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Las gotas de agua 
Que amanecen en las flores 

Son lágrimas de la luna 
que lloran por la noche 

 (Autor anónimo, Poesía Inca) 

PRESENTACIÓN 
 

El presente proyecto se tendrá en cuentas las voces y las visitas a los 

adultos, niños y niñas de la comunidad, entrevistas, salida de campo por la 

cual quiero resaltar estos trabajos de investigación que me favorece como 

pueblo nativo. 

Colombia es un país pluriétnico y multicultural rico en conocimientos y 

culturas nativas, es deber de todos y todas proteger sus pertenencias y sus 

territorio, hablar de lengua propia es tener conocimientos de la vida, 

territorio ancestral. 

Los valores ancestrales hoy nos están indicando las diversas formas de ver 

el mundo propio, la lengua es uno de los componentes principales de la 

comunidad Nusido con esto quiero valorar los esfuerzos de los adultos 

mayores, niños y niñas en la realización de este proyecto. 

Los mitos de origen ayudan a buscar un encaje pedagógico de la lengua y 

enseñanza de la educación propia en la vida Embera. 
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NUESTRA BIOGRAFIA:. MARIA ESTEFANIA DOMICÓ Y GLORIA 

DOMICÓ 
 

Nací el 31 de agosto de 1981 a las dos de la mañana en la vereda de Antadó 

Llano gordo de Dabeiba en el departamento de Antioquia-Colombia. Me 

bautizaron en la parroquia de Nuestra señora del Perpetuo Socorro de Dabeiba 

con el nombre de María Estefania Domicó Domicó. 

El nombre de mi madre es Romelia Domicó Domicó y el nombre de mi padre es 

Elpidio Domicó Domicó y mis hermanos Edilberto; Luz Dary; José Leonardo; 

Beatriz Elena; Martha Nelly; Blanca Yormary; Robinson Ferney y Kedy Yuranny. 

Según cuenta mi querida madre los antojos que tuvo durante el embarazo fue, 

sancocho de camaleón, mazamorra caliente, carne asada de res, aguacate, frijol 

verde y mandarina madura. 

Mi madre me tuvo en la casa por lo que en esta época no se contaba con apoyos 

institucionales del estado en cuestiones de la salud, y mucho menos 

losfuncionarios del hospital visitaban a las comunidades indígenas, en esa época 

no se tenían los hijos en el hospital sino por la tradición ancestral. Al momento de 

mi madre tenerme me cortó mi cordón umbilical, la placenta lo enterró por debajo 

del fogón en donde fueron enterrados las placentas de mis hermanos. Dice mi 

madre que esto se hace con el fin de que todos los hermanos nos mantengamos 

unidos para siempre sin rencor alguno, pero para que se cumpla este rito 

espiritual, la primera gallina que se mata para la dieta, debe ser repartida a toda la 

familia del hogar y vecinos cercanos sin interesar el parentesco. 

Fui bautizada a los quince días de haber nacido, con el apoyo de una hermana de 

las misioneras Laura, llamada María Estefania Martínez, quien en el momento dijo 

que yo debería de llamarme igual que ella, entonces mis padres aceptaron la 

propuesta. Dice mi madre que la hermana quedo contenta, desde ese momento 

ella me enviaba detalles. 

A los cinco años me enviaron a la escuela indigenista de Antadó Llano gordo, que 

quedaba a treinta minutos de la casa, los primeros días fueron muy difíciles para 

mí por lo que me parecía muy lejos y me daba mucho miedo caminar solita por el 
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camino y llegar a la escuela, pero con el tiempo fui acostumbrándome y perdí 

miedo de caminar solita. El primer día de mí clase fue conocer muchos y muchas 

niñas indígenas y no indígenas de mi edad en la escuela, a medida que se fueron 

pasando los días me hice amigas de muchas niñas, en especial de Durley Rueda 

no indígena, con quien compartimos momentos de alegrías y tristezas, Pero más 

que todo fue alegría. 

Mi primera profesora fue la hermana  María Estefanía Martínez quien me enseño 

hasta el segundo grado de primaria, también mi madrina de bautismo, fue una 

excelente maestra para mí y para la comunidad. 

De ella aprendí muchos valores como es la puntualidad, el respeto, el amor, la 

sinceridad, la responsabilidad, el orden y el aseo, estos valores que han sido muy 

fundamentales para mi vida tanto personal como social y para mi hogar. 

Para los grados de tercero y cuarto de primaria mi maestra fue la hermana Delfina, 

a quien recuerdo mucho por haber enseñado cantos dedicados de la religión 

católica.  

Cuando tenía diez años de edad termine el grado quinto de primaria, obteniendo 

las mejores notas del grupo, mi profesora fue la hermana Ofelia, ella también muy 

buena profesora como las demás hermanas misioneras de la madre Laura. 

Como no había la posibilidad de seguir estudiando el bachillerato me quede 

asistiendo a clase dos años más con los grados de quinto de primaria en la 

escuela de Antadó Llano gordo. 

En 1996 se inició el colegio indígena en la comunidad indígena de Antadó Llano 

gordo, me matricule en el grado 6to de bachillerato. La profesora fue la hermana 

Ester Marina quien me enseño hasta el grado 10mo de bachillerato. El nombre del 

colegio INDEI (instituto departamental de educación indígena).  

Una experiencia muy buena con la hermana Ester Marina por lo que gestionaba 

muchos proyectos para el colegio como la cría de especies menores y productos 

agrícolas. 

Muchas veces vendíamos productos que sobraban y con este dinero nos llevaron 

a pasear a Barranquilla, Necoclí, el Peñol, centros turísticos de Medellín. 
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En el año 2000, tuve la unión conyugal, dejando mis estudios, que faltaba un año 

para terminar el grado once. Al año de convivir con mi esposo tuve a mi hijo Jeider 

Andrés Domicó Domicó, quien nació el 05 de abril de 2001. Experiencia muy difícil 

para mí por lo que nos dejamos cuando el niño tenía dos años, desde ese 

momento me ha tocado velar por mi hijo con la ayuda de mis padres y mis 

hermanos. 

Después de habernos dejado con mi marido  empecé a estudiar de nuevo en 

Dabeiba con INDEI, ya que el colegio de Antadó Llano gordo, se trasladó para la 

zona urbana con el nombre de INERILLAGO (Instituto Educativo rural Indígena de 

llano gordo). Obtuve el título de bachillerato académico en el año de 2005. Este 

título agradezco a toda mi familia que me apoyaron de una u otra forma en todo.  

En el año 2007 empecé a estudiar la carrera superior en la Licenciatura de la 

Pedagogía de la Madre Tierra, convenio O.I.A (organización indígena de 

Antioquia) con la Universidad de Antioquia. 

Actualmente vivo en el resguardo indígena de Nusidó, municipio de Frontino 

Antioquia, donde tambien vive mi compañera Gloria María Domicó Bailarín hija de 

Pedro Luis Domicó Sinigüi y Alicia Bailarín. Su Padre es del Municipio de Urrao, 

de la Vereda Valle de perdidas. Nació el 5 de Junio del año 1960 y su madre nació 

el 23 de Abril de 1965 en la comunidad indígena el Llano del Municipio Frontino. 

Su padre se desplazó a la comunidad del Llano donde se conoció con Alicia 

Bailarín, ellos comenzaron una relación, es decir un noviazgo durante 6 meses a 

partir de ahí decidieron formar un hogar.  

Al año siguiente trajeron al mundo a su primer hijo el cual era un hombre y así 

sucesivamente tuvieron 8 hijas más, durante el tercer embarazo su mamá tuvo 

muchos antojos como caldo de pescado; gallina; mazamorra fermentada; gaseosa 

y dulces. Lo curioso es que durante su embarazo fue que Gloria no se movía 

dentro del vientre, por lo que su madre empezó a bañarse con plantas y flores del 

monte, solo en momentos de luna llena, hasta que a los 7 meses Gloria se movió. 

El 15 de septiembre del año 1979 nació a las 12 de la madrugada. Transcurridos 

seis meses la bautizaron con el nombre de Gloria María Domicó Bailarín en la 
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iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro del corregimiento de Nutibara del 

municipio de Frontino. 

A los 6 años ingresó a la escuela indígena del Llano Rio Verde donde comenzó 

sus primeros pasos con mucho interés hacia el estudio. Los fines de semana salía 

con su padre a cazar animales, al matar un pájaro le hacía comer los ojos, los 

sesos ,el corazón y con las  garras le sobaba la cara y la pintaba, con el fin de que 

fuese una mujer guapa para hacer con facilidad y rápido los oficios varios de la 

cocina y de la casa en general, para no tener pereza en levantar en las horas de la 

madrugada; luego  buscaban plantas, flores para purificar el cuerpo, para prevenir 

enfermedades, que alguien le hiciera cosas para enamorarla o algún mal. 

A los 12 años le vino por primera vez la menstruación, su madre la encerró por 15 

días, luego su padre busco todas las clases de árboles finos como naranjo, 

mandarino, guayabo y guamo. Después de tener estas cosas la bañaron con 

jagua luego hicieron una fogata donde ella debía pasar de lado a lado, al estar con 

mucho calor y sudor la hacían bañar en un pozo del rio, cruzando de lado a lado 

varias veces. Al terminar esto, inmediatamente la ponían a cocinar para  toda la 

familia. 

Estudio hasta tercer grado de primaria en la comunidad de Llano Rio Verde, su 

padre se desplazó al resguardo indígena de Nusidó, por lo cual toda su familia se 

fue a vivir allí, al estar instalados comenzó a estudiar en una escuela rural 

campesina Musinga donde terminó su primaria. A la edad de 15 años entabló una 

relación con un hombre con el cual duro un año de novios, luego decidieron vivir 

juntos, de esta unión tienen dos hijos, durante un largo periodo dejo el estudio por 

dichos motivos, en el año 2000 retomo el estudio he ingresó a la nocturna del 

colegio White Vélez, donde termino el bachillerato y se graduó en el año 2004. 

Hasta el 2006 se quedo sin estudiar, en el año 2007 comenzó la parte de la 

docencia es decir recibió un contrato con Corporación Arquidiocesana para la 

Educación – CARED, durante dos años, en ese mismo año ingresó a estudiar en la 

universidad de Antioquia en la licenciatura en pedagogía de la madre tierra, 

sintiéndose muy feliz por seguir esta carrera y salir adelante, el contrato con 
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C.A.R.E.D se acabó al culminar el año 2008 por lo cual se quede un año en la 

casa sin trabajar. 

En el año 2010 comenzó a trabajar en la parte de docencia pero con un puesto 

provisional y hasta ahora sigue trabajando muy feliz con su profesión, de igual 

manera está por terminar la licenciatura de la pedagogía de la madre tierra. 

DÓNDE SE DESARROLLÓ LA PRÁCTICA PEDAGOGÍCA 

 

Esta experiencia se llevo a cabo en el 

resguardo indígena de Nusidó, este es 

un territorio colectivo reconocido por el 

Estado colombiano por medio de la 

resolución 000027 del 29 julio de 1998, 

por la cual se confiere carácter legal de 

reguardo en favor de la comunidad 

indígena Ëberäs Eyabida de Nusidó. 

Está ubicado al occidente del municipio 

de Frontino en el departamento de 

Antioquia. 

 

La comunidad Nusidó se encuentra desde la cabecera municipal a 25 kilómetros 

en carro o en moto, en un recorrido de una hora de duración aproximadamente. La 

carretera pasa por todo el centro del resguardo vía hacia Nutibara y Blanquita, 

esto facilita visitas de muchas personas que vienen de afuera. 

 

Actualmente se encuentra poblada con 235 personas, constituida por 58 familias y 

34 viviendas. El terreno del resguardo es de 280 hectáreas.  

 

Los Ëberäs Eyabidás que significa Ëberäs se traduce personas y Eyabidás 

significa habitantes de las montañas. 
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Las familias viven del trabajo de la caña de azúcar en donde ellos elaboran la 

producción de la panela en el trapiche (máquina de moler caña). La máquina es 

comunitaria pero los cortes de la caña son individuales que al sacar la panela 

aportan el 10 por ciento para el arreglo de la máquina y el manejo de las mulas. 

Este cultivo los ha llevado a no cultivar los demás productos como el frijol, el maíz, 

la yuca, el plátano, etc. Esto hace que estos productos los deban comprar en el 

municipio de Frontino o en el corregimiento de Nutibara. 

 

La falta de conciencia de las familias de que se deben sembrar otros productos y 

la situación actual de que el dinero por la venta de la panela no alcanza a 

satisfacer la canasta familiar, y teniendo en Nusidó tierra apta para producir 

hortalizas, frijol, maíz, plátano y yuca, se debería estar fortaleciendo este tema. 

 

Se empieza a trabajar en la siembra de caña a partir del año 1991 hasta el día de 

hoy. Por falta de una buena administración sobre el cultivo de la caña y el 

mantenimiento del trapiche, la producción de panela es muy baja; esto hace que 

las familias estén afectadas enormemente en su buena alimentación diaria ya que 

no tienen un ingreso adecuado para comprar el mercado en el pueblo y tampoco 

la finca tiene la suficiente capacidad para dar empleo a las familias. 

 

Algunas mujeres trabajan en la chaquira para vender a los mismos indígenas y no 

indígenas como son las manillas, aretes, gargantillas, correas, estuches para 

celulares y llaveros. El dinero que recibe por la venta de la artesanía ayuda a 

mantener sus hijos y al esposo en las necesidades del hogar.  

 

Hay pocas familias que se han dedicado al cuidado del ganado lechero en donde 

la leche es vendida en Frontino. Pero las familias no tienen la conciencia en esta 

materia por lo que todo lo venden y no dejan para el consumo de la casa. 

 

Nusidó cuenta con muy poca diversidad de plantas medicinales, bosques, arboles 

maderables ya que la mayor parte del territorio es en pasto y cultivo de la caña. 
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Los animales que podemos encontrar pero a menor escala son Guagua, Conejo 

Camaleón, Chucha, Armadillo, Guacharaca y Garza. Son animales más 

representativos en el territorio ya que aparecen por temporadas en tiempos de 

verano. 

 

El resguardo cuenta con el río Nusidó el más importante ya que los indígenas 

pescan en este río pero también por atravesar por todo el resguardo, la quebrada 

Abejas es la que surte el acueducto de la comunidad, se puede decir no es el más 

limpio ya que en su cabecera hay potreros con ganado. 

PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO A INVESTIGAR Y PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 
 

En la comunidad indígena de Nusidó se viene dando un alto índice de pérdida de 

la lengua Ëberäs Eyabida, más que todo en los niños de 4 a los 13 años, esto 

debido a la relación permanente con la población campesina. 

 

Los padres de familia les hablan en la lengua propia a sus hijos, pero algunas 

palabras que ni los mismos padres las usan, las han cambiado por la lengua 

castellana.  

 

Los habitantes de la comunidad en los últimos años vienen perdiendo poco a poco 

las palabras de origen ancestral, uno de los agentes implicado es la globalización, 

por eso hay un peligro grande inminente que en un futuro no muy lejano 

desaparezcan muchas palabras de su vocabulario hasta el debilitamiento absoluto 

de la lengua propia. 

 

Esto lo hemos notado porque se ha venido trabajando en las reuniones del cabildo 

local, con la comunidad y hemos analizado que actualmente los niños no saben 

muchas palabras en la lengua propia, es decir lo han dejado de pronunciar. 
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También lo hemos trabajado en los encuentros locales con algunas familias que 

vienen participando en estas actividades que venimos realizando desde hace dos 

años. 

 

En este informe de la investigación que realizamos lo vamos a abordar desde el 

conocimiento de los sabios de la comunidad, porque consideramos que es una de 

las formas más apropiada para resaltar los valores, las experiencias, los 

conocimientos que trabajamos. En las actividades realizadas se investigaron las 

diferentes formas de conservar la lengua, de educar, preparar el cuerpo de los 

niños y niñas de la comunidad 

 

En una reunión de los sabios, sabias y adultos mayores, la adulta mayor Alicia 

Bailarín dice un comentario sobre la lengua. La sabia comenta que  la educación 

colonial es una de los responsables de que la lengua tenga debilidad. Al igual dice 

que la educación ancestral, consiste en educar desde la vida propia, historia de 

origen de la vida eyabida, alimentación propio, danza, truábi, la importancia de la 

mujer indígena, el cuidado de la madre tierra, también comenta que los docentes 

cumplen y también hacen parte de la transformación de la lengua en los niños y 

niñas de la comunidad. 
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La lengua es vida, sabiduría, 
compromiso con la familia, nos 
hace diferentes ante el mundo 
mestizo. Ella nos brinda abrigo, 
relación con la madre tierra, 
respeto por los adultos mayores. 
 
 
 
 
Fotografia: Maria Estefania Domicó y Gloria 
Domicó 
Descripción: Sabia Alicia Bailarín  
Nusido, 05 de agosto del 2012 

 
 

Indagamos por las formas de enseñanza de la lengua desde lo ancestral, 

buscando alternativas de solución a las dificultades que tenemos. En esta 

actividad a muchos le tocamos el corazón por las reflexiones de cómo está hoy en 

día la lengua y qué debemos hacer para el futuro de los niños y niñas Êberâ de 

Nusidó. 

¿CÓMO ERA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ANCESTRALMENTE? 

 

En los argumentos de los sabios 

comentaron que una de las formas 

más adecuada de enseñar viene 

desde la familia, la observación de 

los lugares de la madre tierra, 

sonidos de los ríos, aves, las fases 

de la luna para la producción, 

preparación de cuerpos de 

miembros de la comunidad, 

rituales, cortes de árboles para la 

vivienda, formas de cacería, 

preparación de alimentos propios, cantos de jai, respeto por los jaibanás, educar 

desde lo comunitario, competencias de habilidades. 

Fotografia: Maria Estefania Domicó y Gloria Domicó 
Descripción: Taller de historia de la luna  
Nusido, dentro educativo rural  indigenista. Abril 2013  
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Al igual también dicen que la enseñanza de la lengua propia hoy es un reto para 

los sabios, comunidad, adultos mayores, jóvenes para pervivir como pueblos 

nativos  

 

¿POR QUÉ DEBEMOS CUIDAR  LA LENGUA EN LAS FAMILIAS ËBERÄS 

EYABIDA ACTUALMENTE? 

 

En unos de los  encuentros locales en la comunidad el adulto mayor Pedro Luis 

Domicó dice que la lengua es la vida de la cultura de Nusido. Al igual comenta que 

los estudiantes de la pedagogía de la madre tierra es la educación que debemos 

tener en Antioquia. 

Cuidar la lengua en los niños y jóvenes es un reto de los adultos y profesores 

multiplicar y realizar murales, actividades pedagógica como letreros, nombres 

propios que nos diferencia del mundo mestizo  

De todos los encuentros locales que realizamos en la comunidad indígena Nusido 

llegamos a conclusión con los miembros indígenas de fortalecer los proyectos 

educativos comunitarios (PEC), porque es una de las herramientas clave para la 

educación de los niños y niñas de la escuela 

 

¿CÓMO ESTÁ LA LENGUA HOY EN NUESTRA COMUNIDAD? 

 

En un ejercicio de autodiagnóstico lingüístico que realizamos en la comunidad en 

2013, indagamos en la escuela con los estudiantes y también en la comunidad con 

los padres y madres de familia que tienen  niños y niñas estudiando en  el centro 

educativo rural indigenista Nusidó. Encuestamos 26 madres de familia, que tienen 

40 niñas y niños Ëberäs de la escuela. 

1. Clarisa  Bailarin Cuñapa 
2. Gilma Domicó  
3. Gilma Patricia Domicó 
4. Dolores Domicó  
5. Berenice Domicó 
6. Ana Rita Bailarín  
7. Rosalba Domicó 
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8. Yorlady Domicó 
9. Diana Patricia Sinigui 
10. Luz Mery Mejoré 
11. Delia Domicó 
12. Yolanda Sinigui 
13. Elvia  Domicó 
14. Omaira  Domicó 
15. Leticia Domicó 
16. Noralba Domicó 
17. Martha Bailarín 
18. Libia Bailarín 
19. Liria Sinigui 
20. Milbia Domicó 
21. Aurora Domicó 
22. Luz Amparo Domicó 
23. Beatriz Elena  Bailarín 
24. Claudia  Bailarín  
25. Noelia Bailarín Carupia 
26. Ana María Bailarín 

 

Las encuestas se realizaron con el fin de diagnosticar el estado de la lengua Ëberä 

dentro de la comunidad de Nusidó, también para saber cuál es el nivel de 

valoración frente a la lengua propia. 

Desde el 8 de abril de 2013 hasta el 13 de abril del mismo mes hemos trabajado 

con las madres de familias, nosotras hicimos entrevistas semiestructuradas y 

aplicamos la encuesta sociolingüística. 

La forma como se trabajó fue: Se les aviso con anticipación, esto con el fin de que 

estuviesen listas para la encuesta y acordar el horario en que nos podían atender, 

esto facilitaría a nosotras y a las madres tener en orden todas las actividades del 

día antes de la hora acordada. 

La hora que más se acomoda para la encuesta es de tres a cinco de la tarde. 

Fuimos de casa en casa las dos estudiantes de la L.P.M.T: Gloria María Domicó y 

María Estefanía Domicó, con la encuesta formulada en hojas que fueron dadas 

por la profesora Natalia Álvarez. 

Las preguntas que se hicieron fueron respondidas rápidamente ya que las madres 

tienen conocimiento del tema por lo que vienen en el proceso de los talleres que 

se vienen haciendo por parte de las estudiantes de LPMT. 
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Llegamos a las casas en donde lo primero que hicimos fue entablar un dialogo de 

la vida cotidiana como mujer con hijos porque también somos madres de familia, 

en el dialogo fuimos haciendo las preguntas normales como cuando nosotros 

tenemos conversatorio en nuestra casa. 

Y también en estas visitas realizamos las encuestas, de las cuales encontramos 

que: 

A la pregunta ¿Cuando su hijo o hija habla con usted, habla en castellano? el 

14.8% respondió siempre, el 37% a veces, el 25.9% casi nunca y el 22% nunca 

 

A la pregunta ¿Cuando su hijo o hija habla con sus hermanos, habla en 

castellano? El 11,5% respondió siempre, el 30.7% a veces, el 38.4% casi nunca y 

el 19, 2% nunca  
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A la pregunta ¿Cuando juega su hijo o hija habla con sus hermanos en 

castellano?, el 8% respondió siempre, el 44 % a veces, 20% casi nunca 28% 

nunca 

 

 la pregunta ¿Cuando juega su hijo o hija habla con sus hermanos en lengua 

Eyabida? el 88.8% respondió siempre, el 11 % a veces, el 0% casi nunca y nunca 

 

A la pregunta ¿Cuando su hijo o hija habla con otros niños de la comunidad 

hablan en castellano?, el 7.4% respondió siempre, el 25.9 % a veces, 48% casi 

nunca y 18% nunca 
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A la pregunta ¿Cuando su hijo o hija habla con otros niños de la comunidad habla 

en lengua Eyabida?, el 96% respondió siempre, el 3.7% a veces y 0% casi nunca 

y nunca 

 

Es delicado ver que lengua por la presencia de colonos hoy se encuentra en un 

gran problema de pérdida de palabras, con esto no quiero descartar la educación 

colonial porque es unos de los principales que hoy la lengua está casi que se 

puede decir como el pueblo Chami muchas variaciones de palabras, con palabras 

castellana. 
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En las encuesta es triste decir que los que hablan la lengua propia son el 50% y el 

resto son personas que hablas la lengua con intervenciones castellana, mas 

castellano, esto ha llevado a que la comunidad se ponga las pilas a buscar nuevas 

formas de educar a los y las de la escuela. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las investigaciones desde la madre tierra nos enseña a respetar, compartir, 

trabajar unidos con los adultos mayores. Con esto queremos resaltar los valores 

ancestrales, respeto por la familia, trabajos colectivos, prácticas culturales, 

relación con la naturaleza, cuidado del territorio 

También adoptar experiencias de otros pueblos, las formas de resistencia frente la 

globalización en las transformaciones de las lenguas y culturas.  

¿QUÉ QUERÍA LOGRAR CON ESTA INVESTIGACIÓN? 
 

Con estas investigación se buscó que las demás culturas busquen estrategias de 

nuevas enseñanza en la lengua, trabajos comunitarios, lo que nos enseña la 

madre tierra y los cuidado de ella. 

 

Al igual queremos dar clarificación y orden a las preguntas orientadoras como: 

 

1. ¿Qué significado tiene la lengua Eyabida para el pueblo Ëberäs de Nusidó? 

 

2. ¿Cómo era la enseñanza de la lengua ancestralmente? 

 

3. ¿Por qué debemos cuidar  la lengua en las familias Ëberäs Eyabida 

actualmente? 

 

Y lograr el objetivo: Recuperar el uso de la lengua materna en los niños y 

niñas estudiantes de la escuela de Nusidó a través de estrategias 
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pedagógicas que guíen la construcción de las palabras que no se están 

utilizando 

 

Fortalecer la oralidad 

 

La oralidad desde el conocimiento ancestral 

 

Es lo que hoy nos tiene con vida, gracias de corazón a la oralidad hoy somos 

seres diferentes en conocimientos propios, desde que el niño comienza a formar la 

madre le enseña de cómo se debe comportar ante la sociedad Emberá con el 

conocimiento de la madre tierra.  

Formar niños lectores y productores de textos en la lengua propia con palabras de 

que no se estaban utilizando 

 

Cuando hablamos de “Formar niños lectores y productores de textos” no hacemos 

referencia, como objetivos, a la enseñanza el deletreo, de la decodificación; 

hablamos de hacer posible que los niños puedan vivenciar una relación positiva 

con el texto, de hacer posible que la lectura y la producción de textos propios sean 

placer y poder, y esto es lo esencial: Cuando el niño pueda lograr esta vivencia 

con los textos y no se queda en la representación y en el sufrimiento que significa 

aprender letras, silabas y palabras que no dicen nada.  

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

En esta parte hablaremos cómo realizamos el proyecto y los diferentes 

diagnósticos socioculturales de la comunidad de Nusido y los demás lugares del 

municipio de Frontino para comprender con facilidad el debilitamiento de la lengua 

en los niños y niñas de la escuela, al igual conocer los orígenes de los apellidos 

como herramientas de investigación para clarificar las familias Emberas. Los 



Fortalecimiento de la lengua ancestral Êberâ Eyabida de la comunidad de Nûsidó, municipio de Frontino-Antioquia Gloria Domicó 
y María Estefania Domicó  

2013 

 

 20 

objetivos son propuestas de conciliación que buscan formas de relación con la 

madre tierra, en esta metodología se guio a través de los propósitos señalados. 

 

Se realizaron reuniones con ayuda de visitas domiciliarias, pues es importante 

buscar y dialogar con los miembros de la comunidad porque vemos que es una de 

las formas más importantes para la investigación de las debilidades de la lengua 

en la comunidad Nusido. 

 

Se trabajó desde la escucha, dialogo de saberes, lluvias de ideas, recolección de 

las palabras que no se están utilizando y realizamos comentario ¿por qué no lo 

estamos usando?. 

 

La médica ancestral Alicia Domicó fue invitada a los talleres de encuentro local 

realizado el día 5 de agosto del 2012 por Gloria Domicó y Estefanía Domicó, la 

sabia comenzó las  narraciones de las historias ancestrales:  

 

La historia del sol (Âmâdau) 

La historia de la luna (jedeko) 

La historia del chontaduro (jêga) 

La historia del pájaro luna (barakoko) 

La historia de la jagua (kipara) 

La historia del maíz (bé) 

 

En la siguiente historia de origen se encuentra reflejada, las estrella, el sol, la luna. 

 

 

 

 

 

 

 



Fortalecimiento de la lengua ancestral Êberâ Eyabida de la comunidad de Nûsidó, municipio de Frontino-Antioquia Gloria Domicó 
y María Estefania Domicó  

2013 

 

 21 

UMANDAU NIBURUA (HISTORIA DE LOS ASTROS). 

Yatabeda  nau  druara  paringua   numina  bayibida  mauneda   panasibida  

emberata  unbea    yi  trurara   naura  basida   jedeko, umadau ,  chindau.  Naurara   

yi menbeara  basi  vida   maubude   chirinchasida  nau   drua  unda  bidaita mau  

na  wasibida  chindauta, unta  untu  wajirabade   wasibida  aramaunta  inka  unda  

jirabesibida. Mauare  jedekota  wasibida  mausida  wajirabesibida. Waibua koa 

jibesibida, mauare  umadauta  wansibida  mausida  koa  jirakesibida.maua  

naudruara  koa  numesibida   maua  dayi  eberarabara    yi bidi  bea kaebasida  

naura  eberara.    

 

HISTORIA DE LOS ASTROS (traducción al castellano) 

Anteriormente la tierra era oscura, en ella vivían tres personas: el sol, la luna, y la 

estrella, ellos eran indígenas hermanos. Un día unos de los hermanos pensó ¡que 

bueno sería si nosotros ponemos nuestros conocimientos para el servicio de esta 

tierra! Dios Karagabi nos envió fue a organizar el planeta. El hermano estrella dijo: 

yo acompañare a mi hermano luna en sus noches anunciando días especiales, 

como la de sembrar alimentos para el sustentos de nuestros nietos y nietas, la 

llegada del tiempo de la mujer, cortadas de los árboles para sus vivienda. Nosotros 

seremos ayuda de usted hermano sol, el sol les respondió: hermanos todos 

nosotros nos ayudaremos siembre unos para todos y todos para uno. Así termina 

esta historia de origen Embera de los astros de nuestra Madre Tierra. 
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BARAKOKO NIBURUA (PÁJARO LUNA) 

Yiyatabeda  dayi  zezeba  erbida  bayida  ebera werata  yi  trura  bara  

kokobasibida  

Yi  chimara  wa  vida bayida    jeme  dode. Dayi  zezera  kaya  kibida  bayibida  

deda  yuerara  bera  wanara  aru  yumakirarara   ume bera unadru   vida  bayi  

vida mau  kikiu baride  dayi  zezeba  vidi bayibida  yondra  bura karita  obape zebu  

dedara  abyivida barakokoba  panu bayibida  aa zora muya   chiyinba  bape zebua 

de dara. Aba yibida aramaunta  dayi  zezebara maua bayibida  bu chidatrura  

kariba  osi  abayibida    aramaunta  barakokoba ra  jara  bayi  vida mu chidatrura  

posia  mogara  abayibida   biga  mobe   asibida  dayizebara .  Mau  bude  yuerara  

wasi  vida  akusa   jemene  dode.  Aramauta   dayi  zezera kaidu  wasibida  akude   

mauburudera  barakokora  bera  jizoa  barisibida  zorara  yizake  chiranka   

totobarizibida  zoraba  bera  erta burua   kabasida  maua numune  ansa  basibida  

ebarira  zorara  urusibida  na   mauburude  kaidu  ibarisibida  barakokora   mau  

zorara kaya   erbasibida   yuera  zeburudera  ara  maunta   dayi  zezera  

piradrubepe  jarasibida  yi  barakoko  ueratru  seba  niburua  jirakidia  abada  

muara  asibida  maua  karamape  abaeda  adraetasibida monbe  balbuesibida  

bakururu  ibana  bape  bakoko  atau  takerardasibida. 

 

PÁJARO LUNA (traducción al castellano) 

 

Karagabi (Dios para los Embera Eyabida) tuvo una mujer cuyo nombre era mujer 

luna. Para poner a prueba su fidelidad con él se convirtió en un anciano lleno de 

lepra y moribundo, tenía nietos, nietas e hijas. Un día había una fiesta de Jemene 

y la gente todos estaban totalmente invitados, llegaron a la casa de Karagabi y lo 

invitaron a la fiesta, él le respondió así como estoy enfermo yo no puedo ni comer 

cuando voy a ir a la fiesta y la mujer escucho. Llego el día de la fiesta y la mujer 

luna le pidió permiso a Karagabi, él le dijo: Vaya pero se lleva a mi nieto para que 

lo acompañe en el camino, es solo y peligroso. Ella dijo: claro ni más faltaba que 
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yo iba a ir sin compañía de mi hijito, la mujer saliendo y karagabi el solo se curó y 

se convirtió en un joven lindo. 

Cuando el llego a la fiesta la mujer luna estaba sentada y comenzaron a repartir 

chicha y Karagabi comenzó de aposta a aruñar a su propia mujer por todo el 

cuerpo ya transformado Karagabi llegaba y se convirtió en el viejo feo y lleno de 

lepra otra vez, la mujer toda a asustada se envolvía todo el cuerpo y se hacia la 

enferma y el le preguntaba que por qué estaba toda pintada de jagua. Ella le 

respondió es que en el ritual todas se tenía que pintar, él le pregunto a su nieto, 

¿mamá que hizo en la fiesta?. Nada papito, ella estuvo quieta. Karagabi le dijo 

nieto quiero comer chontaduro, pero papito aquí no hay esa planta. El le dijo por 

mentiroso tu serás esa planta y lo convirtió en chontaduro. Karagabi por ultimo le 

pregunto a la mujer que hizo en la fiesta nada si por mentirosa en cada salida de 

la luna cantaras con la boca llena anunciando una nueva vida. Así termina esta 

historia de origen Embera. 

 

Después de escuchar todas estas historias por las diferentes mujeres que 

participaron nos dimos de cuenta que la naturaleza tiene vida, lo que 

reflexionamos es que a partir de este momento el compromiso es de transmitir a 

los hijos e hijas de cada uno y una que participaron en este encuentro y demás 

familias que no estuvieron en este conversatorio, pero también desde estas 

historias fortalecer la lengua propia. 

 

 Cuenta la médica tradicional Alicia Domicó que las enseñanzas es a través de las 

practicas del oficio diario que se realizan tanto por los abuelos maternos y 

paternos. Además los padres juegan un papel muy importante ya que son los 

primeros en trasmitir todos los conocimientos de la cultura. 

 

Las prácticas cotidianas eran como: la cestería, tallado de las maderas, tiempos 

de las cosechas con los diferentes productos comestibles, se explica a los hijos 

cada actividad cuales fueron los orígenes de cada cosa.  
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La mayor parte del aprendizaje es por medio de la observación y siempre la 

manipulación del niño y la niña. Cuando le hablamos de las palabras cosmogonía 

y cosmovisión se quedaron sin entender que significaba estas palabras. Cuando le 

dijimos que todo lo que habían contado del origen de las cosas a esto se le decía 

cosmogonía, entonces se rieron por lo que ellos si sabían que era esta palabra, 

pero seguían inquietos y seguían preguntando qué significaba cosmovisión, pero 

le devolvimos la respuesta con los trabajos que ellos han venido haciendo, 

ustedes nos han explicado todas las creencias que tenemos en esta vida sobre 

todo de lo que hay en todo el mundo, en lo que vemos, soñamos, sentimos lo que 

hay alrededor de nosotros, esto es cosmovisión. Le preguntamos difícil o fácil 

pues la respuesta era de esperar, nos dijeron que muy fácil. Las creencias 

indígenas siempre predicen lo que va a pasar en un futuro Visiona. 

 

También se usaron herramientas didácticas pedagógicas para atribuir ideas que 

resalta este proyecto como lo es las fotos, la información por internet, correos 

electrónicos, ver otras experiencias de otros pueblos indígenas del continente esto 

hace que la vida y la lengua Eyabida busquen nuevos cambios para el futuro de 

los niños y niñas de la comunidad. 

 

Se realizaron trabajos con los estudiantes de la escuela. Se realizó un taller para 

indagar con ellos, cómo era la enseñanza de la lengua ancestralmente y de esta 

actividad re recopilaron los dibujos que aparecen a continuación: 
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Dibujos de niños y niñas de la 
escuela. Trabajo realizado con la 
orientación de Gloria Domicó y María 
Estefania Domicó. Febrero de 2013 
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PALABRAS QUE SE VITALIZARON 
 

 

DAYI BEDIA BUIBARABE BIAWUIDA 

Debemos escribir la lengua para resistir 

como pueblo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Awéra = pubertad 

Auria = cadera 

Ankoso = gallinazo 

Árikúda = bastante 

Audua = coqueta 

Abarika = parecido 

Ábu = placenta 

Amánjá = más 

Ái = fuera 

Ateyiá = llevo 

Akusa = repetir 

Adichichi = grillo 

Antomia = diablo 

Aribamia =  

Aché = saludo 

Aba = uno 

Azubarra = mazamorra 

Amba = junto 

Ápua = ir al baño 

Angusa = aguja 

Aigu = nuera 

Buremari = corro 

Ba= trueno, rayo 

Bé = maiz 

Bi = estomago 

Bu - bua= usted, tu  

Beka= arepa4tthd75uj 

Beronkora = guagua 

Béiwára = muerto 

Béda = pesacado 

Begui = venado 
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JOMAUMBA KAIBARABE NUIDA DAYIO 
WUAWUARAIDA 
 
juntos construir el camino para el futuro de 
los niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bokorro = sapo 

Bania = agua 

Bakuru = palo  

Burúgú = araña 

Bidobe = tatabra 

Bediu = palabras  

Beiya= morir 

Bika = bueno 

Burú = cabeza 

Búdá = cabello 

Béka = arepa 

Bóbóra = buo 

Búrukuara = peliroja 

Bichibi = uña 

Bâkara = pierna 

Baja = nube 

Berugu = balso 

Berugua = liso 

Burutu = almohada 

Sei = lamer 

Semi = guinche 

Chigurú = carne 

Chipi =  gato 

China = cerdo 

Chidichidi  = golomdrina 

Chidima =  ardita 

Chindaw = estrella 

Chakori = turpial 

Chigoró = guadua 

Chánzo = caña 

Chikoé = cangrejo 

Yibé = guarana 

Cha = cañabraba 
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DAYI SORARABA BIA JARADIA CHUBU 
WARARAMA, NABEMA KIRINCHADE 
 
La educación de los sabios y abuelos 
enseñan una nueva forma de relación entre 
los niños y niñas de la comunidad Nusido. 
 
 
 
 
 

 
 
Esta es la educación que estamos planteando 
en la comunidad gracias a la  licenciatura de la 
pedagogía de madre tierra, es deber de 
nosotros como comunidad de plantear 
resistencia de enseñar a los niños y niñas de la 
comunidad. 
 

Sagará = acha 

Sesia = aburrido 

Sensu = vejugo 

Sensua = dolor 

Karé  = loro  

Kayá = morder 

Kayanumua = enfermo 

Druá = tierra 

Dó = rio 

Duzóre  = algran 

Dorema = araña grande 

Duga =ansuelo 

Dama = culebra 

Drú = cola  

Duce = panela 

Dé = casa 

Dapea = sueño 

Dairárá = nosotros 

Dabu = ojo 

Dorú = beber 

Diamas = noche 

Diapeda = amanecer 

Dorrabary = descompuesto – cocinado 

Duidui = colomdrina (planta) 

Diaia = dar 

Diazoroa= largo  

Dochipe =  carnada 

Dume  = escalera 

Doyá = tomar 

Dorua bua= tome usted 

Dejá = piso de la casa  

Dumá = baston 
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HALLAZGOS DE LA PRÁCTICA 
 

¿CÓMO ERA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ANCESTRALMENTE? 

 

La Canasta tradicional Ëberä está hecha de iraca, planta silvestre, cortada en 

menguante para su mayor duración y resistencia. Las canastas tradicionales son 

elaboradas principalmente por las mujeres y se utilizan en los trabajos de campo 

para cargar productos y en la vida cotidiana para guardar ropa, alimento y otros 

enseres. 

  

Foto: Herminia Domicó sabia  

Ê (canastro ancestral) en ella se encuentra reflejado la vida del mundo Eyabida el 

tejido, las diferentes formas de educar a los niños y niñas desde una educación 

propia y comunitaria 

 
Foto tomada el día 13 de diciembre del 2012, por Gloria 
Domicó  
 
Los bosques y lugares sagrados de la comunidad Nusido 
es la forma de relacionarnos con la madre tierra, desde 
aquí se encuentra  visible la educación de los niños y niñas 

 
 
 
 
 
 
 

 

Foto: tomada por gloria María Domicó diciembre  2012 
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Los adultos son los pilares de la 

comunidad indígena Nusido ayudan a 

mejorar la lengua y nuevas 

enseñanza educativa 
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RESULTADOS ALCANZADOS 
 

 Cambios en los conocimientos de los niños y niñas, adultos de la 

comunidad y el especial en la escuela en la lengua propia 

 Los niños de la comunidad indígena de Nusidó aumentaron el habla en su 

lengua propia. Esto se dio con la ayuda de los adultos mayores, las 

aplicaciones de la lengua en actividades con los niños y niñas, murales, 

oraciones con palabras propias y que no se estaban utilizando.  

 Los alumnos  utilizan la lectoescritura propia para comunicarse entre sí.  

 Empezaron a pronunciar las palabras que se habían perdido y empiezan a 

utilizarlo frecuentemente en la escuela y en la casa. 

 Manejan la diferencia del sonido de la lengua propia. 

 Profesores, sabios, jaibaná, adultos mayores comprometidos en la lengua 

propia y con nuevas enseñanza a los niños y niñas de la escuela 

ASUNTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto queremos que sea un ejemplo más para la educación de otras 

culturas, que sea publicada para que vean las realidades de la lengua Êberâ de la 

comunidad indígena Nusido. 
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