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Resumen 

 

 

Esta investigación forma parte de un 

proyecto de grado del programa de 

Comunicación Social-Periodismo de la 

Fundación Universitaria de Popayán. La 

exploración resalta la importancia de 

indagar sobre Soberanía Alimentaria 

desde la comunicación para contribuir a la 

reconstrucción de la identidad del pueblo 

Nasa Kite Kiwe. 

Partiendo de la cosmovisión de la 

comida, que considera un antes, salida del 

territorio Naya, y un ahora, conciencia o 

memoria de las nuevas generaciones y la 

comunidad en general, en un proceso de 

resignificación de los valores ancestrales 

que forjan una identidad dentro de una 

comunidad, se obtiene como resultado 

unas historias de vida que evidencian la 

construcción de memoria y la transmisión 

de conocimientos en la comunidad. 

En la presente investigación se destacan 

las nuevas formas de vida y dinámicas de 

este territorio ancestral a través de la 

reconstrucción del tejido social, enfocados 

en la soberanía alimentaria y las nuevas 

prácticas agrícolas, trabajo realizado en 

conjunto con la comunidad indígena Kite 

Kiwe (Tierra Floreciente). 

Esta población ha sido fuertemente 

afectada por las secuelas del conflicto 
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armado en Colombia. A raíz del 

desplazamiento forzado por la masacre 

paramilitar de El Alto Naya en el año 

2001, han enfrentado rigurosos cambios en 

sus dinámicas socioeconómicas y 

culturales debido al cambio significativo 

de territorio. Antes, en El Naya, gozaban 

de tierras fértiles y abundantes; luego, al 

llegar a La Laguna, vereda donde se 

asentaron, se encontraron con tierras 

áridas y poco accesibles, situación que les 

obligó a adaptarse a otros estilos de vida. 

Hoy en día, los kitekiwenses han 

establecido sus líneas productivas. 

Después de años de trabajar la tierra, 

lograron conocer los alimentos que les 

ofrecía su nuevo territorio en la vereda La 

Laguna del municipio de Timbío, donde 

actualmente cimientan el futuro de sus 

mayores y las nuevas generaciones. 

 

Palabras clave: soberanía 

alimentaria; desplazamiento forzado; 

identidad cultural; desarrollo rural; 

nuevas prácticas agrícolas  

 

 

Abstract 

 

This research is part of a degree project 

of the Social Communication-Journalism 

program of the Popayán University 

Foundation, a research that highlights the 

importance of investigating Food 
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Sovereignty, from communication, to 

contribute to the reconstruction of the 

identity of the Nasa Kite people Kiwe. 

Starting from the worldview of food in a 

before, departure from the Naya territory, 

and a now, consciousness or memory of 

the new generations and the community in 

general, in a process of resignification of 

the ancestral values that forge an identity 

within a community, the result is life 

stories that show the construction of 

memory and the transmission of 

knowledge in the community. In this 

research, the new ways of life and 

dynamics of this ancestral territory are 

highlighted, through the reconstruction of 

the social fabric, focused on food 

sovereignty and new agricultural 

practices, work carried out in conjunction 

with the Kite Kiwe indigenous community 

(Blooming Land). This population has 

been strongly affected by the 

consequences of the armed conflict in 

Colombia, as a consequence, and after 

experiencing forced displacement due to 

the paramilitary massacre of El Alto Naya 

in 2001, they have had to face rigorous 

changes in their socioeconomic and 

cultural dynamics, since there was a 

significant contrast in the change of 

territory. Before, in El Naya, they enjoyed 

a territory where their lands were fertile 

and abundant, and then, upon arriving at 

La Laguna, the village where they settled, 

they found arid and inaccessible lands, a 

situation that forced the community to 

adapt. to other lifestyles. Today, the 

Kitekiwenses have established their 

productive lines, after years of working the 

land, they managed to learn about the food 

that their new territory offered them in the 

La Laguna village of the municipality of 

Timbío, where they are currently laying 

the foundation for the future of their elders 

and the new generations. 

 

Keywords: food sovereignty; forced 

displacement; cultural identity; rural 

development; new farming practices 

 

 

Introducción 

 

Existen diversos documentos que 

revelan las consecuencias del conflicto  

Ilustración 1. Tulpa, casa de pensamiento 

 

armado, como el desplazamiento, el 

despojo de tierras, la destrucción de 

cultivos propios, asesinatos, masacres, 

amenazas y desaparición forzada. 

También se ha evidenciado la influencia 

del conflicto en los cambios de vida y 

alimentación. Un ejemplo de ello es el 

territorio ancestral Kite Kiwe (Nasa y 

tierra floreciente en español), una 

comunidad del Cauca azotada por el 

conflicto. Debido a esta problemática, 

surgió la importancia de investigar sobre 

soberanía alimentaria dentro de las nuevas 

prácticas agrícolas y su relación con el 

conflicto armado. 

Así, se realiza una caracterización de 

los impactos del desplazamiento forzado 

en la comunidad para contribuir a la 

reconstrucción de su tejido social y de paz 

mediante el fortalecimiento de su 



 

Revista Perspectivas, 1(15), año 2023   E-ISSN: 2500-7319 ISSN: 2011-7345 
 

9 

soberanía alimentaria e identidad como 

pueblos originarios. 

Esta investigación contribuye a la 

comunidad indígena Kite Kiwe al 

evidenciar y reconocer cómo se ha visto 

afectada su población en el ámbito de la 

agricultura y sus alimentos, generando 

nuevas estrategias para solucionar la 

problemática. Además, mediante 

actividades dentro de la comunidad, se 

busca vigorizar el empoderamiento de los 

comuneros en la lucha por sus derechos 

vulnerados, haciéndoles conscientes de las 

posibilidades y oportunidades, y 

fortificando su cultura con miras a 

transformaciones que beneficien su vida y 

la de la comunidad en la que cohabitan. 

 

 

Marco Referencial  

 

Colombia es reconocida por su rica 

diversidad cultural, expresada en la 

multiplicidad de identidades y expresiones 

culturales de los pueblos y comunidades 

que conforman el país. Sin embargo, solo 

hasta 1991, Colombia, en su Carta 

Constitucional, "reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana" (artículo 7). Después de 30 

años, aún queda mucho por profundizar y 

conocer sobre los pueblos originarios que 

constituyen lo que hoy es nuestro país y 

que actualmente fortalecen sus liderazgos 

y luchan para que sus saberes y 

expresiones no se destruyan en medio del 

caos de la violencia, que no solo pone en 

peligro sus vidas y la de sus comunidades, 

sino también la de sus territorios. 

Según el último censo nacional de 

población y vivienda del 2018 realizado 

por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE), existen 

115 pueblos indígenas nativos en el país, 

mientras que en 2005 se habían 

identificado 93. Los datos estiman que la 

población indígena en Colombia es de 

1.905.617 personas, con un crecimiento 

del 36,8% frente al censo de 2005, cuyo 

resultado fue de 1’392.623 miembros de 

estas comunidades. 

Según el director del DANE, este 

crecimiento se explica por tres factores: el 

aumento en la tasa de natalidad en las 

poblaciones indígenas, mayor cobertura en 

los territorios con predominancia indígena 

y, finalmente, mayor inclusión y 

reconocimiento de indígenas por parte de 

sus comunidades. Cabe resaltar que la 

comunidad Nasa forma parte del grupo de 

los cuatro pueblos indígenas más 

numerosos del país, con 243.176 personas. 

El departamento del Cauca ocupa el 

segundo lugar con mayor población 

indígena del país después de la Guajira, 

con 308.455 personas pertenecientes a 

estos pueblos indígenas. Entre los cuatro 

pueblos más numerosos del Cauca están 

los Nasa, Yanacona, Misak y Coconuco, 

quienes concentran el 91,5% de la 

población indígena del departamento, 

ocupando los Nasa el 70% del total de esta 

población. 

Una parte que llama la atención de este 

reporte es que el norte del Cauca es una 

región que ha sufrido cambios 

demográficos considerables, proceso que 

ha afectado a todos los grupos étnico-

raciales. Este proceso está relacionado con 

mejoras en las condiciones de vida de los 

pueblos indígenas Nasa, especialmente 

desde el censo de 2005. Sin embargo, esta 

dinámica también puede observarse en el 

período anterior, 1993-2005. En otras 

palabras, ha habido una transformación a 

largo plazo de toda la región y de la 

sociedad colombiana en general, durante 

el último medio siglo, reflejada en la 

continua disminución de la fecundidad. 

Lo que llama la atención es que 

mencionan el período de 1993-2005, 

cuando ocurrió la masacre del Naya en 

2001, una población del norte del Cauca, 
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también de indígenas Nasa. El reporte 

indica que la situación de esta población se 

debe a "mejoras en sus condiciones de 

vida" y a la "continua disminución de la 

fecundidad". Con este último párrafo 

entramos en materia a la investigación 

realizada en Kite Kiwe, donde 

analizaremos estos datos y los resultados 

del trabajo en campo con la comunidad. 

. 

 

Marco teórico 

 

Para avanzar en la comprensión de los 

resultados y discusión de esta 

investigación, fue importante identificar 

las nuevas prácticas agrícolas y las nuevas 

formas alimenticias del territorio ancestral 

de Kite Kiwe, para ello se han definido 

unas categorías conceptuales, las cuales 

permitirán en la investigación abarcar 

diferentes fuentes de estudio. 

 

Soberanía Alimentaria  

 

Con el propósito de continuar 

ampliando la investigación, es 

importante iniciar abordando sobre el 

concepto de soberanía alimentaria, ya 

que, permite a las comunidades 

indígenas consumir, cultivar, 

distribuir e intercambiar productos 

que ayudan a fortalecer su diversidad 

agrícola, es por ello, que la soberanía 

alimentaria juega un papel 

trascendental dentro de las 

economías sostenibles, pues, permite 

combatir el hambre dentro de las 

comunidades e igual forma impulsa 

al desarrollo económico y cultural de 

las mismas.  

Los autores Hidalgo, Pierril 

Lacroix, & Román (2013) expresan 

en su texto “Comercialización y 

Soberanía Alimentaria”, que, “La 

soberanía alimentaria es una nueva 

forma de entender la agricultura, el 

papel de la alimentación, la vida rural 

y el vínculo entre el campo y la 

ciudad.”.  

Por lo anterior, por ningún motivo 

se debe limitar a los pueblos 

indígenas a transformar y cultivar sus 

productos, sino que, por el contrario, 

se fortalezcan esas dinámicas, lo cual 

permitirá contar con garantía de 

expandir y generar nuevas economías 

sostenibles para sus territorios, 

siendo éstas, la mejor manera de 

impulsar el desarrollo, la innovación 

y el cuidado de la Uma Kiwe (Madre 

Tierra).   

Conforme a ello, muchos espacios 

ancestrales étnicos de nuestro país 

desconocen el derecho que tienen a 

producir en paz con la madre tierra, 

sobre todo, territorios que han tenido 

que enfrentarse a rigurosos cambios 

culturales y sociales, como es el 

ejemplo de Kite Kiwe. Esos cambios 

particularmente, han hecho que las 

comunidades tengan un 

desconocimiento sobre los derechos 

que los acoge, los cuales les permiten 

establecer sus propias políticas 

agrarias, y que les impulsan al 

fortalecimiento de la cultura, en 

especial en las formas alimenticias, 

ya sea de comunidades indígenas o 

campesinas.  

Según una investigación de Mabel 

Manzanal & Fernando Gonzáles; En 

el año 2001, en La Habana Cuba, 

definieron qué el término soberanía 

alimentaria está asociado a: “El 

derecho de los pueblos a definir sus 

propias políticas y estrategias 

sustentables de producción, 

distribución y consumo de alimentos 

que garanticen el derecho a la 

alimentación para toda la población”. 

(Manzanal & González, 2010), 
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teniendo en cuenta lo mencionado, 

con el desarrollo de este trabajo de 

investigación, se buscó resaltar las 

nuevas formas de vida que han 

optado las comunidades desplazadas 

por la violencia, y como la soberanía 

alimentaria permite garantizar esas 

nuevas prácticas de alimentos y 

producción. 

 

 

Identidad cultural  

 

Para la autora Olga Lucia Molano, 

en su artículo “Identidad cultural un 

concepto que evoluciona”, la 

identidad cultural está ligada a la 

evolución, ya que encierra un sentido 

de pertenencia a un grupo social con 

el cual se comparten rasgos 

culturales, costumbres, valores y 

creencias, lo cual ha permitido que la 

identidad no sea un concepto fijo, 

sino que se recree individual y 

colectivamente y se alimenta de 

forma continua de la influencia 

exterior, por lo tanto, “la identidad 

está ligada a la historia y al 

patrimonio cultural, identidad 

cultural no existe sin la memoria, sin 

la capacidad de reconocer el pasado, 

sin elementos simbólicos o referentes 

que le son propios y que ayudan a 

construir el futuro”. (Molano, 2018).  

Gracias a la identidad cultural, las 

tradiciones culturales han pasado de 

generación en generación, de acuerdo 

con esto, es necesario indicar, que 

esta percepción es un puente para 

construir el futuro de las 

comunidades, teniendo en cuenta las 

nuevas formas de vida que han 

optado los territorios, sin olvidar y 

dejar atrás sus costumbres y 

tradiciones como pueblos milenarios.  

La influencia exterior u 

occidental, las problemáticas 

sociales, el orden público, entre otros 

factores, han afectado de cierta 

manera la paz en los territorios, 

trayendo con ello, la desarmonía y el 

desequilibrio ancestral, pero también 

ha sido un impulso para que las 

comunidades preserven esas 

tradiciones y prioricen como pueblo 

su identidad cultural.  

Continuando con lo anterior y 

sabiendo la importancia de la 

identidad cultural, en especial en las 

comunidades que han sido 

violentadas por el conflicto armado y 

otras, se puede concluir que el 

territorio ancestral de Kite Kiwe tiene 

deseo para continuar fortaleciendo 

las tradiciones culturales de su 

comunidad a través de las nuevas 

formas de vida que le ha brindado su 

nuevo territorio floreciente. 

 

Desarrollo Rural  

 

Para el autor Danilo Paz Ballivián 

en su estudio “Desarrollo rural”, 

menciona que; “La cuestión del 

desarrollo rural es un tema central, 

tanto para el mundo campesino como 

para la sociedad en su conjunto, 

puesto que no está ligado a las raíces 

históricas sino al desarrollo de la 

democracia, de la igualdad, de los 

recursos naturales, del medio 

ambiente, la seguridad alimentaria y 

la soberanía del Estado”. (Ballivián, 

2011).  

En el anterior enunciado, el autor 

resalta que el desarrollo rural, no sólo 

busca fortalecer las historias y el 

pasado que han tenido las 

comunidades, sino también, las 

apuestas económicas, los 

emprendimientos y el desarrollo de 

las comunidades, a través de la 

transformación de productos del 

territorio y el cuidado de la madre 
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tierra como principal aporte. 

Siguiendo con este razonamiento, 

este sería un reflejo muy claro de lo 

sucedido con Kite Kiwe, pues, al ser 

obligados a abandonar de forma 

violenta su territorio en el Naya, 

generó un desarraigo de todo tipo de 

costumbres, ideas, pensamientos, 

cosmovisión, sin embargo, en el 

transcurso de estos diecisiete años, 

está comunidad ha desarrollado 

capacitaciones empresariales, que ha 

permitido generar nuevos proyectos 

alimenticios, naturales, ecológicos, 

de salud y política propia. 

Con lo anterior y a raíz del 

desplazamiento forzado, los 

kitekiwenses han conseguido 

visibilizar el crecimiento que han 

tenido como comunidad en el 

territorio, pero, también han 

demostrado el trabajo conjunto les ha 

posibilitado el crecimiento de las 

familias con los emprendimientos 

propios, siendo esta, otra mirada de la 

construcción y fortalecimiento de la 

identidad cultural y ejemplo claro de 

desarrollo rural.  

Tal como lo menciona el autor 

Pérez (2001) la visión del desarrollo 

rural es una alternativa de vida viable, 

desde un enfoque político 

descentralizado, sustentable y 

autogestivo, conllevando a concebir a 

Kike Kiwe, dentro de capacidades, 

perspectivas y enfoques que permitan 

lograr el desarrollo de las unidades 

familiares y de comunidad, a través 

de una amplia diversidad de 

estrategias que permitan asegurar la 

reproducción. 

Como conclusión a esta categoría, 

el desarrollo rural en las comunidades 

es transcendental, ya que refuerza al 

sostenimiento cultural mediante la 

diversidad de capacidades empíricas 

que tienen los habitantes, es así, 

como esta comunidad ha podido 

garantizar la soberanía alimentaria, 

no en su totalidad, pero si en gran 

parte de su territorio, con productos 

tradicionales y emprendimientos 

individuales y colectivos, 

desarrollando en conjunto ideas de 

negocio con ayuda de los sabedores 

ancestrales mediante la búsqueda de 

productos  y emprendimientos 

propios, que garanticen el 

crecimiento comunitario y personal. 

 

Cambio Social  

 

Para el autor Rockefeller, (2015) 

el cambio social es un proceso de 

diálogo público y privado a partir del 

cual las personas deciden quiénes 

son, cuáles son sus aspiraciones, qué 

es lo que necesitan y cómo logran 

alcanzar colectivamente sus metas y 

mejorar sus condiciones de vida, esta 

categoría fue esencial dentro de la 

investigación, ya que  está netamente 

ligada a la transformación de los 

procesos comunitarios y colectivos 

que durante estos años ha 

identificado a esta tierra floreciente, 

los cuales trabajan en aras de 

reconstruir un nuevo tejido social. 

Ahora bien, también es importante 

analizar los sitios sagrados que han 

sido la antesala para la construcción 

comunitaria de cambios sociales, 

espacios que han estado 

fundamentados bajo los principios 

del diálogo y la escucha, por tanto, 

esta investigación encontró uno 

dentro de la comunidad y fue el 

espacio de pensamiento o bien 
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llamado La Tulpa3 un sitio o lugar 

sagrado perfecto, que permitió 

interactuar con los mayores, pues 

entorno al mismo, se lograron 

realizan actividades de reflexión, 

expresión, orientación con los 

sabedores, que permitiera a los 

investigadores obtener un amplia 

información relacionada a los nuevos 

cambios sociales generados a partir 

del desplazamiento. 

Volviendo al tema, en la medida 

en que los comuneros adquieran 

sentido de pertenencia por su 

territorio, se fueron creando lazos de 

solidaridad entre ellos mismos, 

permitiendo fortalecer los valores 

comunitarios que lograra la creación 

de tejidos sociales sólidos, en los 

cuales se incluyeran la educación 

comunitaria, la capacidad de tomar 

decisiones respecto a los temas de 

interés comunitarios, dando como 

resultado que los comuneros se 

transformarán en actores y 

promotores de la búsqueda del buen 

vivir.  

Finalmente, los desafíos de cuidar 

la vida y buscar el desarrollo en un 

país que por años ha sido atacado por 

la violencia, inspira a establecer 

grandes retos, por una parte, están las 

víctimas, quienes buscan una 

economía sostenible que garantice la 

soberanía alimentaria y el desarrollo 

de sus comunidades, y, por otro lado, 

quienes buscan iniciativas que 

respaldan el cambio social como 

principal objetivo para crear una 

restauración colectiva.  

 

 

 

 
3 Tulpa significa “fogón” espacio donde se 

integran tres elementos: calidez, palabra y 

memoria. 

Ilustración 1 Camino a la sabiduría 
 

 

Metodología  

 

La realización de este trabajo, 

involucró una investigación 

cualitativa, la cual permitió realizar 

un estudio exploratorio, que 

permitiera analizar datos 

recolectados dentro de la comunidad, 

todo esto, aplicando las técnicas de 

observación necesarias en el campo 

mediante el registro de la 

información pertinente.   

Por su parte, los autores Sampieri 

& Mendoza Torres, (2018), señalan 

que la investigación cualitativa, se 

guía por áreas o temas significativos 

de exploración, los cuales se centran 

en el análisis de datos, el desarrollo 

de preguntas e hipótesis que van 

antes, durante o después de la 

recolección de datos y la 

interpretación de resultados. 

Por lo anterior, el presente trabajo 

investigativo, se desarrolló mediante 

el método de Investigación Acción 

(IAP), proceso que permitió estudiar 

la realidad en un contexto 
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comunitario que permitiera la 

construcción e interpretación de los 

fenómenos sociales percibidos. 

Burston & Miranda, (2002) hacen 

referencia de igual forma a la 

Investigación Acción (IAP) siendo 

una herramienta que permite crear 

vínculos virtuosos de reflexión-

diálogo-acción-aprendizaje entre las 

personas y agentes externos 

interesados en promover acciones 

para el desarrollo y el 

empoderamiento socio político de las 

comunidades, lo cual permite que la 

IAP sea un instrumento útil para los 

procesos de discusión e 

implementación de la políticas y 

programas sociales.  

En tanto, se plantea que las 

percepciones y representaciones que 

tienen los sujetos involucrados acerca 

de sus condiciones de existencia y de 

desarrollo, y su involucramiento a 

partir de una acción directa para 

solucionarlas, posibilita en gran 

medida el éxito y la sustentabilidad 

de la intervención.  

 

 

Desarrollo del IAP 

 

Primera etapa: Acercamiento a la 

comunidad y planeación   

 

Se realizó la invitación a 12 

comuneros a conocer y participar de 

la socialización de la propuesta, de 

esta manera se logró conformar un 

grupo focal de trabajo, quienes 

participaron en el proceso y 

desarrollo de este proyecto de 

investigación.  

Segunda etapa: Reconstrucción 

del proceso histórico de soberanía 

alimentaria y buen vivir  

Se realizaron talleres y dinámicas 

lúdicas con el territorio, por medio 

de las cuales se recopiló información 

sobre nuevos procesos agrícolas en 

la comunidad a través de entrevistas 

y encuentros comunitarios alrededor 

de la tulpa, espacios que lograron 

crear estímulos de diálogo entre los 

mismos.  

Los conversatorios y los talleres, 

se centraron principalmente en 

reflexionar en torno a la soberanía 

alimentaria, a la economía familiar, a 

la cultura, conservación y control del 

territorio, todo esto, bajo un enfoque 

etnográfico.  

Por otra parte, se logró con los 

líderes y comuneros sabedores, 

generar una retroalimentación 

respecto a la agricultura y la 

construcción de su plan de vida 

comunitario. 

Tercera etapa: Creación de 

material didáctico, evaluación, 

socialización y difusión de los 

resultados.   

Para la ejecución del proyecto y de 

acuerdo con el enfoque, se empleó 

una perspectiva etnográfica que se 

basó en las tradiciones, jerarquías, 

valores y normas con las que convive 

la comunidad, lo cual permitió 

utilizar herramientas para recolectar 

información como entrevistas, 

observación directa, construcción de 

historias de vida, en los que se 

describen las rutinas, situaciones y 

los cambios en la vida de los 

Kitekiwenses. El material didáctico, 

recogerá las nuevas vivencias, los 

propósitos comunitarios en relación a 

la soberanía alimentaria y las 

historias de vida de quienes han 

aportado a los nuevos procesos 

sociales y comunitarios. 
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Población objeto de estudio  

 

Para identificar la población 

objeto de estudio, se partió de un 

diagnóstico inicial, en el cual se 

indagaron sobre los diferentes actores 

sociales que conocieran de primera 

mano sobre las dificultades y las 

dinámicas que se presentan en el 

actual territorio. Por otro lado, 

teniendo en cuenta los múltiples 

acercamientos y gracias al tiempo 

que el semillero ha hecho parte de 

diferentes proyectos dentro de esta 

comunidad, se ha permitido afianzar 

lazos de hermandad, amistad y 

confianza dentro del territorio, 

obteniendo como resultado, que 

quienes debían ser parte de esta 

investigación eran todos los que 

pudieran dar un aporte para la 

construcción de la misma y de los 

productos finales.  

Por tal razón, para la realización 

de este trabajo se identificó una 

población objeto de estudio 

compuesto por niños, jóvenes, 

mayores y mayoras de la comunidad 

indígena Kite Kiwe, ellos cuales se 

encuentra asentados en la finca La 

laguna en el municipio de Timbío, 

Cauca (Sur occidente colombiano.  

 

 

Resultados   

 

Entre los resultados de mayor 

relevancia en esta investigación se 

destacan:  

 

Cartilla, un material didáctico  

 

El primer paso para la realización 

de la cartilla, fue construir un boceto 

que permitiera consolidar los 

diferentes temas relevantes en la 

investigación, también se priorizó 

incluir gráficos e imágenes que 

permitiera una mejor visualización 

entre toda la comunidad, así mismo, 

la cartilla contó con escritura en 

lengua Nasa Yuwe, como parte 

esencial de la comunidad Kite Kiwe. 

 

Cartilla “Tradiciones y sabores 

de una tierra floreciente” 

  
Ilustración 2 Portada cartilla 

 

 
Ilustración 3 Historias de vida 
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Resultados obtenidos 

 

• Productos de las actividades de 

formación de recurso humano:  

 

• Proyecto de grado para 

optar por el título de 

Comunicadores Sociales – 

Periodistas.   

 

• Productos de las actividades de 

apropiación social del 

conocimiento:  

 

• Ponencias en eventos 

especializados:  

 

- VI Encuentro 

nacional de 

semilleros de 

investigación en 

comunicación 

AFACOM, 

Universidad 

Sergio Arboleda, 

Santa Marta, 

marzo de 2022.  

 

- I Encuentro 

internacional de 

semilleros de 

Investigación 

“Abriendo 

fronteras de la 

investigación 

Formativa”, 

Fundación 

Universitarias de 

Popayán, mayo de 

2022. – I 

 

• Congreso internacional de 

ciencias sociales y 

humanas, “Una mirada 

desde las regiones”.  

Corporación Universitaria 

Comfacauca, 

Unicomfacauca, 

septiembre de 2022.  

 

- XVI Encuentro 

departamental de 

semilleros de 

investigación “La 

investigación al 

servicio de la 

innovación en las 

regiones”, Santander 

de Quilichao, 

septiembre de 2022.-

XXV Encuentro 

Nacional y XIX 

encuentro 

internacional de 

semilleros de 

investigación, 

Universidad de 

Medellín, octubre de 

2022.  

 

 

Discusión  

 

El conflicto armado, la mala 

calidad de las vías de acceso a las 

comunidades, las limitaciones del 

suelo, hacen parte de los 

determinantes estructurales que más 

inciden en la pérdida de la soberanía 

alimentaria de los territorios, los 

cuales ocasionan rigurosos cambios 

en las condiciones económicas de las 

familias y modifican los estilos de 

vida.  

Para mitigar el impacto de estas 

condiciones en los hogares, y los 

altos costos de los alimentos, la 

comunidad logró desarrollar diversas 

estrategias económicas, que permitió 

impactar en los nuevos estilos de vida 

y producción, por ejemplo, el cultivo 

del Sacha Inchi y el café, fueron 

nuevas apuestas apuesta a esas 
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prácticas agrícolas, dando como 

resultado el aporte al desarrollo 

sostenible de la comunidad y la 

región.  

Para la ejecución del proyecto 

desde la metodología cualitativa y 

desde la estrategia de Investigación 

Acción (IAP), las actividades se 

enfocaron a potenciar los procesos 

agrícolas y productivos de la 

comunidad Kite Kiwe, a través del 

reconocimiento de sus problemáticas 

y el fortalecimiento de su identidad, 

desde la construcción de alternativas, 

el fortalecimiento de la soberanía 

alimentaria, la apropiación del Plan 

de vida y reconstrucción de su tejido 

social y de paz.  

Así mismo, por medio de 

actividades y un trabajo colectivo con 

la comunidad y desde la academia se 

logró la cooperación para trabajar en 

sus valores culturales, sobre todo en 

la parte agrícola, fortaleciendo así su 

identidad cultural, en la búsqueda de 

la garantía de su derecho a producir 

en paz y en abundancia con la madre 

tierra.  

Este trabajo de investigación, 

mediante la comunicación oral 

(diálogo) permitió reconstruir el 

tejido social de esta comunidad 

desplazada, como aporte a la 

reconstrucción, mediante La Tulpa 

(casa de pensamiento), se llevaron a 

cabo espacios que permitieron 

generar diálogos, reflexiones en 

torno al pasado y futuro. 

  

 

Conclusiones  

 

Como cierre al proyecto de 

investigación, se resalta el trabajo 

articulado con los comuneros, lo cual 

permitió analizar las propias 

problemáticas y reflexionar entorno a 

las mismas, la comunidad hizo parte 

fundamental del cambio y se 

consolidaron como actores activos en 

la construcción del plan de vida.  

En Kite Kiwe la oferta de 

alimentos está determinada también 

por productos que provienen de 

mercados externos al territorio, sobre 

todo de la cabecera municipal del 

municipio de Timbío, esto debido a la 

ausencia de un plan de producción 

interno fortalecido, por tal razón en la 

comunidad, las actividades 

económicas funcionan en respuesta al 

sustento de los hogares, por ese 

motivo el Café y el Sacha Inchi, se 

posicionaron como la principal 

actividad productiva del territorio.  

A pesar de algunas desfavorables 

dinámicas sociales y económicas en 

Kite Kiwe, hay comportamientos 

resilientes a favor de la soberanía 

alimentaria, que se manifiesta por 

medio de la participación 

comunitaria, la academia, 

organizaciones solidarias y el uso de 

Chagras (huertas caseras) como 

alternativa para fortalecer las 

dinámicas alimentarias en los 

hogares.  

Sin embargo, sigue habiendo 

vacíos en los procesos del territorio y 

autoridad dentro de la comunidad, 

por el desacuerdo en temas de 

política interna, organización 

comunitaria y la falta de apoyo para 

fortalecer sus economías, que, 

además, configuren el sistema 

alimentario de acuerdo con las 

características propias del territorio.  

La actividad de evaluación de 

impacto, permitió analizar la 

información de manera comparativa, 

un antes y un después, esto con el fin 

de observar los avances del proyecto.  

Teniendo en cuenta que, el tema 

de la soberanía alimentaria es un 
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proceso de sensibilización y de 

acciones conjuntas en un trabajo 

colectivo, para evidenciar cambios y 

avances, se pudo culminar diciendo 

que este proyecto tubo un alcance 

favorable.  

 

De forma integral y 

transdisciplinar, hubo un aporte 

recíproco de nuevos conocimientos, 

más allá de teorías académicas, se 

considera que la planificación de 

acciones conjuntas con la comunidad 

de Kite Kiwe, impactará 

positivamente en el fortalecimiento 

de su Soberanía Alimentaria.  

Finalmente y como cierre al 

proyecto, se sugiere diseñar y 

ejecutar proyectos encaminados al 

fortalecimiento  de la soberanía 

alimentaria, que apuesten a la 

economía familiar de indígenas y 

campesinos  en las zonas rurales de 

nuestra región, proyectos que estén 

vinculados con sus planes de  vida y 

las condiciones de sus territorios, 

proyectos que trabajen por un bien 

colectivo, en  apoyo y gestión de 

propuestas culturales, 

socioeconómicas y agroecológicas, 

especialmente en territorios 

enfocados en la construcción de paz, 

como lo es el territorio ancestral de 

Kite Kiwe.  

 

Que la vida y la fuerza de la madre  

naturaleza nos bendigan siempre.  

¡Gracias Kite Kiwe!  

Kwesx u´ma kiweyu’ chąachąa  

fi’nzen üsunekue’,  

¡pa’y Kite Kiwe! 
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