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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 departamento de Guainía, ubicado en el suroriente colombiano, es uno de los 
que conforman la región amazónica de este país. De acuerdo con el Censo Na-
cional de Población y Vivienda (CNPV) del 2018, realizado por el Departamento 
Nacional de Estadísticas (DANE), este departamento cuenta con una población 
total de 48.114 habitantes, de los cuales el 77,6% se autorreconoce como indígena. 
Del total de la población indígena del departamento, el 56,5 % se encuentra ubi-
cada en centros poblados y zona rural dispersa. Asimismo, el 52% de la población 
indígena del departamento corresponde a mujeres (DANE, 2018).

Los pueblos indígenas ubicados en resguardos del departamento provienen de 
diferentes territorios, como los departamentos de Vaupés y Vichada o de estados 
limítrofes de países vecinos a Colombia, como Venezuela y Brasil. En este sen-
tido, estos pueblos son habitantes del Amazonas y portadores de una identidad 
indígena transcontinental conformada por diferentes pueblos del continente de 
las etnias curripaco, cubeo, desano, tucano, piratapuyo, piapoco, nukak, sikuani, 
wanano, puinave, baniva, guarequena, guahibo, piaroa y yeral. 

Además, según el estudio de pobreza multidimensional realizado por el DANE 
(2018), este es el departamento con el mayor índice de pobreza en la región ama-
zónica y es el quinto departamento con mayor cantidad de resguardos a nivel 
nacional: 26 en total. Teniendo en cuenta estas dos últimas características, la in-
vestigación busca problematizar la definición y aplicación de las categorías de 
pobreza y bienestar para los pueblos indígenas amazónicos, así como la utiliza-
ción de las metodologías clásicas existentes para su medición, dado que las mis-
mas no dan cuenta de las formas de vida ni responden a las cosmovisiones parti-
culares de estos grupos poblacionales.

Esta investigación se enmarca desde las ciencias sociales y económicas en la 
discusión sobre la idea de pobreza y sus mediciones, con el fin de aportar una 
propuesta para generar información desde y con la mirada de las mujeres indí-
genas. De esta forma, se propone pensar el concepto de Buen vivir como base 
epistémica y metodológica con enfoque diferencial, contrapuesta a la utilización 
de indicadores como el de Línea de Pobreza (LP), el Índice de Necesidades Bási-
cas Insatisfechas (INBI) o el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) (Morris, 
2008) o desde un enfoque ético de la limitación de las capacidades de los sujetos 
(Sen, 1998).
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Dado que el Estado colombiano, aun reconociendo las zonas de resguardo como 
forma de propiedad territorial indígena en el país, en términos de aplicación de 
políticas sociales mantiene una visión homogénea y homogeneizante, basada en 
la concepción Occidental de pobreza y en los indicadores construidos para su 
medición. Con ello e omiten, como históricamente ha sucedido, los procesos so-
cioeconómicos y culturales que se realizan con base en usos y costumbres indíge-
nas, así como su capacidad de autodeterminación y de agencia para diagnosticar 
sus propias situaciones y condiciones de vida y bienestar.

Según Boltvinik, la medición de la pobreza implica una inevitable situación de 
comparación entre lo observado y una condición normativa (citado en Mathus, 
2008; párr. 2). Aquí, lo observado se relaciona con el elemento empírico explo-
rado en la realidad de las personas o grupos y la condición normativa se refiere 
a las reglas, que están determinadas por principios epistemológicos, premisas e 
ideas (Boltvinik, 2003). Por tanto, los principios epistémicos constituyen la base 
de cualquier intento de medición del bienestar humano. Los indicadores desa-
rrollados por las ciencias socioeconómicas no son neutrales y tampoco pueden 
considerarse como universales, pues han sido desarrollados bajo los principios 
occidentales del liberalismo económico y el individualismo metodológico. Asi-
mismo, existen algunos intentos de conceptualización y medición del bienestar 
de los pueblos indígenas en la categoría de Buen Vivir que incorpora, aunque de 
manera disgregada, condiciones diferenciales en términos epistémicos: dimen-
sión ecológica-ambiental, desagregación territorial y sentir de las propias comu-
nidades (Ávila, 2014; Gudynas y Acosta, s.f.).

Esta investigación aporta a la definición y medición del Buen Vivir (categoría 
emergente e inacabada de bienestar indígena) en relación con los Sitios de la 
Casa Indígena, como dimensión central para el caso de las mujeres indígenas del 
departamento de Guainía, teniendo en cuenta que “la riqueza de la comunidad 
indígena es la propiedad de su ámbito territorial; es la existencia de todos los 
sitios que tiene la casa indígena” (Acevedo, 2018; 269). Con ello se trata de co-
adyuvar a la definición y configuración del bienestar de los pueblos indígenas 
desde sus propias bases materiales y epistémicas, bajo premisas y valoraciones no 
cuantitativas, que superen la violencia simbólica ejercida desde lo que el proyec-
to decolonial ha denominado “colonialidad del saber”. 
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El objetivo general de la investigación es realizar un aporte al concepto de Buen 
Vivir a partir de una propuesta de definición y medición de los Sitios de la Casa 
Indígena1 en la Amazonía colombiana desde las experiencias de mujeres indíge-
nas del departamento del Guainía. Los objetivos específicos son: 1) contribuir 
a la conceptualización del Buen Vivir a partir de los Sitios de la Casa Indígena 
desde las experiencias de mujeres indígenas del departamento del Guainía; 2) 
proponer una forma de medición de los sitios de la Casa Indígena desde las ex-
periencias de mujeres indígenas del departamento del Guainía; y 3) aportar a la 
discusión metodológica sobre las formas de medición del Buen Vivir desde una 
construcción propia basada en las experiencias de mujeres indígenas del depar-
tamento de Guainía.

m e t o d o l o g í a

Teniendo en cuenta que la población indígena del continente americano ha sido 
objeto de estudio desde el mismo momento en que llegan al continente los coloni-
zadores en el siglo XV, como lo demuestran los escritos realizados por cronistas, 
aventureros y literatos al respecto, la presente investigación se posiciona episte-
mológicamente en tanto se aparta del entendimiento de los pueblos indígenas 
como objeto de estudio para entenderlos más bien como sujetos cognoscentes, 
capaces de autorreconocerse y autodeterminarse desde sus propias experiencias 
y relaciones con el mundo social (Rodríguez, 1995). 

En este sentido, se acepta la propuesta de Boaventura de Sousa Santos (2009) 
de crear una ecología de saberes que permita identificar conocimientos Otros y 
diferentes criterios de rigor creíbles en las prácticas sociales, que respondan con-
textualmente a los debates epistémicos. Para ello, se parte de la idea de que todas 
las prácticas de los seres humanos implican una forma de saber y, por tanto, gene-
ran un nuevo aprendizaje que aporta al conocimiento científico, así como busca 
una redistribución equitativa del conocimiento, superando con ello la injusticia 
cognitiva que es reflejo de la injusticia social (Santos, 2009). 

1  El concepto Sitios de la Casa Indígena, desarrollado por Acevedo (2018), se refiere a los sitios que 
conforma el gran territorio indígena de los pueblos amazónicos y que son necesarios para el Buen Vivir, 
pues se relacionan con la dimensión territorial del mismo al igual que con prácticas principalmente 
encaminadas a la seguridad/soberanía alimentaria. Esta noción teórica fue contrastada a lo largo del 
estudio con las experiencias, definiciones y prácticas de las mujeres en relación con el territorio.
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Además, esta investigación se acoge a los planteamientos de las epistemologías 
feministas del sur global (Pérez Prieto, 2017) en la medida en que la construcción 
del proceso investigativo y de los resultados se realiza desde y con las experien-
cias de las mujeres indígenas del departamento de Guainía. Esto es, que los cono-
cimientos y los datos de esta investigación tienen un carácter situado y sexuado 
que permite reconocer otras formas del conocimiento relevante y, desde estas, 
proponer un nuevo enfoque socio ecológico para conceptualizar y medir el bien-
estar de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. 

A partir de este posicionamiento epistemológico, la presente propuesta de in-
vestigación habla desde las mujeres indígenas del departamento del Guainía que, 
históricamente, han sido doblemente marginadas por su condición étnica y de 
género. De este modo, la investigación es al mismo tiempo una apuesta política y 
académica que busca fortalecer el agenciamiento político de dichas mujeres, en 
tanto el estudio permite significar el Buen Vivir desde su propia cosmovisión y a 
partir de sus propias experiencias y conocimientos. 

Para su desarrollo, la investigación realizó dos encuentros tipo taller, con tres 
jornadas cada uno. En ellos se usaron estrategias dialógicas y visuales: i) para 
explorar y definir el Buen Vivir y los Sitios de la Casa Indígena, y ii) socializar y 
validar la información sistematizada, así como las ventajas y dificultades del mo-
delo de medición e inventario de los Sitios de la Casa Indígena. Entre las técnicas 
utilizadas se encuentran el mapa mural, los dibujos generadores de reflexiones, 
la lluvia de ideas, la mesa redonda y la asamblea (Alberich, T. et al, 2017); además, 
estos espacios se acompañaron de dinámicas enfocadas al trabajo en equipo.

Con el uso de esta metodología, la investigación genera conocimiento de mane-
ra participativa y colaborativa con las mujeres indígenas del departamento de 
Guainía, teniendo en cuenta sus saberes y recuperando parte de sus experiencias 
como pertenecientes a algunos de los pueblos indígenas amazónicos, para enten-
der desde allí las formas de ser y hacer propias de estas mujeres en su territorio. A 
su vez, dicha metodología transgrede la doble discriminación que se ha impuesto 
a esta población, por su condición étnica y de género, por medio de un trabajo 
que incluye el diálogo de saberes y una epistemología ecofeminista con perspec-
tiva indígena (Bach, 2018).

Esta recopilación de información se traduce en la construcción de una propuesta 
de medición de las condiciones del Buen Vivir desde los sitios de la casa indígena 
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de las mujeres indígenas, la cual da cuenta de sus particularidades territoriales 
y epistémicas desde lo étnico y de género. Esta propuesta se diferencia de las 
concepciones de pobreza occidentales y de los indicadores para su medición pro-
puestos desde las ciencias sociales, aplicados en las instituciones colombianas 
para la construcción de planes, programas y proyectos sociales y económicos. 

Finalmente, este proceso de construcción colaborativa se acompañó de un pro-
ceso de validación participativa de la información sistematizada. Durante este 
proceso de contraste de la información recopilada y sistematizada, las mujeres 
indígenas que conforman el equipo investigador realizaron una revisión de los 
resultados obtenidos, verificando que el análisis colaborativo se tradujera en una 
propuesta válida y legítima de forma de medición del Buen Vivir desde los Sitios 
de la Casa Indígena.

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 

Como resultado del proceso de investigación, se identifica que el cambio concep-
tual propuesto es pertinente en la medida en que es una apuesta por aplicar un 
enfoque diferencial, que haga una ruptura con la visión homogénea y homogenei-
zante con la que se ha recopilado la información poblacional desde el Estado co-
lombiano. Al mismo tiempo, permite la autodefinición y el autorreconocimiento 
de los pueblos indígenas desde un enfoque territorial. 

En este sentido, el primer resultado obtenido durante el proceso de investigación 
es la construcción de algunos aportes a la noción del Buen Vivir desde las expe-
riencias de las mujeres indígenas participantes de la investigación. Dentro de es-
tos aportes destaca fundamentalmente la centralidad que tiene la Casa Indígena; 
es decir, el territorio para el desarrollo de las prácticas socioeconómicas y polí-
ticas de las comunidades del departamento, hecho que se resalta especialmente 
en los diálogos relacionados con otras categorías asociadas al Buen Vivir, como la 
salud, el trabajo, la cultura y la seguridad y soberanía alimentaria. 

Por este motivo, la propuesta metodológica que se presenta como el segundo re-
sultado hace alusión al conjunto de actividades y prácticas que llevaron a la cons-
trucción de una propuesta de valoración y medición del Buen Vivir desde el terri-
torio, para lo cual se desagregan los sitios de la casa indígena como dimensiones 
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para un Buen Vivir, detallando los elementos que conforman estos sitios y sus 
formas de valoración y medición. Al respecto, se tienen en cuenta algunos de los 
principios de la economía ecológica, como es el de recolectar información inven-
tarial sobre los recursos existentes en el territorio, reconociendo el pluralismo de 
valores inconmensurables de las mujeres indígenas de la Amazonía colombiana.

Como último resultado, este proceso aporta al empoderamiento académico y po-
lítico de las mujeres desde un enfoque de la ecología de saberes y de las episte-
mologías feministas del sur que, disputando a la colonialidad del saber impuesta, 
busca aportar a la construcción de alternativas teóricas y metodológicas situadas 
y sexuadas. Esto tiene el fin último de generar insumos para la transformación de 
los planes, programas y proyectos de Estado colombiano hacia nuevos enfoques 
que incluyan las particularidades étnicas y de género. 
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