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2. Descripción 

 

Este trabajo de grado se desarrolla desde la Licenciatura en Biología, el cual pretende explicar la 

competencia ecológica y social, a partir de las relaciones que establecen las comunidades 

humanas y los anuros con su territorio, en el Corregimiento de Tutunendo-Quibdó, Chocó, a partir 

de la Identificación de relaciones de los anuros con su territorio, mediante el desarrollo de un 

inventario, además del reconocimiento de las comunidades humanas y las relaciones que puedan 
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tener con el territorio, permitiendo de esa manera un análisis de la competencia partiendo del 

dialogo de saberes con las comunidades de Tutunendo. 

 

Por lo tanto, esta investigación permite la evidenciar y analizar la competencia ecológica de los 

anuros y la competencia social de las comunidades humanas en el corregimiento de Tutunendo, 

aportando elementos que fomenten la reflexión y conservación de los anuros. 
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4. Contenidos 

 

En primera medida, se desarrolla el planteamiento de la problemática relacionado con la competencia 

ecológica y social en el corregimiento de Tutunendo, Chocó, posteriormente se justifica y se plantean una 

serie de objetivos a desarrollar con la finalidad de poder responder la pregunta problema, seguido de esto, 

se indagan investigaciones, artículos científicos entre otros, que proporcionen elementos para esta 

investigación, igualmente se buscan distintos referentes teóricos que tengan conceptos como por ejemplo, 

Territorio, Competencia ecológica, diversidad de anuros en el Chocó biogeográfico, educación para la 

conservación, educación intercultural. 

En ese sentido, se propone y se desarrolla la metodología la cual se divide en tres fases; la primera fase 

consiste en la realización de un inventario de anuros a partir de una revisión bibliográfica y un trabajo en 

campo, identificando la competencia ecológicas de estos organismos,  la segunda fase metodológica consiste 

en el reconocimiento de las comunidades humanas y la relación las diversas relaciones que tienen con su 

territorio, a partir de la observación participante e historias de vida, y la tercera fase que se desarrolla es un 

análisis de la competencia a partir de talleres educativos y  el dialogo de saberes, Posteriormente se analizan 

los resultados de estas tres fases para poder responder a los objetivos desarrollan en este trabajo de grado. 

Finalmente se encuentran las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía.  

 

5. Metodología 

 

La ruta metodológica que se desarrolla en este trabajo de grado se organiza en tres fases que permiten 

responder a los objetivos propuestos, además de la pregunta problema planteada. Este trabajo de grado se 
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plantea desde el paradigma Hermenéutico interpretativo con un  enfoque mixto que permite el analizar de los 

resultados cuantitativos y cualitativos.  

Entendiendo lo anterior, la primera fase que se desarrolla es el inventario de anuros a partir de una revisión 

bibliográfica y un trabajo en campo con el fin de identificar la competencia ecológica de los anuros. Inicialmente 

se investigan trabajos de anuros que se hayan realizado en el área de estudio, brindando la posibilidad de 

comparar estos trabajos indagados con esta investigación. Por otro lado, en la fase de campo se establecen y 

caracterizan las zonas de estudio. 

La segunda fase metodológica de este trabajo de grado es el reconocimiento de las comunidades humanas y 

las relaciones que tienen con el territorio, en el corregimiento de Tutunendo Chocó, con el fin de reconocer la 

competencia social en el corregimiento. Para esta fase metodológica se plantean ejercicios de etnografía 

social, por ejemplo, la observación participante que proporciona información acerca de las relaciones de las 

comunidades humanas con su territorio, a partir de las actividades cotidianas que desarrollan los habitantes 

del corregimiento, otro ejercicio etnográfico que se realiza son las historias de vida, donde se recogen relatos 

que permiten comprender como se han construidos y establecido las relaciones del corregimiento a través de 

los saberes, tradiciones de las comunidades presentes. Para la organización y análisis adecuado de la 

información obtenida se realiza una matriz, categorizando la indagación obtenida de acuerdo con lo que se 

nombra en el relato. 

La tercera y última fase metodológica que se desarrolla en esta investigación es el análisis de la competencia 

a partir del dialogo de saberes y talleres educativos. Para la realización de esta fase se platea como primer 

taller la cartografía social con la finalidad de que los estudiantes de grado sexto de la institución educativa 

Técnica Agroecológica Cristo Rey de Tutunendo reconozcan su territorio, asimismo, el siguiente taller que se 

desarrolla es la creación artística de coplas, poemas y demás expresiones escritas por los estudiantes donde 

muestran la percepción, apropiación, cuidado y preservación del territorio. Seguido a esto, el siguiente taller 

que se realiza son las hojas de vida que tiene como finalidad mostrar a los estudiantes la diversidad de anuros 

en la zona y la competencia por el recurso, y para finalizar el siguiente taller que se desarrolla junto con los 

estudiantes es el juego de roles, donde le permite a los estudiantes comprender acerca de la competencia por 

el territorio entre las comunidades humanas y los anuros. 

 

6. Conclusiones 

 

Las especies encontradas presentan baja competencia, esto podría deberse a que la selva húmeda tropical es 

un ecosistema rico en términos de micro hábitats, lo que ocasiona que los nichos se solapen en menor 

proporción posibilitando que cada especie tenga hábitos considerablemente diferentes. 

La investigación realizada por Moya en el año 2012 se registraron 249 individuos. En este inventario de anuros 

se registran 36 individuos. Así pues, es importante reconocer que el esfuerzo de muestreo no fue el mismo, 

pero, según integrantes del Concejo Comunitario de Tutunendo la intervención considerable del ser humano 

en este ecosistema, en términos de la construcción de la carretera que conecta Quibdó con Medellín y tala de 

recursos madereros, ocasiona el cambio de distribución y pérdida sistemática de especies en este lugar.  
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Las configuraciones sociales, las prácticas y relaciones interpersonales influyen en la construcción de territorio, 

por ejemplo, en el conflicto armado, el territorio se configura como un espacio donde el miedo y la zozobra 

agobian a la población, además de esto, el control territorial se convirtió en la principal razón del conflicto en la 

zona. Así pues, desde la terminación parcial del conflicto en el corregimiento, se configuran formas particulares 

de concebir el territorio, desde los saberes ancestrales de la comunidad Indígena y Afrodescendiente que habita 

este lugar, reflexionando en torno al cuidado, al manejo de los recursos naturales, a la tenencia de la tierra y al 

trabajo en la misma.  

El conflicto armado es un proceso histórico, político y social que genera destrucción considerable del territorio 

y de los seres que lo habitan. Es importante rescatar que en Tutunendo, la comunidad Afrodescendiente ha 

generado procesos de empoderamiento y visibilización a partir de dichos sucesos desde el Consejo 

Comunitario, posibilitando la reconstrucción y apropiación de la memoria colectiva, a partir ordenamiento 

territorial.  

Es importante reconocer cada contexto tiene particularidades sociales, políticas, económicas, sociales y 

ecológicas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de construir conocimiento. Dicho esto, la enseñanza de 

la Biología debe ser asumida desde una postura crítica, en donde se problematicen todos los elementos que 

configuran en territorio, para que así la población reconozca su contexto, no solo entendido como un espacio 

delimitado, sino como el lugar en donde confluyen muchos aspectos, que configuran su ser.  

La comunidad Afrodescendiente ha sido víctima de abusos, burlas, colonización y demás elementos que 

desdibujan el ser, así pues, desde la interculturalidad crítica y la pedagogía decolonial es posible que esta 

población sea visibilizada y consolidada como portadora y constructora de conocimientos legítimos que desde 

la memoria colectiva posibilitan la formación de sujetos críticos y empoderados de sus saberes y prácticas 

ancestrales.  

El desarrollo de los talleres propicio que parte de los niños y niñas habitantes de Tutunendo reconocieran la 

competencia como interacción ecológica desde los anuros y social desde las comunidades humanas. 

Asimismo, permitieron que los estudiantes comprendieran y analizaran los factores que influyen en el desarrollo 

de dicho fenómeno, uno de ellos es el territorio, elemento que configura parte importante en términos de la vida 

de los seres vivos, ya que en él está el refugio, el alimento, la familia y la posibilidad de desarrollarse como 

individuo integral.   

Como maestros de Biología, esta experiencia enriquece nuestra formación en términos académicos, sociales, 

emocionales y biológicos, ya que nos permitió vivenciar otras realidades, algunas veces desgarradoras y otras 

veces fascinantes, nos permitió conocer a esos otros, los que desconocemos en nuestra vida cotidiana, 

personas maravillosas, solidarias, empoderadas; nos permitió reconocer esa selva mágica, esas plantas 

majestuosas, esos animales inimaginables…  Todos estos aspectos fortalecieron en nosotros el pensamiento 

transformador y reflexivo en cuanto a las realidades que allí se presentan.  

 

 

 


