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Encuentro de saberes. Mirada al territorio ancestral indígena Kamentsá. 
Modelo para la aproximación a una lectura del territorio Ancestral Kamentsá; 

aproximación a un espacio puntual para la 
realización de diseños espaciales en encuentro con el Pensamiento Ancestral y el 

Pensamiento Occidental 
 

Caso de estudio: Valle de Sibundoy. Municipio de Sibundoy, Putumayo. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La habitación de una persona revela su esencia, está acorde con su pensamiento; 
la casa de una familia nos hace descubrir sus costumbres y sus prácticas; el 
territorio de una comunidad traduce el pensamiento colectivo y se vuelve un 
territorio propio, que no puede ser de nadie más; la ciudad es de quien la habita y 
la construye. Es así como todo nuestro espacio circundante nos transforma en la 
medida en que lo transformamos y que modificamos a partir de nuestro 
pensamiento. Ese pensamiento ha sido construido por dos elementos: primero, 
por una base social que dictamina la manera como debe pensarse; y segundo, en 
la formación de nuestra personalidad como seres individuales, lo cual nos permite 
diferenciarnos unos de otros; es decir, que hablamos de una dimensión colectiva y 
una dimensión individual. Antes de llegar los colonos a nuestro país, dominaba 
nuestro Pensamiento Propio, aquel que no fue extraído de ningún otro sitio; luego 
llegaron los colonos y la pérdida de pensamiento fue notoria, nos introdujeron un 
modelo occidental de vivir, se construye así el pensamiento Occidental.  
 
Las comunidades indígenas luchan con ímpetu para conservar su historia, una 
historia que se nos ha olvidado que también es nuestra; y que, además de ser 
nuestra, hace parte de nuestro Patrimonio Cultural como país. Muchos 
colombianos nos sensibilizamos frente a la invisibilización a la que parecen estar 
condenados, pero muchos otros utilizan “indio” como un adjetivo negativo y 
denigrante, y de la misma manera se consideran sus prácticas y su pensamiento. 
Este trabajo está encaminado a visibilizar a estas comunidades que se encuentran 
desenfocadas ante cualquier mirada, a desvelar el valor sagrado de su 
pensamiento para construir a manera de encuentro de saberes, modelos que nos 
permitan resolver problemas espaciales y arquitectónicas, así como las 
problemáticaa ambientales de hoy día en cualquier parte del mundo, enfocados en 
aproximarnos al territorio con una mirada sensible.  
 

“Nos dijeron: Váyanse de estas tierras y les daremos diez más, y entonces nos 
comenzaron a desplazar, porque mi familia tradicionalmente vivía en la parte alta 

(...) y empezaron a educarnos en la religión y en las costumbres de ellos”  
Taita Santos. Comunidad Kamentsá. Octubre 2014 
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PROBLEMA 
 
 
El problema a abordar es la la pérdida del patrimonio cultural de la comunidades 
indígenas en Colombia, pérdida causada por la invisibilización por parte de un país 
sin memoria. Dentro de la arquitectura esa pérdida se da  por la negación del 
pensamiento ancestral en la respuesta a modelos arquitectónicos occidentales. 
Las comunidades indígenas cuentan con un modelo arquitectónico espacial 
basado en el pensamiento ancestral (sus ejes y simetrías se vinculan con los 
elementos naturales y con sus creencias sobre la vida, la mujer y la madre tierra); 
sin embargo, a lo largo de la historia en Colombia, se ha ido perdiendo las 
prácticas y costumbres ancestrales que han sido remplazadas e incluidas dentro 
de la globalidad occidental. Desde el aprendizaje de la Arquitectura que se imparte 
en las aulas, se pretende dar soluciones unánimes a problemáticas espaciales, 
ambientales, sociales, culturales, etc., por medio de un pensamiento extraído de 
modelos arquitectónicos totalmente occidentales, negando la posibilidad de incluir 
otros pensamientos dentro de metodologías, modelos o lineamientos para el 
desarrollo de proyectos y/o análisis de un territorio. 
 
Una de las características esenciales del manejo espacial indígena, es la relación 
directa con los elementos naturales de su entorno y los valores sagrados que se 
les da, generando así una estructura espacial de conservación de esos elementos. 
En la actualidad existe una ruptura espacial con la estructura ecológica principal 
en muchos lugares del país, la construcción desmedida pesa sobre los elementos 
naturales. Hay muchos métodos y discursos ambientalistas pero ¿Qué pasa si 
damos una mirada al pensamiento ancestral? Esta problemática se puede ver 
reflejada en Sibundoy, Putumayo, dentro de la comunidad indígena Kamentsá . 
Grupo étnico que se encuentran actualmente en una lucha por la recuperación de 
su memoria e identidad. 
 
JUSTIFICACIÓN (Ver anexo #1) 
 
PREGUNTA 
 
¿Es posible un modelo arquitectónico construido a partir de los valores ancestrales 
de las comunidades indígenas, en encuentro con los valores occidentales en 
Colombia, para la aproximación a una lectura válida y sensible a un territorio 
indígena y a un espacio sagrado, aportando así al equilibrio espacio construido – 
espacio natural?   
 
OBJETIVOS 
 
GENERALES 
 
1. Reconocer el Pensamiento y la Memoria ancestral, evidenciando los valores 
espaciales y territoriales de los grupos indígenas en Colombia como parte del 
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Patrimonio Cultural. De esta manera se busca sensibilizar frente a la 
invisibilización a la que son sometidas las comunidades indígenas en Colombia. 
 
ESPECÍFICOS 
 

1. Desarrollar un modelo para la aproximación a una lectura del territorio 
Ancestral Kamentsá, y para la aproximación a un espacio puntual para la 
realización de un diseño espacial sensible, a través de un encuentro de 
saberes entre el Pensamiento Ancestral y el Pensamiento Occidental. 

 
2. Aproximar a la lectura de territorio actual Kamentsá, como aplicación del 

modelo planteado, recuperando los espacios de reunión y de actividades 
tradicionales que se encuentran en abandono y deterioro, para la 
construcción de memoria de la identidad Kamentsá. 

 
 

3. Aproximar a un espacio puntual para el reconocimiento de la simbología y 
los elementos sagrados que la comunidad le provee al territorio y al 
espacio, para el desarrollo de un diseño sensible, desarrollando así el 
anteproyecto de la Biblioteca Viva en Sibundoy como aplicación del modelo 
planteado. 
 

4. Evidenciar los elementos del entorno natural con un contenido simbólico 
para la comunidad. Evidenciar los elementos y lugares sagrados del 
territorio. 

 
 
 
ANÁLISIS DE CONCEPTOS 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
En este capítulo abarcaremos la base conceptual que guiará todo el desarrollo del 
trabajo de grado. Si bien es cierto que ya contamos con una problemática a la cual 
queremos proponer una solución a través de la arquitectura como herramienta, el 
tema comprende un manejo de las palabras que deben entenderse a plenitud para 
poder continuar con el proceso.  Esto se debe a que estamos introduciéndonos en 
un pensamiento y forma de vida de la cual no tenemos mucho conocimiento y que 
ha sido erróneamente considerado como algo ajeno que no nos pertenece. 
Partimos entonces desde palabras claves que construyen el sentido del trabajo y 
de los cuales hablaremos a lo largo de él: Memoria, Identidad, Identidad Cultural, y 
por supuesto, lo que estas moldean, esto es, el Patrimonio Cultural. Estos son los 
conceptos base, junto con ellos, proseguimos a aclarar lo que es el Pensamiento 
Ancestral y el Pensamiento Occidental, ya que estos dos términos van a ser el 
punto clave, el centro del documento y de donde empezaremos a distinguir las 
diferencias y similitudes, aspectos negativos y aspectos positivos de cada uno de 
los pensamientos. Los conceptos base empiezan a girar alrededor de estos dos 
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términos y se articulan. Luego, desde el objeto arquitectónico que surge de estos 
conceptos y que queremos analizar, están los términos de Territorio, Territorialidad 
y Espacio, los cuales tienen visiones y miradas diferentes desde los dos 
pensamientos, tanto el Ancestral como el Occidental. ¿Cuál es la implicación que 
tiene en las comunidades? ¿Por qué resulta tan importante hablar de estos 
términos?    
 
(Ver Anexo #2) 
 
 
¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO OCCIDENTAL? 
 
¿Por qué poner en diálogo a dos pensamientos siendo estos tan distintos 
uno del otro? ¿Qué es el encuentro de saberes? 
Sobre la mesa se encuentran estos dos términos que parecen no dialogar en 
lo absoluto. Los dos cuentan con verdades y visiones distintas. Los dos 
pensamientos son válidos en una cosmovisión global. El encuentro de 
saberes se refiere a “la comunicación, el intercambio, la inter comprensión y 
la interacción entre los saberes indígenas, por un lado, y los saberes de la 
sociedad occidental de tipo urbano y post-industrial”. Por lo tanto, en 
primera medida, se definirá los términos de lo que es lo Occidental y lo que 
es lo Ancestral, como términos en discusión. 
 
Desde el siglo VI a de C, con el surgimiento del pensamiento de la Grecia antigua, 
el pensamiento Occidental se componía de la razón y la lógica, es decir, se 
hablaba de la materia y la función. Sin embargo, no sería válido hablar de una 
cultural occidental desde sus inicios en los lejanos años antes de Cristo y los 
posteriores, en lugares a kilómetros de aquí que no son los nuestros.  
 
Hablemos mejor de lo que significa lo occidental en este continente suramericano 
de hoy, en esta tierra que es nuestra y en la cual construimos día a día nuestra 
forma de vivir. Probablemente caminamos a diario por calles pavimentadas, 
pasamos por iglesias con elementos de la arquitectura del periodo gótico europeo, 
o románico, tal vez veamos casas de estilo del periodo inglés; seguramente 
también entramos a un McDonalds o a un Centro Comercial en donde 
encontramos toda la industria extranjera vendiéndonos sus productos, su forma de 
vestir, de hablar, de comer, de ver, de construir e incluso nos venden también su 
forma de pensar.  
 
Todo esto son modelos extranjeros, extraídos de una cultura que no nos 
pertenece desde sus inicios, sino que ha sido adaptada paulatinamente en un 
proceso llamado occidentalización. Este proceso va cambiando ciertos parámetros 
dentro de un grupo humano e introduce nuevos pensamientos característicos del 
pensamiento Occidental que abarca un sin número de elementos.  Por lo tanto, se 
han definido esos elementos que lo diferencia de otros pensamientos y se habla 
en conjunto con lo occidental de términos como la globalización, el progreso, el 
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desarrollo, modernización, entre otros, dejando de lado e invisibilizando las otras 
realidades existentes. 
 
¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO ANCESTRAL? 
 
El inicio, el origen de aquellos que vivieron y viven dentro de las ideas y el territorio 
de los antepasados. El pensamiento ancestral hace parte de la memoria de un 
legado propio en el continente y en el país, de los orígenes de estas tierras. La 
palabra Ancestral se compone más allá de lo racional, combina la espiritualidad y 
el cosmos. Antes de que llegaran los colonos a tierras indígenas, estas 
comunidades estaban centradas únicamente en su propio pensamiento y 
conservaban sus prácticas de tal manera que la cultura ancestral fuera el pilar 
fuerte que sostenía a las comunidades. El pensamiento indígena lo consideran 
que es “(…) universal, porque abarca cuanto existe es decir lo visible y lo invisible, 
los grandes misterios que encierra la naturaleza y que hasta ahora, el hombre no 
sabe, pues todo lo lleva a la química y a las ciencias, pero ignora que todas las 
cosas tienen su espíritu, inclusive las plantas, las piedras, todo esto conforma un 
pensamiento que va al universo, unido todo como un respiro, como un aliento. 
Este es un pensamiento que no lo he inventado yo, sino que tiene miles de años” 
(Mamo Zeukukuy (Norberto Torres)1. 
Lamentablemente, al llegar el proceso de colonización, fueron desplazadas 
muchas creencias, y la mirada y visión indígena mutó paulatinamente a un 
pensamiento occidental. Indios y colonos fueron comunicándose entre ellos, 
prevaleciendo un pensamiento más que el otro y negando la veracidad de 
pensamiento de una comunidad indígena.  
La Ley de Origen, es la base de la cultura Indigena y en ella se fundamenta su 
identidad ancestral y la fuerza para sobreponerse a las circunstancias adversas. 
“Esta Ley incluye principios de vida (código de valores), idioma, territorio, rituales, 
elementos sagrados, mitos, arte, etc”. 
 
El Pueblo que conserva y cumple su Ley de Origen es libre y fuerte cultural y 
espiritualmente. 
   
Relación de Conceptos (Ver Anexo #3) 
 
TERRITORIO desde la mirada occidental (Ver anexo #3) 
 
EL TERRITORIO COMO LÍMITE Y FRONTERA 
 
Podemos hablar del territorio desde diferentes ámbitos del saber, las ciencias 
sociales, la economía, la política, la arquitectura y la geografía, entre otros tantos. 
Sin embargo, hay un punto inicial igual en todos estos conceptos de territorio, es 
decir, existe indudablemente la parte formal y material: territorio como el espacio 

                                                
1  Citado en el documento: PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE SABIDURIA ANCESTRAL Y 
AGROECOLOGIA. Recuperado de: 
http://www.cebem.org/cmsfiles/articulos/Congreso_sabiduria_ancestral_agroecologia.pdf 
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geográfico. Primero, hablamos de territorio imaginándonos un espacio físico que 
contiene elementos naturales o artificiales que enmarcan ese espacio. En segunda 
medida, concebimos el territorio en relación al ser humano, quién lo habita e 
interactúa con él, como una referencia espacial. Por ejemplo, Sack (1997) enfatiza 
que los humanos son seres geográficos que transforman la tierra para convertirla 
en su casa (…)”, una interacción que se da en la medida que el ser humano 
manipula los elementos del territorio, sin embargo, Sack continua:  “(…) pero al 
hacerlo también son transformados, no solo a través de la acción que implica esta 
transformación sino por los efectos que esta tierra trasformada produce sobre la 
especie humana y sobre su sociedad. (pág. 3)2”, no se puede enfocar como primer 
plano al hombre, cuando el territorio mismo pone sus condiciones sobre el 
comportamiento del hombre en él.  
 
Por lo tanto, es evidente que cuando pensamos en territorio hacemos referencia a 
la sociedad y cuando pensamos en la sociedad la pensamos entendiéndola desde 
el territorio y con el territorio. En definitiva, como menciona Méndez (1988)“(…) No 
hay sociedad que no cuente con un territorio, parte esencial de su patrimonio y 
reflejo de su evolución histórica, del que resulta inseparable (pág. 4)3” El territorio 
se modifica y deja un rastro sobre la tierra, es por eso, que la esencia de una 
comunidad o grupo humano se traduce en un espacio geográfico. 
 
Dentro del concepto territorio tomado desde el pensamiento Occidental, podemos 
ver que aparecen los términos de límite y posesión individual. Estos dos términos 
se ven incluidos en las políticas occidentales en un afán de incluir restricciones al 
entorno, limitaciones, barreras de posesión que regulen y que al mismo tiempo 
crean una ruptura de la sociedad como conjunto unánime, y se crean 
diferenciaciones sociales y divisiones que generan individualismo. Es entonces, 
cuando el territorio se convierte en un objeto de mercancía: “(Méndez, 1988) 
Como producto social resulta del trabajo que la sociedad organiza para alcanzar 
sus objetivos y también es objeto de consumo, que localizado en el seno de un 
sistema económico (como el capitalista) se convierte en mercancía, por cuyo uso 
se paga un precio y del que pueden obtenerse unos beneficios. (Pág. 4)4” en 
orden a este sistema de mercado, se generan desequilibrios territoriales y surgen 
desigualdades espaciales que como menciona Danilo Rodríguez en su texto sobre 
territorialidad “Los desequilibrios territoriales y las desigualdades espaciales 
provocados por la distribución del desarrollo, la innovación y la riqueza permitirán 
comprender los problemas territoriales que la globalización ha ampliado, por esta 
razón es necesario analizar las cuestiones más significativas del desarrollo 

                                                
2  Citados en el documento: Rodríguez Valbuena, Danilo (2010). Territorio y territorialidad, Nueva categoría 
de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. 
3 Citados en el documento: Rodríguez Valbuena, Danilo (2010). Territorio y territorialidad, Nueva categoría 
de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. 
4  Citados en el documento: Rodríguez Valbuena, Danilo (2010). Territorio y territorialidad, Nueva categoría 
de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. 
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territorial en sus variados componentes sociales, económicos, antropológicos y 
ambientales. (Pág. 7)”5 
 
TERRITORIO desde la mirada ancestral (Ver anexo #4) 
 
TERRITORIO SAGRADO Y SIMBÓLICO 
 
Podría decirse que se está siendo redundante al colocar en una misma frase 
cultura y territorio ancestral, porque uno contiene al otro, los dos trabajan de tal 
manera que son inherentes. Si hablamos de territorio desde un punto occidental, 
podríamos hablar de sociedad, sin embargo, cuando hablamos desde el punto 
ancestral, hablamos de territorio ligado a la cultura, territorio como cultura, cultura 
como territorio. Podemos también tratar de encontrar teorías al respecto que 
definan territorio desde el pensamiento ancestral, pero este conocimiento que 
buscamos está en la propia voz de los miembros de sus comunidades y también 
en aquellos que, no siendo parte de los indígenas, se han interesado desde la 
mirada sensible de estos temas invisibles. El territorio indígena se compone de los 
mismos elementos vistos en el concepto de territorio para occidente: entorno 
natural o artificial, ser humano y espacio geográfico, sin embargo, a través del 
diálogo de estos componentes, salen a flote simbología y significados de índole 
espiritual, es decir, del pensamiento. “(…) Y es que desde la perspectiva indígena, 
sin territorio no es posible pensar ni en salud ni en educación.” 6 
 
En sus inicios, las comunidades indígenas tenían sus asentamientos en un 
territorio específico, reconocido por ellos como el lugar sagrado en donde 
alimentan su propia cultura. Estos lugares tenían una organización de acuerdo con 
sus creencias, había un orden y una trama. Había un orden de los elementos 
naturales de su entorno que eran los ejes que guiaban su estructura. La tierra, 
como ellos lo llaman, tiene un significado más allá de un espacio geográfico y 
hace parte de toda la comunidad. A diferencia del territorio occidental, el ancestral 
conserva un concepto de territorio de todos, no existen los límites de posesión, ya 
que toda la comunidad construye como un conjunto y el territorio es cuidado de 
cada uno. “La tierra para los indígenas tenía un significado amplio, comprendiendo 
no sólo la superficie, sino los recursos naturales –flora, fauna, ríos, lagos, etc.- que 
habían en ella. En contraste con el concepto de propiedad individual propio de la 
cultura occidental, la tierra y los recursos eran generalmente poseídos y utilizados 
en forma comunitaria por los indígenas.”7 
 
Los indígenas, por supuesto, también tienen sus leyes y políticas sobre el suelo, 
manejado de otro modo procurando que cada individuo en la comunidad tenga su 

                                                
5 Rodríguez Valbuena, Danilo (2010). Territorio y territorialidad, Nueva categoría de análisis y desarrollo 
didáctico de la Geografía. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja.   
6 Citados en el documento: Rodríguez Valbuena, Danilo (2010). Territorio y territorialidad, Nueva categoría 
de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. 
7 Citado en Aylwin 2002: 7, de Stavenhagen, R. 1997. “Las organizaciones indígenas: actores emergentes en 
América Latina”. En Revista de la CEPAL. Agosto 1997. 61-73. 



 8 

casa y que hayan espacios de diferentes usos como servicios para la comunidad, 
por lo tanto, podría decirse que hay límites como espacios, por usos, pero no 
limitaciones por la posesión individual de la que se habla desde el pensamiento 
occidental. Sin embargo, este sistema ancestral no se conserva en muchas de las 
comunidades en Colombia, “La tierra y sus diversos recursos (los bosques, el 
agua, los animales, incluso los minerales) se ven principalmente como bienes 
colectivos, comunales, aunque la noción de los derechos de propiedad individual 
ha penetrado en los indígenas después de décadas de expansión capitalista.” 8 
 
Entre los conceptos que se relacionan con el territorio desde la mirada ancestral, 
encontramos que se habla de conservación, preservación, historia (pasado, 
presente y futuro) y espiritualidad. La mirada mercantilísta occidental se pierde de 
vista y se incluyen modelos de desarrollo cultural. Por ejemplo, Angel Yandura, 
lider guaraní, expresa: “Mientras el karay (o blanco) piensa que se debe explotar 
los recursos naturales, los indígenas estamos pensando que debemos más bien 
desarrollar y no explotar [...]. Cuando los blancos dicen que hay que aprovechar 
los recursos naturales, los indígenas dicen que no hay que aprovechar, sino hay 
que compartir los recursos naturales. [...] Todo lo que existe en la naturaleza es un 
bien común. Es un bien de todos. Por tanto, tenemos que preservar, tenemos que 
hacer un uso sostenible, un uso adecuado de lo que ahora nos toca utilizar, 
pensando en lo que viene.” 9 
 
Al hablar de un proceso de des-territorialización, quiere decir la desvinculación que 
existe de un grupo humano con el territorio y por lo tanto, la desvinculación 
cultural. Tanto en occidente como en las comunidades indígenas, u otro tipo de 
pensamiento, ser despojados de sus propias tierras produce rupturas sociales y 
culturales que impiden que haya un proceso de desarrollo cultural fluido y de 
conservación. Es por eso, que las comunidades indígenas que fueron despojadas 
de sus territorios o de su organización territorial, perdieron cierto rubro de 
identidad y cultura, siendo vulneradas sus propiedad y su pensamiento, al igual 
que la sacralidad en sus elementos naturales. 
 
 
 
 
TERRITORIALIDAD Y ESPACIO (Ver Anexo #5) 
 
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ELEMENTOS 
 
EL TERRITORIO Y LAS ESTRUCTURAS AMBIENTALES 
 

                                                
8 Citado en Aylwin 2002: 7, de Stavenhagen, R. 1997. “Las organizaciones indígenas: actores emergentes en 
América Latina”. En Revista de la CEPAL. Agosto 1997. 61-73. 
9 López, Luis Enrique. Sobre educación intercultural bilingue. Igualdad con dignidad. Hacia nuevas formas 
de actuación con la niñez indígena en América Latina. Recuperado de: 
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD9/contenidos/sobre/pon2/pag3.html 
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Dentro de la definición de territorio, como precisamos con anterioridad, se 
encuentra que el territorio se compone de tres elementos, el ser humano, el 
espacio geográfico y el entorno artificial o natural. Este último resulta de gran 
importancia por sus múltiples funciones dentro de una comunidad o grupo, 
hablando en primera medida, claro está, únicamente de la funcionalidad.   
 
Desde la política establecida en Colombia, los Planes de Ordenamiento Territorial 
de las ciudades, tienen entre sus objetivos, un capítulo que habla sobre las 
estructuras ambientales en el territorio. Existen también políticas ambientales y de 
gestión ambiental para regular los impactos generados por las acciones 
antrópicas. Muy recurrentemente se habla de ordenamiento territorial y del 
ordenamiento ambiental, dos términos que van de la mano pero que 
constantemente son estudiados lejos uno del otro, y esto se refleja en las 
intervenciones que el hombre hace en el territorio, que deterioran. Según la 
definición anterior de territorio, en donde le dábamos significado desde tres 
componentes: el ser humano, el entorno natural o artificial y el espacio geográfico, 
parecía implícito el término de estructuras ambientales, es decir, lo natural hace 
parte del territorio como un componente que lo conforma, lo construye y lo 
tranforma. Sin las estructuras naturales, el territorio se tendría que percibir desde 
otros elementos y el ordenamiento territorial abarcaría únicamente un espacio 
geográfico no dinámico.  
 
En el pensamiento Occidental, las estructuras ambientales toman importancia en 
la medida que son estas las que nos provee de alimentación y agua. Generando 
así otros usos anexos como la higiene, salud, etc. Es por esto, que existe hoy en 
día, un afán por recuperar las cuencas hídricas, preservar la fauna y la flora, y 
proteger los ecosistemas; todos estos temas se han abarcado en las políticas 
nacionales y se ve un intento por proteger y conservar. Lamentablemente esto 
puede quedarse en palabras escritas si la verdad que nos gobierna como país es 
otra, el poder y el deseo de enriquecimiento nos lleva a desplazar para 
megaproyectos que enriquecerán a pequeños grupos y afectarán a todo un país. 
Por ejemplo la minería: “Según el Sector de la Minería a Gran Escala (SMGE) la 
minería representó en 2011 el 24.2% de las exportaciones; el 2.4% del PIB; 20% 
del total de la inversión extranjera directa; 650 mil millones de pesos en 
construcción de infraestructura; 65 mil millones de pesos de inversión en 
responsabilidad social y 178 mil millones de pesos en responsabilidad 
ambiental”10. Es decir, que hay un gran rublo de la economía Nacional que está 
destinada a la minería, sin contar con la afectación al medio ambiente y a los 
grupos humanos (en especial Comunidades Indígenas) que se ven desplazados 
de sus territorios. Estas actividades empiezan a convertirse en puntos de conflicto 
socio- ambiental, socio-ambiental porque el individuo o grupo humano se 
encuentra inscrito en una lucha de pensamientos y creencias diversas: mientras 
los indígenas intentan conservar la tierra y lo que se encuentra en ella, los blancos 

                                                
10 Sector de la Minería a Gran Escala (SMGE). (2012). Citados en el documento online: Sector de minería en 
Colombia. CCX, grupo EBX. Recuperado en: http://www.ccx.com.co/es/nuestros-negocios/Pages/sector-
mineria-colombia.aspx 
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y sus políticas quieren explotar esos recursos y tomar partido de ellos. No 
obstante, el pensamiento indígena frente al medio ambiente, no difiere de nuestras 
políticas, al contrario, las dos mantienen una línea de preservación. Entonces es 
un problema de poder y ambición. Aunque ciertamente hay una parte del 
pensamiento ancestral, que formula su relación con las estructuras ambientales y 
el territorio de un modo distinto: y es el valor que se le da a los dos, que al fin y al 
cabo, es un sólo elemento para ellos. Lo ambiental del territorio, no se ve como un 
elemento que lo compone y puede ser útil, sino que lo determina desde la 
existencia misma, es decir, sin lo ambiental no hay vida y más que eso, sin lo 
ambiental no existiría su comunidad como grupo con identidad, memoria y cultura, 
por eso su indignación frente a las prácticas de los blancos.  
 
VALOR AMBIENTAL SIMBÓLICO 
 
Podría llamarse “valor ambiental” únicamente, sin embargo, como hablaba con 
anterioridad, el valor dado por las comunidades indígenas, trasciende de un 
ámbito terrenal, a un ámbito espiritual y de pensamiento, es decir, que no son los 
elementos que pertenecen al territorio y los proveen de alimentación y agua, sino 
que en verdad  contienen simbología, como los conceptos que utilizan: las figuras 
de lo femenino y lo masculino, la fertilidad, la muerte, la vida, ciclos de la vida de la 
mujer o el hombre, etc. Por otro lado, las estructuras ambientales hacen parte de 
su organización territorial, cada casa o edificación que hacen, está en relación con 
los elementos naturales.  El valor ambiental aparece en la construcción del orden 
territorial, no existe entonces una trama occidental que determina regularmente 
donde ubicarse. 
 
Los conflictos socio - ambientales, tanto de occidente como de las comunidades 
indígenas, están dados por cuatro puntos principales: 
 
1. El poder político, de mando. El poder constituye un problema para el equilibrio 
que buscan las comunidades indígenas. 
 
2. Transformación del medio ambiente. Esta transformación es natural, es el 
proceso del ciclo de las estructuras ambientales que cambian constantemente. El 
paisaje en transformación. Puede ser un componente en conflicto si no nos 
adecuamos a los cambios, puede ser un ámbito también favorecedor.  
 
3. Las prácticas de minería, extracción de petróleo, etc., son los mayores 
contaminantes y propulsores de divisiones sociales. Además de desplazar a la 
población, desplaza las estructuras ambientales, flora y fauna. 
 
4. El choque cultural y la negación de otros pensamientos, produce una ruptura 
cultural. Si existiera un balance y equilibrio de pensamientos, podría llegarse a 
acuerdos para la preservación del medio ambiente. 
 
 
EL TÉRMINO SAGRADO 
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El término de lo sagrado incluye en su misma pronunciación y significado, un valor 
agregado que revela gran importancia de lo que se está hablando. Lo sagrado 
generalmente también se vincula con la noción de la religión, en cuanto símbolos, 
objetos, palabras o ritos: el cristianismo (pensamiento occidental) recurre a 
imágenes sagradas y a textos antiguos, que al igual que en Oriente (con su debido 
nivel de comparación), siguen palabras guías que se consideradas de tal 
importancia, que se imparte un castigo a quién irrespete esos textos. Es entonces 
en donde la sacralidad (”cualidad de los sagrado” 11 ), se convierte en una 
concepción oculta y espiritual que se expresa a través de elementos y prácticas; 
aunque para cada pensamiento y cultura sea diferente este término. En el diario 
vivir de una ciudad occidentalizada en Latinoamérica como Bogotá, por ejemplo, el 
término sagrado se ha reducido a las prácticas religiosas, sin determinar ni 
elementos espaciales, ni ambientales como elementos sagrados, esto produce 
una disminución de la importancia de estos temas dentro de una sociedad que ha 
estado sumergida en los procesos de contaminación y deterioro del ambiente. Sin 
embargo, si es cierto que utilizamos la cultural y el patrimonio como términos 
relevantes para empezar a clasificar los elementos considerados con un valor 
dentro de la sociedad. En el 2001, en la Conferencia General de la Unesco, se 
habló sobre el tema de los enfoques de la cultura y el patrimonio en relación a los 
objetos sagrados del patrimonio cultural y analizaron de qué manera se podía 
utilizar el concepto de lo sagrado para concebir nuevos modelos de gestión de los 
bienes del patrimonio.  
 
“El concepto de “lo sagrado” alude tradicionalmente a la condición especial que 
una sociedad otorga a determinados objetos o lugares, o a entidades más 
abstractas. En la esfera del patrimonio, esta condición suele proceder de la 
dimensión religiosa y espiritual de los objetos en sí”12. (Pág. 1) Mientras que en 
occidente, reducen lo sagrado a prácticas religiosas y objetos religiosos, las 
comunidades indígenas desde su pensamiento Ancestral, creen en el territorio y 
sus elementos como sagrados, en la medida que hacen parte de su construcción 
de vida y cultura. Además de los valores que puedan atribuirse a estos elementos, 
el valor de lo sagrado implica una función que va más allá, es un sentir espiritual 
hacia ellos.  
 
 
LO SAGRADO COMO VALOR  
 
El territorio y las estructuras ambientales 
 

                                                
11 Real Academia Española, (2014). Diccionario de la lengua española. Recuperado de: 
http://lema.rae.es/drae/?val=sacralidad 
12 Unit Nation Educational Scientific and Cultural organization. (2003, Septiembre). Lo sagrado en un mundo 
interconectado. Recuperado en 
http://portal.unesco.org/culture/es/files/18644/10842800785museum218.pdf/museum218.pdf 



 12 

El pensamiento Ancestral se entiende “de manera sistémica, como unidad, no 
como partes que explican situaciones, si no como procesos continuos y 
coherentes (...) desde donde se explican la concepción del espacio y el territorio 
sagrado”13. El territorio está compuesto por signos, códigos y lenguajes que deben 
ser captados para poder comprender el terriritorio. 
 
Como hemos mencionado antes, al hablar de sagrado, hablamos implícitamente 
de un valor, pero este valor debería ser percibido por unos parámetro que no son 
los mismos que utilizamos para darle un valor histórico o estético. Como el valor 
de lo sagrado trasciende en forma espiritual, en el territorio se debe traducir esa 
sacralidad en sus formas y en su organización territorial. Para ello, podría 
proponerse una matriz que revele la relación de los elementos dentro de un 
espacio con los elementos ambientales, de tal forma que surjan ejes compositivos 
y formas sagradas que ayudan a la composición de un espacio. 
 
Se sabe muy bien que los lugares sagrados naturales ayudan a la preservación de 
la biodiversidad y las “interacciones sociales son fundamentales para la 
identificación de lo sagrado (...)porque permiten la ritualización de los usos 
socioculturales y la preservación de los sistemas de valores”14. Si los elementos 
en un territorio están localizados de cierta manera en el espacio, esto quiere decir 
que la comunidad ha dado un valor sagrado del espacio en la relación con la 
naturaleza, y a partir de esos espacios continúa con sus rituales y prácticas para 
fortalecer ese valor espacial. Si fuera así dentro del Pensamiento Occidental, 
seguramente la ciudad de Bogotá, estuviera ubicada de cierta forma en relación a 
los Cerros Orientales (que se considera como un símbolo de la ciudad), 
contemplándolos y preservando su vegetación y fauna, sin embargo, lo que se 
hace a partir del desarrollo es introducirnos en los cerros e invadirlos. 
 
 
DIMENSIONES Y VALORES PROPUESTOS 
 
 
Luego de definir la base conceptual y hacer el análisis del concepto de territorio y 
espacio desde los dos pensamientos, encontramos en ellos ciertos valores del 
territorio que son pilares para el acercamiento a un territorio indígena. El resultado 
de este proceso de investigación es la realización de un modelo para la 
aproximación al territorio y a un espacio ancestral, a través de un encuentro de 
saberes. Los valores encontrados desde el pensamiento ancestral fue lo 
                                                
13 Unit Nation Educational Scientific and Cultural organization. (2003, Septiembre). Lo sagrado en un mundo 
interconectado. Recuperado en 
http://portal.unesco.org/culture/es/files/18644/10842800785museum218.pdf/museum218.pdf 
14 Zapata Torres, Jair. ESPACIO Y TERRITORIO SAGRADO. Lógica del ordenamiento territorial indígena. 
Recuperado de: http://www.alberdi.de/ESPACIO%20%20Y%20TERRITORIO%20SAGRADO-
Jair,actu,02.06.07.pdf 
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relacionado con las estructuras ambientales y el término de lo sagrado. A 
continuación se muestran las dimensiones que deben ser tomadas en cuenta 
como base para el desarrollo del modelo. A partir del análisis de estas 
dimensiones se procede a evidenciar los valores encontrados en el territorio y en 
el espacio puntual. 
 
Propuesta 
 
1. Valor histórico 
2.  Valor físico 
3. Valor espacial 
4. Valor social  
5. Valor de lo sagrado 
6. Valor simbólico ambiental 
 
 
PROPUESTA MODELO PARA ARMAR 
 
El libro completo del Modelo para Armar se encuentra en el anexo #6 
 
APLICACIÓN DE MODELO PARA ARMAR   Anexo #7 
 
PROPUESTA TERRITORIAL Y PROPUESTA ESPACIAL  Anexo #8  
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ANEXO #6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 

 
 
 



 9 

 
 



 10 

 

 
 
 
 



 11 

 
 



 12 

 



 13 

 



 14 

 



 15 

 



 16 

 



 17 

 
 
 
 



 18 

 



 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 



 21 

 



 22 

 



 23 

ANEXO # 7 
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ANEXO #8 
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