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PRÓLOGO

Nuevamente tenemos la posibilidad de encontrarnos a través de una 

publicación, con docentes-investigadores que inquietos por divulgar resultados de sus 

investigaciones, los reúne la Editora Artemis, en este sexto volumen de la obra titulada 

Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística da Sociedade. Por nuestra parte, 

esto significa un acompañamiento desde la organización de los trabajos, teniendo el 

gran honor que dicha editora nos confía.

El reconocimiento a las prácticas sociales, como una herramienta en la 

enseñanza histórica y cultural, ha venido ganando terreno en las últimas décadas. 

Así logra convertirse en un aporte al fortalecimiento en el proceso de enseñanza de 

disciplinas humanísticas, sociales, exactas y naturales, al tiempo que constituye la 

esencia de la conservación de saberes culturas, que necesitan del conocimiento escolar 

y extraescolar. 

Aquí se reúnen trabajos de diversos orígenes en cuanto a disciplinas, como 

de regiones del planeta, que desarrollan propuestas en busca del mejoramiento del 

aprendizaje, entre ellos de la geografía mediante la geografía cultural, la química, la 

matemática, idiomas extranjeros, la educación infantil, antropología, entre otras, usando 

diversos recursos en donde el saber cultural permite conservar costumbres de las 

regiones. Los aportes históricos, con logros de personalidades de las ciencias, sus 

pensamientos y descubrimientos, no escapa a las investigaciones sociales, históricos y 

culturales, aquí desarrolladas. 

Esperando que estos trabajos sean de gran aporte a los lectores, les deseamos 

una buena lectura.

SILVIA INÉS DEL VALLE NAVARRO

GUSTAVO ADOLFO JUAREZ



PRÓLOGO

Mais uma vez temos a possibilidade de nos encontrarmos por meio de uma 

publicação, com professores-pesquisadores que, ansiosos por divulgar os resultados de 

suas pesquisas, são reunidos pela Editora Artemis, neste sexto volume da obra intitulada 

Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística da Sociedade. De nossa parte, isso 

significa um acompanhamento desde a organização dos trabalhos, tendo a grande honra 

que o referido Editora Artemis nos confia.

O reconhecimento das práticas sociais, como ferramenta no ensino histórico e 

cultural, vem ganhando espaço nas últimas décadas. Assim, consegue se tornar uma 

contribuição para o fortalecimento do processo de ensino das disciplinas humanísticas, 

sociais, exatas e naturais, ao mesmo tempo em que constitui a essência da conservação 

do saber cultural, que necessita de saberes escolares e extracurriculares.

Aqui se encontram trabalhos de origens diversas em termos de disciplinas, como 

regiões do planeta, que desenvolvem propostas em busca da melhoria do aprendizado, 

entre elas a geografia através da geografia cultural, química, matemática, línguas 

estrangeiras, educação infantil, antropologia, entre outras, utilizando diversos recursos 

onde o conhecimento cultural permite preservar os costumes regionais. As contribuições 

históricas, com as conquistas de personalidades das ciências, seus pensamentos 

e descobertas, não escapam às investigações sociais, históricas e culturais aqui 

desenvolvidas.

Esperando que estas obras sejam de grande contribuição para os leitores, 

desejamos uma boa leitura.

SILVIA INÉS DEL VALLE NAVARRO

GUSTAVO ADOLFO JUAREZ
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RESUMEN: El documento que compartimos 
a continuación hacen parte de los diálogos 
realizados en el desarrollo del proyecto de 
investigación “Entretejidos de la Educación 
Popular y sus aportes comunitarios en la 
construcción de memoria y los procesos 
de paz. fase I”, liderado por el Grupo de 

Educación Popular de la Universidad del 
Cauca. Este proceso investigativo que 
pretende acercarse a las dinámicas locales 
de la escuela más allá de la violencia armada 
y el desplazamiento, a los caminos y tejidos 
educativos transformadores que posibilitan 
el florecimiento de procesos organizativos, 
solidarios, participativos, incluyentes y de 
vida, desde los principios fundamentales de la 
Educación Popular. 
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below is part of the dialogues carried out 
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to the transforming educational paths and 
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“los padres en la casa, los mayores en la comunidad y los profes en la 
escuela, en un repensar de los procesos educativos y pedagógicos desde los 
territorios, las rutas desde el corazón y el sentir representan las experiencias 

de paz”
(Mayores: 2022: Puracè-Cauca, diálogos sobre lo que significa la educación)

1 INTRODUCCIÓN

Diversas prácticas educativas en nuestro país promueven procesos organizativos, 

comunitarios y pedagógicos que fomentan la vida y la dignidad social en contextos 

complejos de violencia armada y desplazamiento forzado, donde las comunidades y sus 

organizaciones locales a partir de los tejidos educativos y los empoderamientos políticos 

territoriales, posibilitan otras miradas y haceres sociales, que promueven escenarios de 

convivencia y paz, alimentados por el trabajo comunitario y el diálogo de saberes. “Los 

saberes socialmente construidos en la práctica comunitaria (Freire: 2002: 31)

Estos encuentros educativos y pedagógicos en los territorios y el repensar de sus 

mundos sociales como mundos pedagógicos transformadores (Ahumada y Pino 2020), 

escriben rutas negociadoras que fisuran la acción de las armas y con ella las relaciones 

de exclusión, dominación y negación. El compartir de estos procesos educativos de 

paz, es decir, de las prácticas y significados del tejido social y cultural, se empoderan 

en diversas comunidades como semillas que transforman y ruptura las brechas de la 

violencia y las desigualdades sociales. Al tiempo que movilizan saberes y aprendizajes 

intergeneracionales e hilan maravillosas experiencias de Educación Popular como 

caminos participativos y tejidos de solidaridad en los territorios caucanos. 

Las experiencias de empoderamiento educativo describen las luchas diarias de 

escuelas rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Ellas transitan y reescriben 

estos procesos de reaprender comunitariamente, a partir de prácticas educativas 

liberadoras recordando a Freire (1969) en el sentido del carácter político de las experiencias 

educativas, con miradas reflexivas, participativas, democratizadoras y de vivencia social. 

Al tiempo, caminos que exploran alternativas educativas democratizadoras, que repiensan 

las huellas del conflicto armado, los miedos y el dolor y se aproximan a las cosmogonías 

de los pueblos a sus entrelazados educativos y significados políticos.

Es por ese motivo que, para dialogar sobre estos caminos pedagógicos de paz 

y poder entender ¿cómo se repiensan las huellas de la violencia desde las experiencias 

educativas populares en el Cauca? nos acercamos al desarrollo de algunos de los 

estudios sobre la violencia y conflicto interno en Colombia a partir de la década de los 

90. Periodo que representa una renovación de los enfoques analíticos de la violencia que 

tradicionalmente venía compartiendo la llamada “violentología”, cuyos análisis focalizaron 
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la violencia política en el país, tratando de comprender las dinámicas que integran y 

articulan la confrontación militar en el territorio colombiano, para comenzar a caminar 

hacia otras rutas, hacia las experiencias organizativas, culturales y de empoderamiento 

educativo desde y con las “voces vivas”, las experiencias cotidianas que buscan fortalecer 

espacios de convivencia y paz, tejidos desde los saberes pedagógicos y educativos en 

las escuelas, los tejidos familiares y comunitarios. 

Estos estudios como veremos a continuación, se acercan a la vivencia del 

conflicto armado en el país, la violencia de las armas y luego se desplazan hacia una 

mirada cultural, a un acercamiento con las voces de las comunidades y las experiencias 

colectivas en los territorios educativos. Poder comprender cómo las violencias en 

las escuelas son micro miradas sociales, educativas y pedagógicas de la sociedad, 

en las múltiples encrucijadas que genera el conflicto armado y en los trazos de las 

pedagogías problematizantes, son algunos de los ejes fundamentales que orientan 

estas investigaciones, en donde la escuela se empodera como escenario de reflexión 

de las relaciones de poder y posibilita la dialogicidad, en ese sentido, los múltiples 

diálogos con las experiencias educativas transformadoras de las realidades sociales 

(Freire 1969).

De otro lado, comprender estos procesos implica dar una mirada a la educación 

desde un enfoque crítico, que para este caso se realiza desde la Educación Popular y sus 

principios, como apuesta política pedagógica que aporta desde la mirada humanizadora, 

participativa y organizada, otros ejes de inflexión para dar vida a otra escuela, otra 

pedagogía, otro maestro.

2 EL CAMINO RECORRIDO DESDE INVESTIGACIONES DIVERSAS

A continuación, se presentan algunas experiencias investigativas que desde los 

años 90 se adelantan y reconfiguran las formas de entender la violencia gestada en los 

territorios.

2.1 LOS 90S, ALGUNOS ESTUDIOS DE LA VIOLENCIA ARMADA Y DESPLAZAMIENTO

Algunos de los estudios realizados desde los años 90s referentes a la violencia 

armada y el desplazamiento en el país, reflexionan las grietas y fisuras emergentes de 

la violencia en los territorios, unido al incremento de la militarización de las relaciones 

sociales que amplían los escenarios de vida y muerte. Investigaciones como las de Torres 

del Rio (1992), Insulsa (1990) y Maira (1990), Gardner (1996), Patiño (1998), Dallanegra 

(1998), Gamba (1998), Ledezma et Ahumada (1999), Escuela de las Américas (2001) y 
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Gill (2005), abordan esta perspectiva y focalizan la mirada en los asuntos de asistencia 

recíproca y seguridad colectiva, el desarrollo de acuerdos de Cooperación Internacional 

y el establecimiento de planes militares nacionales en contra del narcotráfico y la 

contrainsurgencia. La descripción de los programas de asistencia recíproca, capacitación 

y formación militar para las fuerza militar en La Escuela de las Américas, y procesos de 

guerra psicológica. 

Encontramos diversas investigaciones sobre la transformación de las estrategias 

y tácticas de lucha de los ejércitos en armas, entre ellos el surgimiento de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-ep), El Ejército de Liberación Nacional 

(ELN), el fortalecimiento del Partido Comunista y el Movimiento Diecinueve de Abril (M-

19) entre otros, profundizando en análisis históricos de la violencia armada en el país. 

(véase: Sánchez 1986; Behar 1986; Landazábal 1986; Atheortua 2005 Costa Pineda 1997; 

Litumma 1997, Tapias 1998; Martínez 2001; Reyes 1990 Leongomez 1991; Pearce 1992; 

Blair 1993; Buitrago 1994; Atehortua 1994; Ahumada 2007 y Castillejo 2003 (Taussig 

(1995), Escalante (1990); Sutton (1995); Hardt (1999); Stuart (2001), Maldonado (2003), 

Gray (2003), Sibila (2005), Restrepo (2005) y Sánchez (2006).

Otra de las rutas que se evidencia en los análisis del conflicto armado en el país 

se dirige a lo cultural, al encuentro con los testimonios de las víctimas y los territorios. Los 

estudios de Vidal (1987), Sutton (1995); Schirmer (1998); Blair (1999); Brown (2000), Gill 

(2005); Restrepo (2005), Sánchez (2006) y Quintana (2006), avanzan en este camino 

y nos acercan a los procesos de violencia en diferentes contextos, organizaciones, 

colectivos, posibilitando el encuentro entre la teoría metropolitana y la teorización de 

los protagonistas.

Muchos de los análisis realizados durante la segunda mitad del siglo XX, 

cuestionan la necesidad de tejer otros caminos de entendimiento ya no solo desde las 

violencias, sino, desde los caminos compartidos por las comunidades para hilar procesos 

de convivencia y esperanza. Llevándonos a pensar en la necesidad de desnaturalizar y 

de-construir como lo plantea Derrida (1978), la naturalidad de la violencia, donde la fuerza 

ha pretendido constituirse en un lenguaje de los procesos dominadores. Y nos adentra 

hacia los procesos en la vida social, eje central del proyecto de Entretejidos de paz, que 

intenta tejer otros diálogos desde la Educación popular. ¿Cómo desde los ejercicios 

colectivos y solidarios de vida social se puede repensar las cicatrices de las violencias? y 

¿cómo avanzar como lo manifiesta Freire (1969), en los haceres de los mismos territorios? 

es decir, en las vivencias sociales nutridas desde el amor, la comunitariedad, que se 

escribe desde los saberes y sabidurías pedagógicas (Ahumada 2021), que nos permiten 
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los encuentros con los procesos educativos, repensando las experiencias territoriales 

educativas dominantes y abriendo paso a las practicas pedagógicas otras. A las prácticas 

educativas que se escriben desde la defensa de la vida, los territorios, los saberes y los 

empoderamientos políticos y éticos en contexto.

2.2 LA ESCUELA Y LOS ESTUDIOS DE VIOLENCIA

¿Por qué no discutir con los alumnos la realidad concreta? A la que hay que 
asociar la materia cuyo contenido se enseña: ¿la realidad agresiva, en que la 
violencia es una constante y la convivencia de las personas con la muerte es 
mucho mayor que con la vida? (Freire: 2002:32).

Sobre la escuela y los estudios de la violencia encontramos una amplia 

bibliografía, numerosos análisis se han acercado a experiencias contextuales para 

comprender como se asientan estas formas de dominación en las aulas y en las 

comunidades educativas. Las relaciones de poder, las relaciones dominantes entre 

maestro y estudiantes señalan algunos de los ejes primordiales en estos estudios. 

Autores como Forero (2011), Ayala (2015) plantean como las prácticas autoritarias se 

empoderan en la escuela más allá de los espacios de tolerancia y el respeto, lo que 

agudiza los procesos de aprendizaje educativo y de reconocimiento social. Ayala (2015) 

reflexiona sobre el concepto de violencia en la escuela y en la necesidad de explicar 

a que hace referencia, por lo que sugiere que es necesario establecer nexos entre 

lo público y privado, lo colectivo y las vivencias individuales donde se teje la cultura 

patriarcal, además se pregunta por las nuevas formas de categorizar los procesos de 

violencia escolar y cómo se repiensan las mismas prácticas y formas de entenderlas 

en las vivencias educativas.

Estudios como los realizados por Ibarra (2017) plantean la necesidad de 

ampliar estos análisis hacia diferentes tipos de violencia, entre los que se reconocería 

las violencias epistémicas, físicas, verbales, de genero entre otras y poder entender la 

diversidad de prácticas y memorias que encierran la complejidad de estos procesos en 

las vivencias sociales, y en los mismos territorios. Como lo explora Eliana Martínez (2022) 

en su texto “Diálogos amorosos…” donde repiensan desde los principios de la Educación 

Popular, las practicas conflictivas de sus estudiantes en la Institución Educativa de Piagua 

Tambo- Cauca y fomenta los diálogos amorosos, el encuentro con sus estudiantes, el 

fortalecimiento de espacios de escucha, que promueven el encuentro de lo colectivo y 

la dignificación social que empoderen las expresiones de amor y respeto en la escuela. 

Encontramos además otra ruta que moviliza los acercamientos hacia los 

maestros y maestras y a sus experiencias en territorios de conflicto armado. Nazareth 
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Vanegas (2022), realiza un interesante análisis de la violencia en la escuela desde 

las experiencias e historias de vida de algunos maestros y maestras amenazados en 

el Cauca, para preguntar sobre ¿cómo se continúan fomentando los espacios de la 

educación popular? ¿es posible continuar con espacios de esperanza y convivencia 

cuando la violencia armada atraviesa no solo las prácticas de aula, sino la vida de los 

maestros y a las maestras y sufren el destierro de sus territorios educativos? y ¿cómo 

continúan sus aprendizajes educativos? (Véase: Bautista, M., González G. (2019), 

Álvarez, E., y Reyes, L. (2014).

Si bien como lo expresa Hernández, (2013) las prácticas violentas en las escuelas 

no es un tema nuevo y posiblemente estas prácticas se naturalicen en la escuela, es 

importante abrir otros espacios para compartir las experiencias educativas de paz que se 

gestan desde los territorios educativos. Las cuales reescriben otros diálogos sociales y 

culturales que promueven los encuentros educativos solidarios. Experiencias educativas 

de paz que fomentan acciones transformadoras y escenarios sanadores de la vida a partir 

de diálogos continuos, para continuar aportando desde los tejidos territoriales. 

Entre estas experiencias que abrazan solidariamente y comunitariamente la vida, 

una mañana en una visita a una Institución Educativa de la Ciudad, dialogando con la 

maestra de grado primero, una de sus estudiantes se acerca, una niña de seis años con 

cabellos negros ensortijados, comenta: 

La niña: Estoy triste, 

la maestra la mira y le pregunta el porqué. 

La niña dice: anoche mataron a mi primo a puñaladas y a cuchillazos, pero él, era 

vicioso. 

la maestra: la abraza y le pregunta ¿tú lo querías mucho?

la niña responde: si, en diciembre me regalo una muñeca. Yo lo quería. 

La maestra dice: nadie puede matar a ninguna persona, eso no está bien, debemos 

amarnos y tu recuerda a tu primo con amor. Recuerda nadie tiene derecho de 

matar a nadie, aunque digan que era vicioso.

(relato escuela urbana Popayán, noviembre 2022).

Podemos comprender entonces que la acción política educativa no desfallece, 

aun en las vivencias más profundas de las violencias, sino que por el contrario lidera 

caminos educativos que revitalizan la esencia del ser. Posiblemente, uno de los mayores 

retos está aquí, en estos diálogos, en el repensar de los esencialismos, en fragmentar su 

naturalización y en tejer procesos de empoderamiento de la vida, como esencia social 

colectiva y caminos de convivencia y esperanza, En el tejido de la curiosidad inquietante 
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indagadora que Freire (2002:31) define como: la curiosidad epistemológica, el saber hecho 

de pura experiencia”, que repiensa la curiosidad domesticada y posibilita la curiosidad 

transformadora, la reflexión, las preguntas: “no habría creatividad sin la curiosidad que nos 

mueve y que nos pone pacientemente impacientemente ante el mundo que no hicimos, al 

que acrecentamos con al que hacemos”(Ibíd.: 2002 :33).

Continuemos con las experiencias de paz, escritas desde los principios de la 

Educación Popular, concebida como experiencias vivas, donde maestros, maestras y 

comunidad educativa fundamentan los escenarios de dialogo como tejido de vida social.

3 LA EDUCACIÓN POPULAR UNA MIRADA ALTERNATIVA A LA EDUCACIÓN

La educación se puede comprender desde múltiples miradas, puesto que 

su complejidad como proceso formativo se reconstruye de manera permanente, en 

un ejercicio reflexivo, crítico y propositivo que enmarca los diversos escenarios que 

contribuyen a la formación de los sujetos.

En el marco de las diversas acepciones que se dan de educación, esta reflexión 

se centra en las apuestas teóricas que redimensionan el concepto desde propuestas 

humanizadoras, que reconocen a la persona en sus diversas dimensiones y el valor 

de lo social en los sujetos. Con este marco de ideas, se plantea desde Latinoamérica 

una apuesta educativa crítica, reflexiva, humanizadora y comprometida con la sociedad 

denominada Educación Popular, la cual propicia unas reflexiones teóricas pertinentes 

para la región y reconoce la educación, la escuela y al maestro desde otras perspectivas 

que buscan superar la visión tradicional de entender y hacer educación.

Es así, como la tarea de la educación tiene como uno de sus principios, la inflexión 

crítica y análisis estructural de las problemáticas que aquejan las comunidades; más 

aún en un país que se debate entre contradicciones y que requiere de unos procesos 

educativos alternativos propios que reconozcan la problemática cultural, social, política 

y educativa. “En Colombia los problemas reflejan altas tasas de repitencia, deserción, 

deficiencia docente y pedagógica, inadecuados materiales e infraestructura, un 13% de 

analfabetismo, aunado a los graves problemas sociales que afectan directamente a los 

niños y jóvenes”. (García y otros, 2002, 30).

En la Educación Popular se plantea como proceso que busca formar políticamente 

a los actores, volviéndolos protagonistas, personas activas y comprometidas de su propio 

proceso de formación, como el de la sociedad; por ello, la importancia de mantener a 

la sociedad educada, “la búsqueda de una educación democrática y popular cuyos 

principios fundamentales sean la obligatoriedad de la educación elemental, gratuidad de 

la enseñanza, una coeducación entre libertad y enseñanza” ( Hernández, 2002, 80).
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De esta manera, la Educación Popular nos lleva a reflexionar de manera 

permanente sobre nuestros propios procesos educativos, ayudándonos a ver la realidad 

desde una mirada crítica propositiva, que tiene como eje central a los sujetos y la sociedad, 

superando la visión reduccionista de mirar la realidad, desde esquemas tradicionales, “el 

hombre es un ser de relaciones y no solo de contactos, no solo está en el mundo sino con 

el mundo” (Freire, 1968, 28).

De otro lado, Freire expresa de manera permanente que la educación popular 

como proceso no se reduce a una clase o a un sector en particular, involucrando así, a 

toda la sociedad en la tarea de transformar el mundo, de comprometerlo con sus propias 

problemáticas, “lo que marca, lo que define la Educación Popular no es la edad de los 

educandos sino la opción política. La práctica política entendida y asumida en la práctica 

educativa” (Torres, 1989, 20).

La educación entonces desde esta perspectiva, abre un espacio para que se geste 

el diálogo de saberes, más aún si se relaciona con la niñez y juventud, como de las familias 

afectadas por las violencias, el cual es el caso de la investigación desarrollada, de tal 

manera que puedan participar y aportar en el ejercicio de construcción de convivencia y 

paz, “una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire 

un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos, en una sociedad que 

se quiera más a sí misma”(García y otros, 2002, 22,23); logrando así, un trabajo político de 

acción frente a nuestras propias prácticas, concepciones, sentires.

Es por ello importante mencionar el caso de América y la irrupción del llamado 

descubrimiento, no solo como acontecimiento histórico mundial, sino por lo que significó 

en el territorio, en su población; la cual fue una muestra más del poderío de unos sobre 

otros, de la invasión a los pueblos aborígenes, los cuales fueron conquistados de manera 

violenta, desconociendo sus culturas, sus costumbres, sus formas de organización, que 

impone una sola religión, una sola cultura. Instaurando así, el colonialismo con un poder 

que se instituye por la fuerza y el extermino de muchas comunidades aborígenes, “Tuvo 

que transcurrir un siglo para que los españoles conformaran el estado colonial, con un 

solo nombre, una sola lengua y un solo dios […] Ilusión pura, en una sociedad que era un 

modelo oscurantista de discriminación racial y violenta larvada, bajo el manto del Santo 

Oficio. (García, 2002: 17).

Es así que la historia muestra como las diversas formas de poder instituidas, 

impone también la cultura, el pensamiento, las formas de organización, de ver y entender 

el mundo, a través de una educación que enseña esa diferenciación, jugando un papel 

protagónico en los procesos de formación, que permite posicionar la discriminación, la 
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exclusión, la desigualdad; con prácticas de sumisión, de adoctrinamiento, de colonialismo, 

de dependencia de unos sobre otros para lograr así mantener el statu quo. 

Estos cambios que se muestran de la sociedad, regulan directamente la educación 

y sus diversas formas de organización, lo cual va configurando unas maneras de ser y 

hacer educación, sus concepciones, sus discursos y sus prácticas, hasta llegar a lo que 

constituye hoy la educación; que trae una gran tradición que se entrecruza con un mundo 

moderno, una niñez y juventud ávida de cambios acordes a las necesidades propias de 

su edad, de su cultura y a una sociedad llena de potencialidades, de contradicciones, de 

conflictos, de violencias que afectan de forma directa a la niñez y juventud de la región y 

del país.

Lo que me hace entender la practica educativa como un ejercicio constante 
en favor de la producción y el desarrollo de la autonomía de educadores y 
educandos. Al ser una práctica estrictamente humana, jamás pude entender 
la educación como una experiencia fría, sin alma, en la cual los sentimientos y 
las emociones, los deseos, los sueños, debieran ser reprimidos por una especia 
de dictadura racionalista. Ni tampoco comprendí nunca la práctica educativa 
como una experiencia a la que le faltara rigor que genera la necesaria disciplina 
intelectual. (Freire 2002: 136).

3.1 EJES Y PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN POPULAR QUE SE RE-CREAN DESDE 

LAS PROPIAS PRÁCTICAS

En el marco de la investigación, es central ubicar los elementos sobre los cuales 

la educación popular aporta a la educación y a la sociedad, desde una mirada crítica que 

ubica al sujeto como protagonista del proceso, pero a la vez como un ser inacabado, lo 

cual le permite irse haciendo, estableciendo unos ejes importantes de pensar, de recrear 

desde lo pedagógico, los cuales se enuncian a continuación.

• La educación como una práctica situada. La educación tiene como tarea 

no solo enseñar conocimientos, sino contextualizarlos y compartir saberes, 

ubicándolos en el terreno concreto de la vida misma, para que cobre sentido. 

Es decir, que las experiencias de vida y la cotidianidad juegan un papel central 

en los procesos educativos, así lo que se aprende en las aulas de clase toman 

vida y significado no solo como contenido abstracto sino como parte de 

la cotidianidad, de lo que se vive, porque toca a cada sujeto, cobrando un 

valor significativo lo que piensa, lo que hace, lo que vive, lo que sabe; más 

aún después de haber vivido las formas violencias que atentan contra el ser 

humano y lo golpean en su actuar, en su pensar, en su ser. Es desde estos 

lugares, como la educación no podría dejar de lado la situación tan compleja a 
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la que se ven enfrentados la niñez y juventud, llegando a una escuela a veces 

fría, alejada de la realidad y que no comprende las secuelas que dejan las 

violencias gestadas no solo por los grupos al margen de la ley, sino por esas 

otras violencias que se gestan en el seno de las familias, de las culturas, de 

la vida misma.

• Una educación políticamente basada en los sujetos, aspecto que lleva a 

repensar el papel político de la educación, con una pedagogía comprometida 

con los sujetos, donde se preguntará por el tipo de educación, para qué, 

por qué, con quienes, realizando una comprensión y crítica del proyecto 

formador capitalista actual y la construcción de una apuesta pedagógica 

participativa y dialógica, “una nueva pedagogía enraizada en la vida de esas 

subculturas, a partir de ellas y con ellas, será un continuo retomar reflexivo 

de sus propios caminos de liberación; no será simple reflejo, sino reflexiva 

creación y recreación, un ir adelante por esos caminos: método, práctica de la 

libertad, que por ser tal está intrinsicamente incapacitado para el ejercicio de 

la liberación” (Escobar, 2014: 142). De esta manera, se convierte en nuestro 

papel como educadores, como participantes de una sociedad, en aportar en 

los procesos de construcción de convivencia, de paz, que nos lleven a recrear 

la educación con el compromiso político de la tarea formadora emancipadora.

• Una educación problematizadora. Pensar los procesos educativos desde 

ejes problematizadores, nos lleva a replantear la intención formativa y sus 

métodos, de tal manera que el conocimiento se nutre con el saber popular, 

en una construcción reflexiva sobre lo que pasa, por que pasa y como pasa. 

Ejercicio que lleva a educadores y educandos a comprender la propia realidad, 

como también a comprometerlos en la búsqueda de sus propias soluciones. 

Así, la problematización lleva a preguntar, a cuestionar a movilizar al sujeto, 

invitándolo de manera permanente a hacerse, a pensarse, a recrearse a 

partir de la compresión de lo que le sucede a él y a los demás sujetos, en un 

ejercicio de acción y pensamiento no solo personal sino también colectivo y 

contextual, que permite comprender el pasado a partir de la reconstrucción 

de la memoria colectiva, de la memoria personal para reflexionar sobre lo 

vivido y construir esas otras formas de estar, de ser.

• El diálogo como principio de encuentro. Este principio propio de la 

educación popular, hoy cobra gran sentido, en un mundo moderno donde 

el sujeto es absorbido por las diversas formas de interacción que generan 

los avances tecnológicos y llevan a posicionar con más fuerza la cultura 
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de la individualidad, del aislamiento, de la violencia. Es entonces central 

repensar las otras formas de encuentro, donde se genere las condiciones 

para la conversación, para el diálogo de saberes. Ejercicio dialógico de 

encuentro de subjetividades y de reconocimientos de unos y otros, donde 

todos aportan, todos aprenden y no de la imposición de la palabra, la 

subvaloración del saber, del ser, de allí el valor de la conversación en los 

procesos educativos.

“del versar-con, en tanto medio para la conversión o la transformación y para 
el reconocimiento del “otro” como interlocutor y posibilitador del aprendizaje…o 
como un marco social de interacción y de acercamiento a la complejidad de 
la historia y del mundo a través de la práctica de “acomodar la palabra para 
intercambiar con el corazón” tal como lo ha sugerido algunos comuneros en el 
Cauca indígena de Colombia (Quijano, 2015: 267). 

En este sentido el diálogo, se convierte en encuentro, donde se comparten 

concepciones, vivencias, problemáticas, pensamientos, alternativas, para lo cual deben 

gestarse las condiciones necesarias para su desarrollo.

3.2 LAS EXPERIENCIAS CONSTRUIDAS PASO A PASO

Son diversas las experiencias educativas populares que se desarrollan en el 

Cauca, es desde los encuentros motivados por el Colectivo de educadores populares 

del Cauca que de manera participativa no solo se evidencian las problemáticas, sino que 

también se muestra el trabajo realizado desde la distancia, desde las zonas rurales, como 

desde lo urbano, donde se hace y vive la educación popular, resaltando como principios y 

ejes de su trabajo los siguientes:

• Un elemento muy importante y que es común en todas las reflexiones 

realizadas, es que la Educación Popular es contextualizada, es decir parte de 

la realidad. Esto se da en dos sentidos por un lado de las condiciones de vida 

actuales y cotidianas de los sujetos implicados y por otro de los procesos 

históricos que determina el presente.

• Es fundamental lograr una lectura permanente crítica e indignada de la 

realidad. Por ello se realiza una crítica al orden imperante por ser autoritario, 

excluyente y a su educación bancaria, reproductora de dicho orden.

• Las experiencias articulan coherentemente acción y reflexión, práctica y 

teoría a través de la praxis. Por ello, no solo parte de la realidad, sino que 

vuelve a ella para intervenirla y en este proceso construir un conocimiento y 

saber que sirva para transformarla. 
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• Se parte del reconocimiento de las experiencias, métodos, formas de mirar 

el mundo, además se reconoce que todos tenemos saberes y conocimiento 

fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje: parafraseando a 

Freire (1968) nadie lo sabe todo nadie lo ignora todo.

• Se asume el dialogo sencillo, sincero de saberes y experiencias al reconocer 

a los otros como interlocutores válidos, lo cual destruye la relación bancaria y 

vertical entre educador y educando.

• Entre los principios éticos de la Educación Popular tenemos: el respeto por 

la palabra y las acciones de los otros, la solidaridad, el amor, la confianza, la 

humildad, el compromiso, la responsabilidad. 

• Asume la esperanza, la democracia, la autonomía y la autodeterminación 

como forma de vida, en este sentido la EP es especialmente participativa, 

aspecto que, además, ayuda en el proceso de concientización. 

• Construye una identidad de clase al asumir como suyo los intereses de la 

clase popular, pero no excluye a los demás, implica un ejercicio desde lo 

colectivo, desde lo participativo

• Dignifica los procesos colectivos. En este sentido, el sujeto de la Educación 

Popular no se centra solo en el individuo aislado, pues su praxis transformadora 

sólo será posible en comunidad. Por ello, privilegia la organización y la 

movilización como mecanismos para lograr cambios.

• La Educación Popular no es neutral, toma posición y tiene una intencionalidad 

política emancipadora.

• En la Educación Popular hay una coherencia entre sus propósitos 

emancipadores y sus principios con los contenidos, las metodologías, 

métodos y técnicas que implementa.

• Ayuda al fortalecimiento de la identidad cultural como forma de resistencia al 

sistema imperante.

Estos primeros aportes vivenciados en las experiencias son una muestra más, 

del trabajo colectivo, ético, autónomo, solidario y participativo que desde la región se 

construye, como alternativas para lograr una educación, una sociedad distinta, que aporta 

a los procesos de construcción de convivencia y paz.

Las reflexiones presentadas abren el camino para reconocer como en las 

regiones, en las escuelas, se gestan apuestas que contribuyen de alguna manera a 

la transformación de la educación, de la sociedad, apuntándole a una educación más 

humanizadora, más sensible a la realidad que han vivido las comunidades por las 
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múltiples formas de violencia presentadas; recreándose otra escuela, otro educador, las 

cuales en muchas ocasiones son invisibilizadas, ocultas en medio de un sistema que no 

permite verlas, pero que continúan su andar, por un camino lleno de vicisitudes, sueños, 

esperanzas, de allí, la importancia del encuentro con estas experiencias educativas que 

muestran caminos alternos, prácticas diversas que logran una lectura indignada, crítica 

de la realidad, desde un andar práctico teórico que recrea los saberes y que a pesar de 

“ir contra la corriente”1 desarrollan trabajos colectivos comunitarios para conocer los ejes 

estructurales de la realidad que vivencian y así recrear su quehacer como educadores, 

como educandos, construyendo otro tipo de interacción, de saber, de sujeto.

Así, la Educación Popular tiene tareas importantes de seguir construyendo, 

desde el terreno de lo pedagógico, para seguir pensando la formación de las personas, 

la intencionalidad y papel de la educación, como también la reflexión de lo que se hace, 

en un trabajo colectivo de dignificación de los sujetos, de apropiación de nuestro ser, de 

redescubrir y renombrar su quehacer, su saber; logrando así generar rupturas a partir de 

un pensamiento problematizador, creativo, activo, reflexivo, propositivo, sensible, humano 

y esperanzador.

La educación popular, un tejido que va hilando saberes, acciones y seres

Para contribuir en los procesos de construcción de convivencia y paz

El camino continúa su andar con la esperanzo que el cambio es posible
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