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PAISAJES DE PAZ

Institución: Pontificia Universidad Javeriana
Unidad Académica: Facultad de Arquitectura y Diseño
Responsable: José Javier Alayón González 
Contacto: alayon.j@javeriana.edu.co 

Paisajes de paz es un ejercicio de 
diseño paisajístico enfocado en 
los espacios libres, naturales y 

productivos del ETCR Boquerón en el 
límite entre la Amazonía y la Orinoquía. 
Su objetivo general es colaborar con 
los procesos de pacificación del 
territorio y la reconciliación nacional 
a partir de la definición de un hábitat 
digno para la vida y respetuoso con 
la naturaleza. Con el reconocimiento 
de las condiciones socio-ambientales, 
los estudiantes, acompañados por sus 
profesores, abordaron el ordenamiento 

del lote de 119 ha. A escala territorial se 
plantearon alternativas sustentables de 
producción agropecuaria, reforestación y 
restauración ecológica. Y, a una escala 
rural-urbana, se propusieron soluciones 
para los espacios de intercambio 
comunitario, actividades económicas y 
culturales y mejoramiento vial que, desde 
una priorización de la naturaleza, permita 
el asentamiento de los pobladores en 
el territorio promoviendo la seguridad 
alimentaria, mejorando la habitabilidad y 
los procesos productivos.

Foto paisaje, Río Putumayo. Tomada por Federico Mosquera.

ESPACIOS ABIERTOS Y NATURALES DEL ETCR
BOQUERÓN - GUAVIARE

EDUCACIÓN EN CUIDADO DE LA SALUD COMO BASE 
PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

METODOLOGÍA COLABORATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO 
DE EDUCACIÓN EN CUIDADO DE LA SALUD EN EL CORREGIMIENTO DE 

CHARRAS Y A ETCR DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Institución: Pontificia Universidad Javeriana y CINEP
Unidad Acadmica: Departamentos de Antropología, Medicina Familiar y Nutrición y Dietética
Responsable: Jairo Clavijo y Carlos del Cairo
Contacto: jairo.clavijo@javeriana.edu.co - cdelcairo@javeriana.edu.co

Esta propuesta tiene como objetivo 
implementar una metodología 
colaborativa para el cuidado de 

la salud como base del fortalecimiento 
comunitario, la reconciliación, el 
relacionamiento estatal y la construcción 
de paz en el corregimiento de Charras 
(Municipio de San José del Guaviare, 
Guaviare). Allí se ha venido desarrollando 
esta propuesta con población firmante 
del Acuerdo de Paz y con población 
campesina de la vereda de Charras. 
Al estar dirigida a un espacio donde 
conviven dos poblaciones de orígenes 
diversos (campesinos y firmantes 
en procesos de reincorporación), el 

II Simposio Universidades y Amazonía. Tomada por Daniela Peña.

proyecto adquiere el potencial de 
contribuir a la construcción de espacios 
sociales de diálogo y paz a partir de la 
formación en el cuidado de la salud. Se 
trata de una propuesta que despliega 
un enfoque interdisciplinario que vincula 
conocimientos de la antropología, la 
medicina y la nutrición, y los articula con 
una estrategia metodológica colaborativa 
y mixta (cualitativa y cuantitativa), que 
parte del reconocimiento del lugar 
central de los conocimientos y prácticas 
que tienen las poblaciones locales para 
contribuir a la construcción y difusión de 
sus propias estrategias de cuidado de 
las personas y el territorio.
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PROGRAMA AMAZONIA MÍA DE LA AGENCIA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO 

INTERNACIONAL (USAID)

Institución: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
Responsables: Roberto León Gómez
Contacto: rgomez@amazoniamia.org

El programa Amazonia Mía de USAID 
apoya al Gobierno de Colombia 
para fortalecer las capacidades 

institucionales a nivel nacional, regional 
y local, con el objetivo de reducir la 
deforestación en los departamentos 
de Caquetá, Guaviare y Putumayo. 
Además, trabaja con comunidades y 
organizaciones locales para fomentar 
la conservación de la biodiversidad y 

encontrar alternativas económicas lícitas 
que permitan a los habitantes de la 
Amazonía vivir del bosque promoviendo 
su cuidado y protección. El Programa 
abarca seis corredores estratégicos que 
suman 2.838.394 hectáreas, esenciales 
para mantener la conectividad, proteger 
la biodiversidad y garantizar la protección 
de parques naturales, reservas forestales 
y territorios étnicos.

Taller de co-creación, II Simposio Universidades y Amazonía. Tomada por Daniela Peña. 

PROYECTO JAVERIANO DE PAZ Y RECONCILIACIÓN - 
PJPR

Institución: Pontificia Universidad Javeriana
Unidad Académica: Facultades de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Ciencias Jurídicas, 
Ciencias Sociales, Psicología, Comunicación y Lenguaje, Estudios Ambientales y Rurales, Filosofía, 
Ciencias Económicas y Administrativas, Artes, Odontología, Educación 
Responsables: Jairo Aguilar, Diana Aguilar y Gabriel Rosas 
Contacto: jeaguilarg@javeriana.edu.co

El Proyecto Javeriano de Paz y 
Reconciliación es una iniciativa 
interdisciplinaria de la Universidad 

Javeriana que busca contribuir a la 
construcción de paz y reconciliación 
en Colombia, especialmente en los 
departamentos del Meta y Guaviare. Se 
propone incidir en la reconciliación y 
la paz territorial, a partir de estrategias 
colaborativas con las comunidades 
y organizaciones sociales en sus 
territorios, y a su vez recoger los 
aprendizajes del trabajo en territorio 
para nutrir los procesos de formación e 
investigación en la universidad. Propone 

contribuir a esto a partir de los principios 
orientadores (colaborativo, psicosocial, 
transdisciplinar, multiescalar, sostenible 
y transformador), que reconocen la 
complejidad multidimensional de las 
violencias vividas y las resistencias 
comunitarias, buscando implementar 
acciones conjuntas con las 
comunidades y organizaciones sociales. 
El proyecto tiene también cuatro 
objetivos específicos relacionados 
con la formación transdisciplinaria, la 
investigación solidaria, la incidencia 
y colaboración, y el bienestar de las 
personas y las comunidades locales. 

Construcción de memorias de las comunidades afrocolombianas y campesinas de Calamar, Guaviare. Tomada del archivo de la Universidad Javeriana.
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RED DE PAZ DEL GUAVIARE: UN ENFOQUE 
COLECTIVO PARA LA TRANSFORMACIÓN RURAL

Institución: PASO Colombia
Unidad Académica: One Earth Future
Responsables: Juan Fernando Lucio, Claudia Paola Salcedo
Contacto:  jlucio@oneearthfuture.org - csalcedo@oneearthfuture.org

La Red de Paz del Guaviare 
es un proyecto creado entre 
comunidades campesinas y PASO 

Colombia para promover actividades 
de desarrollo territorial sostenible 
protegiendo la biodiversidad de la 
Amazonía. La Red desarrolla iniciativas 
de transformación territorial con familias 
tradicionalmente vinculadas a prácticas 
productivas no sostenibles (incluyendo 
cultivos de uso ilícito, ganadería 
extensiva y deforestación). El modelo 
aprovecha los activos y recursos de 
las redes locales para impulsar el 
trabajo colaborativo entre los diferentes 
actores del territorio, permitiendo que 

las comunidades participen como 
socias en el desarrollo sostenible de sus 
territorios creando mercados, generando 
ingresos, fortaleciendo la asociatividad, 
construyendo infraestructuras colectivas, 
y promoviendo prácticas de producción 
sostenible. Este enfoque permite además 
que la red genere circuitos de economía 
circular en la producción de insumos 
como abonos orgánicos, aprovechando 
residuos y subproductos agropecuarios, 
avanzando hacia prácticas de producción 
económica, social y ambientalmente 
sostenibles a través de Soluciones 
Basadas en la Naturaleza.

Mercado Campesino. Tomada por Red de Paz Guaviare.

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES SOCIOECONÓMICAS 
ENTRE COMUNIDADES LOCALES, RECURSOS 

FORESTALES Y OTRAS CONTRIBUCIONES DEL BOSQUE 
EN UN FRENTE DE DEFORESTACIÓN DE LA AMAZONIA 

COLOMBIANA (SOLANO, CAQUETÁ)

Institución: Universidad distrital Francisco José de Caldas
Unidad Académica: Tropical Forest Alliance
Responsable: Wendy Katherin Lorenzana-Velosa, Andrés Avella Muñoz y Javier Ortiz
Contacto: wklorenzanav@udistrital.edu.co

Durante el “decenio de la 
restauración”, la Amazonía 
colombiana enfrenta altas tasas 

de deforestación, esto justifica esfuerzos 
de restauración. Estos esfuerzos se 
enfocan en grupos de población con 
interacciones económicas significativas 
con los recursos forestales, por tanto, es 
importante incorporar las percepciones y 
medios de vida de las comunidades para 
intervenciones de restauración. Mediante 
análisis de redes se identificaron aquellas 
contribuciones del bosque prioritarias 
en comunidades indígenas Koreguaje 
desde la perspectiva socioeconómica, 
centrándose en contribuciones forestales. 

La metodología aplica el concepto de 
contribuciones de la naturaleza a las 
personas (NCP) - IPBES. Encontramos 
patrones de alto consumo y limitada 
comercialización. Las contribuciones 
de bosques y del sistema agrícola 
tradicional (“chagra”) se centran en 
“alimentos”, “energía” y “materiales”. 
Se priorizaron para venta productos 
como chontaduro (Bactris gasipaes), 
uva-caimarona (Pourouma cecropiifolia) 
y mambe (que contiene Cecropia sp.), 
mientras que caimo (Pouteria caimito), 
cumare (Astrocaryum chambira) y 
canelo (Mespilodaphne quixos) son para 
consumo.

Juegos económicos. Tomada por Tropical Forest Alliance.



ANÁLISIS MULTITEMPORAL Y CARACTERIZACIÓN 
FLORÍSTICA Y ESTRUCTURAL DE LAS COBERTURAS 

FORESTALES EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS 
PEÑAS ROJAS Y PUERTO NARANJO 

(SOLANO, CAQUETÁ)

Institución: Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Unidad Académica: Fundación Tropenbos Colombia
Responsables: Nelly Julieth Piñeros Garzón y Daniela Perez Luna 
Contacto: juliethp2012@gmail.com - danielaperezluna@gmail.com

Debido a las altas tasas de 
deforestación que presenta 
la Amazonia por las diversas 

transformaciones producto de procesos 
de colonización, particularmente el 
departamento del Caquetá, se hace 
necesario identificar las dinámicas 
espacio-temporales del cambio del 
paisaje y como ha sido la respuesta de 
la vegetación a estas. Para este fin, el 
presente estudio realizó la interpretación 
de imágenes Landsat entre los años 
1990-2020, para determinar los 
cambios en las coberturas dentro de los 

II Simposio Universidades y Amazonía. Tomada por Daniela Peña.

resguardos indígenas de Peñas Rojas 
y Puerto Naranjo. Con el fin describir 
el estado actual de las coberturas se 
establecieron 10 parcelas en cada una 
de las coberturas forestales identificadas, 
para recolectar información sobre la 
estructura y composición actual de las 
diferentes coberturas. Dentro de los 
resultados obtenidos fueron identificadas 
5 coberturas vegetales, de las cuales 
la que presentó pérdidas a lo largo del 
tiempo fue el bosque denso alto de tierra 
firme y la vegetación secundaria o en 
transición fue la que presentó ganancias.

BOLETÍN AMAZÓNICO52 BOLETÍN AMAZÓNICO 53

CENTRO GLOBAL DE INVESTIGACIÓN NIHR EN 
MANEJO COMUNITARIO DE ENFERMEDADES 

CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y SALUD MENTAL

Institución: Universidad Queen Mary - Pontificia Universidad Javerian
Unidad Académica: Facultad de Medicina - Pontificia Universidad Javeriana
Responsable: Dr. Carlos Gómez-Restrepo
Contacto: buitrago_d@javeriana.edu.co

Las enfermedades crónicas no 
transmisibles y las condiciones 
de salud mental afectan 

significativamente la calidad de vida 
y la mortalidad, especialmente en 
poblaciones vulnerables como las 
comunidades indígenas en América 
Latina. El Centro NIHR de Investigación 
en Salud Global, en funcionamiento 
desde octubre de 2022, fortalece la 
capacidad de investigación en regiones 
como Amazonas y Guaviare buscando 
generar investigación de alta calidad 

que permita mejorar la salud y calidad 
de vida de las personas y comunidades. 
Dentro de los territorios donde se han 
venido desarrollando las actividades del 
centro se encuentran los departamentos 
de Amazonas y Guaviare. En Leticia 
y San José del Guaviare se ha estado 
trabajando en un análisis situacional, ya 
en su fase final, y se está iniciando un 
estudio piloto sobre la implementación 
de una intervención basada en recursos 
para la mejora de la calidad de vida y 
desenlaces en salud mental.

Fotografía extraida del bancdo de fotos de NIHR.A
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MUJER INDÍGENA FORMADA PARA EL LIDERAZGO 
AMAZÓNICO

Experiencia de educación 
popular relacionada con el eje 
temático desarrollo humano 

integral y buen vivir en la Amazonía. 
Consistió en un proceso de encuentro, 
diálogo, formación, acompañamiento 
y sensibilización a mujeres y jóvenes 
indígenas de comunidades ribereñas 
del trapecio amazónico. Formación 
en formato de diplomado, avalado 
por el Instituto Pensar de la Pontificia 
Universidad Javeriana, con el propósito 
de fortalecer las capacidades de 
mujeres indígenas de zonas rurales con 
vocación de liderazgo, brindándoles 

herramientas de auto reconocimiento y 
empoderamiento para la proyección de 
alternativas comunitarias para avanzar 
en términos de equidad de género, 
además de contribuir a la gestión de 
conflictividades cotidianas que afrontan 
las mujeres. El proyecto con mujeres 
finalizó en junio de 2023 y abrió la 
oportunidad de continuar en el territorio, 
priorizando acciones con jóvenes y la 
participación de lideresas como gestoras 
comunitarias. Actualmente en fase de 
gestión de recursos para iniciar el nuevo 
proyecto.

II Simposio Universidades y Amazonía. Tomada por Daniela Peña.

Institución: Centro social de la Compañía de Jesús en Colombia
Unidad Académica: Fundación Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz
Responsables: Martha Lucía Márquez, Ivonne Guzmán Cifuentes
Contacto: mmarquez@cinep.org.co- iguzman@cinep.org.co

EDUCACIÓN PROPIA COMO FORMA DE RESISTENCIA 
CULTURAL DEL PUEBLO a ENTRE 1991 Y 2021

Institución: Pontificia Universidad Javeriana
Unidad Académica: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Responsable: Hugo Lasso Otaya
Contacto: lassoh@javeriana.edu.co

El proyecto que se presenta a 
continuación tiene como punto 
de partida mi labor docente y la 

participación en proyectos y experiencias 
investigativas desarrolladas con pueblos 
indígenas en el departamento de 
Putumayo, particularmente con el pueblo 
Kamëntšá en el valle de Sibundoy. A 
partir de la experiencia mencionada, 
me he planteado interrogantes acerca 
de los procesos educativos de los 
pueblos indígenas del Putumayo tales 

como ¿cuáles han sido las dinámicas o 
estrategias que los pueblos indígenas 
han empleado para el desarrollo de 
procesos educativos en sus territorios? 
¿cómo se ha desarrollado la educación 
propuesta por el Estado cuando se 
dirige a los pueblos indígenas en el 
departamento del Putumayo? ¿Qué 
componen los proyectos educativos de 
los pueblos indígenas en la actualidad? 
Entre otros.

Comunidad Kamentsa - Imagen: Eric Bauer
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EL EMPRENDIMIENTO EN TURISMO DE NATURALEZA 
COMO ALTERNATIVA COMUNITARIA A LOS PROCESOS 

DE DEFORESTACIÓN EN LA AMAZONÍA COLOMBIA

CASO EL CARAÑO, CAQUETÁ COLOMBIA

Instuitución: Universidad de la Amazonia
Unidad Académica: Facultad de Administración
Responsables: Diana Alí García Capdevilla
Contacto: dianaaligarciacapdevilla@gmail.com

La deforestación viene afectando 
importantes áreas de la selva 
amazónica, por lo cual se pretende 

exponer alternativas comunitarias 
para afrontar dicho fenómeno, en el 
corregimiento El Caraño, Caquetá, 
Colombia. Desde el marco teórico de la 
Ecología Política. Metodológicamente 
consta de cuatro fases; en las cuales se 
: 1. construyeron mapas de cambio para 
las coberturas de bosque; 2.  se realizó 
un análisis escalar  de las políticas de 
desarrollo económico que han fomentado 

procesos de deforestación y conservación 
en el área de estudio; 3. se diseñó y aplicó 
los instrumentos de investigación y, 4.  se 
llevó a cabo el proceso de triangulación 
de la información. En ese sentido, se deja 
claro el papel ambivalente del Estado 
colombiano como agente, de un lado, 
promotor de procesos de deforestación 
y, de otro lado, conservador de la selva 
amazónica. También se concluye, la 
importancia del turismo de naturaleza 
como estrategia frente a la deforestación.

II Simposio Universidades y Amazonía. Tomada por Daniela Peña.

PHENOAMAZON: FENOTIPADO MULTI-ESCALA PARA 
OPTIMIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE DE MORICHE EN CULTIVOS 
AGROFORESTALES DENSOS Y SELVÁTICOS DEL 

AMAZONAS COLOMBIANO

Institución: Pontificia Universidad Javeriana
Unidad académica: Instituto OMICAS 
Responsable: Julian David Colorado Montaño
Contactos: coloradoj@javeriana.edu.co

Las palmas de Moriche (Mauritia 
flexuosa) son variedades forestales 
silvestres no maderables endémicas 

de la región Amazónica de Colombia, 
Brasil, Ecuador y Perú. Sus frutales tienen 
un alto valor nutricional de gran interés 
para la industria local e internacional, 
cuyo principal derivado es el aceite 
extraído de sus frutos, similar al aceite 
de oliva, rico en lípidos, carotenoides y 
provitamina A. En Colombia, los cultivos 
de palma de Moriche crecen en regiones 

inundadas, densas y selváticas, lo 
cual dificulta no sólo la recolección de 
los frutos, sino también las labores de 
monitoreo fenológico, trazabilidad del 
desarrollo del cultivo y estimación de 
estado de madurez para definir punto 
óptimo de recolección. Un crecimiento 
significativo en la comercialización de 
productos derivados del fruto del Moriche 
está incrementando la valorización 
industrial de estos cultivos agroforestales.

II Simposio Universidades y Amazonía. Tomada por Daniela Peña.
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EL ROL DEL ESTADO EN LA CONFIGURACIÓN DE 
LAS NARRATIVAS SOBRE LA NATURALEZA, LOS 

TERRITORIOS, LA SEGURIDAD Y LAS POBLACIONES EN 
EL EJE FLUVIAL GUAYABERO-ARIARI (1960-2020)

Como buena parte de las zonas 
de frontera interna del país, la 
Amazonia occidental ha sido 

representada desde el centro como 
la contracara o el revés del proyecto 
nacional, sin embargo lo que se evidencia 
con esta investigación es la intervención 
permanente del estado por medio de 
políticas diferenciadas y contradictorias, 
entre ellas la política de conservación 
ambiental, de ordenamiento territorial 
asociado al aprovechamiento de los 

recursos naturales y las políticas de 
seguridad asociadas al conflicto, y 
más recientemente en contra de la 
deforestación. El proyecto explora la 
superposición, tensión y articulación 
histórica de estas políticas con las 
experiencias comunitarias y locales de 
construcción del espacio y el territorio 
en el Municipio de Vista Hermosa, Meta 
área de influencia del Parque Nacional 
Natural de la Serranía de la Macarena 
(PNNSM).

Institución: Pontificia Universidad Javeriana
Unidad Académica: Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y la Clínica de
Derecho y Territorio de la Facultad de Ciencia Jurídicas
Responsables: Juan Felipe García, Carlos del Cairo y Juan Pablo Vera 
Contacto: jgarciaa@javeriana.edu.co - cdelcairo@javeriana.edu.co - veraj@javeriana.edu.co
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Institución: Universidad de la Amazonia
Unidad Académica: Oficina de Paz
Responsable: Roberto Ramírez Montenegro
Contacto: robertor54@hotmail.com

En la coyuntura del Acuerdo de 
Paz entre el Gobierno nacional 
y la organización FARC, firmado 

en 2016, la Universidad Nacional de 
Colombia y la Embajada Suiza en 
Colombia se propusieron contribuir a 
la implementación de dichos acuerdos 
en algunos territorios, mediante el 
fortalecimiento de iniciativas locales para 
la transformación de conflictos por la 
tierra y el territorio. Para ello, convocaron 
a diversas universidades regionales, 
entre ellas la UNIAMAZONIA. En el caso 
del Caquetá, fue focalizado el proceso 
de conformación de una zona de reserva 

campesina en la región cordillerana 
central del departamento, propuesta 
por la organización ACOMFLOPAD. La 
experiencia combinó actividades de 
investigación y de proyección social 
que contribuyeron a la organización 
y la iniciativa campesinas, al tiempo 
que se logró captar la atención de 
la institucionalidad ambiental en el 
territorio, por cuanto la transformación 
de las conflictividades rurales contribuye 
al interés de conservación, preservación 
y restauración de los recursos naturales 
andino – amazónicos.

II Simposio Universidades y Amazonía. Tomada por Daniela Peña.

Ardea cocoi. Tomada por Federico Mosquera.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
COMUNIDADES LOCALES Y FUNCIONARIOS
PÚBLICOS PARA GESTIONAR CONFLICTOS

TERRITORIALES EN SIETE REGIONES DE COLOMBIA 


