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Esta ponencia busca reconocer el proceso de construcción territorial del resguardo indígena La 

Laguna Pejendino, localizado al oriente del municipio de Pasto en el departamento de Nariño - 

Colombia, puesto que, con el pasar del tiempo el territorio ha sido afectado por diferentes 

factores, como el proceso de disolución de resguardo, la expansión urbana y la pérdida de la 

memoria colectiva. Para algunos actores tanto institucionales como locales, la construcción de 

este territorio puede simplificarse a su constitución legal, desconociendo el carácter social, la 

memoria cultural y ancestral de la comunidad que integran el etnoterritorio. 

 En este sentido, el objetivo general de este trabajo investigativo fue caracterizar la construcción 

del territorio indígena La Laguna Pejendino, por medio de un reconocimiento histórico a través 

de la memoria colectiva de los actores (sabedores y sabedoras), quienes describen la existencia 

pasada y presente de este pueblo originario, esto se desarrolló a través de un tejido de saberes y 

del compartir de la palabra, lo cual permitió la materialización y representación tanto de sus 

elementos espaciales, ancestrales y simbólicos, como sus usos y costumbres, generando una 

apropiación e identidad con el territorio.  

De esta forma, se tiene en cuenta algunos referentes conceptuales que permiten validar el 

desarrollo de esta investigación, pues Guerrero &  Dominguez, (2016) afirman que: “El territorio 

es un proceso de construcción social y no solo como un referente físico, lo que permite 

referenciar y dimensionarlo en relación con acciones concretas, puesto que es un proceso de 

construcción social, cultural y de conocimiento”. Que para este caso la comunidad indígena de 

este resguardo a partir de las practicas espaciales intervienen y transforman el espacio, indicando 

el significado simbólico y de apropiación que tienen la comunidad. Esto último es definido por 

Oslender (2002), quien afirma que “las prácticas espaciales se refieren a las formas en que 

nosotros generamos, utilizamos y percibimos el espacio, están asociadas con las experiencias de 

la vida cotidiana y las memorias colectivas de formas de vida diferentes, más personales e 

íntimas”.  

 Para lo cual, el desarrollo de esta investigación se propuso una estrategia metodológica que 

compone descripción y análisis de carácter cualitativo, que permitió generar una lectura de los 

procesos y dinámicas presentes en el resguardo. Inicialmente, se realizó una revisión de 

información secundaria como documentos históricos. Además, se realizaron actividades como 

talleres de memoria colectiva en las diferentes mingas de pensamiento, cartografía social y trabajo 

de campo. con el fin de demostrar el constante proceso de producción y construcción territorial. 
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 Igualmente, desde la memoria colectiva de la misma comunidad se obtuvo un espiral del 

tiempo que contiene el proceso de construcción y deconstrucción del territorio, el cual permite 

plasmar hechos de la cultura ancestral del pueblo Quillasinga, recordar quienes son y así fortalecer 

su identidad, además de recuperar sus raíces étnicas. Esto también permite que haya una protección 

y defensa del territorio, pues representa la herencia de los mayores, lo cual busca la forma de 

resurgir el pasado y mantenerlo en el presente, reviviendo sus prácticas espaciales como defesa de 

su territorio.  

A manera de conclusión, toda construcción territorial a través de la memoria colectiva lleva a 

procesos de reterritorializacion, para este caso, el resurgir de las practicas ancestrales de esta 

comunidad genera un sentido de apropiación e identidad, además promueve proceso de 

resistencia en defensa de su territorio, permitiendo una significación con cada uno de sus 

espacios, físicos o naturales, de esta forma sus saberes ancestrales, imaginarios y su cosmovisión 

permanece en cada uno de los actores, con el fin de mantener el territorio, no únicamente como 

una forma jurídica si no también etnoterritorial. 
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