Socialización y reflexión del taller 

 
Al terminar la elaboración de los mapas de la cartografía social, se propuso una 

socialización por grupos de la actividad, incentivando la participación con algunas 

preguntas introductorias para estimular la intervención de los grupos, como por ejemplo: 

¿Cómo se sintieron en el ejercicio? ¿Qué les gustó del ejercicio? ¿Han hecho algún otro 

taller qué se relacione con la cartografía social? ¿De qué manera este taller enriquece su 

conocimiento, en cuanto al aprendizaje y apropiación del territorio? Las preguntas 

permitieron un avance positivo, ya que los grupos comenzaron a exteriorizar algunas 

respuestas muy personales, como el hecho de volver a dibujar y colorear, actividad que no 

hacían desde la infancia y adolescencia lo cual vieron como algo positivo.  

Además de compartir de una manera tan estrecha con otras personas de la comunidad, 

con las cuales deliberaron sobre las temáticas que se abordaron en el taller y por supuesto 

aprendieron más sobre su territorio desde su propia óptica y la de los demás. Por otra parte 

manifestaron haberles gustado el ejercicio ya que ellos tenían la intención de realizar algún 

tipo de ejercicio similar antes de que nosotros lo propusiéramos sobre reconocimiento y 

apropiación del territorio. 

Posterior a esto, se solicitó que los representantes de cada grupo socializarán su 

ejercicio cartográfico. Los mismos participantes manifestaron que había sido complejo e 

interesante en varios sentidos. Identificaron algunas dificultades como por ejemplo el 

ubicarse espacialmente sin la ayuda de un mapa o un croquis y la identificación de límites 

entre actores dentro del territorio. Entre las fortalezas seidentificaron principalmente el 

trabajo en equipo, el fortalecimiento del diálogo y la concertación, además de conocer y 

aprender más sobre el municipio y sus alrededores. También, se logró visibilizar la 

presencia armada como un actor activo en el territorio, entre ellos las fuerzas militares y los 

grupos insurgentes.   

Los participantes presentaron como un elemento de gran importancia, el poder a través 

de la realización del taller, evidenciar problemáticas y conflictos presentes en el territorio, 
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como por ejemplo el caso de territorios en disputa relacionados con el proceso de 

realización de un resguardo indígena en el municipio, o las dificultades a nivel de 

transporte para el comercio de la producción agrícola. 

Este ejercicio aportó  directamente a reflexionar sobre la importancia de conocer y 

reconocer su territorio, a identificar las tensiones que allí se están presentando por la 

presencia de múltiples actores, a identificar las necesidades que tiene este municipio como 

de vías de acceso y transporte. Sin embargo, también aportó indirectamente al 

mejoramiento de las relaciones entre las personas de la comunidad, a que los niños 

exploraran otra clase de actividades de aprendizaje, a que los participantes expresaran su 

punto de vista en cuanto a la situación actual de su territorio; pero sobre todo un ejercicio 

que dejó una enriquecedora experiencia tanto para los participantes como para los 

investigadores, que es precisamente lo que superó las expectativas del ejercicio geográfico, 

educativo, reflexivo y socializador. 

2.6.3 Reflexiones del taller de cartografía 

 
Para el pueblo Misak, la realización de esta actividad significó el reconocimiento de 

lugares dentro del territorio que para algunos participantes del taller les eran desconocidos, 

por otro lado, significó la apropiación de un saber que en un momento se creía sólo le 

pertenecía a un selecto grupo de la comunidad académica, confirmándose la idea de que 

todo ser humano es un geógrafo nato, y que su interacción diaria con el entorno le brinda 

las herramientas necesarias para elaborar un verdadero ejercicio de interpretación del 

espacio geográfico: la relación que el ser Misak mantiene con el espacio que habita a través 

de la agricultura, los recorridos a los lugares sagrados que guardan cierto misticismo pero 

sobretodo, respeto y reverencia al elemento que le dio vida al pueblo Misak. Esta 

afirmación nos lleva a la conclusión de que la misma interacción y construcción del 

territorio otorga a las personas ese prestigioso título de geógrafos, y esa, en nuestra opinión, 

constituye el mayor aporte que el taller pudo hacer a la comunidad del cabildo Kurak 

Chak.  Para nosotros, los investigadores, el taller nos permitió hacer un análisis más 

profundo de las dinámicas que se generan dentro del territorio, las tensiones existentes entre 

los diferentes actores que allí convergen, el imaginario colectivo que los Misak han 

construido a lo largo del tiempo, es decir, esa cartografía que traspasa las barreras de lo 
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físico, trascendiendo al campo de las emociones y de lo simbólico. 

En nuestro regreso a Bogotá, tomamos la información recolectada en nuestra segunda 

visita, la analizamos, y como resultado, elaboramos el documento del proyecto pedagógico, 

además de complementar el documento de caracterización. 

Ya para el segundo semestre del año 2013, luego de haber recibido las respectivas 

correcciones y comentarios por parte de nuestras tutoras, volcamos nuestro esfuerzo en 

materializar nuestro proyecto pedagógico haciendo un borrador de lo que sería el material 

pedagógico. Por cuestiones de utilidad, decidimos que en lugar de hacer una cartilla, 

diseñado para el uso de una sola persona, podríamos hacer algo más duradero, que sirviera 

tanto a los estudiantes que actualmente se encuentran cursando grado 0º como a los futuros 

niños que ingresen a la Concentración Escolar Misak Kurak Chak. De ahí surgió la idea de 

crear cuatro fichas didácticas basadas en los principios que componen el fundamento de 

territorio, es decir, economía propia, autoridad, espiritualidad y comunidad. El diseño de las 

fichas significó diseñar un taller de dibujo para obtener las ilustraciones necesarias y que 

iba a ser aplicado en nuestra tercera visita al cabildo Kurak Chak a los niños de grado 0º a 

grado 6º de la Concentración Escolar. 

En la tercera visita, expusimos el adelanto que se tenía de la propuesta pedagógica al 

grupo pedagógico del resguardo de Guambía, buscando con ello aportes que enriquecieran 

el trabajo realizado, pero sobre todo, buscando el apoyo de la comunidad para el 

financiamiento de la propuesta. La validación y retroalimentación del material expuso la 

necesidad de realizar un taller, en este caso de dibujo, que contara con la participación 

directa de los estudiantes de la Concentración Escolar Misak. Esto con el objetivo de 

involucrar a la comunidad educativa en la construcción de la propuesta del material 

didáctico. La idea del taller de dibujo fue sugerida por los maestros de la escuela y las 

tutoras de investigación y fue materializada por nosotros. 
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2.7 Taller de dibujo ñviviendo mi territorioò 

 

 

Javier Yalanda, 11 años. Grado 6º. 24 de septiembre de 2013. Trabajo artístico 

Para la elección de los contenidos y las  imágenes que se utilizan en  las fichas del 

material pedagógico, fue necesario la realización de un taller con  todos los estudiantes de 

la concentración escolar, que aproximadamente llegan a los setenta; este taller permitió 

identificar, analizar y seleccionar el contenido de dichas fichas que servirán como 

herramienta didáctica y pedagógica para los niños  y maestros de grado 0° para enseñar y 

fortalecer el pensamiento Misak. Esto se desarrollará con mayor profundidad en el capítulo 

cuatro. 

El taller se presentó a los estudiantes de preescolar  hasta grado sexto, como un 

ejercicio en el cual se realizó un acercamiento a los saberes propios a partir de los 

fundamentos y principios de los Misak, tratándose temas como: El territorio, Autonomía, 

comunidad, economía propia y Espiritualidad. 

La realización del taller se desarrolló en las siguientes etapas: en un primer momento 
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se organizaron y dividieron las temáticas por grados. En grado cero se trabajó lo que fue el 

aspecto de Comunidad Misak y de grado primero a sexto se trabajaron los temas de 

economía propia, autoridad y  espiritualidad. En un segundo momento se realizó la 

contextualización temática a partir de los saberes previos de los estudiantes. Después de 

esta contextualización se realizó el taller de dibujo con los estudiantes de la Concentración 

para luego terminar con una socialización de los trabajos artísticos realizados por los 

estudiantes. 

Se iniciaron los talleres con los estudiantes de grado 0° como una forma de 

identificación de los pre-saberes que ellos tienen sobre su cultura. En esta actividad se 

identificó que las fortalezas de los niños están en los conceptos con los que ellos tienen 

mayor proximidad como familia y la huerta o Tul, y las debilidades estuvieron en conceptos 

más abstractos como los que se relacionan con el principio de espiritualidad, tal es el caso 

del concepto de Pishimisak, ya que estos no son tan perceptibles a simple vista. 

Partiendo del análisis de esta actividad, nos reunimos con los estudiantes de los grados 

tercero, cuarto y quinto para seguir con los talleres de dibujo, con los cuales se 

desarrollaron los conceptos de Pishimisak, Pishimarepik, ParҼsҼtҼ y Tul. Para esta 

actividad se realizaron preguntas introductorias que estimularon la participación de los 

estudiantes, como ejemplo: ¿Quién es Pishimisak? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué significado 

tiene? ¿Qué función cumple el Psimarepik? ¿Cuáles son las plantas principales de la 

cultura? ¿Para qué sirven? ¿Qué productos encontramos en clima fría y en clima caliente 

del territorio? ¿A qué le denominamos gran familia?, entre otras preguntas.  Lo que nos 

permitió hacer profundizaciones sobre los contrastes y diferencias que existen entre las 

actividades productivas que se dan en pisos bioclimáticos y los trueques. También, se 

amplió el tema sobre las prácticas ancestrales, lugares sagrados, las funciones del médico 

tradicional, el uso de las plantas sagradas, medicinales y nutricionales y símbolos 

importantes del pueblo Misak. 

El grado sexto, fue el tercer grupo de trabajo, con los cuales se abordaron los temas de 

forma general; sin embargo, se profundizó en el principio de Autoridad.  Como resultado 

del trabajo con este grado se identificó que  los estudiantes en los cursos superiores 

manejan de forma amplia los conceptos y significados de los saberes propios de la 

comunidad, este ejercicio permitió validar los trabajos extraídos con los demás grupos. 
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Finalmente, realizamos el taller con el grupo de grado preescolar, primero y segundo, 

el cual estuvo dividido en diferentes etapas. Se inició la actividad haciendo preguntas 

introductorias  sobre un tema específico como lo es el principio de comunidad, desde los 

subtemas de familia y la gran familia Misak, desarrollando temas transversales como usos y 

costumbres, el vestido, los símbolos, entre otros. 

La reflexión de todos los talleres realizados se llevó a cabo en una reunión que tuvo 

presencia de los profesores y estudiantes de la concentración escolar; en donde los 

estudiantes manifestaron haberse divertido y aprendido al mismo tiempo, haciendo énfasis 

en haber estudiado conceptos que no manejaban o con los que tenían dificultades. La 

confirmación del éxito de esta actividad se evidenció en los comentarios de los niños que 

redundaron en querer seguir realizando las actividades y talleres de este tipo.  La presencia 

de todos los niños de esta comunidad en el taller de dibujo se debe a que en la elaboración 

del material se hace necesario que todos los actores que conforman la concentración escolar 

participaran en la construcción de la propuesta pedagógica. 

Una vez aclarada la metodología que guio la construcción de nuestra propuesta 

pedagógica, es el momento de entrar a tratar los resultados que se obtuvieron a lo largo de 

este proceso. Uno de ellos es la caracterización que se hizo de la comunidad del cabildo 

Kurak Chak en sus aspectos político, económico, cosmogónico y educativo, describiendo 

las diferentes dinámicas que se generan dentro de su territorio. 
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CAPÍTULO 3. UN ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD DEL CABILDO 

KURAK CHAK  

  

Para poder elaborar una propuesta pedagógica acorde a las necesidades y a los 

intereses de la comunidad Misak, fue necesario que los estudiantes-investigadores 

conocieran las dinámicas y las relaciones que se entretejen entre los actores que confluyen 

dentro del cabildo Kurak Chak. Ello implicó hacer una revisión documental de  los 

proyectos de grado realizados por compañeros de la línea de investigación, así como de las 

producciones escritas elaboradas por el pueblo Misak; además, se tuvieron en cuenta los 

planes de ordenamiento territorial proporcionados por las alcaldías de Cajibío y Silvia, en el 

departamento del Cauca. No se pueden olvidar las entrevistas que se realizaron a mamas, 

taitas, mayores y maestros, las cuales son las que le otorgan a la caracterización ese carácter 

humano que muchas veces se deja de lado en pro de una falsa objetividad. 

La comunidad Misak perteneciente al cabildo Kurak Chak se encuentra ubicada en el 

municipio de Cajibío, Cauca, más exactamente en los corregimientos de El Túnel, La 

Pedregosa, La Venta, La Capilla, La Cohetera y El Carmelo. El censo poblacional realizado 

por el cabildo en el año 2010 dio como resultado 584 personas pertenecientes a la 

comunidad Misak. (Ver Anexo 9, Censo Kurak Chak 2010) 

El municipio de Cajibío se sitúa entre las cordilleras occidental y central; limita al 

Norte con los Municipios de Morales y Piendamó, al Oriente con los Municipios de 

Piendamó y Totoró, al Sur con El Tambo y Popayán, y al Occidente con los Municipios de 

El Tambo y Morales (Ver mapa 1). La extensión total de este municipio es de 747 Km2 y 

su altura es de 1765 m.s.n.m., lo que hace que la zona tenga un clima templado con un nivel 

medio de precipitaciones en algunas temporadas del año, principalmente en los meses de 

abril mayo y junio. Este tipo de clima es favorable para el cultivo de plátano, caña de 

azúcar, café, chontaduro y productos de pancoger1 como son el arroz, el fríjol, el maíz, la 

yuca, etc. Además, el territorio es el hábitat de zorros, ardillas, conejos, chuchas, entre otros 

animales que encuentran en esta zona las condiciones idóneas para su supervivencia. 

                                                        
1  Pancoger: se denominan así aquellos cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una 

población determinada. 
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Mapa. 2. 
Localización del municipio de Cajibío en el Departamento 

Del Cauca. 
Fuente IGAC 2002. POT Cajibío - Cauca 

Mapa. 1. 
Localización del Departamento del Cauca 

En el mapa de Colombia. 
Fuente IGAC 2002. POT Cajibío - Cauca 
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La llegada de la población Misak a los corregimientos y veredas del municipio de 

Cajibío, encuentra razón por la escases de tierras para cultivo y vivienda en el resguardo 

ancestral de Guambia (Silvia, Cauca), a causa del crecimiento demográfico el cual provocó 

migraciones hacia otras zonas del departamento del Cauca y otros lugares del país como 

Nariño, Huila, Tolima y Cundinamarca, generándose la mayor migración poblacional en el 

año de 1970. 

En el municipio de Cajibío el cabildo de Kurak Chak tiene jurisdicción en con base en 

el censo realizado por el cabildo en el 2010, en seis corregimientos; El Carmelo, Pedregosa, 

Cohetera, La Capilla, El túnel y La Venta. En estos corregimientos se han  

 

 

 

Vereda la Campana. Silvia-Cauca. Resguardo indígena de Guambia. 2012. 

Tomada por los autores 
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asentado familias provenientes del resguardo ancestral de Guambia. (Ver Mapa 3) 

El cabildo, institución que en el pasado permitió el ejercicio de control y dominio de la 

población indígena por parte del hombre blanco en la época de la Colonia, es concebido 

hoy en día por la comunidad Misak como máxima autoridad de corte político dentro de los 

pueblos indígenas. El cabildo indígena de Kurak Chak, reconocido por resolución Nº 023 

del 23 de marzo del 2011, se creó el día 5 de Mayo del 2002 por iniciativa propia de la 

población que migró del resguardo de Guambia, seleccionando por voto popular un grupo 

de personas denominados Cabildantes. Los principales argumentos que llevaron a la 

conformación del cabildo fueron: la recuperación del territorio, la autonomía, la autoridad, 

la cultura y el pensamiento Misak, el mantenimiento de la unión interna y la relación 

armónica con el exterior, para fijar metas y organizar la comunidad para el futuro. (Cabildo 

Indígena del resguardo de Guambia.  2010). 

Para la construcción de  este cabildo fueron necesarias las mingas, las asambleas y por 

supuesto la escuela como punto de reuniones y encuentros. Estas estrategias ayudaron a 

realizar trabajos comunitarios, en donde cada participante o actor (los docentes, padres de 

familia, tata, taitas y mamas) contribuía en la producción de conocimiento, indispensable 

para el fortaleciendo de la identidad cultural y los lazos de hermandad dentro de la 

comunidad. 

Escenarios como el ya tul (la huerta) y el nachak (la cocina) han jugado un papel 

preponderante en cuanto a la formación del Misak, al reforzamiento del tejido social y al 

desarrollo del sentido de pertenencia hacia el territorio, ya que son en estos espacios donde 

se generan las primeras formas de socialización del niño en el seno de la familia. 

El territorio articula todos los procesos políticos, culturales, ambientales, económicos, 

y espirituales. Es el territorio el espacio dinámico donde se practican los saberes, se teje la 

historia, se desarrollan los valores culturales, se convive con la naturaleza en interacción 

con los demás seres buscando armonía y equilibrio para la diversidad. 
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Mapa 3* 

Distribución de la población Misak en el municipio de Cajibío, Cauca. Fuente: Realizado por los autores. 

 

* Muestra la división político administrativa del municipio de Cajibío y los corregimientos en los que existe población Misak  
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En el cabildo se fomenta la defensa del territorio Misak como objetivo ineludible para 

la conservación de su cultura y su identidad, ya que es en el territorio donde pueden 

ejercerse los principios de autoridad (karup), autonom²a, ñpara todosò (mayeley), 

ñacompa¶arò (linchap), igualdad (lata-lata), Derecho y Deber Mayor. Por medio de estos 

elementos, el pueblo Misak ha reivindicado su derecho a la tierra ante un Estado que lo ha 

oprimido a trav®s de sus leyes: ñLas leyes del Estado han sido un instrumento de 

dominaci·n y despojo de los pueblos nativos leg²timos due¶os de estas tierras.ò Cabildo 

indígena de Guambia. (2010). 

La autoridad y la autonomía del pueblo Misak se apoyan en el territorio por medio del 

Derecho y Deber Mayor; el cual, constituye uno de los pilares sobre los que se soportan la 

cultura Misak y ha sido apropiado de forma diferente por cada una de las personas que 

hacen parte de la comunidad, debido en buena parte a que este término ha traspasado la 

barrera de lo abstracto, de lo puramente simbólico y se ha materializado en las prácticas 

sociales, es decir, se vive a diario dentro del cabildo. Al dar cuenta de este principio, las 

personas lo hacen por medio de la tradición oral, dando ejemplos extraídos de situaciones 

que tienen lugar en la cotidianidad. En el caso del Derecho y el Deber Mayor, este suele 

entenderse como el derecho a existir dentro de la sociedad, con creencias, costumbres y 

valores propios, considerándose como objetivo principal la defensa y el cuidado del 

territorio ancestral. 

Este Derecho y Deber Mayor también es sinónimo de autoridad entre los sujetos, 

quienes ven por ejemplo en la labor de sus cabildantes, un ejercicio de poder que los faculta 

para hacer lo que ellos consideren más pertinente para el mismo cabildo, transformándose 

en una especie de "hermanos mayores", cuya autoridad es legitimada por el mismo pueblo 

Misak a través de la asamblea, máxima instancia de participación: 

[é ]el derecho mayor lo tiene por ejemplo el taita aqu² en la comunidad, o 

sea, que él ve por todas las personas, entonces es el único que va a hablar por 

ejemplo en Bogotá, para decir necesito para esto, ay¼denme para este proyectoé 

(Ver anexo 3) 
  

Por otro lado, al considerarse un pueblo originario, los integrantes del cabildo Kurak 

Chak reafirman sus derechos sobre el territorio, tan válidos como los del hombre blanco 

que los ha tendido a invisibilizar, trayendo en la mayoría de los casos sufrimiento sobre una 
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población que de lo único culpable  ha sido interponerse entre este y sus fines egoístas: 

Nosotros los Guámbianos siempre hemos existido en estas tierras de América, 

y por eso tenemos derecho. Nuestros derechos son nacidos aquí mismo, de la tierra 

y de la comunidadé desde la ®poca de los caciques y gobiernos nombrados por las 

comunidades. (Resguardo de Guambia. (2010). Por la defensa del patrimonio del 

pueblo Misak y los demás pueblos, Programa de educación. Silvia, Cauca.) 
  

Retomando el principio de autonomía, es entendido como poder de decisión sobre las 

cuestiones que atañen a la comunidad, teniendo en cuenta que dicho poder radica en el 

Derecho y el Deber Mayor. Esta facultad acarrea una serie responsabilidades y los Misak 

son conscientes de ello, por esta razón acuden a la asamblea como espacio de diálogo y 

deliberación, puesto que saben que la preservación y la continuación de su cultura  depende 

de un trabajo colectivo. Además, cada Misak ha aceptado cumplir un rol determinado 

dentro de la comunidad como parte de un contrato implícito que se celebra entre el pueblo y 

el ser Misak desde la pre-concepción. Es así que las mamas pueden ser consideradas como 

el soporte de la familia Misak, ya que ellas son las responsables entre otras cosas, de la 

crianza de los hijos desde los primeros años de vida. Trabajan conjuntamente con sus 

parejas en las labores del campo propiciando escenarios para la enseñanza de la 

cultura  propia desde el Nachak. El hombre Misak, por su parte, además de hacerse cargo 

de las labores pesadas del campo, participa de forma activa en el escenario político. 

Los cabildantes (representantes de la comunidad elegidos mediante voto popular) son 

los que dan cuenta de  las necesidades, las exigencias, los deseos y sueños de los mayores, 

mamas, taitas, niños y niñas del cabildo, visibilizando la voz del pueblo Misak. 

Cuando entramos a analizar la estructura de gobierno dentro del cabildo, es evidente 

encontrar un elevado grado de influencia de otras culturas en los distintos cargos que en la 

comunidad se otorgan. Términos como gobernador, vice-gobernador o alcalde, hacen parte 

de un léxico que los Misak reconocen haber heredado de occidente: 

 

[é]y de allí ya otra vez se descansa un año y otra vez ya allí la comunidad 

vuelve a reelegir pues a un vicegobernador, que últimamente se cambia como un 

poquitico occidental el pensamiento hablar as² como vicegobernadorò 

(Comunicación personal, 15 de octubre de 2012a) 
  

El pueblo Misak ha demostrado constituir una forma de gobierno estable por medio de 
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una división de tareas que presta especial atención a la participación de la comunidad en la 

toma de decisiones, llegándose a afirmar que es la comunidad, materializada en la asamblea 

(máximo órgano de decisión), la que encabeza el sistema de gobierno del pueblo Misak. 

De la asamblea, de acuerdo al decreto 74 de 1898, se desprenden las figuras del 

gobernador, encargado de representar al cabildo durante un año (tiempo determinado por la 

comunidad para ejercer el cargo), debe tenerse en cuenta que, al momento de  posesionarse 

como cabildante o Tata, el sujeto debe abandonar el trabajo que está ejerciendo en ese 

momento  para dedicarse de lleno a los asuntos de la comunidad sin derecho a una 

remuneración de tipo económica por sus servicios, ya que el título de Tata es un derecho y 

un deber a la vez; el vicegobernador, que asume las funciones del gobernador cuando este 

se encuentra ausente; los secretarios, que conservan un registro escrito de las decisiones que 

se toman en las asambleas; los alcaldes, que son los representantes del cabildo por veredas, 

los alguaciles, que mantienen el orden dentro del cabido  y el tesorero, quien rinde cuentas 

a la comunidad de los movimientos de capital que se han presentado dentro del cabildo. 

Como en toda sociedad, existen sanciones para todos aquellos que se atrevan a 

transgredir  los acuerdos que se han llegado dentro de la comunidad. En el caso del cabildo 

Kurak Chak, los Misak han abandonado prácticas que han estado presentes dentro de las 

sociedades indígenas con el pasar del tiempo, como lo son el uso del látigo y el cepo. En 

lugar de esto, han optado por el mecanismo del diálogo para solucionar sus conflictos, 

siendo esto una estrategia para mantener la armonía y la unión entre los Misak. Formas de 

organización como la Misak se presentan como alternativas  que permiten cuestionar y 

desnaturalizar estructuras sociales, políticas, económicas y educativas que con el paso del 

tiempo se han establecido como hegemónicas y que acogen sólo a un reducido grupo de la 

sociedad. 

3.1 Formas de participación dentro de la comunidad Misak. 

 
En cuanto a las formas de participación, recordemos que los Misak recurren a la 

asamblea como escenario privilegiado de diálogo. Es en la asamblea donde se ponen en 

discusión asuntos de la más diversa índole, todo bajo un ambiente en el que se respeta la 

opinión del otro. Aspectos como la edad, el sexo o el rango que se tenga dentro del cabildo 

no se consideran obstáculos para poder participar en los debates; sin embargo, la 
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comunidad da gran peso a la voz de los mayores, ya que ellos son poseedores de un  vasto 

conocimiento que han adquirido a lo largo del tiempo por medio de la experiencia y la 

tradición. A pesar de que el número de habitantes pertenecientes al cabildo no resulta ser un 

impedimento para ejercer un ejercicio democrático, esto se debe a que el cabildo se 

encuentra distribuido por varias de las veredas que conforman el municipio de Cajibío, 

haciendo que las familias Misak que se ubican lejos del centro de decisión (vereda San José 

La Laguna) no puedan o se les dificulte ejercer completamente su Derecho Mayor como ser 

Misak: 

Pues frente a eso, pues yo digo que por aquí pues, por la distancia como que 

no queda tan fácil, no, porque mi opinión es esa, pues sí, sí es muy retirado, donde 

viviéramos como más juntos, unidos, pues se podía hablar, nos quedaría fácil y 

todo. Por acá pues yo por la distancia, no. (Comunicación personal, 15 de octubre 

de 2012b). 
  

A nivel de elecciones, la comunidad es la que postula a sus representantes, este hecho 

ya marca de por sí una gran diferencia respecto al proceso de elecciones que se ve en 

occidente. Los representantes también llamados cabildantes o Tatas son elegidos por su 

capacidad de liderazgo por ser ejemplos de ser Misak, y para ello la comunidad recurre al 

voto como el mecanismo más adecuado para la toma de decisiones, accediendo a éste 

mayores, mamas, taitas, niños y niñas del cabildo. Sin embargo, 

ñen  la  elección  de  un  Cabildo  sólo  participan comuneros pertenecientes al  resguardo 

por nacimiento o por adopción. Nunca participan personas extrañas a la comunidad, por 

cuanto si esto se da  la elección  ser²a nula.ò (Resguardo de Guambia. (2012). 

Si entramos a analizar la participación de la mujer y el hombre Misak dentro del 

cabildo, la cultura tiende a concebirlos como partes de un todo, como un binomio perfecto e 

indisoluble que deja de lado cualquier posibilidad de  jerarquía entre ambos pero que 

distingue en cada uno una serie de atributos, como por ejemplo el amor por la tierra y la 

capacidad para trabajarla: 

En las decisiones, por decir algo, pues ahorita estamos parejos también, no, porque 

ahorita tambi®n las mujeres tienen sus derechos yaé que son aut·nomos tambi®n, 

entonces yo diría que ahí estamos parejos, ya nunca, nadie es mayor que otro. Mi 

opinión es esa. (Comunicaciones personales, taita Israel). 

La familia, como núcleo de la gran familia Misak, encuentra en el Nachak o la cocina 
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el lugar privilegiado para la participación y el diálogo de saberes, es en este escenario 

donde se transmite a los hijos la voz de los mayores y se los educa en la cultura Misak, todo 

esto se realizado en torno al fogón. 

Otro espacio en el que participa la familia Misak es en el Yatul o huerta, en el que 

introduce a los niños en el arte de la agricultura, teniendo en cuenta entre otros factores, las 

fases de la luna. No se puede olvidar la minga, escenario donde los Misak hacen gala de sus 

atributos como grupo, en donde hombres y mujeres trabajan en conjunto para cumplir un 

determinado propósito. 

3.2 Jurisdicción Propia 

 
Al hablar sobre documentos jurídicos producidos por los Misak se pueden mencionar 

ñEl manifiesto Guambianoò,elaborado en los a¶os 80 y que reivindica los derechos de la 

comunidad como pueblo originario; adem§s, se puede encontrar el ñPlan de Vida del 

Pueblo Guambianoòde 1994,que durante varios a¶os sirvi· como v²a de contacto entre  el 

ind²genacon el Estado y que se propon²a: ñrecuperar la autonom²a propia, recuperar la 

justicia, recuperar la cultura y el pensamiento propio, recuperar los espacios vitales del 

medio ambiente y la reconstrucci·n econ·mica y socialò (Resguardo de Guambia. 2010. 

Por la defensa del patrimonio del pueblo Misak y los demás pueblos, Programa de 

educación.Silvia, Cauca.). El Plan de vida había surgido en el marco de los procesos de 

apertura económica de comienzos de la década de 1990 y el reconocimiento del carácter 

multiétnico y pluricultural de la sociedad colombiana en la Constitución de 1991. Dicho 

reconocimiento, más allá de haber sido un intento por visibilizar al indígena, fue una forma 

de introducir a estas comunidades en el sistema burocrático del Estado colombiano, con 

todo y sus vicios y equivocaciones. Otro documento importante es el ñMandato Pol²tico del 

Pueblo Guambianoòdel a¶o 2000, que retoma los fundamentos de la lucha del pueblo 

Misak. Tras el an§lisis del Plan de Vida de 1994, surge el ñPlan de crecimiento y 

permanencia culturalò,el cual propone el crecimiento a nivel cultural, intelectual y  moral 

del ser Misak y su permanencia en el tiempo ante los embates del mundo occidental. 

El ñMandato de Vida y Permanencia Misak Misakò del 24 de septiembre de 2005 

constituye otra muestra del trabajo de la comunidad en el campo judicial. En  este 

documento se reafirman principios como los de Autonomía y Derecho Mayor, los usos y 
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costumbres del pueblo, valores, conocimientos ancestrales, la protección de la tierra y los 

elementos materiales y simbólicos que la componen. 

Los escritos mencionados anteriormente muestran como los Misak han construido un 

sistema jurídico acorde a su modo de vida y a su forma de ver el mundo, transmitido en 

forma oral durante generaciones y que no siempre ha sido reconocido en la práctica por 

parte del Estado, aunque sí lo haya hecho a nivel formal (Artículo 287, Numeral 1º C.N.). 

Como queda bien establecido en el Manifiesto Guambiano, los Misak se consideran un 

pueblo autónomo a nivel legislativo, cuyos derechos se anteponen a los que le ha 

ñotorgadoò el Estado: ñLas Leyes de los libertadores son para nosotros un menor derecho, 

no igualan jam§s al de los ind²genas que tenemos desde antes, nuestro derecho mayor.ò 

(Resguardo de Guambia. (2010). Por la defensa del patrimonio del pueblo Misak y los 

demás pueblos, Programa de educación. Silvia, Cauca.); sin embargo, se debe tener en 

cuenta que aspectos como la Autonomía, el Derecho Mayor o la Ley de Origen están 

amparados por el gobierno colombiano bajo las diversas medidas que este ha tomado para 

el reconocimiento y la protección de las comunidades indígenas. 

La autonomía del pueblo Misak se expresa también en sus formas de producción, 

distribución e intercambio de productos, que entran en contacto con elementos propios de 

su cosmovisión. La economía de la comunidad Misak del cabildo se basa principalmente en 

la agricultura y a más baja escala la ganadería, cuyo trabajo corresponde al trabajo de la 

tierra en cultivos de carácter comercial y cultivos  para el sustento familiar conocidos como 

pan coger  o en lengua propia Misak como ya tul o tul. 

3.3 Economía propia 

 
Las formas o procesos en el cultivo corresponden a dos tipos; por una parte las formas 

tradicionales y por otra una forma tecnificada de cultivo. Las formas tradicionales hacen 

referencia a aquellas prácticas utilizadas en las labores agrícolas, trasmitidas a través de las 

generaciones de forma oral y la práctica directa realizada en el campo. Las formas 

tecnificadas hacen referencia a aquellos procesos y técnicas de cultivo en las que se usan 

ciertos productos químicos, como fertilizantes y abonos químicos y naturales: El tiempo de 

cultivo es como uno lo cuide porque si uno no lo limpia no lo desyerba a tiempo, tampoco 

as² mismo es la cosecha, pero si se mantiene limpio y lo desyerba y lo abonaé Se abona 
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con ñureaò o con abono org§nico. (Anexo 3) 

  

La utilización de productos químicos artificiales como a abonos, pestisidas e 

insectisidas, obedece principalmente a potencializar la producción y a proteger el cultivo de 

plagas como la broca y la roya. La plaga de más importancia económica en el café es la 

broca, aparecida en el país en el año de 1988. 

Las prácticas ancestrales en la agricultura a baja escala, corresponden a las labores de 

agricultura  realizadas en el ya tul principalmente. Estas labores corresponden a la siembra 

de productos primarios para el consumo familiar. Los agricultores, a pesar de conocer 

modernas técnicas de cultivo consideradas más eficientes en occidente, continúan 

realizando prácticas de sembrado tradicionales, tal como lo expone taita Gonzalo Tunubalá 

ñPrimero alistar el terreno, picar y buscar el tiempo para la siembra... Los cultivos se 

siembran en tiempo de lluvia, y tambi®n con las fases de la luna.ò(Anexo 3) 

Se reconoce como fundamental para el proceso de cultivo las fases lunares, 

convirtiéndose estas para los agricultores como una herramienta primaria en la 

planificación, siembra y cosecha. Siembra dependiente las fases lunares  y específicamente 

en luna menguante para que dé bastante fruto (Anexo 4). Las prácticas de cultivo 

tradicionales son las prácticas más utilizadas por la comunidad perteneciente al cabildo. 

Esto se debe a que esas formas de trabajar la tierra  en su mayoría se aplican más 

seguidamente en el ya tul. ¿Porque en él ya tul? las semillas sembradas en esta hurta crecen 

en menor tiempo a diferencia de otros tipos de cultivo como el café o la caña de azúcar, 

esto no depende de los suelos, sino más bien de los tipos de semilla. Este tipo de cultivo se 

está interviniendo muy seguido por parte del agricultor, ya que de allí se extraen 

múltiples  productos b§sicos de la dieta familiar: ñYo aqu² le cultivo ma²z, papa, fr²jol, s², 

como para el consumo de uno.ò(Anexo 3) además el yatul es el cultivo más cercano a la 

vivienda. (Más adelante se expondrá con más detalle cuales son los tipos de cultivos 

sembrados). 

Otras formas de tecnificación en las prácticas de agricultura, hace referencia a la 

distribución espacial de los cultivos. Pues, los cultivos están distribuidos por lotes, se 

siembra un lote de café, se siembra  café solo, pero se le mete ahí lejos una mata de plátano, 

yuca o lo que sea. En la caña también son los lotes individuales.(Anexo 3). 
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Para organizar las tierras que se consideran aptas para el cultivo se delimitan espacios 

de tierra para determinados cultivos como el café y la caña de azúcar, esta delimitación se 

realiza por parcelas que dependen de la inclinación del terreno. Si el terreno es plano se 

realiza en bloque de once surcos, y si el terreno es pendiente se realizan de a cinco surcos 

de forma octagonal. Los agricultores del cabildo de Kurak Chak en medio de las 

plantaciones de café, cada cinco surcos en su mayoría siembran matas de plátano u otras. 

No siempre es la misma distancia eso depende del terreno. 

En el trabajo de agricultura intervine toda la familia, desde los más jóvenes hasta los 

más mayores. 

Las labores de trabajo en el campo dependen de los tiempos que se 

manejan en los cultivos, no todos los días es necesario realizar un mismo 

trabajo en un determinado cultivo, eso depende de las necesidades del 

cultivo; limpias de maleza, riego de productos fertilizantes, corte de la 

mata,  entre otras cosas.  En los tiempos de cosecha se contratan 

trabajadores, a los cuales se les paga  por jornal cumplido. La mayoría de las 

veces se encuentra que los trabajadores son familias casi completas (a 

excepción de los niños) que se van moviendo de cultivo en cultivo 

laborando... Puede ser que el que contrata hoy, mañana él sea contratado en 

otro cultivo. (Anexo 4). 
  

Los principales productos cultivados por la población corresponden a frutas, 

legumbres y cereales. Entre las frutas se identifican:piña, naranja, tomate de árbol, 

guayaba, limón, guama, mora, plátano entre otras. Legumbres: Habas, zanahoria, papa, ajo, 

yuca, cebolla, esparrago, calabacín, pepino, pimentón, tomate, lechuga, arracacha. 

Cereales: frijol, maíz, arveja y otros. 

El principal producto de comercialización corresponde al café, como lo expresa Luis 

Enrique Yalanda: ñahoritica en esta regi·n lo que se est§ produciendo es el caf®, la 

ca¶aò(Anexo 3); el café se ha configurado como la principal fuente de economía de esta 

población, en su mayoría los cultivos son fuentes de empleo. En los corregimientos y 

veredas donde hay población Misak perteneciente al cabildo de Kurak Chak existen 

grandes hectáreas de tierra cultivadas con café. Comenta Taita Segundo Tunubalá vendedor 

de día de mercado, que hay mayor a afluencia de personas en el mercado en épocas de 

cosecha de café, puesto que los pequeños y medianos productores se dirigen al municipio 

de Cajibío a vender el producto en las bodegas de la asociación de cafeteros del Cauca, los 
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cuales pagan hasta $ 50.000 pesos la arroba de café. Además se ve masificado el flujo de 

dinero proveniente de este cultivo.  (Anexo 4) 

3.4 Formas de distribución e intercambio de productos 

 
Los centros de venta y distribución dispuestos para la producción agrícola de la 

población  perteneciente al cabildo de Kurak Chak corresponden al Municipio de Piendamó 

y Cajibío Cauca. 

Pues aquí se comercializa es en dos partes: una primera es aquí en 

Cajibío que está más cerca, y lo otro es ahí en Piendamó. Esas son las partes, 

como se dice, más comercial. Los días de mercado son los días sábados 

entonces son los sábados que se llevan los productos que se cultivan acá o 

que se cosechan. (Anexo 3) 
  

El ñd²a mercadoò se organiza el d²a s§bado para el caso de Cajib²o y Piendam·, donde 

los comerciantes preparan puestos improvisados en la galería que también funciona como 

coliseo del municipio. 

Los principales productos que se comercializan son productos agrícolas como; granos, 

tubérculos, hortalizas y frutas. En su mayoría son productos de parcela como; plátano, 

pimentón, arveja, frijol, cilantro, aguacate, naranja, piña, yuca, tomate, etc. También 

convergen allí otros comerciantes que venden productos manufacturados como de aseo, 

juguetes, ferretería, prendas de vestir, y de entretenimiento. Los comerciantes son 

principalmente habitantes de  veredas pertenecientes al municipio de Cajibío como; de la 

Cuvetera, La Pedregosa,  La Capilla, el Carmelo.  Venden los propios productos que 

cultivan. (Anexo 4) 

Entre estos dos centros de comercio cobra más relevancia para los productores y 

vendedores agrícolas el municipio de Piendamó, así como lo expresa Gonzalo Yalanda 

Tunubala; 

 Más que todo salimos al municipio de Piendamó, porque hay más 

mercadeo  hay  más oferta y los precios también pagan bien. Pero no es por 

discriminar aquí al municipio si no que aquí hay pocos compradores  en mitad  de 

semana pues no hay nadie que compre y todos los artículos uno los lleva y no hay 

nadie que compre. Y en Piendamó todos los días hay mercado uno vende fácil y 

compra fácil  porque es central, porque llegan de Silvia de Nariño todos los 

productos de clima frio. La cebolla, la papa la alverja  en cantidades. En Piendamó 

entonces es más barato y la panela que entra gran cantidad, es de calidad y más 



 60 

barata. (Anexo 3).   

  

Como se muestra en el Mapa 2, los principales centros de comercio son los municipios 

de Cajibío, Silvia, Popayán y Piendamó, este último como el de mayor intensidad de 

comercio a causa de su localización geográfica como un centro de acopio de llegada y 

salida de mercancías y productos agrícolas, a través de la vía Panamericana la cual transita 

varios departamentos del país. 

Las personas de la comunidad Misak pertenecientes al cabildo de Kurak Chak que 

llegan a comercializar los productos agrícolas en su mayoría no se dedican de lleno a esta 

forma de empleo. Ven en esta práctica económica una forma de ganar ingresos, pero que se 

dedican principalmente a sus cultivos. Los productos comercializados son extraídos del ya 

tul: 

Cultivan en las hurtas para comercializar únicamente en el día de mercado y 

para uso doméstico. El mismo dinero ganado por la venta de losproductos casi 

siempre es invertido en la compra de productos básicos de la canasta 

familiar.  (Anexo 4). 

Las prácticas tradicionales relacionadas con el intercambio (trueque) aún siguen 

vigentes  y cobran gran relevancia entre la comunidad Misak del cabildo de Kurak Chak. 

Los productos de intercambio básicamente corresponden a la producción agrícola. Los 

intercambios son realizados principalmente en el resguardo indígena de Guambia en el 

Municipio de Silvia Cauca. Allí se trasladan de los diferentes corregimientos y veredas de 

Cajibío, el taita Segundo Tunubala comenta;En el resguardo de Guambia se 

lleva  plátano,  panela o lo que se produzca, cada quien lleva lo suyo y trae lo de cada uno 

[é] el pl§tano casi no lo sacamos al mercado si no que hacemos el trueque. (Anexo 3) 

Es muy importante la realización de estos intercambios ya que constituye para la 

población una importante forma de adquisición de productos no fáciles de producir en el 

municipio de Cajibío por sus condiciones geográficas relativas al clima y a los suelos, 

como lo son los alimentos de zonas frías como la papa. La población Misak del cabildo de 

Kurak Chak, en los momentos de realización de intercambios, también aprovechan para 

trasladar algunos alimentos como granos y panela para ser almacenados en el municipio de 

Silvia ya que en las condiciones climáticas de esta zona este tipo de productos tiene más 

durabilidad. 
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Mapa 2 ***  

Comercio de la población Misak del cabildo Kurak Chak. Fuente: Realización de los Autores 

*** Muestra algunos productos agrícolas producidos en la zona, así como los flujos comerciales generados entre los Misak dentro y fuera del 

municipio de Cajibío   
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3.5 Intercambio y vías de acceso 

 
El buen estado de las vías y carreteras de acceso para los diferentes corregimientos y 

veredas, es fundamental para la población Misak del cabildo de Kurak Chak ya que se 

constituye en una pieza fundamental para la dinámica económica y las relaciones sociales. 

Por estas vías se saca la producción de café, Panela y  demás productos agrícolas 

comerciales. La población dispone de catorce vías de acceso para los diferentes 

corregimientos y veredas (Ver Mapa 5): 

  

1.Vía panamericana 

2.Vía El Cairo ï Cabecera Municipal 

3.Vía Municipio de Popayán ï sector Palace- Corregimiento el Rosario 

4.Vía Cabecera Municipal ï Corregimiento El Carmelo 

5.Vía Cabecera Municipal ï Corregimiento La Pedregosa 

6.Vía Corregimiento del Rosario ï Corregimiento el recuerdo ï Vereda Guapon ï sector El Playón 

Municipio de Morales 

7.Vía Vereda La Meseta ï Corregimiento Campoalegre ï Vereda Betania 

8.Vía sector El Recuerdo Corregimiento de Casas Bajas 

9.Vía Corregimiento del Carmelo ï Corregimiento Dinde ï Vereda la Laguna ï Corregimiento Ortega 

10. Vía Cabecera Municipal ï Corregimiento el Túnel 

11. Vía Cabecera Municipal ï La Cohetera 

12. Vía Vereda Primavera ï Vereda Carrizal ï Vereda Nuevo Horizonte 

13. Vía Corregimiento la Venta ï Vereda La Unión ï Corregimiento la Capilla 

14. Vía Corregimiento la Capilla ï sector Patagallina. 
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Mapa 5 
Ríos y carreteras Cajibío, Cauca.** 

Fuente: Tomado del IGAC 2011 y modificado por los autores. 

 

** Muestra los principales afluentes hídricos del municipio, como el río Cajibío y Piendamó. También las principales vías de acceso y salida del 

municipio.   
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Como se puede observar en el mapa número 5, el municipio cuenta con poca 

infraestructura vial, en la que toma mayor relevancia los caminos de herradura y los 

desechos2 . Este último son una serie de sendas  realizadas  por los pobladores 

aproximadamente de un metro de anchura los cuales cruzan en su mayoría por los límites 

entre fincas o limites naturales y en muchos de los casos por entre las mismas fincas, 

utilizado como vía de acortamiento de distancia entre veredas constituyéndose  de gran 

importancia para la movilidad entre corregimientos y veredas dentro del municipio, muchas 

veces más utilizado que los mismos caminos reales o las vías pavimentadas. 

La población Misak del cabildo de Kurak Chak, tiene grandes problemas a nivel de 

transportes, no existen rutas intermunicipales de trasporte que movilice personas y 

mercancías constantemente, este servicio solo es prestado los días sábados, y ofrece el 

servicio de dos rutas; Cajibío ï Popayán y Cajibío ï Piendamó.  La población se ve en la 

obligación de recurrir a tipos informales de transporte como motocicletas, también existen 

vehículos que prestan servicios de transporte de personas y mercancías como Jeep.   

Para la población Misak del cabildo, el que no existan rutas de transporte 

constantemente es uno de los principales problemas que afecta a esta población. Esta 

comunidad se desplaza muy seguidamente al municipio de Piendamó y al municipio de 

Silvia, siendo obligados a recurrir a formas de transporte informal y con elevados costos de 

transporte. 

Una gran parte de la población del cabildo se emplea como trabajadores asalariados de 

uno o más cultivos. En su mayoría varios miembros de una misma familia laboran en 

conjunto, padres, madres e hijos. Son comunes estas dinámicas laborales ya que en esta 

región del país las fuentes de empleo son muy reducidas y en su mayoría sólo hay 

posibilidades de trabajo en la agricultura y el sector primario de la economía. Por otra 

parte, la población Misak tradicionalmente es muy colaborativa entre sus integrantes, entre 

ellos mismos van circulando  entre los diferentes cultivos,  es decir, no siempre se trabaja 

en el mismo cultivo, eso depende de las necesidades que se tengan en la producción agraria 

y los tiempos de cosechas.   

Otras formas de empleo en la zona rural del municipio de Cajibío, es empleándose en 

                                                        
2Atajos o Desechos: Se refiere a caminos alternativos a las vías principales, estos caminos son hechos con la 

finalidad de acortar distancias de un punto a otro. Son realizados por la misma población. 
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la empresa Smurfit kappa o su filial en Colombia Cartón Colombia. Los grandes 

monocultivos de pino y eucalipto observados en la vereda la Cima son propiedad de esta 

empresa, la empresa filial en Colombia se llama Cartones Colombia.(Anexo 4). En esta 

empresa los trabajadores reciben un salario mínimo y las prestaciones sociales 

reglamentadas por la ley. La empresa es productora de pino y eucalipto empleados en la 

industria papelera, los trabajos realizados por los empleados básicamente son: sembrados, 

tala, mantenimiento del cultivo, adecuación de la tierra y seguridad privada, aunque las 

fuerzas militares prestan servicios a esta empresa no solamente en esta región sino en todo 

el país.   

La población en general no manifiesta problemas o quejas con esta compañía 

multinacional, según ellos la empresa no ha conseguido los territorios de forma violenta o 

ilegitima, por el contrario son una fuente de empleo. 

El espacio físico, donde tienen lugar las relaciones sociales, está íntimamente ligado a 

la cosmovisión, materializada esta última en elementos como el suelo y el agua, puesto que 

han hecho parte del proceso de vida, reproducción y muerte de los Misak, en donde 

también hizo parte el nacimiento del arco iris, las montañas, los páramos como fuentes de 

vida y de sabiduría y estos elementos van relacionados a su vez con el médico tradicional 

que es el mismo Pishimarᴇpik, quien se encarga de ser el intermediario entre la comunidad 

Misak y los sitios sagrados, por medio de los refrescamientos. 

3.6 Espiritualidad. El  vínculo entre lo material y lo simbólico 

 
La espiritualidad  hace parte fundamental de la cosmovisión Misak, aquí es donde se 

configura los orígenes ancestrales de su cultura y explican sobre quiénes son y de donde 

vienen. Esta cultura se fundamenta desde el Pishimisak quien es es ÈL ï ELLA y 

representa el ser supremo de los Misak ò según como lo expresa taita Avelino Dagua, el 

Pishimisak es ñComo todo blanco, todo bueno, todo frescoò (PEG 2010, p. 11). 

Esta cultura se fundamenta en la tradición oral, la cual es el mecanismo mediante el 

cual trasmiten saberes de generación en generación, por medio de esta exponen la forma en 

la que ven e interpretan al mundo atreves de la palabra. De acuerdo con Monclús A. (1988, 

p. 26) tanto para Freire como para Vigoskty, la palabra  ha de ser constitutiva de la 

personalidad como su implícita dimensión social desde el comienzo. Una dimensión social 
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que no solo será o podrá ser dialogo, haciendo ver el mundo de manera diferente a un 

enfoque individual, sino que va a llevar a una toma de posición social ante el propio 

enfoque de los problemas escolares, pedagógicos e históricos. (Monclús A. 1988, p. 26) 

El territorio ancestral de los Misak se centra en el municipio de Silvia Cauca, en 

donde existen dos lagunas una llamada Ñimbe y la otra Piendamó, las cuales desde la 

cosmovisión Misak dan origen hombre y a la mujer. En el páramo donde se ubican las 

lagunas se define como un lugar sagrado, donde surge la vida pero también como un 

ecosistema frágil y necesario para la preservación de la vida. 

El territorio es el escenario en el que se resalta la importancia y la transmisión de la 

memoria colectiva con el uso de diferentes fuentes históricas, lingüísticas y culturales, 

por esta razón durante las últimas décadas las autoridades tradicionales, taitas, mamas y 

varios líderes históricos y actuales, vienen construyendo unos procesos de recuperación 

de la identidad enmarcados el Plan de Vida del pueblo Misak. (Anexo 3). 

Por tal motivo los Misak en las últimas décadas se han venido preocupando por la 

recuperaci·n de lo propio como com¼nmente dicen ellos ñlo nuestroò y el c·mo a partir de 

ello, se configuran como comunidad para ejercer sus propios criterios en cuanto a la calidad 

de vida que ellos quieren para las presentes y futuras generaciones, en donde la tradición 

oral permanezca, sin dejar atrás el mundo occidental. 

Es en este contexto que la educación propia se presenta como una necesidad para 

las  niñas y niños del cabildo, ya que esta permitirá fortalecer los saberes propios y 

mantener la identidad cultural del pueblo Misak y quien en la palabras de Freire esta 

educación en cuanto a la comunicación, como una consideración del lenguaje, del 

significado creador que tiene las palabras y que quien en este caso representa la tradición 

oral, los signos las imágenes y haciéndonos ver la codificación adecuada puede llegar a la 

verdadera realidad que se esconde tras aquella codificación (Monclús A. 1988, p. 5). 

 3.7 La formación del sujeto Misak. Por la conservación y el fortalecimiento de lo 

propio 

 
 La comunidad Misak le otorga una gran responsabilidad a la labor del educador 

dentro de los procesos vinculados al mantenimiento y fortalecimiento de la cultura propia. 

El maestro, contando con el apoyo de la familia y la comunidad en su conjunto, tiene como 

tarea desarrollar en el niño aquellas habilidades, destrezas pero sobretodo valores que le 
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permitirán desenvolverse de la mejor manera al ejercer su rol como sujeto Misak. 

Actualmente el cabildo cuenta con la Concentración Escolar Misak Kurak Chak, lugar 

donde se gestan los procesos de enseñanza-aprendizaje con los niños y niñas de la 

comunidad. 

Fundada en el año 2005, la Concentración Escolar Misak fue pensada como un espacio 

formativo en donde los niños y las niñas de la comunidad pudieran recibir una educación 

coherente con el pensamiento indígena, concentrándose en la continuidad de  los usos y las 

costumbres que simbolizan al Ser Misak; de esta manera, se cosecha conocimiento desde 

las raíces de la educación propia, se desea preservar y prolongar las prácticas y saberes 

ancestrales para crear conocimiento continuamente, entendiendo que todo espacio en donde 

los y las estudiantes se desarrollen, es un ambiente indiscutiblemente fundamental de 

educación, que precisa del acompañamiento integral, que comprende e incluye desde la 

familia hasta los miembros de la comunidad en general, pasando por la escuela Misak de 

Kurak Chak, con el fin de que el estudiante se desenvuelva en un escenario de intercambio 

y conciliación de saberes, de acuerdo con los propósitos educativos nacionales. 

La Concentración Escolar Misak del cabildo Kurak Chak, por ser una sede adscrita a 

una institución pública como lo es la Institución Educativa Agropecuaria El Túnel, debe 

tener en cuenta los lineamientos y estándares educativos que maneja el Ministerio de 

Educación a nivel nacional. Los docentes de la  Concentración de los grados primero a 

sexto, desarrollan sus clases de acuerdo al Proyecto Educativo Guambiano (PEG) y al 

Proyecto Educativo Comunitario Misak (PECM), Para el caso del grado pre-escolar, los 

docentes desarrollan sus clases de acuerdo al plan de estudios planteado el PEG, el cual 

plantea el proceso educativo para este curso de a acuerdo a unas etapas que relacionan lo 

cognitivo con la cultura y costumbres del pueblo Misak, teniendo en cuenta lo establecido 

para la educación inicial: 

Las etapas de desarrollo y crecimiento del niño y niña wampia durante la educación 

inicial - Preescolar (0 a 5 años), involucran procesos de canalización de diversos 

factores culturales, biológicos y de lenguaje hacia el Desarrollo (armonía). En tales 

procesos son significativos las vinculaciones de elementos espirituales (creencias) como 

fuerzas de la naturaleza, la aplicación de prácticas inherentes al proceso de crecimiento 

biológico (peso y tamaño) ïmodelamiento físico-, del cual se establecen indicativos del 

desarrollo respecto a manipulación y contacto con los objetos-, y orientación del mundo 

adulto hacia el desarrollo del habla.  Autoridad Ancestral del Pueblo Misak: Programas 
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de cultura y educación. Grupo de Estudios en Educación Indígena y Multicultural GEIM 

de la Universidad del Cauca. UNICEF Colombia. Resignificación del proyecto 

educativo Misak desde la cosmovisión y las relaciones interculturales para la 

educación inicial preescolar (transición) a básica. Un aporte para el sexto 

planteamiento educativo del pueblo Misak. (S.f) Edición digital. 

La educación inicial se entiende como aquella dirigida a niños y niñas en la primera 

infancia de entre los cero a cinco años. Según el Ministerio de Educación Nacional, ésta 

persigue objetivos como; reconocer las características y potencialidades de los niños y las 

niñas, garantizar los derechos de cada uno de ellos, atender integralmente y brindar una 

educación de calidad, promover el desarrollo armónico e integral, a través de actividades 

intencionalmente diseñadas para el efecto. También reconocer la importante labor y la 

enorme responsabilidad de los docentes en este nivel, orientar y asesorar a los padres y 

madres de familia en los procesos que contribuyan al desarrollo armónico y adecuado a los 

niños. SED. (2008). 

En Colombia se comenzó a hablar de educación inicial posterior a la Conferencia 

Mundial de Educación para Todos en Jomtien en 1990, y al Foro Mundial sobre la 

Educación en Dakar en el año 2000. Eventos a nivel internacional que influyeron y abrieron 

el camino para comenzar a pensar en la necesidad de una educación diferente para los niños 

en sus primeros años de vida. Estableciendo inicialmente que todos los niños y niñas del 

mundo tienen derecho a una educación, nutrición y salud que aseguren su supervivencia, 

crecimiento y pleno desarrollo de sus potencialidades. Los primeros años de vida, incluyendo el 

periodo prenatal, son cruciales y decisivos para el desarrollo integral de la persona. También que la 

educación Inicial es una etapa educativa con identidad propia que hace efectivo el derecho a la 

educaci·n. Y por ¼ltimo que la educaci·n, as²Ӣ como el cuidado de la salud y nutrici·n, tiene un 

efecto positivo en la reducción de las desigualdades socioeconómicas y de aprendizaje. SED. 

(2008). 

A partir de allí, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) como institución 

encargada de regular y vigilar los procesos educativos estatales que se desarrollan a nivel 

nacional, integra en la  política pública de educación la ley 1098 de 2006, código de 

infancia y adolescencia, los planteamientos respecto a la educación inicial estableciendo la 

educación inicial como: 

Articulo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera 

infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 
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desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja 

poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera 

infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en 

los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son 

derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el 

esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la 

Educación Inicial. MEN. Código de infancia y adolescencia. (2006). 

El MEN (2010), en las políticas públicas para la primera infancia, presenta este tipo de 

educación como un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de 

calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y 

adquirir competencias para la vida en función de un desarrollo pleno como sujetos de derechos. 

Descripción de la Concentración Escolar Misak Kurak Chak 

La concentración escolar, para el año 2012, contaba con un espacio relativo al tamaño 

de una cancha de futbol, construido de forma artesanal con troncos de madera que 

conforman las bases de la infraestructura, recubierta con una fibra plástica verde, con techo 

de tejas de  fibrocemento y el suelo en obra gris. Este espacio se dividía de tal forma que se 

organizaran todos los grupos y pupitres en diferentes esquinas para hacer la clase. Para 

2013, se construyeron  tres salones en ladrillo, con ventanas y puertas metálicas, lo que 

permitió que cada profesor y sus grupos asignados, contaran con un espacio específico para 

realizar sus actividades. 

 

Fotografías de los autores. Concentración Escolar Misak Kurak 

Chak 2013. Salones de clase. 
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CAPÍTULO 4. VIVIENDO MI TERRITORIO. CONSTRUCCION COLECTIVA 

DE PROPUESTA DE MATERIAL DIDACTICO CON Y PARA LA COMUNIDAD 

MISAK  DEL CABILDO KURAK CHAK  

 
Para nuestro último desplazamiento a terreno se organizó un plan de trabajo, que 

consistió en acordar unos encuentros con los profesores de la concentración escolar para la 

elaboración del material didáctico, en donde los profesores que habían trabajado con los 

niños de grado 0° y los demás maestros, compartieron con nosotros su experiencia como 

maestros en este escenario formativo.  

Con este fin, se concretó con los profesores taita Miguel Tunubalá, Beatriz Jembuel, 

Ángela Girón y la presencia de taita Jesús Velasco, coordinador pedagógico de la zona baja 

de Guambía, realizar las reuniones de lunes a viernes, después de terminada la jornada 

escolar. Los primeros encuentros permitieron la socialización del trabajo realizado hasta el 

momento al interior de la concentración en términos generales, pero prestando especial 

atención a un trabajo realizado por estudiantes de grado 5° para los estudiantes de grado 0°; 

que consistía en un folleto que contenía dibujos realizados por los estudiantes que incluía 

un texto corto en donde se describía  la ilustración. Con esta iniciativa se pretendía que los 

Fotografía de los autores. Concentración Escolar Misak Kurak Chak 

2013. Salones de clase. 
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niños de grado 5° expusieran con sus palabras y desde sus experiencias los procesos 

culturales y tradicionales propios de la comunidad, de tal forma que los estudiantes de 

grado 0° comprendieran de una forma concreta pero sencilla las dinámicas del ser Misak. 

Esta propuesta nos pareció  importante en la medida que los estudiantes de grado 0° se 

mostraron interesados en dichos folletos e interactuaron con ellos. También, el hecho que 

los estudiantes de grado 5° se involucraran con el proceso formativo de los pequeños fue un 

valioso ejercicio donde se pusieron en juego los saberes, las experiencias, la dedicación y el 

esfuerzo que implicaba realizar este trabajo. Este ejercicio nos permitió reevaluar, 

identificar e incorporar elementos necesarios para el material didáctico.  

Luego dimos comienzo a la presentación de los avances del trabajo investigativo  

realizado en las visitas anteriores y se puso en discusión la propuesta de material didáctico 

que se expuso al Comité de Educación de Guambia, en donde algunos miembros 

manifestaron que las ilustraciones no eran apropiadas y que a las actividades les faltaban 

claridad.    

Con el propósito de mejorar las debilidades identificadas, iniciamos un proceso de 

diálogo entre el equipo de trabajo que permitió realizar ajustes conforme al proceso de 

reflexión, creación y articulación de nuevas ideas que definían con mayor profundidad la 

consolidación del material, que desea fortalecer en los más pequeños el aprecio y el respeto 

por los elementos de la cultura propia, fundamentados en la cosmovisión y  materializados 

en el vestido, la lengua, la música, la danza, el canto, las artesanías, etc. 

Acorde con esta iniciativa, se formuló la pregunta formativa-investigativa que guio la 

construcción de la propuesta pedagógica; la cual, consiste en identificar cuáles objetivos, 

metodologías y contenidos aportan a la construcción de un modelo de educación propia que 

permita el reconocimiento del territorio y el  fortalecimiento de la identidad cultural en los 

niños y niñas de grado 0º de la Concentración Escolar Misak Kurak Chak del municipio de 

Cajibío-Cauca 

Para dar respuesta a esta pregunta, se indagó sobre el sentido de la educación propia en 

una comunidad como la Misak, la cual se mueve entre las políticas educativas generadas 

desde el Estado y las expectativas que como pueblo tienen acerca de la formación del Ser 

Misak. 
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4.1 Hacia la construcción de un modelo de educación propia pensado por la 

comunidad Misak 

 
La propuesta pedagógica se desarrolló en el marco de la Educación Propia, entendida 

por los estudiantes-investigadores como un proyecto de educación alternativo a los 

planteamientos del Ministerio de Educación Nacional y que representa las posturas, 

creencias, saberes, prácticas, símbolos y reivindicaciones que constituyen  la identidad 

cultural de un pueblo determinado, en este caso, del pueblo Misak. Los Misak, a través de 

los Proyectos Educativos Comunitarios, han recogido las experiencias que se han venido 

generando desde la segunda mitad del siglo XX en torno a la construcción de una 

educación propia, acorde a las necesidades y expectativas de la población: 

Este documento es una guía que contiene a nivel general una filosofía 

desde el pensamiento guambiano, para el proceso de construcción de una 

educación propia, Multilingüe e intercultural; una educación que permita la 

formación integral del ser guambiano para la vida, acondicionado a nuestros 

momentos y circunstancias de la realidad socio cultural y natural. (PEG, 2010, 

Pág. 2). 

 

Desde 1985, y de manera constante, se viene impulsando la construcción 

de nuestra educación, es decir, una educación que refleje nuestra forma de ser 

y de pensar como guambianos, que satisfaga necesidades de asimilar 

conocimientos, saberes, técnicas y destrezas que nos permitan actuar 

adecuadamente en el convivir social de nuestras familias, de nuestra 

comunidad y de los sectores sociales con los que coexistimos. (PEG, 2010, 

Pág. 9) 
  

 Puede deducirse que la educación propia, para la comunidad Misak, es un proyecto 

inacabado, que en vez de desmotivar invita al libre y permanente proceso de creación, 

gracias a los aportes que realizan los actores que participan en la comunidad a través de la 

investigación pedagógica, apuntando siempre al mejoramiento de la calidad de la educación 

y  la transformación de las condiciones de existencia: 

 
El contenido de este material será mejorado con la participación activa de 

todos los actores que intervienen en la formación del nuevo niño(a) 

guambiano, innovando estrategias pedagógicas y con la investigación 

permanente para recrear y dinamizar los saberes y conocimientos propios del 

pensamiento guambiano. (PEG, 2010, Pág. 3) 

 

El modelo de educación propia pensado por el pueblo Misak parte del reconocimiento 

de las problemáticas que aquejan a la comunidad en los aspectos social, político, 
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económico y cultural, con el objeto de crear estrategias que permitan la resolución de estos 

conflictos. Por ello, se hace indispensable que las acciones que se generen desde la escuela 

estén ligadas al diario vivir de los y las estudiantes.  

Los Misak  han sustentado su propuesta de modelo educativo sobre una serie de 

fundamentos generales: Territorio, Cosmovisión, Convivencia, Usos y costumbres; éstos 

cumplen la función de guiar al estudiante en su proceso de aprendizaje de lo propio: 

 

El proceso educativo Misak está fundamentado a nivel general en el 

territorio, cosmovisión, convivencia, usos y costumbres; que son espacios 

donde se generan y desarrollan los conocimientos y saberes propios de la 

cultura Misak. (PEG, Pág. 30) 

 

Para la construcción del Proyecto Educativo Guambiano, se tomaron en cuenta estos 

fundamentos y se agregaron otros, pensando en la integralidad del plan de estudios que se 

propone en este proyecto. La integralidad es entendida por los Misak como la interrelación 

que existe entre los diferentes aspectos de la vida del Ser Misak, y en este caso, la 

interrelación que se presenta entre los cuatro fundamentos. Un sujeto integral es autónomo, 

ve el conocimiento como un todo y no como algo parcelado, ya que este se articula con 

aspectos de la realidad concreta; mantiene una relación constante con los otros, dándole la 

capacidad para desenvolverse adecuadamente en cualquier contexto: 

 

El niño Misak en su proceso de socialización y construcción de 

conocimiento lo hace de la relación permanente, integrándose con el mundo, 

con los otros, con la naturaleza, con la familia, con la vida misma. 

Por eso el conocimiento que trae el niño desde el espacio familiar es un 

todo; porque está en contacto directo con todo lo que le rodea, es libre en su 

accionar y en su pensar, constructor de su propio ser, dinamizando su 

autonomía, libertad, trascendencia y la singularidad. (PEG, 2010,  Pág. 34) 

 

Los fundamentos educativos van acompañados de unos principios que sirvieron como 

ejes temáticos. A continuación se mostrarán los fundamentos que se plantearon para la 

construcción del PEG con sus respectivos principios educativos: 
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La construcción del conocimiento, desde el modelo de educación propia que se está 

pensando la comunidad Misak, es un proceso que inicia desde la preconcepción y que 

implica la interacción constante del sujeto con la naturaleza y los seres vivos que habitan en 

ella. La familia, como ese primer escenario de socialización y aprendizaje, transmite al niño 

aquellos saberes3, valores, normas, códigos de conducta, ritos, tradiciones, etc., necesarios 

para su adecuado desenvolvimiento dentro de la comunidad. Para los Misak, la vida en 

comunidad, el contacto con los otros, es el que permite la formación, comunicación y 

transformación del conocimiento: 

 

El niño Misak en su proceso de socialización y construcción de conocimiento 

lo hace de la relación permanente, integrándose con el mundo, con los otros, con 

la naturaleza, con la familia, con la vida misma. (PEG, Pág. 34) 

 

                                                        
3 A lo largo del documento se hablará indiscriminadamente de conocimientos y saberes, ya 

que los Misak consideran que entre estos dos conceptos no existe diferencia ni jerarquía 

alguna. 

FUNDAMENTOS

Territorio

Cosmovisión

Usos y Costumbres

Autonomía 

PRINCIPIOS

Espiritualidad

Naturaleza

Economía propia

Autonomía alimentaria

Identidad

Trascendencia

Saberes

Tradición oral

Familia

Trabajo

Convivencia

Medicina propia

Origen

Autoridad

Derecho Mayor

Interculturalidad
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Tal como afirma el filósofo español Juan Delval, quien ha investigado en el área de la 

psicología evolutiva y de la educación:  

 
Está claro que el conocimiento es un producto de la actividad social que se 

produce, se mantiene y se difunde en los intercambios con los otros. Un 

individuo aislado no puede desarrollarse como ser humano y los hombres y 

mujeres dependemos de los demás para la mayor parte de nuestras actividades. 

Los conocimientos son producidos por los individuos y están acumulados de 

alguna forma en lo que puede llamarse la mente de los individuos, pero se 

generan en los intercambios con los otros, se comunican a los otros y se 

perfeccionan en el comercio con los demás, en el proceso de compartirlos y 

contrastarlos con lo que piensan o saben hacer los demás.  

 

La oralidad es considerada por el pueblo Misak como el medio más indicado para 

transmitir sus saberes, puesto que desde su cosmovisión, la oralidad tiene potencial creador 

y transformador, es más dinámica que la palabra escrita, además de ser  portadora de la 

sabiduría de los Mayores, la cual, les ha sido otorgada por la Madre tierra a través de la 

experiencia: 

 
La sabiduría de los mayores está expresada y dinamizada en la oralidad. La 

palabra tiene valor único que cada pueblo le dé vital de poder, de fuerza y de 

trascendencia en el tiempo se re simboliza y se re significa en la dinámica que 

cada pueblo le dé. (PEG, p. 29) 

 

Elementos como la música, el canto y la danza acompañan estos procesos de 

recreación del pensamiento a lo largo del ciclo de vida del Ser Misak: al ritmo de la flauta y 

la tambora, los Misak estrechan lazos entre ellos y establecen contacto con la Naturaleza y 

los espíritus, buscando siempre el equilibrio entre la mente y el cuerpo; por medio del canto 

se transmiten a las nuevas generaciones aquellas enseñanzas legadas por los Mayores, así 

como sentimientos y emociones, convirtiéndose este en un instrumento para la permanencia 

de la memoria; en tanto que la danza como la del Sol, de la tierra, de la cosecha, del 

Pishimisak, del saladero, y del caciqueño, recrea, las prácticas y las relaciones que se 

establecen entre los diferentes actores que participan en la Comunidad.  

Estos y otros elementos como los juegos, entre los que sobresalen el carrito, el 

sarambico o trompo, las máscaras y otros en los que se imitan las actividades realizadas por 

los adultos; las preguntas generadoras de conocimiento, que tienen en cuenta los 

conocimientos previos de los estudiantes; y los recorridos por el territorio, donde el niño 

Misak aprende mediante el contacto directo con el entorno; constituyen herramientas 
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pedagógicas que dinamizan los espacios de enseñanza-aprendizaje, los cuales, partiendo del 

pensamiento Misak, trascienden la idea del aula de clase como principal escenario de 

formación, modificando a su vez la visión tradicional que se tiene de ser maestro y ser 

estudiante. Es en lugares como el Nachak o fogón, el Ya Tul o huerta, los páramos, las 

lagunas, y en momentos como las Mingas, las asambleas, el trabajo diario en el campo y los 

refrescamientos donde los Misak comparten sus saberes, experiencias y opiniones, 

haciendo que el trabajo realizado en la escuela fortalezca el proceso de aprendizaje que el 

niño ha venido desarrollando desde su hogar: 

En estos espacios de formación examina complementar y fortalecer 

la construcción de conocimientos que inicia en el espacio familiar, para 

que el proceso educativo sea continua y coherente. (PEG, pág. 28) 

 

Partiendo del pensamiento guambiano, todo espacio y momento es 

pedagógico; pero la formación del ser humano en el universo Misak, 

parte de la cocina, alrededor del fogón y su orden secuencial es la 

huerta, la vecindad, el camino, el lugar de trabajo familiar y 

comunitario, los páramos las lagunas, fiestas sociales y culturales, 

velorios, las asambleas de la comunidad y la relación con otras culturas 

o comunidades. (PEG, pág. 32) 

4.2 El Territorio: base para la educación 

 
La importancia de la categoría territorio dentro de la comunidad Misak radica en que 

este es concebido como ese espacio donde se practican los saberes, se teje la historia, se 

desarrollan los valores culturales, se convive con la naturaleza en interacción con los demás 

seres buscando siempre la armonía y el equilibrio de la biodiversidad (PEG, 2010) y  por 

ser el eje articulador más  importante, no sólo posibilita su supervivencia, sino que además, 

permite aprender y enseñar el mundo de una manera integral. El Territorio es entendido por 

el pueblo Misak como  la  construcción social y simbólica, que permea los procesos 

culturales e identitarios sobre la base organizativa socio-política, interactuando así con el 

espacio físico, social y cultural. Es allí donde nacieron y crecieron los ancestros bajo la 

figura de dioses como el Pishimisak  quien es el que brinda los conocimientos necesarios 

para mantenerse en armonía y equilibrio consigo y con las demás culturas. 

Este equilibrio debe ser representado en los sitios sagrados como: lagunas, montañas, 

paramos, ríos etc. Es allí en donde se encuentra el espíritu mayor, el cual se mantiene en 

constante comunicación con el Pishimaropik o en lengua Misak llamado médico 
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tradicional, quien armoniza y purifica al ser Misak con relación a la familia y el entorno 

cultural, por medio de rituales y refrescamientos. 

La familia por ser la máxima autoridad y la base de la organización social de la 

comunidad Guambiana, es la realidad más cercana al niño, esta debe estar presente en su 

formación personal, profesional y académica; ya que  es  donde se le enseña al niño los 

valores y los principios para su diario vivir, el cual debe corresponder a la cosmovisión del 

ser Misak aplicando la amplia gama de conocimientos y los saberes que poseen los mayores 

para su fortalecimiento constante.   

La familia ampliamente comprendida es el primer escenario de 

formación, que allí vemos las primeras imágenes, escuchamos los primeros 

sonidos, aprendemos los primeros oficios y sentimos nuestras primeras 

emociones, que por lo tanto estos escenarios, estos actores deben ser los 

primeros y más importantes para definir qué es lo realmente entendemos, 

necesitamos y queremos de la educación propia. Retomado de Plano Sur 

aplauso por América Latina, 15 de abril de 2014 

 

De acuerdo al significado que adquiere el territorio, los procesos sociales, económicos, 

pol²ticos y culturales se ven transversalizados en nuestra propuesta pedag·gica ñViviendo 

mi Territorioò, la cual toma en cuenta las voces de los mayores quienes forjan la identidad 

del Misak en la construcción de sujeto dentro de la comunidad y quienes ven en el territorio 

un escenario de poder y de aprendizaje colectivo, en donde por medio de la oralidad, las 

tradiciones y las costumbres hacen que la cultura perviva y permanezca a lo largo del 

tiempo. 

Los procesos socio-políticos se supeditan a las funciones que realiza el Misak en la 

comunidad, al contrario este cuenta con una serie de deberes y derechos mayores que 

fueron otorgados por ellos mismos antes de la llegada de los españoles y legitimados por la 

misma comunidad bajo un marco legislativo, siendo esta materializada en los procesos de 

lucha y resistencia que van de generación en generación. Este principio es desarrollado con 

mayor profundidad en las fichas didácticas que se realizaron con la comunidad; en él se 

expone la organización social como cabildo, la cual ha sido llevada a la escuela, generando 

cabildos escolares. 

Por otro lado la educación dentro del territorio se entiende como la reafirmación de la 

identidad individual y colectiva del ser  Misak. Es la integración social de los sujetos que 

compone al pueblo, resaltando la formación integral y apostando a la formación de los 
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niños y niñas, con la intención de fomentar la pervivencia de la cultura y los elementos que 

convergen en el territorio. Por ello en palabras de  Dewey, la escuela es  la que debe hacer 

posible que los niños y niñas reconstruyan la experiencia y el conocimiento característico 

de su comunidad. Citado por Torres J. (1998, p. 31). 

De la categoría Territorio se desprenden los que serían los principios o ejes temáticos, 

que a diferencia de los que se mencionan en el Proyecto Educativo Guambiano, se 

replantearon en un esfuerzo por vincular los cuatro fundamentos educativos: 

 
 

Teniendo los ejes temáticos fue más fácil plantear los contenidos que se iban a trabajar 

con los niños de grado preescolar. De acuerdo a las sugerencias planteadas por la 

comunidad durante los ejercicios de entrevistas y en las reuniones con el grupo docente de 

la Concentración Escolar, se asumió que la propuesta debía manejar únicamente elementos 

de la cultura propia:  
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4.3 Objetivos, Contenidos, Estrategias y Metodologías 

 
De acuerdo a la pregunta problema formulada para la realización de esta propuesta 

pedagógica y que apunta a la indagación de cuáles son los objetivos, contenidos y 

metodologías que aportan a la construcción de un modelo de educación propia para la 

concentración Escolar, fue necesario preguntarle a los maestros qué entienden  por objetivo 

educativo en el  aula de clase.  

Para los docentes de la concentración escolar del cabildo de Kurak Chak, el objetivo es 

entendido como la meta o la finalidad a la que se quiere llegar de acuerdo a un tema 

determinado, según lo conversado, los objetivos deben ir acordes al proyecto educativo 

Guambiano y ser materializado en el aprendizaje de los niños y niñas para construir un 

sujeto crítico, propositivo y reflexivo ante su realidad, teniendo en cuenta el fortalecimiento 

de los valores, como el respeto, la tolerancia, la solidaridad entre otros, los fundamentos y 

los principios culturales que componen a este pueblo, apostando a la formación de niños y 

niñas que aporten al desarrollo y bienestar de la comunidad, valorando su cosmovisión y 

respetando su pensamiento e integralidad personal.( PEG, 2010) 

El PEG, aparte de plantear objetivos para los niños y niñas para su optimo aprendizaje 

de lo propio, también le apunta a los objetivos que deben desarrollar las instituciones 
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educativas que conforman el resguardo, resaltando el trabajo que debe realizar la familia, la 

autoridad, los derechos humanos, sin olvidar el respeto a la madre naturaleza.  

La  Concentración Escolar acoge al PEG como un modelo planificado para la 

enseñanza de los niños y niñas Misak. Los maestros intentan vincular a la comunidad 

educativa mediante estrategias como: recorridos por el territorio, actividades artísticas, 

desarrollo de las clases en lengua guambiana, construcción de conocimientos a través de la 

minga, la música, el canto y la danza, preguntas generadoras de conocimientos, el 

reconocimiento de los saberes previos y el juego,  dando a entender que la estrategia para 

ellos se resume en las acciones concretas con el fin de construir sujetos participativos y 

críticos para la solución de problemas y el desarrollo de la cultura. 

Para nosotros los estudiantes investigadores, las estrategias pedagógicas se definen 

como una forma en la que aborda el docente un proceso pedagógico para realizar algún tipo 

de actividad para la enseñanza de los y las estudiantes de manera individual y colectiva, 

preguntando el cómo, el por qué, el para qué y el cuándo de la actividad, logrando o no los 

objetivos a los que se quiere llegar.  

Las estrategias pedagógicas cuentan con una metodología, la cual es entendida como el 

paso a paso de una determinada actividad, apuntado a la consecución de unos determinados 

objetivos. Para los maestros de la Concentración, la metodología se constituye como las 

pautas que guía el desarrollo de sus clases, haciendo uso de distintos materiales didácticos 

en la manera de lo posible y tratando de acatar lo establecido por el Proyecto Educativo 

Guambiano. Cabe nombrar la existencia de un proyecto educativo comunitario Misak 

realizado en el 2011, con la participación de la comunidad de Kurak Chak junto a los 

egresados de la Universidad Pedagógica Nacional; en él se intenta desarrollar un currículo 

para la Concentración que va de primero a quinto de primaria, sin nombrar a los niños y 

niñas de grado preescolar, suponemos que este proyecto no tuvo acogida debido a que no se 

realizó un acompañamiento constante por parte de la comunidad educativa. 

Las estrategias y las metodologías pedagógicas son definidas por el docente a partir de 

unos contenidos de aprendizaje. Estos contenidos como lo expresa Coll  citado por Bertoni, 

Poggi y Teobaldo, (1997) es ñun conjunto de formas culturales y de saberes seleccionados 

para formar parte de las distintas áreas curriculares en función de los Objetivos Generales 

de la Educaci·nò esta definici·n obedece al crecimiento personal, en donde los sujetos 
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incorporan los saberes y las distintas formas culturales del grupo social al que pertenece 

dentro de un contexto determinado, cabe aclarar que el contenido en si no es un fin en sí 

mismo, sino un medio por el cual se desarrollar las capacidades y las habilidades de los 

estudiantes. 

De acuerdo a lo establecido en el PEG, estos contenidos culturales se desarrollan 

dentro de los principios educativos que se pretenden, pues allí se encuentran los elementos 

para la educación propia de los niños y niñas Misak, estos contenidos son desarrollados a 

partir de espirales con relación a los fundamentos del pueblo Misak y divididos en varios 

componentes, de acuerdo a distintas unidades de conocimiento, en donde proponen 

contenidos que son de soporte para la cultura. 

En cuanto a nuestra propuesta pedag·gica ñViviendo mi Territorioò los contenidos que 

se propone van acordes a los principios que son fundamentales para la cultura Misak, todo 

ello con el fin de poder enseñarle a los niños y niñas de la concentración las primeras bases 

para su fortalecimiento personal y cultural. 

4.4 Material Didáctico 

 
Viviendo mi Territorio se concibe como una herramienta pedagógica que busca 

contribuir en el proceso de aprendizaje de lo propio de los niños y niñas Misak de grado 

preescolar. El  material está dirigido a este grado con el propósito de darle continuidad 

desde los primeros años al proceso educativo de los niños a lo largo de su experiencia 

escolar.  

Para los Misak la comprensión del mundo, la conexión con la naturaleza, el desarrollo  

como individuos y como pueblo, se concibe desde los fundamentos y principios, los cuales 

son la base de la propuesta pedagógica, desarrollada desde los referentes que la comunidad 

Misak consideró indispensables en el proceso formativo que se han venido implementando 

desde su inicio. 

Partiendo de esto, se logra analizar que tanto los fundamentos como los principios se 

articulan de tal manera que se produce una integralidad que dinamiza el tiempo y el 

espacio, en relación con la pervivencia  de las costumbres del ser Misak. Teniendo en 

cuenta este análisis, en las reuniones de trabajo con los profesores y entrevistas con los 

taitas de la comunidad se determinaron las características que constituyen la base del 
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pensamiento ancestral  Misak, necesarias para iniciar el proceso de aprendizaje con los 

niños de grado 0°, con el fin de que comprendan la importancia de esos saberes como 

indígenas y de esta forma se empiecen a construir las bases de su identidad como 

individuos y como comunidad, en donde desde el hogar y la escuela se comiencen a 

fortalecer los procesos culturales.  

Con este fin, se entienden la importancia del territorio como un eje dinamizador de 

experiencias  y procesos vitales para la sociedad, que permite explicar, interpretar y enseñar  

el mundo natural, espiritual, cultural y político de la comunidad y de los demás sujetos 

sociales; es por esto, que este fundamento es la noción transversal de esta propuesta. 

Adicionalmente, se determinaron los principios: espiritualidad, comunidad, economía 

propia y autoridad, que comprenden y relacionan integralmente la sabiduría y costumbres 

de la comunidad, quedando definidos como ejes temáticos.  

Cada eje temático desprende contenidos que especifican conceptos, tradiciones, 

valores, derechos y  deberes del pensamiento ancestral Misak, que permite desarrollar 

según la edad y la experiencia de los niños de grado 0° los elementos de la cultura, como se 

especifica en la gráfica anterior.  

Para esta propuesta se tuvo en cuenta que el número cuatro para los Misak es muy 

importante  y es por eso que decidimos respetar la importancia de este número en la 

cantidad de fichas. Cada una de las fichas representa un escenario determinado; el cual se 

retoma del análisis y descripción del insumo del taller de dibujo realizado en la 

concentración escolar, incorporando y fusionando detalles que los estudiantes señalaron.    

Para especificar con mayor profundidad los contenidos desarrollados dentro de los ejes 

temáticos con relación al Territorio, se realizara una descripción de las fichas que 

componen la propuesta ñViviendo mi Territorioò. 

4.5 Descripción de las Fichas 

 
Como dijimos anteriormente, el contenido temático se fundamenta en la categoría 

Territorio como eje articulador y los principios educativos de la cultura Misak, 

seleccionados de los Proyectos Educativos Guambiano (PEG) y Misak (PECM).  

El material está compuesto de cuatro fichas temáticas que hacen alusión a los cuatro 

principios educativos seleccionados para grado 0°, que tuvo en cuenta las percepciones, 
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ideas y puntos de vista de los niños y niñas con relación a su experiencia con su mundo 

próximo. 

Una característica de las fichas es la mínima presencia de texto escrito, para que el niño 

Misak pueda realizar un análisis de imagen e inicie su proceso lector en lengua propia. La 

importancia de la lectura desde la imagen como dice (Freire, 1981) define el mundo 

inmediato del sujeto  percibido por medio de los sentidos; el cual,  antecede a la lectura de 

la palabra, y que esta última es la continuación de la primera. En sus primeros años, el niño  

empieza a hacer un ejercicio de lectura, descodificando los textos, las palabras y las letras 

que se encuentran inmersas en las situaciones que se presentan en su contexto: el canto de 

las aves, la danza de las copas de los árboles sopladas por fuertes vientos, los truenos, los 

relámpagos, etc. Sentir, percibir para luego hablar, y esa palabra hablada permitirá la 

construcción de un universo vocabular compuesto de palabras cargadas de significados, 

anhelos y sueños, que el educador podrá utilizar para que el estudiante, además de decir las 

palabras, tenga la capacidad de comprenderlas, escribirlas, leerlas. 

De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que es posible hacer un proceso lector con 

los estudiantes por medio de la descripción y el análisis de la imagen. La lectura de la 

imagen abarcará tres momentos, de acuerdo a lo planteado por Camba (2008): se inicia con 

la observación de la imagen en su conjunto, pasando por el análisis de los objetos que 

componen la escena representada y su relación con los demás elementos para terminar con 

la interpretación de los múltiples significados que puede contener la imagen. 

Para un entendimiento más práctico de este ejercicio, se describirán las fichas a 

continuación:   
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Ficha Autoridad  

 

Se entiende por autoridad la capacidad de gobernar desde el Derecho y el Deber Mayor 

en equilibrio y armonía en el sentido material y espiritual del mundo Misak, cumpliendo 

con la misión de origen, de defender el Territorio donde descansa la memoria de los 

ancestros y la vivencia de cada generación. Por lo tanto los contenidos específicos de esta 

ficha corresponden con el objetivo que los estudiantes conozcan y aprendan la importancia 

de los principales aspectos organizativos y políticos que identifican su cultura, como la 

organización del cabildo, cuál es su objetivo, quiénes lo integran y que funciones tienen. 

También, logren establecer relaciones entre el proceso educativo y su vida en sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Autoridad. 1. Realizada con base en el taller de dibujo Misak 
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Ficha Espiritualidad  

La ficha retoma los principales aspectos que configuran y constituyen su cosmovisión 

Misak, las prácticas ancestrales relacionadas con la naturaleza y su relación con  ella como 

sujetos fortaleciendo los lazos con la familia y la comunidad. Es decir, desarrollo del 

pensamiento desde la cosmogonía Misak, la ritualidad, la armonización, los 

refrescamientos, los encuentros en espacios sagrados, cantos, música propia, oralidad y 

vivencias, que da origen a la relación armónica entre el hombre y la naturaleza, la unidad 

familiar y convivencia comunitaria. Es la base para construir relaciones interculturales con 

los conocimientos de la ciencia y la cultura de otros pueblos.  

Según el PEG, es el sentir del ser Misak, que nos explica quiénes somos y dónde 

venimos. Está fundamentado en principios reales como Pishimisak, pirϹ, pishau y 

pishimarϹpiko Misak. Este último es la persona capaz de interpretar y ser el puente entre el 

espíritu mayor e los Misak. PEG. (2010. Pág. 10). 

Ficha Autoridad. 2. Realizada con base en el taller de dibujo Misak 
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Ficha Economía Propia o Parᴆsᴆtᴆ 

Ficha Espiritualidad. 1. Realizada con base en el taller de dibujo Misak. 

 

Ficha Espiritualidad. 1. Realizada con base en el taller de dibujo Misak. 
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La vida económica está basada en las actividades agropecuarias con un manejo 

equilibrado con la naturaleza. Es una interrelación entre producción, consumo e 

intercambio de productos alimenticios (trueque). Esta ficha desarrolla las principales 

características de la cultura Misak en ámbito económico, la soberanía alimentaria, y como 

esta se relaciona con la vida cotidiana y su importancia para la conservación de los 

principios rectores de la comunidad.  Para los Misak [é] ParϹsϹtϹ, es el fundamento de 

la economía propia del Guambiano; mediante el ya tul, (huerta de la que encarga la mujer), 

tralutϹ (espacio de trabajo), el kualik (trabajo material), ellmarik (siembras), tϹkakϹmik 

(deber tener), se producen, consumen e intercambian entre la familia todos los productos 

alimenticios tanto vegetales como animales.  PEG. (2010.) 

 

Ficha Economía Propia. 2. Realizada con base en el taller de dibujo Misak. 

 


