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Más que Humanos, No. 1 

Editorial

Boletín Más Que Humanos: Número 1 
 
 
El Boletín Más que Humanos, es un espacio de divulgación para compartir 
diferentes experiencias de investigación adelantadas por estudiantes, semi-
lleristas, docentes e investigadores del Grupo IDHUM de la Universidad del 
Magdalena. Esta primera edición presenta  trabajos realizados con diferen-
tes comunidades de la geografía nacional, principalmente de departamentos 
del Magdalena, Cesar, Atlántico y Cauca, entre ellos Indígenas Tagangueros 
(Magdalena), pueblo Yuko Yukpa de la Serranía del Perijá (Cesar), Pueblo 
Coconuco (Puracé- Cauca); pescadores de Palmira y de Don Jaca (Magdale-
na); campesinos de Palmor y Río Piedras en la Sierra Nevada de Santa Marta 
(Magdalena); comunidades rivereñas como la asentada en Las Margaritas 
(San Sebastián de Buenavista, Magdalena), docentes Universitarios, pobla-
ción urbana de los Barrios Rosalía y el Cisne (Santa Marta, Magdalena), ci-
beractivistas de diferentes partes del país y el mundo. Estos grupos humanos 
al articularse con el mar, animales, tecnologías, alimentos, productos, in-
ternet, aparatos electrónicos, videojuegos, basuras y el carbón, nos permi-
ten conocer una multiplicidad  historias y procesos locales que van desde la 
apropiación social de la tecnología en la producción agrícola, pasando por 
los procesos de negociación y articulación entre conocimientos locales y los 
expertos; procesos alimentarios y transformaciones territoriales; manejo y 
uso de las basuras por comunidades vulnerables, reconfiguración espacial 
rural y periurbana; innovación popular y conservación sostenible de fau-
na silvestre, minería e impacto ambiental; videojuegos y nuevas realidades;  
agua y acueductos y redes sociales articuladas al ciberactivismo. 
 
Con esta publicación queremos divulgar los primeros 7 años de experiencias 
de investigación del Grupo IDHUM y agradecer especialmente a las comu-
nidades que nos han permitido trabajar con ellas, esperamos que nuestro 
trabajo haya dejado una huella positiva en sus territorios.  
 
Si quieres conocer más sobre nuestro grupo visítanos en: 
🔗http://idhum.unimagdalena.edu.co/ 

 

Editores/Investigadores Grupo IDHUM
Astrid Lorena Perafán Ledezma y William Andrés Martínez-Dueñas
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El espíritu del H2O: descubriendo el encuentro entre 
mundos en torno al agua en Puracé, Colombia1  

Al recorrer los abastecimientos de agua en Puracé (Andes 
Suroccidentales de Colombia), es posible experimentar cómo 
se conectan entidades tan diferentes como el H2O y el espíritu del 

agua, seres que hacen parte de mundos particulares que se conectan parcialmente 
en un mismo espacio.

Profesor Asociado 
Grupo de Investigación IDHUM
Antropología – Facultad de Humanidades 
Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia 
wmartinez@unimagdalena.edu.co  

William Andrés Martínez-Dueñas

1 Para un versión extensa de 
este trabajo consultar Mar-
tínez-Dueñas, W.A. (2012). 
Quand H2O et esprit de 
l’eau se rencontrent: coexis-
tence de plusieurs mondes à 
Puracé, Colombie. Recher-
ches amérindiennes au Qué-
bec, Vol. 42(2-3): 39-47.
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 El espíritu del H20

Puracé2 es una localidad de los andes 
suroccidentales de Colombia en medio 
de la que se considera la cuenca 
hidrográfica más importante del país: 
la cuenca Cauca-Magdalena; esta 
región incluye el Macizo Colombiano, 
que es la parte alta de la cuenca 
y donde nacen los ríos que le dan 
su nombre y que atraviesan dos ter-
cios del territorio nacional de sur 
a norte. Esta ubicación ha implicado que 
este territorio haya sido pensado 
e intervenido por su importancia 
en términos de recursos hídricos. 
Además, sus habitantes han sido 
involucrados en el ordenamiento 
tecno-científico de la micro-cuenca 
del Río Piedras el cual abastece de 
agua la capital del Departamento 
del Cauca, Popayán. De tal manera 
que al investigar aspectos relativos 
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Puracé /William Andrés Martínez-Dueñas, 2010

2 Cuando hablo de Puracé me 
referiero a la vez a tres espa-
cios que se traslapan: el mu-
nicipio de Puracé (Cauca), el 
Resguardo Indígena de Pura-
cé (RIP) y el Parque Nacional 
Natural Puracé. 

al ambiente o el desarrollo en Puracé, 
el agua, aparece como un elemento 
articulador muy fuerte que no se 
puede obviar, haciendo que la 
investigación se oriente hacia este 
líquido, llevándonos a indagar 
las dinámicas asociadas a los 
abastecimientos de agua, donde 
descubrimos que este líquido es 
una entidad muy diferente a la que se 
entiende desde las ciencias naturales 
y los proyectos de intervención del 
Estado y otras organizaciones. 
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Para realizar esta investigación el Cabildo Indígena de Puracé 
nos permitió hacer una serie de recorridos, que consis-
tían en unas caminatas de reconocimiento y recolección 
de información por los abastecimientos de agua o acueductos ve-
redales. Esto permitió seguir las redes de tuberías, captaciones de 
agua (bocatomas), cuerpos de agua, tanques de almacenamiento, 
los usos y conocimientos sobre este líquido dentro del res-
guardo.

A la vez que pude etnografiar lo que podemos entender como 
la modernización del uso del agua en el Resguardo Indígena 
de Puracé (RIP), pude experimentar cómo este proceso 
de modernización, dio paso a la conexión de  colectivos 
de humanos y no-humanos particulares; por un lado el 
colectivo moderno representado en este caso por la tec-
no-ciencia del agua aplicado a los acueductos veredales 
y las intervenciones del desarrollo sostenible, donde este 
líquido es H2O, recurso natural, se mueve por gravedad y 
contiene bacterias; y por otro lado el colectivo local, don-
de además de los aspectos mencionados, el agua tiene es-
píritu/dueño y por tanto puede producir o curar enferme-
dades de espíritu. Lo anterior nos lleva a entender el agua 
en Puracé no solamente como objeto, sino también como 
sujeto, entidad con espíritu y voluntad. De esta manera el 
agua puede ser mineral, tener características de animal, 
como enterrarse y características de sujeto como voluntad 
para aparecer o desaparecer según le guste o no le guste las 
formas en que los humanos interaccionan con ella. Esto 
último se hizo evidente en varias de las captaciones del
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agua que se hacen en los nacimien-
tos o manantiales de este líquido; 
en estos sitios el agua presenta un 
conflicto con el concreto o cemento 
de los tanques y diques, ya que si se 
construyen estructuras en este ma-
terial, el agua se profundiza, porque 
no le gusta el concreto. Para reme-
diar esto los habitantes de Puracé 
recurren a hacerle regalos al dueño/
espíritu del gua, con el fin de hacer 
regresar el líquido. Esto hace que en 
un nacimiento de agua, que es usado 
como fuente para un abastecimien-
to, se usen técnicas como hacerle 
regalos al espíritu de agua, así como 
las relativas a la hidráulica y el ma-
nejo ecológico del ambiente. 

A través de los recorridos por los 
abastecimientos de gua se hizo evi-
dente lo que podemos entender 
como un mundo o colectivo no[so-
lo]moderno, donde a través de las 
redes de abastecimientos de agua 
se conecta, el H2O, las bacterias, 
la gravedad y otros seres y fuerzas 
del mundo moderno, con seres es-
pecíficos del mundo local como el 

espíritu del gua y el duende. De tal 
manera que la red de seres que apa-
rece a través de los recorridos por 
los abastecimientos no solo pueden 
entenderse como no-moderna, ni 
tampoco como moderna, es una 
red que conecta diferentes colecti-
vos incluyendo aquel que podemos 
denominar como moderno y que 
en este caso se ve representado por 
el manejo tecno-científico de los 
abastecimientos de agua. En esta 
red no[solo]moderna las reglas de 
construcción de los abastecimien-
tos no solo obedecen a aquellas 
dictadas por la hidráulica o la ren-
tabilidad, principios fundamentales 
en la construcción de los sistemas 
de abastecimiento modernos. En 
el RIP, la elaboración de los abas-
tecimientos tienen en cuenta, por 
ejemplo que al espíritu del gua no 
le gusta el concreto y que por ende 
las captaciones de agua no se de-
ben hacer directamente en los na-
cimientos de agua a menos que sea 
absolutamente necesario; en dicho 
caso se debe recurrir a pedirle per-
miso al espíritu del gua para que 

Puracé-agua /William Andrés Martínez-Dueñas
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permita tomar el líquido directa-
mente del manantial. Así mismo, la 
construcción de los tanques de alma-
cenamiento y redes de conducción 
toman en consideración aspectos de 
la hidráulica y la física, como el mo-
vimiento por gravedad, el aumento o 
reducción de presión e inclusive en 
algunos casos se considera los mi-
croorganismos que habitan el agua 
y que son potencialmente peligrosos 
para la salud, como las bacterias. Es 

así que el agua en Puracé tiene áto-
mos, bacterias y espíritu, haciendo 
de esta un ser no[solo]moderno. 

Un aspecto que resulta de particular 
relevancia en esta reflexión, es que en 
el resguardo indígena, es posible que 
existan estas redes multi-naturales o 
híbridos de mundos, donde el agua 
puede ser objeto y sujeto y es la vez 
más que mineral, animal y huma-
no, es una entidad que no se puede 

Agua Pura /William Andrés Martínez-Dueñas

manejar o administrar únicamente 
desde las lógicas de la tecno-ciencia.  

Este trabajo no se enfocó en hacer 
evidente cómo se produce mundo 
desde la tecno-ciencia, sino cómo 
este mundo, construido desde el 
saber y la práctica científica, se en-
cuentra con los mundos locales y 
describir qué produce dicho en-
cuentro. 
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Espiritu-H2O /William Martínez-Dueñas

Con esto se hace necesario plantear 
una crítica a la Constitución Polí-
tica Colombiana en la cual hay dos 
principios que resultan particular-
mente problemáticos si entendemos 
el agua como un ser híbrido. Por un 
lado, la Constitución Política declara 
que somos una nación multicultural, 
lo cual implica que en un mismo te-
rritorio co-exiten diferentes grupos 
humanos con diferentes formas de 
entender una única naturaleza; por 
otro lado, la constitución asume el 
desarrollo sostenible como la única 
lógica para administrar el ambiente 
y/o el territorio nacional. El elemento 
problemático está en que la constitu-
ción a la vez que exalta la diversidad 
cultural, privilegia una sola forma  de 
entender e intervenir el mundo, en 
este caso la forma tecno-científica y 
específicamente el saber ecológico y 
desvalora epistémicamente los otros 
saberes como creencias respetables, 
pero cuya función es estrictamente 
cultural o simbólica. Esto plantea la 
necesidad no solo de seguir haciendo 
estudios antropológicos de las inter-
venciones para el desarrollo y la mo-
dernización, sino de establecer cómo 

 El espíritu del H20

se generan relaciones sociales desiguales (coloniales) al privilegiar el saber 
científico sobre las otras formas de entender y habitar el mundo. Así mismo 
esto permitiría descubrir alternativas a los modelos desarrollistas, que sean 
aceptables para los múltiples actores que se articulan en torno a entidades 
como el agua.

Gotas de rocio en Montaña Negra (Puracé) /William Martínez-Dueñas
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En ese sentido, podemos denotar al-
gunas de las principales transforma-
ciones que están sucediendo en el 
mundo mediático actualmente. En 
primer lugar se evidencia un declive 
significativo de los medios escritos; 
por tanto, es muy probable que no 
vuelva a existir una cultura alrede-
dor y basada en la prensa escrita, 
como lo fue en el pasado, sustentada 
en una infraestructura macro que en 
su momento fue indispensable para 
posibilitar la gran distribución física 

Medios vs medios /Extraído de: http://adsforcats.blogspot.com/2012/10/medios-tradicionales-vs-medios-digitales.html

Actualmente son muchas las 
transformaciones que las 
tecnologías digitales generan 

en la vida cotidiana de millones de 
personas, lo que impacta directa-
mente hábitos, costumbres, formas 
del ser, del estar, tradiciones y signi-
ficados que podrían englobarse en lo 
que entendemos como cultura. Así, 

luego de que se estableció un ecosistema mediático, liderado por medios 
de comunicación hegemónicos en su tiempo como la radio, la televisión, la 
prensa y el cine, las actuales dinámicas socioculturales propiciadas en gran 
medida por las tecnologías digitales, han llevado a que se dé una transfor-
mación ecosistémica que abandona el ecosistema mediático del siglo pasado 
para migrar hacia un ecosistema digital, que trae consigo toda una refor-
mulación respecto a la trama de significados que los medios generan en el 
imaginario colectivo de las personas con relación a sus contextos.

del papel, pero que hoy en día no re-
sulta necesaria para la difusión real 
de la información a niveles masivos. 
Por su parte, la televisión se encuen-
tra en plena transformación, está 
pasando de ser un medio emisor, en 
donde los televidentes eran conce-
bidos en su mayoría como objetivos 
pasivos y como sujetos supeditados 
a unas temporalidades marcadas 
por las programaciones estableci-
das de acuerdo a la decisión de los 
canales, a convertirse en una plata-

forma digital mucho más interactiva, 
versátil y flexible respecto a la misma 
concepción temporal de los sujetos 
contemporáneos, que en cualquier 
momento o lugar, pueden acceder a 
los contenidos que deseen de mane-
ra personalizada.

Ahora bien, para el caso de la radio, 
consideramos que lo más probable 
es que dicho medio se mantenga y 
logre un acento como un medio de 
información, compañía y entrete-
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efectivamente existe una reformulación del ecosistema medíatico, que aun-
que no desaparezca del todo, sí sufrirá transformaciones radicales acordes a 
las dinámicas del ecosistema digital. Lo que significa que están siendo tras-
tocadas las dinámicas culturales que se desarrollan en torno al ecosistema 
mediático, manifestadas en transformaciones disruptivas, que trastocan la 
vida cultural. Así, una cultura creada en un ecosistema digital, es una cultura 
que constantemente se transforma, y es en ese constante cambio donde se ge-
neran las tramas de significados que otorgan sentido a la realidad de las per-
sonas, a sus maneras de ser, de pensar e imaginar (Acevedo-Merlano, Chaux 
y Rodríguez, 2016), pues más allá del cambio tecnológico y de sus dinámicas, 
lo más significativo es la transformación que está ocurriendo en las maneras 
en que los sujetos están organizando su universo simbólico, respondiendo a 
estas nuevas dinámicas que trascienden el uso instrumental que se dé a los 
dispositivos digitales, pues son las significaciones las que al final determinan 
realmente un cambio cultural respecto al devenir de los medios o proyectos 
digitales, como lo plantea de forma contundente Rey (2014): 

En toda la transformación mediática que ha ocurrido en las últimas dé-
cadas, los memes se han convertido en los principales dispositivos de 
provocación y agenciamiento dentro de las dinámicas comunicativas 

en los actuales entornos virtuales. Así, autores como Cortés (1997) y Blac-
kmore (2000) consideran al meme como la mínima parte de trasmisión de 
información cultural, equiparándolo al Gen desde el ámbito de la biología. 
Sin embargo, se podrían señalar algunas suspicacias en esta equivalencia, 

Salas 4DX / Extraído de: https://www.ecartelera.com/noticias/44431/star-wars-los-ultimos-jedi-experiencia-4dx/

[l]o que se está transformando no es solamente la naturaleza de lo 
tecnológico, del equipamiento que está presente en la vida de la gen-
te, sino las relaciones que las personas y los grupos humanos estable-
cen con ese equipamiento, lo que hacen con él, los sentidos que se ge-
neran e intercambian, las prácticas que se fortalecen, desaparecen o 
emergen, y hasta los imaginarios o valoraciones que los ciudadanos 
hacen de esta nueva estructura de las relaciones humanas (p. 36).

El protagonismo de los memes (Caso: grupo de Facebook Guerra universitaria)

teniendo en cuenta que el gen es, 
por ahora, producido, desarrollado, 
orientado, estimulado y/o reprodu-
cido a través de un proceso natural, 
en donde existe una ausencia de in-
tención por parte de una conciencia 
o voluntad humana. 

nimiento de fácil y rápido acceso; 
esto, debido a que, a diferencia de 
los medios impresos, la radio nun-
ca dependió de una infraestructura 
tan grande, lo que posibilita su su-
pervivencia y coexistencia en el eco-
sistema digital. Asimismo, otro me-
dio superviviente podríamos decir 
que es el cine, entendido como una 
plataforma de circulación, apoyada 
fuertemente por una maquinaria de 
distribución transnacional-estadou-
nidense, que posiblemente le ayude 
a soportar las dificultades que trae 
consigo la migración ecosistémica, y 
que probablemente le dé cabida en el 
futuro, debido a que la infraestruc-
tura de los cines se está actualizando 
constantemente, como el caso del 
4Dx por ejemplo, otorgándole de ese 
modo una vigencia como lugar de 
encuentro para el entretenimiento 
fuera del espacio laboral o doméstico.
De ese modo, consideramos que 
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En ese sentido, el meme como 
mínima parte de esa trans-
misión cultural tiene desde su 

génesis configurativa una intención 
plasmada por la conciencia del sujeto 
creador, bajo unos intereses e inten-
cionalidades determinadas desde el 
mismo momento de su creación.

Por lo tanto, concebir al meme 
como simple elemento reproduc-
tor ausente de intención y ajeno 
a una conciencia humana, podría 
legitimar un paroxismo libertario 
impregnado de impunidad por pre-
sunta ausencia de autores huma-
nos, quiénes al final resultan ser los 
responsables de su creación, moti-
vados por unos propósitos y unas 
intencionalidades que responden a 
idiosincrasias, ideologías, religio-
nes, posturas existenciales o intere-
ses económicos. Sin embargo, más 
allá de la valida equivalencia o no 
con el Gen, es un reproductor de 
contenidos y mensajes culturales in-
terpretables y susceptibles a ser in-
terpretados por el público objetivo 
parte de la red semántica en la que 
se construyen y reproducen.

En ese orden de ideas, a causa de las características de los grupos en Face-
book donde más se implementan los memes, resulta complicado establecer 
una caracterización fidedigna de los participantes, debido a la capacidad de 
anonimato que tienen al momento de ingresar en una cuenta de dicha red 
 

Meme político 1 /Extraído de: https://www.facebook.com/Hail.Gu/

Meme político 2/ Extraído de: https://www.facebook.com/Hail.Gu/
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social, pues aunque esté confor-
mado por miembros con cuentas 
reales, que responden a diversos 
sectores etarios, académicos, econó-
micos, sociales, etc., existe una gran 
probabilidad de que otro porcenta-
je significativo esté compuesto por 
cuentas falsas. Sin embargo, para el 
caso del grupo de Facebook que se 
seleccionó, a pesar del anonimato 
se evidencian claramente posturas 
ideológicas que pueden determinar-
se de izquierda anti Uribista; aunque 
esto no significa que algunos partici-
pantes tengan otro tipo de posturas 
políticas como infiltrados. 

Por tanto, la constante resulta en un 
enfrentamiento de posturas ideoló-
gicas y/o morales utilizando princi-
palmente la herramienta del Meme 
como dispositivo de provocación, 
para establecer algún tipo de deba-
te frente a temáticas actuales sobre 
la política colombiana o cualquier 
otro tema polémico que pueda herir 
susceptibilidades, usando la sátira, 
el sarcasmo o la simple provocación.

Ahora, una de las posibles proble-
máticas que pueden encerrar gru-
pos como éstos para la juventud, 
es la relativa facilidad de afiliación, 
ya que cualquier persona utilizan-
do una cuenta falsa puede hacerse 
miembro. Así, cualquier menor de 
edad puede tener acceso a este tipo 
de contenidos algunas veces no apto 
para menores, lo que puede ser no-

Meme político 3 /Extraído de: https://www.facebook.com/Hail.Gu/

civo en algunos casos. En ese sentido, un joven que no ha desarrollado su 
criterio lo suficiente para poder, de manera correcta, pacífica o humorísti-
ca asimilar el tipo de discusiones o debates que se desarrollan en el grupo, 
puede reaccionar de maneras inesperadas por los administradores, debido 
a la influencia que los mensajes pueden ejercer en los usuarios; esto puede 
desencadenar acciones que trascienden inclusive el entorno virtual, ya que 
este tipo de grupos puede gestionar manifestaciones en el mundo análogo.

Así, el propósito con el que se abren los debate o se ínsita a la discusión so-
bre las temáticas tratadas, puede estar ligado a intencionalidades políticas 
directas o de orden moral. Por otra parte, existen publicaciones que aparen-
temente no poseen ninguna intención más allá de expresar odio, malestar 
o desacuerdo frente a un tema o noticia reciente. No obstante, en tales ca-
sos aunque exista una ausencia explícita desde una postura enunciativa por 
ejemplo, es posible que la provocación sea el propósito en sí mismo, para 
conocer reacciones de los miembros en el grupo o de sectores que están pre-
sentes en otros espacios de la red gracias a la hipértextualidad.
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En las afueras del municipio 
de Santa Marta (Magdalena- 
Colombia), en dirección al 

corregimiento de Minca se encuen-
tran ubicados los barrios El Cisne y 
La Rosalía que han surgido a partir 
de diferentes procesos urbanísticos 
impulsados por migraciones, creci-
miento y desarrollo poblacional. El 
presente resultado de investigación  
evidencia las transformaciones terri-
toriales de los barrios El Cisne y La 
Rosalía, ubicados en el nuevo borde 

La investigación se abordó median-
te el método etnográfico, con el ob-
jetivo de documentar cómo se está 
configurando el territorio en esta 
zona, lo anterior fue posible me-
diante la observación participante 
y no participante con los habitantes 
del barrio El Cisne y La Rosalía a 

urbano-rural de la vía Minca, a par-
tir del crecimiento y cambios pobla-
cionales que se están presentando 
en esta zona (Fig. 1). Lo anterior, 
con la finalidad de comprender los 
nuevos fenómenos y procesos urba-
nísticos y las prácticas que emergen 
entre quienes habitan estas franjas. 
Por tanto, se pone en discusión las 
nuevas configuraciones territoria-
les, conurbaciones y la dificultad de 
integrar las periferias de la ciudad a 
políticas urbanas y ambientales en 

las que se hace necesario un proceso 
de planificación sobre sus periferias 
como espacios territoriales inter-
medios que permitan reconstruir 
servicios y acercamiento al reco-
nocimiento del espacio rural como 
parte de este proceso; de igual ma-
nera, visibilizar las consecuencias 
del deterioro ambiental de una zona 
y cambios en los habitantes de esta 
zona a partir de los cambios físicos 
y culturales.

través de caminatas programadas en 
ambos barrios, así como las visitas a 
los cerros que se encuentra al pie de 
La Rosalía y El Cisne (Fig. 2). A su 
vez, dentro del trabajo de recolec-
ción de información fue necesario 
implementar entrevistas y conver-
saciones semi-informales con acto-

res claves, además de participar en 
talleres de cartografía que permitie-
ran caminar, conocer e interpretar el 
territorio que habitan; así como, los 
estudios documentales, materiales 
escritos y gráficos han sido compo-
nentes fundamentales para el desa-
rrollo del proyecto.

Ivana Pontón, 30 de septiembre de 2018

Figura 2. Panorámica desde el cerro que se 
encuentra entre el megacolegio el Cisne y el 
barrio El Cisne, donde es posible observar la 
capilla de la Divina Misericordia, y Parques 
de Bolívar.
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Asimismo, los barrios El Cisne y La 
Rosalía han tenido ciertas dificulta-
des relacionadas con el suministro 
del agua, debido a que en los últimos 
cinco años han tenido que compartir 
el líquido con sus “nuevos vecinos”. 
Mediante la vía Minca se comparte 
una única tubería de agua que sumi-
nistra a barrios como El Yucal, Villa 
Mercedes, Villa Luz, Villa Alexandra 
Villa Camila, Altos de Santa Marta, 
Urbanización Buenavista, Rodrigo 
Ahumada, El Cisne, Torres del Cis-
ne, Villas del campo y La Rosalía. 
Barrios que durante la temporada 
de sequía tuvieron que recurrir a di-
ferentes estrategias para almacenar 
agua por tres o más días. Actualmen-
te, los barrios El Cisne y La Rosalía 
cuentan con días específicos para 
el suministro del agua, sistema que 
empleó el antiguo proveedor de agua 

en día muchas cosas han cambiado 
argumentando que el clima no es el 
mismo, el agua es más apreciada por 
los habitantes y el entorno natural 
de hace años es más escaso (Fig. 3). 
Debido a la construcción de barrios 
como La Rosalía o Torres del Cisne 
algunos de los cerros circundantes 
de la zona se han visto afectados, 
pues fue necesario escavar o dismi-
nuir su altura para la construcción 
de estas formaciones barriales. Ac-
tualmente el cerro que limita con la 
II etapa de La Rosalía se encuentra 
parcialmente dividido, puesto que 
la mitad fue escavado para la cons-
trucción de viviendas, los sedimen-
tos extraídos durante las jornadas de 
excavación se usaron para nivelar el 
suelo en las construcciones vecinas, 
entre estas se encuentra la nueva ur-
banización “San Lorenzo”.

“Metroagua” con el objetivo de evitar 
conflictos entre barrios; hoy en día la 
nueva empresa encargada de sumi-
nistrar el agua a la ciudad es “Veolia”, 
esta continúa implementando el mis-
mo sistema para bombear el agua por 
etapas, donde cada etapa tiene dere-
cho a dos o tres días con una duración de 
un día entero o una noche completa. 

El crecimiento poblacional así como 
el aumento de infraestructura en la 
vía a Minca ha ocasionado que el 
ambiente natural de la zona desapa-
rezca, de acuerdo a los habitantes de 
ambos barrios la zona se caracteriza-
ba hace doce años por ser de un cli-
ma “fresco”, ni muy caliente ni muy 
frío, donde abundaba el agua y don-
de a las cinco o seis de la tarde se po-
día observar un poco de niebla; pro-
pia del corregimiento de Minca. Hoy 

Figura 3. Panorámica del Barrio La Rosalía /Ivana Pontón, 2 de septiembre de 2018
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Finalmente, este análisis permitió 
discutir cómo Santa Marta en los 
últimos años se ha expandido prin-
cipalmente a través de proyectos ha-
bitacionales en franjas rural-urbano 
ubicadas por fuera de la ciudad. Es-
tas franjas se han convertido duran-
te los últimos años en terrenos para 
invertir y apoyar el desarrollo in-
mobiliario de la ciudad, generando 
efectos como la urbanización indis-
criminada, la disposición de basura, 
la problemática de agua y la minería 
llevando a la extinción de sitios am-
bientalmente sustentables e interco-
nectados con la ciudad.  

Posteriormente, el trabajo de campo 
permitió identificar diferentes pro-
blemáticas que inciden en ambos 
barrios, así como en sus alrededores. 

Durante la revisión de los estudios 
documentales se encontró que la 
zona que va desde la entrada a la vía 
Minca, identificada como Villa To-
ledo hasta Tres Puente hace parte de 
las zonas de expansión urbana de la 
ciudad, contemplado así en el Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT) 
de Santa Marta, que recibe el nom-
bre de “Jate Matuna” (2000-2009), 
donde se ha considerado este espa-
cio como referencia para incremen-
tar la infraestructura poblacional de 
la ciudad; en la actualidad es posible 
constatar que la zona ya cumplió con 
las expectativas establecidas en el 
POT, puesto que el área actualmen-
te se encuentra totalmente poblada 
debido a la construcción de conjun-
tos cerrados o el posicionamiento de 
nuevos barrios. 

La configuración ha ocasionado 
que los usos del suelo cambien y se 
adapten a la necesidad de la ciudad, 
por ende, la configuración territorial 
del suelo rural a urbano se ha incre-
mentado mucho en los últimos años 
sobre todo para favorecer proyectos 
relacionados con la adquisición de 
nuevas formas barriales, ya sean de 
viviendas de propiedad horizontal o 
casas de una o dos plantas para las 
personas de estratos uno, dos y tres. 

Figura 4. Cerro que limita con el barrio La 
Rosalía, donde es posible observar el gran 
deterioro ocasionado por la extracción de se-
dimentos.

Ivana Pontón, 2 de septiembre de 2018
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En el año 2017 el Grupo de Inves-
tigación en Diversidad Humana 
(IDHUM) de la Universidad del 

Magdalena desarrolló un proyecto de 
investigación que buscaba conocer 
las percepciones que los pescadores 
del corregimiento de Taganga (San-
ta Marta, Colombia) tenían sobre los 
procesos de investigación de la Uni-
magdalena dentro de esa comunidad. 
En el contexto de este proyecto y por 
estar ubicado en la misma localidad, 
interesaba también tener un acerca-
miento al Centro de Desarrollo Pes-
quero y Acuícola de la Universidad del 
Magdalena conocido como la Planta 
Piloto de Taganga (en adelante PPT).

La importancia de explorar la PPT 
estuvo asociada por un lado a su an-
tigüedad (más de 40 años), además 
que está inscrita al único programa 
de Ingeniería Pesquera de Colombia, 
y por otro lado resultó interesante su 
ubicación pues Taganga es un anti-
guo pueblo de pescadores, y curiosa-
mente el predio donde están sus ins-
talaciones fue donado en 1974 por 
la Corporación de Chinchorreros1  

de la época. En este sentido a conti-
nuación presentaremos algunos ha-
llazgos sobre cómo se ha ido confi-
gurando y reconfigurando la PPT en 
el tiempo, y qué tipo de relaciones se 
han generado con la comunidad de 

Taganga, otras comunidades, y di-
versas instituciones.

Al estar la PPT conformada por una 
multiplicidad de artefactos (Grint 
y Woolgar, 1997),  y especies bio-
lógicas que componen tres de sus 
laboratorios principales, fue funda-
mental proponer una suerte de reco-
rridos (Latour y Woolgar, 1995) que

1 Asociación de pescadores de 
la comunidad de Taganga que 
pesca con un tipo particular 
de red llamado chinchorro.

Maira Alejandra Mendoza Curvelo
Angélica Baquero Porras
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Angélica Baquero - IDHUM, 2017

permitieran al tiempo que se hacían entrevistas 
semi-estructuradas ir dándole forma a unos 
pequeños relatos que contaran, en la 
cotidianidad, las diversas rela-
ciones entre las 
personas, otros 
seres vivos y 
los artefactos 
(lo que llama-
mos redes so-
cio-materiales); lo 
cual permitió iden-
tificar la existencia de 
múltiples narrativas que 
responden a diferentes inte-
reses (Martínez-Dueñas y Perafán, 
2017a) y que emergen de prácticas par-
ticulares (Mol, 2002) en medio de re-
des de personas (docentes, estudiantes, 
investigadores, comunidad de Taganga), 
otros seres vivos (especies de laborato-
rios) y artefactos (equipos técnicos, mar de 
Taganga). Con esto quisimos evitar que el 
relato fuera distante a las condiciones mate-
riales de las que hace referencia. 

En este sentido, uno de los primeros artefac-
tos encontrados en el trabajo de campo fue la 
Revista de Ingeniería Pesquera No. 2, la cual 
contiene algunos datos sobre la creación de la

En el proyecto de cultivos de pectínidos se tra-
bajó con dos especies de ostiones (Nodipecten 
Nodosus y Argopecten Nucleus). En la imagen 
la ingeniera Alix Barreto muestra en detalle 
uno de estos ostiones con los que se trabaja en el 
Laboratorio de Moluscos marinos de la PPT de 
Unimagdalena / Angélica Baquero - IDHUM, 1 
agosto de 2017. 

Alix Barreto coordinadora del grupo de in-
vestigación de Moluscos, muestra (en la parte 
inferior de la foto) una réplica en miniatura 
que se tiene en la Planta Piloto de Taganga 
del esquema que se encuentra ubicado en la 
concesión Marina de la había de Taganga, 
compuesto por una línea (cuerda amarilla) 
y flotadores (bolas amarillas) en la cual se 
encuentran sujetas las redes (bolsas blancas) 
donde se cultivan las semillas de ostiones.
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PPT y fotografías de los diferen-
tes espacios que hacían parte de la 
misma en la década de 1980. Esta 
revista nos permitió comprender 
la interacción que se puede generar 
entre las personas y los archivos his-
tóricos, dándole relevancia no solo 
a lo plasmado en las páginas de la 
revista sino también a las narracio-
nes de los profesores que nacían al 
hojear esta publicación como una 
forma de revitalizar el pasado en el 
presente (Martínez-Dueñas y Pera-
fán, 2017a).

Por otro lado, los recorridos realiza-
dos en la PPT permitieron identifi-
car los laboratorios que configuran 
diferentes tipos de prácticas como 
las asociadas al laboratorio de refri-
geración mecánica, un espacio de-

Artefacto: entendemos como artefactos al conjunto de objetos que en la inte-
racción con humanos permiten la exploración de diversos procesos de un espa-
cio determinado e intervienen en la configuración de un sinnúmero de redes 
socio-materiales.

*En este caso, la PPT sería un gran artefacto socio-material en la medida en la 
que se nos presenta como un colectivo que está constituido por la interacción 
continua de humanos y máquinas [no humanos] (Fisch, 2018).

Ahumador artesanal de la planta pi-
loto utilizado para las actividades que 
se desarrollan en el Laboratorio de 
Procesamiento de alimentos. El 
profesor Álvaro Espeleta cuen-
ta la historia del ahumador, 
cómo fue construido y sus 
usos.

dicado, por un lado, a la enseñanza 
de los principios de la refrigeración 
y, por el otro, a la experimentación 
y construcción de refrigeradores por 
parte de los estudiantes de ingenie-
ría pesquera a partir de piezas y ele-
mentos reciclados que se combinan 
con su creatividad para generar pro-
totipos. Esta capacidad de inventiva 
no es exclusiva del laboratorio de re-
frigeración mecánica, también pue-
de ser identificada en la fabricación 
de otros artefactos como el ahu-
mador artesanal de la PPT que fue 
creado entre profesores, estudian-
tes y empleados para realizar ensa-
yos con productos para el consumo 
humano, una producción donde las 
barreras del conocimiento entre ex-
pertos, aprendices y técnicos fueron 
desdibujadas (Pinch y Bijker, 2013), 

y que nos permitió entender cómo a 
este artefacto se le ha dotado de sen-
tido; no es solamente su significado 
original (máquina para experimen-
tos), sino también su significado 
en las prácticas cotidianas de larga 
duración, que le otorgan otro valor 
más allá de lo proyectado en su con-
cepción original, como por ejemplo 
ser un símbolo de la inventiva y per-
severancia por generar procesos de 
investigación comprometidos con el 
desarrollo local. 

Hay que mencionar además otros ar-
tefactos que hacen parte de las redes 
socio-materiales producidas desde la 
PPT que a su vez han hecho posible 
la relación directa con la comunidad 
de Taganga. Uno de estos es el siste-
ma de filtrado de agua marina que 
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Angélica Baquero - IDHUM, 1 de agosto de 2017

Laboratorio de microalgas, en donde se cultivan 
las microalgas que sirven de alimento para los 
ostiones. La imagen hace parte de uno de los re-
corridos que hicieron las investigadoras dentro 
de los laboratorios de la planta piloto.

se conecta a una tubería subterránea 
que llega hasta la orilla de la playa y 
se exitende unos 50 metros de dis-
tancia mar adentro y que permite 
el abastecimiento continuo de agua 
de mar a dos de los laboratorios de 
la PPT. Este artefacto aparece en el 
año 2009 cuando el grupo de inves-
tigación Moluscos Marinos ejecuta-
ba un proyecto sobre el desarrollo 
del cultivo de ostras (pectínidos) en 
el Magdalena, que buscaba la crea-
ción de unos lineamientos y proce-
dimientos (conocido como paquete 
tecnológico) que le permitiera a la 
comunidad de pescadores producir 
y comercializar ostiones.

La necesidad de instalar esta tubería 
produce una suerte de negociación 
entre la Universidad del Magdalena 
y la comunidad de Taganga, donde 
son claves las personas de la comu-
nidad que se encontraban trabajan-
do dentro del proyecto. En ese sen-
tido, además de dicha negociación, 
la adecuación de esta tubería y el 
sistema del filtrado modifican las 
prácticas en el Laboratorio de Mo-
luscos marinos, microalgas y peces, 
porque a partir de allí, el acceso al 
agua de mar para sus procesos de 
experimentación resultaría ser me-
nos difícil.

Asimismo, el anterior artefacto se 
conecta con otros como la concesión 
marina2, un espacio que gestionó la 
Universidad del Magdalena con el 
fin de ejecutar la segunda etapa del 
cultivo de pectínidos en el mar de 
Taganga. Esta concesión produjo 
fricciones y negociaciones entre los 
habitantes de la comunidad vincu-
lados al proyecto y los investigado-
res. Precisamente las actividades 
que realizaban los pescadores en la 
concesión (cultivo de ostiones) re-
querían la utilización de una lancha 
y un catamarán que fueron donados 
por el gobierno de Japón y ensam-
blados por expertos traídos de Chi-
le, lo que conectó a la PPT en red 
con otros países.

Lo interesante de la concesión es que 
es entendida y por tanto usada de 

diferentes maneras, por un lado, es 
el espacio donde los investigadores 
hacen sus procesos de experimen-
tación, mientras que los pescadores 
vinculados al proyecto le dan un uso 
productivo y por lo tanto económi-
co, lo que hace que la concesión ad-
quiera identidades variables y múl-
tiples (Mol, 2008). De tal modo que 
esta concesión marina estaba siendo 
vivida como un espacio de investi-

Patio trasero de la Planta Piloto de Tagan-
ga. En la imagen el ingeniero Iván Villamil, 
quien es el coordinador de la concesión ma-
rina, el bombeo de agua de mar, y el sistema 
de filtrado; nos muestra cultivos de ostiones 
que fueron traídos de la concesión marina. 

gación, es decir como una extensión 
del laboratorio para los investigado-
res; y como un espacio de trabajo 
por parte de los pescadores.

Por otro lado, también se encotraron dos 
especies que permitieron identificar 
otras relaciones socio-materiales: el 
pez macabí (como materia prima 
inerte) utilizado para la preparación 
de embutidos en el laboratorio de 

2 Una concesión marina es 
una autorización de la nación 
otorgada a una persona (na-
tural o jurídica) para utilizar 
un bien de uso público (por-
ción de mar) por un período 
de tiempo determinado: ht-
tps://cecoldoweb.dimar.mil.
co/textsize/increase?destina-
tion=node/955
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Podemos condensar lo dicho hasta 
aquí planteando que la PPT ha ido 
configurándose y reconfigurándose 
en el tiempo como consecuencia de 
las distintas apropiaciones de actores 
principalmente internos, pero tam-
bién externos. En esa medida la rela-
ción entre la comunidad de Taganga 
y la PPT fue también modificándose, 
pues inicialmente había una relación 
mucho más cercana donde el pes-
cador participaba directamente en 
actividades como la construcción de 
embarcaciones y la elaboración de 
herramientas de pesca en conjunto 
con docentes e investigadores. Lue-
go, la PPT empezó a ser empleada 

como un espacio de capacitaciones 
y posteriormente fue necesaria la in-
corporación de actores locales en las 
prácticas de investigación.

Esta aproximación entiende a la 
PPT como un espacio clave para 
comprender históricamente cómo 
ha sido la relación de la Unimagda-
lena con la comunidad de Taganga, 
teniendo en cuenta los proyectos de 
investigación, la entrega del predio 
a la Unimagdalena, las becas para 
los jóvenes de Taganga que otorga 
la universidad en retribución a la 
donación del predio, la concesión 
marina, la tubería subterránea para 

abastecer a los laboratorios de agua 
de mar, entre otros. Dicho breve-
mente, la PPT resulta ser un gran 
artefacto socio-material que conec-
ta entidades/ontologías -formas de 
producir mundos- (Blaser, 2009), 
comunidades, programas académi-
cos e instituciones; produciendo, 
configurando y reconfigurando re-
des múltiples y heterogéneas (Mar-
tínez-Dueñas y Perafán, 2017b). 
Esto a su vez permite explorar los 
efectos y apropiaciones locales de 
las intervenciones desarrollistas (Es-
cobar, 1998) donde las instituciones 
de educación superior juegan un rol 
protagónico.

Laboratorio de peces. Estudiante de ingenie-
ría pesquera Osneider Palomino se prepara 
para alimentar a los róbalos mientras explica 
las actividades que desarrollan con estas espe-
cies dentro del laboratorio. 

Espacio de la planta piloto en donde se cons-
truían y reparaban elementos asociados a las 
artes de pesca. Imagen tomada de la Revista de 
Ingeniería Pesquera No. 2 (1980).

Angélica Baquero - IDHUM,  29 de octubre de 2017

Eduardo Cabrera, Director Planta Piloto, Universidad del Magdalena, 1980 // Angélica Baquero - IDHUM, 2017

procesamiento de alimentos, y que 
es comprado directamente a un gru-
po de mujeres del corregimiento de 
Tasajeras en Pueblo Viejo, quienes 
les venden la pulpa del pescado a los 
docentes, esta relación produjo una 
serie de capacitaciones sobre buenas 
prácticas de higiene por parte de los 
docentes, buscando asegurar la cali-
dad del producto; y los peces róbalos 
(especies vivas) que se utilizan para 
la investigación en el laboratorio 
de peces que son traídos de la Cié-
naga Grande de Santa Marta  en el 
corregimiento de Palmira también 
en Pueblo Viejo donde los crían de 
manera artesanal. De tal modo que 
estas dos especies conectan a la PPT 
con otras comunidades de la región. 
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Patio central de la Planta Piloto, lugar donde 
se guarda la lancha donada por el gobierno de 
Japón y diversas herramientas utilizadas para 
los procesos de investigación que se adelantan 
en estas instalaciones.

Angélica Baquero - IDHUM, 30 de septiembre de 2017
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Los Yukpas: transformaciones territoriales y alimentarias

El presente resultado de inves-
tigación se desarrolló con Los 
Yukpas, quienes son un grupo 

étnico que habita en la Serranía del 
Perijá en los resguardos de Socorpa, 
Menkue, Caño Padilla, El Kozo, e 
Iroka, en jurisdicción de los muni-
cipios de La Paz, Agustín Codazzi y 
Becerril del departamento del Cesar. 
Para entender las transformaciones 
territoriales y alimentarias de este 
grupo propusimos enfocarnos en 
los resguardos Iroka (jurisdicción 
Agustín Codazzi) y El Rosario, Be-
llavista y Yucatán (jurisdicción de La 

Paz). Estos resguardos si bien com-
parten el mismo territorio sus carac-
terísticas son diferentes, debido a los 
procesos de colonización histórica 
en los que han perdido parte de su 
cultura y apropiado otras prácticas.

Indígena Yukpa soltando las flechas de la paletilla (arco de caza), Vereda la Frontera /Soraya Duarte, 2011  

Los Yukpa han vivenciado fuer-
tes procesos de aculturación con 
profundos cambios en sus formas 
de vestir, rituales y prácticas, pro-
ducto del contacto entre colonos y 
campesinos, lo anterior ha reconfi-
gurado procesos identitarios sobre 
estos. Por otro lado, las relaciones 

entre ellos y actores comunitarios e 
institucionales han sido conflictivas, 
lo anterior ha tenido efectos como el 
desplazamiento a las partes más al-
tas de la Serranía del Perijá y hacia 
otros municipios del departamento 
del Cesar, así como hacia La Guaji-
ra y el Magdalena. Estos conflictos 
sobre el territorio Yukpa hacen par-
te de la colonización, extracción de 
recursos, actores armado y hacina-
miento que visibilizan algunas frac-
turas en su sistema sociocultural. 

El análisis de los resguardos de Iroka 
(Agustín Codazzi) y El Rosario, 
Bellavista y Yucatán (La Paz) tiene 
múltiples variables, sin embargo, los 
conflictos por el territorio se pre-
sentan como eje central de las des-
igualdades. También se plantearon 
inquietudes que nos llevaron a in-
dagar sobre cuáles son esos cambios 
en sus procesos alimentarios y del 
territorio en los Yukpas. Este gru-
po poblacional indígena vive en las 
partes medias y altas de la Serranía, 
lo anterior permitió entender sus te-
rritorios en relación con la ancestra-
lidad, el conflicto social y ambiental. 
Por tanto, las tensiones y confronta-
ciones entre Yukpas y watiyas (como 
denominan a los no indígenas) hace 
parte de una crisis en la que se impo-
sibilita el concebir el cómo el Yukpa 
entiende su naturaleza y la ordena.

En ese contexto, se buscó compren-
der las formas en la que los Yukpa 
están viviendo su territorio. Aho-
ra bien, establecer el origen de este 
grupo es complejo debido a la mi-
gración de diferentes grupos a otros 
territorios durante el periodo de la 
conquista; sin embargo, se puede 
determinar unas características que 
hacen referencia al reconocimiento 
de este pueblo, así, los Yukpas han 
sido estigmatizados como bélicos 
y discriminados como grupo étni-
co. Otro elemento, nos lleva a ver 
la cuestión territorial como un pro-
blema complejo que tiene diversas 
dimensiones y que amenaza con la 
minimización u extinción de estos.
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Para los resultados de este ejercicio 
fue necesario indagar por el origen 
de los Yukpas en los que Dolmatoff 
(1945); Ruddle (1970, 1971); Ruddle 
y Wilbert (1983) y Jaramillo (1993) 
constataron que eran descendien-
tes de los Caribes, migrando por el 
Lago Maracaibo hasta llegar a ocu-
par los valles de la Serranía del Peri-
já. Con lo anterior, se identificó que 
los cambios en los Yukpas iniciaron 
a mediados del siglo XVI con la con-
quista y las misiones evangelizado-
ras como lo documenta el sacerdote 
Julián (1787) y Dolmatoff (1951) se 
destruyeron sus poblados y dieron 
muerte a estos. Este periodo fue des-
crito por cronistas y misioneros (e.g 
Lafaurie, 1916; De Ibi, 1919; Julián, 
1987; Mattei, 2009), quienes en sus 
descripciones evidenciaron cómo 
la conquista a nuevos territorios 

marcó un periodo de imposición a 
los sistemas políticos, económicos y 
religiosos de los Yukpas diferente a 
su cultura, modificando sus sistemas 
de creencias, formas de moverse en 
el territorio, modos de vida y distri-
bución poblacional. En ese sentido, 
dentro de los resultados se eviden-
ció que la conquista marcó para los 
Yukpas un primer cambio que los 
llevó a las transformaciones sobre el 
territorio confinándose en las partes 
altas de la Serranía del Perijá. 

En este proyecto civilizatorio y 
evangelizador llegan las misiones 
capuchinas, quienes también ocupa-
ron el territorio continuando con el 
proyecto civilizatorio en 1888 como 
lo registra Lafauruie (1916) donde 
sus pobladores eran descritos como 
barbaros por lo que había que hacer 

una benéfica labor de “Reducción de 
los Indios Motilones” la cual con-
templaba a los Yukpas del departa-
mento del Cesar. De acurdo a Gó-
mez (1970), este proyecto supuso el 
despojo de la tierra a través de en-
gaños por objetos de poco valor, así 
como las modificaciones a las formas 
de alimentarse, de recolección y caza 
por todo el territorio. Este periodo 
no fue de tanta violencia, pero oca-
sionó consecuencias en sus sistemas 
sociocultural llevándolos a vivir a 
expensas de estas misiones.

Otros elementos importantes en los 
procesos de transformación territo-
rial son los procesos de migración de 
la ciudad al campo. En Colombia el 
territorio Yukpa no ha sido ajeno a 
la movilización del colono que se dio 
entre 1925 y 1935 debido al agota-

Asentamiento Nanahestpo /Soraya Duarte, 2011  
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miento de la frontera agrícola de la 
región Andina y los conflictos agra-
rios (Molano, 1994; Legrand, 1994). 
Así como la proliferación de activi-
dades agrícolas y cultivos lícitos e 
ilícitos que se dieron en esta zona, 
lo anterior trajo consigo la violencia 
en el territorio y auge de las bonan-
zas del cultivo del algodón y cultivos 
transitorios como el sorgo, arroz en 
la década de los 60’s y 70’s del siglo 
XX, con efectos positivos sobre la 
economía del departamento del Ce-
sar, decayendo en los 70’s los precios 
en el mercado, dando paso a las bo-
nanzas de la marihuana, amapola en 
los 70-80’s, la coca en los 90’s siendo 
esta última la que marca la época de 
violencia en el departamento del Cesar.

Lo anterior expuesto permitió en la 
investigación identificar cinco fases 
que se encuentran relacionadas con 
los procesos de transformación te-

Niñas Yukpa en el asentamiento Nanahestpo, Resguardo Iroka /Soraya Duarte, 2011 

 Los sistemas de producción Yukpa es-
taban basado en la caza de animales 

de monte, pesca y leguminosas, sin 
embargo, Ruddle (1974), para la 
época ya mencionaba la situación 
de escasez de alimentos debido a 
las disputas entre indígenas y colo-
nos, lo anterior también es consta-
tado por Vásquez (1995), quien en 
un análisis multicausal años des-

pués documenta que los ali-
mentos continúan siendo 
insuficientes debido a las 

limitaciones del territo-
rio. Las complejas rela-
ciones de los Yukpas con 

el territorio han eviden-
ciado rupturas frente 

a su autonomía y so-
beranía, imposibili-
tando el desarrollo de 
sus modos de vida, lo 
anterior se reproduce 

rritorial en su dinámica poblacional y de alimentación. En ese sentido, un primer momento estuvo marcado por el 
encuentro entre indígenas y españoles; el segundo a través del proceso de evangelización de los misioneros capu-
chino, un tercer momento en la época de colonización campesina, un cuarto momento cultivos ilícitos y conflicto 

armado, y finalmente, los conflictos interét-
nicos entre los colonos y subgrupos  Yukpas 
que habitan en la Serranía del Perijá.

Vivienda Yukpa, Resguardo  Iroka /Soraya Duarte

Los Yukpas: transformaciones territoriales y alimentarias
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en esa relación territorio-na-
turaleza que les abastece de 
sus recursos y de alimentos,
estas fisuras dejan ver consecuencias 
notables en sus sistemas alimenta-
rios. En ese sentido, nos pregunta-
mos ¿cuál es la situación alimentaria 
de los Yukpas actualmente? Los re-
sultados de la investigación identifi-
caron unas problemáticas alrededor 
del tema de la alimentación Yukpa, 
así, esta problemática se ubica a par-
tir de un conjunto de situaciones 
históricas de transición marcadas 
por el contacto con occidente, las 
cuales hoy siguen vigente por vio-
lencia, redistribución de la tierra, 
programas asistencialistas y pobreza 
rural. 

Las afectaciones en la alimentación 

Yukpa obligaron a la adopción y 
adaptarse al sistema alimentario de 
los colonos, campesinos y de los 
programas de gobierno. Sin embar-
go, es importante reconocer, que es 
precisamente la adopción de estas 
prácticas alimentarias las que les 
han permitido subsistir en estos 
procesos de cambio a pesar de la 
persistencia del tiempo que contri-
buye a la disipación y exterminio de 
los grupos étnicos. 

Dentro del análisis se evidenció las 
precarias condiciones de pobre-
za e inequidad en la que viven los 
Yukpas, pese a los programas de 
Reforma Agraria, el Auto 004 de la 
Constitución Política de enero de 
2009, y los programas del Estado, la 
condición de los Yukpas continúa 

siendo compleja frente al territorio y 
la inseguridad alimentaria. Los pro-
gramas asistenciales del gobierno 
hacen parte de modelos genéricos 
que no responden a las necesidades 
del territorio y alimentarias de los 
Yukpas, por lo que se recomienda 
un enfoque étnico diferencial que se 
ajuste a las realidades de los yukpas. 

Los Yukpas hoy continúan tenien-
do fuertes problemas alimentarios 
por lo que se recomienda realizar 
un censo y estudio sobre el estado 
nutricional de los Yukpa y el redi-
seño de una política indígena que 
permita superar las problemáticas 
frente a los conflictos territoriales 
que persisten en los territorios habi-
tados por los Yukpas y problemas de 
desnutrición.

Escuela Centro Misional Seku. Ape Yuwano, Resguardo Iroka /Soraya Duarte, 2011 
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Los estudios sobre Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (CTS) 
abordan la Ciencia y la Tec-

nología (CyT) como procesos so-
ciales, en los que se intervienen 
diferentes factores políticos, eco-
nómicos, culturales y técnicos, de-
jando de lado la idea de que tanto 
la Ciencia como la Tecnología son 
esferas aisladas, neutras y libres de 
influencias socioculturales, sino 
que por el contrario, dependen de 
negociaciones entre grupos so-
ciales con diferentes intereses, y 
de relaciones de poder dadas en 
espacios y momentos específicos, 

que tienden a favorecer unos grupos 
más que a otros. Es decir que dichos 
estudios, buscan evidenciar cómo 
la CyT son productos socio-cultu-
rales cargados de valores morales, 
convicciones religiosas, relaciones 
económicas y de poder (De La Hoz, 
Perafán-Ledezma y Martínez-Due-
ñas, 2019; Escobar, 1999; García et. 
al., 2001). En este sentido, ha surgi-
do toda una variedad en los estudios 
CTS, a los que se han inscrito dife-
rentes disciplinas, dentro de las que 
se encuentra la antropología con 
una área de investigación denomi-
nada la Antropología de la Ciencia 

y la tecnología (ACT), que consiste 
en la aplicación de los métodos, teo-
rías y perspectivas antropológicas al 
estudio de la CyT con el fin de des-
entrañar sus modos de producción 
(Llinás-Pizarro y Martínez-Dueñas, 
2014), haciendo visible el entrama-
do de relaciones que forman par-
te de dicho proceso (Latour, 1995; 
2008). En este sentido, no sólo se 
pretende entender su producción, 
sino también su impacto social, 
cómo se le significa y los modos en 
que son apropiadas por los diferen-
tes grupos sociales.

Es así que el grupo de Investigación 
en Diversidad Humana – IDHUM, 
del programa de Antropología de la 
Universidad del Magdalena, cuenta 
con una línea de investigación en 
esta área, desde donde se ha veni-
do desarrollando el programa de 
investigación “Evaluación y análisis 
de los procesos de impacto y apro-
piación social de la ciencia, la tec-
nología y la innovación generados 

Mirleydis de la Hoz - Idhum, 2017

La fermentación del café hace parte del proceso de 
beneficiado que permite obtener granos limpios y 
secos para su comercialización. 

por la Universidad del Magdalena 
y construcción de modelo Ciencia, 
Tecnología y Sociedad CTS-Uni-
magdalena”, al que se han adscrito 
diferentes estudios antropológicos. 
Una de estas es el proyecto “Transfe-
rencia y apropiación de tecnologías 
en la población de caficultores cam-
pesinos de los municipios de Ciéna-
ga y de Santa Marta en el departa-
mento del Magdalena (Colombia)”, 

desarrollado entre los años 2017 y 
2018, en colaboración con el Grupo 
de Investigación Suelo, Ambiente y 
Sociedad – GISAS del programa de 
Ingeniería Agronómica de la misma 
universidad y la Federación Nacio-
nal de Cafeteros, Magdaena (FNA). 

El principal objetivo de dicho pro-
yecto consistió en “analizar las diná-
micas de transferencia y apropiación 
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de nuevas tecnologías para la pro-
ducción de café, implementadas por 
la Federación Nacional de Cafeteros 
(FNC) con los caficultores de los 
municipios de Ciénaga y de Santa 
Marta en el Departamento del 
Magdalena”, con el fin de evi-
denciar las relaciones entre 
ciencia, tecnología y socie-
dad que tienen lugar en es-
tos municipios en torno a la 
producción de café. Para lo-
grar dicho objetivo, se plan-
teó una metodología dividida 
en tres etapas: la primera se 
centró en la realización de re-
visión bibliográfica; la segunda 
etapa consistió en el desarrollo 
del trabajo de campo, en el co-
rregimiento de Río Piedras del 
municipio de Santa Marta y en 
Palmor corregimiento de Ciénaga, 
implementando el método etnográ-
fico con técnicas como la entrevis-
ta, recorridos e  historia de vida, y 
por último, se desarrolló la etapa 
de análisis de la información, en la 
que se evidenció los modos en que 
son implementadas y apropiadas las 
nuevas tecnologías en la producción 
del café por parte de los caficultores 
de Ciénaga y Santa Marta.

La FNC ha implementado diferentes 
estrategias para optimizar el proceso 
de producción y la calidad del café, 
implementando la estrategia de valor 
agregado (FNC, 2013:22) a través de 
la cual “el café [se convierte] en un 
universo de productos, servicios y 
experiencias que satisfacen las nece-
sidades de los clientes y los gustos de 
todos los consumidores”, fomentan-
do la producción de una diversidad 
de cafés especiales que deben ser 
cultivados y procesados bajo estrictos 
estándares de calidad y certificados 
por entidades internacionales. Para 
que todos los caficultores logren 
cumplir con tales estándares de calidad, 
mejoren su productividad y bienes-
tar, la FNC ha venido desarrollando 
desde hace décadas el programa Ex-
tensión Rural, que tiene como obje-
tivo formar a los caficultores en co-
nocimientos técnicos, ambientales y 
sociales, que permitan aumentar la 

La formación financiera por parte de los exten-
sionistas de la FNC a habitantes del Palmor se 
constituye en una práctica clave para propiciar 
procesos de mejoramiento de las fincas.

Mirleydis de la Hoz - IDHUM, 2017

Café pergamino en proceso de secado / Mirleydis de la Hoz - IDHUM, 
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competitividad, la gestión empresa-
rial, el manejo de crédito y transfe-
rencia de tecnologías para optimizar 
la producción (FNC, 2013).

Dicha formación se da por me-
dio del servicio de extensión com-
puesto por expertos encargados

de transferir conocimientos y técnicas a los caficultores mediante visitas a 
fincas, demostraciones de métodos o resultados, cursos cortos, programas 
de TV, entre otros, permitiendo que la transferencia de conocimientos y 
tecnologías se articulen intrinsecamente a las prácticas productivas de los 
caficultores; esto no solamente se realiza por medio de un trabajo personali-
zado y grupal, sino que por medio de la formación de productores en la im-
plementación de tecnología se generan procesos indirectos de transferencia, 
al compartir lo aprehendido a sus familiares y amigos, formando una red. 

No obstante la FNC no cuenta con 
un método para evaluar la adopción 
de tecnologías, y han asumido que la 
calidad del café es un indicador del 
exito de este proceso. 

La adopción o apropiación de la 
CyT (De La Hoz, Perafán-Ledez-
ma y Martínez-Dueñas, 2019) es 
un proceso que se genera posterior 
a lo fase de transferencia e implica 
el entendimiento, la interiorización, 
transformación y la aplicación de 
los sistemas tecnológicos. Dicho 
proceso es diverso y depende de las 
historias y relaciones que los gru-
pos humanos generen con los siste-
mas tecnológicos, en este sentido, a 

la hora de estudiar los procesos de 
apropiación es pertinente identificar 
los actores implicados, sus realida-
des, los sistemas tecnológicos y los 
modos en que es entendido el café 
por cada uno de los productores.

En este sentido, en el cultivo del café 
encontramos una gran diversidad 
de actores humanos y no humanos 
que configuran las diferentes eta-
pas del proceso de producción. En 
esta investigación  nos centramos 
en dos actores: el caficultor y el ex-
tensionista o experto, ambos como 
representación de mudos particu-
lares y formas de vivir el café. Para 
entender la posición de los caficul-

tores de Río Piedras y de Palmor 
frente a los conocimientos transfe-
ridos por la FNC, es pertinente te-
ner en cuenta sus historias, pues de 
allí se definen algunos de sus rasgos 
culturales particulares, sus conoci-
mientos sobre el café y el modo en 
que viven la caficultura; por otra 
parte, el extensionista se relaciona 
con la institucionalidad cafetera, los 
conocimientos tecnocientíficos y di-
námicas globales de mercado; es así 
cómo en el momento en que estos 
dos actores se encuentran, no sólo 
se encuentran dos personas sino 
todo un conjunto de conocimientos 
y prácticas que han sido el resultado 
de interacciones históricas en espa-

Finca cafetera Don Guillermo, Palmor (Ciénaga-Magdalena) / Astrid Perafán - IDHUM, 2017
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cios y condiciones sociales específicas. En este sentido, la apropiación social 
de la CyT transferida por la FNC, está determinada por todo el ensamble de 
las relaciones y actores mencionados, evidenciándose así una variedad de 
apropiaciones que dependen de las realidades de los actores. 

En esta medida, en las zonas estudiadas se evidenció tres formas de apropia-
ción de CyT: la reconfiguración de los sistemas tecnocientíficos, en la que 
productores reciben, acogen e implementan la tecnología, pero ajustándola 
a sus formas de vivir el café y a sus condiciones socioeconómicas; adopción 
de tecnología como táctica, que consiste en que el caficultor adopta ciertas 
prácticas tecnológicas en momentos y espacios específicos, con el fin de ne-
gociar con la institucionalidad y el mercado; y adopción profunda, que se 
da cuando se genera la transformación amplia de los procesos de cultivo y 
estilo de vida del productor. 

De este modo, con esta investigación se logró vislumbrar puntos que pue-
den permitir replantear los procesos de negociación entre las dinámicas 
globales y nacionales con los procesos locales para la construcción o forta-
lecimiento de redes de cooperación y diálogo entre técnicos y profesionales 
de la agroindustria y los caficultores favoreciendo la construcción transversal 
de conocimientos. 

Chapolas de café / Mirleydis de la Hoz - IDHUM, 2017
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En el presente texto se aborda 
como eje principal a los video-
juegos y las subjetividades im-

plícitas en la virtualidad, tomando 
cuatro artículos referentes a la temá-
tica, cuya intencionalidad es indagar 
acerca de los distintos procesos en 
los que se encuentran inmersos los 
jugadores, y cómo se establecen las 
relaciones interpersonales y compor-
tamentales dentro de dicho contexto. 
En ese sentido, se dan a conocer las 
implicaciones y las nuevas formas de 
socialización y dinámicas socio-cul-
turales aludiendo a las modificaciones 
en la cotidianidad del video jugador.

El artículo “Aproximaciones a los 
videojuegos y su incidencia en las 
subjetividades de los jugadores lati-
noamericanos” (Acevedo-Merlano y 
Chaux-Lizarazo, 2016) expresa que 
el mundo virtual en el cual se ven su-
mergidos los jugadores latinoameri-
canos, guarda una íntima relación 
con las vivencias cotidianas en el 
marco de lo real y tangible, median-
te la articulación de componentes 
culturales propios de las sociedades 
a las cuales pertenecen los indivi-
duos. No obstante, no solamente los 
jugadores llevan sus comportamien-
tos usuales al videojuego, sino que 

Para esta investigación se reunieron 
diversas formas de análisis con el 
uso del método etnográfico, con la 
realización de una serie de entrevistas y 
grupos focales de jugadores, teniendo 
en cuenta la edad, el nivel de habilidad, 

de igual forma, reúnen las prácticas 
allí aprendidas de manera adaptativa 
en la incursión y posterior apropia-
ción de las nuevas tecnologías de la 
información que han provocado la 
masificación de estos; propiciando 
así un espacio de interrelación, im-
pacto sociocultural y creación de 
subjetividades que se convierten en 
variantes dependiendo de las carac-
terísticas del videojuego, el lugar de 
origen y el propósito de su inven-
ción; este último, relacionado ma-
yormente con la fortificación de las 
industrias culturales (Acevedo-Mer-
lano y Chaux-Lizarazo, 2016).

Cassettes de videojuegos /Kevin Bidwell en Pexels. Extraído de: https://www.pexels.com/photo/game-cartrid-

su nacionalidad, el juego en el que 
participaban y su género.

Los resultados se acercaron a una 
comprensión de los modos de 
construcción de subjetividades a 

partir de la realidad virtual que pro-
duce un mayor nivel de participación 
cultural, asumiendo una actitud críti-
ca frente a diferentes situaciones, ya 
sean políticas, sociales, económicas 
o culturales.
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En esa misma línea se encuentra 
el trabajo denominado: “Difusión 
de realidades: comunidades virtua-
les presentes en los videojuegos de 
rol en línea (Caso Aguabrial-Do-

fus - Periodo 2012-2013)” (Aceve-
do-Merlano  y Soto, 2016), 
en el que se expone el 
caso específico del 
M M O R P G : 

Dofus en el servidor Aguabrial. 
Aquí se pone en evidencia cómo el 

uso de los videojuegos aporta 
positivamente a los juga-

dores, mostrando las 
relaciones que se pue-

den crear a partir 
de ellos, principal-
mente motivadas 
por las relaciones 
entre jugadores, la 
económica y el po-

der, destacando la 
incidencia de las TIC 

como promotoras de la 
inmediatez y la ubicuidad,  

transformando las dinámicas co-
municacionales que han permitido 

Control consola videojuegos /Jens Mahnke en Pexels. 
Extraído de: https://www.pexels.com/photo/person-hol-

ding-white-snes-controller-776092/

la creación de estos entornos virtua-
les transnacionales.

Para conocer los resultados se imple-
mentó la etnografía virtual, entre-
vistas no dirigidas y la observación 
de los jugadores mientras estaban 
inmersos en sus partidas. Llegan-
do a la conclusión que los avances 
científicos y tecnológicos propician 
la frecuente utilización de máqui-
nas, convirtiendo de ese modo a los 
“no humanos” en parte fundamental 
de la red en la que actualmente nos 
relacionamos (Acevedo-Merlano y 
Soto, 2016).

Por otro lado tenemos la investiga-
ción “Las relaciones de pareja en los 
videojuegos de rol multijugador ma-
sivos en línea (mmorpg)” (Aceve-
do-Merlano, Chaux-Lizarazo y Ro-
dríguez, 2016) la cual interpreta los 
modos en que se desarrollan las re-
laciones de pareja mientras se lleva 
a cabo la práctica del juego “Perfect 
World”, un vídeo juego con una his-
toria basada en la mitología china, 
especialmente en el místico mundo 
de Pangu cuyo servidor no oficial 
es conocido como “Comunidad 

ZERO”. El objetivo de esta investi-
gación fue mostrar las  herramien-
tas de socialización producto de la 
escogencia de avatares en los cuales 
se pueden demostrar sentimientos 
y acciones afectivas hacia otro ava-
tar, además de hacer referencia a las 
subjetividades a las que están arrai-
gados los jugadores.

Se trabajó con 250 personas de las 
cuales 108 afirmaron tener una re-
lación en el videojuego, todo esto a 
través del uso de entrevistas y gru-
pos focales, escogiéndose 4 parejas 
para establecer a profundidad cómo 
se forman las relaciones amorosas 
en la virtualidad haciendo uso de la 
etnografía virtual.

El objetivo de esta investigación fue 
conocer los diferentes factores que 
influyen en el establecimiento de pa-
rejas en los videojuegos, constatan-
do los  procesos de reconversión de 
las dinámicas cotidianas a través del 
uso de estas tecnologías y mostran-
do los requisitos que los avatares tie-
nen que cumplir para poder vivir la 
experiencia virtual y acoplarse a las 
funcionalidades del juego, teniendo 
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en cuenta ciertos preceptos apriori 
para entablar un noviazgo virtual, 
el cual se muestra como una simu-
lación de la realidad (Acevedo-Mer-
lano, Chaux-Lizarazo y Rodríguez, 
2016).

El cuarto y último documento “Ju-
gando Sunset Riders mientras se 
construye una estigmatización del 
“Otro” (Acevedo-Merlano, 2018), da 
a conocer al público con afinidad a 
los videojuegos la época en la que el 
juego salió al mercado y el impac-
to que esto causó en la mayoría de 
amantes de los videojuegos.

Todo esto con el objetivo de deve-
lar que la construcción del “otro” 
se basa en los discursos hegemóni-
cos, ya que cada uno de los perso-
najes que perpetúan los actos de-
lictivos es caracterizado con algún 
desequilibro o gusto poco común, 
mientras representa algunas comu-
nidades, gremios, minorías o países 
relegados e infamados, mostrando 
de forma notable que la relación de 
poder en este caso se da mediante el 
miedo y el rechazo bajo el discurso 

Jessica Lewis en Pexels extraído de https://www.pexels.com/photo/black-sony-dualshock-4-1103555/

Jaroslav Nymburský en Pexels. Extraído de: 
https://www.pexels.com/photo/black-sony-ps4-dualshock-4-wireless-controller-687811/
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que simbolizan estos personajes. No 
obstante, el autor invita a que se rea-
lice un abordaje a través de lo social 
a estas narrativas y a las distintas re-
presentaciones allí implícitas con las 
que muchos hemos crecido, no sólo 
desde la práctica del consumo, sino 
desde las dinámicas de producción 
contemporáneas que posiblemente 
vean en lo transmedia su realiza-
ción. Así, en las próximas oportuni-
dades en las que se puedan jugar éste 
u otros videojuegos, cada jugador se 
tome el trabajo de observar y anali-
zar críticamente respecto a la mane-
ra en están construidas las narrati-
vas, que muchas veces enmascaran 
realidades sociales y estigmatizacio-
nes (Acevedo-Merlano, 2018).

Teniendo en cuenta estas cuatro in-
vestigaciones, podemos decir que 
los avances de las TIC y su acerca-
miento a las dinámicas de la vida co-
tidiana contemporánea occidental, 
han suscitado la creación de nuevos 
espacios de interrelación e intercam-
bio de significados y sentimientos. 
Los videojuegos han generado un 
gran debate en los anales históricos 
referente a sus repercusiones positi-

vas y negativas en la vida de los jugadores, sin embargo, estas tecnologías 
de juego generan una gran favorabilidad para aquellos que los incorporan 
en sus prácticas diarias, permitiendo que su consumo no se lleve a cabo de 
manera indiferente, sino que los jugadores puedan adentrarse en mundos 
virtuales que les proporcionen nuevas formas de concebir el mundo, nuevas 
perspectivas que pueden ser llevadas al contexto físico, teniendo en cuenta 
que en muchos casos las relaciones creadas en los videojuegos son llevadas al
mundo análogo y viceversa. De esa manera, el videojuego opera para ex-
pandir lo vivido, es decir, las experiencias y conocimientos adquiridos, com-
plejizando los procesos sociales, cognitivos, subjetivos e identitarios de los 
jugadores.

Así, además de la diversión, el aprendizaje y demás 
posibilidades que brindan los videojuegos, también 
pueden ser utilizados para cubrir los intereses de las 
industrias desarrolladoras o patrocinadoras, que 
frecuentemente se utilizan estas aplicaciones 
interactivas para ofrecer mensajes intencio-
nales, creados con el objetivo de incitar al 
consumo de algunos productos y servi-
cios. No obstante, si se juega de manera 
crítica frente a las prácticas producidas 
en la inmersión virtual, se puede 
generar un impacto significativo 
en las realidades sociales y cultu-
rales que vivimos, articulando di-
chos procesos con la materialidad 
de la vida cotidiana y llevar estas 
mismas experiencias virtuales 
al plano de lo experiencial en el 
mundo análogo, dimensionando 
lo cuantioso de las comunidades 
virtuales de gamers hoy en día ac-
tivas en el mundo.

Leons Fortune /https://www.pexels.com/photo/apps-business-cellular-telephone-communication-278998/

Inmerso en la red del videojuego/ Jamie McInall en Pexels. Extraído de: 
https://www.pexels.com/photo/man-playing-game-on-personal-computer-929831/
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1La reflexión que se presen-
ta a continuación surge del 
análisis del estado del arte 
explorado durante desarrollo 
de la pasantía realizada en la 
Universidad del Magdalena, 
a través de la convocatoria de 
jóvenes investigadores e in-
novadores por la paz de Col-
ciencias (2017) bajo el título:  
Reflexiones de los pescadores 
de Taganga (Magdalena) sobre 
los procesos de investigación li-
derados por la Universidad del 
Magdalena en torno a la pesca 
y las comunidades de pescado-
res.  
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Dentro del campo de las cons-
trucciones académicas en los 
últimos años, los estudios so-

bre las tensiones que giran alrededor 
de las problemáticas socioambienta-
les relacionadas con el uso cultural y 
político de los territorios latinoame-
ricanos ribereños, se están alejando 
de los planteamiento de una única 
naturaleza/realidad gracias a los di-
ferentes enfoques epistemológicos 
de los usualmente planteados (Ávila, 
2016; Blaser, 2009; Martínez-Dueñas, 

2016; Martínez-Dueñas y Perafán; 
2017; Viveiros de Castro, 2004), lo 
que ha permitido darle mayor  visi-
bilidad  a los pescadores artesanales 
como actores2  con una amplia cons-
trucción histórico cultural; principal-
mente enmarcadas en el estado del 
arte por sus luchas de supervivencia 
cultural, el uso de herramientas de 
adaptación a las presiones políticas 
de cada época  y  su invaluable va-
lor social e histórico en los procesos 
comerciales y alimenticios (Camus 

Siguiendo lo anterior, podemos 
identificar, desde las perspectivas 
académicas que han abordado las 
conflictividades entre pescadores ar-
tesanales y el derecho del uso terri-

Foto 1 de Kevin Bidwell en Pexels. Extraído de: https://www.pexels.com/photo/game-cartridges-1373100/

2 Guiándonos por Latour (2008), 
lo entendemos como una entidad 
(humana o no humana) con poder 
de agenciamiento en dinámicas 
sociales. 

e Hidalgo, 2017). Dichas tensiones 
sobre las controversias en torno al 
uso de los recursos de los territorios 
costeros y marítimos son un cons-
tante tema de análisis en Latinoamé-
rica, en donde ese ser históricamente 
relegado “el pescador artesanal” se 
aferra a distintas herramientas polí-
ticas, sociales y culturales que le han 
permitido resistir a las invasivas polí-
ticas neoliberales actuales que se pre-
sentan en forma de ambientalismo y 
ecoturismo (Durán, 2016; Leff, 2011).

torial, a tres actores humanos que se 
encuentran en una constante búsqueda 
de resoluciones sobre estas tensiones. 
En primer lugar, los actores locales; 
quienes por múltiples procesos 

Ancón de Pesca Isla Aguja, Taganga / Jessica Chaux - IDHUM, 2018  
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histórico-culturales realizaron y si-
guen realizando actividades de pesca 
artesanal, los cuales se ven directa-
mente afectados por las regulaciones 
que se presenten en el mismo terri-
torio, no solo en sus actividades de 
subsistencia, sino también en sus 
valores culturales tradicionales y la 
continuidad de su construcción his-
tórica.  En segundo lugar los actores 
externos; el Estado (quien determi-
na las políticas públicas, con o sin el 
previo análisis consensuado de las 
causas y consecuencias de dichas 
políticas para con los primeros ac-
tores) y todos los organismos allega-
dos relacionados con este problema 

(pesca–territorio): fuerzas militares, 
ONGs involucradas bajo la supervi-
sión directa del Estado, y por último 
el sector empresarial nacional e in-
ternacional (permitido y regulado 
por el mismo Estado). Finalmente, 
el tercer actor, las instituciones aca-
démicas, quienes comúnmente son 
la piedra angular de mediación entre 
los dos primeros actores, enfocados 
en registrar, estudiar, participar y co-
laborar; su compromiso es brindar 
una visión “objetiva” entre ambos 
“mundos” en la resolución de estos 
conflictos. Usualmente con estrate-
gias de carácter progresista, el tercer 
actor busca promover modelos de 

apropiación cultural de ciencia y tec-
nología que generen una trasforma-
ción social. De lo anterior, se puede 
deducir que de la “objetividad” del 
tercer actor se desprenderán, entre 
otros, los documentos académicos 
que constituyan el estado del arte del 
conflicto; en este caso, las contro-
versias socioambientales entre pes-
ca artesanal y el uso del territorio, 
dándole un valor agregado al tercer 
actor, no solo como mediador, sino 
como narrador y constructor de la 
“realidad” a través de los textos aca-
démicos.  

En este punto, cabe traer a colación el relativismo cultural3 (Viveiros de Cas-
tro, 2004), enfoque epistemológico que durante las últimas décadas  ha esta-
do instaurado en los ejes teóricos centrales de los proyectos de investigación 
a través de teorías como el multiculturalismo (Martínez-Dueñas, 2016; Mar-
tínez-Dueñas y Perafán; 2017; Viveiros de Castro, 2004), lo que ha generado 
grandes obstáculos para llegar a una acertada y democrática resolución de 
dichas controversias al marginar a determinados grupos de actores (prin-

Ancón de Pesca Isla Aguja, Taganga / Jessica Chaux - IDHUM, 26 abril de 2018
3 De acuerdo con Viveiros de 
Castro (2002); el relativismo 
cultural, un multiculturalis-
mo,  supone una diversidad 
de representaciones subjetivas 
y parciales, incidentes sobre 
una naturaleza externa, una 
y total. 
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Ancón de Pesca Isla Aguja, Taganga / Jessica Chaux - IDHUM, 26 abril de 2018

cipalmente locales) directamente 
involucrados en cada conflicto. Este 
enfoque es amparado en los cons-
tructos teóricos generados desde el 
occidentalismo, el antropocentris-
mo, y la visión reduccionista de una 
única naturaleza, entre otros (Ávila, 
2016; Blaser, 2009; Calderón, 2013; 
Little, 1992; Martínez-Dueñas, 2016; 
Martínez-Dueñas y Perafán; 2017; 
Viveiros de Castro, 2004); conlle-
vando así, desde las instituciones de 
educación superior (y otros grupos 
del tercer actor) a la violencia episté-
mica directa o indirecta, que afecta 
a las naturalezas no consignadas en 
esas matrices cosmológicas predo-
minantes del saber/poder (Beltrán, 
2017; Polo, 2016; Pulido, 2009).
La violencia epistémica siguiendo
a Pulido (2009) es entendida como 

“una serie de discursos sistemáticos, 
regulares y repetidos que no toleran 
las epistemologías alternativas y pre-
tenden negar la alteridad y subjetivi-
dad de los Otros de una forma que 
perpetúa la opresión de sus saberes y 
justifica su dominación” (p.177). Este 
tipo de violencia puede ser identifica-
da en diversas investigaciones reali-
zadas en Latinoamérica con relación 
a la pesca artesanal, donde a pesar de 
buscar objetivos inicialmente progre-
sistas de una significativa y positiva 
trasformación cultural para las comu-
nidades, termina en muchos de los 
casos vulnerando las alteridades de 
los actores locales y tensionando aún 
más las controversias sobre el uso del 
territorio.  

Diversos estudios buscan romper la 

violencia epistémica, señalando la 
necesidad de analizar, desde pers-
pectivas teóricas que validen y si-
túen en igualdad de condiciones, los 
conocimientos y las cosmovisiones 
de cada grupo de actores. Así, por 
ejemplo, observamos como en Mé-
xico algunos autores a través de teo-
rías como la de Esquemas culturales, 
buscan dar visibilidad al discurso y 
significado cultural e histórico de 
las nuevas generaciones de pesca-
dores artesanales en Armería, Co-
lima (Fernández, 2015), mientras 
que en otro artículo se reflexiona 
sobre como la comunidad indígena 
Cucapá defiende la continuidad de 
sus prácticas culturales en torno a la 
pesca frente a políticas que sistemá-
ticamente los oprimen (Navarro,-
Bravo y López, 2014).
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En Chile otras investigaciones expo-
nen a través de un recorrido históri-
co que data desde la época colonial, 
como el pescador artesanal ha usado 
recursos jurídicos y culturales para 
sobrevivir a políticas que se basan 
en postulados ampliamente cuestio-
nados4  (Camus e Hidalgo, 2017). En 
otro caso en particular en la región 
de Los Lagos y Aysén, se plantea la 
importancia del poder de agencia 
del pescador, no como sujeto, sino 
como actor y su rol en las mesas de 
co-majeno territorial con relación a 
la pesca artesanal. (Álvarez, Gajar-
do, y Ther, 2016).

Por otro lado, en Brasil, desde el 
concepto de justicia cognitiva un 
estudio manifiesta como se necesita 
dar visibilidad a los conocimientos 
tradicionales de pesca y reconoci-
miento a los pescadores como acto-
res a quienes se les está vulnerando 
derechos, que van desde los cultu-
rales hasta los alimenticios (Baldi, 
2014) y en otro proyecto, se reitera 
la necesidad de reconocimiento de 

los saberes de los pescadores como 
actores legítimos en los procesos 
relacionados al territorio del litoral 
Sur de Río de Janeiro y como la invi-
sibilización de dichos actores explica 
en gran medida la falta  éxito de las 
políticas pesqueras (Pinto, Formiga, 
y Lianza, 2013).   

En el contexto colombiano han sur-
gido diversos análisis relacionados 
al tema de las conflictividades de la 
pesca artesanal y el uso del territo-
rio. En el estudio sobre la territoria-
lidad, la pesca y los recursos hidro-
biológicos en el caribe colombiano, 
se realiza una reflexión acerca de la 
escasez literaria sobre el contexto 
de la pesca artesanal en el Caribe 
colombiano, y cómo ese panorama 
genera interpretaciones sesgadas en 
la construcción de nuevos saberes 
desde otras áreas (fuera de las huma-
nidades principalmente), exponien-
do en este punto la importancia de 
conocer y valorar las otras realidades 
desde las cosmovisiones de todos los 
actores (Montalvo y Silva, 2009). Por 

último, encontramos en una inves-
tigación reciente, la evidencia del 
impacto positivo de la creación de 
acuerdos de pesca y gobernanza de 
los bienes comunes territoriales de 
forma democrática para cada actor, 
bajo un sistema de autogestión al-
ternativo, basado en conocimientos 
tradicionales sobre los ecosistemas, 
liderados por la comunidad indíge-
na Ticoya (actores locales) junto con 
la formulación estatal de planes de 
manejo (Escobar, Trujillo y Trujillo, 
2017).

Por lo tanto, en el desarrollo de nues-
tro proyecto con la comunidad de 
pescadores artesanales de Taganga 
(Magdalena) identificamos la ne-
cesidad de buscar modelos teóricos 
que nos permitan (como tercer ac-
tor) alejarnos de una única visión de 
realidad, que permitan la compren-
sión de las otras naturalezas y sus ac-
tores locales como sujetos históricos, 
culturales, sociales que deben parti-
cipar activamente sobre su territorio 
con sus ontologías.

4 En dicha investigación se 
hace mención de la tragedia 
de los comunes de Garrett de 
1995 y se exponen a múltiples 
autores que refutaron su tesis 
posteriormente.  

Ancón de Pesca Isla Aguja, Taganga / Jessica Chaux - IDHUM, 26 de abril de 2018
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Procesos socio-digitales y Twitter

Nuevas dinámicas al interior 
de la sociedad, algunas ve-
ces, permiten nuevas formas 

de construir relaciones sociales en-
tre individuos, y la antropología so-
cial podría generar aproximaciones 
desde su particular forma de análisis 
y observar esas redes que surgen en 
escenarios que algunos autores de-
signan como el ciberespacio (Levy 
2007). Además, en los avatares del 
siglo XXI diversos individuos y su-
jetos desde sus respectivos hogares, 
oficinas, parques, universidades y 
otros sitios de conexión, están qui-
zás, reconstruyendo el clásico y tra-
dicional modelo de interacción so-
cial (Castells 2001). 

Por lo que, en este escrito interesa 
plantear algunas consideraciones 
desde la perspectiva de la etnografía 
virtual o digital que tuvieron como 
epicentro investigativo el año 2013, 
cuando en internet apareció un fe-
nómeno social que captó la atención 
de algunos cibernautas. A inicios de 
ese año, se vertió al agua aproxima-

damente 1.857 toneladas de carbón 
en un área de 10.000 metros cua-
drados en un puerto ubicado entre 
Ciénaga y Santa Marta (Magdalena, 
Colombia). Pero ¿cómo se relaciona 
un derrame de carbón en la región 
Caribe de un país de América del 
sur con internet y una red social en 
particular como Twitter? Y, ¿Cómo 
la antropología social puede indagar 
esos procesos socio-tecnológicos?, 
Es importante anotar también que 
la idea en este escrito no es profun-
dizar sobre las diversas formas en 
que la antropología social estudia 
esas relaciones, sino que a partir de 
un caso particular exponer algunas 
ideas y tener en cuenta que existen 
muchos estudios que se han focali-
zado en internet con otras formas de 
análisis y resultados. 

Así, en términos generales, esa diná-
mica socio-digital relatada anterior-
mente que tuvo como lugar de acción 
el mar Caribe, es quizás un ejemplo 
de muchas otras historias ambien-
tales que no se llegan a publicar y 

analizar en otros formatos de divul-
gación o comunicación cómo los 
mass media (medios masivos de co-
municación como la televisión o pe-
riódicos) pero en este caso lo que es 
indispensable resaltar es qué surgió 
inicialmente en especial en la deno-
minada “red de redes” y, después, si 
fue un acontecimiento o noticia que 
tuvo publicaciones en medios de co-
municación masivos en sus forma-
tos análogos y digitales, como vere-
mos más adelante. En ese sentido, el 
objetivo es vislumbrar reflexiones en 
torno a: un análisis de algunos de los 
tweets que integre una descripción 
desde la etnografía en internet con 
relación a una apropiación social de 
las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs)1 para una 
construcción, apropiación y caracte-
rísticas de un hashtag en Twitter que 
presenta varias formas, y el ensam-
blaje de humanos y no-humanos en 
función de dispositivos tecnológicos 
con fines sociales. 

Paisaje en una playa de Santa Marta  (Colombia) /William de Jesús Olivero, 2013
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En efecto, la problemática de in-
vestigación surge cuando el carbón 
es arrojado al mar. Sin embargo, 
¿cómo seguir o encontrar un punto 
de inicio? No obstante, a diferencia 
de otros casos que integran actores 
y procesos socio-ambientales en tor-
no a ecosistemas, en otras zonas de 
Colombia y en particular en la re-
gión Caribe, aquí fue notorio y clave 
el ciberespacio para el conocimiento 
del suceso que tuvo como epicentro 
una acción humana sobre el mar 
que terminó generando un conglo-
merado de opiniones en una red so-
cial digital. ¿Por qué? Precisamente, 
fue en este espacio digital, donde se 
pudo observar la interrelación entre 
humanos y dispositivos móviles-tec-
nológicos que tuvo una tendencia2 
en Twitter y éste fue el epicentro del 
análisis para el caso que se expondrá 
en este documento.
Ahora,  es importante anotar, que es 
a través de la etnografía en la web 
y sus formas de aproximación del 
sujeto/objeto de investigación espe-
cíficamente en Twitter, que permite 
vislumbrar y direccionarse al blog, 
por medio de un tweet que tenía 
como inscripción un hashtag lla-

Nacimiento del hashtag en twitter /William de Jesús Olivero, 2013

Botes de pesca y área costera en una zona del Mar Caribe  /William de Jesús Olivero, 2013

1 Las TIC son definidas como el “conjunto de 
recursos, herramientas, equipos, programas 
informáticos, aplicaciones, redes y medios; 
que permiten la compilación, el procesa-
miento, almacenamiento, transmisión de 
información como: voz, datos, texto, video 
e imágenes” (República, 2009:7, citado en 
Quinchoa 2013).
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Puerto y transformación del paisaje marino-costero /William de Jesús Olivero

mado #SancionEjemplarALaDrum-
mond. Otras investigaciones sobre 
las TICs, internet, redes sociales 
digitales y Twitter han expuesto de 
forma general como el ciber-espacio 
genera un conglomerado para una 
multi-funcionalidad de actores con 
objetivos en común en contextos 
imbricados de lo off-line y on-line, 
donde, desde luego, algunas veces 
permea más lo primero que lo se-
gundo o viceversa, aunque sin des-
conocer que la unión entre esas dos 
fuerzas comunicativas y políticas 
han logrado resultados importantes 
en relación a promoción/derogación 
de leyes, protestas/ciber-protestas y 
movilizaciones en la web; como ha 
sucedido con los casos #internet-
necesario y Movimiento popular 
de Oaxaca (oaxacaenpiedelucha.
info), en México (Torres, 2010; Va-
lades, 2011; Gravante, 2012), Movi-
miento de los indignados o 15M en 
España (Haro y Sampedro 2011),  
Ciber-movimiento por una Ley de 
Bosques y reciclaje de GreenPeace 
en Argentina (Nadal, 2011), según 
Luengo (2010), dichas movilizacio-

nes se caracterizan por tener una 
temática, plataforma y naturaleza.

Algo particular de lo anterior, que 
tiene, digamos, como elemento 
general de estas movilizaciones en 
la web, es que plantean como pla-
taforma central las TICs y en par-
ticular una naturaleza, en relación 
a un uso, apropiación y técnica de 
aplicabilidad de acuerdo al contex-
to socio-cultural y político de cada 
grupo humano, como herramien-
tas y plataformas digitales que son: 
redes sociales análogas, nuevas tec-
nologías móviles, listas de Email 
(para convocatorias y llamados), 
sms, páginas webs, sistemas opera-
tivos de free software (como Linux), 
toma de canales de televisión y emi-
soras de radio, creación de blogs, 
proliferación de mensajes a través 
de Twitter y del portal YouTube, 
podcast (para estar informados de 
lo que sucede), Email marketing, 
peticiones online, Facebook, Four-
square. En efecto, para el caso del 
hashtag #internetnecesario, resulta 
significativo que los autores Torres 

(2010) y Valades (2011) hacen una 
focalización en esa etiqueta, anali-
zando variables, construcciones de 
redes y los comentarios para pro-
mover el ciber-activismo. Siguiendo 
ese orden de ideas, para el #sancio-
nejemplaraladrummond, aparecen 
apropiaciones singulares en torno a 
la construcción de redes distribui-
das (de Ugarte, 2007), a partir de las 
cuentas Twitter que promueven la 
etiqueta mencionada y poco a poco 
se va consolidando una colectividad 
socio-técnica, entre ordenadores, 
móviles y otros artefactos tecnoló-
gicos y los participantes de Twitter, 
es decir, la unión entre el dualismo 
moderno humanos-no humanos 
(Latour, 2007) puede configurar 
multitudes inteligentes o smartm-
obs3 (Rheingold 2007). 

En suma, en los párrafos anteriores 
se tratan de exponer, solo algunas 
de muchas otras respecto a las im-
plicaciones y características de una 
dinámica socio-comunicativa des-
de sus variables on-line, entendien-
do que la relación entre estos dos 

2  De acuerdo con el Centro 
de Ayuda de Twitter, un tren-
ding topic (tendencia o tema 
del momento) son los “temas 
determinados por un algorit-
mo que indican qué es lo más 
popular en Twitter en cierto 
momento”
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entramados socio-técnicos (Aibar 
2008), incluye un performance so-
cial y un andamiaje tecnológico que 
tiene como eje una articulación no 
unidireccional donde podría desig-
nar escenarios socio-digitales entre 
varios individuos conectados en un 
acontecimiento que ocurrió en el 
Caribe colombiano pero que a tra-
vés de internet las participaciones 
no solo se originan a éste lugar sino 
a otros másya sea en el escenario 
análogo, digital o ambos, es decir, la 
aparición de un hashtag en Twitter, 
que de acuerdo con la idea de Java, 
Song, Finin y Tseng (2007) alrede-
dor de que la gente utiliza Twitter 
para compartir información, y no 
solo existe esa función, sino que adi-
cionalmente para este caso guiado 
bajo la posibilidad de ser un tipo de 
multitud inteligente (originalmente 
en inglés llamado también smartm-
obs) (Rheingold 2004), donde a tra-
vés de varios discursos y prácticas 
desde lugares como casas, oficinas, 
universidades u otros, integra una 

configuración de lazos sociales en 
la red de internet, como respuesta 
quizás a los pocos antecedentes y re-
gistro historiográfico de dinámicas 
dónde se relacionan seres humanos 
con entramados socio-técnicos, in-
ternet y redes sociales.
Por último, algunas preguntas que 
quedan para la reflexión tienen 
como derrotero tópicos antropo-
lógicos, entre otras, variables so-
cio-culturales detrás de los tweets o 
aspectos comunicativos de quienes 
se expresan, su identidad cultural y 
su tipo de relación sobre lo que hace 
un tweet, por ejemplo, ¿Existe para 
el ciberespacio algún tipo de rela-
ción entre el usuario que publica un 
mensaje en Twitter y el hashtag que 
se debate y analiza en esa red social? 
¿Es internet un nuevo escenario 
donde las identidades de los usua-
rios de esta tecnología se reconfigu-
ran, se mantienen igual o presenta 
algunas transiciones entre lo análo-
go y lo digital?

Las barcasas y el mar  /William de Jesús Olivero

3 Dónde una de sus características 
es que “están formadas por perso-
nas capaces de actuar conjunta-
mente aunque no se conozcan. Los 
miembros de estos grupos cooperan 
de modos inconcebibles” (Rhein-
gold, 2004:18).
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La práctica de incubación artifi-
cial de tortugas galápagas (Tra-
chemys Callirostris) nació en el 

año 2011 por iniciativa de algunos 
miembros de la comunidad de Las 
Margaritas ubicado en el Munici-
pio de San Sebastián de Buenavista 
(Magdalena), liderado inicialmente 
por la Institución educativa departa-
mental Las Mercedes. Esta práctica 
se constituye en una alternativa a los 
modelos de conservación de fauna 
silvestre que optan por la prohibi-
ción. 

Para las comunidades rivereñas del 
Magdalena o que viven en zonas de 
humedales del delta del río Magda-
lena y la Depresión Momposina la 
tortuga galápaga hace parte de sus 
hábitos alimentarios. 

Después de varios procesos de ensa-
yo y error, la comunidad consolidó 
un sistema de conocimientos y prác-
ticas para cultivar tortugas jóvenes, 
donde establecieron tres etapas para 
la incubación de huevos y obtención 
de tortugas bebe (neonatos): 1) la 
recolección de los huevos en los pla-
yones (habita natural) y reubicarlos 
en “nidos” artificiales, en este caso 
construido con materiales recicla-
dos, que hacen las veces de incuba-
doras. Esta técnica permite propor-
cionarle la temperatura y cuidados 
necesarios a los huevos para garan-

Puente elaborado con tablones 
de madera para acceder al Co-
rregimiento Las Margaritas. Al 
fondo se divisa bases para la 
construcción de un puente de 
concreto /Viviana Jiménez, 2015.

Recolección de taruyas para fabricación 
de artesanías

Sostenibilidad Eco. Las Margaritas /Viviana Jiménez, 2015Tortugas Galápagas /Viviana Jiménez, 2015
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Las Incubadoras ar-
tesanales  estilo troja 
son construidas por 
los habitantes de las 
Margaritas con mate-
riales reciclados, entre 
ellos madera y metal. 

tizar su desarrollo y crecimiento; 
2) una vez las tortugas han salido de 
sus huevos (eclosionado), son ubi-
cadas en contenedores o recipientes 
plásticos en condiciones adecuadas 
de humedad y temperatura, donde 
son alimentadas por los habitantes 

Incubadora artesanal /Viviana Jiménez, 2015

Huevos de tortuga galápaga recolectados por la comunidad /Viviana Jiménez, 2015

de las Margaritas durante un mes 
con Taruya (una planta propia de 
los humedales locales); finalmente 
las pequeñas tortugas son liberadas 
en las ciénagas aledañas a la vereda 
las Margaritas.

Innovación popular y conservación de base
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Ubicados los huevos de las tortugas en las cajas incubadoras, los habitan-
tes de la comunidad proceden a marcar con tapas  de botellas  plásticas la 
posible fecha en que eclosionaran las tortugas, este método es más durade-
ro y les permite mejor la organización y señalamiento de los nidos (o matas). 
Una vez se recolectan los huevos de las galápagas, se procede a construir en la 
incubadora pequeños agujeros en la tierra, donde posteriormente serán deposi-
tados y cubiertos con tierra con el fin de protegerlos y mantener la temperatura. 
La incubadora es tapada posteriormente con una tabla de madera, tejas de eter-
nit o los materiales que se tengan a disposición.

Familia Ospino alimentando tortugas galápagas recién nacidas /Viviana Jiménez, 2015

Integrante de la comunidad marcando la incuba-
dora con la posible fecha de eclosión de las tortu-
gas galápagas /Viviana Jiménez, 2015

Tortugas galápagas rompiendo el cascaron /Viviana Jiménez, 2015

Las tortugas una vez eclosionan, la 
comunidad procede a reubicarlas 
en contenedores  plásticos, donde 
son depositadas para posterior-
mente ser alimentadas. Esta activi-
dad en este caso estuvo a cargo de 
la familia Ospino, donde los niños, 
abuelos y adultos se encargan del 
cuidado y alimentación de las pe-
queñas galápagas.
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Después de un mes de que las tortu-
gas (Tachemys Callirostris) han eclo-
sionado, la comunidad las libera en 
las ciénagas y ríos que se encuentran 
ubicados alrededor de Las Margaritas. 

La comunidad margariteña, con el 
ánimo de generar procesos de apro-
piación de los conocimientos y prác-
ticas la conservación y uso de las ga-
lápagas en la población de niños y 
jóvenes, creó la Danza de La Galápa-
ga o Icotea, una coreografía donde 
con disfraces y acompañados con 
ritmos del folklor Caribe se recrean 
elementos de la vida de las tortugas 
y su relación con la cultura marga-
riteña. La Danza de La Galápaga se 
viene constituyendo en una actividad 
cultural donde participan de manera 
dinámica tanto adultos como niños. 
Los adultos usan atuendos acompaña-
dos con figuras de tortuga construidas 
por la misma comunidad.

En Conclusión, la incubación artificial 
resulto como una alternativa innova-
dora que permite hacer un uso y 
manejo sustentable de la tortuga Ga-
lápaga, a la vez que es un proceso de 
reafirmación de los conocimientos y
prácticas locales que se resisten y 
negocian ante las fuerzas externas  
que pretenden transformar las diná-
micas locales sin conocerlas.

Tortugas galápagas liberadas en la rivera del río /Viviana Jiménez, 2015

Danza de la Galápaga. /Viviana Jiménez, 2015

Innovación popular y conservación de base

Etapa de sostenimiento de neonatos de tortugas galápagas / Viviana Jiménez, 2015
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Las basuras en Palmira (Pueblo Viejo, Magdalena)

Hoy día, el manejo de las ba-
suras se ha constituido en 
una de las problemáticas 

que más retos genera para las pobla-
ciones, debido a su potencial riesgo 
para la salud humana y ecosistémica. 

Palmira es un corregimiento del 
municipio de Pueblo Viejo, ubicado 
en el departamento del Magdalena 
al norte de Colombia, al borde de 
la Ciénaga Grande de Santa Marta, 
específicamente en el costado sur de 
la vía 90-07 en el kilómetro 52m ca-
rretera que conecta Santa Marta con 
Barranquilla (Atlántico). En el co-
rregimiento, la actividad económica 
principal corresponde a la pesca y a 
la captura de caracol, ostras, cama-
rón y jaiba, oficio que es llevado a 
cabo por un porcentaje de los hom-
bres de esta localidad. El corregi-
miento se encuentra ubicado dentro 
de una delgada franja costera entre 
el Mar Caribe y la Ciénaga Grande 
de Santa Marta; y según documen-
tos elaborados por líderes dentro de 
la población, la conformación del 
corregimiento tuvo lugar hace poco 
más de 100 años. 

A partir de visitas realizadas al co-
rregimiento de Palmira, se pudo 
identificar que dentro de la pobla-
ción existe una problemática en re-
lación con las basuras, lo cual se ha 
acentuando debido a la poca cober-
tura del servicio de recolección de 
basuras. Esto ha llevado a que los ha-

bitantes desarrollen estrategias para 
el manejo de estos residuos sólidos, 
entre ellas, su uso para el relleno de 
áreas anegadas que eventualmente 
se convierten en espacios aptos para 
la construcción de viviendas tempo-
rales y permanentes.
 

Taller Cartografía Social, Residuos Sólidos y Territorio en el corregimiento de Palmira 
(Pueblo Viejo, Magdalena) /Elgher Benjamín Pacheco, 19  de septiembre de 2018

Elgher Benjamín Pacheco, 19 de septiembre de 2018
.
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Dentro de las visitas que se realiza-
ron a Palmira, se desarrolló un ejer-
cicio con la población de la localidad 
y estudiantes de siete universidades 
de Colombia y una de Argentina, en 
el marco del 7 Encuentro Nacional 
de Estudiantes de Antropología y 
Arqueología que se llevó a cabo en la 
Universidad del Magdalena durante 
los días 18, 19, 20 y 21 de septiem-
bre de 2018, orientado a indagar a 
través de cartografía social sobre el 
territorio y el manejo de los resi-
duos sólidos. Con este ejercicio se 
logró identificar cómo se presenta 
la problemática en relación con las 
basuras, teniendo de primera mano 
las percepciones que tienen tanto los 
niños como los adultos sobre esta si-
tuación. 

Se desarrolló con los estudiantes de 
quinto grado de la Institución Edu-
cativa Departamental de Palmira 

Cartografía futuro - Taller Cartografía Social,  
Residuos Sólidos y Territorio 
en el corregimiento de Palmira 
(Pueblo Viejo, Magdalena). 

Elgher Benjamín Pacheco, 19 de septiembre de 2018

una cartografía social, denominada 
Cartografía del pasado y Cartografía 
del futuro lo que permitió identifi-
car cuáles eran las percepciones que 
tenían los niños en relación con su 
territorio y con ello ver el lugar que 
ocupaban las basuras dentro del co-
rregimiento. 

Con la aplicación de la Cartogra-
fía social, se pudo identificar que, 
para los niños, las basuras, la fal-
ta de servicios de salud, la carencia 
de espacios de sano esparcimiento 
como canchas y parques infantiles, 
así como la falta de la arborización 
en el corregimiento, aparecen como 
las problemáticas que requieren más 
atención. 

En la elaboración de la cartografía 
del futuro, para los niños es de vital 
importancia que la contaminación 
con basuras en la Ciénaga Grande 
no se continúe dando porque debido 
a eso es que se han visto disminuidas 
las especies que allí habitan. Otro de 
los aspectos que resaltan es que los 
servicios de salud, las zonas de diver-
sión y la arborización son necesarias 
para un futuro mejor.

 Elgher Benjamín Pacheco, 19 de septiembre de 2018
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Duván Felipe Herazo, 19 de septiembre de 2018

Basuras y cotidianidad /Ariel Fernando Amado, 6 de octubre de 2018
.

En Palmira los desechos producidos en el hogar son arrojados a las calles o 
terminan en la ciénaga, encontrándose de esa manera un manejo particular 
de las mismas. Buena parte de la población, hace alusión a la falta de com-
promiso de los entes gubernamentales que no entran a suplir las necesida-
des de saneamiento básico. En el caso de las basuras, la recolección no es 
constante y no se realiza en todo el corregimiento, solo en la calle principal.  

Además de la cartografía, en otra vi-
sita realizada a la población, se pudo 
realizar un recorrido en donde se 
establecieron diálogos con líderes de 
la comunidad, tanto mujeres como 
hombres mayores de edad de tal ma-
nera que con ello se logró constatar 
cómo las basuras aparecen como ele-
mentos cetrales del lugar. Debido a 
la introducción de productos empa-
cados entre los que están el arroz, las 
harinas, panes, bebidas gaseosas, etc.  
Hacia la década de 1990, se empezó 
a agudizar la problemática de las ba-
suras y con ello comenzaron los pro-
blemas de tipo ambiental y social ya 
que el incremento de las basuras se 
ha convertido en un problema para 
la salud de los pobladores, así como 
también lo ha sido para los ecosiste-
mas circundantes. 
Dentro de la población, los desechos 
producidos en el hogar son arroja-
dos a las calles encontrándose de esa 
manera un manejo particular de las 
mismas. Buena parte de la pobla-
ción, hace alusión a la falta de com-

promiso de los entes gubernamentales que no entran a suplir las necesida-
des de saneamiento básico. En el caso de las basuras, la recolección no es 
constante y no se realiza en todo el corregimiento, solo en la calle principal.

Las basuras en Palmira (Pueblo Viejo, Magdalena)
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Conchas de caracol /Ariel Fernando Amado, 6 octubre de 2018
Históricamente la utilización de 
conchas de ostras y caracoles fueron 
elementos claves en la construcción 
de espacios habitables ya que con es-
tos se podía realizar rellenos de sitios 
específicos de la Ciénaga Grande, de 
tal manera que con esto se pudieran 
establecer espacios en donde los po-
bladores pudiesen construir sus lu-
gares de habitación.
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Ariel Fernando Amado, 6 octubre de 2018

Ariel Fernando Amado, 7 octubre de 2018

Debido a la contaminación de la cié-
naga, a la interrupción de los flujos 
de agua por diversos motivos in-
fraestructurales y agroindustriales 
como los cultivos en la zona bana-
nera, en la ciénaga se ha presentado 
una disminución de ostras y caraco-
les casi en un 80% según los pobla-
dores, lo que cambió la forma en la 
que se le gana terreno a la ciénaga 
a través del relleno de esta para la 
construcción de viviendas. De esa 
manera las basuras han entrado a 
reemplazar la función que cumplían 
las conchas. 

Las basuras en Palmira (Pueblo Viejo, Magdalena)
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El patrón de construcción 
de las casas se ha mantenido, 
pero ya con elementos dife-
rentes a los habituales. Si bien 
la problemática de las basuras 
no se ha logrado solucionar, 
con la utilización de las mis-
mas en los rellenos para cons-
truir las casas, al menos la es-
trategia ha ayudado a mitigar 
las afectaciones tanto sociales 
como ambientales dentro del 
corregimiento.

Preparando la ciénaga para la construcción de vivienda /Astrid Lorena Perafán, 6 de octubre de 2018

Relleno con residuos sólidos de diversos origenes para construcción de viviendas  /Elgher Benjamín Pacheco, 19 de septiembre de 2018
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Las lógicas dentro de la po-
blación deben ser entendidas 
desde la relación que estable-
ce cada uno de los poblado-
res con su contexto. Para el 
caso del corregimiento de 
Palmira, la Ciénaga Grande 
no se desconecta en ningún 
momento de las vidas de sus 
pobladores y es en este esce-
nario en el que las basuras ya 
se han convertido en parte 
constitutiva de su territorio. 

Viviendas construidas en zona de relleno /Ariel Fernando Amado, 7 de octubre de 2018

Habitando Palmira y la Ciénaga /Duván Felipe Herazo, 19 de septiembre de 2018

Las basuras en Palmira
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Conocimientos, percepciones y prácticas en torno al Zika

En el mundo existe una pro-
blemática de salud pública 
a causa de las enfermedades 

transmitidas por el mosquito Aedes 
aegypti, como lo es el Dengue, el 
Chikungunya y en este caso el Zika, 
que son un problema latente que se  
presentó en muchos lugares de Co-
lombia. Este virus (Zika) en el país 
no solo fue un reto para la salud pú-
blica, ya que desde las políticas pú-
blicas e instituciones del Estado y el 
gobierno nacional, departamental y 
regional se debían ofrecer una rápida 
respuesta frente a la identificación, el 

diagnóstico, la prevención y la erra-
dicación del vector que lo ocasiona, 
sino también para el país en general, 
debido a que debían tomar medidas 
eficientes y pertinente de preven-
ción y control, para así, no enfermar 
a causa de este.

Según lo confirmado por el Instituto 
Nacional de Salud Pública (INS), el 
virus se proliferó por gran parte del 
territorio nacional, alertando a las 
instituciones de salud, quienes des-
de el momento en que se declaran 
en emergencia por el virus del Zika 

exponen que las poblaciones que ha-
bitan en  lugares que se encuentran 
por debajo de los 2.200 msnm son 
susceptibles a padecer la enferme-
dad, ya que las condiciones de estos 
territorios permiten la proliferación 
del vector. Aunque en muchos casos 
las condiciones están asociadas a 
aspectos culturales, condiciones de 
las viviendas, dinámicas sociode-
mográficas, también depende de 
la calidad de los servicios sanitar-
ios ya que, el mal servicio de estos 
constituye condiciones ideales para 
la proliferación del virus (Zambra-

no, 2014). Teniendo en cuenta que 
el Zika era una enfermedad nueva 
que se ha propagó en los últimos 
años en nuestro país (2015- 2016), 
el Ministerio de Salud y Protección 
Social, adoptó una serie de cam-
pañas en torno a las enfermedades 
transmitidas por vector entre ellas 
el Zika, divulgando mediante los 
medios de comunicación lo refer-
ente a la epidemiología de la enfer-
medad como sus síntomas, signos, 
tratamientos y lo que se debía hacer 
para no contraerla; al mismo tiem-
po, organizó campañas de fumi-
gación para que el agente transmi-
sor, (el mosquito Aedes aegypti) no 

Residuos sólidos depositados en zona habitadas del corregimiento / Yecelys Padilla, 2018

se propagara y así lograr una disminución de la enfermedad. Pero esto, al 
parecer no funcionó, ya que el virus tomó fuerza y hubo muchos casos de 
personas infectadas y donde no se tuvo la atención adecuada de los siste-
mas de salud y los entes de control para prevenir la proliferación del virus.

Teniendo en cuenta esto, abordamos la investigación partiendo de los  con-
ocimientos, percepciones y prácticas que tienen los habitantes afrodescen-
dientes del corregimiento de Los Venados, del Municipio de Valledupar en 
el Departamento del Cesar frente a la enfermedad del Zika, evidenciando 
cómo funcionan los mecanismos de prevención, cuáles fueron las cam-
pañas que se implementaron para prevenir la enfermedad, qué estrategias 
implementaron los actores locales de Los Venados, cómo afrontaron los ha-
bitantes de la comunidad dichas campañas y cómo los medios de comuni-
cación manejaron la información. Esta problemática fue abordada mediante 
los procesos de salud-enfermedad, entendidos como la reconstrucción tanto 
individual como social, por medio de la cual, las personas y sus familias que 
están padeciendo alguna enfermedad establecen cierto tipo de apoyo nece-
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sario para buscar el bienestar. Estos 
procesos son comprendidos como, 
percepciones subjetivas, que pueden 
ser entendidas a partir de las creen-
cias, los valores y los comportamien-
tos socioculturales de los grupos hu-
manos en relación con el medio en el 
que se encuentra y con las dinámi-
cas históricas en las que viven.

En este sentido, se realizó un estudio 
de corte mixto, en donde lo cuali-
tativo y lo cuantitativo permitieron 
hacer un análisis profundo y com-
pleto del tema investigado y de la 
población estudiada, igualmente, se 
utilizó el método de investigación 
etnográfico. Se realizaron 14 entrev-
istas a la población, a funcionarios 
del puesto de salud, docentes, es-
tudiantes, adultos mayores, se aplicó 
una encuesta a 92 personas, con base 
a las realizadas por el grupo de In-
vestigación de Diversidad Humana 
IDHUM de la Universidad del Mag-
dalena y la elaborada por la Organi-
zación Mundial de la Salud1 sobre los 
conocimientos, actitudes y prácticas, 
entorno a la enfermedad del Zika. 

Cómo resultado se encontró que los 
habitantes de dicho corregimiento a 
excepción de los docentes de la In-
stitución Educativa Luis Rodríguez 
Valera, no conocen las generalidades 
de la enfermedad, ni su origen, ni 
su transmisión, solo tienen cono-
cimiento acerca de la sintomatología 
de la misma, y esto ha causado que 
muchas veces la confundían con el 
Chikungunya que ha sido otra de 
las enfermedades de las cuales han 
padecido los miembros de la comu-
nidad, al igual que el Dengue, Leish-
maniasis y Chagas. La enfermedad 
del Zika, es considerada muy grave 
en la comunidad, debido a que oc-
asionó afectaciones en la salud de 
los habitantes, y esto en su mayoría 
es atribuida por ellos a las ineficien-
tes actuaciones tanto del gobierno, 
como del departamento y el munic-
ipio, lo que hizo que la enfermedad 
tomara fuerzas en el corregimien-
to sin ninguna prevención frente 
a la misma, y esto hace pensar que 
las políticas de salud no están sien-
do efectivas, ni suficientes para esta 
población. Al mismo tiempo, nos 

pudimos dar cuenta que dentro de 
esta comunidad todavía conservan 
las prácticas de curación person-
al y comunitaria, donde a través 
del saber de las plantas medicina-
les enfrentan las enfermedades. 
Se observa, además, alta credibili-
dad en estas prácticas de curación.

Entonces, el cuidado de salud en esta 
población involucra varios aspectos 
como: el padecimiento de la enfer-
medad, las formas de tratarla y la 
curación de la misma. En este sen-
tido, es importante mencionar que 
las enfermedades en esta población 
son culturalmente tratadas mediante 
un sin número de elementos que 
configuran el saber tradicional y a 
su vez estas enfermedades son cate-
gorizadas como enfermedades cul-
turales y enfermedades modernas.

Son consideradas enfermedades 
culturales el “mal de ojo”, “el pujo”, 
“aires”, “susto”, entre otras enfer-
medades que difícilmente pueden 
encajar en la clasificación de la me-
dicina occidental, esto, se puede 

Taller de cartografía social sobre Zika con niños de la Institución Educativa Luis Rodríguez Valera / Yecelys Padilla, 2018
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entender mediante la forma en que cada cultura cataloga la enfermedad a 
través de los conocimientos e interpretaciones que la misma elabora. Las en-
fermedades modernas para esta población son las que traen muerte y afecta-
ciones fuertes en la salud, como lo es el cáncer, los problemas cardíacos, 
tumores, entre otras que son atribuidas en gran parte a los daños causados 
por el hombre como lo es la contaminación. Dentro de estas enfermedades 
encontramos el Zika, que ha afectado fuertemente a la población causando 
molestias en la salud y dentro de las mismas desencadenando otras enferme-
dades que aparentemente estaban sin ser identificadas como lo es la artritis.

Teniendo en cuenta la información 
recolectada durante el trabajo de 
campo, se pudo evidenciar que en 
el corregimiento existe deficiencia 
en los servicios públicos tales como 
saneamiento básico, lo que nos hace 
pensar que este es un condiciona-
nte para que en la población haya 
presencia de aguas estancadas, ter-
renos con maleza y basuras, lo que 
hace ideal la proliferación del mos-
quito en este caso el Aedes aegypti.

Al mismo tiempo, se pudo dar 
cuenta de que existe un gran de-
sconocimiento en el origen y gen-
eralidades de la enfermedad. Sin 

embargo, son los docentes de la In-
stitución Educativa Luis Rodríguez 
Valera al igual que algunos padres de 
familias, conocen claramente que es 
el Zika y todas sus particularidades. 

En conclusión, los habitantes del 
corregimiento perciben la enfer-
medad del Zika como grave y mala 
ya que puede ocasionar la muerte 
y desencadenar otros problemas de 
salud, además dejar secuelas por 
mucho tiempo; aquí se evidencia 
que son los docentes quienes tienen 
mayor conocimiento de la enfer-
medad, en relación con los padres 
de familia y estudiantes, esto se 

asocia como han plantado algunos 
autores, que, a mayor escolari-
dad, mayor grado de conocimiento 
(Egedus, Morales y Alfaro, 2014). 

Es importante tener en cuenta que 
estas percepciones son determina-
das por el contexto social y cultural 
en el que se manifieste la enferme-
dad y de esta forma, los actores crean 
las estrategias para su prevención y 
tratamiento, en el caso de Los Vena-
dos, sus habitantes tratan las enfer-
medades fusionando los sistemas de 
salud occidental y los saberes locales 
ya que utilizaron medicina tradicio-
nal y medicamentos farmacéuticos 

Transporte y almacenamiento de agua en Los Venados /Yecelys Padilla, 2018
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para tratar el Zika. Lo anterior nos 
lleva a concluir que las comunidades 
apropian unas prácticas que están 
fuertemente relacionadas con las 
informaciones, los conocimientos 
y las tradiciones propias del lugar 
con las que llegan de otros contextos 
(ciudad, medios de comunicación, 
políticas institucionales) para así 
tratar las enfermedades y males que 
los aquejan. En este sentido, es evi-
dente que la percepción que tiene la 
población en este proceso, se refleja 
en las prácticas desarrolladas para la 
prevención, el cuidado y la curación 
de la enfermedad. Aquí, es pertinen-
te mencionar, que las experiencias 
que han tenido anteriormente con 
enfermedades que presentan sin-
tomatología similar a la del Zika, han 
permitido que dentro de este proce-
so la toma de decisiones por parte 
de los habitantes sede bajo la evalu-
ación de las ventajas de las distintas 
alternativas, lo que hace que este 
proceso curativo sea más efectivo 
para los habitantes de la comunidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se 
plantea la necesidad que se generen 

acciones que motiven a las personas a consultar y darle la importancia que 
se merece el conocimiento de estas enfermedades, que son un peligro para 
la salud. De igual manera, a fortalecer y tener en cuenta la importancia 
de la participación comunitaria para así lograr que tanto las políticas de 
salud como las campañas y demás acciones no solo de prevención, con-
trol y erradicación sean efectivos, en este tipo de comunidades especia-
les, como lo es el caso del corregimiento de Los Venados, Cesar. Además, 
es pertinente sugerir que al momento de hacer reporte de enfermedades 
epidemiológicas no solo se hagan a nivel de municipio y departamento, 
sino que también se tengan en cuenta las cifras de afectaciones por cor-
regimientos, ya que como se pudo evidenciar, esto hace que se pierda in-
formación valiosa a la hora de hacer seguimiento de prevención y control.

Percepción de niños frente al Zika / Yecelys Padilla, 2018

Recolección y almacenamiento de agua  /Yecelys Padilla, 2018
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Postsostenibilidad, Notas antropológicas 
para imaginar otros futuros comunes

Flujos y Redes multinaturales: un recorrido 
por mundos no [solo] modernos en Puracé, 
Colombia

Editorial Universidad del Magdalena. 129 págs. 2018
ISBN: 978-958-746-134-3 

Editorial Universidad del Cauca,179 págs. 2016
ISBN: 978-958-732-228-6

Esta etnografía narra el recorrido que el autor 
realizó de la mano del Cabildo Indígena de Pura-
cé sobre las paradójicas intervenciones contem-
poráneas del desarrollo en un territorio cultural 
y naturalmente heterogéneo. El documento pre-
senta las motivaciones y negociaciones por las 
que el autor tuvo que pasar para hacer su trabajo 
de campo en el Resguardo indígena de Puracé y 
cómo esto alteró de manera significativa e impre-
decible la investigación. Así mismo se presentan 
a manera de recorridos las conexiones entre las 
políticas transnacionales de desarrollo y los pro-
cesos locales de apropiación y resistencia a estas 
intervenciones, dando lugar a pensar mundos he-
terogéneos y dinámicos que unen entre otras co-
sas el hidrógeno, el oxígeno y el espíritu del agua 

Con apartados que evocan un relato postcyber-
punk los autores nos invitan a pensar por fuera, 
ir más allá o por el contrario regresarse, poner 
en tela de juicio, develar lo que oculta, relativi-
zar, provincializar y ecologizar la sostenibilidad 
y el desarrollo sostenible. Para esto los autores se 
ubican desde una antropología de la modernidad 
enfocándose inicialmente en entender cómo los 
modernos y la antropología, como parte de su 
cosmología, construyen la naturaleza (ambiente), 
en oposición a la cultura y a partir de ahí ofrecen 
una perspectiva que entiende el desarrollo sos-
tenible como un dispositivo tecnocientífico que 
ordena el mundo, generando procesos coloniales 
y gubernamentales que no están exentos de ser 
transformados desde adentro por sus propios 
sujetos, generando otras opciones y no un solo 
mundo común.
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¿Por indígena? Estigmatizaciones
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conflicto armado en Colombia. Análisis de una 
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Campesinos y antropología en Colombia: 
algunos alcances y perspectivas actuales.

En La diversidad de las culturas y políticas públicas en 
Colombia,  editado por el Observatorio de la Diversidad 
Religiosa y de las Culturas en América Latina y el Cari-
be ISBN: 978-958-732-228-6
[ODREC], de la Universidad San Buenaventura (Bogo-
tá).2017
ISBN:978-958-8928-42-5

En Antropologías en Colombia Tendencias y debates. 
Ed. por Jairo Tocancipá-Falla. Págs. 587-608. Editorial 
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ISBN: 978-958-732-220-0                                                   

Los adolescentes desplazados por la violencia y 
el conflicto armado en  Colombia se encuentran 
ante la situación de cómo incorporar a sus cuer-
pos los nuevos ambientes espaciales, la nueva cul-
tura en la que deben vivir, cómo conciliar la vida 
pasada con el presente, y al tiempo enfrentar los 
procesos de estigmatización y de discriminación. 
Con base en lo anterior surgió la pregunta: ¿cómo 
son las experiencias de vida de los adolescentes 
desplazados por la violencia que se han asenta-
do en la ciudad de Fusagasugá (Cundinamarca)? 
Esta pregunta encierra otras: ¿cuáles fueron las 
razones por las que abandonaron sus lugares de 
origen y las razones por las que decidieron asen-
tarse en Fusagasugá? ¿Cuáles son las diferencias 
entre las prácticas culturales que tenían en sus 
lugares de origen y las que ahora tienen? ¿Cuáles 
son sus perspectivas de la violencia y del conflicto 
armado? ¿Cómo y de qué maneras han sido o se 
han sentido discriminados?

Al mismo tiempo, el concepto de experiencia y la 
experiencia misma de los individuos, desde una 
aproximación holística, permite que se reflexio-
ne sobre otros cuestionamientos: ¿cómo es el 
desplazamiento para un, una adolescente?; ¿qué 
puede decirnos la experiencia sobre el desplaza-
miento?; ¿qué puede decirnos sobre la manera 
cómo ocurre y ocurrió el conflicto armado?; ¿qué 
puede decirnos sobre la manera en que este afec-
ta el ciclo vital de los adolescentes?; ¿qué puede 
decirnos de las maneras en que los individuos 
reconstruyen la identidad; ¿que puede decirnos 
sobre los individuos y las comunidades con las 
que estos individuos entran en contacto?; ¿qué 
puede decirnos sobre la experiencia, sobre el acto 
de experimentar?
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