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INTRODUCCIÓN 

 

 

“No se puede pensar en objetividad sin subjetividad. 

No hay una sin la otra; no pueden ser dicotomizadas.” 

Paulo Freire. 

 

 

La sistematización de experiencias es una opción que nace en 

Latinoamérica como forma de reconocer los aprendizajes y la producción de 

conocimiento a través de las luchas sociales y/o populares, siendo una vía que 

permite potenciar y empoderar tanto a los sujetos como a las colectividades que 

se afirman en procesos sociales de cualquier carácter. 

 

Y, en este marco, mi trabajo de grado es un ejercicio de investigación en 

donde, aunque soy la investigadora/sistematizadora, me asumo y me reconozco 

como parte del proceso de la Escuela Popular Betsabé Espinal. Esta posición me 

pondría en un terreno movedizo para las Ciencias Sociales, pues supondría una 

especie de dicotómica entre la subjetividad y la objetividad. Pero tal dicotomía no 

es más que un fantasma –como tal inexistente-, que ha sido harto debatido y 

fundamentado por dos grandes maestros de la educación y las ciencias sociales 

populares: Orlando Fals Borda y Paulo Freire. En sus postulados filosófico-

metodológicos, estos autores han defendido la necesidad de hacer teoría 

transformadora partiendo de la comprensión del mundo objetivo, pero recogiendo 

la riqueza que los sujetos con sus subjetividades aportan. Allí, el investigador que 

quiera lograr tal gesta, debe (la palabra correcta en este caso es “tiene”) insertarse 

en el mundo en que esos sujetos –con sus subjetividades- viven, luchan, trabajan, 

sueñan... 

 

En tal sentido, la sistematización no es un agolpamiento de conceptos y 

teorías para respaldar o enarbolar un trabajo popular: es, antes que nada, un 
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ejercicio atravesado por el amor, las ganas de hacer memoria, el reconocimiento 

de los saberes populares a partir del pensamiento sociológico y de la metodología 

de sistematización de experiencias. Aquí, el lector no encontrará un caudal de 

flores, un altar que sólo mencione los aciertos de la Escuela Popular Betsabé 

Espinal; también hallará —y esto es muy importante— una mirada crítica que 

abrirá un campo de posibilidades para seguir pensándonos nuestra Escuela 

Popular, es decir, una amalgama de aprendizajes que se mueven en torno a la 

pregunta por la Educación Popular y la Resistencia (conceptos que aparecen 

esbozados en el referente conceptual y en el análisis de la experiencia). 

 

En el primer capítulo, la mirada estará centrada en la génesis de la EPBE: 

cuáles fueron las condiciones de contexto para su nacimiento y las circunstancias 

motivantes en sus albores. Posteriormente, se describe el inicio de la Escuela, los 

primeros talleres, las estrategias de difusión, los conocimientos producidos al 

interior de la Escuela Popular en las diferentes formas de operar. Para ello, se hizo 

una descripción de nuestra historia a través de “Momentos Hito”, y una 

comprensión de nuestras dinámicas, reconociendo que la historia nunca se 

desarrolla de manera lineal. Por el contrario, esta acontece como un camino 

montañoso de cúspides, empedrados y planicies. Por esto, escribir y reflexionar 

sobre la historia del proceso de la Escuela permite hacer una lectura para 

mirarnos, reconocernos, no caer en el simple activismo y ser conscientes de 

nuestra práctica; es una opción ética, un compromiso con el mundo, porque, si no 

escribimos nuestra memoria, no existimos, no seríamos soporte para quienes 

están y estarán en la brega: allí, la sistematización como estrategia para 

reivindicar lo popular terminó siendo base y guía. 

 

Seguidamente, en el capítulo dos, hallaremos el análisis crítico de lo vivido, 

donde se permitirá que la experiencia hable a través de la teoría. Las categorías 

de análisis para la comprensión de nuestra experiencia son: 1) Educación Popular 

y 2) Resistencia. Esto no quiere decir que sólo se haya partido de estas bases. 

Todo el texto en general tiene un diálogo con conceptos como: narrativas, 



12 
 

discursos ocultos, etc. Y es en este momento, donde se evidencia que no es la 

teoría la que condiciona la práctica: es la experiencia la que devela el acervo 

teórico que facilitará la comprensión y potencialización de lo construido en la 

EPBE y, al tiempo, reconstruir teóricamente las categorías para darle sentido 

sociológico tanto a la realidad concreta como a las teorías. Cuando los procesos 

sociales se reconocen en conceptos y categorías de análisis, se facilita la 

comprensión de la práctica y por ende se despliegan herramientas para una praxis 

transformadora con conciencia. De esta manera, este trabajo cree en la teoría 

como herramienta para subvertir el orden dominante. 

 

Finalmente, encontraremos los aprendizajes y los retos que surgen a partir 

de la sistematización de la experiencia, pues, ¿para qué sistematizar si no es para 

seguir avanzando? Es en éste punto donde se resalta la importancia de seguir 

pensándose la Escuela y continuar construyendo un horizonte común entre los 

actores y procesos que la hacen, que la sueñan cada día. También es éste un 

llamado a seguir sistematizando, ya que es un ejercicio que no termina y debe ser 

cotidiano en la medida en que la Escuela siga caminando. Como se ve, este 

trabajo busca hacer un aporte vivo a un proceso específico, que puede ser un 

referente para otros. 



13 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Bello es un municipio de Antioquia ubicado en la zona norte del Valle de 

Aburrá. Según el Plan de desarrollo 2012-2015, el municipio cuenta con un área 

total de 142,36 Km² de los cuales 19,7 Km² son urbanos y 122,66 km² son suelo 

rural. Este valle está sumamente urbanizado en su parte plana, y muy ocupado en 

sus laderas. Al valle lo cruza el Río Medellín, el cual corre en dirección sur-norte, y 

a lo largo de sus 70 kilómetros existen 57 quebradas. El principal accidente 

topográfico es el Cerro Quitasol (montaña piramidal, de 2.880 metros de altura 

sobre el nivel del mar), ubicado al norte del municipio y considerado por su 

imponencia como el cerro tutelar de Bello. 

 

De acuerdo con las cifras del DANE acerca del censo 2005, Bello cuenta 

con 373.013 y es la segunda aglomeración urbana del área metropolitana del Valle 

de Aburrá. 

 

Históricamente este municipio cobró importancia por su acelerado 

crecimiento industrial impulsado por las empresas textileras que llegaron al 

territorio en los inicios del siglo XX, especialmente de la fábrica de hilados y tejidos 

del Hato Fabricato (1923), la cual significó la principal fuente de empleo del 

municipio de Bello e   impartió una cultura obrera, religiosa y dócil en el municipio:  

 

Esta empresa recogía los intereses de una élite antioqueña que pretendía 

un desarrollo social, supeditado, planeado y dependiente de las 

necesidades de la empresa misma (…). De ahí la dimensión autoritaria y de 

control social que desde la empresa misma se implementaba sobre la vida 

privada de los trabajadores (Atehortua, 2001, p.26). 

 



14 
 

Así, a partir de los años 50 en adelante, se dispararon todos los índices 

socio-económicos de Bello. La capa de cemento se extendió y empezó a cubrir el 

paisaje natural que caracterizaba a Bello.  El campo se transformó en ciudad y 

gentes de todo el departamento y el país buscaron refugio en su jurisdicción con la 

esperanza de encontrar un mejor vivir, creando problemas graves para la 

población y “generándose, entre otras situaciones, saturación del empleo, pérdida 

del control social, hacinamiento en algunos de los inquilinatos existentes alrededor 

de la empresa, lo que conllevaría a su vez a una no absorción de mano de obra 

disponible” (Atehortua, 2001, p.27) 

 

Paralelamente, desde la misma empresa Fabricato, se empiezan a 

materializar y a dinamizar iniciativas culturales a través de creación de espacios 

para el encuentro, construcción de infraestructura educativa, canchas, tertulias, 

eventos, la puesta en marcha de la revista “Fabricato al día”, etc. En este periodo 

sobresale la importancia que el sector privado le asignaba a la cultura, más aún 

que el propio Estado, lo que da cuenta de un rasgo que tendría vigencia hasta 

mediados de los años sesenta. 

 

Según Alfredo Atehortúa (2001), con el paso del tiempo se va dando una 

ruptura con estas formas más institucionalizadas de promover la cultura y 

germinan movimientos con tendencias políticas diferentes, debido, a los 

movimientos de izquierda revolucionaria que emergían en América Latina y en el 

mundo, que repercuten en las formas organizativas que tenía lugar en el territorio 

del municipio de Bello: 

 

“Es el periodo en el que la educación popular, el papel del arte y de la 

cultura tomaba valor estratégico para las aspiraciones de la izquierda, de 

ahí por ejemplo, la conformación de comités estudiantiles en el Idem 

Fernando Vélez y en el Idem Carlos Pérez Mejía bajo la orientación de las 

organizaciones juveniles de izquierda, igualmente la conformación de 
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grupos artísticos con una fuerte vocación revolucionaria, y para quienes el 

arte debía cumplir una función liberadora” (p.33). 

 

Así, poco a poco, nacen grupos artísticos como Alfa y El Triángulo, 

movimientos juveniles como ASUBE-Asociación universitaria de Bello, y en 1974 

la asociación de artesanos de Bello. También los maestros de los colegios y 

escuelas generan procesos de organización que promovían lo cultural y artístico. 

 

Sumando a lo anterior y a raíz de la problemática del paramilitarismo y 

narcotráfico que se vivía en el país, en la década de los 80´s se instala en el 

municipio de Bello el narcotráfico, encontrando en las filas de desempleados, 

desplazados y jóvenes una oportunidad para germinar y generar control político, 

social y económico: 

 

(…) el caldo de cultivo propicio para fortalecer organizaciones con el uso del 

terror y la muerte, generando la crisis social más grave en la historia de la 

ciudad, con la proliferación de múltiples bandas delincuenciales dedicadas 

al tráfico de drogas, armas, asesinatos a sueldo, extorsiones, secuestros, 

atracos, terrorismo, violaciones y otros males sociales, generándose hasta 

la fecha una larga lista de crímenes que han marcado de raíz nuestro 

imaginario colectivo(Semiófera, sitio web). 

 

Sin embargo, así como los árboles dejan ver sus raíces levantando el 

cemento, los movimientos que, como mencioné, se empezaron a generar desde la 

década de los sesenta no se detuvieron y para la década de los 80´s aparecen  a 

la par de esta problemática diferentes agrupaciones como barricada, Juprocc, 

Recupom, Amigos inquietos, Arboricemos a Bello, el movimiento fogatero1, 

                                                           
1
Movimiento que subía a la meseta cada fin de semana más cercano a la luna llena a compartir, 

juegos, música poesía, meriendas al calor de una fogata. Vale la pena reconocer quede este 

movimiento se mantienen expresiones en la actualidad. 
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jóvenes por la cultura; conformados por hombres y mujeres que creían que otro 

Bello era posible a través del trabajo comunitario en los barrios, la cultura y el arte. 

 

Del trabajo articulado de estas agrupaciones nacen los encuentros anuales 

de arte joven por Bello, ya en la década de los 90´s y específicamente en el año 

de 1993 “partiendo de un sentimiento que mucho se aferra a la piel de los 

trabajadores de la cultura, y de una tangible falta de espacio para desarrollar su 

trabajo, aparece la Reunión de Artistas y Trabajadores de las Cultura en Bello, 

REARTE.” 

 

Se puede apreciar allí, una visión, un sentido y un sentir propositivo, que 

desde posturas afectivas, folklóricas, académicas y culturales daba cuenta 

de actores sociales que en el momento tomaban decisiones y realizaban 

acciones pensando en la ciudad, ese tipo de decisiones y de acciones 

tienen dimensiones políticas poco explícitas pero determinantes a la hora 

de incidir sobre los imaginarios colectivos de los miembros de una 

comunidad (Atehortúa, 2001,p14). 

 

Era un movimiento hecho para conquistar espacios a favor de la cultura en 

Bello, tanto físico como políticos y sociales, su trabajo estaba cimentado en el 

trabajo barrial, en el encuentro, en la evolución del pensamiento. 

 

En el año de 1997 se da la disolución amistosa de REARTE dando paso a 

la conformación de nuevas organizaciones que pretendían dar continuidad al 

espíritu que les había caracterizado,  tales como las Corporaciones Eco Humano y 

Semiósfera, entre otras. No obstante, el carácter político y crítico de estas 

organizaciones se fue volviendo poroso, el trabajo en los barrios se fue perdiendo 

y las actividades culturales y artísticas se centralizaron dentro de claustros y salas. 

Dándose así una suerte de pasividad de pocos procesos de base que permitieran 

hacer frente a las problemáticas sociales que seguían habitando el municipio de 

Bello.  
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Es hasta el año 2011 que se gestan nuevos procesos de resistencia desde 

una apuesta cultural y de re-significación del territorio. Durante todos estos años 

de adormecimiento político, el pueblo era sometido a fuertes manifestaciones de 

violencia y control paramilitar. Entre estos procesos nace la RAAP2 (Red de 

Artistas y Activistas Populares de Bello. 

 

Así, la red de artistas y activistas populares de Bello, pusimos nuestras 

fuerzas en la re-significación del territorio a través del arte, el pensamiento crítico, 

la acción como herramienta de transformación social, debido al control paramilitar 

que se ejercía en los barrios y en los espacios abiertos que los jóvenes de bello se 

habían ido apropiando, como lo son la Choza Marco Fidel Suárez y la Meseta. 

 

Paralelamente también nacían los Comités Barriales, proceso que tiene 

origen en el mismo 2011, a raíz del aumento desmedido del impuesto predial con 

la llegada de la administración de Carlos Alirio Muñoz, quien a través de un 

decreto ordena el aumento del 300% al avalúo catastral lo que lleva a un alza del 

14% al impuesto predial.  

 

Se genera un nuevo escenario para la construcción de nuevas luchas 

políticas y populares, un renacer de soñadores que creemos en la vida digna y el 

poder popular. Ambos procesos se empiezan a articular y generar espacios de 

encuentro a partir búsquedas unánimes pero también pluridimensionales por la 

defensa del territorio, se va consolidando poco a poco, en medio de trabas y 

aciertos un movimiento popular que se piensa no sólo los problemas coyunturales 

del municipio sino procesos populares de largo aliento, que creen una nueva base 

de seres humanos que luchen, como diría Fals Borda (1986) “un proceso real de 

transformación y progreso material e intelectual desde la base”. Nace así el sueño, 

la posibilidad de crear una escuela popular en el municipio. 

 

                                                           
2
 Proceso del cual hago parte  



18 
 

En conversaciones con personas partícipes del proceso, coinciden que a 

finales del año 2013 se propone realizar una asamblea popular para realizar un 

evaluación de los diferentes procesos y hacer propuestas para el accionar del año 

que iniciaría (año 2014). Una de las propuestas acogida por Los Comités Barriales 

y Red de Artistas y Activistas Populares de Bello es la hechura de una Escuela 

Popular. 

 

Así, se da inicio a este compromiso con el pueblo, a través de encuentros 

semanales desde finales del año 2013 en donde los y las representantes de cada 

proceso asisten a construir conjuntamente la propuesta de una escuela popular. 

Empezamos indagar sobre la pedagogía social, la educación popular, la didáctica 

crítica y las alternativas que todo esto brinda para generar procesos de 

aprendizajes como posibilidad contundente de impulsar conciencia y gestar 

procesos de transformación social.  

 

Pasan así varios meses de encuentros donde cada colectivo comparte su 

experiencia, la piensa, las siente, y paso a paso fuimos reafirmando nuestra 

convicción de crear una escuela popular, aún, en medio de contradicciones que se 

gestan entre proceso y proceso.  

 

Se piensa la escuela en módulos y en los posibles talleristas, cada colectivo 

deberá hacer una propuesta de acuerdo a su apuesta social y política 

fundamental. De esta manera nace la idea de los primeros talleres que 

circundaban en estos temas. De igual manera, cada persona participante en la 

construcción de la Escuela, buscar generar redes de apoyo con otros procesos y 

otras personas que estuvieran dispuestas a compartir su saber en una escuela 

popular incipiente, sin recursos en dinero, sin vínculo con el gobierno ni con 

ninguna institución, pero sí con unas ganas tremendas de tejer lazos de 

conocimiento y poder popular desde la educación popular (saberes que se 

comparten). 
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Decidimos nombrar la escuela: Escuela Popular Betsabé Espinal en razón 

de la lidereza sindical que en 1920 promovió la primera huelga obrera.  

 

Llama la atención la manera cómo nace la Escuela, que si bien se dan 

espacios para pensársela a medida que nacían los talleres, no existía una 

constructo conceptual ni un horizonte común y claro, como: ¿qué es la escuela? 

¿Cuáles eran sus objetivos? 

 

Aún sin un constructo colectivo y filosófico de la Escuela, iniciaron los 

talleres y la escuela lleva casi un año caminando, con los talleres. 

 

De esta manera, podemos decir que en la escuela hemos caminado con el 

amor, el empeño de cada voluntad y de cada proceso articulado, hemos puesto 

nuestras acciones con la fuerza y las ganas de luchadores incansables; sin 

embargo, vale la pena reconocer que en medio de “tanto por hacer” y de llegar a la 

comunidad con los talleres no hemos hecho el ejercicio de mirarnos hacia adentro, 

de recoger cuidadosamente los pasos andados, de identificar y poner atención en 

la trayectoria; en otras palabras, de sistematizar la experiencia, lo que retrata el 

profesor Marco Raúl de la siguiente manera: 

 

(…) existen en la sociedad una serie de grupos que practican 

conocimientos y saberes que están implícitos en sus prácticas pero que por 

los aceleres en que van construyendo su rutina diaria, el activismo 

incesante de múltiples actividades que los llevan de acá para allá, hacen 

muy difícil que tengan una producción propia, en un sentido más teórico y 

conceptual (Mejía, 2008, p.17). 

 

Existen apenas algunos ejercicios de registrar información sobre lo que 

hacemos, lo cual no significa que estemos sistematizando; tal vez poseamos 

algunos elementos que pueden servir para la sistematización como tal: 

grabaciones, fotografías, documentos de talleres, etc. 
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De esta manera, nace la necesidad de pensar una sistematización de la 

experiencia de la escuela con miras a potencializar el proceso e ir generando 

claridades y ofrendar una visión más sólida de lo que se está haciendo, que nos 

permita construir cada vez con más fuerza colectivamente este sueño 

revolucionario “la sistematización tiene como objetivo general transformar la 

realidad”. De ahí, nace la pregunta que guiará este trabajo de grado: ¿qué 

sistematizar del proceso de la escuela popular Betsabé Espinal? 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo general: 

 

 

Sistematizar las prácticas y experiencias de la Escuela Popular Betsabé 

Espinal en el periodo 2014-2015. 

 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 

 Identificar los conocimientos que se han producido a partir de las prácticas de 

la Escuela Popular Betsabé Espinal. 

 

 Describir a partir de tres momentos de la sistematización los retos y dificultades 

de la Escuela Popular Betsabé Espinal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

“Los que tienen experiencia en el trabajo práctico deben estudiar la teoría y leer 
concienzudamente. Sólo así podrán sistematizar y sintetizar sus experiencias para 

elevarlas al nivel de la teoría, y no tomarán sus experiencias parciales por 
verdades universales, ni caerán en el error del empirismo. Leer es aprender; 
practicar también es aprender, y es una forma más importante de aprender.” 

Mao TseTung, Problemas Estratégicos de la Guerra Revolucionaria de China. 
 

 

3.1 Sistematización de experiencias: 

 

 

Como sabemos, la palabra sistematización es utilizada en diversas 

disciplinas, refiriéndose principalmente a clasificar, ordenar o catalogar datos e 

informaciones, a “ponerlos en sistema”. Es la noción más común y difundida de 

este término. 

 

Alfonso Torres & Nydia Constanza Mendoza (2013) nos recuerdan que “la 

sistematización de experiencias no es una metodología unitaria y homogénea” y 

que desde su nacimiento se ha dado una amalgama de diálogos para 

comprenderla y debates epistemológicos para fundamentarla, sumado a otra 

cantidad de discusiones para operativizarla metodológicamente. Así, existe 

multiplicidad de conceptos para definir lo que es sistematización de experiencias, 

con todo, leyendo autores y organizaciones como: Marco Raúl Mejía, Oscar Jara, 

Lola Cendales, Alfonso Torres Carrillo, CEEAL, Cepep, etc. Nos encontramos que 

todos tienen más puntos de encuentro que de desencuentro. 

 

Jara (2010) nos recuerda que en el campo de la educación popular y de 

trabajo en procesos sociales, la sistematización debe estar orientada no sólo a 

datos o informaciones que se almacenan y ordenan, sino a obtener aprendizajes 
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críticos de nuestras experiencias. Por eso, no decimos sólo “sistematización”, sino 

“sistematización de experiencias” que: 

 

“(…) reside en que se trata de un proceso de reflexión e interpretación 

crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se realiza con base en la 

reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que 

han intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes compartidos.” 

(p.67). 

 

Por estas razones, para hablar de sistematización de experiencias como 

ruta metodológica en nuestras investigaciones, es necesario retomar el camino ya 

debatido históricamente sobre el lugar del investigador. Sobre esto, iniciaré con 

una frase de un gran hombre luchador, pensador y pionero de la educación 

popular; Paulo Freire quien en su texto “La Educación en la ciudad” nos enseña: 

“cuanto más pienso críticamente, rigurosamente, la  práctica de la que participo o 

la práctica de otros,  tanto más tengo la posibilidad: primero de comprender  la 

razón de ser de la propia práctica, segundo, por  eso mismo, me voy volviendo 

capaz de tener una  práctica mejor.”  Estas palabras nos permiten comprender por 

qué el ejercicio de la sistematización de experiencias fractura la dicotomía 

tradicional de la ciencia social clásica entre objetividad y 

subjetividad:“Desplazando el principio de objetividad por el de reflexividad según el 

cual, se dialoga permanentemente sobre los alcances y límites de sus posición de 

observadores, de sus propias observaciones y de los objetos de conocimiento que 

se construyen” (Torres, et al., 2003, p.13). 

 

Con esto, no quiero decir que dentro de los múltiples intereses 

investigativos que puedan existir, no sea posible investigar una práctica de la que 

no se haya hecho parte, sino que para efectos de este ejercicio investigativo me 

asumo como parte de las y los actores sociales, “observadores en sujetos de 

saber y de poder, en sujetos sociales críticos, reflexivos y conscientes” (Torres, 

2003, p. 13), que día a día construimos y pensamos la escuela popular Betsabé 
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Espinal, teniendo el compromiso ético de posibilitar una autobservación que no 

solo devele nuestros aciertos sino que también nos permita tener una mirada 

crítica de nuestro quehacer. 

 

En esta misma línea Fals Borda (1979), ya se venía preguntando por el 

papel del investigador y la investigadora dentro de los procesos fundamentales de 

transformación social y la responsabilidad como generación de pensadores y 

pensadoras académicas que se hagan la pregunta de “cómo combinar 

precisamente lo vivencial con lo racional en estos procesos de cambio radical…” 

(p.11). 

 

 Por otro lado las experiencias  son procesos históricos y sociales que están 

en permanente cambio y movimiento donde intervienen factores objetivos y 

subjetivos interrelacionados, la experiencia está sujeta a condiciones de contexto 

con situaciones particulares y, por consiguiente, el proceso de sistematización de 

cada experiencia no sigue una forma axiomática; por el contrario, cada realidad 

recrea, cambia, reestructura, enriquece, las formas plurales de sistematizar, 

teorizar sobre los procesos sociales existentes y que están emergiendo. 

 

La sistematización de la experiencia permitirá comprender cómo se 

desarrolla la experiencia, por qué se dio precisamente de esta manera y no 

de otra, ordenar, reconstruir el proceso vivido interpretando la lógica de su 

desarrollo, dando a conocer cuáles han sido los factores que intervienen en 

él y las relaciones entre ellos, así produciendo nuevo conocimiento que 

posibilite la comprensión de la experiencia, para que los sujetos creen un 

espacio en donde sus interpretaciones sean discutidas, compartidas y 

confrontadas (Jara, 1996, p.15). 

 

Sin perder este mismo horizonte pero con una mirada más política el 

Cepep3 (2010) ve la sistematización de experiencias como un método para 

                                                           
3
 Centro de Estudios para la Educación Popular, Venezuela- Caracas 
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impulsar procesos emancipadores, haciendo énfasis en las siguientes 

características: 

 

1. Es un proceso de apropiación social de aprendizajes y conocimientos 

construidos mediante la interpretación crítica de las experiencias, que se produce 

en primer lugar por la participación activa y protagónica de quienes forman parte 

de la experiencia. 

 

2. No es sólo reconstruir o narrar hechos, actividades, acciones, anécdotas o 

cualquier acontecimiento, que esté inmerso en la experiencia objeto de estudio; 

tampoco es ordenar datos e información por simplemente ordenarlos: la 

Sistematización de Experiencias es esencialmente, una reflexión crítica con 

propósitos transformadores. 

 

3. La Sistematización de Experiencias tiene un carácter político debido a la 

intencionalidad transformadora intrínseca de este proceso. Se sistematizan 

experiencias para obtener insumos, ideas, sustentos de propuestas 

transformadoras. (p.15) 

 

Ya habiendo esbozado el concepto y la finalidad de la sistematización de 

experiencias, Mejía, M. R. (2008) nos propone una forma de sistematización 

llamada: “la sistematización dialéctica” la cual es tentativa para este trabajo en 

tanto se basa en que: 

 

El conocimiento elaborado es un proceso de saber que parte de la práctica 

y debe regresar a ella para mejorarla y transformarla, logrando una 

comunicabilidad y replicabilidad con experiencias afines. El análisis se 

trabaja desde las categorías  producidas en el desarrollo de la práctica 

orientada a la transformación de la realidad. Por ello las preguntas previas 

están orientadas a hacer visibles los cambios logrados, que se hacen 

evidentes en la reconstrucción histórica del proceso vivido. Con ellos se 
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hacen preguntas críticas sobre por qué y cómo ocurrieron esos cambios, 

haciendo que en la actividad conceptual emerjan las explicaciones como 

una nueva teoría que, llevada a la práctica, produce transformaciones de la 

realidad y en ese sentido es una forma de investigación participante (p.21) 

 

Además, si nos preguntamos entonces por el objetivo de la sistematización 

de experiencia nos podemos acoger a lo que propone Jara (2010) “contribuir a 

fortalecer las capacidades transformadoras de los sujetos sociales” (p.68) 

 

Buscamos apropiarnos críticamente de las experiencias vividas y damos 

cuenta de ellas, compartiendo con otras personas lo aprendido. Por todo lo 

anterior, resulta tan apasionante, como exigente, la tarea de buscar 

comprenderlas, extraer sus enseñanzas y comunicarlas. Podemos afirmar, 

entonces que: 

 

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los factores que intervinieron, cómo 

se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. 

 

 

3.2 Técnicas de recolección de datos: 

 

 

Para esta investigación se utilizarán formas herramientas interactivas y 

tradicionales para recolectar la información que hará posible la sistematización del 

proceso y la producción del saber, donde también se hacen necesarios algunos 

instrumentos que serán utilizados para generar los aprendizajes pertinentes. 

Mejía, M. R. (2008) nos recuerda que estas herramientas “no son 

instrumentos neutros, así correspondan a enfoques de investigación específicos y 
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particulares (…) estas herramientas son dispositivos culturales de saber y de 

poder, ya que éstos están implícitos en su acción” (p.55) 

 

Vale la pena anotar que existe una diferencia entre registrar y sistematizar; 

registrar se logra a través de videos, fotografías, relatorías, audios, lo producido 

por los talleristas, etc. La sistematización tiene que ver con un proceso 

investigativo serio de análisis y producción de saber popular y científico a partir de 

todo lo registrado. 

 

De esta manera, elegir las técnicas, herramientas e instrumentos es una 

tarea que pasa por la responsabilidad de entender el proceso de la Escuela 

Popular Betsabé Espinal, cuáles son las estrategias más idóneas para la 

construcción de conocimiento colectivo a partir de la sistematización,  ya que si 

bien, este trabajo será presentado para mis fines académicos, será 

fundamentalmente un ejercicio que permita reconocer y potenciar el proceso no 

solo desde mi pensar sino desde el sentir y el pensamiento de quienes hemos 

cruzado por la escuela. 

 

Dentro de las técnicas de recolección de datos que se utilizarán para este 

trabajo podemos dividirlas en tres dimensiones: 

 

1. Técnica íntima: que tiene que ver con el diario de personal que llevo no solo 

como investigadora sino como militante del proceso, en él están registrados todos 

mis sentipensares, reflexiones sociológicas, sentimientos alegres y tristes, es el 

lugar donde registro mis actividades cotidianas dentro del proceso. 

 

2. Entrevista semiestructurada: las entrevistas son clasificadas según el interés 

de la investigación y de la información sobre la cual se desea dialogar, también 

tiene que ver con el “grado de libertad o restricción que se concede a los dos 

actores, el entrevistador y el entrevistado” (Corbetta, 2010, 349). Este instrumento 
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no es una encuesta, sino una posibilidad de diálogo abierto, flexible, que puede 

variar de matiz según su curso.  

 

Para esta investigación se ha elegido la entrevista semiestructurada, en 

este caso el entrevistador dispone de un “guión” con los temas a tratar en la 

entrevista, no obstante, no existe un orden estricto a la hora de abordar los temas, 

puede alargarse, tocar algunos temas emergentes que no estaban estipulados de 

antemano, esta forma de realizar entrevistas “concede amplia libertad tanto al 

entrevistado como al entrevistador, y garantiza al mismo tiempo que se van a 

discutir todos los temas relevantes y se va a recopilar toda la información 

necesaria” (Corbetta, 2010, p.353). 

 

Para esta sistematización hemos decidido apoyarnos en esta técnica 

porque permite que los sujetos y sujetos expresen, a partir de unas preguntas 

guía, sus sentires son respecto al proceso de la Escuela Popular Betsabé Espinal 

(EPBE)4. Se ha decidido que se harán entrevistas semiestructuradas a dos 

talleristas y a dos personas que hayan participado de alguno de los talleres de la 

escuela, con el fin de aportar al proceso de sistematización desde sus 

subjetividades. 

 

3. Las memorias o relatorías: esta técnica es pertinente dentro del proceso de la 

Escuela Popular Betsabé Espinal ya que existen algunas relatorías sobre los 

encuentros y reuniones que permitirían comprender dinámicas y decisiones que se 

han dado y que han sido relevantes. Según Mejía (2008), estas son formas de 

registrar de gran importancia ya que “se consigna de manera sistemática y 

secuencial lo que acontece en un encuentro, en un taller, en un seminario, en una 

reunión de grupo (…) las memorias son de carácter descriptivo”  (p.42) es decir, 

que no existen juicios de valor, ni opiniones personales; se describen las 

diferentes opiniones de los participantes. Dentro de esta relatorías también 

                                                           
4
 Para efectos de este ejercicio investigativo utilizaré las siglas de EPBE para referirme a la 

Escuela Popular BetsabéEspinal . 
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poseemos el apoyo de algunos audios de reuniones y plenarias que hemos 

realizado como Escuela. 

 

4. Grupos de discusión: esta técnica de investigación social, permite el encuentro 

colectivo (grupo) con el fin de dialogar sobre algunos temas específicos, en donde 

el discurso de los participantes será tomado para hacer el análisis que nutrirá la 

sistematización, se trata de “ver lo que dicen los sujetos en una situación y en un 

grupo particular, lo que alguien dice, la manera cómo lo dice” (Mejía, 2008, p.61). 

 

Los grupos de discusión pueden conformarse de manera aleatoria con personas 

que no se conocen con el fin de esbozar alguna temática, pero también se puede 

realizar con grupos ya conformados; este es el caso de la EPBE. Se busca 

realizarlo con el equipo coordinativo de la Escuela y con las personas que hicieron 

parte de su surgimiento y que, tal vez, en el presente ya no hacen parte del 

proceso. Esta, técnica será utilizada para conocer la línea de tiempo de la escuela. 

 

 

3.3 Marco de referencia: 

 

 

1. Dentro de las investigaciones que retomaremos encontramos el trabajo de 

“SISTEMATIZACIÓN DE LA PRÁCTICA SOCIEDUCATIVA: ESCUELA 

INTERBARRIAL EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, VIVIENDA DIGNA 

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL” este trabajo es importante en la medida que 

buscó a través de un proceso de sistematización de experiencias de la Escuela 

Interbarrial de Medellín, generar las propuestas construidas por los sujetos, que 

surgen a partir de las ideas que estos fueron elaborando en el proceso de 

aprendizaje desde el intercambio de saberes, para comprender y analizar el 

contexto, las problemáticas vividas en sus territorios y tomar la decisión de 

generar propuestas de transformación social para su barrio y ciudad. 
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2. Ha-seres de resistencia con vos y con voz: haciendo resistencia desde la 

escuela- Gloria Amparo Henao Medina:  

 

En este texto la corporación educativa combos se propone iniciar un 

proceso de sistematización en el año 2005 con el fin de consolidar sus procesos 

formativos y organizativos. El propósito de  esta sistematización  para Combos es 

producir saberes a partir de la comprensión, reflexión y consolidación de sus 

prácticas, desde la interacción, socialización y publicación de quienes participan. 

Además de visibilizar las realidades de la niñez y las mujeres como alternativa 

para tener incidencia política y nutrir los procesos de resistencia en los diferentes 

sectores donde opera la corporación 

 

Este proceso de sistematización tuvo una duración de 3 años donde se 

sistematizaron 6 prácticas o ha-seres: los ejes filosóficos, un rizoma de sentidos, 

haciendo resistencia desde la escuela, entre nos-otras para nacer otras, tejiendo 

sobre…vivencias, peri-ferias, animación sociocultural y sistematizando la 

sistematización. 

 

a) Sistematización de la educación formal en el programa de Atención Integral a 

la Niñez Trabajadora (PAINIT). Haciendo Resistencia desde la Escuela. En este 

texto están vivas las voces de quienes llevan a cabo la práctica. Contiene cinco 

líneas de fuerza: la escuela para el empoderamiento popular, características 

educativas de la niñez trabajadora, nuestra propiagogía: haciendo resistencia 

desde la escuela y finalmente la recuperación de la palabra y la negociación de los 

conflictos, posibilidades para la convivencia incluyente. 

 

3. Hilvanando sueños, tejiendo historias (Guatemala): esta sistematización logra 

reflexionar sobre el papel jugado por la Asociación Coordinadora Comunitaria de 

Servicios para la Salud ACCSS, en la etapa posconflicto armado, para recobrar los 

vínculos comunitarios rotos durante la guerra en las comunidades de las 
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Microrregiones II y VI del municipio de Ixcán, departamento de Quiché, 

Guatemala. 

 

El enfoque metodológico parte de la historia de población indígena 

guatemalteca en el exilio, el retorno y la reinserción a sus tierras. 

 

4. Este texto tiene su origen en el proceso de sistematización “Rutas y estrategias 

pedagógicas para la inclusión social” cuyo propósito fue recuperar los 

aprendizajes significativos de las prácticas educativas desarrolladas por 

educadores del Instituto de Deportes y Recreación (INDER) de la ciudad de 

Medellín, Colombia, y que necesitaban ser evidenciadas, potenciadas y recreadas 

desde apuestas socio-pedagógicas y políticas orientadas a la inclusión, 

integración, convivencia social y comunitaria; aportando a la formación de una 

ciudadanía activa y responsable de la construcción de una sociedad democrática.  

 

El proyecto de sistematización recuperó una serie de prácticas pedagógicas 

desarrolladas por algunos educadores del INDER Medellín vinculados a distintos 

programas y acciones; esto con el fin de descubrir y explicitar las claves 

educativas, los criterios, sentidos, estrategias y técnicas para realimentar las 

acciones de educación social y comunitaria de la institución, las organizaciones y 

las comunidades. 
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CAPÍTULO IV 

REFERENTE CONCEPTUAL 

 

 

“Yo escogí amar de verdad, escogí la rivera 
popular, la marcha y el asfalto. La lucha solidaria, 
la tensión, las carpas, las consignas, las semillas 
de la alegría futura del inminente parto. Las risas 
francas de mis camaradas, el grito puro y puño 
cerrado. Yo escogí el partido de la vida y a esa 
escogencia reverencio y canto”. 

 José Luis Díaz Granados 
 

 

Durante este trabajo trataremos de desarrollar dos categorías centrales de 

análisis: Educación Popular y Resistencia. Me interesa transversalizar el trabajo 

de sistematización a través de estas dos categorías ya que la Educación popular, 

en tanto crítica al sistema educativo tradicional y al sistema capitalista ideología 

dominante, es, a la vez, una forma de resistencia que se va construyendo a través 

de los procesos de formación, los encuentros cotidianos, la vida misma que 

permiten la construcción de nuevas subjetividades, y van generando una mirada 

crítica a los mecanismo de enseñanza y a la estructura dominante nos sólo en lo 

educativo sino en lo que atañe a nuestros territorios y a su defensa. 

 

 

4.1 Esbozo histórico sobre educación popular 

 

 

Si quisiéramos ir a la génesis de la Educación Popular tendríamos que 

remontarnos a la historia de la humanidad, cuando los seres humanos empezaron 

a transmitir sus conocimientos unas y unos a otros, y fueron construyendo 

herramientas, se fue definiendo el lenguaje, se conquista y controla el fuego, se 

desarrollan múltiples formas de cocinar, etc. En la medida en que cada 

conocimiento se fue pasando de generación a generación sin mediar más que el 
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saber esencial que los pueblos forjaban, podríamos decir que allí está el origen 

primitivo de la educación popular, así no fuera conceptualizada de esta manera en 

la época. 

 

Con la anterior precisión histórica, en países como Colombia, durante la 

época de la colonia se usó la expresión educación popular a todos aquellos 

mecanismos de enseñanza para los dominados de Latinoamérica; las conductas 

católicas y el comportamiento occidentalizado: 

 

(…) en la ilustración Europea y sus expresiones en América Latina, 

“educación popular” es instruir a los pobres para convertirlos en 

ciudadanos. Esta incorporación de los pobres a la “civilización” no sólo se 

hizo por medio de la escuela sino también a través del servicio militar, las 

misiones, etc. (Puigross, 1987, citado en Torres, 2007, p.24). 

 

Así, el pueblo es considerado como un ente pasivo, receptor de 

conocimientos que van encaminados a un proyecto conservador, de orden y 

obediencia hacia algún superior que “conoce” y en donde las iniciativas 

autónomas no tienen un lugar. 

 

Sin embargo -y la historia siempre parirá a sus rebeldes-, nos encontramos 

con hombres como Simón Rodríguez, Simón Bolívar y José Martí, quienes 

empezaron a dar a la educación una carácter más político, más crítico, más 

incluyente, ya que veían “en la educación a las masas populares una condición y 

una garantía para la democratización de las jóvenes repúblicas 

hispanoamericanas” (Torres, 2007, p.24). 

 

Por poner un ejemplo, Luis Fernando Escobar consideraba que Simón 

Rodríguez:  
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“(…)fue un profeta que predicó en el desierto. Él quería ponerlos a todos –

negros, indios, pobres o descendientes directos de los conquistadores– 

como iguales; intuía que la educación podría cumplir ese cometido porque 

no dudaba de las dotes intelectuales de nadie y sí creía, en cambio, que el 

pueblo debía ser la base de la construcción de una democracia popular.” 

(Escobar, citado en Leopoldo, 2013, p. 7) 

 

Seguramente, en esta primera faceta, me falta por reconocer otras 

personas que han luchado y construido desde la Educación Popular, incluso sin 

saberlo, simplemente porque han creído que la educación es una práctica de la 

vida a la que todos y todas tenemos derecho. Consideré necesario hacer este 

acercamiento histórico porque es importante explorar que la educación popular, es 

el resultado, además, de múltiples luchas y no sólo de la acción y el pensamiento 

de un sólo hombre: 

 

Hay un discurso muy reiterado en nuestro contexto, de seguir leyendo la 

Educación Popular sólo desde Freire, sin reconocer esos otros troncos 

históricos que han dado forma al pensamiento crítico en la educación y, en 

algunos casos, han utilizado el término para tratar de enfrentar posiciones 

educativas en las cuales se posicionaba el poder (Mejía, 2011, p.19). 

 

 

4.2 Educación popular: 

 

 

Ya en el siglo XX, específicamente en la década de los 70´s, aparece la 

propuesta de pedagogía del oprimido como precursora de la Educación Popular 

en el sentido conceptual que deseamos darle a este ejercicio investigativo, a 

través de su fundador y principal exponente Paulo Freire5 , “quien critica el 

                                                           
5
 hombre que a través de sus enseñanzas sigue impulsando mi trasegar como educadora popular 
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extensionismo y los métodos tradicionales de educación de adultos como 

pedagogías “bancarias” o “domesticadoras” (Torres, 2007, p.27).  

 

Freire, a través de pedagogía del oprimido buscaba no sólo enseñar a leer y a 

escribir a los Brasileños y Brasileñas con el método de alfabetización y en la 

educación en general; también le interesaba generar conciencia crítica, rebelde, 

emancipada y no quedarse en que fueran meros aprendices de alguna técnica o 

conocimiento: 

 

(…) Venimos llamando pedagogía del oprimido: a aquella que tiene que ser 

forjada con él, y no para él, como hombres o pueblos, en la lucha incesante 

de recuperación de su humanidad. Pedagogía que haga de la opresión y de 

sus causas objeto de reflexión de los oprimidos, de la que resultará su 

compromiso necesario en la lucha por su liberación, en que esta pedagogía 

se hará y re-hará (Freire, s.f, p.22). 

 

Así, la propuesta de Paulo Freire, tiene un tono radical, a favor de las y los 

oprimidos y el sufrimiento, “haciendo de la pedagogía un hecho político-cultural 

que visibiliza la existencia de saberes que no se mueven en la lógica formal del 

llamado “conocimiento universal” (Mejía, 2011, p.29). 

 

De allí el tono de rabia, legítima rabia, que envuelve mi discurso cuando me 

refiero a las injusticias a que somos sometidos los harapientos del mundo. 

De allí mi total falta de interés en, no me importa en qué orden, asumir una 

actitud de observador imparcial, objetivo, seguro de los hechos y los 

acontecimientos (Freire, 2002, p.16). 

 

Así, los planteamientos de Paulo Freire fueron generando las bases de la 

Educación Popular. Se empiezan a crear muchos conceptos sobre lo que es 
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Educación Popular; algunos con encuentros y otros con desencuentros como 

siempre suceden con la producción de conocimiento. 

 

Alfonso Torres (2007) nos permite acercarnos a ciertos conceptos de 

Educación Popular6 desde algunos de sus principales exponente en América 

Latina (p.13): 

 

1. Entendemos por EP un proceso colectivo mediante el cual los lectores 

populares llegan a convertirse en sujeto histórico gestor y protagonista de un 

proyecto liberador que encarne sus propios intereses de clase. (Peresson, Mariño 

y Cendales, 1983) 

 

2. La Educación Popular es una práctica social que se lleva a cabo en el mundo 

popular con la intencionalidad de apoyar la construcción del movimiento popular a 

partir de las condiciones objetivas de los sectores populares. (Torres, 1986).  

 

3. La Educación Popular es una modalidad de educación que procura que los 

sectores sociales tomen conciencia de la realidad y fomenten la organización y la 

participación popular. (García-Huidobro, 1988).  

 

4. La Educación Popular se define como una práctica social que trabaja, 

principalmente, en el ámbito del conocimiento, con intencionalidad, objetivos 

políticos, cuáles son los de contribuir a una sociedad nueva que responda a los 

intereses y aspiraciones de los sectores populares (Osorio, 1990). 

 

Como vemos, existen múltiples definiciones sobre EP que permiten abrir un 

campo de posibilidades analíticas acorde a cada realidad. Sin embargo, es 

importante evidenciar que la Educación Popular en todas sus concepciones 

mantiene una postura política y crítica que cuestiona el orden dominante, no sólo 

                                                           
6
 A partir de este momento usaremos las siglas de EP para referirnos a Educación Popular. 
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del sistema educativo, sino también de la estructura general del sistema 

capitalista. Además, la EP está direccionada a empoderar a los sujetos y sujetas 

para que sean protagonistas de sus procesos de liberación y cuestionen las 

relaciones de poder. 

 

Así, la Educación Popular, no puedo tomarse sólo como una metodología 

con técnicas divertidas, para enseñar recreativamente, etc. como a veces quieren 

mostrar múltiples sectores sociales, incluso, empresas que buscan “educadores 

populares” para trabajar temas de ambiente laboral, capacitaciones, salud 

ocupacional, etc. En donde los contenidos son totalmente carentes de la razón de 

ser de la Educación Popular.  

 

La propuesta formativa de la educación popular transforma la relación 

histórica de poder entre el educando y el educador, a partir de un diálogo de 

saberes y una relación de horizontalidad, en donde ambos actores son 

protagonistas del aprendizaje y de la transformación social. 

 

Finalmente, la EP tiene una íntima relación con las luchas sociales y los 

movimientos sociales estudiantiles, indígenas, urbanos, campesinos, LGTBI, 

barriales, artísticos, entre otros, que busquen el renacer de un mundo más justo y 

más digno. Si la EP no está vinculada a lo anterior, pierde su naturaleza y se 

convierte en otra educación, que no será la de mi interés. 

 

“La educación es, por ello, encuentro, posibilidad abierta de construir 

comunidad de los que se reconocen como afectados y quieren otra cosa, otro 

mundo.”  (Berlanga, 2013, p.42). 
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4.3 Resistencia: 

 

 

El concepto de resistencia es puesto en la escena teórica desde diversas 

posturas y autores, que han buscado a través esta producir conocimiento y darle 

sentido a determinadas prácticas -ciertamente contestarias- que se gestan en el 

seno de la sociedad desde el momento en que la misma se fue configurando y las 

clases sociales fueron emergiendo. En efecto, “como práctica, la resistencia no es 

pues nueva. En todo caso es más antigua que el discurso que la teoriza y la 

explica” (Nieto, 2008, p.37). 

 

El profesor Jaime Rafael Nieto en su libro “Resistencia: capturas y fugas del 

poder”, nos comparte una arquitectura sobre los debates teóricos que se han dado 

al respecto, analizando los aportes de Marx, Foucault, Negri y Hard, Tilly, Scott 

entre otros, sin dejar de lado sus propios aportes teóricos.  

 

El debate es amplio y podría no terminar, sin embargo, para efectos de este 

ejercicio, retomaremos sólo algunos de los enfoques teóricos con miras al objetivo 

de nuestra investigación. 

 

Según Nieto (2008), para Marx “la resistencia corresponde al sujeto que se 

resiste a dejarse cosificar por el poder y por el capital, pero que aún tampoco 

termina construyéndose como sujeto. De ahí, para él, el carácter limitado de la 

resistencia, pero también el potencial transformador que encierra.” (p. 142) 

 

La idea Marxista de resistencia tiene que ver con la simple inconformidad, 

proponiendo que el accionar político es necesario para que el proletariado pueda 

conquistar sus luchas por medio de acciones revolucionarias. 
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Por otro lado, Nieto (2008)  también reconoce los aportes de Michael 

Foucault quien aporta que el poder está presente en todas las dimensiones de la 

vida social y por ende la resistencia también lo está: 

 

Lo que quiere decir, por un lado, que la resistencia no está en relación 

externa con el poder, ni, por otro lado, pastoreando en sus patios interiores 

(…) no hay relaciones de poder sin resistencias, significa que éstas son 

tanto más reales y eficaces en cuanto se forman en el lugar exacto en que 

se ejercen las relaciones de poder (p.69). 

 

Sumando a lo anterior, y recogiendo los planteamientos de Toni Negri y 

Michael Hardt, quienes  dan un papel protagónico a los sujetos de la realidad 

social nombrándoles como “multitud”, que abarca la gran producción de 

subjetividad de la multitud, su capacidad biopolítica, su lucha contra la pobreza, su 

constante anhelo de democracia, todo ello coincide aquí con la genealogía de 

esas resistencias que abarcan desde comienzos de la era moderna, hasta la 

actualidad (Nieto, 2008). También sostienen que los campos de poder y por ende 

los de dominación, son cada vez más amplios, y del mismo modo funciona la 

resistencia. 

 

Los anteriores esbozos sobre lo que es resistencia nos permiten tener una 

idea somera del concepto en diferentes perspectivas, lo cual también facilitará y 

aportará al análisis de la información generada. No obstante pondremos nuestra 

mirada de manera más detallada en los conceptos de resistencia de James Scott y 

los aportes propios del profesor Rafael Nieto. 

 

Así, un aporte teórico que tomará un papel relevante para el análisis de este 

trabajo será la propuesta James Scott en su libro “Los dominados y el arte de la 

resistencia. Discursos ocultos”, donde reconoce las prácticas cotidianas de los 

dominados y dominadas, en perspectiva de resistencia colectiva y/o individual 
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multiforme. Analiza los ultrajes cotidianos hacia los sujetos y sujetas y la manera 

como éstos resisten, dándole una importancia enorme a las categorías de 

dominación, resistencia, ideología y hegemonía. En este sentido Scott no le da 

prioridad al a un supuesto7 determinismo económico de Marx para comprender la 

resistencia sino que pone su lente en otras formas de analizarla: 

 

Así como podría decirse que el análisis tradicional marxista le da prioridad a 

la apropiación de la plusvalía como espacio social de la explotación y la 

resistencia, este análisis le da prioridad a la experiencia social de ultraje, el 

control, la sumisión, el respeto forzado y el castigo (Scott, 2000, p.140). 

 

Para Scott las relaciones de poder también son relaciones de resistencia. 

No es posible que la dominación persista “en su propia inercia”, deben existir 

fricciones que remuevan lo simbólico de la dominación que sirve mantener el 

orden jerárquico de la vida: 

 

(…) siguiendo esta línea de razonamiento sugiero que interpretemos los 

rumores, el chisme, los cuentos populares, las canciones, los gestos, los 

chistes y el teatro como vehículos que sirven, entre otras cosas, para que 

los desvalidos insinúen sus críticas al poder al tiempo que se protegen en el 

anonimato (Scott, 2000, p.21).8 

                                                           
7
 Problematizando un poco esta mirada de James Scott , Néstor Kohan sostiene que" El Marx del 

siglo XXI, nuestro Marx, será precisamente aquel que prioriza como eje de su monumental obra la 

crítica del fetichismo. No sólo en el terreno económico de la economía globalizada, que él ya 

describió y pronosticó en El Manifiesto Comunista, sino también en aquella otra esfera menos 

visible y ruidosa, pero no menos importante: la metafísica de la vida cotidiana y el mundo de la 

seudoconcreción, como los llamaba KarelKosik. Es decir, el terreno del sentido común, donde se 

desarrolla día a día la batalla por el corazón, la mente, la imaginación y los sueños de nuestros 

pueblos." 

8
 Si profundizáramos en un análisis Foucaultiano hallaríamos algunos puntos de encuentro entre 

ambos autores.  
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Scott reconoce que las formas de resistencia son múltiples, y que en la 

medida en que los mecanismos de dominación van creando nuevas simbologías y 

mecanismos, la imaginación de los dominados crea nuevas rutas de resistencia. 

 

Seguidamente, y en relación con lo anterior, vemos que para Scott es 

central “estudiar las relaciones de poder bajo situaciones en las que quienes 

carecen de él se ven obligados con frecuencia a adoptar una actitud estratégica en 

presencia de los poderosos, y éstos últimos entienden que les conviene 

sobreactuar su reputación y su poder” (Scott, 2000, p.20). 

 

Según Nieto (2008), James Scott propone, para el análisis y la comprensión 

de la resistencia, tres referentes: 

 

1) El discurso oculto de los subordinados que representa una crítica del poder a 

espaldas del dominador. 

 

2) El discurso oculto del dominador en el que se articulan las prácticas y 

exigencias de su poder porque no se pueden expresar abiertamente. 

 

3) Discurso público del poder, que tiene que ver con las relaciones explícitas entre 

los dominados y quienes ostenta el poder. El cual no es un discurso transparente. 

 

Scott entrecruza estos tres planos, los pone en diálogo constante para develar el 

sentido y el alcance de la resistencia. 

 

Es importante, para este trabajo retomar los planteamiento de los autores 

mencionados, especialmente los de Scott y Nieto, ya que, si bien teorizan la 

categoría de resistencia, no la dejan sólo en un campo abstracto, sino que logran 

encarnarla en los sujetos y sujetas, dándoles un papel protagónico para que la 

resistencia exista: 
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“La resistencia en acto significa que no hay resistencia en abstracto sin 

sujeto, ni tampoco sujeto preconstituido por fuera de los campos 

potenciales de resistencia. La resistencia constituye al sujeto, de la misma 

manera que el sujeto la realiza realizándose. En realidad, la resistencia es 

el sujeto que resiste (…)” (Nieto, 2008, p.16). 

 

Otro aspecto, de gran interés donde coinciden Scott y Nieto, y que ya lo 

hemos venido dilucidando en este marco referencial, pero que deseo concretarla, 

es la manera como ambos van transformado, cambiando, y/o complementando 

aquel imaginario de resistencia como formas “caracterizadas por el desafío abierto 

al poder y la recurrencia a manifestaciones teatralizadas de confrontación y en las 

que los momentos heroicos cobran un sentido de marca.” (Nieto, 2009, p.41)por la 

conceptualización clara de una idea de resistencia donde, parafraseando a Scott 

(2000), los grupos que carecen de poder les interesa, mientras no recurren a una 

verdadera rebelón, conspirar para reforzar las apariencias hegemónicas. 

 

Ésta es una idea central para nuestro trabajo en cuanto a la relación que le 

daremos a estos aportes con la práctica y el concepto de educación popular, 

donde también tomaremos como referente el concepto de “resistencia ideológica” 

propuesto por James Scott como una manera de ocultarse a la vigilancia a través 

de apariencias hegemónicas, donde es necesario identificar los puntos sociales 

donde puede surgir esta resistencia, que para efectos de este trabajo veremos 

cómo una Escuela Popular es uno de aquellos puntos sociales donde puede estar 

la “resistencia ideológica” y por qué no ampliarse su sentido de manera dialógica 

con la Educación Popular. 

 

Como puntada final queremos dejar un concepto de resistencia abierto ya que 

como se puede deducir tener un significado de resistencia en términos de lo social 

puede resultar muy porosa justamente por el trato tan diverso que ha tenido, sin 

embargo, Nieto (2009) nos aporta un concepto de carácter esencial para 

comprenderlo: 
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“La idea de resistencia es tan vieja como su práctica y está asociada 

directamente a diferentes formas de poder, dominación, opresión o 

injusticia. De modo que la resistencia corresponde a cualquier expresión 

colectiva de oposición, inconformidad o confrontación frente a estrategias 

de dominación o a situaciones de injusticia percibidas como tales por 

grupos o actores colectivos. La resistencia es la contrapartida del poder. 

Como lógica de acción colectiva se dirige contra el poder cualquiera sea la 

naturaleza y dimensiones de éste, bien sea estatal o no estatal, político o de 

cualquier otro tipo. Así mismo, la resistencia puede ser armada o no 

armada, abierta o simulada, pública o soterrada, confrontacional o indirecta, 

de horizonte emancipatorio o puramente reivindicativo” (p.41) 
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CAPÍTULO V 

NUESTRA HISTORIA: MEMORIA VIVA. 

 

 

“La alegría es también  
Revolucionaria, camaradas, 

Como el trabajo y la paz” 
Roque Dalton. 

 
 

En este capítulo pretendo mostrar la historia de nuestro proceso como 

Escuela Popular Betsabé Espinal, una memoria viva de nuestras prácticas, en el 

contexto que la vio nacer, en sus inicios, en su proceso de consolidación y  hasta 

llegar a la actualidad. Se trata de periodizar la sistematización en cuatro períodos 

claves para la Escuela Popular, dejando claro que sus prácticas y su historia 

siguen caminando. Para efectos de esta investigación, el periodo más 

contemporáneo comprenderá 2013 a 2015.  

 

Ya en el planteamiento del problema se dieron visos someros sobre el 

nacimiento de la Escuela. No obstante, aquí nos adentraremos más en los detalles 

que nos permitieron emerger como escuela. 
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5.1 Contexto del nacimiento de la escuela: 

 

 

5.1.1 El antes: 

 

 

Como hemos mencionado, Bello es un municipio donde los tentáculos del 

conflicto armado están en todas partes: problemas sociales como el narcotráfico, 

la configuración de bandas o “combos” delincuenciales, la pobreza, la exclusión 

política y participativa. 

 

Si bien, el conflicto y problemas en el municipio se remontan mucho tiempo 

atrás como sucede en todo el país, partiremos de un hecho que considero es 

detonante para la historicidad de este proceso. En Bello, durante la alcaldía de 

Olga Suárez 2004-2007, se creó un pacto entre el gobierno de turno y las bandas 

delincuenciales, con el fin de no continuar con enfrentamientos en el territorio: 

 

Hace ocho años en la oficina de la alcaldesa Olga Suárez Mira ahí se 

reunieron los representantes de cada uno de los combos que ya habían 

conformado corporaciones, y esas corporaciones a su vez conformaron la 

mesa de paz. La mesa de paz de Bello era realmente una mesa de combos, 

en la actualidad existe pero no está legalizada, pero siguen reuniéndose en 

espacios del municipio como en los bajos de la choza, en ese tiempo se 

reunieron en la Alcaldía, cada uno representando combos de estos pillos, 

los veedores de ese proceso eran Gancho y Hugo Albeiro Quintero y 

cogieron un mapa de Bello y sectorizaron Bello, o sea la alcaldesa y los 

presentes, con el secretario de gobierno y sus secuaces; y repartieron de 

acuerdo a la capacidad operativa de cada uno de estos y militar que tenían 

(Entrevista dirigente político, 20 de abril de 2011). 
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Este hecho lleva a que el control social y político en el municipio crezca 

desmedidamente, ya que los combos, al no tener conflictos entre ellos, centran 

toda su atención en la población civil, el control social en espacios públicos, la 

persecución a líderes sociales y artistas del territorio, la inserción del miedo a 

través de actores armados motorizados que todo el tiempo rondan vigilando, y 

hasta la legitimación del pueblo ya que ven en ellos, incluso, un mecanismo de 

seguridad para sus barrios9. 

 

“(…) no hay un solo barrio en el municipio que no sea controlado por algún 

grupo armado; sin embargo resaltan en el control territorial los llamados 

Chatas y la Oficina de Pachelly fundados desde los ochenta y noventas, los 

cuales poseen el mayor influencia en el territorio municipal, denotando la 

continuidad de este fenómeno en la localidad, y que los procesos de paz 

implementados no han resultado exitosos, ya que aún persiste el problema.” 

(MOE, 2011, p.35) 

 

No obstante, estas aguas turbias que recorren el municipio de Bello, no 

logran oscurecer totalmente los encuentros cotidianos. Los y las jóvenes se siguen 

juntando en los espacios de alguna manera: en la choza Marco Fidel Suárez, en 

las escalas de la casa de la cultura, en Piamonte10, en la meseta de Bello. En 

estos lugares se reivindican las prácticas ancestrales del movimiento artístico y 

popular, que desde los 80´s hacían los padres y madres de la cultura en Bello, 

donde van brotando los cantos de inconformidad propios del pueblo indignado, las 

charlas sobre el control político del gobierno municipal, la potencia del arte y la 

cultura para transformar y la necesidad de  crear espacios de formación política en 

perspectiva de lo popular. Así, en el año 2011 nace la idea de juntar todas estas 

                                                           
9
 Según el MOE, Bello tiene una agremiación armado por cada 1.000 habitantes, es decir, que 

podrían existir más de trescientas bandas sólo en el municipio de Bello, integrada por jóvenes 

desde los 14 años de edad. 

10
 Reserva natural del municipio que en la actualidad está siendo amenazada por las constructoras 

que en alianza con los gobiernos de turno buscan llenar al municipio de cemento bajo el lema de 

que ese es el verdadero desarrollo. 
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subjetividades11 y algunas colectividades que ya venían en proceso de 

organización para crear la Red de Artistas y Activistas Populares de Bello: 

 

Es este el contexto en el que un grupo de jóvenes procedentes de diversos 

procesos organizativos del territorio, en gran predominancia artistas 

populares y pensadores sociales, como si acudiesen al llamado del susurro 

de un volcán que se prepara impacientemente para la erupción, deciden 

darse lugar para proponer alternativas en este contexto de crisis y conflicto 

social. Por un lado para socializar las principales problemáticas que agobian 

a los bellanitas, por otro, para examinar posibles formas de articulación de 

los colectivos para un accionar conjunto en la coyuntura, como 

acompañamiento artístico a las consecutivas manifestaciones con los 

educadores y nacientes comités barriales (“El caravana”. Ejercicio de 

caracterización colectiva de la RAAP. Agosto de 2014). 

 

El año 2011 es importante para el movimiento popular de Bello porque se 

venían generando múltiples procesos organizativos de forma simultánea: los 

comités barriales, conformado por personas de sindicatos, docentes, personas de 

los barrios que emprendieron la lucha por evitar el aumento desmedido del 

impuesto predial, el cual había aumentado en un 300%. Estos dos procesos, con 

sus respectivas redes, enlaces e intereses de lucha se empiezan a articular, 

buscando la unidad y reconociéndose como víctimas de un territorio asediado por 

la injusticia, la presencia paramilitar representada en los combos, siendo 

conscientes que las reivindicaciones hay que darlas juntos y juntas para que la 

fuerza sea mayor y el cambio social sea una realidad palpable a través del trabajo 

conjunto, comprometido y sentido.  

 

                                                           
11

 Dentro de estas personas se encontraban jóvenes que habían iniciado sus estudios de 

sociología, historia, trabajo social, entre otros, que creían en la transformación social y tenían el 

deseo latente por organizarse y empezar a construir. 
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Este es el contexto del municipio de Bello, en el que nacería la Escuela 

Popular Betsabé Espinal como respuesta del pueblo a las formas de gobierno y 

poder que se venían configurando en el municipio, tanto por actores legales como 

ilegales. 

 

 

5.1.2 Reconstrucción histórica de la experiencia: una escuela que articula 

procesos populares: 

 

 

Para nuestra reconstrucción histórica de la experiencia tomaremos las 

narrativas de las personas que hacen o hicieron parte de la EPBE.  

 

Según, Vallejo & Torres (2003) en el texto “La identidad de la 

organizaciones populares”, afirman que la categoría “narrativas” dentro de las 

organizaciones, “es entendida como un conjunto de relatos sobre su origen, sobre 

los contextos en los cuales surgieron las propuestas y sobre las motivaciones que 

dieron origen a las experiencias.” (p.37) 

 

Para este trabajo las narrativas de los actores tendrán una gran 

importancia, porque es importante reconocer la experiencia de las personas que 

han participado en los diferentes escenarios de la EPBE; sus sentires, 

aprendizajes, reflexiones, críticas, entre otro. Esto permite abrir el universo de 

posibilidades de análisis de la sistematización, ya que son los sujetos y sujetas 

quienes construyen las experiencia a través de sus actos cotidianos. 
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5.1.3 AÑO 2014: 

 

 

Primer momento hito: la Escuela Popular Betsabé Espinal nace: 

 

 Mito fundacional 

 

Según Torres (2003) el mito fundacional hace parte de las narrativas de 

cada organización, y “hace parte de la historia  que explica cómo iniciaron y cómo 

han llegado a ser lo que son actualmente las organizaciones” (p.39). El mito 

permite acercarnos a ese momento donde una o varias personas se juntan, a 

partir del reconocimiento de un problema “sentido” e invitan a la acción colectiva y 

organizativa de un grupo de personas. 

 

La Red de Artistas y Activistas Populares de Bello y los comités barriales 

después de llevar  dos años de trabajo articulado, acompañándose e invitándose a 

espacios de formación política, movilizaciones y dejando ver su voz de 

inconformidad en momentos específicos. Abren la convocatoria para una 

asamblea popular en el año 2013, donde se tocaron diversos temas en torno a lo 

que sucedía en el territorio, y entre las decisiones que se tomaron, se evidenció la 

necesidad de articularse y generar una dinámica organizativa de Escuela Popular, 

reconociendo que cada una ya venía trabajando en iniciativas de educación 

popular para la comunidad y los mismo líderes de los procesos: 

 

“(…) la escuela, aunque venia tocándose (hablándose del tema) en 

diferentesespacios  de expresión del movimiento popular de Bello, fue en la 

asamblea popular que hubo en noviembre  de 2013 donde se decidió que la 

escuela se hiciera. Se definió que era necesario tener un espacio de 

formación de nosotros mismo pero también abierto a toda la comunidad 

bellanita; entonces se dijo ¡bueno ¿quiénes participarían? ¿Cómo 

participarían?! Pero en el 2013 se dejó hasta ahí. La idea siguió flotando 
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con todos los procesos como dijo Cesar, con Bachué, con los Comités 

Barriales, con el mismo trabajo de la Red de Artistas pero no se 

consolidaba nada como tal. Ya, a principios del 2014, fue que se empezó a 

decir ¡bueno, materialicemos la idea de la escuela popular!”(Integrante del 

equipo de la Escuela Popular, Grupo de discusión, agosto de 2015, Bello). 

 

De esta manera, se decide hacer unas reuniones periódicas con las 

personas y colectivos interesados e interesadas en participar de la Escuela 

Popular. A estas reuniones llegan personas y colectivos del municipio de Bello 

pero también del Municipio de Medellín, como la Red Cepela (Red de 

Pensamiento Latinamericano): 

 

“(…) entonces nosotros dijimos: ´en una pelea que va para largo es 

importante incidir en la formación de nosotros mismos y parte de la 

población que está en la pelea´; y es esa la manera de incidir, de elevar el 

nivel de conciencia para consolidar, para llamar a la pelea de resistencia a 

través de una escuela organizada. Como la Red de Artistas ya venía en esa 

dinámica con una escuela popular de formación política y apoyaban mucho 

la lucha, particularmente en la tarea del predial, de alguna manera estaban 

apoyando esa pelea, entonces con los Comités Barriales y la Red de 

Artistas convinimos cómo empezar a trabajar una escuela, y se dio el 

conocimiento con los compañeros del colectivo de la Red de Pensamiento 

Latinoamericano. Hicimos unas primeras reuniones acá mismo y le fuimos 

dando forma al proyecto” (Integrante del equipo de la Escuela Popular, 

Grupo de discusión, agosto de 2015, Bello). 

 

Estas primeras reuniones de la Escuela realizadas por los tres colectivos 

que decidieron articularse, se dieron finalizando el año 2013, para ese momento 

sólo se estaba gestando la idea de la Escuela Popular. Es en los primeros meses 

del año 2014 que se empieza a materializar la idea de la Escuela a través de 

acciones concretas de formación para la comunidad. 
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Dentro los encuentros organizativos de los tres colectivos se acordaron que 

se empezaría a estudiar todo el tema de educación popular, pedagogía, didáctica, 

para ir cultivando las bases que darían forma al proyecto: 

 

“(…) y a pensarnos esa idea de la didáctica pedagógica, la manera de 

trabajar en círculos de discusión y nosotros empezar a mirar como con el 

tema de la educación popular íbamos a proyectarnos este territorio. En ese 

momento nos empezamos a pensar en términos más estructurales, 

entonces decíamos bueno necesitamos gente que construya proyectos, 

necesitamos empezar hacer gestiones,  necesitamos un presupuesto.” 

(Integrante del equipo de la Escuela Popular, Grupo de discusión, agosto de 

2015, Bello). 

 

Además del estudio teórico y filosófico de la Escuela, también fue necesario 

pensarse a la Escuela como un proyecto, poner un horizonte común que sirviera 

de  guía y que permitiera tener una ruta política e ideológica: 

 

“(…) hicimos unas primeras reuniones acá mismo y le fuimos dando forma 

al proyecto, a escribir a discutir como veíamos los objetivos, el porqué, el 

para qué, el cómo y recogimos las experiencia acumuladas, las 

posibilidades reales que habían” (Integrante del equipo de la Escuela 

Popular, Grupo de discusión, agosto de 2015, Bello). 

 

Para ese momento la Escuela no tenía nombre, pero en uno de estos 

encuentros se discute al respecto y decidimos llamarla Escuela Popular Betsabé 

Espinal en memoria de la líder sindical bellanita, que en 1920 lideró una huelga 

obrera a favor de mejorar las condiciones laborales de la mujeres en la empresa 

Fabricato. 
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Segundo momento hito: inicia el proceso formativo 

 

Se da inicio a la proyección de los talleres que la EPBE implementaría. 

Cada colectivo, según sus intereses más marcados, propone algunos talleres. Era 

de gran importancia pensarse los espacios donde se desarrollarían los talleres, ya 

que no se constaba con uno propio para brindarlos: 

 

“Y luego  buscamos unos sitios, estaba en ese momento este lugar, Bachué 

venía con una experiencia importante de unos preuniversitarios los 

domingos por la tarde asesorados por Camilo y mi persona y fuimos 

haciendo como un inventario de los sitios posibles cierto, como la Acción 

comunal del barrio panamericano, más adelante apareció Pachamama, 

pachamama es de los últimos meses del año pasado y la escuela fue de 

comienzos del año 2014 entonces inicialmente hablábamos de la 

posibilidad de algunos sindicatos, algunas Acciones Comunales, Sin 

Fronteras, Bachué.”(Integrante del equipo de la Escuela Popular, Grupo de 

discusión, agosto de 2015, Bello). 

 

Posteriormente a estos espacios formativos se suman: la biblioteca Marco 

Fidel Suárez y la biblioteca de la Chiquinquirá en el Barrio Niquía de Bello. Todos 

estos espacios son posibles debido a un tejido de personas que creen en estos 

procesos dentro del territorio y que abren sus puertas sin intereses económicos. 

 

Además se elabora un formato de módulo para que los y las talleristas lo 

diligenciaran y pusieran en él los objetivos y los temas a desarrollar dentro cada 

proceso formativo: 

 

“Entonces empezamos también en una ficha, en elaborar una ficha para 

poner cursos, entonces dijimos hagamos desde lo que sepamos y 

tengamos como a la mano. Entonces se hizo la ficha…” (Integrante del 

equipo de la Escuela Popular, Grupo de discusión, agosto de 2015, Bello). 



53 
 

Con la información de estos formatos se decide elaborar un plegable físico 

con el fin de divulgar los primeros talleres, además se visitan diferentes colegios 

del municipio y se extiende la invitación por internet. En este plegable aparecía 

sintetizada la información general de cada taller, donde se da cuenta de los 

grandes ejes temáticos que abordó la EPBE durante parte del 2014. 

 

De todos los talleres que aparecen en este plegable, solamente el taller de 

teatro  no se materializó en ese momento por decisión de quien lo había 

propuesto, luego en el segundo semestre de este año se propondrá y llevará a 

cabo pero por parte de otra persona. 

 

Aquí, es necesario reconocer que cada uno de los y las talleristas que han 

decidido participar y compartir su conocimiento en todo el proceso de Educación 

Popular dentro de la EPBE, lo han hecho de manera voluntaria y solidaria. Varios 

de ellos y ellas sin hacer parte de los escenarios académicos y universidades, sino 

con sus valiosos conocimientos que desde su formación empírica, política, 

popular, autodidacta, han aportado a la construcción de estos escenarios 

alternativos de educación para el pueblo. 

 

Para efectos de este trabajo, trataremos de dar cuenta de algunos de los 

talleres que se han brindado en la escuela y de su producción de conocimiento, ya 

que, debido a la inexperiencia y por pasar inadvertida la necesidad de 

sistematizar, hay talleres de los cuales no ha sido posible tener mucha  

información y otros de los cuáles se tiene más poca que otros. Así, habrán talleres 

que sólo mencionaremos para que quede registrado que fueron dados en algún 

momento de la escuela. Cada taller era brindado una vez a la semana y de 

manera gratuita. 
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Talleres: generación de conocimiento. 

 

 Taller Derechos humanos para los movimientos sociales: 

 

En este módulo hubo un acercamiento a la historia de los derechos 

humanos, entendiendo los momentos de emergencia, de consolidación y de 

retrocesos. Se dio una mirada crítica a su consolidación eurocéntrica y se 

analizaron las reformulaciones emanadas de los países periféricos. 

 

También se analizó el doble sentido que pueden tener los discursos de 

derechos humanos, como ordenador social y reproductor de lógicas pacificadoras 

eurocéntricas o como una herramienta que emplean los movimientos sociales 

como repertorio de acción que protege y dinamiza sus reivindicaciones. 

 

Contenidos temáticos: 

 

-Derechos humanos en Colombia 

-Declaración universal de los derechos humanos y declaración de derechos de los 

pueblos. 

-Apartes de “patas arriba la escuela del mundo al revés” Eduardo Galeano. 

-Sobre las generaciones de Derechos Humanos. Helio Gallardo 

-Sobre la cuestión judía. Carlos Marx. 

-Protocolo I Adicional a los convenios de Ginebra. 

-Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra 

-Mecanismos de autoprotección. 

-Informe ¡basta ya! 

 

En diálogo con uno de los chicos que participó en el taller de derechos 

humanos, expresó su sentir y experiencia al respecto así: 
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“En el taller de derechos humanos pudimos dar cuenta de que claramente 

en la Colombia de hoy aún no triunfa la dignidad, aún hay que luchar por las 

banderas de los obreros, estudiantes y campesinos que a pesar de que ya 

no tenemos que pagar cuando nos enfermamos como ocurría en los 

enclaves o que si bien la universidad no es ya algo exclusivo de las elites 

sigue siendo excluyente con la clase popular aún no somos sujetos de 

derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, en definitiva a la justicia 

social pues en nuestro país estos no son derechos del ser humano sino 

servicios para quien pueda pagarlos” (Integrante del taller de derechos 

humanos, enero, 2016). 

 

Dando cuenta de cómo los talleres no pretenden mostrar sólo un 

conocimiento teórico y técnico del mundo y los derechos humanos, también 

pretenden que desde ellos se promueva la acción transformadora;  no existe 

praxis revolucionaria sin teoría revolucionaria: 

 

A destacar fue que aprendimos a fichar las masivas violaciones a los 

derechos humanos que se dan en nuestro país porque con esto se puede 

denunciar y dar cuenta que se está matando y asesinando por motivos 

políticos en dizque la democracia más estable de nuestra américa, 

aprendimos que hay varias generaciones de derechos humanos y en 

consecuencia que no violan unos cuantos derechos sino que se violan 

todas y cada una de las generaciones de derechos humanos (Integrante del 

taller de derechos humanos, febrero, 2016). 

 

Este taller significó mucho, porque sirvió para tener herramientas más 

claras a la hora de defendernos, ya que, muchos de las personas militantes del 

municipio de Bello, entre ellos nuestros artistas, empezamos a denunciar de 

manera más estratégica y clara. 
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 Taller creación audiovisual 

 

Este taller estuvo enfocado al territorio, reconociendo al municipio de Bello, 

como un municipio más del país donde los medios de comunicación está alejados 

de las nuestras problemáticas, y aíslan a los ciudadanos de la realidad social. Lo 

anterior sumando a la escasez de medios alternativos de comunicación, se 

reconoce la urgencia de generar procesos de apreciación y realización audiovisual 

que convoquen a la construcción de una visión crítica de los medios y de una 

identidad autónoma del municipio. 

 

Contenidos temáticos: 

-Historia de la fotografía 

-Conceptos básicos de la fotografía 

-Tipos de fotografía 

-Historia del cine 

-Elementos básicos del lenguaje cinematográfico 

-¿cómo realizar documental o argumental? Preproducción, producción y 

posproducción. 

 

Si bien, este taller tuvo la dificultad de no tener mucha continuidad en el 

tiempo y de tener encuentros de manera intermitente debido a los tiempos de la 

tallerista y de quienes participaban en él, si bien, la educación popular la debemos 

ver como procesos de largo aliento, también los encuentros que en ocasiones no 

logran la continuidad esperada logran tener incidencia en el pensamiento de los 

participante, brindando nuevas perspectivas y abriendo un horizonte de curiosidad 

para seguir indagando en el tiempo, es decir, hay talleres que pese a su no 

continuidad dejan una semilla que podrá ser explorada a través de otras vías y/o 

procesos. Esto no quiere decir que no debamos hacernos la autocrítica frente a la 

intermitencia de los procesos de educación popular. Al indagar a uno de los 

participantes de este taller, dijo: 
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“Haber participado en el taller de medios audiovisuales me dio la 

oportunidad de conocer las diferentes herramientas comunicativas de las 

que se puede echar mano para mostrar los puntos de vista desde abajo, 

con las comunidades, a través de una investigación y comunicación activa 

entre locutor e interlocutor que permita la transformación de subjetividades, 

por lo menos en lo que tiene que ver con las imperantes en torno a lo 

comunicativo, hacerlo con y desde la comunidad a través de la educación 

popular permite mostrar puntos de vista que día a día son suprimidos en las 

grandes cadenas de información de país y el mundo.  Mostrando la vida 

cotidiana y como se organizan las comunidades frente a inclemencias como 

el desalojo y falta de servicios públicos, sus historias y puntos de vista que 

no han cabido en las grandes cadenas mediáticas y libros de historia .” 

(Junior Álvarez, participante del taller, diciembre, 2015) 

 

 

 Taller elementos básicos de la crítica de la economía política, el 

materialismo dialéctico e histórico y el socialismo científico. 

 

Este taller creía en la relación dialéctica entre teoría revolucionaria y 

práctica revolucionaria, partiendo de las luchas históricas de los pueblos. Se 

buscaba estudiar críticamente la economía, los fundamentos de las concepciones 

que, sobre el mundo y la sociedad existen, así como las alternativas al 

capitalismo, no permitirán. En este taller había una orientación marxista. 

 

Contenidos temáticos: 

 

-Categorías básicas: mercancía, valor, trabajo, capital, fuerza de trabajo, salario, 

plusvalía, medios de producción, fuerzas productivas, renta. 

-Modos de producción 

-Formación social 

-Ciclos de acumulación 
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-Crisis 

-Contratendencias (o políticas públicas) 

-Transnacionales, multinacionales, neoliberalismo 

-Imperialismo 

-Leyes de la dialéctica 

-Categorías de la dialéctica 

-Contradicción 

-Práctica 

-Caracterización del esclavismo, del comunismo primitivo, del feudalismo, del 

capitalismo y del socialismo. 

-Gobierno y régimen político “Democracia y Dictadura” 

 

El taller constó de ocho encuentros, hubo de detenerse por el estado de 

salud del tallerista, razón por la cual las temáticas planteadas para el taller no 

terminaron. No obstante, estos encuentros tuvieron una riqueza teórica importante, 

además de dejar una pequeña cartilla donde aparecían sistematizados ocho 

protocolos de cada respectivo encuentro. Con el tallerista no fue posible hacer una 

entrevista, sin embargo, partiré de la información generada de otras maneras. 

 

Daré a conocer algunas de las conclusiones y aprendizajes que aparecen 

descritos en esta pequeña cartilla para que podamos dimensionar la 

intencionalidad de este taller y por ende de la EPBE, vale la pena señalar que más 

allá de la problematización teórica que estos planteamientos puedan generar a la 

hora de leerlos, la intención de ponerlos aquí, es más bien, la de evidenciar que 

estas temáticas eran las que se abordaron: 

 

 Carlos Marx sistematizó el funcionamiento de la sociedad capitalista, y 

cuestionando los planteamientos de Adam Smith y David Ricardo. 
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 La dialéctica plantea que todo se mueve, la metafísica defiende que el ser es 

siempre igual a sí mismo y no cambia. La concepción materialista y dialéctica 

siempre se ha enfrentado con el idealismo y la metafísica. 

 

 En el capitalismo, al trabajador le pagan la fuerza de trabajo. Ésta se consume 

trabajando. Y al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una 

mercancía lo denominamos valor. 

 

 El concepto de modo de producciónes clave para explicar el capitalismo, la 

explotación. Corresponde a un esquema más general: por ser un concepto 

abstracto, formal, sólo existe en el pensamiento. De manera similar hablamos del 

concepto de “átomo”. 

 

 El concepto de formación social apunta a que el desarrollo del capitalismo en 

cada país específico. Es decir, existen diferencias en los procesos desarrollados 

en las sociedades por cuanto existen diversas formaciones sociales. 

 

 Los contenidos de EL CAPITAL de Carl Marx por tomos, se nos ilustra que en 

el Tomo I se trata sobre el proceso de producción del capital (Valor, plusvalía, 

salario, jornada de trabajo, acumulación, etc.). En el Tomo II hallamos el proceso 

de circulación del capital: allí se demuestra que la ganancia no se sale de la 

circulación, sino que se origina en la explotación de la fuerza de trabajo. Y el tomo 

III trata de la transformación de la plusvalía en ganancia. Ésta sale de la plusvalía 

y es concretada en la circulación. 

 

Lo anterior son sólo algunos planteamientos recogidos de la cartilla con el 

fin de dejar un idea de las temáticas abordadas, dando cuenta de cómo para la 

EPBE, es importante el acercamiento al marxismo dentro de una propuesta de 

Educación Popular. 
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También, durante estas sesiones, además, se dialogaba, sobre qué es la 

EPBE, con el fin de que las personas que asistían comprendieran cuál era su 

sentido y de esta manera seguir los planteamientos de la Educación Popular, en el 

encuentro del 12 de abril de 2014  de este taller alguien planteó lo siguiente: 

 

Se justifica el desarrollo de la Escuela Popular por el convencimiento de la 

necesidad de elevar el nivel de conciencia para la unidad, la organización y 

la lucha. Tener razones se convierte en obligación moral para la 

movilización. Y demás razones, se requiere de la organización. El problema 

con el imperialismo no es personal, si ahondamos en sus causas. Éstas 

están escondidas por obra de la evidencia. (Cartilla de protocolos del taller 

elementos básicos de la crítica de la economía política, el materialismo 

dialéctico e histórico y el socialismo científico). 

 

 

Imagen 1. Taller de elementos básicos de la crítica de la economía política, el 

materialismo dialéctico e histórico y el socialismo científico 
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(Fotografía del taller de elementos básicos de la crítica de la economía política, el materialismo 

dialéctico e histórico y el socialismo científico, llevado a cabo en la JAC Panamericana del Barrio 

Niquía). 

 

 Taller de cartografía social: 

 

Este taller tuvo la intención de hacer un acercamiento al conocimiento 

territorial, la cartografía crítica, y desde los saberes de todos los participantes, por 

medio de la reflexión, el análisis, la interpretación y representación propias, que 

permitan hacer lecturas críticas sobre las dinámicas y relaciones espaciales, 

sociales, económicas, políticas, culturales, entre otras, en el municipio de Bello y 

su entorno. Con el fin de contextualizarse en las prácticas propias y así emprender 

estrategias de acción desde los procesos de cada individuo o colectivo lleva a 

cabo en el territorio: 

 

La idea era empezar con un taller de lectura territorial crítica sobre Bello, 

porque incluso siendo uno habitante del territorio a veces no se hacen esa 

lectura  de las problemáticas que pasaban, entonces inicialmente propongo 

a la escuela empezar a leer el municipio en clave de los espacios de 

tensión y de conflicto en Bello, y coincidió que para esa época empezaban 

unos proyectos urbanísticos importantes en Bello de los cuales no teníamos 

precedentes, pero si sabíamos de la construcción de muchos edificios y 

unidades residenciales (Sebastián Balbín, tallerista Cartografía social 

crítica, diciembre de 2015). 

 

Es interesante ver, cómo en este taller tuvo mucha acogida especialmente 

por quienes somos parte de los mismos procesos, porque tocaba muchas de 

nuestras realidades como municipio, las cuáles eran las mismas que originaban la 

necesidad de crear estos espacios formativos: 

 

(…) y ya así se fue consolidando las primeras salidas de cartografía fue uno 

de los cursos que  a mi parecer dio más frutos porque la gente estaba muy 
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entusiasmada principalmente porque toca el tema del POT12 entonces le 

estaba llegando a un tema neurálgico para las personas que hacen parte de 

los comités barriales. (Participante del taller, entrevista, agosto 2015, Bello). 

 

Este taller estaba abierto a toda la comunidad, permitiendo un encuentro 

intergeneracional de jóvenes, adultos y adultos mayores. Además, si bien, el 

tallerista tenía planteados unos objetivos, la misma realidad permitió explorar 

temas que no estaba contemplados y que estaban relacionados con nuestro 

territorio y posibilitaban la producción de conocimiento popular a partir de estos 

talleres, “también aunque no estaba planeado, se empezó a dar la reflexión en 

torno al tema del control territorial y del espacio público…” (Sebastián Balbín, 

tallerista Cartografía social crítica, entrevista, diciembre de 2015). 

 

De igual manera podemos ver cómo en la relación de educador-educando 

se generan aprendizajes recíprocos y únicos en cada espacio de formación.  

 

“Al principio hubo mucha acogida y creo que para mí, de los muchos 

aprendizajes del taller, uno fue descubrir otros problemas que pasaban en 

el municipio que de pronto si los veíamos pero no sabíamos cómo 

abordarlos, cómo tratarlos, cómo conceptualizarlos, cómo investigarlos. 

“(Sebastián Balbín, tallerista Cartografía social crítica, entrevista, diciembre 

de 2015). 

 

También se reconoce el conocimiento de los sujetos a través de su 

experiencia como habitantes del municipio, es allí puesta la voz de cada uno para 

cartografiar el territorio. Sin desconocer que el tallerista nos facilitó material teórico 

y audiovisual sobre cartografías sociales. En este taller toma un papel relevante 

las fuentes primarias para investigar y analizar: como la observación constante del 

territorio, la historia oral, salidas de campo a lo urbano y a lo rural: 

 

                                                           
12

 Plan de ordenamiento territorial 
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“de contarnos cosas desde la historia de cada uno, entonces hicimos 

mapas colectivos y algunas salidas de campo,  porque es muy importante 

recorrer el territorio, poder dimensionamos globalmente el municipio. 

Muchos no conocíamos las partes alejadas como la zona rural de Bello, o 

ciertas zonas que habían sido marginadas y no habíamos tenido contacto 

con ellas.” (Participante del taller, entrevista, agosto 2015, Bello) 

 

 

Imagen 2. Taller de cartografía social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía Sebastián Balbín. 

 

Así, nos logramos salir, de aquellos mapas que son construidos por agentes 

técnicos, que buscan crear mapas “neutrales” sin un sentido crítico frente al 

espacio y su distribución: 

 

“Lo que diferencia la cartografía social de la cartografía técnica, es que casi 

todo parte de la representación de las personas sobre el espacio que 
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diariamente están habitando, entonces ahí hay una lectura. Y puede que la 

ubicación de algún elemento en el mapa no sea la más exacta, pero en este 

tipo de cartografía no importa tanto el punto exacto de referencia sino el 

fenómeno que esté ocurriendo.” “(Sebastián Balbín, tallerista Cartografía 

social crítica, entrevista, diciembre de 2015). 

 

Con nuestros mapas buscábamos evidenciar colectivamente las 

problemáticas que los mapas legales nunca presentan;los países construyen 

mapas donde no es tomado en cuenta la lectura que hace el pueblo de sus límites, 

de sus estructuras, de su soberanía para tener decisión: 

 

Los mapas no son el territorio porque a ellos se les escapa la subjetividad 

de los procesos territoriales, las representaciones simbólicas y los 

imaginarios sobre los mismos. Ellos muestran una instantánea del momento 

en el cual se realizaron y no reponen en su plenitud una realidad siempre 

problemática y compleja, más bien transmiten una determinada concepción 

colectiva sobre un territorio siempre dinámico y en permanente cambio, en 

donde las fronteras (reales y simbólicas) adquieren un carácter relacional y 

fluido y son continuamente alteradas por el accionar de cuerpos y 

subjetividades. (Presentación en Power Point para el taller de cartografía 

social, facilitada por Sebastián Balbín.) 

 

De esta manera, a través de diálogos constantes, de la construcción 

colectiva, de la juntura de nuestros pensamientos atravesados por la experiencia y 

el conocimiento como actores y actoras sociales, empezamos a cartografiar 

nuestro territorio en perspectiva crítica, elaborando los mapas salidos de la 

institucionalidad, lo mapas que demarcan fronteras, bandas, lugares de constante 

control paramilitar, zonas financieras, plazas de vicio, megaproyectos de 

empresas inmobiliarias que en unidad con el gobierno de turno querían hacer del 

municipio una maqueta de cemento reduciendo las zonas verdes y aumentando 

las grandes edificaciones. 
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Dentro del taller se compartió el concepto de “mapeo colectivo” que 

atravesaría nuestro ejercicio de aprendizaje sobre la cartografía social: 

 

Se llama mapeo colectivo a la apropiación de la técnica de mapeo para ser 

desarrollada en talleres junto a estudiantes, organizaciones barriales, 

movimientos sociales, artistas, comunicadores, y todo aquel/lla que se 

sienta interpelado a pensar colectivamente su territorio. Un mapa colectivo 

no crea nuevas fronteras sino que enlaza “lo común” a partir de la 

constitución de comunidades transitorias. No se basa en separar sino en 

elaborar un horizonte compartido de sentidos, prácticas, problemáticas y 

formas de resistencia que no opaque las particularidades. Justamente una 

de las virtudes de esta construcción colectiva es la posibilidad de articular 

subjetividades diversas para accionar en la construcción de relatos 

alternativos e inclusivos.(Presentación en Power Point para el taller de 

cartografía social, facilitada por Sebastián Balbín.) 

 

Imagen 3. Mapeo colectivo: modelo gráfico de Área urbana de bello 

 

Cortesía Sebastián Balbín 
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Imagen 4. Iconografía del mapeo colectivo 

 

Cortesía Sebastián Balbín 

 

 

En el segundo semestre del año 2014 dimos inicio a una propuesta de 

talleres artísticos y culturales en perspectiva de la resistencia, reconociendo que el 

arte debía estar dentro de una Escuela Popular, con el fin de generar una 

conciencia de arte liberador y transformador que tocara las sensibilidad humanas y 

creara una nueva cultura. 
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Talleres de arte y resistencia: 

 

Estos talleres fueron promovidos dentro de la EPBE por la Red de Artistas y 

Activistas Populares de Bello, donde se dialogó con personas artistas del 

municipio que, si bien, no hacían parte de la Red, eran cercanas al proceso y 

habían participado de los diferentes eventos y tomas culturales que se hacían en 

defensa del territorio. No obstante, llama la atención que para esta propuesta sólo 

se le pidió a una de las talleristas que enviara una propuesta de taller, es decir, lo 

que inicialmente fue un requisito primordial para los talleres, empieza a tener 

menos importancia.  

 

Fueron tres los talleres a los que se les dio apertura, se hizo convocatoria 

en los colegios y en las redes sociales, ya que para esa época se había creado 

como mecanismo de comunicación, adicional a los volantes físicos y el voz a voz, 

un perfil en Facebook, donde se empezó a colgar información de la EPBE.13  Es 

importar aclarar que estos talleres iniciaron en el 2014 pero que algunos se 

extendieron algunos meses del año 2015. 

 

 Taller de escritura: una experiencia de vida. 

 

Con este taller se buscó fomentar y promover la escritura consiente, 

estética y responsable como un mecanismo posible para la denuncia, la creación 

artística y la creación de memoria individual y colectiva. 

Según la tallerista Berenice Pineda14, la escritura, una experiencia de vida, 

era una propuesta de escritura desde diferentes estrategias pedagógicas para 

todas las personas que desearan descubrir sus posibilidades escriturales desde lo 

cotidiano, lo académico y lo social; además de reafirmar la escritura como rasgo 

meramente humano para el servicio propio y común.  

                                                           
13

 Perfil del Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006070606718&fref=ts 

14
 Poetiza Bellanita 
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Berenice, era insistente en plantear que este espacio de aprendizaje 

popular era más un encuentro que un taller: 

 

Principalmente se llamaba encuentro porque la palabra taller es como una 

cosa más pensada por el que la va a dictar, entonces el pretexto por ser 

que lo popular era tratar de construir el saber en conjunto con los 

participantes, como cuando uno se encuentra con alguien que  decide que 

hacer a dónde ir, tomó la característica de encuentro y no de taller, porque 

no todas las cosas que se ponían en el encuentro las ponía yo, también los 

participantes eran una parte fundamental de eso (Entrevista a Berenice 

Pineda, tallerista, 2015). 

 

Las principales temáticas que se abordaron dentro de este taller fueron: 

- Habilidades básicas del lenguaje 

- Breve reseña histórica de la escritura y la tradición oral 

- Generalidades de los géneros literarios 

 

Este taller tuvo una gran acogida por parte de las personas que estamos en 

procesos sociales del municipio y de la comunidad en general. 

 

(…) fue muy llamativo llegar, saludarnos porque siempre va hacer llamativo 

conocer gente, nuevas personas con visiones diferentes, que de alguna 

manera aporten al proyecto de vida de una persona. Entonces cuando 

llegábamos hablando con Berenice, ella exaltaba mucho lo que era la 

poesía, giramos mucho entorno a la poesía porque ella decía que la poesía 

era como la mama de los pollitos (Entrevista a Jorge, participante del taller, 

2015). 

 

El encuentro por ser de lectura y escritura, tenía la virtud de que muchas de 

sus memorias quedaron registradas, y, por ende, hubo una gran producción de 

conocimiento que facilitó la sistematización y permitió tener una memoria 
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pedagógica del taller, ya que, una de las principales actividades que caracterizó 

este taller, además de los ejercicios aplicados de lectura y escritura de cada 

encuentro, fue el deseo colectivo de escribir y conocer sobre el género de la 

crónica: 

 

Luego me entere que ellos tenían alguna expectativa por escribir, y como 

era una escuela popular, el deseo era de la crónica. La crónica que es 

como un género, que es como un hibrido muy difícil de asir y que tiene una 

estructura básica pero tiene una y mil posibilidades, entonces lo que hice 

fue empezar a mostrarles algunos buenos narradores, cuentos, algunos 

fragmentos de novelas, cartas, fabulas, leímos noticias para mirar las 

maneras, los tonos de la narración, las estructuras para llegar al núcleo 

principal de la crónica. En eso nos demoramos más de tres meses para 

empezar a leer y escribir crónicas y para ir mostrándoles que una crónica 

también tiene cierto lenguaje poético… (Entrevista Berenice Pineda, 2015). 

 

Estos primeros encuentros caracterizados por la constante lectura colectiva 

de diferentes autores y géneros literarios, las sensaciones que se generaban de 

risas, curiosidad, aprendizaje y aquel intercambio generacional, hacían que 

aquella biblioteca Marco Fidel Suárez de Bello re-significara su espacio, cuyo lugar 

está inundado de libros empolvados y de empleados de la casta de la familia 

Suárez, quienes hace más de 20 años mal vienen gobernando el municipio de 

Bello y se han apropiado de esta biblioteca pública, privatizándola cada vez más. 
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Imagen 5. Taller de escritura: una experiencia de vida en la biblioteca Marco Fidel 

Suárez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tomada por Cindy Guzmán) 

Posteriormente se dio inicio a la escritura de las crónicas dentro de los y las 

participantes del taller. La metodología propuesta por Berenice consistía en: 

 

(…) hay algo que yo implementé y que hace parte de una mínima 

sistematización de una propuesta de estas y era hacer la crónica semanal 

del encuentro, entonces cualquiera de los asistentes se proponía para 

hacer la crónica del encuentro15, para guardar una memoria, para empezar 

a construir una memoria, para que los que no iban se enteraran de a qué 

                                                           
15

 La crónica del encuentro consistía en un recuento de las actividades de lectura y escritura, 

impresiones y sensaciones de uno de los asistentes al taller. La crónica era leída en el encuentro 

próximo. 
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autores habíamos leído, para quienes sí fueron recordara lo que había 

pasado, para ir construyendo un paso a paso por escrito y esas también 

digamos por una falta de organización mayor no se recogieron todas las 

crónicas, las escuchábamos con eso empezábamos antes de leer el poeta 

invitado se leía la crónica, pero había veces que el que hace la crónica, 

como no la había hecho ni iba, entonces empezó como a limitar la 

asistencia del que la quería hacer, porque muchos no iban porque no 

habían hecho la crónica porque les daba pena no llevarla, entonces yo 

seguía insistiendo pues que de una manera voluntaria hiciéramos la 

crónica, algunas crónicas seguramente existen y eso hace parte de la 

memoria del encuentro (Entrevista Berenice Pineda, 2015). 

 

En este sentido pondremos como ejemplo una de las crónicas que fueron 

creadas dentro de este encuentro. Es importante anotar que las crónicas que se 

hicieron fueron publicadas en un grupo privado de Facebook, que sirvió como 

mecanismo de comunicación interna del grupo. Allí, además de las crónicas, se 

publicaban constantemente otros escritos de los compañeros y las compañeras 

que asistían al encuentro: 

 

Crónica del encuentro del jueves 15 de noviembre de 2014: 

Por: Alejandra Serna 

¡Aprendiendo a vivir en una experiencia de vida! 

Entrando la noche de un 23 de octubre me encontré en Bello, ciudad 

enferma y criminal, con un grupo de mujeres y hombres dispuesto a dar su 

palabra y a encontrar en los otros algo de amable compañía, habiendo tanto 

que queda por odiar en este lugar habitado de seres que han olvidado 

incluso contemplar, amar o dudar.  

Durante un rato visitamos a Juan Cobo Borda, un rolo amigo. Hijo de esta 

Colombia pero enemigo de su fanatismo y populismo menciona en algunos 

de sus poemas que no extrañaba su hogar, que sus relaciones son oblicuas 

y que tan boba como esta patria no hay ninguna.  
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Posteriormente, Capote, un gringo muy parecido al resto, parco, minucioso 

y obsesionado con los crímenes violentos, nos presentó el desenlace de 

una investigación sobre una serie de muertes de las que habíamos sido 

testigos antes. Un final un tanto confuso dejo sinsabores y algunas 

preguntas.  

Finalmente, la mujer alada que nos convoca, reitera, a través de sus 

preguntas, que el encontrarnos ahí es ¡una experiencia de vida! que nos 

ayuda a aprender el duro arte de saber vivir. Berenice al interrogarnos 

sobre nuestros gustos o miedos, preguntas que no nos hace la academia, 

nuestras madres o nosotros mismos, me incita a sentir más y pensar 

menos, a encontrar en el dialogo emotivo razones para amar en este Bello 

quieto y dormido que me invita a perturbarlo acompañada de esos otros que 

ahí sentados, al leer, al saludar, al escribir me cuentan que todavía hay luz. 

 

Este encuentro con Berenice tuvo una duración de seis meses. Al finalizar 

los encuentros en diciembre, se hizo una pequeña convocatoria al interior del 

grupo animándoles a escribir una crónica o texto de temática libre, la cual entraría 

a participar en una especie de “concurso interno” en donde al ganador o ganadora 

se le ofrendarían algunas libros por parte de Berenice Pineda. 

 

Intenté acceder al texto ganador para poderlo compartir en este trabajo, sin 

embargo, no fue posible, su autora no lo encontró. De todas maneras, sin ser lo 

más importante quién haya ganado en realidad, sino el ejercicio mismo de 

aprendizaje de la escritura, decidí dejar otro de los textos finales: 

 

Instrucciones para alcanzar el Cielo: 

O instrucciones para besar 

I 

¿Con que hay alguien que le agrada? ¡Invítele a conversar! Pregúntele 

acerca de lo más esencial, como por ejemplo, qué cosas le gustan. Gánese 

su empatía, pues, hablar de la academia, seguro lo hace cada día. 
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Acérquese un poco más, sin violentar su espacio, porque puede que todo 

su esfuerzo sea un desperdicio si no es precavido/a. Toque una de sus 

manos, aunque sea por accidente, ¡y dígale por qué le gusta hablar con 

él/ella! Luego, para cumplir con lo pretendido, acérquese paulatinamente a 

su rostro y apoye sus labios sobre su mejilla -o en su boca, si le es 

permitido-; si bien, si se considera un/a valiente y pretende ser atrevido/a, 

¡robe un beso de su boca! Lo mínimo que puede recibir es una bofetada. Si 

por el contrario, su acción es correspondida, el resto del trabajo será suyo. 

II 

No obstante, si usted frunce el ceño y, después de leer esto se dice: ¡qué 

cursi! A lo mejor espera algo más atrevido. ¡Aquí se le da gusto a todo el 

mundo, apreciado oyente! En ese caso, deberá hacer lo siguiente: invente 

cualquier excusa para estar lejos de la gente; mírele a los ojos, y luego a su 

boca, mientras esté hablando, seguramente en su interior, algo se esté 

revolcado; aproveche el calorcito, él le hará ser indecente, y vaya 

acercándose, ¡dele un abracito! Abra la boca, pues, y acérquese 

suavemente; eso sí, sin irle a tumbar los dientes, y hágale caso a su 

instinto, pues le ayudará con lo siguiente. Pero, si acaso no tiene mucha 

experiencia en el asunto, ¡de seguro usted habrá chupado antes un 

bombomcito! Es este el momento perfecto para recordar como lo hace. Si 

ve que quien lo acompaña también le pela el diente, aproveche, mijo/a, 

antes de que se le vaya el cliente: saque su lengua como lo hace un 

camaleón, y haga de cuenta que va a atrapar una mariposa apresada en el 

esófago de su acompañante, muévala como se le venga en gana. Claro, 

debe cuidar de no dejarlo/a como a un helado derretido, ¡no hay nada peor 

que luego le pidan una servilleta! Otra cosita, para ir terminando, no se 

quede como un maniquí, con las manos abajo, ¡avíspese! Y vaya tocando 

todo lo que sienta sobresaliente, seguramente por ahí, estará cerca el Cielo. 

 

Al inicio del año 2015 las personas que venían asistiendo al taller quisieron 

retomar y fueron insistentes en esto, dando muestra de la importancia de este 
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taller al interior de nuestro territorio y la EPBE, y de cómo una actividad como leer 

y escribir, que “al parecer” en muchos de los imaginarios de jóvenes y adultos 

puede considerarse difícil y/o aburridor, en este espacio gozaba de una acogida 

que permitía evidenciar, que cuando se construye desde una propuesta educativa 

que trabaja colectivamente con educandos y educadores para producir 

conocimiento desde esta formas poéticas y narrativas; tantas veces rechazadas 

por los claustros educativos institucionales tradicionales. 

 

Así, se le indaga a Berenice sobre la continuidad del taller pero para ese 

momento ya no podía por cuestiones laborales, entonces invitamos a otro amigo 

poeta Jandey Marcel Solviyerte, con quienes logramos tener algunos encuentros, 

pero por algunos problemas de organización de la EPBE en un cambio de espacio 

que se propuso en la JAC Panamericana del barrio Niquíay una disminución 

notable en la asistencia de personas, no se continuó dando. 

 

Acontecimientos como éstos, en la finalización de éste y algunos otros 

talleres, que no terminaban por decisión del tallerista o el mismo grupo, sino por 

razones como las expuestas anteriormente. Estas situaciones, que debían ser 

motivo de evaluación dentro de la EPBE, pasaban inadvertidas dentro de nuestras 

reuniones de coordinación de la Escuela en algunos momentos, no siempre. 
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 Taller de Artesanía 

 

Imagen 6. Taller de artesanía, construcción de muñecos con el capacho del maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este taller de artesanía fue compartido por un amigo y compañero del 

municipio de Bello, llamado Camilo Guerra quien es un hombre de aprendizaje 

empírico de las artes plásticas. Un día le propuse que si deseaba compartirnos un 

taller sobre artesanía dentro de la Escuela y accedió, aunque siempre dejándonos 

muy claro que aunque él no se comprometiera mucho con los procesos sociales, 

le gustaba compartir lo que sabía.  
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Mi experiencia al compartir cada domingo con un grupo de jóvenes 

interesados en recibir un poco de aprendizaje, un poco de lo que yo les 

podía brindar, en realidad se convirtió en una experiencia de mutua 

enseñanza, pues siento que de todos ellos aprendí demasiado y de lo cual 

les estoy inmensamente agradecido (Entrevista Camilo Guerra, Tallerista de 

Artesanía, 2016). 

 

Para la apertura de este taller no hubo la existencia de una propuesta 

escrita de taller, simplemente hicimos la convocatoria por la redes, los colegios, el 

voz a voz, algunos afiches.  

 

Al inicio este taller tuvo una gran acogida en Bachué16, asistieron 

especialmente hombres y mujeres jóvenes de los colegios, dándonos cuenta que 

la artesanía era un taller que convocaba a una población a la que no había sido 

tan fácil de llegar. Tal vez porque las temáticas propuestas en los otros talleres, no 

parecían tan llamativas, o nosotros como EPBE nos faltó generar otro tipo de 

estrategias para que esta población también participara de talleres con una 

dimensión política más marcada.  

 

Si bien, nuestro compañero “Guerra” como lo llamamos de cariño, 

enseñaba con profundo amor, paciencia y disposición diferentes técnicas 

artesanales, durante sus encuentros no se charlaba mucho sobre los problemas 

sociales del territorio o del país, ni sobre economía ¿querrá esto decir que este 

taller no era Educación Popular, por tratarse de un taller donde las manos tejen, 

amasan, arman, doblan? 

 

Creemos que este taller es Educación Popular, porque sabemos que el 

conocimiento de la artesanía como forma de creación a través de nuestras manos 

                                                           
16

 Café Bar, que históricamente ha sido el espacio donde muchos artistas y personas militantes del 

municipio de Bello se han encontrado en espacios de formación, tertulias y la bohemia. 
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es necesaria, que no toda la producción de máquinas en serie y eficiente es la que 

necesitamos, que también somos artífices de tejidos y cosas hermosas:  

 

Me agradaba siempre la idea de promover con este taller, el quehacer 

artístico y la creatividad en cada uno de los aprendices, de indagar en 

algunas técnicas artesanales que a medida que va pasando el tiempo, van 

siendo olvidadas y reemplazadas por lo industrial y que deben ser 

rescatadas por su valor cultural y porque es preferible para mí, incentivar a 

la creación a la juventud, y arrebatarlos de ciertas  prácticas que la calle y el 

ocio muy frecuentemente proponen y que no son tan positivas (Entrevista 

Camilo Guerra, Tallerista Artesanía, 2016). 

 

Además, durante este encuentro se hablaba de la vida cotidiana, de la 

experiencia de vivir, y como era un grupo tan joven, era estratégico que incluso los 

discursos de resistencia a la realidad del contexto de Bello, no fueran tan directos 

e inmediatos, sino que permitían ir generando un acercamiento diferente en 

relación con los demás talleres de contenido más “politítico” y que eran asistidos, 

en muchas ocasiones, por personas con cierto bagaje en estos temas.  

 

Lo anterior, también significaba la posibilidad de que nuestro compañero 

tallerista empezara a participar de los diferentes eventos y actividades que 

promovía la escuela transversalmente a los talleres y donde se convocaba a los 

educadores y educandos a participar. Configurándose este escenario como medio 

para potencializarse como educador popular y sus principios de transformación 

social: 

 

Siempre fue muy gratificante enseñar algunas técnicas manuales a estos 

jóvenes, pues aunque no tuviéramos muchos recursos y tiempo disponible 

en nuestras agendas, de vez en cuando se reservaban un par de horas 

para la tertulia y la creación,“trabajábamos con las uñas”, y ante la falta de 

materiales, propuse talleres donde lo que necesitábamos no era muy 
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costoso o que la naturaleza o la cotidianidad fácilmente nos ofrecía, de una 

u otra manera promoviendo el trabajo con elementos reciclados o naturales; 

pero el resultado era siempre hermoso y todos salían con cara de 

contentos, después de darme las gracias… ¿Qué mejor pago que este? 

 

El hecho de no contar con recursos para este taller, y que el tallerista o los y 

las jóvenes los llevaran de sus casas o emprendieran la tarea de buscar en la 

calle, quebradas, y bosques materiales que podía usar para compartir en el taller, 

también son formas de hacer educación popular. Reconocer a través de este taller 

que reciclar es necesario, que no todo se tiene que comprar para crear, sino que 

constantemente podemos usar y re-utilizar objetos, permite que otras 

subjetividades se vayan tejiendo, es decir, estas formas también son políticas e 

importantes en nuestros procesos de formación popular, también es producción de 

conocimiento, que si bien, no está escrito, está hecho con algún material que de 

no haber sido utilizado pudo haber caído a nuestros ríos y haber tardado muchos 

años en biodegradarse. 

 

Para mí fue muy alentador ver como luego de las instrucciones del 

facilitador,  podíamos tomar conciencia de las  actividades y ayudar a 

nuestros compañeros en el aprendizaje, creando así una atmosfera muy 

agradable para el compartir de los seres desde el corazón. (Entrevista a “El 

loco”, asistente al taller de artesanía). 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Imagen 7. Elaboración de duendes con alambre y porcelanincrón 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este taller, hubo algunos encuentros donde nos apoyó con sus 

saberes la compañera artesana Miryam Hernández, mujer luchadora incansable y 

quien también aportó al taller y en la actualidad sigue apoyando al movimiento 

popular de Bello. 

 

Las principales técnicas que se trabajaron en este taller fueron: 

-Engastar piedritas 
-Macramé 
-Figuras de bambú 
-Modelado con porcelanicrón 
-Muñequitos en hojas del chócolo 
-Atrapa-sueños 
-Tallado de yeso 
-Recipientes y cajitas de regalo con botellas de plástico recicladas 
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 Taller de teatro 

Imagen 8. Publicidad elaborada para difundir el taller de teatro 

 

 

El taller de teatro, fue de poca duración y se realizaba en la JAC del barrio 

El Rosario, la tallerista llamada Sara, hizo el enlace con la EPBE a través de uno 

de los colectivos que hacían parte de la Escuela: la Red Cepela. No hay existencia 

de una propuesta de taller. No existe mucha claridad sobre el por qué hubo poca 

duración del taller, pero en algún momento se nombró que fue por falta de 

suficiente asistencia, algunos problemas en la comunicación y finalmente algunas 

dificultades de tiempo.  

 

De este taller se poseen algunas cuantas memorias que fueron 

recuperadas de un grupo privado que se creó en el Facebook con el nombre de 

“teatro contra el yo fascista”, el cual ya de por sí tenía toda una connotación de 

resistencia y una apuesta teatral que creía en el teatro como herramienta de 

transformación social.  
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Dentro de este grupo se compartieron textos, con el fin de leerlos y 

dialogarlos en los encuentros, uno de ellos, llamado: construcción de cuerpos, 

enseñaba: 

 

Desde que nace, el cuerpo es marcado por diferentes fuerzas culturales. 

Fuerzas que nos imponen modelos, códigos, formas, impidiéndonos  con  

ello  experimentar  lo  que  puede  nuestro cuerpo, ya que separan al 

cuerpo de su poder afirmativo (afirmación del deseo vital de crear) y le 

exigen plegarse a formas de sentir  y  de  pensar  preestablecidas  

culturalmente.  El  cuerpo, como  esa  masa  dúctil,  maleable,  como  esa  

multiplicidad  de intensidades gestuales, es capturado en una identidad, se 

convierte en un sólido, con un rostro, con una identidad y un 

comportamiento gestual estereotipado, homogeneizado. La fuerza activa 

deviene reactiva. De la afirmación a la negación: el estado nihilista de 

nuestra cultura plantea de hecho la negación; negar lo múltiple, negar lo 

que puede un cuerpo. Solo aceptar la solidez del rostro, de la forma 

determinada. Sólo aceptar la anestesia del cuerpo y la laminación de los 

cerebros (Pabón, s.f, p.40). 

 

También, la tallerista nos llevó material pedagógico con el fin de hacer 

conciencia de los ensayos y tener memoria de los trabajo, lo podemos ver en este 

texto que nos compartió a cada uno de los participantes, y el cual fue hecho a 

mano: 
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Imagen 9.Material pedagógico I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10.Material pedagógico II 
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Aquí podemos percibir una intencionalidad del taller, aunque no hubo una 

propuesta escrita por parte de la tallerista porque no se le pidió en ningún 

momento por parte de la EPBE, podemos percibir que existía un interés de crear y 

explorar el cuerpo de los y las participantes a través del teatro, una idea de 

desmecanizar el cuerpo. Esto no sólo lo nombro por lo leído en el texto compartido 

por la tallerista, sino, porque tuve la oportunidad de participar de tres de los 

encuentros y eran recurrentes los diálogos sobre crear una nueva relación con 

nuestros cuerpos y el territorio. Nuestros cuerpos como territorio inmediato de 

resistencia. 

 

“Guerras de resistencia en donde ya no se resisten los hombres sino que se 

resiste la vida, se resisten los cuerpos. Y estos actos de resistencia son ante todo 

poéticos, trágicos.” (Pabón, s.f. p.38) 

 

También se dialogó sobre los orígenes del teatro, a través de un documento 

que se nos fue compartido por llamado: “ESCUELA POPULAR BETSABÉ 

ESPINAL.ENCUENTROS CON EL TEATRO.QUINTA SESIÓN: Historia del teatro 

y las epistemes” con él se pretendía  “El presente escrito pretende recoger, a 

grandes rasgos, la historia del teatro occidental con relación a las epistemes y las 

relaciones de poder.” 17 

 

Por lo demás, se poseen algunas fotografías que también pueden dar 

cuenta de este proceso y los ejercicios que se hicieron en cada encuentro, que si 

bien fue corto, permitió que muchas personas nos fuéramos con algunas 

aprendizajes sobre el teatro y nuestros cuerpos. Todas estas semillas que 

quedaron germinadas también pueden ser Educación Popular en tanto despiertan 

esa curiosidad tan necesaria de la que nos hablaba Paulo Freire, y abren una 

posibilidad a que estos conocimientos sean profundizados en algún momento. 

 

                                                           
17

Objetivo del documento que fue elaborado por la tallerista para fines del taller en la EPBE. 
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Imagen 11. Encuentro de teatro en la Junta de Acción Comunal del Rosario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotografía por Cindy Guzmán) 

 

 

Durante este año 2014 también hubo talleres de Historia de Colombia, un 

pre-universitario popular y un curso de inglés, que como mencionamos 

anteriormente se posee muy poca información sobre ellos. Además, finalizando 

este año se decidió hacer una evaluación sobre el proceso, a partir de esta 

reunión y de algunos acuerdos se empieza a tejer el tercer momento hito de la 

EPBE. 
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5.1.4 AÑO 2015: 

 

Tercer momento hito: las plenarias 

 

Cuando finalizando el año 2014 se hizo la reunión de evaluación y 

proyección del año 2015 de la EPBE, llegó al encuentro el Colectivo Nueva 

Cultura (quienes tienen procesos de investigación y educación a nivel nacional)  

invitado por los Comités Barriales de Bello, con la intención de articularse al 

proceso y sumar un colectivo más dentro de la Escuela: 

 

“Se tuvo una reunión dentro del Colectivo donde se decidió participar de la 

Escuela de manera más orgánica, porque nosotros hemos venido apoyando 

a los comités barriales con algunos cursos de la escuela los sábados pero 

la idea es estar más” (Audio de evaluación 2014, Integrante colectivo nueva 

cultura, 2014) 

 

Y además, desde el mismo colectivo de Nueva Cultura se expresó que 

existía otro colectivo interesado en hacer parte de la Escuela: el colectivo de 

Pedagogía Social de la Universidad de Antioquia, pero que por algunas 

dificultades no pudieron asistir. Posterior a esta reunión el colectivo de Pedagogía 

Social también empieza a hacer parte de EPBE y su coordinación. De esta 

manera, el año 2015 empieza con la participación de cinco colectivos, 

evidenciando la influencia y reconocimiento que la EPBE estaba teniendo en 

diferentes espacios que incluso no eran del municipio de Bello. 

 

Dentro de esta reunión se definió que la dinámica de los talleres continuaría 

y se definieron cuáles seguían en la programación y cuáles eran nuevos, a partir 

de este diálogo se crea la primera publicidad de talleres del 2015 dentro de la 

Escuela: 
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Imagen 12. Publicidad de talleres cuando iniciaron las actividades en el 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se propuso la iniciativa de hacer unas plenarias temáticas que 

fueran promovidas dentro de la Escuela. Éstas consistirían en lo siguiente: 

 

Vamos a hacer un encuentro mensual, donde nos juntemos toda la gente 

que cae a los talleres, todos los talleristas, todo el escenario de 

coordinación, donde se encuentre toda Betsabé Espinal, un espacio de 

encuentro, de socialización, donde existan unos ejes de discusión finales, 

intercambio de experiencia y aprendizajes (Audio reunión de evaluación y 

proyección de 2015). 

 

Durante el año 2015 se realizaron varias plenarias, ya que debido a 

múltiples actividades y dificultades a la hora de concretar los encuentros y toda la 

logística implicada no se logró hacer cada mes como se había planteado 
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inicialmente, sin embargo, este ejercicio oxigenó mucho la escuela y permitió 

darnos cuenta que la educación popular no sólo se construye con talleres que 

tengan cierta continuidad sino que existen formas otras de hacerla y re-crearla. De 

allí que desde la misma narrativa se puede percibir que fue un momento hito: 

 

Pues yo recuerdo un momento muy especial en la escuela fue la propuesta 

de las plenarias, le ha dado una mejor organización al trabajo, porque se 

planean los temas, la primera plenaria versó sobre la educación popular, la 

segunda sobre comunicación alternativa, la tercera Arte y Resistencia , la 

cuarta pedagogía y metodología de la enseñanza  y la quinta intercambio 

de experiencias en agroecología; el hecho de que sea cada mes o cada dos 

meses pues permite darle continuidad a un encuentro de los activistas que 

hacen parte de la escuela(Grupo de discusión, agosto de 2015). 

 

Durante este año percibimos que si bien, los talleres empezaron a darse 

normalmente, hubo dinámicas que llevaban a que algunos no continuaran o que 

se mantuvieran de una manera poca constante: poca asistencia de personas a los 

talleres, ocupaciones de talleristas que por diversas razones no podían continuar, 

falta de mejor convocatoria a personas de la comunidad, llegar a los barrios y 

colegios de manera más constante y no sólo montar la información en la página de 

Facebook de la Escuela y el voz a voz. Lo anterior llevo a que nuestra fuerza 

como Escuela se concretara mucho en hacer las plenarias como alternativa de 

educación popular y su relación con el territorio de Bello: 

 

Otra cosa y es que la educación popular no solo se da a través de talleres 

que tengan larga duración, por eso no es tan grave cuando eso pasa, pero 

si es necesario pensárselo, por ejemplo las plenarias dentro de estas se 

está haciendo un ejercicio de educación popular, así cada 8 días no se dé 

un taller de agroecología y que estas son otras formas de hacer educación 

popular, tampoco nos podríamos dar látigo que porque no tenemos talleres 

de no sé cuántos años, con módulos de cuanto tiempo, entonces no 
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estamos haciendo la tarea, pero tampoco caer en el otro extremo de que 

porque entonces estamos haciendo eso entonces vamos a descuidar los 

procesos de base.(Grupo de discusión, agosto de 2015) 

 

Durante el año 2015 fueron cinco plenarias. Las temáticas de las plenarias 

eran elegidas entre el equipo coordinativo conformado por los diferentes colectivos 

y las personas que asistían a las plenarias que expresan una necesidad 

específica.  

 

De las cinco plenarias que se realizaron en diferentes espacios del 

municipio de Bello, un compañero de los comités Barriales, se tomó el trabajo de 

hacer relatorías de cuatro de las cinco plenarias, las cuales el lector de este 

trabajo de grado podrá leer en los ANEXOS, permitiendo encontrar un sentido a 

estas plenarias: 

 

1. Educación popular 

 

Imagen 13. Publicidad del evento 
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2. Comunicación alternativa 

De este taller no se posee publicidad. 

 

3. Arte en resistencia y su relación con la cultura 

 

Imagen 14. Publicidad del evento. 
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4. Pedagogía y metodologías de enseñanza. 

 

Imagen 15. Publicidad de evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Experiencias agroecológicas. 

 

Imagen 16. Publicidad del evento 
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En el equipo de coordinación nos asignábamos unas tareas para que las 

plenarias pudieran llevarse a cabo: publicidad del evento y convocatoria, personas 

invitadas o procesos que hablarían sobre el tema, conseguir el espacio donde se 

haría, sonido, hora adecuada, etc. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS CRÍTICO DE NUESTRA EXPERIENCIA. LA ESCUELA 

POPULAR BETSABÉ ESPINAL. ¿EDUCACIÓN POPULAR Y RESISTENCIA? 

 

 

“O inventamos o erramos” 

Simón Rodríguez 

 

 

En este capítulo se pretende realizar un análisis crítico de la experiencia 

social de la EPBE en relación a lo planteado en el capítulo 1 con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que se pudieron sistematizar. 

 

El primer capítulo significó un espacio para narrar nuestra historia, para 

visualizar nuestras prácticas, para enterarnos de qué estamos haciendo. No 

obstante, el hacer diario, las reuniones, los diálogos constantes, la fibra misma del 

proceso, implican una amalgama de situaciones que trataremos de analizar en 

perspectiva teórica e intuitiva. 

 

Será éste el espacio para hacernos las críticas necesarias encontradas en 

nuestras lógicas; los aprendizajes, tensiones, contradicciones, aciertos, que 

permiten tener un terreno claro para pensar la potencialización de la EPBE y 

seguir creyendo que nuestra ruta puede aportar a la construcción de un nuevo 

mundo, más justo, más igualitario, más ético.  

 

“La reflexión crítica sobre la práctica se torna en una exigencia de la 

relación Teoría/Práctica sin la cual la teoría puede convertirse en palabrería 

y la práctica en activismo.” (Freire, 2002, p.24) 

 

En este sentido, el proceso de sistematización que evidencia la relación de 

experiencia y teoría debe ser un proyecto ético y político que busque contar la 
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verdad de la experiencia: es un espejo para vernos, reflexionarnos y actuar con 

coherencia. Además, permite obtener una mayor conciencia de la práctica a través 

de la teoría que permite reconocer, analizar, enriquecer, conceptualizar las 

prácticas y experiencia, examinando que el error no se debe ver como “malo” sino 

como posibilidad de aprendizaje, incluso, para ser compartido a otros procesos 

que le apuestan a la educación popular y al cambio social.  

 

Sumando a lo anterior, la Educación Popular no la podemos entender como 

un campo axiomático o como un cúmulo de fórmulas matemáticas a seguir. Cada 

proceso de Educación Popular construye sus propias tramas, sus propias 

dinámicas de existencia, formas de operar y construir; lo importante, es que sus 

principios, su esencia política, ética, radical y transformadora no sea viciada por 

los brazos de la falsa conciencia y la ideología dominante. 

 

En este sentido, tenemos la certeza de que es posible que nuestro proceso 

de Escuela Popular tenga encuentros y similitudes con otras experiencias; no 

obstante, nuestra experiencia es única. De allí, que todo proceso de 

sistematización de experiencia tenga unos hallazgos diferentes. 

 

Más que responder de manera esquemática a la pregunta sobre si la EPBE 

hace Educación Popular y tiene unas expresiones de resistencia, es necesario 

problematizar, sobre las atmósferas  que estas preguntas han generado en el 

proceso organizativo para entrar en diálogo con construcciones teórico-

conceptuales sobre Educación Popular y Resistencia, elaboradas en esta 

investigación. Esto permitirá hacer conciencia de nuestra práctica y experiencia. 
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6.1 Lógicas internas: discurso oculto y resistencia: 

 

La dinámica organizativa y coordinativa de la EPBE, tiene acordado 

reunirse cada determinado tiempo con el fin de dialogar sobre todo lo que respecta 

a la escuela: 

 

Lo que es este espacio coordinativo de la Escuela, en los que estamos los 

comités barriales, la red de artistas y la Red Cepela, la idea es reunirnos 

cada quince días para un espacio de coordinación, que es también para 

pensarse la Escuela a nivel político, académico y también como para hacer 

las tareas logísticas y operativas de lo que es la escuela (Grabación de 

reunión de la EPBE, Luisa, Red Cepela, 2014)18 

 

Este espacio de “coordinación de la Escuela” como solemos llamarle, 

conformado por los diferentes colectivos articulados a la EPBE, ha significativo 

porque allí se toman las decisiones, se proponen los talleres, los horarios, nos 

asignamos tareas, se habla sobre los problemas coyunturales del municipio, se 

dejan claras las posturas frente a los múltiples problemas del paramilitarismo en 

Bello, se problematiza sobre las decisiones del gobierno de turno y la familia 

Suárez19, se resuelven las tensiones que suceden en el andar cotidiano y nos 

expresamos desde nuestros colectivos pero también desde nuestras 

subjetividades. Un lugar de encuentro para que, además, cada representante 

pueda comunicar a su colectivo las decisiones tomadas. 

 

La potencialidad de estos espacios radica en que allí se propicia la reflexión 

colectiva sobre el quehacer de las organizaciones, de la vida cotidiana de 

sus integrantes, así como el devenir de ámbitos significativos como la 

familia, el barrio, el país; allí se expresan, se confrontan, reelaboran e 

                                                           
18

 Para este momento los colectivos que posteriormente se integraría a la EPBE no había llegado. 

19
 Familia que lleva gobernando el municipio hace 20 años. 
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interiorizan las maneras de entender, valorar y actuar en dichos ámbitos. 

(Torres, 2004, p. 20). 

 

Sabemos que ante el contexto de represión y violencia en el municipio de 

Bello, en donde existen una melcocha de bandas, paramilitares, parapolíticos, 

corruptos, nuestra forma de resistencia no sólo puede consistir en las acciones 

directas como tomas culturales y plantones en espacios públicos. De allí que la 

educación popular sea una apuesta política revolucionaria, estratégica, que 

además de generar procesos de largo aliento, permite un mayor despliegue de 

acciones en un territorio de alto control social20, ya que posibilita un discurso con 

un planteamiento enfocado en la educación y la transformación social, generando, 

tal vez, un escenario de menos peligrosidad para el movimiento social pero de alta 

incidencia social y política para el pueblo. 

 

Al respecto James Scott (2000) nos plantea la siguiente pregunta: 

 

 “¿Cómo podemos estudiar las relaciones de poder cuando los que carecen 

de él se ven obligados con frecuencia a adoptar una actitud estratégica en 

presencia de los poderosos y cuando éstos, a su vez, entienden que les 

conviene sobreactuar su reputación y su poder?” (p.20) 

 

Esta actitud estratégica de la educación política como incidencia política, es 

apenas una de las múltiples lecturas que se puede hacer de un escenario de 

Educación Popular, no es el único, simplemente permite ubicarnos de manera 

estratégica ante los actos arbitrarios de quienes ostentan el poder, es una forma 

de resistencia: 

 

                                                           
20

 Históricamente en Bello se han dado constantes agresiones a jóvenes artistas que habitan el 

territorio y son sometidos a constantes amenazas. Además, también se dado casso de amenazas 

a líderes sociales. 
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“Cada grupo subordinado produce, a partir de su sufrimiento, un discurso 

oculto que representa una crítica del poder a espaldas del dominador. El 

poderoso, por su lado, también elabora un discurso oculto donde se 

articulan las prácticas y las exigencias de su poder que no se pueden 

expresar abiertamente. Comparando el discurso oculto de los débiles con el 

de los poderosos, y ambos con el discurso público de las relaciones de 

poder, accedemos a una manera fundamentalmente distinta de entender la 

resistencia ante el poder.” (Scott, 2000, p.21) 

 

La EPBE no tiene persona jurídica que la vincule a ningún escenario de la 

institucionalidad, sin embargo, podemos ver, cómo algunos de los encuentros se 

daban en espacios de carácter institucional llegando a ellos con un discurso más 

“oficial” sobre una propuesta educativa. Así pudimos llegar a la biblioteca Marco 

Fidel Suárez, a la reserva natural de Piamonte y a la JAC del barrio de Rosario 

que para ese momento en que se brindó el taller de teatro estaba siendo 

administrada por “amigos” del gobierno de turno Suarista. A estos espacios, tal 

vez, no hubiera sido posible llegar con el discurso radical21 de la Educación 

Popular, o diciendo que el gobierno de turno tenía nexos directos con las bandas 

criminales del municipio de Bello. Así el discurso oculto colectivo “se vuelve 

relevante gracias a su posición de clase, común a todos ellos, y a sus lazos 

sociales (Scott, 2000, p.32). 

 

Llegar a estos espacios de carácter más institucionalizados y “públicos”, 

además, era estratégico porque son espacios reconocidos socialmente dentro de 

municipio y por ende facilitaba la llegada de las personas al lugar y permitía que 

las convocatorias en algunos momentos fuera acogida. Además de que los talleres 

siempre han sido sin costo alguno. Con respecto a lo anterior, dentro de los 

espacios de formación hubo talleristas que hacían la claridad sobre la ausencia de 

relación entre la institucionalidad y sus espacios con la escuela popular: 

                                                           
21

 Aquí debe entenderse la palabra radical en el sentido que la propone Paulo Freire (Buscar 

Referencia) 
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“bueno el proceso empezó se hizo una convocatoria, la hizo la Red al 

interior y particularmente llegaron personas que no eran de la Red, y 

cuando llegaban personas ajenas a la Red que no sabían que era la Red de 

Artistas yo procuraba contextualizar porque el encuentro se realizaba  en un 

espacio público que era la biblioteca Marco Fidel Suárez, entonces para 

hacer claridad que el encuentro no sucedía por la gestión del estado no por 

la gestión de la biblioteca, ni era nada que deviniera o que fuera una 

iniciativa de la administración, entonces yo trataba que los integrantes, los 

nuevos integrantes supieran que era una propuesta popular por los jóvenes 

artistas de Bello, como para que ellos supieran que ese beneficio  o ese 

lugar pues se recibía al esfuerzo de jóvenes del municipio que habían 

pensado en crear su propia  escuela popular” (Entrevistas Berenice Pineda, 

tallerista) 

 

Lo anterior, si bien nos pone en el antiguo debate sobre la relación de la 

Educación Popular y lo institucional22 , vale la pena resaltar que la EPBE no 

generaba ningún vínculo institucional, ni tampoco debía pagar algún favor político 

por estar en aquellos espacios, simplemente era una estrategia donde 

utilizábamos espacios físicos públicos para compartir nuestros talleres, ante la 

carencia de un espacio propio de la Escuela y de recursos para conseguirla.  

 

De igual manera el discurso oculto también está presente en los opresores. 

En el caso de municipio de Bello, las dinámicas de corrupción, los acuerdos entre 

bandas criminales y el gobierno, nunca son puestas de manera pública, por el 

contrario sus discursos públicos parecen ser muy democráticos: 

 

                                                           
22

 La Educación Popular de la década de los años 60 tenía una propuesta que se oponía 

radicalmente a cualquier vínculo institucional, sin embargo en los años 90 se empieza a considerar 

que la Educación Popular también debería tener participación en escenarios institucionalizados y 

desde ahí también poner un aporte transformador. 
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Entonces, también para los poderosos existe en general una discrepancia 

entre el discurso público que se usa en el abierto ejercicio del poder y el 

discurso oculto que se expresa sin correr riesgos sólo fuera de escena. Este 

último, como su equivalente entre los subordinados, es secundario: está 

formado por esos gestos y palabras que modifican, contradicen o confirman 

lo que aparece en el discurso público (Scott, 2000, p.34). 

 

Otra dimensión del discurso oculto como forma de resistencia también 

aparece en la EPBE, con la propuesta de los talleres sobre arte y resistencia 

(véase capítulo 1) podemos vislumbrar las diferentes intenciones, prácticas y 

experiencias de todas las personas que construían el taller incluyendo talleristas. 

Vemos las intenciones varias de hacer resistencia desde el arte: con el cuerpo, la 

escritura, la artesanía cada uno desde un discurso diferente pero pensando y 

creyendo que desde ahí se puede construir una nueva estética, una nueva 

sensibilidad desde el arte, una forma de resistir en medio de tantas posibles. 

 
 

Así pues, siguiendo esta línea de razonamiento, sugiero que interpretemos 

los rumores, el chisme, los cuentos populares, las canciones, los gestos, los 

chistes y el teatro como vehículos que sirven, entre otras cosas, para que 

los desvalidos insinúen sus críticas al poder al tiempo que se protegen en el 

anonimato o tras explicaciones inocentes de su conducta. (…) En conjunto, 

estas formas de insubordinación se pueden adecuadamente llamar 

lainfrapolítica de los desvalidos (p.21). 

 

Todo lo anterior lo permite el arte en tanto no requiere de discursos 

directos, sino que tiene como herramientas un arsenal de formas de expresión, 

que llaman la atención de la gente y facilitan su llegada a los escenarios de 

formación. En nuestro caso como EPBE, nunca tuvimos una presentación pública 

como resultado de algún taller debido a la falta de continuidad de los mismos. Sin 

embargo, como se pudo ver en los objetivos y producción de conocimiento de 

estos talleres, el espacio formativo propiciaba reflexiones críticas internas frente a 
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la realidad a través de un arte: “poner  a la resistencia en el centro de la teoría 

política permite mirar la historia y la política desde la perspectiva de los vencidos” 

(Nieto, 2008, p.226) 

La Educación Popular y la Resistencia son dos concepciones teóricas que 

se complementan, una lleva a la otra: la educación popular con sus fundamentos 

teóricos es una forma de resistencia en contra del poder, el sistema y la educación 

tradicional como aparato ideológico. “Para actualizar la educación popular a) 

debemos aprender a “atacar la realidad” que se presenta como la realidad real, 

única posible; b) debemos aprender agrietar el capitalismo y a habitar las grietas 

(Berlanga, 2013, p.41). 

 

 

6.2 La educación popular en la EPBE: una ruta de articulación y 

desarticulación. 

 

 

Desde sus inicios han sido recurrentes los espacios de diálogo sobre el 

sentido de la EPBE, constantemente se han planteado discusiones, debates, 

lecturas sobre la educación popular para tener bases para poder avanzar. De igual 

manera en los espacios de coordinación, al interior de los talleres, momentos de 

movilización, y las plenarias era evidente el interés por tener claridad sobre el 

horizonte de la Educación Popular dentro de la EPBE. Sin embargo, todas estas 

ideas, comentarios y llamados, si bien, podían estar fundamentados de manera 

oral, no existe un proyecto común de Escuela Popular donde se recojan las 

diferentes posturas de cada colectivo y se logre elaborar documento escrito que 

permita tener un ruta más clara para el andar, ya que no existe una articulación de 

ideas clara entre todas las dimensiones de la Escuela: 

 

 

“(…) Según lo que escucho seguimos pensando desarticuladamente, 

buscando trabajar colectivo pero pensando desarticulado porque hay unos 
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que plantean de que tenemos que pensarnos la escuela pero como eso no 

lo hemos concretado en un espacio puntual entonces (…)pensarse la 

escuela no es una reunión, pensarse la escuela requiere de pensarse 

constantemente, de una reflexión cotidiana de qué papel juego yo en la 

educación independiente del lugar donde este y como se traen todo eso a 

una escuela popular.” (Reunión EPBE, diciembre 2014) 

 

“O entendemos la educación popular como algo que hace referencia al 

pueblo pero no hay una postura política y teórica concreta que no busque 

reproducir la escuela tradicional, de ahí parte una escuela popular; parte de 

los aprendizajes de los sujetos cotidianos,  entonces si no hemos hecho 

esas reflexiones toca empezar por plantearnos esas reflexiones.” (Reunión 

EPBE, diciembre 2014) 

 

Discusiones como las anteriores han abundado en nuestros espacios de 

coordinación; una preocupación clara de colectivos por pensarse la educación 

popular dentro de la EPBE, incluso una intuición de algunos colectivos relacionada 

con pensar que no se está haciendo educación popular, lo que resulta extraño 

después de haber sistematizado los talleres, sus objetivos, algunos de sus 

hallazgos y producciones,es poder evidenciar que cada uno los talleres a su 

manera, y desde la propuesta de los talleristas sí han tenido un carácter enfocado 

a la educación popular en tanto se han tomado  

 

Los elementos principales que caracterizan la educación popular, por 

ejemplo, una lectura crítica a la realidad, una opción ética, una opción 

emancipadora de nuestra realidad, el hecho de que los sujetos sociales sólo 

sean los sujetos de transformación, el hecho de que hay una clara 

propuesta pedagógica, educativa, curricular, metodológica de 

transformación emancipadora, etc. Esos son elementos que son parte 

sustancial de lo que es educación popular (Aguirre, 2015, p.3). 
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Si bien muchos de los talleristas que estaban en la EPBE, también han sido 

formados en el ámbito de la Educación Tradicional, es evidente que había una 

intencionalidad con principios de la educación popular independientemente de la 

dificultad por mantener ciertos talleres23. Lo que cabe anotar es que a pesar de 

que: “no encuentre en su acción educativa o en su propuesta la palabra educación 

popular, si encuentra la lectura de la realidad, si encuentra la relación con los 

organismos sociales, ahí está la educación popular aunque no lo digan” (Aguirre, 

2015, p.4) 

 

Vemos que la educación popular puede existir por espontaneidad, porque a 

las personas les duelen sus territorios, la injustica, la mala educación, porque a los 

talleristas también les interesan nuevas formas de enseñar y concebir el mundo y 

además muchos de ellos venían con una conciencia política y social construida, ya 

que muchos participan o han participado en procesos sociales; la única excepción 

que encontramos fue el compañero de artesanía quien aún sin tener un vínculo 

directo con los procesos sociales, podemos percibir en su taller una acercamiento 

a algunos de las bases de la educación popular. 

 

De esta manera encontramos que evidentemente en la propuesta de la 

EPBE sí se estaban brindando elementos propios de la Educación Popular. Un 

ejemplo de ellos es el taller de cartografía social crítica, donde se logra construir 

colectivamente algunos mapeos que permiten hacer nuevas lecturas críticas del 

Municipio de Bello, tanto en lo urbano como en lo rural. Analizando la producción 

de conocimiento y los contenidos de los talleres propuestos por los talleristas, se 

puede afirmar que todos ellos tenían alta carga de Educación Popular.  

 

Sin embargo, no existía un proyecto de Escuela Popular que integrara tanto 

las ideas del equipo coordinativo como las ideas de los talleristas respecto a la 

Educación Popular, a las implicaciones políticas y pedagógicas y a los impactos 

                                                           
23

 Los cuales eran factores más externos en los cuales profundizaré más adelante 
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sociales e ideológicos que como Escuela se pudieren generar en el contexto de 

Bello que, como se sabe, es la causal de la existencia de la Escuela. Lo que 

realmente existía era una seria de individualidades pertenecientes a los colectivos 

que había desarrollado conciencia crítica y se había puesto al servicio de las 

apuestas formativas de la Escuela.  

 

Lo anterior, analizando hoy y pensando en prospectiva, genera un 

panorama borroso a la hora de respondernos la pregunta por el tipo de educación 

que hemos venido compartiendo a partir de los talleres porque no se les comparte 

o se construye colectivamente con ellos -los talleristas- una carta de navegación 

que permita un horizonte común, que facilite la comunicación, la proyección de la 

Escuela, sus objetivos, sus bases teóricas, su postura frente al mundo, su 

metodología de acción. Alguna vez una compañera hizo este llamado: 

 

“Pero bueno donde realmente hemos planteado qué es un Escuela Popular, 

no es sólo hacer un balance de si los talleres fueron buenos o no, claro, es 

un gran avance para el movimiento, no solamente en Bello sino en 

Colombia, pero en esa misma medida tenemos un compromiso de la 

construcción teórica para que esa marcha pueda tener varios caminos 

posibles, que los veamos articulados” (Reunión EPBE, diciembre de 2014) 

 

Con lo anterior, no se pretende buscar un pensamiento homogenizado de 

todas las personas que hacen parte de la EPBE, por el contrario, a través de las 

diferentes propuestas de formación dentro de la Escuela se busca formarnos 

desde lo que cada persona desea.  

 

De esta manera vemos cómo la EPBE ha significado un escenario 

importante de articulación de diferentes colectivos que han decidido apostarle a la 

Educación Popular pero que ha carecido de una mirada articulada, proyectiva, 

planeada como Escuela Popular. 
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CAPÍTULO VII 

APRENDIZAJES Y RETOS 

 

 

“Las heridas de la historia no pueden sanar sin amor revolucionario y si se carece del espíritu de 

un guerrero templado dispuesto a entrar en batalla en las calles, en las salas de juntas, en las 

aulas y en las fábricas del presente capitalista (y también en las cavernas del corazón humano).”  

Peter McLaren 

 

 

A través de este proceso de sistematización de experiencia quedan grandes 

aprendizajes y retos. Se mencionarán los más relevantes con el fin de aportar a la 

potencialización del proceso de la EPBE; no se puede pensar una sistematización 

de experiencia si ésta no aporta a su cualificación y transformación. 

 

De esta manera se recogerán los aprendizajes más significativos en las 

diferentes dimensiones de la EPBE: talleres, plenarias, lógicas internas, etc. Estos 

aprendizajes serán la puerta para asumir nuevos retos como Escuela Popular, los 

cuales quedarán aquí como propuestas que en lo posible podrán ser acogidas por 

los sujetos y sujetas de la práctica y experiencia sistematizada, haciendo de este 

trabajo no sólo un ejercicio académico guardado en la biblioteca de la Universidad 

de Antioquia, sino una herramienta que permite hacer lectura crítica de nuestro 

quehacer popular y abre un espectro de posibilidades que permitirán hacer de la 

sistematización de experiencia una cuestión cotidiana dentro de nuestros 

procesos.  

 

Sin más, estos son nuestros aprendizajes y retos más significativos los 

cuáles no terminarán nunca en la medida que la EPBE siga caminando: 

 

 Desde la génesis de la idea de Escuela había una intención de formar sujetos 

para la resistencia a las dinámicas propias del territorio, no sólo desde el 
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activismo, también desde la elevación del nivel de conciencia partiendo de la 

educación popular como ruta. 

 

 La EPBE ha sido un espacio donde el intercambio generacional de las 

personas que han asistido a los talleres ha enriquecido el diálogo y el aprendizaje, 

creyendo que es posible construir conocimiento y saberes sin depender de edades 

o grados como la educación tradicional bancaria. 

 

 Este proceso de sistematización permitió recuperar y generar información 

sobre la experiencia, evidenciado la producción y apropiación de conocimiento que 

germinaba en los diferentes espacios de formación y que ha quedado como 

memoria viva del proceso y como una forma de aprender de lo que estamos 

haciendo. 

 

 La interpretación crítica de esta experiencia ha permitido aclarar aspectos que 

estaban “flotando en el aire”, ya que quedaban en diálogos y reuniones pero que 

nunca se concretaban a través de un ejercicio de escritura que facilitara la 

conexión de necesidades con soluciones. 

 

 Además de reconstruir o narrar hechos, actividades, acciones,  anécdotas o 

cualquier acontecimiento de la experiencia se ha logrado una reflexión crítica y 

teórica con propósitos transformadores dándole sentido a la práctica. 

 

 Se ha percibido que el conocimiento que se construye a través de la 

sistematización de experiencia también es conocimiento válido y debe compartirse 

como intercambio de experiencia y para no repetir los mismos errores. 

 

 Se percibe, que si bien, desde los inicios de la EPBE, hubo una intención de 

estudiar de manera colectiva los conceptos sobre la educación popular y las 

pedagogías alternativas, y que en las diferentes publicaciones, comunicados, 

publicidad, charlas cotidianas, cada persona y/o colectivo tenía una concepción 
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propia sobre la Educación Popular y el carácter de la EPBE. Así pues, no existe un 

proyecto común escrito sobre la EPBE, esto es, unos objetivos claros, una ruta 

metodológica, unas bases teóricas, entre otros aspectos que ampliarían el 

horizonte y además permitiría tener un mensaje con unidad para la Escuela y 

hacia las personas externas al proceso que tal vez en algún momento quisieran 

vincularse e inyectar fuerza, sea desde los espacios formativos como talleres y 

plenarias o desde la coordinación de la EPBE. 

 

 La EPBE ha funcionado de manera descentralizada dentro del territorio del 

municipio de Bello; bibliotecas, JAC, parques, sindicatos, cafés-bar. Esto quiere 

decir, que si bien, se ha sentido la necesidad de tener un espacio físico para 

compartir los talleres, también ha generado la necesidad de volver a apropiarse de 

espacios que han sido resultado de las luchas del pueblo y que por haberse 

insertado en las dinámicas institucionales van perdiendo el que fue el objetivo 

principal: fortalecer las organizaciones sociales. 

 

 Es necesaria una articulación constante entre el equipo coordinativo 

conformado por los diferentes colectivos y los talleristas, generando espacios de 

diálogo constante para pensar la EPBE con el fin de construir unidad de ideas y 

criterios teórico-prácticos e ir dinamizando los cambios que la misma realidad va 

exigiendo en un proceso de Educación Popular. De no ser así, se podría seguir 

generando una ruta desarticulada que bien puede estar haciendo educación 

popular pero de una manera que dificultaría avanzar y generar mayor unidad. 

 

 Se considera importante poner más energía en los procesos de autogestión de 

recursos por parte de la EPBE, ya que si bien no se cuenta con ningún vínculo o 

patrocinio institucional se deben cubrir algunos gastos mínimos para el 

funcionamiento de la EPBE, como por ejemplo; los pasajes de los talleristas, los 

materiales para los talleres, un video beam para proyecciones, y por qué no la 

posibilidad de tener un espacio propio para la Escuela. 
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 Pondré una conclusión que no sale de mi boca pero sí nos la compartió una de 

las talleristas en la entrevista: 

 

 

Lo único que me queda por decir  es que me parecen ideas muy brillantes 

aunque no son novísimas, pero son digamos como el aliciente, el bálsamo 

en una sociedad tan capitalista, tan áspera, desesperanzadora. Me parece 

de aplaudir que sean los jóvenes los que empiecen a pensar en cómo 

transformar la realidad, esa realidad del después que se llama futuro para sí 

mismos y para otros que seguramente están ciegos y que quedaran 

inscritos en el obrerage, en el capitalismo porque seguramente no tendrán 

otra opción; pero me parece que es una manera de la revolución pues si se 

quiere, o una manera de mostrar la inconformidad con el estado de cosas y 

que son propuestas de largo aliento (Berenice Pineda, tallerista, agosto, 

2015). 

 

 Cada Escuela Popular tiene sus formas propias de operar y desarrollarse, lo 

importante es tener un horizonte claro: ético y político que plantee la 

transformación social. No existe un esquema único, ni un modelo, la educación 

popular está por inventarse y seguirse pensando, gestar nuevas aventuras en el 

vientre del pueblo: los niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos y ancianas. Es 

necesario que tengamos una mirada integral del mundo desde la educación 

popular: medio ambiente, género, niñez, arte, etc. Buscando alterativas populares 

propias a contexto social de cada proceso. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Propuesta de taller de lecturas territoriales y cartografías críticas 

para la acción. 
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Anexo B. PROPUESTA DEL MÒDULO ABC: Crítica de la economía Política, 

Materialismo histórico y Dialéctico, Socialismo Científico. 
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Anexo C. Portada cartilla del ABC: contenidos y protocolos de las 8 sesiones 

del taller. 
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Anexo D. Propuesta taller de comunicación audiovisual alternativa. 

 

 

 



115 
 

 

 

 



116 
 

Anexo E. Plenarias de la escuela popular Betsabé Espinal (Primera plenaria) 
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Anexo F. Plenarias de la escuela popular Betsabé Espinal (Segunda plenaria) 
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Anexo G. Plenarias de la escuela popular Betsabé Espinal (Tercera plenaria) 
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Anexo H. Plenarias de la escuela popular Betsabé Espinal (Primera plenaria). 
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Anexo I. Acta de primera reunión 2014 para consolidar proceso de formación 

de la escuela Betsabé Espinal 
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Anexo J. Plegable informativo de la escuela Betsabé Espinal agosto de 

2015 
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Anexo K. Primera publicidad para difundir propósito de la escuela y los talleres 
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Anexo L. Publicidad para evaluar y conversar sobre lo avanzado en el año 2014 e 

intercambio de experiencias educación popular. 
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Anexo M. Registro fotográfico 

 

Plenaria sobre Agroecología – Piamonte, Bello 
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Anexo N. Ejercicio de caracterización de la escuela con estudiantes de 

la Universidad de Antioquia. 

 

 


