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C o n t e x t ua l i z aC i ó n  d e  l a  p ro b l e m át i Ca 

El eje temático en el que se circunscribe la presente investigación es el referido 
al “derecho a un hábitat sustentable para (a) la permanencia digna en los terri-
torios y (b) prevenir la migración forzada”, temas que hemos discutido amplia-
mente con la organización de mujeres de la Central Indígena de Mujeres Tacana 
(CIMTA). En un esfuerzo de reflexión colaborativa, nos preguntamos sobre los 
mecanismos de resiliencia que desarrollan las mujeres tacanas ante el despojo 
histórico de su territorio por la expansión e intensificación de los diversos tipos 
de extractivismo en su Tierra Comunitaria de Origen (TCO). 

La investigación ha sido guiada por los siguientes objetivos: (i) identificación de 
los mecanismos y estrategias de resiliencia desarrollado por las mujeres tacanas 
para sobrevivir en su territorio, a pesar del despojo histórico y la expansión de 
los diversos tipos de extractivismo; (ii) descripción de la visión y sentir que las 
mujeres tacanas tienen sobre su futuro y el de sus comunidades ante la intensi-
ficación del despojo y el extractivismo en sus territorios; y (iii) determinar las 
características del despojo histórico, sus efectos e impactos en el cuerpo – terri-
torio desde la memoria histórica de las mujeres. 

El proceso de investigación nos ha llevado a caracterizar el modelo de desarrollo 
capitalista primario exportador basado en la ampliación de la frontera extractiva 
a zonas de Amazonía. Si bien este proceso es parte de una geopolítica de larga 
data, es en los últimos 15 años –de manera particular– que las políticas de incen-
tivo a la apertura de esta región son más intensivas, tanto en lo relacionado al 
impulso de nuevos asentamientos de colonos a través de las denominadas “co-
munidades interculturales”, como a la generación de empresas que incentivan el 
monocultivo y la facilitación del ingreso de operadores mineros.

La consolidación de este modelo de desarrollo impulsado por el gobierno de tur-
no tiene consecuencias directas en los territorios indígenas y en la vida de las 
mujeres –en este caso, mujeres de la nación Tacana–, siendo así que las condicio-
nes en las que ellas viven es el resultado de un largo proceso de despojo de acu-
mulación por desposesión (Harvey, 2005). Reiteramos en ese sentido que este 
despojo es estructural, tiene su origen en un patrón patriarcal y colonial, y es 
parte de las políticas y visión de desarrollo capitalista. En ese sentido, no importa 
la posición ideológica de los diferentes gobiernos de turno.
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Para las mujeres, la memoria del despojo es presente en tanto el recuerdo de 
cuánto han cambiado sus formas de vida y cómo han llegado a su situación y resi-
dencia actual. La memoria reconstruida nos ha permitido evidenciar las pérdidas 
territoriales, la ruptura de tejidos sociales y los cambios culturales, entre ellos las 
alternativas económicas de sobrevivencia. 

Con los procesos de incentivo a la colonización de la Amazonía, las mujeres Ta-
cana han perdido gradualmente su independencia económica basada en los re-
cursos que el bosque les ofrecía. De la misma manera, el proceso de urbanización 
ha reducido su acceso a zonas naturales de chaco (zonas de cultivo, recolección 
de productos y caza) para la producción. En ese marco, se ha incrementado la 
dependencia del salario del varón, quién podía incursionar en trabajos remune-
rados en las plantaciones de terceros, aserraderos, mineras, construcción de ca-
minos, entre otros (Federici, 2004).

En este proceso, un hito importante para las mujeres es la fundación del CIMTA 
como entidad que representa a las mujeres y recoge sus necesidades desde la 
lectura de su realidad. Desde la fundación de su organización en la década del 90, 
se han impulsado una serie de micro proyectos destinados a mejorar las condi-
ciones de vida de las mujeres. La formación y consolidación de la organización 
de mujeres ha permitido generar procesos de resistencia activa a los mecanismos 
de despojo.

La situación actual de las mujeres Tacana en torno al derecho a la alimentación 
y la permanencia en su hábitat (territorio) es precario e incierto, puesto que son 
precisamente las mujeres en general, pero las mujeres rurales en particular, las 
que tienen mayores probabilidades de vivir en pobreza extrema y tener los ingre-
sos económicos más precarios, ahondados por la pandemia del COVID-19 (IPS, 
2020). De hecho, las mujeres que han participado de este estudio reconocen que 
existe mucha incertidumbre con relación al futuro del territorio, y el de sus hijas 
e hijos. 

m e t o d o l o g í a

Como se explicitó en la propuesta inicial, se trata de una investigación de carácter 
cualitativo con el uso de métodos de investigación de la etnografía clásica, en diá-
logo con métodos de investigación-acción participativa a través de cartografías 
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sociales. En este proceso, ha sido relevante la participación de la coinvestigadora 
de origen Tacana, Fulvia Medina.

Por la gran extensión territorial, los asentamientos dispersos, las dificultades de 
acceso en tanto topografía y los altos costos para traslado por navegación, se pri-
vilegió el traslado de mujeres al pueblo central. La investigación en terreno se ha 
desarrollado en dos momentos clave: la construcción de espacios de diálogo en el 
pueblo central de Tumupasa y la visita a 3 comunidades afectadas por la Empresa 
Azucarera San Buenaventura (EASBA).

En el proceso de reflexión conjunta se identificó la practicidad de realizar talle-
res con el uso de cartografías sociales. Esta herramienta es altamente pedagógica, 
puesto que, por un lado, permite recoger los datos requeridos y, por otro, genera 
un proceso de reflexión colectiva sobre la problemática planteada (Risler y Ares, 
2013; Font-Casaseca, N. 2020). En la investigación desarrollada, los talleres han 
sido multigeneracionales y, en ese sentido, las cartografías han sido una forma de 
transmisión y socialización de conocimientos propios de las generaciones mayo-
res a las más jóvenes.

Siguiendo a las cartógrafas feministas (Colectivo Miradas Críticas del Territorio 
desde el Feminismo, 2017), se ha partido de usar la relación “cuerpo territorio”. 
Bajo ese concepto se ha trabajado en reconstruir la memoria del despojo y sus 
mecanismos desde el sujeto mujer, en interrelación con su territorio, proceso que 
nos ha llevado a entender cómo las mujeres comprenden esa interrelación, la re-
producen y crean mecanismos de resiliencia. 

La metodología planteada ha sido accesible a las mujeres por los siguientes facto-
res: primero, porque la narración oral adquiere un carácter visual a través del re-
gistro en dibujos y gráficos; segundo, porque la narración colectiva de la memoria 
está acompañada de la expresión de emociones que son generadores de diálogo; 
tercero, el registro gráfico no es lineal y por ello permite realizar complementa-
ciones en cualquier momento del proceso; y cuarto, porque mirar lo registrado 
les permite reconocer su historia individual y colectiva, así como a generar re-
flexiones más profundas.  

De igual manera las visitas a las comunidades afectadas directamente por la 
implementación de la planta azucarera (EASBA) bajo la lógica de intercambio 
de experiencias, ha tenido como protagonistas a las mujeres residentes en esas 
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comunidades, quienes se convirtieron en guías, sistematizadoras y lideresas del 
proceso de discusión. 

Para finalizar, consideramos que el proceso de investigación desarrollado y las 
herramientas empleadas nos llevan a caracterizar la presente investigación como 
un proceso de aprendizaje mutuo.

d i s C u s i ó n  d e  r e s u lta d o s  y  C o n C l u s i o n e s  
m á s  i m p o rta n t e s

El principal resultado en términos tangibles es el informe de la presente in-
vestigación, mismo que ha sido realizado de manera colaborativa con la orga-
nización de mujeres Tacana. A través de este, consideramos que aportamos a 
la discusión sobre la situación de las mujeres rurales con relación al derecho 
a un hábitat sustentable. En términos cualitativos, el proceso de discusión y 
reflexión conjunto nos permite identificar los siguientes resultados.

Primero, la identificación y caracterización de los mecanismos de resiliencia 
desarrollados por las mujeres tacanas a través de los cuales han permanecido 
en sus territorios. Estos derivan de un proceso de auto reflexión e identifica-
ción de los procesos de marginación y machismo histórico que han sufrido las 
mujeres indígenas. Denominamos ese proceso como la politización intuitiva de 
lo cotidiano. Esta reflexión ha permitido identificar dos mecanismos principa-
les desarrollados por las mujeres: el primero, la acción organizada a través de 
la creación del Consejo de Mujeres Indígenas Tacana (CIMTA), y el segundo, 
se refiere a una serie de alianzas con organizaciones no gubernamentales y 
agencias de cooperación para la implementación de una diversidad de peque-
ños proyectos orientados a mejorar sus condiciones de vida cotidianas, como 
por ejemplo, la construcción de pequeños huertos, mejora de cocinas, artesa-
nía, entre otros. Todos ellos responden a la identificación de las necesidades 
cotidianas de las mujeres, necesidades que no son escuchadas ni por la orga-
nización mixta (Consejo Indígena del Pueblo Tacana) ni por las instituciones 
administrativas como los municipios y Gobernación. La característica central 
de este mecanismo es que se basa en las demandas concretas de las mujeres; 
no genera dependencia de agendas externas, pues se trata de pequeños fondos 
que oscilan entre los 5,000 y 10,000 dólares; coadyuvan en la mejora de las 
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cotidianidades de las mujeres; les permite responder a múltiples necesidades y 
fortalece la cohesión orgánica.

En segundo lugar, la reconstrucción de la memoria histórica del despojo, des-
de el enfoque de “cuerpo – territorio”. Para ello, se empleó una metodología 
participativa a través de la construcción de cartografías, en un primer momen-
to recreando los cuerpos individuales y la situación de esos cuerpos al mo-
mento de recrearlos; es decir, identificar lo que el cuerpo siente. La reflexión 
colectiva del ejercicio evidenció que hablamos desde los “cuerpos adoloridos”, 
conclusión que dio paso a la identificación del origen de los dolores corpora-
les. En todos los casos, los dolores físicos vienen de las actividades de cuidado 
y productivas que las mujeres realizan, actividades vinculadas a la interrela-
ción con su medio de vida; es decir, su relación con los espacios de producción 
y recolección, en definitiva, su territorio. El tercer paso logró establecer la 
situación de despojo permanente, visibilizando los cambios sufridos en la or-
ganización territorial, determinando los orígenes y razones de esos cambios, 
cómo lo han vivido las mujeres, qué significan esos cambios para ellas, y cómo 
se interrelacionan esos cambios de territorio y hábitat con las formas de vida 
de las mujeres. Este proceso ha permitido establecer y caracterizar el despo-
jo histórico desde lo que hemos denominado como la memoria fragmentada y 
situada.

Finalmente, se ha identificado las perspectivas del futuro de las mujeres y el 
pueblo Tacana en las actuales condiciones de desarrollo establecidas por las 
políticas del gobierno central. Para el ejercicio, se ha reflexionado sobre el 
auto socio cuidado comunitario, ejercicio a través del cual las mujeres han de-
terminado sus escenarios e imaginarios de felicidad y bienestar contrapuestos 
con los elementos que se necesitan para que se consoliden esos escenarios. 
Las reflexiones generadas en colectivo y en diálogo han permitido determinar 
que ellas, su organización y su territorio se encuentran en un momento de 
incertidumbre ante la exacerbación de las diversas formas institucionales de 
despojo presentes en la región, son conscientes de que los cambios sufridos en 
los últimos 30 años son irreversibles y que se seguirá avasallando el territorio. 
Con toda esa incertidumbre y pena, la única certeza es la apuesta por el fortale-
cimiento de las representaciones orgánicas independientes de partidos políti-
cos, el fortalecimiento de lo que denominan la cultura tacana y el desarrollo de 
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proyectos de mujeres y para mujeres. Todo ello nos permite establecer tanto la 
realidad actual del pueblo Tacana (desde la mirada de las mujeres y su repaso 
histórico) como sus perspectivas a futuro en el marco de las políticas de desa-
rrollo del gobierno. 

Así, a manera de conclusiones del proceso de investigación, se ha discutido 
ampliamente sobre las características de la matriz económica extractiva, tanto 
en su condición histórica con patrones coloniales y patriarcales, como en su 
mutación en el marco de los nuevos discursos de los gobiernos progresistas 
que, como en el caso boliviano, exalta tanto los derechos de la madre tierra 
como los derechos de los pueblos indígenas. Los diversos aportes teóricos nos 
permiten comprender la dinámica macroeconómica, ideológica y geopolítica 
de lo que implica la apuesta al extractivismo. Sobre esa reflexión, la investiga-
ción nos permite evidenciar que, en el caso de la Amazonía, la profundización 
de las matrices primario-exportadoras se sostienen en una concepción colo-
nial que define a la Amazonía como un territorio de riquezas infinitas y en per-
manente conquista, la cual justifica el permanente avasallamiento y despojo.

En un segundo plano, los planes de desarrollo para la región amazónica, que 
tienen un continuum colonial, excluyen a los pueblos indígenas que la habitan. 
Cuando nos referimos a “pueblo” nos referimos a todos sus habitantes, hom-
bres y mujeres; sin embargo, existen particularidades de género en cómo se 
vive y reacciona ante la exclusión. La politización intuitiva de la cotidianidad 
ha permitido a las mujeres reflexionar sobre sus condiciones de marginación 
y exclusión de la vida política de su comunidad, pero también les ha permitido 
tomar conciencia de su condición como “sujeto mujer” no apto para insertarse 
en los trabajos disponibles en la apertura de caminos o construcción de insta-
laciones entre otros oficios ofertados a los hombres por los proyectos de desa-
rrollo. Ante esa realidad, las mujeres han optado por reivindicar sus tareas de 
cuidado extendido. Para ello, ha sido importante la creación de la organización 
de mujeres (CIMTA) como entidad que representa a las mujeres y que tiene 
legitimidad y voz como la organización que, por mandato, ha buscado alianzas 
para la realización de proyectos que responden a las necesidades inmediatas y 
mediatas de las mujeres. En ese sentido, las mujeres actúan desde la esperanza 
activa y el ejercicio del micropoder que politiza la cotidianidad, en la búsqueda 
de garantizar la sobrevivencia de la familia y la comunidad.
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Para cerrar, los procesos de despojo están vivos en la memoria de las mujeres y 
nos permiten comprender la sistemática invisibilización del sujeto mujer indí-
gena por parte de los programas de desarrollo económico. La reconstrucción 
de la memoria fragmentada de las mujeres restituye el cómo ellas han vivido en 
sus cuerpos los episodios de despojo de sus territorios y formas de vida. Las 
mujeres reconocen que ellas no tenían –ni tienen– derechos y deben adaptarse 
o sobrevivir a las condiciones impuestas. De hecho, las mujeres a través de su 
organización aún pelean el derecho a ser escuchadas y el cumplimiento de las 
leyes que las protegen. Desde la visión de las mujeres, ellas son sobrevivientes 
al olvido, afirmación que tiene absoluta relación con las formas de imposición 
de las diferentes iniciativas de desarrollo económico impuestas por los gobier-
nos de turno. Estas se han acercado a la organización mixta, pero han excluido 
de manera sistemática a la organización de mujeres.
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