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Resumen

Esta investigación busca tejer un proceso dialógico con mujeres pertenecientes al Colectivo 
de Mujeres Campesinas y Rurales Arcoiris, ubicado en el Corregimiento de San Sebastián de 
Palmitas en Medellín, Antioquia, Colombia; tiene como objetivo principal mapear y analizar 
constelaciones epistémicas que estas mujeres generan en procesos educativos propios y que les 
son útiles en el camino de sostener, facilitar y dar vida a proyectos y acciones locales de resistencia, 
empoderamiento, defensa y cuidado territorial. En este sentido, se busca hacer referencia a 
conocimientos que se gestan en colectivo, a través de procesos de dialogo y de reflexión, y que 
son puestos en acción en sus procesos de subjetivación, en la comunidad, sus familias y en el 
colectivo. Particularmente en este estudio nos interesa dar cuenta de aquellos conocimientos 
que encarnan un saber praxiológico y que es vivido performativamente, por estas mujeres. 

Además, resulta fundamental mencionar que el estudio opta por una opción decolonial 
y desde el Sur permitiendo poner al centro una pregunta por lo producción geopolítica del 
conocimiento y el cuestionamiento de los universalismos derivados del eurocentrismo teórico 
que ha desdibujado la posibilidad de acercarnos a otros conocimientos, ontologías y saberes. 
Metodológicamente, se insta por un clima dialógico y recíproco que permita nombrar y 
robustecer las narrativas alrededor del territorio, las experiencias, el empoderamiento, los 
afectos y la subjetividad campesina, de ahí que el enfoque narrativo sea fundamental para 
tejer el proceso investigativo. 

Palabras clave: Medio rural, mujeres, decolonialidad, territorio, educación. 
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Introducción

Es central para este estudio pensar a partir de lo que florece en los márgenes, lo que, fundamentado 
en la esperanza, la reivindicación y el cuidado sucede en la cotidianidad de muchos territorios 
y grupos sociales. Pensar en una transformación social que revierta las violencias generadas 
en el marco de la modernidad - colonialidad - capitalista - patriarcal, necesariamente requiere 
de un distanciamiento de matrices ontológicas y epistémicas universales, dando lugar a la 
emergencia de saberes situados en lo local que han sido transgresores, enunciando en sus 
propios términos y lenguajes los significados que otorgan a la experiencia subjetiva y social de 
habitar, defender y cuidar el territorio. 

En este sentido, se busca hacer referencia a conocimientos que se gestan en colectivo, a 
través de procesos de dialogo y de reflexión, y que son puestos en acción en sus procesos 
de subjetivación, en la comunidad, sus familias y en la organización. Es importante señalar, 
además, que muchos de estos saberes también se gestan en las resistencias, en procesos de 
adaptación, apropiación y quizá muchos otros, son el resultado de imposiciones, institucionales 
o gubernamentales. Particularmente en este estudio nos interesa dar cuenta de aquellos 
conocimientos que encarnan un saber praxiológico, que es vivido performativamente, por 
mujeres campesinas.

Hay que señalar que, si bien lo emergente se relaciona principalmente con lo territorial, también 
será importante comprender como significar en femenino puede o no agrietar las matrices de 
pensamiento dominantes. El calificativo “en femenino”, como explica Gutiérrez (2017), permite 
distinguir una forma especifica de lo político, que habla de una producción colectiva de la vida 
en su conjunto, humana y no humana, que va más allá de lo político ligado a  la acumulación de 
capital, y que por el contrario se afianzan en la defensa de lo común, pluralizando y amplificando 
formas de cuidado y conservación que garantizan la posibilidad de reproducir la vida articulando 
deseos, sentires, esperanzas y compromisos que surgen en la colectividad.

En este orden de ideas optar por una opción decolonial y desde el Sur permite poner al centro 
una pregunta por lo producción geopolítica del conocimiento y el cuestionamiento de los 
universalismos derivados del eurocentrismo teórico que ha desdibujado la posibilidad de 
acercarnos a otros conocimientos, ontologías y saberes. Estas prácticas decoloniales implican 
tener un acercamiento a memorias, saberes que contribuyen a pensar en otras  epistemologías 
enmarcadas en lo pluriverso y complejo desde miradas otras, que contribuye a reconocer las 
marcas, incoherencias, el exterminio, las dicotomías y las condiciones territoriales y ambientales 
que se derivan del presente modelo civilizatorio (Alves 2020; Argüello Parra, 2016; Argüello Parra 
& Anctil Avoine, 2019). 

En todo este camino será fundamental, considerar el campo afectivo como columna vertebral 
de estos conocimientos. Giraldo y Toro (2020) señalan que sin considerarlo será muy difícil 
entender las violencias que se ejercen sobre la tierra, sobre los cuerpos y la vida; atender las 
emociones, la estética, los sentimientos, permitirá hacer una escisión sobre este modelo 
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civilizatorio y sobre el paradigma racionalista que lo ha sostenido. Por ello, se necesita acudir a 
afectividades encarnadas y encuerpadas que impliquen ir en otra vía, que irrumpan en otros 
lenguajes y en otros modos de vida, que envuelvan conocimientos desde los sentidos y desde el 
contacto. Siguiendo esta misma idea Guerrero (2012) señala que una de las consecuencias más 
perversas de la colonialidad del poder, del saber y del ser ha sido la negación de la afectividad en el 
conocimiento, por ello, resulta preciso descentrar la razón, abriendo espacio para la emergencia 
de los sentidos y las emociones, corazonando, las luchas y las insurgencias; corazonar implica 
romper con la fragmentación de la humanidad, liberar la afectividad, descentrar la razón, y por 
el contrario darle un lugar a los sentidos, las emociones, a la sensibilidad en la construcción del 
conocimiento (Guerrero, 2012). 

En este orden de ideas, esta investigación busca tejer un proceso dialógico con mujeres 
pertenecientes al Colectivo de Mujeres Campesinas y Rurales Arcoiris, ubicado en el 
Corregimiento de San Sebastián de Palmitas en Medellín, Antioquia, Colombia; mismas que se 
han encargado de ser sostenedoras, facilitadoras y creadoras de proyectos y acciones locales 
de resistencia, defensa y cuidado territorial. A partir de esto me resulta sugerente preguntarme:

¿Qué prácticas emergen en espacios educativos en los que participan mujeres campesinas 
de San Sebastián de Palmitas, que les permiten ser sostenedoras, facilitadoras y creadoras de 
proyectos y acciones locales de resistencia, empoderamiento, defensa y cuidado territorial?

Así mismo, 

• ¿Qué saberes resultan sugerentes para estas mujeres en el camino de configurar, habitar y 
defender sus espacios? 

• ¿Qué lugar ocupan los sentires, sensibilidades y afectos femeninos en estos espacios y 
procesos?

• ¿Qué tipo de narrativas estéticas y artefactos culturales germinan en los procesos educativos 
comunitarios en los que participan estas mujeres?

Derivado de estas preguntas me planteo el objetivo de comprender las prácticas que emergen 
en espacios educativos en los que participan mujeres campesinas de San Sebastián de Palmitas, 
que les permiten ser sostenedoras, facilitadoras y creadoras de proyectos y acciones locales de 
resistencia, empoderamiento, defensa y cuidado territorial.

Lo anterior implica pensar y rastrear epistemologías y metodologías que se vuelven vehículos 
para subvertir las lógicas del modelo civilizatorio dominante y profundizar en entendimientos 
sobre la vida, el empoderamiento, el territorio, y sobre lo educativo que se manifiesta a través 
de lenguajes, saberes, haceres propios y territorializados.

Así mismo, resulta fundamental indagar por la dimensión política que han tenido las 
afectividades en las luchas y movimientos, desde las cuales han trazado rutas para corazonar 
las epistemologías hegemónicas (Guerrero, 2012),  liberando la afectividad es decir, delineando 
procesos estéticos propios que dan cuenta de conocimientos que tejen y enuncian el mundo 
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-desde haceres, sentires y vivires localizados-, conocimientos sintientes, praxiológicos que 
trazan estados afectivos y composiciones estéticas del mundo.  

Teorizar desde estos lugares implica, como ya se ha mencionado anteriormente, partir de lugares 
epistémicos que se configuran desde experiencias y saberes situados, y a través de procesos de 
enunciación que implican una reformulación de lo que se entiende por conocimiento y de los 
procesos epistémicos involucrados para que este germine. En esta vía es preciso comprender 
que el pensamiento fronterizo ha trazado una clara escisión entre la epistemología y la estética, 
y es por ello que repensar la epistemología implica aproximarse a nociones que se encuentran 
arraigadas a costumbres, prácticas, lenguajes, memorias en los que se entroncan las praxis del 
vivir, del pensar, del hacer (Mignolo, 2019).

Es necesario señalar que más allá del uso de ciertas categorías, esta investigación quiere 
intentar un proceso inductivo, que va tomando forma en la medida en que se dialoga con 
las mujeres, con sus contextos y con sus materialidades, pero también, en la que mis propias 
comprensiones van encontrando un lugar que involucra mi experiencia y entendimiento 
sobre lo que escucho, veo y siento en relación al hacer investigativo; se habla entonces de un 
proceso investigativo que va construyendo colaborativamente realidades y significaciones que 
nos hacen sentido, que nos interpelan o que nos permiten gestar tensiones y conflictos que 
también enuncian.

En consonancia con lo anterior, el método que se está considerando para el presente estudio 
es el narrativo ya que siendo consecuentes con las epistemologías del sur y la decolonialidad 
resulta necesario respetar y valorizar las formas de pensar, los lenguajes, las cosmovisiones, 
las epistemologías y ontologías como formas autónomas de producir y de habitar el saber 
(Ferreira, 2018; Santos, 2018b; Walsh, 2013). Se trata de darle relevancia a la dimensión discursiva 
de la individualidad, a los modos en que -las mujeres- dan significado al mundo mediante 
múltiples lenguajes, ubicados en planos temporales, biográficos y subjetivos, trastocados por 
memorias y creencias (Bolivar, 2012; I. M. M. Silva, da Silva, & Zanin, 2019). 

El método narrativo explora una gran variedad de dispositivos poéticos, simbólicos, afectivos 
que configuran lenguajes que implican el cuerpo: colocándolo, descolocándolo, situándolo 
en un sentido literal  (Rivera García, 2021), por eso adentrarnos a estos procesos implica una 
conversación que se vive desde la territorialidad biográfica, de ahí que podamos considerar 
el hacer narrativo en su dimensión estética, donde no sólo conocemos, sino que además, 
contamos, desde el conocimiento sensible representando simbólica y materialmente la 
realidad: emocionando, sintiendo, reproduciendo y produciendo una afirmación de la vida, 
que implica a su vez pensar en una ética de la vida (Dussel, 2020; Mandoki, 2014). 

Lo anterior plantea el reto de trazar mapas  para movilizar conversaciones posibles; por ello al 
menos cuatro rutas me parecen sugerentes: conversaciones grupales o narraciones colectivas, 
partiendo de que muchos de los saberes tejidos y vividos en el Colectivo han estado atravesados 
por procesos históricos, sociales y políticos compartidos, resulta fértil explorar conversaciones 
donde se pueda reflexionar sobre los aprendizajes, intuiciones, interpretaciones derivadas de 



Área temática: Multiculturalismo, interculturalidad y educación

Ponencia

5

las experiencias de participación al interior del colectivo; así mismo, donde se pueda mapear el 
crecimiento del colectivo en el tiempo y los proyectos y praxis que han sido fundamentales para 
consolidarse y posicionarse en el territorio. En este sentido, resulta útil acudir a los planteamientos 
de Jara (2020) respecto a como orientar proceso de sistematización de experiencias, sobre todo 
para comprender la importancia de las preguntas y los recursos -líneas del tiempo, narrativas- 
para gestionar este espacio de dialogo.  

Se espera que durante el encuentro se puedan ir elaborando cartografías que den cuenta de 
la experiencia, en términos de anotaciones, fotografías, líneas del tiempo, que posteriormente 
serán sistematizadas, analizadas y sujetas a revisión por parte de las mujeres participantes en 
el encuentro. 

Con el fin de profundizar sobre algunos aspectos que resulten claves y poco desarrollado durante 
el proceso de dialogo colectivo, se espera poder tener con algunas de las mujeres entrevistas 
semiestructuradas, que permitan seguir ampliando la conversación e ir profundizando sobre 
temas emergentes y que resultan fundamentales para la investigación (Merlinsky, 2006). En 
esta línea, espero tejer un espacio de conversación abierto, dinámico y flexible, donde sea viable 
acudir a lugares, fotografías, historias que permitan comprender la experiencia y el significado 
territorializado, pienso particularmente en la profundización que pueda hacerse a partir de los 
proyectos y praxis gestadas en el marco del colectivo. 

Estos espacios de conversación permitirán paralelamente, identificar artefactos culturales y 
representaciones estéticas que se acerquen a saberes que ponen en primer plano la sensibilidad, 
las emociones y que son producto de procesos cognitivos que involucran la afectividad. Sara 
Corona (2012), menciona que los artefactos culturales1 son lugares desde donde las personas 
van enunciando lo propio, desde sus cuerpos, biografías, territorios, que se encuentran, 
interpelan y potencian a partir de saberes, prácticas y experiencias alrededor de lo que implica 
habitar el espacio-tiempo, en este caso femenino y campesino. Intentar un diálogo a partir de 
estos artefactos implica, llegar a la construcción de nuevas miradas co-construidas en medio 
de la reflexividad que implican mirar lo ajeno y lo propio, tejiendo y destejiendo miradas y 
comprensiones habituales. 

Finalmente, es importante señalar que me interesa explorar la potencia de las cartografías 
corporales o mapas corporales como una excusa para detonar narrativas alrededor de la 
noción de cuerpo-territorio, de cómo algunas de ellas desde su lugar como líderes se han 
transformado y han transformado su entorno; el cuerpo como vehículo entabla una relación 
con el mundo, con lugares, personas, situaciones, marcando internamente tramas sobre 
nuestra vida. El colectivo ha tejido dentro sus presupuestos un asunto que resulta fundamental 
ligado al empoderamiento de las mujeres, de ahí que sea clave para ellas gestar liderazgos 
e inspirar a otras, para que asuman decisiones y accionares sobre la vida que desean vivir, 
transformándose y accionando.

1  El término de Artefacto cultural es acuñado por varios autores entre ellos (Corona, 2012; Corona  & Kaltmeier, 2012; 
Lifschitz & Grisales, 2012) para hacer alusión a materialidades estéticas, que actúan como marcas simbólicas y de 
memoria y que permiten propiciar el diálogo a partir de la experiencia.
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Al ser una investigación que tiene en el centro el uso de narrativas, el proceso de análisis está 
fuertemente atravesado por la comprensión de la estructura y los contenidos que en sí mismo 
van trazando cada uno de los relatos. En esta vía hablamos de identificar unidades de análisis 
(fragmentos de la conversación), patrones, metáforas, temas recurrentes, que puedan irse 
articulando en una “intriga narrativa” (Bolívar Botía, 2002).  Este mismo autor señala que este 
tipo de análisis permite al investigador ir emitiendo historias, significarlas y a partir de esto 
crear un nuevo relato narrativo. No obstante, resultará vital para mí ir comprendiendo la utilidad 
que puede tener el análisis paradigmático de datos narrativos (Bolívar Botía, 2002), pues me 
permite considerar  un proceso de codificación que visibilice temas emergentes y categorías 
centrales para pensar en los saberes y prácticas gestadas desde el colectivo y que van dando 
cuenta de redes que se enuncian para nombrar lo común. 

Consideraciones finales

Es urgente revolucionar y generar conflictos en el campo educativo que ayuden a superar 
las nociones instrumentalizadas, bancarizadas, colonizadoras, deshumanizantes y 
desesperanzadoras de lo educativo, en términos pedagógicos, éticos y políticos. Es necesario 
buscar nuevas rutas para entender y reflexionar lo que germina en las prácticas de grupos 
sociales campesinos, afro e indígenas. Esto es posible asumiendo lecturas sobre el mundo que 
impliquen una comprensión dialéctica, antagónica, militante, cotidiana, contra-hegemónica, 
que asuma una crítica al horizonte histórico de la modernidad y al patrón de dominación 
colonial, capitalista, racista y patriarcal que trastoca la educación (Cabaluz, 2015; Freire, 1993; 
Korol & Castro, 2016; Walsh, 2013).

Este hacer investigativo debe considerar elementos metodológicos que impliquen 
comprometerse con otras formas de saber y en ese sentido con las maneras en las que es 
posible expresarse. Es necesario privilegiar los procesos, las complejidades, las tensiones y las 
maneras en las que se habitan y se producen saberes de otros  (Arribas, Dietz, & Alvarez, 2020). 
A nivel investigativo esto demanda creatividad, sensibilidad, interés genuino por saber cómo 
transitan estas construcciones el espacio, el cuerpo y las narrativas de los sujetos. La pregunta 
por lo metodológico en el marco de las epistemologías del sur y de la decolonialidad implica 
respetar y valorizar las formas de pensar, los lenguajes, las cosmovisiones, las epistemologías 
y ontologías como formas autónomas de producir y de habitar el saber (Ferreira, 2018; Santos, 
2018b; Walsh, 2013). 

Finalmente, quiero mencionar que lo dicho anteriormente supone un compromiso ético, político 
y contestatario desde la universidad. Como académicas comprometidas con las subversiones 
epistémicas y metodológicas, debemos unirnos a las conversaciones de las luchas sociales, a 
las demandas que la educación requiere en sus procesos de democratización, a la ampliación 
material y simbólica de tejidos de afectos, accionares cognitivos, corporizados, estéticos que 
dicen y enuncian lo que ocurre desde lugares otros. 
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