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PROYECTO 

TÍTULO: Yaku 

 
Los pueblos indígenas de todas partes del mundo continúan luchando por el reconocimiento de              

sus visiones únicas del agua, tanto localmente como en los foros nacionales, regionales e              

internacionales. No obstante, casi sin excepción, sus voces continúan siendo opacadas por el             

discurso dominante anclado en la concepción del agua como una simple mercancía.  

(El agua y los pueblos indígenas. UNESCO. 2007) 

 

TIEMPO ASIGNADO: 4 semanas 

 

FUNDAMENTACIÓN 
Los alumnos, al inicio del segundo ciclo tienden a naturalizar las sociedades y las              

cuestiones relativa a ellas y les cuesta pensar que cualquier actividad productiva            

requiere de organizaciones sociales específicas 

Este proyecto propone el estudio de sociedades del pasado para comprender la lógica             

(cultural, social, histórica y económica) de sus formas de vida y avanzar en el              

conocimiento de la diversidad y de los rasgos compartidos y comunes de personas,             

grupos y sociedades del pasado y del presente. 

Para el mundo occidental el agua es un objeto que se usa buscando maximizar la               

utilidad que ese uso produce. De esta forma el agua puede ser vendida y comprada               

como una mercadería más y una persona puede apropiarse legalmente del derecho de             

uso de una fuente o un curso de agua. 

Para el mundo indígena, la realidad del agua es muy diferente. La vivencia de los               

ciclos estacionales y la visión de una naturaleza maternal han hecho del agua un              

elemento de características divinas, sujeto de veneración y respeto al cual hay que             

cuidar porque la supervivencia individual y comunal depende de su presencia fecunda.  

Para todas las civilizaciones de todos los tiempos, el agua es el recurso más 

importante para la vida de las personas y para el desarrollo de las sociedades. 

Los habitantes originarios comparten la misma filosofía sobre el agua, aunque           

practiquen diversas formas de gestionarla de acuerdo a sus distintas realidades,           

historias y experiencias. En el mundo indígena, no existe un "modelo" único para             

utilizar los recursos hídricos, sino múltiples alternativas y formas de gestión que            

cambian de región a región y de época en época, pero todas estas civilizaciones              



2 
 

tienen un común denominador el "respeto por el agua", considerar este recurso como             

UN DON DE LA VIDA. 

A partir de este concepto, surge la premisa, “El agua es de todos y de nadie”                

generando la necesidad de investigar cuál era la visión de nuestros ancestros sobre la              

preservación, uso y tratamiento del agua, para establecer relaciones y generar           

propuestas, frente a esta problemática mundial 

Así surge nuestra propuesta, un crisol de conceptos que explican el uso y el              

tratamiento del agua en las poblaciones indígenas y la utilización de este recurso en el               

mundo moderno, apareciendo términos como waru waru, camellones o sukaqullus,          

Qhutañas y andenes, como también Aysa y potabilización.  

 

PROPÓSITOS 
● Que los alumnos conozcan la existencia de sociedades previa a la llegada de             

los españoles. 

● Facilitar la ubicación en un presente histórico social, la construcción de           

nociones temporales de simultaneidad, sucesión duración y reconocimiento de         

cambios y permanencias culturales económicas y políticas en distintas         

sociedades del pasado y del presente. 

● Crear las condiciones para que los alumnos planteen problemas, formulen          

anticipaciones, recojan datos de diferentes fuentes, describan, expliquen,        

establezcan sus conocimientos expresándolos cada vez con mayor precisión         

por medio de estrategias, registros, y recursos comunicativos. 

● Promover el trabajo en red y colaborativo, la discusión y el intercambio entre             

pares, la realización en conjunto de la propuesta y la autonomía de los             

alumnos. 

 

-Desarrollar habilidades del pensamiento computacional:  
● Reformular problemas  

● Organizar/analizar datos -> patrones y conclusiones.  

● Representar datos -> descomposición y abstracción 

●  Automatizar 

● Codificar -> crear el programa.  

● Depurar ->  resolver los errores.  

● Analizar posibles soluciones -> eficiencia. 

● Generalizar ->  transferencia de la solución. 
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CONTENIDOS / IDEAS BÁSICAS A TRABAJAR 
● Pueblos originarios 

● El aprovechamiento de los recursos naturales. El agua en las sociedades           

andinas 

● Servicios Urbanos: Proceso de potabilización del agua  

● Control de dispositivos (tablets, netbooks, celulares, kits arduino, makey 
makey,) 

● Modelización y resolución de problemas 
 

 
ACTIVIDADES SECUENCIADAS 
-Partiendo del trabajo realizado en Cs Ss sobre el abastecimiento del agua y             

conociendo cómo el agua llegaba y llega a nuestras casas en la Ciudad de Buenos               

Aires, se planteará la pregunta ¿Cómo llegaba el agua a los pueblos originarios?             

¿Cómo hacían los Pueblos Originarios de los Andes para aprovechar/usar el agua? 

Asimismo, continuando con la secuencia de Leyendas, trabajadas en PL, se retomará            

la idea de la “cosmovisión” para justificar el origen del agua y de los seres vivos. 

  

● Creación de un mapa temático: En el google maps personalizar: 

Mapa del continente americano. Civilizaciones precolombinas, Indicar nombre e         

ilustrar con una imagen 

Mapa de la República Argentina. Pueblos originarios. Indicar nombre e ilustrar           

con una imagen  

Medir distancias entre civilizaciones 

Diseñar una infografía que aborde las relaciones, utilizando Easel.ly o Canvas  
 

● Analizar un fragmento del texto, Esther Alarcón, “El agua fuente de vida y             

comunidad” para entender la visión andina del agua. 

El texto se encuentra en el drive del aula. Los alumnos deberán descárgalo en sus               

equipos y abrirlo con la herramienta Foxit reader para resaltar y marcar lo que              

consideren importante. 

 

El presente estudio tiene que ver con las visiones y percepciones de los hombres y las                

mujeres sobre los usos y costumbres de las comunidades en el acceso y la              

disponibilidad del agua. 
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Del mismo modo, la visión de los pueblos indígenas es un aporte sobre el recurso               

agua y la posibilidad de construcción de una propuesta regional desde las            

diversidades. 

 
La Visión Andina del agua 

La Cordillera de los Andes ha dado origen a varias civilizaciones, gracias a cómo las sociedades                

originarias aprendieron a utilizar, transformar y conservar los recursos naturales, a organizar su territorio              

y a generar mecanismos sociales y económicos con el objetivo de sobrevivir en el ecosistema andino. 

 

La Cordillera de los Andes 

La Cordillera de los Andes corre paralela al Océano Pacífico por unos 15000 Km en la margen occidental                  

del continente con una longitud de 7250 km, ocupando un área continua de más de dos millones de km2. 

Los Andes es una de las regiones de mayor diversidad ambiental y geomorfológica en el mundo. Dada su                  

enorme longitud norte-sur que se extiende a través de todas las zonas climáticas con diversa vegetación                

entre la línea ecuatorial y la Antártica, así como las grandes alturas desde el nivel del mar hasta las                   

cumbres de nieves, por ello no es sorprendente que los Andes contengan los rangos más extremos de tipos                  

de paisajes, climas y comunidades vegetales del mundo. 

En la actualidad la complejidad geomorfológica y climática de los Andes es un elemento limitativo para                

el desarrollo, y el mundo moderno aún no sabe utilizar a plenitud las riquezas que ofrece su diversidad. 

Los pueblos originarios de América Latina tienen muchas, limitaciones, a pesar de haber logrado la               

domesticación de plantas, animales, la tierra y el agua, así como la transformación de diferentes               

productos, en especial a los productos agropecuarios. 

 

Las limitaciones en oportunidades 

La escasez de agua es uno de los retos personales y comunales a ser enfrentado para la sobre vivencia.                   

Para mitigar esta situación, las poblaciones indígenas andinas desarrollaron tecnologías asombrosas           

llegando a trasladar enormes cantidades de tierra y agua para crear las condiciones de una agricultura                

propia de las condiciones edafólicas. 

Muchas técnicas fueron usadas por los hombres y mujeres andinas para manejar el agua y crear tierras de                  

cultivo: entre otras los sistemas hidráulicos particulares a las diversas condiciones naturales; los “waru              

waru”, “camellones” o “sukaqullus” para las planicies inundables del entorno del lago Titicaca; las              

“Qhutañas” (reservorios de agua en hondonadas naturales o construidos por las personas, para capturar las               

aguas de las lluvias; y las más conocidas terrazas de cultivo o “andenes” para aprovechas las empinadas                 

laderas andinas. 

El día de hoy, mucho de los conocimientos indígenas que permitieron la convivencia armónica con los                

Andes no son utilizados, las tecnologías están relegadas y las poblaciones que las hicieron posibles se                

encuentran marginadas. 
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● Luego de haber leído el texto anterior se debatirá con los alumnos ¿Dónde se              

ubica la cordillera de los Andes y qué características tiene la región? ¿A qué se               

enfrentan las comunidades andinas para sobrevivir? ¿Qué técnicas utilizaron         

los pueblos andinos para manejar el agua y crear tierras de cultivo?            

Investigarán las características de las diferentes técnicas de riego, y crearán           

una tabla de doble entrada en el procesador de textos. 

 

● Lectura comprensiva y análisis del siguiente texto: 

 
La población andina 

Los pobladores de los Andes, han logrado desarrollar un modelo de vida basado en una agricultura y                 

ganadería denominada en términos actuales de sustentable. Los principios fundamentales de esta sociedad             

son la armonía con el medio ambiente y la colectividad, por otro lado los altos valores de                 

complementariedad y reciprocidad. 

La persona en las comunidades andinas respecto al recurso agua tiene diferentes concepciones, entre              

ellas: 

 

● Como ser vivo 

El agua es un ser vivo, provee vida junto a la persona y al universo. Con el agua se dialoga, se le trata con                        

cariño, se le cría. Esta visión ha sido factor fundamental para la supervivencia de los pueblos andinos,                 

siempre que se tenga una adecuada cosecha, conservación y reproducción de los recursos hídricos. 

 

● Como ser divino 

El agua proviene de acuerdo a la mitología de los hombres y mujeres de Los Andes de Wirakocha (Señor                   

del tiempo y el espacio), Dios creador del universo, que fecunda la Pachamama (madre tierra) y permite                 

la reproducción de la vida y la vida misma para los seres humanos y todo ser viviente. Es, por tanto, una                     

divinidad que está presente en los riachuelos, las qhutañas, los lagos, las lagunas, los ríos, la lluvia y todas                   

las fuentes de agua, porque son parte de la realidad de construcción social interactiva entre el hombre y la                   

naturaleza y el medio ambiente. 

 

● Como base de reciprocidad y complementariedad 

El agua permite la integración de los seres vivos, la relación de la naturaleza y de la sociedad humana con                    

el hombre y la mujer. Es considerada por las comunidades como la sangre de la tierra y del universo                   

andino. Permite practicar la reciprocidad en la familia, los grupos de sociales y comunidades andinas.               

Ordena la vida de los individuos, es la diferencia no como oposición sino como complementariedad y                

simboliza la 

posibilidad de unificar a las mismas comunidades, con plena y activa participación de las personas,               

hombres y mujeres. 
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● Como derecho universal y comunitario 

El agua “es de todos y es de nadie”. Pertenece a la tierra y a los seres vivos, incluyendo al ser humano. Se                       

distribuye de manera ordenada por su escasez y equitativamente de acuerdo a las necesidades, basado en                

las costumbres y normas comunitarias, y según su disponibilidad cíclica. 

 

● Como expresión de flexibilidad y adaptabilidad 

El agua es parte de los ecosistemas, circunstancias y coyunturas, por eso responde a esas condiciones, sin                 

seguir normas rígidas. Su presencia tiene que ver con el tiempo, el clima, y la topografía. En esa relación                   

los pueblos andinos expresan sus sentimientos, su cultura en función de la presencia del agua, en el                 

tiempo de la lluvia (jallu Pacha) se es más alegre y social, con mayores manifestaciones culturales y                 

sociales y en la época seca (Waña pacha) las manifestaciones son menos y tienden más bien a realizar                  

actos de relación con la madre naturaleza en la intimidad de las familiares y las comunidades. 

 

● Como ser creador y transformador 

El agua como ser vivo, sigue leyes naturales, de acuerdo a los ciclos estacionales y a las condiciones del                   

territorio. En base a los conocimientos de las personas y los pueblos existe un uso basado en el beneficio a                    

todos los miembros de las comunidades, por eso se han generado las qhutañas (atajados andinos) y la                 

“repartición” del agua de manera equitativa en esa relación propia de la comunidad. 

 

● Como recreación social 

El agua parte fundamental de la naturaleza, permite la recreación de la diversidad en el espacio y el                  

tiempo. Esto se expresa a nivel de las organizaciones comunitarias, en la participación de los hombres y                 

las mujeres en el marco de la autodeterminación de las comunidades. 

Así como fecunda el suelo, es también el nexo entre las propuestas que tienen unos y otros para construir                   

algo sólido en lo social y permitir la relación equitativa y justa entre el hombre y la mujer. 

 

● Como patrimonio común 

Así como llega, también se va, el agua no pertenece a una persona o familia, ni a las comunidades, en la                     

visión y experiencia del mundo andino, el agua es patrimonio común, cualquier plan de acción debe estar                 

orientado a protegerla y conservarla, garantizando su disponiblidad con equidad para asegurar la             

existencia de todos los seres vivos del planeta. 

El agua es patrimonio de la tierra y de toda forma de vida animal, vegetal y humana. Por 

ello, cualquier marco jurídico con relación a los recursos hídricos debe estar basado en este principio. 

 

● Como dominio público 

El agua es un bien público bajo el control de la sociedad en su conjunto, su aprovechamiento es para                   

todos los/as miembros de la comunidad, a cada uno de acuerdo a sus necesidades. 
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Al mismo tiempo, se deben formular mecanismos equitativos de uso que respondan a las necesidades de                

la naturaleza y de las comunidades humanas, priorizando los derechos de subsistencia, soberanía             

alimentaria y desarrollo local. 

 

● Como un bien común, no una mercancía 

El acaparamiento del agua por los sectores más dinámicos de la economía como el sector minero,                

industrial, agrícola empresarial, exportador y otros, va en desmedro de la gran mayoría de usuarios y de la                  

propia naturaleza, no sólo en la cantidad, sino en la degradación del agua, terminando en la presencia de                  

un problema de consumo y supervivencia para la población. 

La concepción de bien común tiene que ver con la posibilidad de aprovechamiento de la colectividad, no                 

de las empresas, o persona particular en beneficio de cada parte. Nadie tiene el derecho de apropiarse del                  

dominio del agua o acaparar su uso para fines de lucro privado en perjuicio del resto de la colectividad. 

 

El agua es un bien de dominio público, es un recurso vital que no puede ser considerado ni tratado como                    

mercancía, ser reducido a un valor comercial y estar sometido a las leyes del mercado. Por esta condición                  

el agua no puede ser materia de tratados de libre comercio internacional como los de la OMC y el ALCA,                    

o los tratados bilaterales, donde se tiene diferentes visiones y es parte de los negocios. 

 

● Puesta en común y crear una nube de palabras. 

¿Cómo consideran al agua las comunidades andinas? 

 

 

Desde tiempos prehispánicos, los pueblos indígenas han tenido un estrecho vínculo           

con el agua. Sus usos y costumbres ponen en evidencia su propia concepción del              

mundo y su relación estrecha con el medio. 

Se trabajará con fragmentos del texto de Josué Sánchez, doctor en filosofía de la              

Universidad de Westminster, Atlanta: “Los europeos ante una estética olfativa          

indoamericana” http://www.um.es/tonosdigital/znum11/estudios/22-bellezaolfativa.htm 

 
La invasión de América se vio cubierta de unos raros seres pálidos y barbudos a caballo asombrando                 

grandemente a los indoamericanos sin que éstos pudieran evitarlo. A distancia notaron su color, sus               

armas, y sus caballos. Al acercarse más a ellos pretendiendo defender sus tierras y familias, notaron la                 

absoluta destrucción que dejaban a su paso y la absoluta falta de respeto que tenían a las propiedades y                   

vidas ajenas. Entre las novedades de los invasores caras pálidas, notaron sus cuerpos cabelludos, sus               

armas de fuego, su armadura, sus caballos, sus perros, entre otras cosas que llamaron su atención. Al                 

acercarse aún más a ellos, descubrieron en ellos un olor no del todo agradable. Se enfrentaban a extraños                  

invasores que no sólo se miraban y actuaban diferentemente destruyéndolo todo y matando a diestra y                

http://www.um.es/tonosdigital/znum11/estudios/22-bellezaolfativa.htm
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siniestra sin piedad, sino que también olían diferente a ellos. Los mecanismos de una estética olfativa                

valorativa pronto empezaron a operar entre las dos culturas obligadas al roce inmediato a principios de la                 

invasión de América. 

[...] Indudablemente no fue sólo el olor de los caballos lo que notaron los indoamericanos, sino el de                  

tantas otras novedades que llegaban con los invasores que los asesinaban sin razón. Sin embargo en el                 

forzado acercamiento, el olfato indudablemente cobró importancia investigando los nuevos olores que            

invadían sus culturas. De este modo, el olfato pasó a ser otro medio de diferenciación en esta estética                  

olfativa que anunciaba a estos recién llegados a sus tierras. Fue indudablemente el olor corporal de los                 

extranjeros lo que llamó la atención de los indoamericanos al acercarse a ellos después del asombro del                 

primer encuentro físico. 

En el caso de los indoamericanos el olfato cobró valor importante en su evaluación estética de los                 

europeos ya que tuvieron que tenerlos cerca sin poder ordenarles que se alejaran de ellos por razón de su                   

mal olor, si ese fuere el caso. Además, en su papel de subyugados, ni siquiera pudieron informarles que                  

olían mal para proteger sus vidas.  

El americano amaba la naturaleza y el baño diario donde había agua. Para el europeo la situación parecía                   

ser un tanto diferente. Y es precisamente esa costumbre americana de querer bañarse constantemente en               

su esfuerzo por oler bien lo que asombraba a algunos europeos que siempre buscaron registrar ciertas                

características de los indoamericanos en un afán por diferenciarse de ellos con el objetivo de proyectarse                

como superiores ante los americanos. Una diferencia que vieron en los indoamericanos era que se               

limpiaban “demasiado.” En el sur de México por ejemplo, Landa notó que los indoamericanos “se               

bañaban mucho” y “que eran amigos de buenos olores y que por eso usaban ramilletes de flores y yerbas                   

olorosas...” Agregó también que: untaban cierto ladrillo como de jabón que tenían labrado de galanas               

labores y con aquel se untaban los pechos y brazos y espaldas y quedaban galanas y olorosas según les                   

parecía; durábales mucho tiempo sin quitarse según era bueno el ungüento. 

Se deja ver una preocupación indoamericana por oler bien, por ser placenteros al olfato ante los demás al                  

contar con los medios del agua. Notaron también que no eran solamente las mujeres las que se                 

preocupaban por la higiene personal. Landa notó también, asombrado, que los indoamericanos “se lavan              

las manos y la boca después de comer.” Mucho más al sur en Nueva Granada, el área de Colombia, otro                    

cronista también se sorprende grandemente ante ‘la costumbre tan original, según él, que tenía de               

“limpiarse los dientes después que acababa de comer.” Los recién llegados parecen asombrarse de esta               

limpieza americana. No era sólo el baño en sí lo que resaltaba en este caso, sino el buscar oler bien con                     

sus perfumes naturales, al mismo tiempo que evitaban el mal olor lavándose la boca después de comer y                  

limpiándose las manos del roce de la comida que tuvieron que tocar al no tener utensilios para comer.                  

Valga notar la importancia que los indoamericanos bien establecidos ponían no sólo en estar limpios sino                

en agradar al olfato en una cercanía inmediata. Aunque esta belleza no presenta del todo una estética                 

imagen gráfica, sí presenta una imagen visual que es también placentera al olfato. Estos factores, en su                 

tiempo, indudablemente influían en determinar si alguien era bello o feo, tal como seguramente lo               

hacemos hoy día al aproximarnos a una persona y evaluarlo olfáticamente.  
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● Para que los alumnos puedan comunicar lo interpretado realizarán breves          

reescrituras en el procesador, de textos, a fin de constatar lo entendido. 
 

● En épocas pasadas, los derechos de propiedad sobre el agua de los pueblos             

indígenas y comunidades eran arrebatados a través de la violencia, las           

conquistas, la colonización y la opresión. A pesar de que no han cesado de              

suceder las usurpaciones violentas, las palabras claves en la sociedad          

contemporánea ya no son la exclusión y la opresión total, sino los así llamados              

conceptos modernos de la "inclusión", la "integración", la "participación", en          

nombre de la "igualdad". 

Pero con estos conceptos y las políticas correspondientes surgen preguntas          

fundamentales: ¿Igual a qué, igual a quién, igual a qué modelo? ¿Inclusión en             

qué? ¿Participación en los objetivos, visiones y términos de quiénes? 

Para ilustrar los conceptos que Rutgerd Boelens, (profesor e investigador de la 

Universidad de Wageningen, en los Países Bajos y coordinador del programa 

WALIR (Water Law and Indigenous Rights y del programa interandino 

Concertación), propone en el libro “El agua y los pueblo indígenas” UNESCO, 

se proyectará el video “Abuela Grillo” 

https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM 

 

● Puesta en común. Se sugerirá las preguntas disparadoras: 

¿Por qué la comunidad echó a la Abuela Grillo? ¿Por qué los hombres de gris 

o zorros secuestraron a la Abuela Grillo? ¿Qué tuvo que pasar para que el 

agua y la Abuela fueran liberados?  A partir de lo debatido confeccionar 

titulares que anuncian el secuestro de La Abuela Grillo y el abuso con la 

compra del agua, respetando época y lugar dónde se desarrolla la película, 

para la utilización del mensaje.  

 

● A partir de las conclusiones sacadas, se planteará el problema del agua en los              

territorios de los pueblos originarios. Para tratar este tema. -Se realizará una            

lectura en voz alta por parte del docente, haciendo intervenciones aclaratorias y            

se analizará el siguiente artículo:  

https://www.pagina12.com.ar/142737-una-cumbre-por-el-derecho-al-agua 

¿Cuál fue el nombre del encuentro? ¿Por qué te parece que se reunieron en              

Catamarca? ¿Cuál fue el motivo del encuentro? ¿Qué exigen a los gobiernos? 

https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM
https://www.pagina12.com.ar/142737-una-cumbre-por-el-derecho-al-agua
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Grabación de audios con propuestas a la problemática  

 

Con el grupo total, se realizará la puesta en común de lo leído y registrado               

individualmente para sacar las conclusiones grupales. 

A partir de indagar en esta lectura se ve que el conflicto continúa a pesar de los años y                   

que el problema del reclamo de agua no es un reclamo es común a todos los grupos                 

de pueblo originarios residentes en territorio argentino. 

 
PRODUCTO FINAL: 

● Revista digital en la que confluirá el trabajo realizado por los alumnos. 

● Construcción de una maqueta que muestre la potabilización del agua en la            

actualidad, utilizando los kits de robótica (motores DC y sensor de humedad) y             

materiales descartables.  
 
RECURSOS; 

● Netbooks 

● Procesador de textos  

● Easely (editor de infografías) 

● Google maps  

● Constructor de nubes de palabras 

● Audacity 

● Kit de robótica (motores DC y sensor de humedad) 

● Material descartable (bidones de agua, jeringas, mangueras, piedras y hojas,          

pistola de silicona)  

 

 

FORMA DE EVALUACIÓN /ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
De proceso, formativa 
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