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Resumen
La Fundación Universitaria Claretiana -FUCLA- tiene como uno de sus objeti-
vos el fortalecimiento de la investigación a través del Instituto de Estudios del 
Pacífico -INEPA-. Desde el 2012 se ha venido trabajando en la consolidación 
del INEPA, principalmente en los dos grandes proyectos que lo componen, es 
decir el desarrollo de proyectos de investigación y el Observatorio Pacífico y 
Territorio -OPT-.El artículo da a conocer los avances realizados por el INEPA 
en el cumplimiento de este objetivo en los años 2012 y 2013, informando sobre 
los desarrollos del OPT, la ejecución de proyectos de investigación y el estable-
cimiento de convenios con otras instituciones.
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Introducción
El presente artículo da cuenta de los desarrollos del área investigativa de la 
Fundación Universitaria Claretiana FUCLA durante los años 2012 y 2013. 
El principal objetivo de estos años fue el fortalecimiento de la investigación, 
principalmente a través del Instituto de Estudios del Pacífico INEPA. Este se 
crea en la FUCLA en el 2008 como instrumento que potencie las relaciones entre 
la práctica investigativa y las labores de docencia, investigación y extensión 
propias de la universidad; su actividad académica e investigativa se centra 
inicialmente en el área del Pacífico a través del grupo de investigación Territorio 
y Derechos Étnicos. Según la metodología holística adoptada por la institución, 
la línea matriz de investigación del INEPA es el monitoreo y seguimiento a los 
derechos, entendiendo los derechos civiles, políticos y territoriales; desde esta 
línea matriz de investigación se desprenden unas líneas potenciales que se 
resumen en las siguientes: historia regional, estudios étnicos, socio-ambiental, 
género y generación y procesos urbanos. A fin de fortalecer la investigación en 
la universidad, se hace necesario entonces consolidar el INEPA y sus labores 
investigativas; esto con el fin de que la investigación en la FUCLA sea concebida 
“desde una mirada crítica, creativa y multipluralista, en la que se recojan 
las diferentes posturas de pensamiento y donde los procesos investigativos 
aporten a la construcción de región y nación” (Reglamento de investigación de 
la Fundación Universitaria Claretiana 2013).

El presente artículo busca detallar los avances del INEPA en los últimos dos 
años, principalmente en relación a los dos grandes campos que lo conforman: el 
Observatorio Pacífico y Territorio y el desarrollo de proyectos de investigación. 
En el texto se reportan primeramente los avances relativos al OPT y, en un 
segundo momento, se brindará una síntesis de las investigaciones realizadas 
por el Instituto en este período de tiempo. Todas ellas se inscriben en las 
líneas de investigación mencionadas, con un énfasis muy marcado en temas 
relacionados con el territorio, los recursos naturales, el conflicto armado y los 
saberes locales. Por último, antes de trazar un balance, se informará sobre 
los convenios firmados en vista al fortalecimiento de la investigación en la 
universidad. 

1. Avances en el Observatorio Pacífico y
Territorio
El Observatorio Pacífico y Territorio es el resultado de una alianza entre organi-
zaciones de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, las jurisdic-
ciones eclesiásticas católicas de la costa del Pacífico colombiano, agrupadas 
en la Coordinación Regional del Pacífico colombiano -CRPC-, el Centro de 
Investigación Popular/Programa por la Paz -CINEP/PPP- y la FUCLA.

El propósito del OPT es hacer seguimiento a la Propiedad, Uso y Control de los 
territorios étnicos de la región del Pacífico, teniendo como referente conceptual 
los derechos colectivos de los pueblos. El Observatorio enfoca sus esfuerzos 
a estudiar y reflejar las amenazas y los triunfos en la defensa de los territorios 
colectivos afrocolombianos y de los resguardos indígenas, así como de los 
territorios colectivos aún no reconocidos por el Estado. Desde este derecho 
colectivo fundamental, se va observando la situación de los Derechos Econó-
micos, Sociales, Culturales y Ambientales, así como los derechos de carácter 
político.

El Observatorio se está dinamizando de manera participativa con las organi-
zaciones locales y es la cristalización de una tarea de estudio e investigación 
que se viene desarrollando de forma independiente por diferentes instituciones 
y organizaciones. Este tiene su sede y mantiene su equipo central de investi-
gación en la FUCLA, el CINEP/PPP y en el equipo operativo de la CRPC, pero 
cuenta con siete núcleos locales de recolección de información y acción con las 
comunidades. La forma de operar del Observatorio es mediante la formación 
de investigadores locales para la recolección de información, la cual se analiza 
y se verifica por el equipo central de coordinación. Esta información es sistema-
tizada mediante una base de datos que contempla cuatro capítulos o módulos, 
los cuales son: 1) Línea Base Ordenamiento Territorial y Poblacional, DESC y 
Conflictos, 2) Afectaciones al Territorio, 3) Gestión del Territorio, 4) Derechos 
Humanos y Violencia Política.

Durante el 2013 se siguió trabajando con el objetivo de culminar la programa-
ción de la base de datos. Los módulos 1 y 3 están prácticamente finalizados, 
quedando así para los primeros meses del 2014 el desarrollo de los módulos 
2 y 4. También se pudo avanzar en la redacción de los documentos que acom-
pañarán la base de datos, es decir marco conceptual, glosarios y manual de 
usuarios, que serán ajustados de forma definitiva una vez finalizada la base de 
datos. 

En cuanto a la formación de los núcleos del Observatorio en el manejo de la 
base de datos, se plantean, de acuerdo a los avances en el desarrollo de la 
misma, mínimo dos ciclos de formación para el 2014. El primero se realizará 
en el curso del primer trimestre, capacitando a los núcleos en el uso de los 
módulos 1 y 3 de la base de datos. El segundo será enfocado a los módulos 
2 y 4 y se desarrollará en cuanto el programador entregue la base de datos 
finalizada. Después de cada formación se brindará el debido acompañamiento 
y seguimiento a los núcleos. Sin embargo, ya en el segundo semestre del 2013 
se pudo iniciar con el registro de la información básica en el módulo 1 de la 
base de datos. Este ejercicio de registrar información fue necesario para rea-
lizar pruebas de la misma base de datos, ajustar unos puntos y corregir otros. 
En el 2014 se procederá a ingresar la información de los cuatro módulos de la 
base de datos, de acuerdo a una agenda común concertada con los núcleos 
del Observatorio.

A parte de los componentes de recolección de información, investigación y sis-
tematización, el Observatorio incluye la comunicación como eje fundamental. 
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proporción bachilleres, abogados, ingenieros de sistemas, personas con for-
mación en manipulación de alimentos, en servicio al cliente, mercadeo y ventas 
y carreras afines a la administración.

2.2. La promoción y la defensa de la resistencia territorial 
de las comunidades negras en el Chocó. El historicismo 
de un proyecto contra-hegemónico – Miriam Vreman

Entre septiembre y diciembre del 2012 el INEPA acogió a Miriam Vreman, pa-
sante de la Universidad de Wageningen (Holanda), que realizó en el marco de 
sus estudios de maestría una investigación sobre la presencia de los misione-
ros claretianos en el Chocó y su legado en la región, sobre todo a nivel orga-
nizativo de las comunidades étnicas. Este ejercicio se acordó realizar como 
desarrollo del macro proyecto de investigación sobre “Cien años de presencia 
claretiana en Chocó y su aporte a la construcción de región”. El trabajo de la 
pasante describe cómo y por qué los misioneros claretianos han participado 
en un proceso de organización, visibilización y capacitación de la comunidad 
afrocolombiana rural en la región del Atrato en Colombia desde la década de 
1980. Además, expone cómo este proceso ha sido influenciado por el contexto 
de la violencia estructural en el que operaba. La tesis de maestría final analiza 
entonces: la visión socio-política de estos misioneros; las acciones que esta 
visión genera; su interacción con las comunidades rurales; el contexto general 
de la marginación socio- política; los intereses neoliberales en las tierras en las 
que esas comunidades vivían y la intensificación de los conflictos internos en 
la región. 

La tesis se basa en un estudio etnográfico en el que se entrevistó a repre-
sentantes de la iglesia, líderes comunitarios y representantes de organizacio-
nes que habían sido involucradas históricamente en este proceso. El estudio 
fue apoyado por la participación en diversos talleres y eventos, y mediante el 
análisis de documentos de las organizaciones locales y del estado. La autora 
desarrolla un análisis inspirado en Gramsci, en el que su método de “histori-
cismo” (historicism) constituye la base para el análisis de la interacción entre 
las diferentes fuerzas estructurales y sus respuestas políticas en este “lugar” 
concreto (la región del Atrato). 

El texto final sostiene que los Claretianos fueron capaces de promover una 
visión socio-política alternativa, es decir “un proyecto contra-hegemónico” (a 
counter-hegemonicproject), que encontró resonancia con los miembros de la 
comunidad. Esto resultó en el reconocimiento institucional de los derechos de 
las minorías afrocolombianas y el derecho a los territorios colectivos. Esta ins-
titucionalización ha condicionado el alcance y el contenido en el que los líderes 
de las comunidades afrocolombianas pudieron ejercer su autoridad y sus dere-
chos. El estado colombiano ha sido capaz de limitar el alcance y el contenido 
de los derechos que pudieran ser reclamados, es más, continuó en la conso-
lidación de los intereses neoliberales mediante el uso de mecanismos legales 
e ilegales. Esta institucionalización fue una herramienta fundamental, ya que 
dio a los afrocolombianos rurales una forma de reconocimiento legal que les 
permitía utilizar su autoridad política a diferentes escalas espaciales con el fin 
de crear apoyo internacional para su causa política. Por lo tanto, son capaces 
de ejercer presión sobre el proyecto hegemónico del estado.

2.3. Caracterización de la situación humanitaria del 
Chocó y capacitación de negociación y resolución 
de conflictos – David Schoeller-Diaz y Arnault Serra-
Horguelin

Durante el primer semestre de 2013 el INEPA contrató a dos investigadores ex-
ternos, David Schoeller-Diaz y Arnault Serra-Horguelin, para la realización de 
una investigación sobre la situación humanitaria en el Chocó. Para el proyecto, 
que se desarrolló en estrecha alianza con el Foro Interétnico Solidaridad Chocó 
-FISCH-, el investigador de campo y personal del INEPA viajaron a diferentes
regiones del departamento acompañando actividades que el FISCH venía rea-
lizando.

La investigación apuntaba a una actualización y una contribución original a 
la comprensión de la situación humanitaria en el Chocó. Por otro lado, el ob-
jetivo de la investigación incluía un mapeo y una reflexión original sobre las 

capacidades departamentales y locales de gestión del conflicto local. Para los 
investigadores era fundamental no repetir en el contenido los numerosos in-
formes existentes sobre la situación humanitaria del departamento, generados 
por investigadores y organismos nacionales e internacionales. En este sentido, 
la caracterización no se basa tanto en una recopilación de todos los hechos de 
violación al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, sino 
más bien en las estructuras y dinámicas locales del conflicto, pero también de 
las respuestas. La investigación anhela así enriquecer la Agenda Regional de 
Paz formulada por el FISCH con propuestas y abrir un diálogo entre la FUCLA 
y los otros actores sociales.

A raíz de la información recogida durante el trabajo de campo, el INEPA orga-
nizó para julio de 2013 un evento de socialización de los resultados de la in-
vestigación en forma de una mesa redonda de diálogo entre sociedad civil, au-
toridades y cooperación internacional, con el título “Muchos recursos, gestión 
frustrada: Diálogo entre sociedad civil, autoridades y cooperación internacional 
para la eficacia de la coordinación”. Uno de los resultados más interesantes 
arrojados por la investigación y discutidos en la mesa redonda es la existencia 
de muchos recursos en el Chocó, que se presenta sin embargo en un contexto 
de gestión ineficiente y de ausencia de coordinación.

Se organizaron igualmente dos talleres relacionados con la temática de la in-
vestigación, convocando organizaciones étnico-territoriales y de víctimas. El 
primer taller se enfocaba a la gestión de conflictos con el título “Líderes en Apu-
ros: ¿Cómo entender y maniobrar conflictos locales? Marco Integral de Nego-
ciación y Resolución de Conflictos a Nivel Comunitario”, mientras que el segun-
do se centraba más en lo humanitario, “Comunidades Empoderadas: ¿Cómo 
garantizar los derechos en crisis? Marco Normativo de la Acción Humanitaria, 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a Nivel Global”.

Además de un informe final, la investigación tiene como producto un video 
documental “Chocó: la promesa atrapada entre la extracción y el olvido”, que 
complementa la situación actual del departamento y le da voz a través princi-
palmente de testimonios de la gente: víctimas, mineros, académicos, defenso-
res de derechos humanos y funcionarios de instituciones públicas y de coope-
ración. 

2.4. “En el ombligo de toda cosa les echan”. Ombligada 
y parteras en las poblaciones negras del medio Atrato 
– María Alejandra Gutiérrez Gómez

Durante el primer semestre del 2013, Alejandra Gutiérrez, estudiante de an-
tropología de la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, realizó su pasantía 
con el INEPA en el marco del convenio entre FUCLA y esta universidad. El 
objetivo de su proyecto de investigación, que se inscribe en el macro proyecto 
sobre conocimientos locales y tradiciones orales en el Chocó, era describir y 
analizar las concepciones que rodean la práctica tradicional de la ombligada 
desarrollada en las comunidades negras del medio Atrato, Chocó, privilegiando 
el conocimiento que poseen las parteras en relación con el tema. Dar la vida 
es universal, pero la forma como cada cultura recibe, atiende e incorpora al 
nuevo ser a la comunidad no lo es, responde a particularidades históricas y 
cosmológicas de cada una de ellas. El artículo final de la investigación, “En 
el ombligo de toda cosa les echan’. Ombligada y parteras en las poblaciones 
negras del medio Atrato” busca dar cuenta del proceso, las percepciones y el 
contexto en el que se desarrolla la práctica tradicional de la ombligada en el 
medio Atrato, Chocó

Las mujeres que atienden el parto, conocidas como comadronas o parteras tie-
nen un lugar de vital importancia en la ombligada. Son ellas quienes además de 
tener el conocimiento y experiencia, establecen el vínculo nuevo ser-entorno, 
lo cual es la finalidad de la ombligada. Por esta razón su voz fue privilegiada 
en este acercamiento etnográfico. Mediante las descripciones hechas de su 
quehacer el texto busca exaltar su amplio conocimiento del mundo cultural, 
vegetal, animal, mineral y del proceso de gestación y parto que ellas poseen 
y que como consecuencia del desarrollo del mundo moderno ha sido subva-
lorado e incluso ocultado. Finalmente busca cuestionar la relación que se ha 
establecido entre las entidades prestadoras de salud, las parteras y las prácti-
cas tradicionales en general de las comunidades afrochocoanas resaltando el 

Un instrumento diseñado para la comunicación es la realización de reportes 
periódicos (semestrales) generados a partir de la información recolectada por 
parte de los actores de la red regional (núcleos). A través de los reportes se 
quiere aportar una dimensión de análisis y reflexión sobre la región a partir de 
los datos recogidos, revelando así pautas comunes y especificidades locales; 
esto significa principalmente darle voz a los datos sistematizados en la base de 
datos. La temática de cada reporte puede ser determinada por diferentes fac-
tores como son las expectativas de información de los actores involucrados en 
la red regional, la situación de conflicto que se pueda experimentar en determi-
nado período o los casos que demanden una acción urgente. En julio del 2013 
se publicó en la página del Observatorio un primer informe semestral dedicado 
a la extracción minera, tratando de mostrar cuáles son las características de 
la minería en la región del Pacífico colombiano, las dinámicas comunes y las 
especificidades de cada subregión. La problemática de la minería en el Pacífico 
cobra mayor importancia con la locomotora minero-energética impulsada por 
el gobierno de Juan Manuel Santos, como lo demuestran también los hechos 
recientes en varios departamentos de la región: se cuenta con comunicados de 
organizaciones étnico-territoriales, publicaciones varias y movilizaciones socia-
les. El primer reporte semestral emerge así de la información enviada y princi-
palmente a través de casos específicos documentados por los núcleos en las 
subregiones. Cabe destacar las dificultades y limitaciones encontradas en el 
proceso de recolección de información sobre el tema minero: Hay mucho mie-
do en las comunidades por investigar más a fondo sobre actores implicados, 
dinámicas e impactos. Resulta así que ni las comunidades y organizaciones ni 
las instituciones estatales tienen datos precisos al respecto. Así lo expresa el 
núcleo de Tumaco (Nariño):

En el territorio es latente el problema, pero no se ha registrado información 
de esta problemática, pues es tan grande el riesgo que nadie se quiere 
arriesgar a escribir; esta minería es controlada y está al servicio de los gru-
pos armados, legales e ilegales (Observatorio Pacífico y Territorio 2013: 1).

A raíz del primer reporte semestral surgieron varias preguntas al interior del 
equipo operativo del Observatorio, principalmente enfocadas a los objetivos y 
alcances de estas comunicaciones.

Un proyecto muy importante que surgió en el marco del Observatorio Pacífico 
y Territorio en el curso del 2013, es un proceso de capacitación llamado Es-
cuela de resistencia minero-energética. A raíz de unos talleres que se venían 
realizando entre 2011 y 2012 sobre la temática minera en Quibdó a través de 
la Coordinación Regional del Pacífico colombiano y la Diócesis de Quibdó, el 
INEPA crea la Escuela de resistencia minero-energética en alianza con la Coor-
dinación Regional y la Diócesis de Quibdó. Este es un espacio de formación 
de líderes de organizaciones sociales y étnico-territoriales, que inicialmente 
se viene implementando en Quibdó. Durante el segundo semestre del 2013 
se organizaron tres encuentros de la Escuela en los espacios de la FUCLA: el 
primero (financiado por el Centro de Estudios Étnicos) sobre la problemática 
minera más en general, incluyendo lo legislativo, lo ambiental, lo político, etc.; 
el segundo encuentro (financiado por la Plataforma colombiana de Derechos 
humanos, Democracia y Desarrollo) se enfocó sobre la comunicación como 
estrategia de socialización, movilización e incidencia; el último (financiado por 
la Coordinación Regional del Pacífico) tenía el objetivo de definir y caracterizar 
colectivamente casos críticos de minería en el departamento para poderlos 
trabajar en planes de acciones.

El proceso se reveló exitoso, con críticas muy positivas de parte de los partici-
pantes, que empujan para seguir profundizando la temática y especializándose 
en los diferentes componentes. Un resultado muy importante relevado es la 
conformación de un grupo cada vez más sólido de líderes y expertos compro-
metidos en la defensa del territorio. El INEPA considera pertinente dar continui-
dad a la Escuela en el 2014, empezando con un encuentro a principio del año 
para construir en conjunto un plan de acciones frente al tema minero.

El Observatorio Pacífico y Territorio tiene un portal de Internet (www.pacifico-
colombia.org) en el cual pueden ser consultadas noticias cotidianas, informes 
de organizaciones, productos de investigaciones, mapas y videos relacionados 
con temáticas de derechos territoriales en el Pacífico colombiano. El INEPA los 
invita a visitar regularmente este portal y mantenerse así actualizados sobre los 
hechos de la región.

2. Investigaciones realizadas
Entre 2012 y 2013 el INEPA realizó y diseñó varios proyectos de investigación, 
algunos de ellos realizados por investigadores externos, otros por pasantes de 
otras universidades, nacionales e internacionales, y otros aún realizados por 
el mismo equipo del INEPA. A continuación se presenta este esfuerzo investi-
gativo brindando una breve síntesis de los diferentes proyectos adelantados. 

Cabe mencionar que el INEPA cuenta con diferentes medios para la divulga-
ción de los resultados de las investigaciones realizadas. En primer lugar, el por-
tal Internet del Observatorio Pacífico y Territorio brinda un espacio propicio para 
la circulación de documentación producto de investigaciones sobre la región 
Pacífico. Además, según los alcances de cada investigación, el INEPA organiza 
eventos de socialización y discusión de los principales resultados, convocando 
a académicos, instituciones públicas y privadas y sociedad civil. Por último, 
pero no menos importante, el INEPA divulga los resultados de sus investiga-
ciones mediante la publicación de libros y artículos, estos últimos principal-
mente a través de la revista de Estudios del Pacífico colombiano, cuyo primer 
número apareció en junio del 2013. Esta revista semestral tiene como objetivo 
la publicación y divulgación de artículos y reflexiones fruto de investigaciones 
concretas, que analizan desde una mirada crítica las nuevas realidades de la 
región del Pacífico colombiano.

2.1. Diagnóstico de necesidades de educación superior 
y formación para el trabajo en la ciudad de Quibdó – 
Sandra Luz Gómez Duque

Durante el segundo semestre de 2012 el INEPA realizó un diagnóstico en las 
instituciones de educación media, instituciones de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano, instituciones que ofrezcan educación técnica profesional 
e instituciones tecnológicas, sobre la demanda y necesidades de educación 
en la ciudad de Quibdó. Esta investigación, realizada por Sandra Luz Gómez 
Duque, se inscribía en un contexto en el cual la FUCLA quería ampliar su oferta 
académica, para lo cual requería de mayor conocimiento sobre la demanda 
educativa y la identificación de respuestas pertinentes al contexto socioeconó-
mico. Para tal fin, el estudio apuntaba a: conocer la oferta educativa de estas 
instituciones, sus áreas fundamentales y sus competencias laborales; conocer 
el número de estudiantes que egresan de las instituciones existentes y cuántos 
de éstos continúan estudiando o están laborando; describir la tendencia de la 
orientación vocacional de los estudiantes de décimo y undécimo e identificar 
los posibles campos laborales en Quibdó que requieren una formación especí-
fica para vincular trabajadores.

El diagnóstico revela que la gran mayoría de los estudiantes de grado 10 y 11 
que participaron en la encuesta quieren continuar estudiando (más del 90%). 
Casi la mitad de los estudiantes expresaron su voluntad de estudiar carreras 
profesionales, entre las cuales se destacan por su cantidad, medicina (14%), 
psicología (11%), derecho (10%), enfermería (10%), ingeniería de sistemas 
(9%) y contaduría pública (7%).De las técnicas laborales las más escogidas 
fueron sistema de desarrollo de software y redes, sistemas y redes, secreta-
riado ejecutivo y hotelería, turismo y organización de eventos. De las técnicas 
profesionales 42% escogieron enfermería, 21% diseño de modas, 16% edu-
cación física, 11% hotelería y turismo, 5% telecomunicaciones y 5% teleinfor-
mática. De los estudiantes que eligieron tecnologías, los mayores porcentajes 
corresponden a sistemas, gestión de empresas, regencia de farmacia y gestión 
turística y hotelera. En resumen, de 553 estudiantes que respondieron a la en-
cuesta, 332 escogieron Carreras Profesionales, 102 Tecnologías, 88 Técnicas 
Laborales, 19 Técnicas Profesionales y 12 eligieron otros estudios.

El estudio muestra que en Quibdó existen sólo 5 instituciones para el trabajo y 
desarrollo humano. Además 5 Universidades ofrecen programas en tecnología 
y técnico profesional, aunque la mayoría son tecnologías.

En cuanto a la caracterización del sector empresarial en la ciudad, la mayoría 
de empresas están activas en el sector comercio, seguida por servicios, aseso-
ría, confecciones y construcciones. La mayoría de las empresas encuestadas 
esperan crecer en un futuro de acuerdo al comportamiento del sector. Según 
la encuesta para trabajar en las empresas de Quibdó se requieren en mayor 
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el aprendizaje.

En Quibdó, las botellas son preparadas sobre todo para la potencia sexual, a 
diferencia de las comunidades del municipio de Lloró, donde proteger el cuerpo 
contra espíritus o animales de selva y montaña es la prioridad; un ejemplo claro 
de la relación entre naturaleza y cultura: lo que se hace se saca de donde se 
está y se usa para estar en armonía en ese lugar. La pasante intuye estar en 
frente a una bebida que se construye alrededor de una sexualidad unificada, 
que seguro no necesitaría diferenciaciones de género, sino por el contrario, 
una descripción “oculta” y detallada de la complementariedad de lo femenino y 
lo masculino en esta región.

2.8. Caracterización de la situación minera en el Alto 
Atrato, municipio de Lloró – Claudia Susanne Howald

En el marco del Observatorio Pacífico y Territorio se diseñó y se empezó a 
desarrollar en el 2013 un proyecto de investigación sobre la situación de la 
minería en el Alto Atrato, más específicamente en el municipio de Lloró. Este 
proyecto se terminará sólo en el 2014. El objetivo de la investigación es des-
cribir el estado actual de la extracción minera en el municipio de Lloró, carac-
terizando a los actores sociales que participan de ella, explorando el papel 
que desempeñan las comunidades locales con sus Consejos Comunitarios y 
Cabildos indígenas y su Organización y describiendo los impactos sociales y 
ambientales de la actividad.

Desde hace varias décadas la extracción minera en el Chocó está afectando 
los territorios colectivos titulados de comunidades negras e indígenas. Desde 
hace unos 3 años esta actividad ha estado creciendo en el departamento de 
una forma irracional e informal, sin ningún control institucional. El gobierno na-
cional otorgó varios títulos mineros a empresas nacionales, pero sobre todo 
extranjeras, esto sin consultar a los dueños de los territorios, es decir las comu-
nidades étnicas. La información oficial sobre esta actividad extractiva es casi 
nula, por lo cual los habitantes de los territorios afectados, las organizaciones 
étnico-territoriales e incluso las instituciones estatales accionan sin un cono-
cimiento sistemático de la situación y sus dinámicas. La caracterización de la 
actividad minera en Lloró es un estudio de caso, y el objetivo es alimentar así 
a mediano plazo un diagnóstico de la minería en el Pacífico colombiano. Este 
trabajo a nivel de región se realizaría con el apoyo de la Coordinación Regional 
del Pacífico colombiano.

La investigación, de tipo cualitativo y utilizando métodos etnográficos, arrancó 
con una fase de recolección y revisión de bibliografía existente sobre el tema, 
publicaciones producto de investigaciones, pero también publicaciones de or-
ganizaciones internacionales, nacionales y locales. El INEPA participó además 
en diferentes eventos y espacios sobre la temática a nivel regional y nacional, 
seminarios, foros, talleres, etc. con el fin de conocer el estado actual de los de-
bates y las posiciones de los distintos actores participantes. En Quibdó se rea-
lizaron algunas primeras entrevistas con expertos en el tema, que arrojaron luz 
sobre algunas dinámicas regionales, conocimiento útil para la entrada a terreno 
que se hizo en el último trimestre del año. El primer momento de trabajo a cam-
po efectuado permitió recoger datos muy interesantes para la investigación que 
se profundizarán en estadías sucesivas y a través de entrevistas selectivas.

Esta primera fase de investigación, confirmó que la actividad minera en un 
municipio del Chocó no se puede entender sin adoptar una mirada más am-
plia, teniendo en cuenta otras dinámicas locales, regionales, nacionales e in-
ternacionales. A nivel local una perspectiva socio histórica puede asumir una 
importancia fundamental para la comprensión de la situación. Con respecto a 
la presencia de grupos armados en el territorio, el negocio del narcotráfico y 
los desplazamientos forzados generados por el conflicto armado una mirada 
regional e incluso nacional se hace necesaria. Mientras que otros factores, 
como por ejemplo los intereses económicos en la extracción de metales, o 
también el mercado de la extracción de madera, se pueden entender sólo a la 
luz de las dinámicas internacionales y nacionales. Asimismo, las organizacio-
nes étnico-territoriales de la región son conscientes que las respuestas a esta 
situación en sus territorios deben tener en cuenta estos diferentes niveles para 
ser eficientes.

Con esta investigación el INEPA marca y orienta a nivel temático los próximos 

pasos de la FUCLA a nivel investigativo, ya que existe la voluntad de integrar 
prácticas de investigación y trabajos de grado de estudiantes de la universi-
dad. La temática minería nace de una coyuntura y necesidad en la región: las 
organizaciones étnico-territoriales y la sociedad del Pacífico más en general 
necesitan de mayor conocimiento al respecto para la toma de decisiones y de 
acciones.

2.9. Brecha tecnológica: imposibilidad de acceso 
a tecnologías punteras, restricciones patentes y 
biopiratería – Claudia Susanne Howald

La FUCLA está participando en una investigación coordinada por tres ONG es-
pañolas (PROCLADE, PROYDE y SED) y en conjunto con otras universidades 
latinoamericanas (Universidad La Salle Costa Rica, Universidad La Salle-Pa-
chuca México, Universidad La Salle-Oaxaca México, PUC Rio Grande Brasil). 
El objetivo de la investigación es construir un índice de anticooperación para, 
entre otros, establecer un ranking de países donantes de ayuda oficial al desa-
rrollo -AOD-, que menoscaban la ayuda que dan con el resto de sus políticas: 
comerciales, económicas, geoestratégicas, etc. Este índice será construido a 
partir de la medición de 3 o 4 indicadores, lo más sencillos y objetivos posibles, 
cuyo valor en la construcción del índice pudiera ponderarse. En este sentido, 
se trataría de un medidor representativo del efecto barrera-obstáculo a las po-
sibilidades de desarrollo producido por las políticas de los países donantes de 
AOD sobre los países receptores.

En un primer momento, entre el equipo de trabajo se establecieron y prioriza-
ron un listado definitivo de las barreras-impedimento; se priorizaron aquellas 
que más impacto tuvieran y que mejor pudieran recoger el efecto conjunto. 
Una vez cubierta esta etapa de definición teórico-conceptual, cada universidad 
escogió una barrera para analizar sus efectos e impacto en profundidad. La 
FUCLA escogió trabajar la barrera “Brecha tecnológica: imposibilidad de acce-
so a tecnologías punteras; restricciones patentes y biopiratería”, para la cual se 
presentó una propuesta de investigación en el segundo semestre de 2013. La 
investigación está planteada para terminar a mitad del 2015.

En la barrera escogida por la FUCLA, se han agrupado todas las acciones rea-
lizadas por los países donantes para asegurarse la ventaja tecnológica sobre 
los países receptores de AOD. Entre ellas, la venta de bienes y tecnologías de 
penúltima generación, reservando siempre la última para uso exclusivo. El uso 
de las normas internacionales de patentes y marcas para usurpar la propie-
dad de materiales y sustancias biológicas que pertenecen por derecho a las 
comunidades ancestrales y la restricción de uso de procesos o sustancias pa-
tentadas. También se incluye en esta barrera la imposibilidad, sea por motivos 
económicos, sea por falta de infraestructura, sea por falta de formación, de las 
poblaciones de los países receptores de AOD a la capacidad plena de uso de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación -NTIC-.

La investigación busca entonces construir indicadores que permitan evaluar el 
nivel de anticooperación de los países donantes del Norte respecto a la brecha 
tecnológica existente, que hace imposible el acceso a tecnologías de punta, y 
respecto a la restricción de acceso a los procesos para patentar materiales y 
sustancias biológicas en la región del Pacífico colombiano. Para ello se apunta 
a analizar las dinámicas locales con respecto a los procesos para patentar 
materiales y sustancias biológicas: ¿Cuáles son los efectos de la restricción a 
estos procesos en las dinámicas locales?

Después de Brasil, Colombia es considerado el país del mundo con mayor 
biodiversidad de especies vegetales silvestres. Desde las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio -TLC- entre Colombia y Estados Unidos, tratado 
entrado en vigencia en 2012, el tema de la biodiversidad y de los recursos 
existentes en Colombia cobró actualidad. Durante las negociaciones, uno de 
los objetivos de Colombia con respecto a sus recursos naturales era reducir la 
biopiratería existente, por otro lado, Estados Unidos quiere proteger su propio 
sistema de patentes y sus empresas (Gómez Lee 2006). La biopiratería es una 
realidad significativa en Colombia:

Organismos como la Interpol calculan que la biopiratería mundial mueve 
más de 22 mil millones de dólares al año (58% en fauna y 42% en flora y 

impacto cultural de estas instituciones. 

2.5. “El rap es calle, el rap es guerra”. Influencias de 
la violencia en la configuración de la identidad de los 
raperos en Quibdó – Luisa Fernanda Vega Pinzón

El INEPA acogió también entre diciembre 2012 y junio 2013 a Luisa Vega, 
estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, quien para su 
trabajo de grado en antropología realizó una investigación sobre jóvenes 
“raperos” en la ciudad de Quibdó. El objetivo de la pasante era identificar cómo 
las experiencias de violencia urbana condicionan los discursos y prácticas de 
jóvenes cantantes de rap en Quibdó.

La investigación tiene como finalidad visibilizar la situación de violencia que 
actualmente está supeditando y definiendo la vida de muchos jóvenes en la 
ciudad de Quibdó, teniendo como puntos clave sus componentes históricos 
y culturales. Particularmente el interés está orientado en jóvenes cantantes 
de rap por dos razones: por un lado el hecho de “ser joven” en Quibdó, hace 
que recaiga sobre dicha población un número de imaginarios y categorías que 
condicionan y legitiman prácticas de violencia lideradas por actores legales e 
ilegales, convirtiéndolos en la mayor amenaza y en los chivos expiatorios de 
la sociedad; por otro lado, el rap como género musical y como estilo de vida 
que demarca una identidad personal y una manera de ver y de posicionarse en 
el mundo, es tomado en la investigación como un medio para conocer como 
los jóvenes a través de la escritura y el canto elaboran un proceso catártico 
que vislumbra y evidencia pensamientos, situaciones personales y posturas 
políticas. Lo anterior, se convierte en una muestra de cómo la violencia 
práctica y concreta que ha marcado la historia del departamento del Chocó ha 
determinado las formas de ser y de actuar en la vida cotidiana de los jóvenes y 
definido la manera como la sociedad misma los posiciona y los identifica.

Así, a través del trabajo de campo etnográfico en la ciudad de Quibdó, con 
el uso de técnicas de observación participante, la aplicación de historias de 
vida a los jóvenes y de entrevistas abiertas y estructuradas a representantes 
de organizaciones estatales e independientes, busca llegar a tener una 
comprensión más amplia y profunda respecto a la temática abordada, que 
particularmente desde la antropología ha tenido muy pocas aproximaciones.

2.6. Las causas ambientales como origen del 
desplazamiento forzado en Colombia – Ángel Luis 
Caballero Díaz

En el curso del primer trimestre del 2013, Ángel Luis Caballero, investigador 
español, realizó una pre-investigación para inscribirse como estudiante de 
doctorado en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la 
Universidad Pontificia de Comillas - Madrid. Su trabajo estuvo enfocado al 
desplazamiento forzado en el Chocó, con el principal objetivo de delimitar la 
causa ambiental como raíz del desplazamiento forzado por el conflicto béli-
co en Colombia –desplazados ambientales– arrojando luz sobre la naturaleza 
genérica del problema que ayudará a su enfoque y contribuirá a su resolución 
permanente. En su informe “Desplazados por conflicto bélico en Colombia. ¿Se 
puede hablar de desplazados ambientales?”, el investigador propone las si-
guientes hipótesis:

Encubrimiento de las verdaderas causas del desplazamiento forzado. Lu-
cha de intereses que afecta al medio ambiente y el modus vivendi de las 
comunidades. 

El conflicto armado generalmente está causado por factores diferentes 
a los intereses estratégicos puramente militares. Esos factores están es-
trechamente relacionados con la explotación de recursos naturales y en 
concreto tiene que ver con: la explotación maderera indiscriminada, la 
siembra y explotación de monocultivos agroindustriales, la exploración y 
explotación minera y la construcción de grandes infraestructuras.

El mayor número de desplazados forzados por el conflicto proviene de zo-
nas donde existe un alto interés económico por la explotación de recursos 
naturales, especialmente donde se ubican mega-proyectos.

Conocer la naturaleza de estos desplazamientos ayudará a su enfoque y 
encontrar la solución al conflicto.

La mayoría de los desplazamientos son responsabilidad de los grupos 
paramilitares.

A raíz de cifras y consideraciones el investigador afirma que las causas últi-
mas que provocan la mayoría de estas migraciones, con la intervención de 
los grupos armados, son ambientales, que tienen su raíz en el territorio, en la 
explotación de los recursos naturales o en proyectos que tienen consecuencias 
directas destructivas sobre ellos. En el informe se llama la atención de que 
en la bibliografía y documentación sobre desplazados en Colombia no existe 
ninguna referencia a la calificación de “ambientales”, a pesar de ser el país 
con el mayor número de desplazados internos del mundo. Observa además el 
investigador que, en encuentros o entrevistas con colectivos de desplazados, 
la pregunta si el origen último de sus desplazamientos forzados pudiera estar 
relacionado con causas o motivos ambientales provoca cierto desconcierto o 
extrañeza. Sin embargo, a lo largo de la conversación van emergiendo as-
pectos que van determinando la importancia de los recursos naturales en la 
génesis de los conflictos bélicos que obligan a que tengan que abandonar sus 
territorios. El informe considera en fin la coincidencia de las zonas de salida 
de los desplazados con el acaparamiento de tierras, el control de territorios 
estratégicos por sus recursos naturales y las inminentes puestas en marcha 
de grandes proyectos de desarrollo (Gómez Hernández 2009). No obstante, 
siempre que se habla de desplazados en Colombia se refiere el conflicto bé-
lico como causa origen de los desplazamientos. A partir de ahí, todas las ac-
tuaciones llevadas a cabo por las instituciones, gubernamentales o no, están 
argumentadas, sustentadas o condicionadas por la situación de “guerra” que 
atraviesa el país durante las últimas décadas.

2.7. Al calor de una balsámica – Angélica María Lázaro 
Díaz

En el segundo semestre del 2013, el INEPA acogió una pasante de antropolo-
gía de la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, Angélica Lázaro, quien de-
sarrolló una investigación sobre las balsámicas en el marco del macro proyecto 
“conocimientos locales y tradiciones orales en el Chocó”. Su informe final “Al 
calor de una balsámica”, busca caracterizar y contextualizar la producción y el 
consumo de balsámicas, bebidas alicoradas a base de plantas “medicinales” y 
conocidas por su fuerte acción física y espiritual, en los municipios de Quibdó y 
Lloró. Así mismo espera recoger las representaciones y símbolos que existen y 
circulan alrededor de esta bebida.

La pasante reconoce las dificultades tenidas en el trabajo de campo debido a 
la temática de la investigación. Detrás de la enorme riqueza de las tierras del 
Chocó están puestos los ojos y capital de gente poderosa, toda una locomotora 
minera, maderera, pesquera, y farmacéutica.

Nociones como ‘saqueo genético’ o la de ‘biopiratería’ reforzaban esta 
angustia ante la confluencia de la ignorancia de su valor por parte de las 
poblaciones del Pacífico como las indígenas o las comunidades negras 
y el abrupto interés de países desarrollados que, mediante disímiles 
engaños pueden apropiarse del saber popular sobre propiedades útiles 
de plantas y animales para la industria genética (Restrepo 2013: 187).

La reticencia empezó a hacerse constante con las personas que preparan bal-
sámica, por lo que la pasante tenía que asegurar que no estaba interesada en 
la fórmula, sino en sus vidas, los usos y los compradores de la botella.

El informe final revela que la balsámica es usada para proteger o cerrar el 
cuerpo de cualquier mal físico o espiritual; cura también el veneno de culebra y 
ponzoña (arácnidos en general) cuando hay mordedura; combate la infertilidad 
femenina; potencia sexualmente a mujeres y hombres; y hay quienes las hacen 
para la buena digestión y no sufrir males del estómago. Sin embargo también 
hay personas “malas”, como muchos sugieren, que las preparan para embru-
jar al que la tome, o dar poderes malos que dañen a otros; mejor aún, existe 
también la “contra” para estas bebidas. Muchas de las botellas se construyen 
con secretos, fórmulas mágicas u oraciones que no pueden ser divulgadas 
abiertamente y a las cuales sólo tienen acceso personas que hayan recibido 
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madera), especialmente con recursos de Colombia, y que el tráfico ilícito 
de la biodiversidad del país es el tercero más grande y lucrativo del mundo 
después del de armas y drogas (Grupo semillas 2008: 23).

Además, la violencia generada por el conflicto armado, pero también por la 
implementación de megaproyectos económicos en el país, es causa de la pér-
dida de autonomía y control territorial de parte de poblaciones étnicas y cam-
pesinas. Fenómenos como el desplazamiento forzado y el destierro conllevan 
la pérdida de sus formas de vida, de sus conocimientos tradicionales como 
también de los recursos naturales existentes en sus territorios.

La región del Pacífico colombiano, más conocida en los últimos años como 
Chocó Biogeográfico, se ha venido asociando a partir de los años noventa a 
una alta biodiversidad. El discurso que circula a nivel internacional, nacional y 
siempre más a nivel local se centra en la importancia de conservar esta “bio-
diversidad” de la región, percibida como una riqueza y un patrimonio de toda 
la humanidad. En este discurso, también se inicia a construir la región como 
una fuente de riqueza para Colombia en vista de una revolución biotecnológica 
a nivel mundial. El Chocó sería entonces una especie de banco de especies 
endémicas y diversas de donde el país puede sacar y aprovechar los recursos 
genéticos para sus intereses económicos. Al mismo tiempo, según estadísti-
cas oficiales, el departamento del Chocó presenta los índices de pobreza y de 
necesidades básicas insatisfechas entre los más elevados, siendo imaginado 
desde el resto de Colombia como la región más pobre del país. Desde hace 
unos 15 años, diferentes ONG como Organizaciones de Naciones Unidas tra-
bajan en distintas partes de la región a través de proyectos de todo tipo, finan-
ciados por países de Europa y del Norte de América.

Para un análisis de este “giro a la biodiversidad” véase Restrepo2013.

3. Convenios de investigación
Durante el 2013 se firmó un convenio con la Consultoría para los Derechos Hu-
manos y el Desplazamiento -CODHES- para que la FUCLA participe en la Red 
de investigación del Centro Regional del Sistema de Información e Incidencia 
en Derechos Humanos y Migración Forzada -SIISDHES-. En ello la FUCLA 
aporta, a través de sus estudiantes en pasantía o práctica, pero sobre todo 
a través del Observatorio Pacífico y Territorio, a la construcción y difusión de 
los boletines de CODHES sobre desplazamiento forzado, acciones bélicas y 
violaciones a derechos humanos.

4. Balance
El informe presentado da cuenta de la actividad investigativa del INEPA en 
los últimos dos años, dando muestra de una actividad intensa y de esfuerzos 
continuos de consolidación a nivel local y regional. El OPT se está fortaleciendo 
en la región del Pacífico, especialmente en el Chocó, haciendo cada vez más 
presencia en distintas formas, entre las cuales contamos con la nueva iniciativa 
de la Escuela de resistencia minero-energética. Las investigaciones realizadas 
así como los proyectos de investigación pensados para el futuro son numero-
sos para una institución relativamente nueva y pequeña como el INEPA. Se 
destaca además la voluntad de establecer convenios sólidos, orientados a la 
colaboración en el campo de la investigación con instituciones académicas y 
de la sociedad civil con el fin de profundizar los conocimientos y fortalecer las 
capacidades de esta área académica.

Los avances de los últimos dos años indican que los esfuerzos van en una bue-
na dirección, acorde a los principios y a la misión de la universidad. El contexto 
en el cual se inscribe el INEPA necesita de investigaciones que aporten una 
lectura crítica, creativa y multipluralista de las realidades locales y regionales, 
que permitan orientar la acción y la práctica, sea de la universidad, sea de otras 
instituciones de la sociedad civil. Todo ello nos motiva a seguir adelante en el 
fortalecimiento de esta área, la cual todavía necesita mayor consolidación.
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