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Procesos de soberanía audiovisual:
escuela para hacer escuela

Audiovisual Sovereignty Processes:
School to Make School

  
Mauricio Durán Castro1
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Ana Teresa Arciniegas Martínez2

�����Ƥ������������������������
������ǡ���������

���������������̻���������Ǥ���Ǥ���

José Gregorio Mojica Gil2

���������×������������������������������������������
����������������������������ǡ����������ǡ���������

���������������������̻�����Ǥ����

���5VSJIWSV�)ITEVXEQIRXS�HI�&VXIW�:MWYEPIW�5SRXMǻGME�9RMZIVWMHEH�/EZIVMERE�'SKSX«��(SPSQFME��2EKMWXIV�IR�+M-
losofía y arquitecto. Ha escrito los libros sobre cine X±Ɛķ±ŭƣĞĻ±ƐÏĞĻåķ±ƒŇďŹ´ĀÏ±ƐǅƐåĮƐ±ŹƒåƐķŇÚåŹĻŇ, )ĮƐÏĞĻåƐÏňķŇƐ
ķ´ŭƣĞĻ±ƐÚåƐŤåĻž±ķĞåĻƒŇƐǅƐÏŇĻƒŹŇĮƐy �ŹÏĚĞƽŇØƐķåķŇŹĞ±ƐǅƐŤŹåžåĻƒåƐåĻƐåĮƐÏĞĻåƐĮ±ƒĞĻŇ±ķåŹĞÏ±ĻŇ.
���5VSJIWSVE�)ITEVXEQIRXS�HI�&VXIW�:MWYEPIW�5SRXMǻGME�9RMZIVWMHEH�/EZIVMERE�'SKSX«��(SPSQFME��)SGXSVE�IR�&VXI��
Producción e Investigación. Magíster en Artes Visuales y Multimedia. Magíster en Documental y Sociedad. Reali-
zadora de cine y televisión. Profesora, artista audiovisual e investigadora.
3. Indígena Wiwa. Licenciado en Humanidades Lengua Castellana. Especialista en Pedagogía Ambiental y Ma-
gíster en Escritura Audiovisual. Docente de bachillerato en la Institución Etnoeducativa Distrital Zalemaku Sertu-
ga. Miembro de Bunkuaneyuman colectivo de comunicadores del pueblo Wiwa Sierra Nevada de Santa Marta 
Colombia.
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Resumen 

Esta investigación giró alrededor del fortalecimiento de la auto-

nomía y soberanía comunicativa audiovisual del pueblo indígena Wiwa. 

)IWHI� PSW� )ITEVXEQIRXSW� HI�&VXIW�:MWYEPIW�]� 2ÅWMGE� HI� PE� 5SRXMǻGME�

Universidad Javeriana (Colombia) y en asociación con las Universidades 

de Tulaine (EE. UU.) y Concepción (Chile), un grupo de profesores pro-

TYWMQSW�YR�TVSGIWS�VIǼI\MZS�]�JSVQEXMZS�UYI�MRHEKEVE�TSV�PEW�TSWMFMPM-

dades de creación audiovisual como lugar de aprendizaje bilateral (co-

nocernos haciendo) con el colectivo audiovisual Bunkuaneyuman del 

pueblo Wiwa de Gotzeshy en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) 

de Colombia. Se propuso un proceso formativo en doble sentido, desde 

las prácticas en las artes y la creación audiovisual para el mutuo reco-

RSGMQMIRXS�]�PE�GSRWXVYGGM¾R�HI�GSRSGMQMIRXS�IR�IWXSW�SǻGMSW��)IWHI�

un primer momento, nos preguntamos en torno a formas de aprendiza-

je diferentes de las académicas, retados por lo que supone el concepto 

de “soberanía” de los pueblos indígenas en su defensa de “lo propio”. El 

término “escuela para hacer escuela” invitaba a pensarla desde una re-

ǼI\M¾R�TIVQERIRXI�]�GV¸XMGE�WSFVI�WYW�JSVQEW�HI�LEGIV��GSRXIQTPERHS�

la posibilidad de una educación propia de la misma comunidad, que 

además de la práctica audiovisual supusiera formas de enseñar y de 

divulgar acordes con sus necesidades creativas, comunicativas, tec-

nológicas e investigativas. Se tuvieron en cuenta propuestas y estra-

tegias pedagógicas, y prácticas del “aprender haciendo” propias de las 

escuelas de arte y algunos colectivos audiovisuales, diferentes a las de 

IWGYIPEW�HI�GMRI�UYI�IRWI¼ER�PS�UYI�'YVGL�������PPEQE�YR�Ƹ2SHS�HI�

Representación Institucional” (MRI). 

Dentro de la experiencia, aparecieron aspectos importantes que 

atender como: 1) la relevancia de los sueños y lo invisible dentro del 

construcción de escrituras audiovisuales, dada la importancia del con-

cepto de “lo invisible” en la cosmovisión del Pueblo Wiwa y sus relatos; 

2) la revisión de las formas de representar el mundo mediante el sonido, 

dando a conocer el mundo a través de la escucha y la construcción de 

paisajes sonoros que permitan acercarse simbólicamente a lo no visible 

]� PSW� WSRMHSW� HI� PE� REXYVEPI^E � ��� PE� VIEPM^EGM¾R� HI� QETISW� UYI� GSQ-
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prendan las relaciones entre los distintos componentes, participantes y 

momentos de todo el proceso de investigación participativa; y 4) el pro-

yecto de “Escuela para hacer escuela” que empieza a hacerse posible 

gracias al trabajo de miembros del Colectivo, profesores de educación 

media en la escuela de la comunidad. Dentro del ejercicio de sobera-

nía, ellos proponen ejercicios y actividades de dramatización y realiza-

ción audiovisual con jóvenes Wiwa, contemplando la realización de un 

documental sobre el proceso de aprendizaje del niño Wiwa. Como re-

sultado de la investigación, se creó colaborativamente una página web 

que reconstruye la experiencia, mediante una estructura rizomática y 

transmedial con videos, sonidos, textos, infografías, hipervínculos, con-

versaciones, entrevistas y transcripciones, entre otros.

Palabras clave: audiovisual, soberanía, escuelas, indígenas, arte.

I. Introducción y contexto de la propuesta

Este proyecto parte del concepto de soberanía comunicativa au-

diovisual de los pueblos indígenas colombianos, ampliamente discuti-

do por la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas 

(CONCIP) y reconocida por el Gobierno Nacional por medio de la ‘Polí-

tica Pública de Comunicación de y para los Pueblos Indígenas’ (PPCPI). 

*R�GYERXS�E�PE�JSVQEGM¾R�EYHMSZMWYEP��TVSTYWMQSW�YR�TVSGIWS�VIǼI\MZS�

en el que se abarcara el reconocimiento y cuestionamiento de lo visual, 

lo auditivo y lo audiovisual, en conjunto con la forma de enseñanza en 

sus tradiciones y nuevas aproximaciones, indagando por las posibilida-

des fácticas de creación audiovisual como lugar de aprendizaje bilate-

ral. Trabajamos de la mano del Colectivo Bunkuaneyuman con la inten-

ción de fortalecer su cultura y saber ancestral (cosmogonía, prácticas, 

valores, mundo espiritual y material, identidad, narrativas), por medio 

de procesos de investigación, creación audiovisual y educación. Como 

artistas-académicos habituados a trabajar desde la investigación-crea-

ción, encontramos aquí una importante forma de producción colectiva 

de la imagen en movimiento dedicada a la narración y representación 

de sus propios relatos, procesos, dinámicas, realidades y perspectivas 
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culturales, como en otros pueblos y grupos étnicos, en el marco de una 

gran interculturalidad. El colectivo ha realizado el largometraje docu-

mental Ushui, la luna y el trueno��������IP�GSVXSQIXVENI�HI�ǻGGM¾R�Matuna 

la sombra del guerrero (2020) y el documental Zhamayama, los Espíritus 

de la música��������EHIQ«W�XMIRI�YR�GEREP�HI�=SY8YFI�HSRHI�EGXYEPM-

zan el material. La claridad de sus postulados e intenciones, y la solidez 

de sus resultados audiovisuales, nos permitieron tejer una relación bajo 

un mutuo respeto y reconocimiento.

Uno de los modelos usados por los pueblos indígenas en su apro-

ximación a la creación audiovisual ha sido el uso de esta tecnología y el 

ƸPIRKYENI�GMRIQEXSKV«ǻGSƹ��IR�PE�ETVSTMEGM¾R�HI�YRSW�QIHMSW�]�SǻGMSW�

TEVE�GSRXEV�YRSW�GSRXIRMHSW�TVSTMSW��*WXI�TVS]IGXS�WI�TVSTYWS�VIǼI\MS-

nar en el hacer imágenes (medio-tecnología-herramienta-cuerpo-en-

torno), interrogándolas hacia la creación de un “lenguaje audiovisual” 

propio, desde la noción de soberanía. La pregunta por la apropiación de 

los medios audiovisuales para la expresión de la soberanía que recla-

man los pueblos, fue transversal en el proceso de investigación.

II. Objetivo 

La acción de este proyecto de investigación-creación no se dio 

IR�PE�IRWI¼ER^E�ZIVXMGEP�IR�PE�JSVQEGM¾R�HI�SǻGMERXIW�HI�YR�PIRKYENI�

audiovisual estandarizado (MRI), sino en un diálogo donde poder imagi-

nar y discutir la “escuela para hacer escuela”. Un proceso formativo en 

doble sentido, desde la  investigación acción participativa, planteando 

prácticas basadas en las artes para el mutuo reconocimiento y la cons-

trucción de conocimiento desde la imagen en movimiento. El reto fue 

múltiple: abrirnos como profesores a otras formas de conversación y 

entendimiento, que propendan a una manera de comprender la imagen 

audiovisual capaz de producir el diálogo con el hacer-sentir-pensar in-

dígena Wiwa. Imaginar una “escuela” temporal o permanente, que, me-

HMERXI�PE�GSRGMIRXM^EGM¾R�HIVMZEHE�HIP�LEGIV�VIǼI\MZS�HI�PE�MQEKIR�IR�

movimiento, permita movilizar voluntades de emancipación-soberanía 

audiovisual. La intención no fue el producto de la creación, sino el pro-

ceso de aprendizaje generado en el hacer. 
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III. Conceptualización teórica clave
de la experiencia 

Martín-Barbero (2005) advierte que la “técnicidad” en un sentido 

desarrollista, como se presumió que debía llegar a todos los pueblos, 

no está exenta de tenciones políticas y económicas. Teniendo en cuen-

ta desde dónde se construye la imagen, con sus constructos simbóli-

cos, puede llegar a ser una forma de colonización. 

5EFPS�2SVE��������������TVSTSRI�PEW�RSGMSRIW�HI�ETVSTMEGM¾R��HS-

mesticación o jaibanaismo, referidas a modos de asimilación crítica de 

los instrumentos y construcción de resistencias o canales de diálogo, 

como mecanismos para legitimar los procesos de aprendizaje de las 

nuevas tecnologías y su implementación por parte de los pueblos indí-

genas de la SNSM. 

El proceso de domesticación no es simplemente aprender a ope-

rar los nuevos dispositivos. Los mismos jóvenes comunicadores Wiwa 

cuentan que el uso de imágenes visuales era escaso en su mundo. 

Cuando ellos se empeñaron en dominar los lenguajes audiovisuales, 

consultaron con sus mamos y se enteraron de la existencia de un sitio 

sagrado en plena SNSM, “una gran piedra o montaña negra de ubica-

ción secreta” donde está la “dueña” o madre de las imágenes y de sus 

tecnologías generadoras. Desde entonces los videastas indígenas es-

tán tranquilos porque saben que, al utilizar esos aparatos de blancos, no 

están violando la Ley de Origen.

El Colectivo Bunkuaneyuman opera con claridad bajo estas lógi-

cas, reconociendo abiertamente el accionar político detrás de sus rea-

lizaciones audiovisuales. Para ellos, la imagen en movimiento tiene un 

triple sentido: construir memoria-archivo (como la lengua), controlar su 

propia representación y defender el territorio (en las múltiples dimen-

WMSRIW�UYI�IWXS�MQTPMGE���:EPIRGME��7IWXVITS�]�(EVHSRE�������VIGSRSGIR�

una función primordialmente política en los trabajos del Colectivo, re-

saltando que lo más importante no es el producto audiovisual termi-

nado y su circulación  en festivales, salas y televisión; sino su proceso 

de producción, donde se tejen redes de apoyo y alianzas estratégicas 

que además pretenden un cambio social, bajo las lógicas del activismo 
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político, decolonial e intercultural. En la realización de Ushui, la luna y 

el trueno, participaron profesores de la Facultad de Comunicación de 

la Universidad Javeriana, compartiendo e interactuando con mamos, 

realizadores Wiwa y otros productores bogotanos, en una experiencia 

donde se puso en evidencia las diferencias en las temporalidades de 

producción y se cuestionaron ideas canónicas y formas de producción 

del MRI. 

Desde la Universidad, esta experiencia nos hace preguntarnos dis-

ciplinarmente sobre la manera de aproximaríamos como artistas a este 

proyecto, con las tensiones propias del arte como agente externo y no 

desprovisto de sus vicios ideológicos y agenciamientos. Pone en evi-

dencia otras formas de investigar y crear no centradas en prácticas del 

Arte con sus nociones de “genio individual” y su auto exhibición,  desli-

gada del objeto y propósito. 

Una de las cuestiones que más nos interesa es la apropiación de 

los medios y los medios apropiados, no la comprensión y uso de los 

mismos, sino cómo estos son apropiados de diferentes maneras por 

cada pueblo y/o colectivo. Se han detectado maneras estandarizadas 

del uso de la radio, como también acercamientos experimentales de lo 

audiovisual. Algunos procesos de apropiación se desvían de las inten-

ciones de comunicación de los pueblos, o sus marcadas agendas po-

P¸XMGEW�PIW�HMǻGYPXER�I\TPSVEV�PEW�TSWMFMPMHEHIW�HIP�QIHMS�QMWQS��5IVS�PS�

más importante ha sido conservar los saberes: las memorias “admiten 

que la vida es cambiante y dinámica y que es necesario aprender del 

conocimiento externo institucional y académico que ha llegado a sus 

ámbitos organizativos para potencializar sus procesos”. 

IV. Metodología 

Pensando de manera radical los términos de capacitación, ense-

ñanza o formación, buscamos en la propuesta “escuela para hacer es-

cuela”, un proceso que nos obligue a aprender para enseñar y enseñar 

para aprender, o desaprender para comprender qué enseñar en ese 

aprendizaje. Incluso desaprender nuestro hacer cotidiano: la docencia 

conlleva presupuestos de verticalidad y especialización de algún tipo 
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HI�GSRSGMQMIRXS��7ERGM²VI�������VIGSRWXVY]I�PE�ǻKYVE�HIP�QEIWXVS�MK-

norante (emancipador) en contraposición al maestro sabio (atontador), 

que quiere transferir conocimientos del maestro al alumno, en una opo-

sición evidente entre la ciencia y la ignorancia. En cambio el maestro 

ignorante confía en la capacidad intelectual de cada persona. 

Revisando escuelas del audiovisual, distintas a las convencionales 

dedicadas a la formación del MRI, que no se sirven a las formas de hacer 

de comunidades como la Wiwa, encontramos propuestas centradas en 

el aprender haciendo con colectivos, como las de Video nas Aldeias, 

HI�'VEWMP�(EVIPPM���������YRE�GSPEFSVEGM¾R�IRXVI�GMRIEWXEW��ERXVST¾PSKSW�

y indígenas brasileros. El proyecto promueve el encuentro de los pue-

blos indígenas con su imagen,  haciendo del video un instrumento de 

expresión de su identidad, de sí mismos y del mundo. También tuvimos 

en cuenta la experiencia de los tiemperos en México (Rivera, 2012) y la 

de creación de un laboratorio audiovisual para el pueblo Mizak de Co-

lombia de Dorado (2022).

La referencia a la “Investigación acción participativa” de Fals Borda 

]�7SHV¸KYI^�������JYI�SFPMKEHE��GSQS�TVSGIWS�HMEP³GXMGS�GSRXMRYS�IR�

IP�UYI�WI�EREPM^E��GSRGITXYEPM^E��TPERMǻGE�]�VIEPM^ER�EGGMSRIW�GSR�IP�ǻR�

HI�QSHMǻGEV�PSW�GSRXI\XSW��*WXE�WI�TVSTSRI�WYTIVEV�IP�PMQMXERXI�WEFIV�

académico; al “combinar y acumular selectivamente el conocimiento 

que proviene tanto de la aplicación de la razón instrumental cartesia-

na como de la racionalidad cotidiana y del corazón y experiencias de 

las gentes comunes, para colocar ese conocimiento sentipensante al 

servicio de los intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados, 

especialmente los del campo”.  

Reunidos en “círculos de palabra” con los miembros del Colecti-

vo durante meses, presencial o virtualmente, nos preguntamos tanto 

por los modos de hacer y crear en territorios de lo audiovisual propios, 

como por los modos de hacer educación, formación, capacitación. El 

concepto mismo de “soberanía” acogido por los pueblos indígenas en 

su necesidad de defender “lo propio”, se presentó como un reto frente 

a la arrolladora fuerza homogenizadora de distintas forma de coloniza-

ción supuestas en la modernidad, el desarrollo o el progreso. El término 

HI� ƸIWGYIPE� TEVE� LEGIV� IWGYIPEƹ�� MRZMXE� E� YRE� VIǼI\M¾R� TIVQERIRXI� ]�

crítica sobre sus formas de hacer, idealmente pensando la posibilidad 
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HI�YRE�ƸIHYGEGM¾R�TVSTMEƹ�UYI��EHIQ«W�HIP�SǻGMS�EYHMSZMWYEP��WYTYWMIVE�

una forma de enseñarlo y divulgarlo de acuerdo con sus necesidades 

comunicativas, creativas, económicas, tecnológicas e investigativas. 

V. Reconstrucción crítica de la experiencia

Cada una de las fases que componen este proyecto fueron simul-

táneas; no obedecieron a una línea de encadenamiento sino a la estruc-

tura planteada al inicio, de retroalimentación. Son constantes, cíclicas, 

interdependientes. Dividimos la experiencia en seis momentos:

1. Reconocimiento e idealización o intereses e intenciones. En 

este proceso, el mutuo reconocimiento fue un ejercicio cons-

tante como base del diálogo. Cada vez que nos encontrábamos, 

reconocíamos el lugar del otro, sus tiempos, procesos comuni-

tarios y retos políticos; sobre ello se elaboraron los temas para 

trabajar. Este proceso prolongado permitió construir un espacio 

donde se manifestaron tanto los acuerdos como los desacuer-

dos y las expectativas de las partes. Por un lado, llegamos quie-

nes desde la academía con nuestros saberes, pero con un gran 

componente de imaginación y prejuicios, idealizamos al otro; y 

desde el colectivo, con necesidades y espectativas concretas 

HI�ETVIRHM^ENIW�HI�X³GRMGEW�]�SǻGMSW����

2. Investigación de contextos, estudios de caso y referentes. Fue 

necesario empaparnos desde una mirada de las artes visuales, 

de la historia del pueblo Wiwa a través de estudios de etno-

grafía, geografía y antropología realizados sobre la comunidad; 

como también de los contenidos escritos y audiovisuales elabo-

rados por y desde los pueblos indígenas: el Plan de Vida de los 

pueblos de La Sierra, los acuerdos desde la CONCIP (2020) con 

respecto a la creación audiovisual y producciones como la serie 

documental multiplataforma El buen vivir. 

��� 3EVVEXMZEW� HI� ǻGGM¾R. Revisamos con el mismo Colectivo 

Bunkuaneyuman algunos de sus trabajos en medios audiovi-

suales y su apropiación de otros lenguajes para presentar sus 
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TVSTMSW� GSRXIRMHSW�� �I� TVSTYWS� YR� IWTEGMS� VIǼI\MZS� WSFVI� PEW�

imágenes, el quehacer y donde lo invisible cobró cada vez más 

fuerza. Para el colectivo, resultaba importante la retroalimenta-

ción que pudiera darle el grupo académico sobre el cortometra-

je Matuna, la sombra del guerrero, que narra el mito de este hé-

roe del Pueblo Wiwa. La historia transita entre el pasado mítico 

y el presente de la mano de Shemaku, un joven Wiwa, que, bajo 

la protección espiritual, logra huir de peligros que amenazan la 

vida en su territorio. 

� �I�PI]¾�]��WI�VIZMW¾�PE�IWGVMXYVE�HI�ETEVXIW�HIP�KYMSR�HI�ǻGGM¾R�El 

poder de la guerra, donde emergió el concepto de “lo invisible”, 

como un detonante para entrar dentro la cosmovisión del Pue-

blo Wiwa. Así como Matuna se volvía invisible para desaparecer 

de las fuerzas oscuras, en el relato en construcción, aparecie-

ron imágenes oníricas y adivinatorias, sonidos de lo no visible, el 

mundo imaginario, como representación del mundo invisible. El 

Colectivo respondía a nuestras preguntas: los sueños son reve-

laciones que, desde una perspectiva premonitoria, dan informa-

ción sobre la vida. El tema central del guion es el desplazamien-

to forzado, en un relato que, como en Matuna, se da un contexto 

marcado por la violencia de grupos armados ajenos a la comu-

nidad Wiwa. En un intento por buscar formas de representación 

de la violencia no obvias y dando prelación al mundo de lo invi-

sible, nos propusimos, como estrategia audiovisual, abordar la 

VITVIWIRXEGM¾R�HI�PSW�WYI¼SW�GSR�WYW�WMKRMǻGEHSW�� .RXIRXEQSW�

también rescatar la oralidad propia de la comunidad. 

4. Formas de la escucha y lo sonoro. Se diseñó un taller en la Fa-

cultad de Artes para integrantes del Colectivo que visitaron la 

5SRXMǻGME� 9RMZIVWMHEH�/EZIVMERE� IR� 'SKSX«�� IR� IP� UYI� XYZMIVSR�

posibilidades de representar el mundo mediante el sonido y re-

conocerlo a través de la escucha. La sonoridad de la naturaleza 

en el mundo de los sueños: la anticipación de un sonido a la 

acción en lo audiovisual como indicio de algo por acontecer o 

la construcción de un paisaje sonoro que permitiera acercarse 

simbólicamente el mundo no visible. El taller de escucha y so-

noridades tuvo como contenidos: la acusmática, para aprender 
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a escuchar lo invisible; distinción de la materia sonora: la voz, 

la palabra, los ruidos, los silencios; representación del mundo 

a través del sonido de manera experimental, la escucha verti-

GEP��PE�HIWQMXMǻGEGM¾R�HIP�EYHMS�TVSJIWMSREP��PSW�HMWTSWMXMZSW�TEVE�

GETXYVE�]�HIWGEVKE�HI�WSRMHS��IP�ǼYNS�HI�WI¼EPIW��INIVGMGMSW�HI�

“foley” y un banco de sonidos. Los integrantes del colectivo per-

tenecían a dos grupos etarios distintos: los adultos, interesados 

TSV�IP�TVSGIWS�HI�IWGVMXYVE�HI�ǻGGM¾R�]�HMVIGGM¾R�HIP�KYMSR��]�PSW�

más jóvenes, interesados por el sonido y la realización más que 

por la escritura.

5. Mapeo de construcción colaborativa y articulación de conte-

nidos en una página web. El mapa que sintetiza la experiencia 

de la investigación se elaboró teniendo como referente parte de 

las metodologías del colectivo argentino Iconoclasistas, en don-

de la investigación colaborativa se apoya en la producción de 

MQEKIR�]�KVEǻGEGM¾R�GSQS�QIGERMWQS�HI�TIRWEQMIRXS��*P�XEPPIV�

TEVE�GSRWXVYMV�GSPEFSVEXMZEQIRXI�IP�QETE��VIǼIN¾�PEW�FEWIW�HI�PS�

que, como equipo, consideramos ha sido lo recorrido durante el 

TVS]IGXS��*WX«R�PSW�RSHSW�HI�MRHEKEGM¾R�Q«W�WMKRMǻGEXMZSW�� MR-

GPYWS�WI¼EPERHS�ZEG¸SW�GSQS�MRWYQS�GPEZI�TEVE�TIVǻPEV�PE�QMW-

ma investigación. Es un mapeo de lo hecho y conseguido, cons-

truido entre todos como una herramienta para hacer memoria 

del proyecto. Se concretó en la creación de una página web que 

reconstruyó la experiencia, con una estructura rizomática cer-

GERE�E�PS�XVERWQIHMEP��UYI�EPFIVKE�JSXSKVEǻEW��ZMHISW��WSRMHSW��

textos, infografías, hipervínculos, conversaciones, entrevistas y 

transcripciones.

�� Escuela para hacer escuela. En esta fase, se buscó que el 

“modo de hacer” del diálogo tuviera formas de creación. En este 

diálogo, se estableció como resultado mismo el proceso: inte-

rrogar constantemente lo hegemónico mediático para la con-

formación de una mirada que responda criticamente a formas 

colonizadoras de la percepción. Pasar de la apropiación con el 

objetivo de difundir contenidos propios, a un uso estratégico 

donde la forma se constituye en la articulación con el contenido. 

Permitir que aparezca una pedagogía que se replique a partir 
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de la praxis social de las comunidades, preguntándose en la es-

cucha atenta, el lugar de las imágenes en la construcción del 

mundo indígena y que de allí aparezca la forma posible de las 

imágenes en movimiento. 

Como profesor de Castellano en la escuela de la Gotzeshy, Grego-

rio Mójica reconoce el aporte del proyecto. Él viene trabajando con sus 

estudiantes en juegos de roles, dinámicas de interacción, ejercicios tea-

trales, narraciones orales y ejercicios de improvisación. Intenta así que 

sus estudiantes interpreten su contexto y las señales de la naturaleza, 

los sonidos del viento, los pájaros, los rayos, entre otros. Gregorio, como 

profesor, pretende que los estudiantes conozcan y no teman al contex-

to, sensibilizándose y logrando contar sus propias historias. En general, 

en la comunidad, aún se desconoce el uso de los audiovisuales y su po-

tencia para contar y mostrar. El nuevo proyecto del Colectivo es hacer 

un documental que se pregunte ¿cómo aprende el niño indígena? No 

en la escuela, si no en su relación con la naturaleza, el cultivo y la tierra, 

con los mayores y sus cantos, y su educación ancestral. 

 VI. Conclusiones

*P� TVS]IGXS� XYZS� HSW� TVST¾WMXSW� ]� INIW� HI� VIǼI\M¾R�� TVMQIVS� PSW�

procesos de (re)aprendizaje(s)-(re)enseñanza(s), considerados desde 

una perspectiva cíclica, que exigen del ejercicio docente una dinámica 

dónde la misma experiencia no solo vehicula contenidos, sino que en-

riquece y transforma los procesos pedagógicos. Así, el docente se en-

frenta en un proceso de retroalimentación de enseñanza y aprendizaje 

GSRXMRYS��*P�WIKYRHS�WI�VIǻIVI�EP�UYILEGIV�EVX¸WXMGS�RS�PMQMXEHS�E�PS�EY-

HMSZMWYEP�TSV�WIV�YR�TVSFPIQE�LSP¸WXMGS���&PP¸��IR�WY�HMR«QMGE�EYXSVVIǼI\M-

va, permite tener una conversación sostenida en el tiempo que pone a 

prueba algunos presupuestos sobre los procesos de creación. La “es-

cuela para hacer escuela” sería, así, una plataforma para el diálogo, de 

XEP�QERIVE�UYI�WI�GSRWXVY]E�IR�YR�GMGPS�WMR�ǻR��YR�TVSGIWS�UYI�WI�VITPM-

que y transforme constantemente. Cuando hablamos de “escuela para 

hacer escuela” enunciamos un proceso que, por su metodología, espe-
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ramos que se replique autónomamente en los pueblos, a través de un 

INIVGMGMS�JSVQEP�HI�EYXSVVIǼI\M¾R�]�GSRWXVYGGM¾R�G¸GPMGE�HIP�HM«PSKS�]�HI�

constante juego entre los lugares tradicionales de profesor-estudiante. 

En otras palabras, “escuela para hacer escuela” es un proceso formativo 

en doble sentido (investigación acción participativa) que plantea prác-

ticas basadas en las artes para el mutuo reconocimiento y la construc-

ción de conocimiento desde la imagen en movimiento que exhibe unas 

metodologías que permiten su réplica adaptándose al contexto y a los 

agentes dialogantes. 
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