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RESUMEN  
 
Los pueblos indígenas de Colombia han sufrido el impacto de la colonización, lo 

cual fue el inicio de un fuerte proceso de aculturación que invisibilizó los usos y 

costumbres, las dinámicas socioculturales, entre otros aspectos de vital importancia 

para la pervivencia de la cultura. La comunidad indígena Wayuu de Puerto Nuevo  

localizada en el corregimiento Irraipa-Uribia no es ajena a dicha situación y en la 

actualidad vivencia nuevas formas de opresión por cuenta de los modelos capitalista 

y neoliberalista que permean los procesos productivos y los inserta en lógicas de 

funcionamiento que difieren de las realidades de los territorios ancestral; de allí, que 

se hace necesario volcar la mirada a la educación como un escenario esperanzador 

que posibilita el rescate, la conservación y reproducción de la ley de origen. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación situó como objetivo diseñar 

las mallas curriculares de las áreas fundamentales, a partir del sistema de 

educación indígena propio para el fortalecimiento de la cultura indígena wayuu en 

la Institución Etnoeducativa Integral Rural de Puerto Nuevo. 

Metodológicamente, se asumió el enfoque cualitativo en correspondencia con el 

paradigma sociocrítico y la implementación de la IAP, esta tríada permitió 

comprender los significados atribuidos a las prácticas desde la perspectiva de los 

sujetos de estudio; la muestra fue no probabilística de tipo intencional y las técnica 

e instrumentos aplicados fueron la observación participante, la entrevista 

semiestructurada y el grupo focal. 

Dentro de los resultados se destaca el diseño que las mallas curriculares de las 

áreas fundamentales teniendo en cuenta las consideraciones del Sistema de 

Educación Indígena Propio-SEIP, de tal manera que la formación académica se 

imparta desde un enfoque intercultural que permita el autorreconocimiento y se 

revierta en oportunidades de desarrollo socioeconómico en la medida que el 

conocimiento esté contextualizado con la historia y realidades emergentes de la 

comunidad Wayuu en mención. La educación debe formar sujetos críticos y 

reflexivos de su entorno social, de las condiciones económicas que les rodea, y ante 

todo, propositivos en busca de transformaciones sociales que impliquen en 

mejoramiento de las condiciones de vida, viendo en el acervo cultural gran potencial 

y oportunidades de desarrollo.  
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Objetivo general. 

• Diseñar las mallas curriculares de las áreas fundamentales, a partir del 
sistema de educación indígena propio para el fortalecimiento de la cultura 
indígena wayuu en la Institución Etnoeducativa Integral Rural de Puerto 
Nuevo. 

Objetivos específicos. 

• Identificar los elementos de la cosmovisión indígena wayuu que deben ser 
integrados a las mallas curriculares de las áreas fundamentales para efectos 
de la conservación y pervivencia de la cultura. 

• Conocer los usos y costumbres de la cultura indígena wayuu, que se deben 
tener en cuenta en la construcción de las mallas curriculares de las áreas 
fundamentales. 

• Describir los elementos (contenidos) relacionados con la cosmovisión 
indígena wayuu que permiten la transmisión y reproducción de la cultura. 

Materiales y Métodos: Esta investigación se desarrolló bajo la perspectiva que 
ofrece el paradigma crítico social, y un enfoque cualitativo, el cual se complementa 
metodológicamente con el paradigma histórico hermenéutico, se logró construir 
planes de áreas básicas con el fin de permitir el dialogo de saberes convencionales 
y wayuu, para encontrar la información pertinente acerca de las categorías 
pertinentes para ser integrados a los planes de estudios (cultura, historia y territorio), 
se realizó una entrevista semiestructurada a grupos focales de la institución. Se 
diseñaron mallas curriculares basados en la información suministrada por los 
participantes y los parámetros del Sistema Educativo Indígena Propio. 

Resultados: Se buscó identificar los fundamentos propios de la cosmovisión 
indígena wayuu para efectos de la conservación y pervivencia de la cultura: Se 
deben establecer aprendizajes que establezcan transversalidad entre los elementos 
propios con las competencias interculturales, con el fin de mantener la armonía con 
la naturaleza, usos y costumbres, conservando el legado ancestral de los grupos 
indígenas. 

Igualmente, se buscó establecer la territorialidad y cosmovisión de la concepción 
indígena wayuu como fundamento de la educación propia: Según el SEIP (2013) 
“La territorialidad es fundamental para la educación propia de los pueblos indígenas, 
dado que es el espacio natural donde se desarrolla el ciclo de vida de los diversos 
seres de la naturaleza. En el territorio están los bosques, árboles, piedras, páramos, 
lagunas, ríos, quebradas, pantanos, cerros y montañas, concebidos desde la 
antigüedad como sagrados, por eso son venerados y respetados por los pueblos, 
de ellos depende la vida. La madre tierra es el espacio donde reposa la ley de 
origen, que orienta el orden que debemos cumplir para mantener la vida. La 
territorialidad es fuente de conocimiento, de armonía y equilibrio entre nosotros 



 
mismos y con la naturaleza de acuerdo a los saberes de cada cultura. Nosotros 
como parte de nuestra madre tierra debemos respetarla y valorarla, es así como se 
da la educación en nuestros pueblos”. 

Finalmente, se diseñaron mallas curriculares basados en la información 
suministrada por los participantes y los parámetros del Sistema Educativo Indígena 
Propio. 

Conclusiones: Se concluye que dentro de la cultura indígena wayuu existen 
diferentes saberes asociados a la cosmovisión, entendida “como el conocimiento y 
pensamiento profundo de los pueblos cuyo origen, hogar y posibilidad de existencia 
es la naturaleza” (SEIP, 2013, p. 27). Los cuales están asociados a la diversidad 
lingüística, intercultural, usos y costumbres, medicina tradicional, cosmogonías, 
mitos e historias ancestrales (tradición oral), que deben ser integrados al proyecto 
educativo comunitario (PEC) como respuesta al rescate conservación y la 
visibilización cultural. 

 
ABSTRACT 
Background:  
 
The indigenous population of Colombia has suffered the impact of the colonization, 
so it has been the begin of the strongest acculturation process made invisible the 
uses and custom, the socio-cultural dynamic and other topic very important for the 
survival of the culture. The indigenous community of Puerto Nuevo localized in the 
Irapia-Uribia’s village is suffering this situation and in the actually they live new forms 
of oppression because the capitalist and neoliberal model witch permeates the 
productive process and take them to logic of functioning different to the reality in their 
ancestral territory; for that is necessary pay attention in the education how a scenery 
of hope for the possibility of recue, the conservation and reproduction to the origin 
law. According to that premise, this investigation had how objective to design the 
school´s curriculum to the basic areas, based on self-indigenous education system 
(SEIP) for the stronger of the Wayuu indigenous culture in the school “Institución 
Etnoeducativa Integral Rural de Puerto Nuevo”. 
Methodologically, we assumed the qualitative approach accord with the socio-critic 
paradigm and the use of the Action-Participate Investigation (API), with this trad we 
understood the significate of the practice from the view of the study subject; the 
sample was not probabilistic and intentional and the techniques and tools applicated 
was the observation of the participants, the semi-structural interview, and the focal 
group. 
We designed the curriculums of the basic areas take how reference the SEIP, with 
the purpose of generate an academic formation with intercultural approach for allow 
a self-recognition of Wayuu people and to reverse in opportunities of socio-economic 
development as how the knowledge is contextuality with the history and emergent 
realities of the Wayuu community. The education must train critic persons and 
reflexives about their social environment, about their economic condition, and 



 
prepositive for search social transformations for the better of the life’s conditions, 
they could view in the cultural heritage a great potential and developments 
opportunities. 
 
KeyWords: Wayuú, culture, worldview, education, curriculum  
 

General objective. 
• Design the school curriculum of the fundamental areas, based on the indigenous 
education system itself to strengthen the Wayuu indigenous culture in the Integral 
Rural Ethno-educational Institution of Puerto Nuevo. 
 
Specific objectives. 
 
• Identify the elements of the Wayuu indigenous worldview that must be integrated 
into the curriculum of the fundamental areas for the purposes of the conservation 
and survival of the culture. 
 
• know the uses and customs of the Wayuu indigenous culture, which must be 
considered in the construction of the curriculum of the fundamental areas. 
 
• Describe the elements (content) related to the Wayuu indigenous worldview that 
allow the transmission and reproduction of culture. 
 
Materials and Methods:  
 
This investigation was developed with a perspective offer the critical-social paradigm 
and a qualitative focusing, this is complemented methodologically with the historic-
hermeneutical paradigm, we can build the plans of basics areas with finality to allow 
the dialogue between convectional knowledges and Wayuu knowledges for found 
the better information about of the relevant categories for be integrated to the study’s 
plans (culture, history and territory), we made a semi-structural interview to focal 
groups of the educative institution. We designed curriculum based in the information 
obtained for the participants and the parameters of the self-Indigenous Educational 
System. 
 
Results:  
 
We found to identify the self-fundaments to the indigenous Wayuu worldview for the 
effect of conservation and survival to the culture. It is necessary to stablish learning 
for set up a transversality between the self-elements with the intercultural 
competence to get the harmony with the nature, uses and customs, conserving the 
ancestral legacy of the indigenous groups.   
Also, we searched stablish the territoriality and worldview from the view Wayuu 
indigenous how form of self-education, with the SEIP (2013), “the territoriality is 
fundamental for de self-education of the indigenous people, because it is the natural 



 
space where it is develops the life of cycle of the diversity of the environment. In the 
territory is the forest, the trees, the rocks, the snowcaps, the lagoons, the rivers, the 
brooks, the swamps, the hills and mountains, born from the antiquity how holy, 
because of they are venerated and respected for the people, the life depend to its. 
The mother earth is the space where rest the origin law; guide of order we must 
comply for keep the life. The territoriality is knowledge font, of harmony and balance 
between us selves with nature according to the knowledge of each culture. “We how 
part of our earth mother must respect and appreciate her, it how occurs the 
education in our towns”.    
 
Conclusions:  
We concluded how inside of the Wayuu indigenous culture there are different 
knowledges associated with the worldview, understanding how “the knowledge and 
deep thought of the people with origin, home and possibility of existence is the 
nature” (SEIP, 2013, p. 27). They are associated with the language diversity, 
intercultural, uses, customs, traditional medicine, cosmogonies, mythologies, and 
ancestral stories (oral traditions) must be integrated to Community Educative Project 
(PEC) how answer to rescue, conservation and the cultural visibility.   
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