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resumen

Este artículo propone una reflexión alrededor del proyecto 
museográfico “Sanaduría: Mediaciones para tejer sentidos plurales de 
paz” como una propuesta curatorial que busca comprender e indagar 
los procesos y las nociones comunitarias asociadas al concepto de la 
paz y el buen vivir de las comunidades indígenas wayuu, bora, pastos, 
camëntsá-inga, nasas, así como de la Asociación de Víctimas del 
Nordeste Antioqueño (ASOVISNA) en Colombia. Construido desde 
los aprendizajes derivados del trabajo participativo y colaborativo de 
Sanaduría, el artículo señala la importancia de la investigación acción 
participativa (IAP), los diálogos interculturales y las pedagogías de 
la escucha. El artículo también busca resaltar otras experiencias de 
museología social en Colombia (museos comunitarios, museos de selva 
y exposiciones) que nutrieron el proceso de investigación-creación 
de Sanaduría, y son ejemplos de espacios de resistencia y resiliencia 
comunitaria al ser importantes puntos de encuentro para el ejercicio 
de derechos culturales.  

Palabras  
clave

Investigación 
participativa y 

colaborativa,  
museología social, 

comunidades, 
mediación, paz. 
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abstract

This paper proposes a reflection on the museographic project 
«Sanaduría: Mediaciones para tejar sentidos plurales de paz» as a 
curatorial proposal that seeks to understand and investigate the 
processes and community notions associated with the concept 
of peace and good living of the Wayuu, Bora, Pastos, Camëntsá-
inga, Nasas indigenous communities, as well as the Association of 
Victims of Northeast Antioquia (ASOVISNA) in Colombia. Built on 
the lessons learned from the participatory and collaborative work 
of Sanaduría, the article points out the importance of participatory 
action research, intercultural dialogues and listening pedagogies. The 
article also seeks to highlight other experiences of social museology 
in Colombia (community museums, jungle museums, and exhibitions) 
that nourished the research-creation process of Sanaduría and are 
examples of spaces of community resistance and resilience as they are 
important meeting points for the exercise of cultural rights.  

Keywords
Participatory and 
collaborative research, 
social museology, 
communities,  
mediation, peace. 
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Introducción
El proyecto museográfico “Sanaduría. Mediaciones para tejer sentidos 
plurales de paz” apunta a la generación de conocimiento colectivo en 
torno a la comprensión de las nociones de paz desde diversas episte-
mologías, prácticas indígenas y la resistencia de líderes y sobrevivien-
tes del conflicto armado en Colombia. Entender estas nociones de paz, 
no como ausencia de la guerra, sino como un proceso ininterrumpido 
de mediación entre el conflicto –a nivel espiritual, físico, social y terri-
torial– y su relación con la sanación, permite comprender el trabajo 
constante y cotidiano de cuidado de la vida, que constituye, por lo 
tanto, un aporte a la hora de pensar la paz y los diversos modos de 
comprender y resolver los conflictos en Colombia. 

Desde este lugar de enunciación y trabajo, es que Sanaduría, em-
pieza a tejerse, teniendo como antecedente la trayectoria de vida y los 
intereses investigativos y académicos de sus integrantes, quienes des-
de distintos campos de estudio y regiones de Colombia y el exterior, 
han trabajado e investigado otras formas de sentir, pensar y trabajar 
la paz con justicia social y ambiental. 

Mi vinculación en Sanaduría se da como miembro del Grupo de 
Investigación “Comunes y museología radical” de la Maestría en Mu-
seología y Gestión del Patrimonio. Mi formación disciplinar y mi inte-
rés en aportar desde la museología social en el trabajo por la paz me 
lleva a desempeñarme con el rol de joven investigadora1, apoyando el 
diseño del guión curatorial y el guión museográfico, sistematizando y 
apoyando los encuentros virtuales en el “mambeadero virtual” y los 
encuentros presenciales en los territorios.

Sanaduría reunió así miembros de dos Grupos de Investigación 
de la Universidad Nacional de Colombia2, artistas e investigadores 

1 El Programa Jóvenes 
Investigadores del Ministerio 
de Ciencia Tecnología e 
Innovación (Minciencias), 
reconoce el perfil de jóvenes 
con máximo 28 años, recién 
egresados o que sólo tienen 
pendiente su ceremonia de 
grado y se han caracterizado 
por su desempeño académico 
y quieren iniciar o fortalecer 
su trayectoria investigativa 
trabajando en grupos o 
unidades de investigación 
con el acompañamiento de 
un tutor. Este proceso se da a 
través de una beca-pasantía 
por un período de 12 meses.
2 Por parte del Grupo de 
Investigación “Prácticas 
culturales, imaginarios y 
representaciones” estuvo 
el profesor y coordinador 
del Grupo Francisco Ortega, 
la estudiante de doctorado 
Elise Pic, y dos jóvenes 
investigadores, Pablo 
Casanova y Kevin Ramírez. 
Por parte del Grupo de 
Investigación “Comunes 
y museología radical”, el 
profesor y coordinador del 
Grupo, Edmon Castell, e 
Isabel Cortés.
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indígenas y líderes de la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes 
del Nordeste Antioqueño (ASOVISNA). Todos los integrantes que 
conformaron el equipo de trabajo hicieron parte a su vez del Centro 
de Pensamiento Pluralizar la Paz3 del Departamento de Historia 
de la Universidad Nacional de Colombia, y es desde allí que se pre-
senta el proyecto Sanaduría, resultando ganador de la Convocato-
ria InvestigARTE 2.0 que hizo el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en Colombia en el año 2020.

El presente artículo busca entonces exponer la construcción co-
lectiva que tuvo el proyecto Sanaduría, explorando la “Metodología 
para construir y pensar en colectivo” adaptada a las condiciones 
impuestas por la pandemia por COVID-19; ahondando en el “Do-
ble hilado: proyecto museográfico participativo y colaborativo” que 
implicó la participación de los integrantes del equipo, las comuni-
dades indígenas y miembros de ASOVISNA ubicados en los terri-
torios, y la colaboración dada a través de alianzas estratégicas con 
la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia e 
instituciones como el Institut des Amériques, Instituto Francés de 
Estudios Andinos (IFEA) y la Embajada de Francia en Colombia.

El artículo también señala el proceso que implicó pasar “De la 
investigación a la creación museográfica” que evidencia el resulta-
do de investigación-creación con la exposición que estuvo abierta 
al público entre el 15 de abril y el 10 de julio del 2023 en el Mu-
seo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) del Banco de la República 
en la ciudad de Bogotá. En el apartado “Sanaduría, una apuesta 
por la museología social y comunitaria” se exponen experiencias 
de museos comunitarios y museos de selva, así como experiencias 
de exposiciones que vincularon los saberes indígenas y que fueron 
referentes para nuestro trabajo. Y, por último, las “Consideracio-
nes y reflexiones finales” que deja el trabajo de Sanaduría y sus 
posibilidades abiertas. 

3 Por parte del Centro de 
Pensamiento Pluralizar 

La Paz participaron Laura 
Lema y Salima Cure, Pilar 

Santamaría, Franklin Aguirre 
y cinco representantes de 

comunidades indígenas: Iris 
Aguilar (artista indígena 

wayuu de la Guajira), Ginel 
Dokoe (investigador indígena 

murui del Amazonas), Jairo 
Palchucán (artista indígena 

camëntsá-inga del Putumayo), 
Mauricio Cuchimba (artista 

indígena nasa del Cauca), 
Pastora Tarapués (académica, 

tejedora, indígena pasto 
del Cabildo de Nariño en 
Bogotá); y dos líderes de 

ASOVISNA, Luis Fernando 
Álvarez y Blanca Valencia
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Metodología para construir 
y pensar en colectivo 
El horizonte de sentido en Sanaduría se enmarcó en la necesidad 
de recuperar formas históricas de convivencia respetuosa con la di-
ferencia a partir de las posibilidades técnicas y estéticas que la mu-
seografía participativa ofrece para el diálogo contemporáneo sobre 
la paz en Colombia. Para lograr esto, los objetivos específicos del 
proyecto fueron:

• Coproducir un guión y una museografía con interlocutores de 
comunidades indígenas y sobrevivientes del conflicto que esce-
nifique las prácticas cotidianas y rituales de mediación y convi-
vencia en situaciones conflictivas. 

• Crear a través de la curaduría y la museografía un escenario 
que facilite la participación y la reflexión amplia de los colom-
bianos en torno a experiencias de mediación y sanación. 

• Desarrollar una bitácora del proceso de investigación y copro-
ducción con el ánimo de generar un documento que enriquezca 
las políticas culturales actuales en diálogo de saberes.

En este orden de ideas, Sanaduría se propuso como un proyecto que 
subvierte la lógica de la ciencia hegemónica pues “implica entablar 
un diálogo intercultural, que conlleva el compartir ideas y diferencias 
con la intención de desarrollar una comprensión más profunda acerca 
de diferentes perspectivas y prácticas” (ONU, 2022). En esa medida, 
Sanaduría se reconoció como un laboratorio de experiencias que plan-
tea modos distintos de pensar y trabajar la paz, que parte de pensar 
también sobre la relación histórica y desequilibrada que se ha dado 
en términos del reconocimiento de saberes y conocimientos desde los 
museos a los saberes indígenas, una sanaduría a la misma forma de 
producir y crear el conocimiento.

En términos metodológicos, Sanaduría adquirió un gran valor en 
medio de dos situaciones que atravesaron el trabajo colectivo y a cada 
uno como persona: la pandemia por COVID-19 y la coyuntura política 
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y social en Colombia. Por un lado, el confinamiento por la pandemia de 
COVID-19 hizo que se dieran cambios metodológicos que incluyeron 
la adaptación del trabajo a la virtualidad, dado que en un principio el 
proyecto se contemplaba de forma presencial. Esta situación hizo que 
el cronograma de trabajo, que incluía encuentros presenciales en los 
territorios se pospusiera, y se utilizaran otras metodologías de inves-
tigación-creación mientras se podían realizar dichos encuentros.  

La pandemia por COVID-19 generó cambios afectivos y anímicos 
por el aislamiento y la incertidumbre del futuro. La salud física y 
mental se vio más vulnerable, y para todos encontrarnos en el espa-
cio de Sanaduría, fue una oportunidad para escucharnos, compartir 
palabras dulces, para sanar el dolor de la pérdida o la ausencia, y 
también fue la ocasión para acercarnos a la sabiduría ancestral, cono-
ciendo un poco más del uso de plantas para tratar la tristeza y la en-
fermedad. Situar este lugar de producción del conocimiento evidencia 
que el proyecto se dio en un escenario particular en el que la sanación 
se convirtió en una constante práctica sentipensante. 

Sanaduría también fue un lugar para pensar y escucharnos frente 
a la coyuntura política y social de Colombia4 que nos tocó a todos de 
muchas maneras, y desde distintos lugares del país y del mundo. El 
encuentro permanente y constante en el “mambeadero virtual5”, así 
denominado el espacio virtual de Google Meet, fue un lugar para tra-
bajar en el proyecto, conversar y encontrar otras formas de ver, sentir 
y curar lo que nos rodeaba e interpelaba.  

La dinámica de reunirnos y escucharnos constantemente creó la-
zos afectivos y fue un espacio para el ejercicio de la escucha pacien-
te, pues las relatorías que se producían con cada presentación tenían 
como fin narrar lo que se hablaba y compartía en las presentaciones 
que hacíamos, e ir conformando una memoria del trabajo. Estas sesio-
nes aportaron a la conceptualización, desde las distintas experiencias 
de vida y trabajo de los miembros del equipo y fueron el insumo para 
construir el “Glosario o Canasto de palabras” (Figura 1) con pensa-
mientos y palabras significativas.

4 Sanaduría se construyó 
en medio de dos hechos 

políticos y sociales en 
Colombia. En 2021, cuando 

ocurrió el estallido social 
denominado Paro Nacional 

(28 de abril a diciembre), 
por inconformidad con el 

Gobierno Nacional. En 2022, 
en medio de las elecciones 

presidenciales del país. 
Entre los candidatos estaba 

Gustavo Petro y Francia 
Márquez por el partido 

Pacto Histórico, quienes 
señalaban que para construir 

un nuevo país y superar la 
guerra se requería abandonar 

las narrativas y discursos 
de odio. Este cambio y 

esperanza que reivindica 
los saberes, “los nadies” y a 

Colombia como potencia de 
vida fue muy significativo 

para el trabajo en Sanaduría.
5 El Mambeadero virtual, fue 
una invención de Sanaduría, 

que hace referencia al 
mambeadero como un 

espacio que existe en la 
maloca de los pueblos 

indígenas del Amazonas 
destinado a las reuniones y a 

mambear la palabra, mientras 
se consume mambe de coca, 

un polvo extraído de la 
planta de coca, que permite 

tener una conexión profunda 
y espiritual para alcanzar 
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En este andar y pensar la exposición surgieron ideas e inquietudes 
internas del equipo y también de miembros de comunidades indíge-
nas, investigadores y académicos externos a Sanaduría quienes apor-
taron interesantes puntos de vista. A continuación, se presentan las 
fases de trabajo de Sanaduría (Figura 2) que expone la metodología 
desarrollada. 

beneficios para la gente, 
los trabajos y los procesos 
organizativos. En este caso 

el Mambeadero virtual hacía 
alusión a las reuniones 

virtuales que sosteníamos a 
través de las plataformas de 

Google Meet o Zoom.

Figura 1: Canasto de palabras en la exposición Sanaduría.  
Créditos: archivo propio.
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Doble hilado: proyecto museográfico 
participativo y colaborativo 
Sanaduría fue un interesante ejercicio epistemológico que permitió 
generar múltiples saberes en diálogo con las comunidades involucra-
das. Esto posibilitó construir narrativas y generar un proceso de valo-
ración de las memorias e identidades. En ese sentido Sanaduría tuvo 
como horizonte un ecosistema de perspectivas que hacían del grupo 
un “bosque” de personas con conocimientos diversos en lugar de un 
“monocultivo de expertos”, razón por la que, Sanaduría se tejió en dos 
sentidos, como proyecto museográfico participativo y como proyecto 
museográfico colaborativo.

Modalidad Fases Meses
Figura 2: Fases de 
trabajo Sanaduría.  

Fuente: elaboración propia.
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Frente a esta distinción, es importante señalar que se toman en cuen-
ta dos principios de la gestión cultural que implican dos niveles de in-
cidencia distintos. Por una parte, con la participación, se propició el rol 
activo de las personas vinculadas al proyecto (equipo de trabajo) en la 
toma de decisiones del proceso de investigación-creación. Mientras que 
la colaboración implicó la creación de alianzas externas con instituciones 
como la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia, la 
Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad de 
Colombia, Institut des Amériques, Instituto Francés de Estudios Andi-
nos (IFEA) y la Embajada de Francia en Colombia. 

Este doble hilado fue posible gracias al trabajo curatorial que se 
realizó y que tejió las investigaciones, saberes y conocimientos que 
afloró Sanaduría. Para ahondar en aspectos de la curaduría de Sana-
duría, es importante partir primero de la etimología de la palabra cu-
rador; esta viene del latín curātor, derivado de cūrō, cūrāre que signi-
fica: cuidar, curar, adecuar, gobernar, estar a cargo de algo, pero una 
de sus acepciones contemporáneas es la de seleccionar (José Roca en 
Ministerio de Cultura, 2012). Siendo entonces Sanaduría, una exposi-
ción que integra en su nombre la sanación, la curación y la sabiduría. 

La curaduría es una disciplina que nace en el museo y se debe a 
ella por los principios y valores que permean el campo museal, está 
sujeta a un contexto y una situación determinada, lo que hace que el 
trabajo curatorial de cuenta de ese lugar de enunciación, de los signi-
ficados y construcciones de sentido. Es una actividad compleja y pro-
funda, por la rigurosidad metodológica que implica la investigación y 
el trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. 

Más allá de producir exposiciones con un contexto transdisciplinar 
y transcultural, la curaduría es un método de mediación que refleja la 
experiencia y los múltiples conocimientos. Para el caso de Sanaduría 
este trabajo curatorial fue asumido principalmente por Salima Cure6  
y Laura Lema7, quienes consolidaron el guión curatorial estructurado 
en cinco ejes o ramas curatoriales, que permitieron reducir el amplio 
universo de temas a una dimensión razonable para poder actuar so-

6 Antropóloga, magíster en 
Estudios Amazónicos de 
la Universidad Nacional 
de Colombia y doctora 
en Antropología de la 
Universidad L’Orientale de 
Napoli. Actualmente reside 
en Italia. 
7 Antropóloga, magíster en 
Historia del Pensamiento 
Político de la Escuela Normal 
Superior Lyon y Sciences 
Po y doctora en Estudios 
Hispanoamericanos de 
la Universidad de Lyon 
II. Actualmente reside en 
Francia.
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bre él (José Roca en Ministerio de Cultura, 2012). Las ramas o ámbi-
tos curatoriales definidos reunieron por temas el camino recorrido en 
la investigación realizada desde finales del 2020 hasta el 2023. A con-
tinuación (Figura 3), se presentan las ramas curatoriales8, los textos 
curatoriales y las apuestas museográficas9 de Sanaduría.

Proyecto museográfico participativo 
Como proyecto museográfico participativo, Sanaduría fue un escena-
rio privilegiado de trabajo, investigación y creación artística donde los 
diálogos entre los miembros del grupo tuvieron un lugar central, per-
mitiendo una aproximación al ejercicio de Investigación-Acción-Par-
ticipativa (IAP)10. La IAP como enfoque de investigación tiene como 
máximas la participación, la acción de las comunidades, la investi-
gación colectiva y la experimentación basada en la experiencia y la 
historia social. 

En ese sentido, la IAP reconoce el valor y pluralidad de conoci-
mientos, y parte de que la investigación debe tener un impacto y un 
reconocimiento directo al conocimiento generado por las comunida-
des, quienes son expertos y protagonistas de su realidad. Este aspecto 
fue defendido en Sanaduría, pues se reconocía el saber experto de los 
investigadores indígenas y líderes de ASOVISNA, quienes tuvieron el 
rol de mediadores con sus comunidades directas y quienes indicaban 
los tiempos y lugares para que los encuentros fueran efectivos para 
los diálogos. También se evidenció con la entrega y retorno de los ma-
teriales resultados de la investigación de Sanaduría. 

Otro elemento importante de la IAP es que se combina la investi-
gación, la praxis y la participación auténtica. El sociólogo colombiano 
Orlando Fals Borda señalaba que hacer IAP, va más allá de una co-
lección de técnicas de investigación, es una filosofía de vida que aquel 
que la ejecuta se convierte en un sentipensante que sabe combinar el 
corazón y la cabeza, que sabe ejercer la empatía, y no solo la simpatía, 
que respeta y aprecia las diferencias (Fals en Universidad Pedagógica 
Nacional, 2015). Este compromiso ético se defendió en el trabajo reali-

8 Ramas curatoriales en el 
Catálogo de la exposición 

Sanaduría: 
https://drive.google.com/

file/d/1HL2TrA7RXteZaWFytx
TcPxxRC_2ZHQPY/view

9 Para la construcción del 
documento de trabajo 

“Guión museográfico” fue 
necesario determinar las 

apuestas museográficas a 
nivel de conceptualización 
y desarrollo de Sanaduría, 

a través de la apuesta de 
lectura crítica sobre la paz 
y la pluralidad de sentidos, 

la apuesta de atmósferas 
emocionales y afectivas. 

Inmersivas, la apuesta 
lingüística para mostrar 

la riqueza y diversidad 
de lenguas y la apuesta 

cartográfica para situar el 
territorio.

10 Metodología de 
investigación creada por 
el sociólogo colombiano 

Orlando Fals Borda  
(1925-2008). 
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zado, no obstante, y por las condiciones en que se concibió el proyecto, 
no se pudo ejecutar en pleno la IAP, pues esto implica un proceso más 
permanente con las comunidades y mayor retroalimentación de los 
procesos.

Así mismo y ampliando el marco de referencia, se tuvo en cuenta 
la propuesta de la museóloga norteamericana Nina Simon fundadora 
del movimiento OF/BY/FOR ALL, una iniciativa global para hacer 

Ramas curatoriales Dispositivo museográfico central

Ramas 1: Juntanza

Ramas 2: Abrir caminos

Ramas 3: Mediar pa-labrar

Figura 3: ramas curatoriales 
y dispositivos museográficos 
en Sanaduría.
Fuente: elaboración propia, 
a partir del trabajo curatorial 
realizado en Sanaduría.
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que las organizaciones cívicas y culturales sean “de, por y para” todas 
las personas, a partir de la participación y la contribución, es decir, 
es un proceso en donde tanto los profesionales como las comunidades 
tienen roles principales y donde se garantiza el reconocimiento mutuo 
y la comunicación. 

Para el proyecto fue muy importante contar con la participación 
de los investigadores  indígenas y los miembros de ASOVISNA desde 
el principio y a lo largo de todas las etapas 11, pues este tejer e hilar 
constante, reivindicó nuestra postura frente a la noción de guaquería 
académica12, que nos llevó a defender y tener claro cuál era la postura 
de Sanaduría y del equipo frente a la forma de hacer investigación, de 

Ramas curatoriales Dispositivo museográfico central

Ramas 4: Enfriar la palabra

Ramas 5: Trenzar comunidad

Figura 3: ramas 
curatoriales y dispositivos 

museográficos 
en Sanaduría.

Fuente: elaboración 
propia, a partir del 

trabajo curatorial 
realizado en Sanaduría.

11 El paper realizado por el 
joven investigador Kevin 

Ramírez a Minciencias buscó 
resaltar la importancia 
de tener en cuenta las 

condiciones de vinculación y 
la construcción y pluralidad 

de conocimientos que se dan 
fuera de la academia. 

12 El artista indígena nasa 
Mauricio Cuchimba señaló, en 

una sesión del mambeadero 
virtual, que había quienes se 
daban el crédito de trabajos 
sin reconocer quien lo había 

hecho o sin mencionar que 
era un trabajo colectivo, 

a esto él denominaba 
guaquería académica.
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modo que se respetara y reconociera en todo momento que este era un 
trabajo hecho a varias manos, con disensos y consensos.

Estas reflexiones y compromisos nos hicieron ver que nuestro tra-
bajo era muy potente y un desafío en tanto proponía generar diálo-
gos interculturales y pedagogías de la escucha. Como referente de las 
pedagogías de la escucha se tuvo en cuenta el legado del sociólogo 
colombiano Alfredo Molano (1944-2019), quien tenía como máxima de 
investigación: escuchar y hablar con la gente. Para él, había una fuer-
za en la oralidad y en escuchar con devoción y sin perjuicio. “El cuento 
de la gente como lo quiera contar, fue una de sus más genuinas pasio-
nes porque no solo encontraba información sino también belleza en su 
lenguaje, el tono y la autenticidad. Para Molano no había desperdicio: 
los silencios son interesantes de investigar y entender. Hay silencios 
que son casi confesiones” (Comisión de la Verdad, 2019).

Adicionalmente, para Sanaduría fue clave defender el compromiso 
adquirido con las personas de las comunidades indígenas y de ASO-
VISNA que participaron con sus testimonios y conocimientos13, por 
eso se hizo entrega de todos los productos derivados del proyecto para 

Equipo Sanaduría
Colombia

Figura 4: equipo 
Sanaduría.
Créditos: edmon 
Castell, Isabel Cortés.

13 Siempre antes de cualquier 
pedimos permiso de grabar 
para así reconocer a las 
personas que participaban 
de los encuentros. Los 
consentimientos informados 
incluían ocho ítems en los 
que al final las personas 
firmaban y señalaban con 
una equis (X), si autorizaban 
o no que se permitiera su 
identificación o si se prefería 
o no usar un seudónimo en 
los materiales producidos 
para el proyecto.
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aportar a la memoria y reconocimiento de sus comunidades14. Esto es 
importante dado que el interés del trabajo participativo iba más allá 
de ser un trabajo consultivo con las comunidades, es decir esté debía 
ser vinculante y participativo en la práctica. La apuesta política del 
proyecto fue aportar un granito de maíz para que la coproducción de 
conocimiento cierre las brechas históricas entre las comunidades, los 
museos y la academia. Que en muchos casos han ocasionado revicti-
mizaciones o no han dado voz y reconocimiento real al conocimiento 
y saberes indígenas. A este proceso se le ha denominado la descoloni-
zación de las estrategias de investigación, lo que, básicamente, hace 
referencia a la restauración de los conocimientos y prácticas cultura-
les y espirituales que fueron arrebatados por la colonización (Bronen 
y Cochran, 2021).

Es importante señalar que, para los encuentros presenciales rea-
lizados en el 2022, los investigadores indígenas fueron los interlocu-
tores directos del proyecto con sus comunidades, lo que hizo que el 
trabajo en territorio estuviera abonado por la confianza y el respaldo 
que tenían de sus comunidades, y de esta manera nuestros diálogos 
fluyeran sin problema. Estos encuentros permitieron multiplicar las 
visiones alrededor de los sentidos plurales de la paz y las ideas en 
torno a cómo concebir y llevar la investigación al espacio expositivo. 
Los aportes recibidos por parte de miembros de las comunidades indí-
genas, artistas, investigadores, habitantes de las regiones guiaron la 
experiencia a una conexión profunda con el conocimiento de la natu-
raleza y la sabiduría ancestral.

En Leticia visitamos el mambeadero urbano 15 Nokaido de la co-
munidad murui, de Doña Flor Zafirekudo Attama y Don Leopoldo 
Silva Kudiramena (Figura 5) , allí se trabajaron algunas nociones 
alrededor de la paz, la armonía, las palabras dulces, la función de 
las plantas para apaciguar los conflictos, etc. En el espacio se re-
quería tener una disposición a recibir la palabra con mente, cuerpo 
y corazón, momento que se acompañaba del consumo de mambe, 
caguama y ambil: 

14 La entrega del material se 
llevó a cabo el día 15 de abril 

del 2023 en la inauguración 
de la exposición Sanaduría: 

mediaciones para tejer 
sentidos plurales de la 

paz, con la entrega de unas 
mochilas tejidas que tenían 

cada una USB con el material 
y los productos del trabajo 

realizado.

15 Los mambeaderos urbanos 
que visitamos, en Leticia 

y Bogotá, aparecen como 
lugares privilegiados para 

la comunicación y el diálogo 
intercultural, así como 
lugares de reinvención 

constante de la tradición. 
Estos diálogos en espacios 

urbanos habilitan un 
acercamiento a las relaciones 
complejas que estos pueblos 

sostienen con la sociedad 
mayoritaria y, de otra parte, 

se convierten en espacios-
mediadores que se tejen 

entre comunidades indígenas 
a la hora de defender, por 

fuera de sus territorios.
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“En este espacio nunca se utiliza una palabra de odio, de violen-
cia. Aquí todo tiene que apaciguarse, si se manejara la palabra 
de venganza nadie vendría a sentarse, porque ahí no hay buena 
palabra. Aquí uno viene a sanarse, a refrescarse, a abrir la men-
te” (Mayor Don Silva, enero 10 del 2022). 

“Las palabras y el pensamiento de vida se transforman en actos, 
en obra” (Dokoe, enero 9 del 2022).

En el espacio del Mambeadero, el investigador murui Ginel Dokoe 
medió en los encuentros para facilitar los diálogos; el espacio requería 
tener una disposición a recibir la palabra con mente, cuerpo y cora-
zón, momento que se acompañaba del consumo de mambe, ambil y 
caguana16.

16 El consumo de mambe 
(polvo de hoja de coca), 
ambil (jarabe de tabaco) y 
caguana (bebida fermentada 
de yuca dulce) son elementos 
centrales en el Mambeadero, 
espacio donde se reflexiona 
colectivamente. El mambe 
es consumido por hombres, 
pues es sabido entre los 
indígenas que el consumo 
puede dejar estériles a las 
mujeres, por eso las mujeres 
lo hacen pasada la etapa de 
fertilidad, al igual que las 
abuelas indígenas sabedoras.

Figura 5: Mambeadero 
urbano en leticia, 
amazonas.
Créditos: Francy silva.
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En Popayán, visitamos la Universidad Autónoma Indígena Inter-
cultural (UAIIN) donde dedicamos cinco jornadas para compartir los 
avances de Sanaduría con los mayores, artistas y personas visitantes 
de la Universidad (Figura 6). El mediador principal en los encuentros 
fue el artista indígena Mauricio Cuchimba. Los espacios de trabajo 
fueron intensos y estuvieron llenos de experiencias y lecciones sobre 
el valor y cuidado por la vida. En la UAIIN, la academia y el conoci-
miento se concibe como sustento y defensa de la cosmovisión y princi-
pios de la comunidad indígena nasa17.

“La Universidad no se hace solamente en los claustros, se hace 
también en el andar del tiempo, en el campo, a la orilla del río, en 
las montañas, en los páramos, en los nacimientos de agua, en las 
lagunas. Ahí se hace Universidad no solamente se escucha el ha-
blar del otro ser humano. El hablar del viento, el hablar del agua, 
de las aves y de los otros seres” (Mayor Luis Yondá, enero del 2022). 

17 La UAIIN promueve la paz y 
armonía en el Cauca a través 

del respeto y reconocimiento 
de los saberes ancestrales 

y de la importancia de 
reconocer el conocimiento 

de las mayoras y los mayores, 
que, aunque no tengan 

títulos formales, tienen años 
acumulados de experiencia y 

de palabra trabajada.

Figura 6: encuentro con mayores nasa y artistas 
en Popayán, Cauca. Créditos: archivo propio.

Figura 7: en memoria del guardia indígena nasa 
albeiro Camayo.Créditos: banrep cultural.
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“Bienvenidos a la tulpa, al lugar donde muchos de nosotros he-
mos creado los tejidos, los sueños, eso es lo que nos ha llevado 
a que logremos como pueblos indígenas hablar sobre armonía” 
(Mayora Marcela, enero del 2022). 

El primer día de visita a la UAIIN, vivimos muy de cerca el horror 
del conflicto, ese día asesinaron en el resguardo indígena de Las Deli-
cias, al mayor y coordinador histórico de la guardia Indígena, Albeiro 
Camayo18. Este hecho nos recordó cuán pequeño era nuestro objetivo 
en medio de la realidad violenta del Cauca y del país, y la importan-
cia que tenía Sanaduría en pro de generar conciencia ante la cruel 
guerra y frente a la resistencia y la sanación que se emana desde los 
corazones de quienes resisten y trabajan por el cuidado de la vida y el 
territorio. En la (Figura 7), se muestra la forma como en la exposición 
Sanaduría se rindió homenaje a la vida de Albeiro Camayo.

En la Guajira, el trabajo se llevó a cabo en la escuela de la ran-
chería en Makú, donde se realizaron encuentros y diálogos para tra-
bajar nociones sobre el trabajo del palabrero (putchipuü, en lengua 
wayuunaiki), la práctica del encierro Wayuu, el tejido y la oralitura. 
Las mediadoras de los espacios fueron la artista indígena wayuu Iris 
Aguilar y su mamá. 

En Bogotá, el trabajo se realizó en el Apotecario del Cóndor, lugar 
donde la partera y artista Pastora Tarapués realiza parte de su traba-
jo. Allí visitamos un Mambeadero urbano que al igual que en Leticia, 
se convierte en un lugar para la comunicación y el diálogo intercultu-
ral, y para mantener viva la identidad ancestral. Los encuentros es-
tuvieron centrados en el uso de las plantas, la sanación y la partería.

Proyecto museográfico colaborativo 
El trabajo de Sanaduría también se concibió como proyecto museo-
gráfico colaborativo en tanto hubo una alianza con la Subgerencia 
Cultural del Banco de la República donde se abonó el terreno frente 
al lugar dónde se realizaría la exposición principal o “planta madre”, 

18 El asesinato de Albeiro 
Camayo se dio el lunes 24 
de enero del 2022, día en 
que llegamos Salima y yo al 
Cauca. Para todos fue una 
enorme tristeza sentir tan de 
cerca el cruel conflicto que 
silenció la vida del Mayor, 
que luchaba por su territorio 
y su comunidad. Albeiro fue 
sembrado el 26 de enero del 
2022, pero su memoria sigue 
como semilla habitando 
entre nosotros.
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teniendo como decisión que fuera inaugurada en abril del 2023 en la 
sala El Parqueadero del Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) en 
Bogotá. Este trabajo colaborativo abrió caminos también para pensar 
en llevar y hacer florecer otros “brotes o plantas hijas” de la Sanadu-
ría en centros culturales del Banco de la República y crear así una red 
de Sanaduría en diálogo con las comunidades de esos lugares.  

Con la Subgerencia Cultural también se creó una alianza con el 
proyecto nacional: “La paz se toma la palabra”19. En medio del tra-
bajo de Sanaduría, se dieron dos acercamientos interesantes con los 
materiales del proyecto. En la sucursal del Banco de la República de 
Leticia20 (Figura 8) se trabajó y exploró la maleta viajera para hacer-
nos preguntas sobre la paz y el conflicto armado interno en Colombia, 
reflexiones que llevamos al mambeadero de Doña Flor Zafirekudo At-
tama y Don Leopoldo Silva Kudiramena en Leticia. Compartir esta 
experiencia con los compañeros indígenas murui hizo que viéramos la 
necesidad de que la exposición de Sanaduría tuviera este tipo de pre-
guntas para activar el diálogo y la reflexión en los públicos visitantes.

En los encuentros realizados en la Biblioteca Luis Ángel Arango 
(BLAA)21, se reunió el equipo de Sanaduría con la coordinadora del 
proyecto “La paz se toma la palabra”, Diana Salas. Allí dedicamos 
una jornada a realizar un ejercicio que indagaba sobre hechos de 

19 La paz debe ser construida 
día a día, y se necesitan 

palabras para nombrarla e 
imágenes para imaginarla 

es el lema del proyecto “La 
paz se toma la palabra”. 
Este poderoso proyecto 

se vale de un Baúl de 
Herramientas (Hagamos las 
paces, las reglas del juego, 

hagamos las paces con la 
naturaleza) con actividades 

que buscan la apropiación 
y activación de objetos 

culturales que contribuyan 
al fortalecimiento de las 

culturas de paz en el país. 
(Educapaz, 2021).

20 Salima Cure se desempeñó 
entre 2014-2017 como 

Coordinadora del Museo 
Etnográfico del Banco de 

la República en Leticia, 
Amazonas. Su experiencia 
fue una gran ventaja para 

el proyecto pues ella ha 
cultivado y mantiene 

relaciones con el Banco de la 
República de Leticia.

21 Encuentros realizados 
entre el 8 y 10 de febrero del 

2022.

Figura 8: 
acercamiento 
al proyecto “la 
paz se toma la 
palabra” leticia, 
amazonas.
Créditos: archivo 
personal. 
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paz 22, una de las actividades del baúl de herramientas del proyecto, y 
a través de este, reflexionamos sobre las nociones de paz y las histo-
rias de vida de los miembros del equipo, rectificando la importancia de 
generar esas reflexiones en la exposición Sanaduría.

Adicionalmente, y en alianza con el Banco de la República reali-
zamos unas jornadas de encuentro con investigadores externos23 para 
trabajar en un “test de imaginarios”24, propuesto por Edmon Castell, 
como un ejercicio que buscaba inspirar y captar afectos, conceptos y 
preceptos relacionados con la identidad, el nombre (Sanaduría), los 
objetivos, ramas curatoriales y algunos contenidos del proyecto mu-
seográfico. Estos aportes y retroalimentación nutrieron el trabajo que 
veníamos desarrollando.

Finalmente, otras alianzas importantes para el proyecto se dieron 
con el Institut des Amériques, Instituto Francés de Estudios Andi-
nos (IFEA) y la Embajada de Francia en Colombia. Estas conexiones 
aportaron importantes redes de expansión y escenarios futuros para 
el proyecto, como la itinerancia prevista en 2024 de la exposición Sa-
naduría en la Universidad Sorbona en Francia.

De la investigación a la 
creación museográfica 
El proceso de creación e imaginación de la exposición inició con la 
comprensión de las técnicas relativas al diseño, realización, gestión 
y producción de exposiciones, para eso fue importante, desde el equi-
po de museografía, plantear espacios para hablar sobre los procesos 
previos que implica traducir museográficamente la investigación y 
el trabajo realizado en campo. La coordinación expográfica estuvo a 
cargo de Edmon Castell, el diseño museográfico a cargo de Franklin 
Aguirre, el diseño industrial a cargo de Carlos Rojas y la producción 
museográfica y el montaje a cargo de Tdd-Taller de diseño. 

La traducción museográfica mantuvo la idea de concebir la exposi-
ción y su curaduría como una sanaduría, es decir, con una profunda 

22 Los hechos de paz se 
ubican en una línea de tiempo 
en la Sala 2 de Colecciones 
Básicas de la BLAA, espacio 
asignado y permanente para 
el encuentro alrededor del 
proyecto “La paz se toma la 
palabra”.
23 Los investigadores 
externos (académicos 
reconocidos) fueron 
convocados por el profesor 
Francisco Ortega para que 
dieran orientaciones y 
recomendaciones al proyecto 
en el marco de los encuentros 
en la BLAA.  
24 El “test de imaginarios” se 
desprende del “método de la 
vulnerabilidad” creado por 
Diego Sztulwark (2000). Este 
tenía dos preguntas: “¿Qué 
te inspira la identidad?” y 
un ejercicio de selección 
y creación: “Del siguiente 
glosario de Sanaduría, 
escoge dos palabras que 
consideres enriquecen 
los estudios de la paz y la 
política cultural de paz”.
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incidencia sobre las personas que la visitan y acceden a ella, gene-
rando una reflexión y transformación entre los visitantes al descu-
brir las prácticas y los recursos de mediación que tienen lugar en las 
comunidades indígenas wayuu, murui, nasa, camëntsá, pastos y en 
los sobrevivientes del conflicto armado en el país representados por 
ASOVISNA.

En este sentido, la exposición es un lugar de encuentro donde la 
sanación toca al visitante a través de algunos actos performáticos 
latentes y manifiestos que evoquen rituales, dando paso al diálogo 
intercultural y cumpliendo su propósito de descentralizar cultural y 
territorialmente la reflexión nacional sobre la paz y acercar a los vi-
sitantes a sentidos plurales de la paz para armonizar los diferentes 
territorios (Figura 9).

Teniendo en cuenta esto, desde mediados del 2021 se realizaron 
sesiones de mapeos museográficos en el mambeadero virtual para, 
que tenían como fin pensar y soñar el diseño de la exposición. De es-
tos encuentros, surgieron propuestas museográficas que fueron trans-

Figura 9: exposición 
sanaduría.

Créditos: banrep 
cultural.
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formándose. La elección de los diseños en términos de construcción, 
materiales e intención sanadora se hizo en conjunto con los investiga-
dores indígenas, representantes de las comunidades indígenas en los 
viajes a territorio y con los líderes de ASOVISNA. 

Para inicios del 2022, llevamos a cabo los encuentros de trabajo en 
Leticia, Popayán, Riohacha y Bogotá, para trabajar y recibir aportes 
y retroalimentaciones del trabajo realizado hasta ese momento y en-
tretejer en ese entramado de ideas nuevos prototipos y diseños para 
la exposición y el diseño museográfico de Sanaduría.

En Leticia realizamos cuatro mambeaderos para conversar so-
bre las nociones de paz que tenían los compañeros murui, reflexio-
nes y preguntas sobre cómo mediar los conflictos y el poder de las 
plantas en ese trabajo. En Leticia aprendimos que todos los hogares 
del mundo deberían contar con un espacio para cultivar alimentos 
propios (la chagra) y un lugar para reflexionar colectivamente (el 
mambeadero). En Popayán, en la Universidad Autónoma Indígena 
Intercultural (UAIIN) dedicamos cinco jornadas para compartir los 

Figura 10: exposición 
Sanaduría (2).
Créditos: archivo 
propio.
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avances de Sanaduría con los mayores, artistas y personas visitan-
tes de la Universidad y aprender nociones alrededor del abrir cami-
nos, corazonar y pensar bonito.

Estos espacios permitieron que llegarán más visiones con dife-
rentes lecturas y se nutriera el guión curatorial y el guión museo-
gráfico junto con la sistematización de experiencias realizadas en 
los viajes a territorio. Aprovechar estas “cartografías de cosecha” dio 
paso a que cada uno imaginara e hiciera una traducción museográ-
fica del trabajo realizado. 

Para la construcción del guión museográfico se organizó la infor-
mación de cada rama curatorial, explorando recursos y referentes 
museográficos que nos inspirarán. El documento se convirtió en un 
canasto que recogía las ideas de las reuniones de trabajo, los bocetos 

Figura 11: Visitantes 
en Sanaduría.

Créditos: salima Cure.
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museográficos y las propuestas del equipo de Sanaduría que guiaban 
la intención de cada rama o ámbito curatorial (Figura 10).

Esta metodología permitió avanzar en un nuevo diseño de la ex-
posición, enriquecido, con las visiones de cada uno de los artistas e 
investigadores indígenas y representantes de ASOVISNA, quienes 
hicieron una propuesta de pieza o dispositivo museográfico para la 
exposición, que fue integrada a cada una de las ramas curatoriales 
de Sanaduría. Finalmente, y luego de varios ajustes y negociacio-
nes, se dio paso al diseño de la exposición que contó con la produc-
ción museográfica y el montaje a cargo de Tdd-Taller de diseño y 
con apoyo de estudiantes de la Maestría en Museología y Gestión 
del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia para el 
montaje. 

La exposición Sanaduría: Mediaciones para tejer sentidos plura-
les de paz25 se realizó en la sala El Parqueadero del Museo de Arte 
Miguel Urrutia (MAMU) del Banco de la República del 15 de abril 
al 10 de julio del 2023, y contó con activaciones y mediaciones por 
parte de los miembros del equipo de Sanaduría hasta el 3 de mayo 
de 2023, que incluyó conversatorios, talleres, conferencias26, y hasta 
el 10 de julio contó con mediaciones y activaciones del proyecto del 
Banco de la República: “La paz se toma la palabra”. La exposición 
Sanaduría fue visitada en total por 15.890 personas27 (Figura 11)

Sanaduría, una apuesta por la 
museología social y comunitaria 
Sanaduría tuvo como principios las pedagogías de la escucha y los 
diálogos interculturales que nutrieron el trabajo simultáneo de una 
curaduría participativa y colaborativa. Esta metodología de investi-
gación y acción participativa implementada en Sanaduría conecta 
con la Nueva Museología; una corriente museológica que nace en los 
años 70 del siglo XX y que toma fuerza en Colombia, con proyectos 
museográficos e instituciones museales comprometidas con renovar 

25 Fotos exposición 
Sanaduría: Mediaciones 
para tejer sentidos plurales 
de paz https://www.flickr.
com/photos/banrepcultural/
sets/72177720307624966/
with/52830248241/
26 Programación Sanaduría: 
https://www.banrepcultural.
org/noticias/sanaduria-
mediaciones-para-tejer-
sentidos-plurales-de-la-paz
27 Cifra suministrada por 
la Subgerencia cultural 
del Banco de la República. 
Número de visitantes a la 
exposición Sanaduría: abril 
15-30: 3.825, mayo: 4.690, 
junio: 5.418, julio 1-9: 1. 957.
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sus narrativas y replantear el carácter estático, consultivo y alejado 
de las necesidades reales de las comunidades. 

Este cambio de paradigma que cuestiona el rol de un museo como 
institución hegemónica de memoria, que reproduce una visión oficial 
del pasado, fue cambiando a partir de diversos movimientos que se 
dieron en el campo museal. Uno de los antecedentes más importantes 
fue la Mesa Redonda de Santiago de Chile28 en 1972, en la que se 
planteó un debate por “el desarrollo y el papel de los museos en el 
mundo contemporáneo” convocada por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el 
Consejo Internacional de Museos (ICOM).

Entre los logros más importantes de la Mesa se encuentra el nuevo 
enfoque en la acción de los museos, definido como el museo integral, 
como un intento de llevar a los museos a una época de mayor demo-
cratización con herramientas museológicas y procesos de puesta en 
valor del patrimonio. El museo integral tenía como objetivo que las 
curadurías, las colecciones y las exposiciones estuvieran interrelacio-
nadas entre sí y con su medio, tanto natural como social. Sin embargo, 
las convulsionadas condiciones históricas en Latinoamérica (dictadu-
ras militares, conflicto armado) hicieron más difícil el desarrollo de 
esta propuesta, que cuestionó ampliamente el rol del museo tradicio-
nal (De Carli, 2020). 

También es importante recordar otros hechos que marcan este 
cambio de paradigma museal. En 1983 se crea el Movimiento Inter-
nacional para una Nueva Museología (MINOM), y un año después se 
realiza en Quebec, Canadá, el “I Taller Internacional sobre los Eco-
museos y la Nueva Museología” donde tiene lugar la Declaración de 
Quebec29, considerado como el segundo documento más importante 
del movimiento. En el mismo año en Morelos, México, se realiza la re-
unión “Ecomuseos: El hombre y su entorno” y surge la Declaratoria de 
Oaxtepec, en la que se definió el ecomuseo como “un acto pedagógico 
para el ecodesarrollo” para nuestro medio latinoamericano, poniendo 
el énfasis en el desarrollo integral ser humano-naturaleza. 

28 La Biblioteca Nacional de 
Chile divulga los documentos 

de la Mesa Redonda de 
Santiago de Chile:  http://
www.memoriachilena.gob.

cl/602/w3-article 
543530.

html#:~:text=Entre%20el%20
20%20y%20el,museos%20

en%20el%20mundo%20
contempor%C3%A1ne o%22

29 Declaración de Quebec: 
http://www.ibermuseos.

org/recursos/documentos/
declaracion-de-quebec-1984/
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Entre todos estos cambios, surge la museología social y la museo-
logía comunitaria que se identifica dentro de la corriente de la Nue-
va Museología que tiene en cuenta la comunidad, el territorio y el 
patrimonio, y se deja de lado la visión de la Vieja Museología que 
giraba en torno al edificio, la colección y el público. En este cambio, el 
museo deja de ser un fin en sí mismo y pasa a ser una herramienta 
de desarrollo de la población involucrada, un proyecto comunitario. 
Por eso, la función social de los museos resulta muy importante al ser 
instituciones situadas, espacios para reflexionar sobre la identidad y 
territorialidad de las comunidades, y proteger y salvaguardar el pa-
trimonio cultural y natural.

El poeta y museólogo brasileño Mário Chagas30, quien es un refe-
rente de la museología social en Latinoamérica, afirma que la museo-
logía social está comprometida con las personas, con el cambio social, 
y esta se convierte en museología biofilia, pues la museología que no 
sirve para la vida no sirve para nada31. En este marco epistemológico 
de la museología es que Sanaduría se inserta y defiende su quehacer 
investigativo teórico y práctico. 

Museología comunitaria en los territorios colombianos 
La museología social y comunitaria reivindica las vivencias, sentires y 
saberes de las personas, y en esa diversidad cultural aparecen los eco-
museos, museos comunitarios, museos itinerantes, museos sin muros, 
museos vivos que se han convertido en lugares para defender el territo-
rio y las memorias. Resulta importante mencionar algunos ejemplos de 
museos en Colombia que han sido escenarios para la resistencia de las 
comunidades indígenas y para el ejercicio de los derechos culturales. A 
continuación, se enuncian algunas experiencias de museología social y 
comunitaria que han tenido una profunda incidencia en sus territorios 
y fueron referentes de trabajos participativos para Sanaduría.
Museos de selva
Los museos de selva32 ubicados en el Amazonas y departamentos de 
Colombia como Vaupés, Guainía, Guaviare y Putumayo, tienen una 

30 Mario Chagas es poeta, 
museólogo, máster en 
Memoria Social y doctor 
en Ciencias Sociales. Uno 
de los responsables de la 
Política Nacional de Museos 
y uno de los creadores del 
Catastro Nacional de Museos, 
del Programa de Puntos 
de Memoria, del Programa 
Nacional de Educación 
Museal y del Instituto 
Brasileño de Museos.
31 Ponencia de Mario 
Chagas en “XIX conferencia 
Internacional del 
Movimiento para la Nueva 
Museología (MINOM) - II 
cátedra Latinoamericana 
de Museología y Gestión 
del patrimonio cultural - I 
Jornada Latinoamericana de 
Museología Social” a la que 
asistí en el 2018 en el Archivo 
General de la Nación.

32 Seminario Museos de Selva, 
organizado por el Museo 
Etnográfico del Banco de 
la República en Leticia en 
el 2017. En el Seminario 
participaron Salima Cure 
y Edmon Castell como 
ponentes.



58 cuadiernu no 12 Sanaduría, corazonar y tejer un proyecto muSeográfico participativo 
y colaborativo que pluraliza loS SentidoS de paz en colombia

connotación muy potente e inspiradora a nivel museológico, pues no 
están sujetos a una tradición disciplinaria, sino que exploran y desa-
rrollan conceptos museológicos propios y defienden en este sentido la 
diversidad que existe en las selvas y el reconocimiento y respeto que 
debe darse a la naturaleza y a otros seres que la habitan. 

Entre estos museos se encuentra el Centro de Interpretación 
Natütama33 en Puerto Nariño, Amazonas que trabaja con grupos de 
la comunidad local. El Centro de Interpretación apoya programas de 
conservación, manejo y educación ambiental alrededor de especies 
amenazadas en el Amazonas Colombiano y mantiene viva la memoria 
oral de las comunidades de río. 

El Museo Etnográfico del Banco de la República en Leticia, 
antes llamado Museo del Hombre Amazónico, tiene una colección a 
partir de procesos de evangelizaciones y misiones de los padres capu-
chinos en el Amazonas, esta documentación inicial tuvo un proceso de 
renovación que contó con la participación de las comunidades indíge-
nas quienes fueron investigadores y actores claves en la formulación 
del guión museológico y museográfico. El Museo en la actualidad tie-
ne un fuerte trabajo con las comunidades quienes hacen los relatos y 
mediaciones y cuidan la chagra en el espacio exterior. El Museo invita 
a recorrer los jardines del Centro Cultural de Leticia que cuentan y 
expanden la sala del Museo “Fray Antonio Jover Lamaña” y conectan 
con la vida y los relatos del mundo amazónico. 

El Museo Etnográfico Magüta de la comunidad indígena de Mo-
cagua en Leticia, Amazonas da cuenta de la vida y la identidad que 
existe en el territorio en cinco salas: La primera sala expone materia-
les etnográficos, que hablan de la historia del pasado y presente de 
Mocagua. La segunda sala está dedicada a la historia del territorio 
donde se encuentran elementos de siembra, tejidos, cerámicas, va-
sijas de barro que se usan para hacer los alimentos. La tercera sala 
expone elementos de caza y pesca usados por la comunidad. La cuarta 
sala está dedicada a los cantos y bailes, y, por último, en la sala de 

33 El Centro de Interpretación 
tiene dos malocas que 

permiten conocer las 
historias de la gente de 

Río. Una maloca llamada 
Bosque inundado recrea el 
mundo bajo el agua que es 
la traducción de la palabra 

Natütama en tikuna, allí entre 
el manglar y las raíces de 
los árboles se encuentran 

tallas de animales acuáticos 
de la región y un mural con 
las especies de plantas que 

sirven de alimento a los 
animales. En un recorrido 
hecho en enero del 2022, 

la mediadora nos contó 
historias de la mitología 

tikuna a partir de la elección 
que hicimos de algunas 

tallas de madera. En la 
maloca La playa de noche, 

un mediador de 13 años nos 
llevó a una maloca oscura, 

allí con los pies descalzos y 
en medio de la arena, nos iba 

mostrando con su linterna 
animales tallados y nos iba 

contando historias sobre un 
pescador, su relación con el 

río Amazonas y sobre la vida 
que se teje entre el mundo de 

selva y de río. 
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lectura se encuentran grabaciones de abuelas y abuelos Magüta, y se 
producen cartillas y material bibliográfico para divulgar. 

El Museo Comunitario de Guainía34 busca la preservación del 
conocimiento ancestral del departamento del Guainía y se concibe 
como museo vivo y comunitario con diferentes puntos vivos articu-
lados y distribuidos por toda la región (Revista Credencial, 2020). 
Por su parte, el Museo Comunitario Indígena Ticuna Moruapu, 
construido por la comunidad El Vergel (a 47 km de Leticia) en el Ama-
zonas y la Fundación Conexión Artística, promueve la recuperación 
de usos y costumbres de los pueblos tikuna, cocama y yagua a través 
de cantos y bailes tradicionales vinculando a niñas y niños principal-
mente. Otro referente es el Museo Étnico de Los Andes, ubicado 
en Pasto, Nariño, que reflexiona sobre nociones de salud mental, sa-
biduría ancestral y arte étnico, exhibiendo la riqueza cultural de las 
comunidades indígenas, andinas y amazónicas y los saberes entornos 
a la enfermedad y la sanación. 

En este listado de experiencias museales, destaca el trabajo reali-
zado en el Museo Arqueológico e Histórico de Santa María de 
la Antigua del Darién35, ubicado en la selva del Darién, este Museo 
desarrolló un guión curatorial para la sala comunitaria “Maternida-
des”, junto al Comité Cultural del Darién, conformado por represen-
tantes de las comunidades presentes en la región: Población indígena 
Emberá y Guna (Kuna), afrodescendientes y población de Córdoba y 
Antioquia. La sala fue inaugurada en marzo del 2021 y se convirtió 
en un ejemplo exitoso de museología comunitaria participativa en Co-
lombia. 

El fuerte trabajo comunitario de estos museos los convierte en es-
pacios para el encuentro y el intercambio de experiencias, donde las 
memorias orales de las personas del territorio, especialmente de las 
mayoras y los mayores, sabedores y autoridades, brindan una mirada 
de largo aliento y propician la aparición de historias contrahegemóni-
cas a partir del reconocimiento de las diversas memorias e identida-
des, que en muchos casos son invisibilizadas o borradas. 

34 El guión fue concebido 
comunitariamente y 
articulado en función de 
tres ejes temáticos: historia, 
etnografía y patrimonio 
natural, allí las personas 
tienen la oportunidad de 
interactuar y aprender 
desde y en contacto con la 
naturaleza.

35 Trabajo realizado por 
colegas de la Maestría en 
Museología y Gestión del 
Patrimonio: Paula Torrado, 
Carolina Quintero, Manuel 
Rodríguez y Catalina 
Mendoza.
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Exposiciones vinculantes de saberes indígenas
También resulta importante mencionar algunas experiencias de expo-
siciones que fueron construidas con la participación de representan-
tes de comunidades indígenas, y contribuyen al entendimiento de las 
formas en la que las comunidades resisten para mantener la armonía 
y el equilibrio en sus vidas y con su entorno, esta revisión que nutrió 
el estado del arte del proyecto Sanaduría, evidencia las apuestas que 
se están dando en el campo museológico colombiano. 

La exposición “Saberes de pupuña”36 (2014) realizada por la Cor-
poración Tapioca, a partir de un trabajo realizado con comunidades 
indígenas del departamento del Vaupés, y la Dirección de Museos de 
Patrimonio Cultural (Sistema de Patrimonio y Museos, SPM) de la 
Universidad Nacional de Colombia, buscaba divulgar los saberes an-
cestrales alrededor del chontaduro o pupuña, una palma de vital im-
portancia en la vida de los pueblos indígenas de la cuenca Amazónica. 

Por su parte, la exposición “Endulzar la palabra, memorias 
indígenas para pervivir” (2018), desarrollada por el Centro Nacio-
nal de Memoria Histórica (CNMH) en alianza con el Museo Nacional 
de Colombia, junto con varios representantes de comunidades indíge-
nas37 hace un recorrido a través de seis momentos en los que relatos e 
interpretaciones del pasado de los pueblos indígenas reflejan su papel 
como agentes sociales de una memoria que les ha permitido pervivir 
en medio del conflicto (Museo Nacional de Colombia, 2018). 

La exposición “Imágenes, memorias y resignificación”38 (2018) 
implicó un proceso de curaduría participativa, con investigadores in-
dígenas del Alto Putumayo, en el Valle del Sibundoy y de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, que tuvo como punto de partida un archivo 
fotográfico de misioneros capuchinos a comienzos del siglo XX. Las 
imágenes fueron resignificadas por los grupos étnicos a través de 
la oralidad y, a partir de esta resignificación, se propuso una nueva 
apuesta visual. Es interesante que, en todos los momentos, las comu-
nidades decidían, desde la planeación y montaje hasta la exhibición 
hecha en el Valle de Sibundoy y en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

36 La dirección del montaje 
museográfico y escenografía 
de la exposición ‘Saberes de 

pupuña’ en el Claustro San 
Agustín estuvo a cargo del 

geógrafo y museólogo Edmon 
Castell.

37 Representantes de 
comunidades indígenas: bora, 

ocaina, muinane y uitoto del 
Amazonas, wiwa de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, 
awá de Nariño, Putumayo y 
Ecuador, nasa del norte del 

Cauca, y barí del Catatumbo,
38 Producida a partir del 

proyecto de investigación 
“Imágenes y usos públicos 

de la sociología y la historia: 
procesos de apropiación 

de memorias con los 
grupos étnicos del Valle del 
Sibundoy y Sierra Nevada”.
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Otra experiencia, es la exposición “SaNaciones. Caminos de resis-
tencia” (2021) construida entre los equipos del Museo Memoria de 
Colombia, el grupo Enfoque Étnico del CNMH, y representantes de 
diez pueblos indígenas39. La exposición se dividió en cinco ejes40 que 
exploraba cómo conviven los proyectos de vida de algunos pueblos in-
dígenas en un país pluriétnico y multicultural, y cómo la sanación 
ancestral permite que las comunidades resistan en medio del conflicto 
en el país.

Finalmente, la exposición “Tiempo para escucharnos. Mani-
festaciones del arte indígena en Colombia” (2022) en el Museo 
de Arte Moderno de Medellín (MAMM)41 explora la importancia de 
la oralidad, de la palabra y de la escucha para las comunidades in-
dígenas colombianas, en ella se exponen obras de artistas indígenas, 
objetos rituales, experiencias sensoriales que abordan la diversidad 
pluriétnica y multicultural, la defensa del territorio, de los saberes y 
de la naturaleza.

Consideraciones finales
El trabajo que se desarrolló con el proyecto de investigación-creación 
Sanaduría tiene un impacto museológico por la participación conjun-
ta y participativa que se dio, por la práctica consciente que se defen-
dió alrededor de un acercamiento a la metodología de Investigación 
Acción Participativa (IAP), las pedagogías de la escucha y los diálogos 
interculturales. El camino que se recorrió desde finales del 2020 dejó 
reflexiones y aprendizajes inacabados que conectan con los sentidos 
plurales de las comunidades indígenas y los sobrevivientes del conflic-
to armado interno en Colombia, frente a cómo se piensa y se siente la 
paz desde sus territorios. 

La relevancia de estos aportes para el debate sobre la reparación, 
reconciliación en Colombia, la dignificación de las víctimas y sobrevi-
vientes del conflicto y las condiciones que permitan la no repetición de 
estos hechos en el país, se pensó en conexión con los saberes y prácticas 

39 Comunidades indígenas 
participantes: Wiwa, Barí, 
Uitoto MɨNɨKa, Ocaina, 
Bora, Muinane, Nasa, Pasto, 
Kamënts̈á y Awá. 
40 “Los cinco ejes curatoriales 
fueron: Disposición al 
diálogo abre el camino 
para escuchar y reconocer 
al otro desde la diferencia. 
Territorios explica cómo 
el conflicto armado afectó 
el equilibrio de los lugares 
que habitan los indígenas. 
Resistencias históricas 
de los pueblos indígenas 
muestra que, a pesar de la 
violencia, han implementado 
estrategias para tejer 
una nueva historia como 
sobrevivientes. La fuerza de 
lo colectivo habla de cómo 
la unión les ha permitido 
resistir. Naciones muestra 
el territorio como ser vivo 
que implica la convivencia 
armónica entre la naturaleza 
y los seres humanos” (Museo 
Memoria de Colombia, 2021).
41 En agosto pude asistir 
al encuentro multicultural 
con personas sabedoras 
provenientes de distintos 
territorios y países 
que reflexionaron 
y conmemoraron la 
importancia de la sabiduría 
ancestral en el MAMM.
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indígenas que utilizan diversos sentidos y mediaciones como un trabajo 
constante y cotidiano de cuidado de la vida y que constituyen, por lo 
tanto, un aporte a la hora de pensar la paz y los diversos modos de  com-
prender y resolver los conflictos personales, colectivos y territoriales. 

Sanaduría vindica un lugar de pensamiento para reflexionar cons-
tantemente por el valor de la vida, en medio de situaciones que nos 
interpelan constantemente y que tuvieron un lugar preponderante  
mientras tenía lugar el trabajo de investigación-creación: El conflicto 
armado interno que se vive día a día en Colombia, la defensa y protec-
ción de la diversidad de la vida, la salud en medio de una enfermedad 
(pandemia por COVID-19) y la esperanza de cambio en medio de la 
urgencia de abanderar la justicia social y ambiental.

La exposición de Sanaduría es un esfuerzo colectivo y participativo 
construido a muchas manos, no sólo por los miembros del equipo, sino 
por las personas que aportaron en los territorios, los académicos que 
dieron sus aportes y sugerencias al trabajo conceptual, las alianzas 
que se crearon y aportaron a la creación y traducción museográfica, 
y las personas que visitaron la exposición y se sumaron a Sanaduría 
con intenciones, reflexiones, preguntas. 

El trabajo entonces da cuenta de un proceso inconcluso que deja 
posibilidades abiertas para la investigación-creación, así como para 
seguir creando redes en Colombia y en el exterior, que sean escena-
rios que faciliten la participación y la reflexión amplia de las perso-
nas en torno a experiencias de mediación y sanación que se dan en el 
país, y la necesidad de que la museología sane también y se plantee 
debates, y reflexiones en torno a la reivindicación de luchas sociales y 
el agenciamiento de derechos culturales, el rol de los museos y la aca-
demia y su relación con los proyectos de investigación-creación donde 
participan comunidades.

Frente a esto, la importancia de revisar las experiencias de mu-
seos comunitarios, museos de selva y exposiciones que reivindican con 
su quehacer la museología social, los escenarios para la afirmación de 
las identidades, de resistencia política y cultural, evidencia el trabajo 
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que se viene dando en Colombia y el compromiso que tienen los mu-
seos en abrir lugares para el debate y el aporte a la construcción de 
paz desde la cotidianidad, y el trabajo que debe seguirse dando para 
que estos espacios permitan una participación efectiva en relación a 
las necesidades y contextos propios donde tienen lugar. 

Finalmente, Sanaduría como camino me hizo explorar y conec-
tar conmigo misma y con la naturaleza, y tener la convicción de que 
quiero comprender mejor el mundo para aportar y promover espa-
cios democráticos, participativos, efectivos y éticos para seguir con-
tribuyendo con mis dos herramientas para hacerlo: la sociología y la 
museología social. Haberme acercado a la sabiduría ancestral, haber 
trabajado y corazonado con las personas que hicieron parte del equipo 
de Sanaduría, me enseñó profundas lecciones para la vida. Agradezco 
profundamente haber hecho parte de esa construcción colectiva que 
vindica la vida en todas sus formas🌱.
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