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INTRODUCCIÓN 

 

El observatorio de diseño de producto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de 

Bogotá busca por medio del análisis, la investigación, la profundización, la 

evaluación; divulgar temas de interés para la comunidad del diseño industrial con 

relación al diseño, la técnica, la tecnología y el género en Colombia. Con base a 

las metodologías usadas en este proceso, se inicia una ardua investigación 

partiendo de un análisis profundo del crecimiento y desarrollo económico 

directamente ligado a la democratización del conocimiento y su apropiación social, 

actividad que desde el observatorio se ha venido desarrollando en todos los 

ámbitos del diseño con la intención de poner a disposición productos de 

investigación e información que ayuden al desarrollo de esta disciplina; la finalidad 

de la apropiación social del conocimiento es generar procesos continuos de 

aprendizaje social y mejorar el desarrollo y competitividad de las sociedades, 

alejada de la idea de divulgación indiscriminada y masificada del conocimiento.  

 

A través de experiencias en el desarrollo de proyectos de innovación social en el 

país sobre el impacto de proyectos de turismo comunitario en el departamento del 

Chocó y  la Guajira Colombiana, nace el interés de indagar sobre el papel de la 

mujer como actor vital en el desarrollo del oficio ancestral de los pueblos 

indígenas, en este caso la artesanía y su aporte desinteresado en la enseñanza 

de su conocimiento de generación en generación, un oficio como manifestación 

tangible del patrimonio cultural inmaterial evidenciado no solo en los productos 

sino en las técnicas y conocimientos utilizados en esta actividad. 

Se realizó una investigación en la comunidad indígena Wounaan asentada en el 

departamento del Chocó, Colombia, sobre el papel de las mujeres como 

orientadoras y perpetuadoras en la transmisión de conocimientos y técnicas dentro 

de sus comunidades. 



 

Para la investigación se proponen distintas metodologías en la que sobresalen la 

observación participante usada como herramienta de investigación desde el 

observatorio de diseño de producto. Estas metodologías enunciadas por 

MARSHALL y ROSSMAN (1989) definen la observación como "la descripción 

sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social 

elegido para ser estudiado" (p.79). el uso de esta metodología de observación es 

ideal en el análisis de expresiones no verbales de sentimientos, determinan quién 

interactúa con quién, permiten comprender cómo los participantes se comunican 

entre ellos, y analizan el desarrollo de sus actividades. También se usarán 

diferentes metodologías participativas comunitarias las cuales nos permitirán 

mediante el desarrollo de cartografías sociales y culturales, dar un diagnóstico 

actual sobre características puntuales de la comunidad y su organización social. 

De igual forma se desarrolló un marco teórico y conceptual que hilado con las 

nociones resultantes en la investigación logró un análisis profundo que permitió 

reconocer el conocimiento tras la práctica artesanal del tejido de la chaquira en 

esta comunidad y la oportunidad de sistematizar este conocimiento desde el 

campo del diseño industrial, desarrollando herramientas participativas que 

estructuren un modelo de articulación que permitan reconocer el patrimonio 

cultural de la comunidad indígena Wounaan, no solo fuera de la comunidad sino, 

dentro de esta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

Como resultado de la investigación que implementa metodologías como la 

observación científica y la etnografía, que permitieron una percepción directa de 

las actividades y diario vivir de la comunidad indígena Wounaan asentada en 

Quibdó, Chocó, además de las metodologías comunitarias acompañadas de una 

sistematización participativa, se generó un aprendizaje colectivo de la realidad de 

esta comunidad al lograr un análisis responsable y crítico de la práctica artesanal 

del tejido de la chaquira, teniendo como prioridad la participación de actores 

implicados, en especial las mujeres artesanas, tanto en la investigación como en 

el desarrollo de la propuesta desde el diseño industrial. Este proceso fue orientado 

a estimular la práctica transformadora y a generar un cambio social y colectivo. 

 

Este tipo de observación implementada permitió conocer la realidad mediante la 

percepción directa de los integrantes del asentamiento indígena Wounaan Phurr y 

los fenómenos en el contexto en el que se desarrollan. Como resultaron ciertas 

variables que ayudaron a desarrollar este proyecto, entre estas están la artesanía 

y cosmogonía Wounaan, la técnica artesanal como patrimonio cultural de la mujer 

indígena en relación con la artesanía, el prólogo de saberes en la apropiación del 

conocimiento, el desplazamiento forzado y vulnerabilidad cultural, y las 

herramientas de sistematización participativa como presunta solución a la 

problemática planteada. 

 

La cosmogonía del pueblo Indígena Wounaan, revela la concepción de su mundo, 

seg¼n la cual gracias a ñAai Pomaanò, creador del mar y la tierra y su hijo 

ñEwandamò que pidió a su padre crear criaturas en la tierra para acompañarlo a 

cambio de protegerlos; de ahí nacieron los indígenas, los blancos y los negros; los 

indígenas moldeados de barro de la tierra, los blancos de palo de balso y los 

negros de Palma de Werregue, por eso su color.  

 



 

Según su cosmovisión, existen cuatro mundos: en el primer mundo está el padre 

ñMaac Aai Pomaanò, como creador y mayor de la tierra; en el segundo mundo está 

su hijo ñEwandamò, en el tercer mundo está en el pueblo indígena, los blancos y 

los negros y en el cuarto mundo criaturas que viven debajo de la tierra.  

 

Para la comunidad Wounaan son muy importantes sus creencias, costumbres y 

leyes; por eso las abuelas y los abuelos son los encargados de almacenar y 

transmitir todo su conocimiento. Los abuelos transmiten las creencias y leyes de 

su comunidad a través del diálogo de saberes, innato a la tradición oral en su 

lengua ñWoun Meuò. Las abuelas transmiten su conocimiento en las labores 

domésticas y son las encargadas de enseñar a sus nietos a conocer y tratar su 

territorio a través de rituales en espacios especiales como el Tambo, usando 

símbolos y valores de respeto hacia lo sagrado. 

 

Para el pueblo Wounaan, la mujer indígena es la conservadora y perpetuadora del 

conocimiento de las prácticas y costumbres de su comunidad, dentro de su 

tradición, es la encargada de la conexión de la comunidad con su territorio 

mediante cánticos y rituales donde exhiben su vestimentas, su prenda más 

popular es la Paruma, un tipo de falda de figuras de cuadros y líneas rectas en 

diferentes telas; estas vestimentas son acompañadas de la pintura corporal, donde 

se plasman diferentes tipos de animales, plantas y figuras que emulan su 

identidad, su relación con el cosmos y su lugar en él. 

 

Las artesanías hechas en tejido de chaquiras acompañan estos atuendos hechos 

inicialmente de cuentas de piedra y, actualmente de chaquiras, pequeños 

fragmentos huecos hechos de vidrio o plástico. Para el pueblo Wounaan, el tejido 

tradicional de las cuentas o chaquiras es la práctica más importante en este 

entonces y explica la existencia y la razón del ser en el mundo de cada persona, 

animal o planta. 

 



 

La comunidad Wounaan Phurr, asentada en Quibdó, ha sido víctima del 

desplazamiento forzado pues ha sufrido el despojo cultural de su territorio 

ancestral, por lo cual, en sus nuevos territorios han desarrollado nuevas formas de 

organización social y nuevas identidades, los indígenas Wounaan nacidos bajo 

este proceso se denominan híbridos culturales, indígenas que conservan su 

ancestralidad, pero adquieren nuevos conocimientos de nuevas culturas. 

 

Su territorio ancestral, a orillas del río San Juan en los límites de los 

departamentos de Chocó y Valle del Cauca, son zonas de difícil control y  de 

acceso para instituciones del Estado, además de la extracción ilegal de recursos 

mineros, refugio de grupos armados y establecimiento del narcotráfico, lo cual 

restringe sus prácticas ancestrales como su capacidad de cazar o pescar, han 

sido víctimas de quema de sus cultivos por el incremento de plantaciones de 

palma africana y cultivos ilícitos, tala de árboles gracias a la explotación minera y 

han sufrido de hechos violentos que obligan a la comunidad a desplazarse hacia 

nuevos territorios, es por eso que el tejido de la chaquira se ha convertido en el 

único medio para combatir la pobreza, por lo cual se transformó en una técnica de 

hombres y mujeres. 

 

La técnica del tejido de chaquiras se ha convertido en una fórmula de 

fortalecimiento de su identidad y su cultura, una práctica artesanal que necesita 

ser sistematizada de manera participativa para reconocer su valor patrimonial 

dentro y fuera de su comunidad, mediante análisis y descripciones que permitan 

retroalimentación, nuevos conocimientos y aprendizaje mutuo, logrando un 

entendimiento dinámico de las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Generar un modelo de articulación de conocimiento a través de herramientas de 

sistematización participativa que permitan reconocer el patrimonio cultural y el 

conocimiento de las técnicas artesanales de la mujer indígena Wounaan. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Generar un modelo de articulación del conocimiento desde el Diseño 

Industrial para reconocer el patrimonio cultural indígena. 

 Diseñar herramientas de sistematización participativa que permita el 

almacenamiento del conocimiento. 

 Reconocer el rol de la mujer indígena en la perpetuación del conocimiento 

de técnicas artesanales como patrimonio cultural inmaterial. 

 Interpretar el papel de la apropiación del conocimiento en comunidades 

indígenas a través de diálogos de saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTEXTO 

 

4.1 QUIBDÓ, CHOCÓ, COLOMBIA 

Chocó es un departamento de Colombia que se ubica en el Oeste del país, región 

del Pacífico y es el único departamento que cuenta con costas en los océanos 

Pacífico y Atlántico, abarca una superficie de 46.535 Km², representando el 4.08% 

del territorio nacional. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2018) el 

Departamento del Chocó cuenta con una población de 505.018 habitantes siendo 

el vigésimo tercer departamento más poblado.  ("Pobreza multidimensional Región 

Pacífica (sin incluir Valle del Cauca) Departamento de énfasis: Chocó", 2008) 

 

Tabla 1. Distribución de la Población por razas. 

Raza Población% 

Mestizos y Blancos 5,2% 

Negros o Afrocolombianos 82,1% 

Amerindios o Indígenas 12,7% 

Población Proyección DANE 2018. POBLACION. [Tabla] Recuperado de 

https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/choco/poblacion.htm 

 

El 82 % de su población es afrocolombiana, el 12,7% es amerindia y/o indígena y 

se estan ubicadas en los municipios de Acandí, Alto Baudó (Pie Pató), Bagado, 

Bahía Solano, Bajo Baudó (Pizarro), Bojayá, Cértegui, Condoto, El Carmen de 

Atrato, El Carmen del Darién, El Litoral de San Juan, Istmina, Juradó, Lloró, Medio 

Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Quibdó, Río Quito, Riosucio, 

San José del Palmar, Sipí, Tadó y Unguia. 

https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/choco/poblacion.htm


 

Quibdó es la ciudad capital del Chocó y limita por el norte con el municipio de 

Medio Atrato, por el sur con los municipios de Río Quito y Lloró, por el oriente con 

el municipio de El Carmen de Atrato, por el nororiente con el departamento de 

Antioquia, por el occidente con el municipio del Alto Baudó; tiene un área de 

3337.5 km2 y una población de 97.714 habitantes, la cual representa el 32% del 

total del departamento. El 65% se encuentran en el área urbana. 

Figura 1. Quibdó 

(2011) MALECON, QUIBDÓ. [Figura] Recuperado de https://www.invias.gov.co 

 

La ciudad se encuentra ubicada en una de las regiones más forestales de 

Colombia, cercana a grandes reservas ecológicas como el Parque Nacional 

Natural Emberá y una de las regiones con más reservas indígenas; se encuentra a 

orillas del río Atrato, uno de los principales afluentes del país. 

La ciudad de Quibdó constituye el único centro departamental localizado entre la 

cordillera y el litoral. Por sus características, es el punto medio de enlace natural 

que existe entre los dos litorales colombianos, a través de los ríos Atrato y San 

Juan. ("Gobernación del Chocó", 2020) 

 

 

https://www.invias.gov.co/


 

4.2 COMUNIDADES INDÍGENAS EN TERRITORIO CHOCOANO 

Chocó es una de las regiones más ricas del continente americano por sus 

atributos étnicos y culturales. Es así como conviven comunidades afro, indígenas y 

mestizas establecidas durante siglos a lo largo de sus ríos y costas; a través del 

tiempo se han desarrollado diversas manifestaciones culturales y creado una 

profunda relación con su medio natural, que se manifiesta en un complejo sistema 

de creencias, valores y prácticas sociales colectivas, así como mecanismos de 

uso y conservación de los recursos. La población indígena y mestiza compone el 

10% de la población Chocoana; cerca del 40% habita en Buenaventura, Quibdó, 

Tumaco, Turbo, Guapi, Istmina y el resto en pequeños poblados. 

La población indígena actual en el Chocó se estima en más de 65.000 individuos, 

pertenecientes a ocho etnias diferentes y se distribuyen en 218 comunidades y 

117 resguardos abarcando una extensi·n de 1ô250.000 hect§reas. 

El grupo más numeroso lo constituyen la Etnia Embera con más de 20.000 

individuos que están asentados en cuencas de los ríos Atrato y Baudó y la zona 

costera del Pacífico en el norte de la región. Los denominados EmberaïKatío 

viven en la zona montañosa del extremo norte de Chocó; los EmberaïChamí en la 

parte alta del río San Juan y al sur, en las riberas del río Calima; los Embera del 

alto Andágueda se encuentran dispersos en algunas partes altas de la cordillera 

Occidental, en los límites de Chocó con los departamentos de Antioquia y 

Risaralda. 

Los EperaraïSapidara, pertenecientes también a la familia Embera, tienen sus 

principales asentamientos en las zonas medias y bajas de los ríos Saija en el 

departamento del Cauca y Satinga y Saquianga, en el departamento de Nariño. 

Los Embera de las zonas bajas, denominan a los otros grupos que habitan las 

estribaciones cordilleranas como Eyábida, que significa gente de la montaña. 

Los Wounaan son un grupo con dialecto relativamente uniforme, emparentado con 

el Embera; tienen una población de 6.500 personas aproximadamente y ocupan 



 

en su mayoría, la zona que habitaban en tiempos de la conquista española, en el 

medio y bajo río San Juan, aunque también existen algunos asentamientos en la 

provincia panameña de Darién y otros en el bajo Atrato, producto de migraciones 

causadas por el conflicto armado del país; una de las principales razones de las 

migraciones indígenas. 

Figura 2. Comarca Wounaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comarca Embera Wounaan. [Figura]. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_Ember%C3%A1-Wounaan 

 

Las familias Wounaan suelen ser muy numerosas y los niños participan en las 

actividades comunitarias; su estilo de vida y sus costumbres son similares a las de 

los Embera, manteniendo una gran relación con los recursos brindados por la 

naturaleza y en constantes relaciones e intercambios comerciales con las 

comunidades agro de la región. La artesanía es una de las mayores riquezas de 

esta etnia; los cestos, elaborados a partir de las hojas de la palma wérregue, que 

son sometidas a un complejo proceso que involucra su cosecha, secado, hilado, 

coloración con pigmentos vegetales y tejido, gozan de gran reputación en el 



 

mercado mundial de artesanías étnicas. Las canoas de los Waunana son 

consideradas de las más elaboradas embarcaciones indígenas existentes. 

Otra de las etnias de la región es la etnia Tule o Kuna, perteneciente a la familia 

lingüística Chibcha y está integrada por unas 48.000 personas aproximadamente 

que habitan actualmente las costas caribeñas del Chocó, en el golfo de Urabá y la 

región del Darién, y principalmente en el archipiélago panameño de San Blas, el 

cual es su territorio madre, es decir su territorio de origen, donde se denominan 

Makilakuntiwala. 

En Colombia habitan alrededor de mil personas, sus asentamientos se localizan 

en resguardos en la zona de Arquía, departamento del Chocó y en el municipio de 

Necoclí, departamento de Antioquia, donde reciben el nombre de Ipkikuntiwala. 

("Caracterización de los pueblos indígenas", 2008) 

 

4.3 PUEBLO INDÍGENA WOUNAAN 

El pueblo indígena Wounaan desde hace más de cinco siglos, vive a orillas del río 

San Juan en los límites de los departamentos de Chocó y Valle del Cauca. Los 

Wounaan habitan dispersos en las riberas (Franja de tierra que está junto a un río 

o mar), en diez asentamientos entre los que se encuentran: Burujón, Papagayo, 

Cabeceras, Malaguita, Puerto Pizario. Este pueblo recorre su territorio y conecta 

sus asentamientos en canoa y a pie.  

La lengua nativa se denomina Woun Meu, es perteneciente a la familia lingüística 

Chocó y representa un factor de identidad étnica y cultural. Los Wounaan 

mantienen constantemente relaciones interétnicas en el territorio chocoano con 

comunidades afrocolombianas e indígenas como los Embera, Tule y Kuna; con 

estas comunidades mantienen principalmente contacto por el comercio e 

intercambio de productos. ("ONIC - Wounaan", 2016) 

 



 

4.3.1 POBLACIÓN: 

Según el informe de el Censo DANE (2005), 9.066 personas pertenecen al pueblo 

Wounaan. El 50.3% son hombres (4.563) y el 49,7% mujeres (4.503). El pueblo 

Wounaan se concentra en el departamento del Chocó, en donde habita el 84,1% 

de la población. Así mismo, se encuentran en el departamento del Valle del Cauca 

con el 15,3% (1.390 personas) y finalmente, en Bogotá con el 0,3% (27 personas).  

 

Figura 3. Comunidades y Territorios Pueblo Wounaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Wounaan representan el 0,7% de la población indígena de Colombia según el 

Censo (2005), el porcentaje de población Wounaan que no sabe leer ni escribir es 

del 39,3% (3.566 personas), del cual la mayoría son mujeres: 58,1% (2.071 

personas). Esta tendencia se mantiene al observar otros datos del Censo, ya que 

del 47,1% (4.267 personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, 

el 56,2% (2.396 personas), son hombres. ("Caracterización de los pueblos indígenas", 

2008) 

Mapa tomado de Plan de Salvaguarda étnico del pueblo Wounaan. Reocuperado de 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20

WOUNAAN.pdf 

 

 



 

 

4. 3. 2 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

La estructura social Wounaan está basada en familias extensas, en sistema de 

parentesco tanto de línea paterna como materno. Según sus normas sociales, 

está prohibido unirse en matrimonio con algún miembro de la parentela o con 

alguna persona no indígena. El control social interno está en manos del jefe de 

familia, por lo general el más anciano. 

En la organización política la figura del cacicazgo tradicionalmente fundamental 

paulatinamente va siendo reemplazada por cabildos locales y zonales. 

Anualmente se reúnen todos los miembros que habitan un mismo río o quebrada 

para elegir las autoridades que los representen; todos los individuos votan: 

hombres, mujeres y niños. ("Wounaan. (Waunana)", 2020) 

En la división de género, el trabajo los hombres se dedican a la tumba del monte, 

la construcción de las viviendas, la preparación de colinos de plátano para la 

siembra, a la cacería, a la pesca con lente y chuzo o con anzuelo, a la talla de 

madera y a las transacciones comerciales. Por otro lado, las mujeres se dedican a 

la limpieza, a la preparación de piezas de cacería, a la pesca realizada con la 

mano, el guanuco o con pequeñas redes y a preparar los alimentos en general. 

Así mismo, son las encargadas del transporte de las cosechas de plátano desde 

las parcelas hasta las viviendas, a la elaboración de canastos y artesanía a la 

cerámica, a confeccionar el vestido femenino, y finalmente, a la crianza y de la 

formación de sus hijos.  

Cuando las niñas tienen su primera menstruación se considera que están 

preparadas para sus obligaciones de esposa y madre. ("Caracterización de los pueblos 

indígenas", 2008) 

 

 



 

4.3.3 LENGUA: 

La lengua materna del pueblo Wounaan es conocida como Woun Meu y pertenece 

a la familia lingüística Chocó. Los hombres representan la mayoría de los 

hablantes de la lengua nativa con un 50,4% (4.035 personas) y las mujeres, 

representan un 49,06% de los hablantes (3.966 personas). La mayoría de la 

población habla la lengua materna y el español, debido a la fuerte presencia de 

colonos y de comunidades afrodescendientes en la región. Según el plan de 

salvaguarda étnico del pueblo Wounaan, actualmente hay un descenso entre el 

porcentaje de hablantes de generaciones mayores, como padres y abuelos, con 

los hablantes de las últimas generaciones.  

Figura 4. Tipografía Wounaan. 

 

 

 

 

 

 

Tipografía Wounaan. Recuperado de https://www.segib.org/en/gente-fuente-proyecto-del-laboratorio-de-innovacion-

ciudadana-para-la-comunidad-indigena-wounan/ 

Esto afirma un debilitamiento en la transmisión de la lengua nativa. Sin embargo, 

la lengua para este pueblo es una forma de resistencia, ya que a partir de ésta 

pueden evitar el exterminio cultural, del cual son víctimas actualmente. 

Es importante resaltar que, en el Congreso del Pueblo Wounaan, llevado a cabo 

en el 2009, decidió fortalecer la cultura como estrategia para la resistencia y la 

unidad. En este sentido, aspectos como la producción de artesanías, el uso de 

pinturas corporales y faciales, el control del uso de ropa ñoccidentalò y el fomento 

https://www.segib.org/en/gente-fuente-proyecto-del-laboratorio-de-innovacion-ciudadana-para-la-comunidad-indigena-wounan/
https://www.segib.org/en/gente-fuente-proyecto-del-laboratorio-de-innovacion-ciudadana-para-la-comunidad-indigena-wounan/


 

del empleo de la lengua nativa se establecieron como puntos fundamentales en el 

proceso organizativo de este pueblo. 

La transmisión intergeneracional de la lengua se mantiene, ya que no hay ruptura 

en la comunicación entre generaciones; hablan el idioma en la mayor parte de las 

situaciones, aunque en algunos contextos de comunicación importantes se ha 

impuesto el plurilingüismo, como es el caso de los indígenas que se encuentran en 

Bogotá, donde se observa la utilización de la lengua nativa y del español. Además, 

se notan cambios intergeneracionales, pues mientras la totalidad de padres y 

suegros habla bien el woun meu, en los jefes de hogar esta proporción disminuye 

levemente (98,7%).  

Figura 5. Sintaxis Wounana. 

 

Sintaxis wounana. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-55872015000200002  

Según la investigación del Ministerio de Cultura sobre el Pueblo Wounaan, en la 

generación de los hijos la proporción de los que hablan bien la lengua nativa es 

del 87,7%, aunque en esta generación el 5,9% no entiende y no habla el woun 

meu, y el 4,5% lo entiende, pero lo habla poco. Con los nietos, las diferencias 

empiezan a mostrarse de forma más clara, ya que el 80,7% habla bien la lengua 

nativa, el 9,6% no la habla ni la entiende, el 6% la entiende y la habla poco y el 

3,6% la entiende, pero no la habla. ("Caracterización de los pueblos indígenas", 2008) 

 



 

 ESTADO DEL ARTE 

 

5.1 INNOVACIÓN SOCIAL: 

La pobreza, la discriminación, el desempleo, el cambio climático, las adicciones o 

la violencia de género son algunos de los ejemplos de las problemáticas sociales 

emergentes en el mundo que requieren cambios a nivel individuales, 

organizacionales y sociales, además de cambios , culturales, económicos y 

políticos. Estos cambios necesarios para mitigar las consecuencias de las 

problemáticas en la actualidad requieren de nuevos enfoques y caminos resueltos 

en ideas de productos, servicios y/o modelos, que den respuesta de manera eficaz 

a la solución de problemáticas creación de sinergias y nuevas relaciones sociales 

que den frente a los actuales retos sociales.  

Las innovaciones sociales pueden ser iniciativas de una amplia gama de actores, 

incluyendo organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios, 

organizaciones benéficas, gobiernos, empresarios, académicos, filántropos, o 

creados en combinación de estos grupos. (Abreu & Cruz Alvarez, 2010) 

Según el Consejo Global sobre Innovación Social del World Economic Forum, 

innovación social aplica enfoques novedosos, prácticos, sostenibles y de mercado 

que logran cambios sociales o medioambientales que impactan de manera 

positiva a las poblaciones más necesitadas. 

La población es uno de los ejes vitales en el proceso para que éste sea viable y 

sostenible en el tiempo para que se logre asegurar la implementación de 

soluciones que demande el reto social. (Manzano, 2013) 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/desempleo-paro.html
https://economipedia.com/definiciones/calentamiento-global.html
http://www.weforum.org/


 

5.2 DISEÑO SOCIAL 

Partiendo del concepto general de Diseño, donde este es el resultado final de un 

proceso de creación cuyo objetivo es buscar y encontrar una solución idónea a 

una problemática en particular de la manera más práctica y eficaz posible, y 

atravesando el concepto de Innovación Social nombrada en el capítulo anterior, 

donde la ideación de productos, servicios y/o modelos buscan dar respuesta a la 

solución de problemáticas sociales, se entiende el Diseño Social como resultado 

de una sinergia conceptual y metodológica que aporta a la transformación de la 

disciplina, de acuerdo a cualidades económicas, tecnológicas, culturales, políticas 

y sociales de los tiempos y territorios, muestra de un pensamiento crítico y creativo 

frente a la sociedad que lo contiene. 

El Diseño Social se crea en la contraposición al concepto del diseño orientado a la 

creación de productos o servicios con fines comerciales, sin tener que ser 

opuestos, se refiere a la generación de soluciones en lugar de necesidades en el 

consumidor englobando un conjunto de principios éticos y estratégicos propios de 

la Innovación Social que apunta a definirse como el estudio de las relaciones del 

diseño y la sociedad. ("¿Qué es "diseño social"? Innovación Social aplicada al diseño", 2013) 

En la implementación del Diseño Social se proponen tres objetivos vitales en la 

búsqueda de soluciones a problemáticas sociales: 

ǒ El diseño social permitirá un estudio de la auto representación social 

colectiva e individual y entender cuáles son y cómo se generan las 

relaciones sociales de una sociedad y como puede ser impactada desde el 

diseño en términos de comunicación y autoconocimiento. 

ǒ Cambiará o influirá en las pautas culturales y en las estructuras sociales de 

una sociedad ayudando y/o aportando la comunicación humana que 

aportará a la búsqueda de soluciones. 



 

ǒ Logrará un diagnóstico claro de las problemáticas sociales que afectan a la 

sociedad por medio de metodologías que permitirán una ideación de 

posibles soluciones de manera participativa. 

 

5.3 TURISMO COMUNITARIO 

Son muchas las disparidades sociales y económicas que adolecen comunidades 

rurales, un de estas es la falta de oportunidades y la poca generación de ingresos, 

es así como el turismo comunitario nace como alternativa en la creación de 

proyectos productivos utilizando recursos culturales, naturales y locales como 

materia prima en la creación de productos y/o servicios de manera sostenible. 

El turismo comunitario permite a los habitantes de diferentes regiones convertirse 

en agentes y prestadores de servicios turísticos a los visitantes que reciben, 

dándole a las comunidades un papel vital en la producción e intercambio de 

bienes y servicios en las regiones.  

Los beneficios para las comunidades que participan en el desarrollo del turismo 

comunitarios se han evidenciado en la reducción de la pobreza y la generación de 

fuentes de empleo sin embargo uno de los más importantes es la 

descentralización del turismo que permite a las comunidades participar de manera 

activa en el diseño y la creación de productos turísticos que respondan a la 

demandas de estos. ("El Turismo Comunitario | ACS-AEC", 2016) 

Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Viceministerio de 

Turismo, se han definido los lineamientos con el fin de evidenciar el compromiso 

de fortalecer la competitividad y el emprendimiento de la población rural, 

campesina, indígena, mestiza o afrodescendiente, teniendo como objetivos 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, 

capacitándose en la creación de alternativas productivas que permitan la 

protección del medio ambiente y el empoderamiento del patrimonio cultural, estos 



 

procesos evidencian el desarrollo de turismo comunitario en Colombia. ("FONTUR - 

Turismo Comunitario", n.d.) 

 

5.4 PROYECTOS DE DISEÑO SOCIAL EN CHOCÓ 

 

5.4.1 HILANDO: 

Hilando es una plataforma física y web de mapeo de actores e iniciativas de 

Diseño e Innovación Social para la superación de la pobreza extrema 

consolidadas en el país que por tener el sello del Centro de Innovación Social 

(CIS) y gracias a la metodología de sistematización de la información y evaluación 

se logra una mayor visibilidad nacional e internacional de las iniciativas, logrando 

así mayor reconocimiento. Esta plataforma reúne información de los 

departamentos con más vulnerabilidad económica social como el Chocó. 

Hilando está dirigido a organizaciones no gubernamentales, fundaciones, 

empresas privadas, fundaciones empresariales, academia, entidades públicas, y 

comunidad en general donde logren desarrollar prácticas, productos o modelos de 

gestión  encaminados a beneficiarios a las comunidades en situación en de 

pobreza. (Villa & Melo, 2015). 

 

5.4.2 LABORATORIO DE INNOVACIÓN Y DISEÑO 

El laboratorio de Diseño e Innovación fue creado el 01 de abril del 2016 en el 

departamento del Chocó, como sede de atención y asistencia para el sector 

artesanal, buscando hacer un cubrimiento de la población artesana del país. Este 

tipo de laboratorios buscan la descentralización y ampliación de la cobertura de 

servicios de la empresa ARTESANÍAS DE COLOMBIA, en regiones donde se dan 

condiciones especiales por la presencia significativa de población artesana. 



 

Este laboratorio en Quibdó, Chocó busca articular alianzas y gestionar recursos 

con entes gubernamentales, no gubernamentales y actores locales, para financiar, 

cofinanciar y ejecutar proyectos para el fortalecimiento de las actividades 

artesanales en el departamento del Chocó, realizando seguimiento y 

acompañamiento a estos. ("Laboratorio de Innovación y Diseño - Chocó", 2014) 

5.4.3 MOCHILEROS X COLOMBIA 

Mochileros X Colombia es un colectivo de jóvenes que cree en la riqueza cultural 

de Colombia y en el potencial humano de las regiones por medio del turismo 

comunitario, el cual es un motor para aportar al desarrollo social y económico de las 

comunidades. Este proyecto que involucra el diseño social y la innovación social 

busca impulsar y acompañar la creación de emprendimientos relacionados con el 

turismo comunitario y crear ofertas turísticas para que podamos redescubrir la 

riqueza natural, cultural, gastronómica y los saberes del territorio por medio del 

turismo. 

 

Este proyecto crea metodologías y herramientas para el desarrollo de proyectos 

productivos en comunidades en condiciones de vulnerabilidad y además busca 

reconectar a viajeros con comunidades para generar intercambio cultural y 

redescubrimiento de la realidad colombiana, aprovechando los talentos y 

potencialidades de cada parte en pro del desarrollo de la comunidad. 

 

Chocó es uno de los departamentos más pobres del país y en este lugar Mochileros 

X Colombia promueve el desarrollo multidimensional y auto- sostenible a través de 

la promoción y asesoramiento de proyectos comunitarios y se llevan a cabo diseño 

y ejecución de talleres enfocados en promoción de capacidades y desarrollo de 

habilidades para la vida de los niños, niñas y jóvenes. 

 

 

 



 

 CUADRO METODOLÓGICO 

Tabla 2. Metodologías investigativas. 

FASES OBJETIVO METODOLOGÍAS HERRAMIENTAS ACTORES 

Fase de 

diagnóstico: 

Identificación 

del campo de 

acción y 

contextualizaci

ón de la 

problemática 

Reconstrucción 

histórica. (Trabajo 

de archivos) 

Disertación sobre 

historia, hipótesis. 

Abstracts: 

Términos y temas 

claves de 

investigación 

- Autores 

nacionales e 

internacionales. 

- Observatorio 

de Diseño de 

Producto de la 

UJTL 

Recopilación de 

información 

bibliográfica y 

documental 

- Mapas mentales 

y conceptuales 

sobre género, 

cultura y técnica 

Fase de 

reconocimie

nto: 

Identificar las 

variables de 

desarrollo de la 

investigación 

Observación 

científica 

participante 

- Entrevistas 

guiadas y 

semiestructuradas 

- Inmersión en 

contexto 

- Artesanas 

Wounaan 

 - Indígenas 

Wounaan en 

Quibdó. Chocó  

- Miembros del 

Barrio Obrero 

Quibdó 

Observación 

científica no 

participante 

- Notas de campo 

 - Flujos de 

comportamiento 

 - Fotografía 

 - Videos 

Fase de 

análisis: 

Identificar y 

analizar 

fenómenos en 

la comunidad 

indígena 

Wounaan en 

su contexto 

Etnografía 

- Participación 

Prolongada 

 - Descripción 

reflexiva 

- Artesanas 

Wounaan 

 - Indígenas 

Wounaan en 

Quibdó. Chocó 

 - Miembros del 

Barrio Obrero 

Quibdó 

Fase de 

desarrollo 

Desarrollar de 

procesos para 

el cumplimiento 

Metodologías 

participativas 

comunitarias 

- Cartografía social 

- Cartografía 

cultural. 

- Artesanas 

Wounaan  

- Indígenas 



 

de objetivos 

planteados 

Sistematización 

Participativa 

- Narrativas de 

experiencia 

 - Reconstrucción 

de práctica 

 - Informes de 

experiencia 

Wounaan en 

Quibdó. Chocó  

- Diseñadora 

Industrial y 

gestora de 

proyecto 

 

7. METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación está basado en diferentes metodologías investigativas 

centradas en la comunidad, seleccionadas según las fases planteadas para la 

investigación cuya intención es recopilar la mayor parte de la información que 

enriquezca el proceso de alcanzar cada objetivo específico planteado 

anteriormente. 

7.1 OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

La observación científica como método de investigación consiste en la percepción 

directa de las actividades y diario vivir de las comunidades que se van a analizar e 

investigar. Este tipo de observación permite conocer la realidad mediante la 

percepción directa de los integrantes de la comunidad y los fenómenos en el 

contexto en el que se desarrollan. 

La observación se evidencia en distintos momentos de una investigación: en la 

etapa inicial para realizar un diagnóstico de las experiencias y relaciones a 

investigar en un contexto específico y es de gran utilidad en el diseño de una 

investigación 

Al finalizar la investigación la observación puede llegar a predecir las tendencias y 

desarrollo de los fenómenos generales de las experiencias, prácticas en relación 

con los actores dentro de una comunidad. 

Las cualidades de la observación científica para esta investigación son las 

siguientes: 



 

 Es consciente; y se orienta hacia nuestros objetivos. Se debe tener un 

conocimiento previo del contexto y los fenómenos a investigar para 

seleccionar aspectos susceptibles a ser observados que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos.  

 Se planifica cuidadosamente la observación teniendo en cuenta los medios 

con que se realiza y el contexto, en este caso natural donde se re realizan 

las prácticas y técnicas por la comunidad.  

7.1.1 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

La observación participante como técnica científica nos la ofrece Bronislaw 

Malinowski, fundador de la antropolog²a social; en la introducci·n a su libro ñLos 

Argonautas del Pac²fico occidentalò (1922), donde señala, entre los principios 

metodológicos, que el investigador debe colocarse en buenas condiciones para su 

trabajo; es decir, vivir en el contexto como miembro de la comunidad que se va a 

investigar. (Malinowski, 2001) 

La observación participante juega un papel principal al permitir la participación del 

investigador en la cotidianidad de una comunidad, observando sus actividades, y 

obteniendo una visión desde adentro de la situación; comprendiendo las razones y 

el significado de las experiencias y prácticas de casa uno de los actores 

involucrados y permite un análisis profundo de las relaciones de estos. 

Es utilizada en varias disciplinas como instrumento en la investigación cualitativa 

para recoger datos sobre la gente, los procesos y las culturas ya que representa 

una forma de incrementar la validez del estudio, como observaciones que puedan 

ayudar al investigador a tener una mejor comprensión del contexto y el fenómeno 

en estudio. (Kawulich, 2005) 

 

 

 



 

Figura 6. Asentamiento Wounaan Phuboor Obrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Ana Maria Rey. Chocó, Colombia 2019. Asentamiento Wounaan 

 

Es una técnica requiere tiempo lo cual implicó realizar una inmersión total en la 

comunidad y variar los métodos de observación, el tipo de observación, el grado 

de participación y los temas de análisis. Para realizar esta observación se usaron 

herramientas como diarios de campo, y entrevistas guiadas y semiestructuradas. 

 

7.1.2 OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Es importante realizar una observación externa manteniéndose al margen de las 

interacciones de la comunidad, teniendo el papel de un espectador pasivo, que se 

limita a registrar la información que aparece en el contexto. Se evita la relación 

directa con las actividades, pretendiendo obtener la máxima objetividad y 

veracidad posible.  

Este modo de observar fue apropiado para el estudio de reuniones, 

manifestaciones, asambleas, etc., y en general para la observación de actividades 

periódicas de la comunidad.  



 

Para la aplicación de este método fue vital el uso de herramientas como las notas 

de campo, flujos de comportamiento, fotografía y video. 

 

7.2 ETNOGRAFÍA 

Según la acepción de (Malinowski, 2001) la Etnografía es la rama de la 

antropología que estudia descriptivamente las culturas. El enfoque etnográfico en 

la presente investigación se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, 

valores y normas de la comunidad en su territorio se van internalizando poco a 

poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y de 

grupo en forma adecuada.  

Las comunidades comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo 

general, no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida 

como el desarrollo de sus prácticas propias de su cultura e identidad. 

Figura 7. Vivienda Asentamiento Wounaan Phuboor Obrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Ana Maria Rey. Chocó, Colombia 2019. Asentamiento Wounaan 

 



 

7.2.1 PARTICIPACIÓN PROLONGADA 

Se realizó una inmersión total en el Asentamiento Indígena Wounaan Phuboorr 

Obrero de Quibdó, Chocó; con miembros de la comunidad durante un periodo de 

tiempo continuado con el fin de comprender las interacciones que se producen 

entre los miembros en su contexto y se logró dar evidencia de las relaciones y los 

significados que se construyen entre sí. Hay un contacto directo y una toma de 

datos sobre el terreno que permitieron reunir información sobre el comportamiento 

de las personas y acontecimientos; y así situarlos en el contexto en el que 

adquieren significación para relacionar los lazos en la comunidad y cómo estos 

influyen en el desarrollo de las prácticas y técnicas artesanales dentro de sus 

miembros con relación a género, edad y rol. 

La participación prolongada es importante para el tema de investigación ya que 

permite corroborar y confirmar inferencias; y así descartar asociaciones y teorías 

prematuras logrando obtener una imagen reveladora y completa de lo que sucede 

en el contexto. 

 

7.2.2 DESCRIPCIÓN REFLEXIVA 

La descripción reflexiva con carácter global (holista) supone la necesidad de lograr 

relacionar a la Comunidad Indígena Wounaan con su entorno socio- económico, 

físico y simbólico de forma integral a través de una descripción densa de las 

observaciones realizadas que resulten importantes y significativas para conocer la 

realidad del contexto sin acudir a hipótesis o pre conceptos establecidos por la 

investigación documentada; la cual en ocasiones sesga la visión si aún no se ha 

realizado la investigación de campo. 

En el Asentamiento Indígena Wounaan Phuboorr Obrero de Quibdó, Chocó fue 

importante esta descripción reflexiva ya que evidenció múltiples problemáticas 

relacionadas con el territorio que habitan, las cuales modifican completamente su 

entorno socioeconómico y simbólico de forma drástica. 



 

8. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 

 

Las metodologías usadas como referentes para el desarrollo del proyecto buscan 

un aprendizaje colectivo de las realidades de las comunidades, realizando un 

análisis profundo y crítico, teniendo como prioridad la participación de actores 

implicados tanto en la investigación como en el desarrollo de la propuesta desde el 

diseño industrial, este proceso está orientado a estimular la práctica 

transformadora y a generar un cambio social y colectivo. 

Cada miembro de la comunidad se convierte en un agente activo de la 

construcción, reconstrucción y deconstrucción colectiva del conocimiento con el 

objetivo principal de resolver problemáticas de la misma comunidad. 

En el desarrollo de estas metodologías, nuevos conocimientos son generados y 

utilizados para tomar decisiones de las acciones a ejecutar, de esta manera se 

puede estructurar de manera coherente una propuesta de diseño. (Selener, Zapata & 

Purdy, 1997) 

 

8.1 METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS COMUNITARIAS 

Para entender a cabalidad la metodología participativa, es importante entender 

que es la participación comunitaria; sin confundirla con presencia, cayendo casi 

siempre en clientelismos, que dividen y silencian a las comunidades. Debemos 

entender la participación como construcción colectiva, que articula: planificación 

de propuestas, gestión, ejecución de actividades y evaluación de proyectos 

construidos desde, por y para las comunidades.  

La metodología que logra comprender y trabajar de manera efectiva los procesos 

participativos de una comunidad, es la Investigación Acción Participativa (IAP), 

pues construye un pensamiento crítico, que permite el empoderamiento ayudando 

en la transformación individual y colectiva de los integrantes de la comunidad en 

pro al tema de investigación que implica no solo identificar de forma técnica las 



 

prácticas artesanales sino comprender globalmente el contexto y sus 

problemáticas que se ven reflejadas en estas prácticas.  

La Investigación y Acción Participativa en esta investigación se usó para llevar a 

cabo procesos que determinaron la problemática planteada, gracias a la 

participación real de las comunidades implicadas en todos los pasos de 

investigación-reflexión-acción en actividades concretas que logren que la propia 

comunidad identifique no solo tus relaciones sino la importancia de sus prácticas 

para la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial del país. (Soliz & 

Maldonado, 2008) 

ñSe busca conocer para comprender y comprender para transformar.ò 

Fernanda Soliz, Adolfo Maldonado 

 

Figura 8. Desarrollo de Cartografía Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Ana Maria Rey. Chocó, Colombia 2019. Asentamiento Wounaan 

 

 



 

8.1.2 CARTOGRAFÍA SOCIAL 

Esta metodología participativa parte de una perspectiva integradora, mediante la 

cual se entiende que la realidad es construida culturalmente por los y las 

integrantes de la comunidad, desde sus experiencias culturales, interpersonales; 

las cuales influyen en la representación mental, gráfica, subjetiva y material del 

contexto sociocultural. Para Habegger (2006), la cartografía social permite conocer 

y construir un conocimiento integral del territorio para que se pueda elegir 

colectivamente una mejor manera de vivirlo, desde una mejor comprensión de la 

realidad territorial. (Calder·n Almendros & Habegger-Lardoeyt, 2006) 

8.1.3 CARTOGRAFÍA CULTURAL 

Este método genera información que contribuye a la desconcentración de la 

gestión cultural, mejorando al mismo tiempo los sistemas de registro cultural. 

Es importante para el diseño un instructivo de sistematización y medición de la 

cultura existente en la comunidad, que puede generar información estadística y 

cualitativa que contribuya a los procesos de construcción social. 

Figura 9. Desarrollo de Cartografía Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de Ana Maria Rey. Chocó, Colombia 2019. Asentamiento Wounaan 

 



 

8.2 SISTEMATIZACIÓN PARTICIPATIVA  

A pesar de múltiples iniciativas de desarrollo de proyectos que ayuden a 

reconocer, proteger y preservar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas en 

Colombia, es evidente el vacío en conocimientos y prácticas en el diseño de estas, 

además de la falta de seguimiento y evaluación de estos procesos de una manera 

participativa, que incluya en su desarrollo miembros de la comunidad donde se 

llevan a cabo estos procesos. En general, la evaluación de estos proyectos es 

enfocada a la evaluación de resultados, ignorando el papel de sus directos 

beneficiarios. 

La sistematización como método de investigación favorece el análisis y la 

descripción de manera constante, teniendo como foco la participación de la 

comunidad en el desarrollo de los proyectos. A partir de este método descriptivo y 

reflexivo se generan nuevos conocimientos ya que son procesos que incluyen 

retroalimentación y aprendizaje mutuo con el fin de hacer una implementación 

satisfactoria de un proyecto. 

A través del tiempo la sistematización se ha convertido en una corriente de 

investigación exitosa ya que logra un entendimiento dinámico de las prácticas 

sociales y culturales de una comunidad. 

 Se podrá comprender de una manera crítica la práctica artesanal desde 

cada artesana en su contexto. Se reconocerá las construcciones y 

transformaciones sociales que se ha generado desde la artesanía. 

 Aportará criterios y orientará en el fortalecimiento y/o mejoramiento del 

desarrollo de la práctica artesanal en aspectos estratégicos. 

 Podrá convertirse en punto de partida para crear aportes desde un ámbito 

emancipador a otras prácticas y contextos, recontextualizando dichas 

prácticas. 

 Fortalecerá en el proceso de desarrollo el tejido social usando la artesanía 

como medio para crear y reconstruir lazos entre ellos y su territorio. 



 

La creación de herramientas para el diseño de una sistematización participativa 

desde el diseño industrial busca crear un nuevo modelo que utilice los métodos y 

herramientas de investigación para la creación de un sistema que use las 

prácticas de una comunidad como medio de solución o mitigación de 

problemáticas características de esa comunidad, teniendo como eje la 

participación de sus miembros en todo el proceso de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARCO DE VARIABLES 

 

9.1 ARTESANÍA Y COSMOGONÍA WOUNAAN 

Figura 10. Entrevista Profesor Wounaan Lorgio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lorgio profesor Wounaan. Comunicación personal, 23 de junio del 2019. 

 

En la cosmogonía Wounaan, Maac Aai Pomaan creó el mar y la tierra después 

formó los árboles, pero al verse todo tan oscuro, exigió estar en la claridad y así 

creó la luna, sin embargo, no fue suficiente la claridad que esta reflejaba y formó el 

sol. Al posarse en las playas del Río Baudó creó a su hijo Ewandam. Según Lorgio 

(Apellido) uno de los profesores y miembro del Asentamiento Indígena Wounaan 

Phuboorr ; Ewandam, al sentirse solo le pidió a su padre crear criaturas para 

acompañarlo, su padre accedió al hacerle prometer a Ewandam que no los iba 

abandonar.  

Así creo 3 humanos: los indígenas, los blancos y los negros, todos en diferentes 

materiales que les darían sus diferentes características; primero creó a los 

indígenas moldeando el barro de la tierra firme que había creado su padre, 



 

después creó a los blancos del palo de balso y finalmente creo que a los negros 

de la palma de Werregue tiñendo así su piel. 

Después de la creación Ewandam observó que todas eran mujeres y no había 

hombres, en la playa había un árbol que tenía un nudo en el tronco y con este 

todas las mujeres satisfacen sus instintos sexuales. El Padre mandó a su hijo a 

cortar tallos de caña agria y ponerlos de a uno en la vagina de cada mujer, al día 

siguiente había una gran cantidad de personas en la playa, la mitad eran mujeres 

y la otra mitad eran hombres. Es por eso, que los Wounaan llaman Maach Aai o 

nuestro Padre a Ewandam, porque fueron creados a petición de él. (Recopilación 

de los Mayores Wounaan del Bajo San Juan, 2000.) 

Figura 11. Rogativa Wounaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogativa Wounaan (2009). Recuperado de http://www.memoriaycreatividad.com 

 

La cosmovisión de los Wounaan considera cuatro mundos, los cuales están 

ordenados desde los niveles superiores donde permanecen sus dioses y llegan las 

almas de algunas personas, hasta los inferiores donde viven los indígenas los 



 

cuales tienen una mayor conexión con Ewandam y logran conectarse con él a 

través de la tierra. En el mundo inferior también están quienes para ellos son sus 

acompañantes: los animales del monte y del agua, los árboles, las palmas y otras 

plantas silvestres, los cultivos, otras gentes y seres entre los que están diferentes 

espíritus.  

ñLa totalidad de su territorio es concebido, entonces, como la Madre, fuente de la 

vida y de la cultura. Sus hijos, los indios, deben respetarla y cuidarla para que el 

equilibrio del mundo se mantenga y la vida pueda continuar. Los llamados 

ñpagamentosò son una de las formas claves de su relaci·n con ella y deben ser 

realizados en determinados lugares.ò  (Vasco Uribe, 1991) 

En la búsqueda de mantener y preservar la relación con Ewandam, su creador, la 

tierra y sus regalos divinos, los animales como acompañantes de vida; la 

comunidad Wounaan lleva a cabo diferentes prácticas consideradas vitales para 

su cultura, entre ellas sobresalen las rogativas que consisten en danzas y cantos 

que se realizan con el sentido de liberarse de tormentas, inundaciones, plagas, 

enfermedades, escasez de alimentos y actualmente para protegerse de una de las 

problemáticas que más afecta a esta comunidad que es el conflicto armado. 

Otra de las prácticas es la pintura facial y corporal, representa una de las 

manifestaciones más importantes de la cultura Wounaan, ya que comunica 

actitudes sociales que se generan a partir del individuo hacia la colectividad y 

viceversa. Es así, que a través de la pintura el individuo se identifica y es aceptado 

en el plano cotidiano y con el mundo de los espíritus. 

Unos a otros se pintan la piel, donde cada planta, cada animal, cada elemento 

tiene un lugar en el cosmos y una razón de ser. 

La tintura negra la obtienen de la jagua, y la roja del achiote la aplicación se 

realiza con palitos de madera en forma de tenedor de uno a cuatro dientes. El 

pigmento se incrusta en la capa externa de la piel, permaneciendo indeleble hasta 

que es naturalmente exfoliada -cuando la piel se renueva- a los 10 o 12 días. 



 

Finalmente, la práctica de la artesanía en Wuerreguer o werregue y chaquiras 

representan la manera objetual en la que la comunidad indígena Wounaan 

transmiten su historia, y aportan a la perduración de la tradición y el conocimiento 

que heredan de sus antepasados. 

Dentro de todas las prácticas mencionadas anteriormente es importante resaltar la 

importancia de la pragmática en el desarrollo de estas, es decir el uso del signo y 

del símbolo como representación de su cosmovisión cultural. 

Es realmente muy poco el conocimiento que se tiene actualmente sobre los 

contenidos semánticos de los dibujos usados por la comunidad Wounaan; los 

múltiples intentos para reconstruir la terminología asociada a los dibujos usados 

en diseños a sus contextos de utilización han demostrado grandes vestigios de su 

contenido simbólico, aun cuando su significado real se aleja incluso de los autores 

individuales. Existen dos razones que pueden explicar tal desconocimiento: en 

primer lugar, la evidente aculturación sufrida por la etnia Wounaan al estar en 

contacto con más comunidades afro y blancas por culpa del desplazamiento 

forzoso y, en segundo término, el careciente estado de investigaciones sobre 

etnias indígenas en el país y la importancia de su simbología; sin embargo es 

posible resaltar los avances de investigaciones como las de Astrid Ulloa (1989), 

quien logra completar un registro etnográfico de la estética (dibujo y pintura) de la 

etnia Embera asentada en las selvas de Chocó y el análisis de la percepción y 

representación gráfica del mundo realizado en 1998 sobre las gentes del 

Noroccidente de Antioquia. 

ñEl reconocimiento de una semejanza entre un signo y su objeto se basa a 

menudo en el conocimiento de ciertas convenciones naturales de interpretación. 

De ah² que óic·nicoô no pueda equipararse a ónaturalô. Aun suponiendo que cupiese 

establecer una distinción entre lo natural (es decir, no aprendido) y lo cultural, por 

una parte, y entre lo arbitrario y no arbitrario, por otra, resultaría que los iconos 

serían una subclase de signos no arbitrarios en los que la semejanza puede ser 

natural o culturalò (Lyons, 1977) 



 

Este uso de signos y símbolos refleja la relación del artesano Wounaan con su 

artesanía, la relación del sujeto con el objeto, y como la artesanía se convierte 

entonces en una de las principales formas de representación de los signos y 

símbolos de su cultura e historia desde sus ancestros hasta hoy. 

Figura 12. Símbolos en ceremonias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nota de campo de Monica Borray (2019).  

 

El uso de signos y símbolos dentro de la cultura Wounaan es vital para enseñanza 

de sus prácticas a los más pequeños de la comunidad, signos y símbolos que 

representan momentos, lugares, animales y plantas que se convierten en piezas 

claves para el desarrollo de las artesanías.  

 

 

 

 

 

 


