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ABSTRACT	

This	 article	 thesis	 seeks	 to	 deepen	 in	 the	 instruments	 necessary	 to	 that	
must	 accompany	 the	 processes	 of	 empowerment	 of	 the	 indigenous	
women	Nasa	women	in	of	the	Municipality	of	Santiago	de	Cali,	Colombia,	
in	 the	 context	 of	 the	 city,	 leading	 with	 a	 view	 to	 strengthen	 the	
enhancement	 of	 their	 capacities,	 so	 they	 can	 use	 them	 to	 contribute	 to	
their	 Community‘s	 development	 that	 allow	 them	 to	 influence	 the	
development	 of	 Community	 as	 well	 as	 to	 address	 and	 counteract	 the	
difficult	situation	of	vulnerability	that	they	have	lived	historically.	In	that	
sense,	and	taking	into	account	the	specificity	of	the	problems	raised,	the	
methodology	 of	 the	 Participatory	 Action	 Research	 (IAP)	 and	 the	 case	
study.  
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RESUMEN		

El	 presente	 artículo	 profundiza	 en	 los	 instrumentos	 que	 deben	
acompañar	 los	procesos	de	empoderamiento	de	 la	mujer	 indígena	Nasa	
del	 Municipio	 de	 Santiago	 de	 Cali,	 Colombia	 en	 contexto	 de	 ciudad,	
incidiendo	en	la	potenciación	de	sus	capacidades	para	el	desarrollo	de	su	
comunidad	y	contrarrestar	la	difícil	situación	de	vulnerabilidad	que	han	
vivido	históricamente.	En	ese	sentido,	y	atendiendo	a	 la	especificidad	de	
la	problemática	planteada,	se	emplea	la	metodología	de	la	Investigación	
Acción	Participativa	(IAP)	y	el	estudio	de	caso.			
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1. Introducción

ablar de comunidades indígenas nos ubica 
en varias cuestiones de profundo debate y 
análisis. En primer lugar, y sin duda, la base 

de toda reflexión, la razón por la cual es vital 
proteger su existencia. Si las comunidades indígenas 
son los mayores reservorios de nuestro legado 
histórico-cultural así como las guardianas de 
innumerables recursos naturales, hay razón 
suficiente no solo para tener en cuenta su situación 
en los escenarios de discusión de la agenda de 
desarrollo mundial, sino también para implementar 
medidas efectivas para su protección y pervivencia. 
Y en segundo lugar, como consecuencia de lo 
anterior, la manera en que las entendemos y por 
tanto, en que nos relacionamos con ellas. 

En este punto, nos ubicamos nuevamente frente 
a dos escenarios de gran relevancia. Primero, 
relacionado con el discurso occidental de	desarrollo, 
que en este momento histórico, alude al desarrollo	
sostenible,	y	el segundo, con lo que Escobar (2015) 
denomina los discursos	 de	 transición	 (DTs),	 quien 
pone la atención sobre el significado y el sentido 
mismo de	 modernidad	 y de desarrollo	 desde dos 
perspectivas: la del Sur Global y el Norte Global. Si 
bien, ambas comparten el propósito superior de 
cambiar estructuralmente el modelo de desarrollo, 
cada una presenta apuestas diferentes en tanto 
varían los problemas urgentes que las ocupan. Para 
el Sur Global, el post desarrollo, post extractivismo 
o alternativas al desarrollo (Buen Vivir) y para el
Norte Global, el decrecimiento (Economía del Bien 
Común, Iniciativa de Ciudades en Transición, entre 
otras). 

En ambos escenarios, se halla pertinente el 
estudio de las comunidades indígenas. No obstante, 
por su pertenencia, encuentra mayor eco en el 
escenario de los DTs	 cuyos avances se han visto 
cristalizados en el Buen Vivir1 y los Derechos de la 
Naturaleza  al ser introducidos en las constituciones 
recientes de Ecuador y Bolivia, fruto de las luchas 
indígenas de éstos territorios. De ésta manera, el 
Sur Global propone el Buen Vivir “como una 
oportunidad para la construcción colectiva de una 
nueva forma de vivir” (Acosta, 2010: 7; Gudynas, 
2011). 

Desde la perspectiva del Sur Global o las 
propuestas de post desarrollo, referirnos a como	
entendemos	 las	 comunidades	 indígenas	 y	 por	
tanto,	 cómo	 nos	 relacionamos	 con	 ellas,	 implica 
necesariamente poner la mirada en el paradigma 
de investigación imperante 2  en el mundo 
académico al cual pertenecemos. Reconociendo 
de manera inequívoca, que las comunidades 

1 	Sumak	 Kawsay en Quechua (Ecuador) y Suma	 Qamaña en 
Aimara (Bolivia). 
2 Con esto nos referimos al paradigma positivista. 

indígenas constituyen en sí mismas un lenguaje 
diferente y desconocido a nuestro dominio 
(Occidental), cobra total pertinencia para el 
presente estudio el postulado de Boaventura de 
Sousa Santos sobre la justicia epistémica o 
epistemología del Sur definida como: 

La búsqueda de conocimientos y de criterios de 
validez del conocimiento que otorguen visibilidad y 
credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, 
de los pueblos y de los grupos sociales que han sido 
históricamente victimizados, explotados y 
oprimidos, por el colonialismo y el capitalismo 
globales (Santos, 2009: 12.). 

En este sentido, es necesario citar de igual 
manera las dos premisas fundamentales sobre las 
cuales se basa la postura de dicho autor y se 
inspiran los objetivos de esta investigación 
(Santos, 2011: 35.): 

“La comprensión del mundo es mucho más 
amplia que la comprensión occidental del 
mundo. Esto significa, en paralelo, que la 
transformación progresista del mundo puede 
ocurrir por caminos no previstos por el 
pensamiento occidental, incluso por el 
pensamiento crítico occidental (sin excluir el 
Marxismo). 

La diversidad del mundo es infinita, una 
diversidad que incluye modos muy distintos de 
ser, pensar y sentir, de concebir el tiempo, la 
relación entre seres humanos y entre humanos y 
no humanos, de mirar el pasado y el futuro, de 
organizar colectivamente la vida, la producción de 
bienes y servicios y el ocio. Esta inmensidad de 
alternativas de vida, de convivencia y de 
interacción con el mundo queda en gran medida 
desperdiciada porque las teorías y conceptos 
desarrollados en el Norte Global y en uso en todo 
el mundo académico, no identifican tales 
alternativas y, cuando lo hacen, no las valoran en 
cuanto contribuciones válidas para construir una 
sociedad mejor”. 

Términos como justicia epistémica traen a su vez 
conceptos clave para el análisis, como ecología de 
saberes, cuya definición alude a “un	 conjunto	 de	
epistemologías	 que	 parten	 de	 la	 posibilidad	 de	 la	
diversidad	 y	 de	 la	 globalización	 contrahegemónicas	 y	
pretenden	 contribuir	 para	 darles	 credibilidad	 y	
fortaleza”3 y, traducción intercultural, entendida como: 

El procedimiento que permite crear 
inteligibilidad recíproca entre las experiencias 
del mundo, tanto las disponibles como las 
posibles. Se trata de un procedimiento que no 
atribuye a ningún conjunto de experiencias ni el 

3 Según Mandujano 2014, p 138, sus presupuestos principales 
son dos. Primero, que no hay epistemologías neutras, y dos, que 
la reflexión epistemológica debe incidir no en los conocimientos 
en abstracto, sino en las prácticas de conocimiento y su impacto 
en otras prácticas sociales. En este sentido, ecología de saberes 
equivale aquí a ecología	de	prácticas	de	saberes	(Santos, 2006ª).  

H 
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estatuto de totalidad exclusiva ni el de parte 
homogénea  
(De Sousa, 2011: 36 – 37.). 

En consecuencia, esta investigación presentó un 
doble reto, desarrollar un ejercicio de análisis desde 
el marco conceptual del desarrollo local y la 
innovación social sin perder de vista los conceptos 
de justicia epistémica, ecología de saberes y 
traducción intercultural como filtro analítico para el 
ejercicio de observación, interacción y escritura.  

De ésta manera, propone un ejercicio de 
justicia epistémica en sí mismo toda vez que se 
analizan los resultados de los objetivos propuestos 
a la luz de lo que Fernández (2016) denomina 
paradigma	 de	 investigación	 indígena	 a “los 
modelos de investigación para el conocimiento de 
la realidad que sobrevienen fuera del ámbito de 
entendimiento e interpretación occidental de la 
realidad” y que según Hart (2010) contienen 
cuatro dimensiones de análisis: ontológica, 
epistemológica, metodológica y ética. 

2.	Justificación	del	estudio	

Desde el año 20034, el Estado colombiano reconoce 
las situaciones de desigualdad que ha existido hacia 
los derechos civiles, políticos, sociales y económicos 
de las mujeres y ha propuesto el desarrollo de 
políticas de discriminación positiva dirigidas a 
mujeres en condiciones de pobreza, con la intención 
de atender dicha desigualdad a través de la 
asignación de recursos y medidas que puedan 
asegurarle a las mujeres igualdad de oportunidades 
en todos y cada uno de los ámbitos de la vida social. 
Es así que dentro de ese marco, también se 
considera la interseccionalidad que complejiza las 
realidades de las mujeres en condiciones de 
pobreza e incluso emergen otras realidades donde 
las variables género y condiciones socio-
económicas llevan a la feminización de la pobreza. 

Si bien este proceso de reconocimiento y de 
discriminación positiva considera las 
interseccionalidades entre género, clase social y/o 
condiciones económicas, debe mencionarse que 
otras de este tipo son invisibilizadas y detrás de la 
discriminación positiva se mantienen posiciones 
como la racialización de la pobreza que oprimen 
mayormente a las sujetas discriminadas, 
                                                                    
4 Pese a que desde la década de los 80’s se incluyó por primera 
vez el tema de los derechos de la mujer dentro de las políticas 
públicas de desarrollo económico y social con el Documento 
Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 2109 
de 1985 para la mujer campesina, pasando por legislación 
relativa al apoyo a la mujer cabeza de familia, sólo hasta el año 
2003 desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer se han impulsado pactos institucionales que avanzan hacia 
la consolidación de la equidad de género como una política de 
Estado, tales como el “Acuerdo Nacional por la Equidad entre 
Mujeres y Hombres” (octubre de 2003); “Pacto por la inclusión 
efectiva de las mujeres en la Política” (octubre de 2005) y la 
“Agenda por la Igualdad Laboral” (marzo de 2009).  

victimizadas y vulneradas por su pertenencia 
étnica. Así lo demuestran algunas de las directrices 
desarrolladas desde la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer en Colombia en las que 
aunque se proponen políticas generales para la 
superación de las diferencias que ubican a las 
mujeres en desventaja frente a los hombres, de tal 
manera que no permiten su desarrollo como 
sujetos sociales de derechos plenos, no se 
incorporan políticas específicas efectivas dirigidas 
a las mujeres indígenas, quienes tampoco han sido 
visibilizadas como sujetas en especial situación de 
vulnerabilidad por parte de los movimientos y 
organizaciones indígenas. 

Si bien la Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC) propone lineamientos generales 
para las etnias y contempla dentro de estos 
lineamientos la gestión de recursos para sus 
necesidades generales, no presenta propuestas 
específicas para atender la situación de 
vulnerabilidad de esta población. Respecto a dicha 
realidad Restrepo (2006: 1.) menciona: 

Ellas han sido casi invisibles y lo serán mientras 
sean ignoradas tanto por la historia oficial como por 
la propia, ignoradas por sus organizaciones y por 
las políticas de Estado; mientras se desconozca su 
situación y condición, su aporte al desarrollo de 
estas comunidades y su contribución a las luchas de 
resistencia étnica y cultural. 

No obstante, con la marginación e 
invisibilización por parte del Estado hacia las 
mujeres indígenas en condiciones de pobreza, 
contrastan las políticas sociales del movimiento 
social indígena y sus organizaciones; de este 
modo, para el caso de esta investigación, la 
mujer indígena del Pueblo Nasa en el contexto 
cotidiano y de reproducción social y cultural 
resulta ser una figura determinante tanto en las 
dinámicas socio-económicas como también en 
las dinámicas socio-culturales. 

Así, dichas sujetas invisibilizadas, son las 
agentes que permiten, entre otras, la permanencia y 
preservación de la identidad cultural de sus 
pueblos, movilizando y salvaguardando, prácticas 
que apuntan al mantenimiento de la biodiversidad 
en el mundo, todo ello en el marco de comunidades 
que, como lo menciona el Auto 004 de 2009 y el 
Auto 382 de 2010 de la Corte Constitucional de 
Colombia, se encuentran en “[…] peligro de 
extinción física y cultural a causa del conflicto 
armado interno y las gravísimas violaciones a sus 
derechos fundamentales, individuales y colectivos, y 
del Derecho Internacional Humanitario”. 

Es así como debe tenerse en cuenta la 
situación de violencia del contexto colombiano, 
ya que sus dinámicas afectan de manera especial 
a las mujeres indígenas empobrecidas, no solo 
por su condición de género, sino también por los 
procesos de discriminación y exclusión étnica que 
se han desarrollado históricamente y que se 
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ejercen de forma violenta por actores de 
diferentes naturalezas ideológicas, quienes 
explotan la relación íntima entre territorio y 
comunidad y movilizan éxodos de las mujeres 
indígenas y sus familias, agravando de esta forma 
las condiciones de pobreza y olvido que de por sí 
afectan a las comunidades étnicas en Colombia. 

De esta manera, cuando las mujeres Nasa se 
encuentran con territorios urbanos, se movilizan un 
conjunto de situaciones que exacerban la situación 
de vulnerabilidad étnica, económica y de género 
que profundizan los factores de riesgo que ponen en 
peligro, además del bienestar de dichas sujetas y 
sus familias, la autonomía y preservación de sus 
procesos identitarios y culturales. Según cifras 
oficiales, en el Municipio de Santiago de Cali- 
Departamento del Valle del Cauca, existen seis 
grupos étnicos —Nasa, Embera Chamí, Waunam, 
Yanacona, Misack  y Embera—, siendo éste el 
Departamento que más personas con pertenencia 
étnica Nasa recibe (7005 personas) –aparte del 
Departamento del Cauca, donde se encuentra el 
territorio ancestral del pueblo Nasa-, y quienes en 
su mayoría han emigrado, principalmente, por 
causas relacionadas con las dinámicas de 
desplazamiento forzado y violencia. 

Una vez que la población Nasa se ubica en el 
contexto de ciudad, deviene un contexto socio-
cultural que la posiciona en situación de 
vulnerabilidad acrecentada -como se ha dicho 
anteriormente-, por las dinámicas de 
desplazamiento que si bien ofrecen una aparente 
solución a los contextos de violencia y pobreza, en 
realidad matizan las condiciones de vulnerabilidad 
que se presentan en el marco de lo rural. Así, se 
tiene que las mujeres indígenas en contexto de 
ciudad -representan un 60% del total de la 
población Nasa en el departamento del Valle del 
Cauca- y se encuentran ubicadas —en un 94,8%—, 
en los estratos socioeconómicos uno y dos, es decir, 
en contextos complejos, violentos y de necesidades 
insatisfechas. 

A pesar de la difícil situación de migración 
que vivencian las mujeres indígenas Nasa en el 
contexto de ciudad, se reconoce que tanto ellas 
como el pueblo Nasa en general, desarrollan, aun 
en el marco de lo urbano prácticas de resistencia 
cultural y de identidad cultural que permiten su 
fortalecimiento y mantenimiento, toda vez que 
las mismas forman parte de las estrategias e 
insumos de supervivencia. Empero, ha de 
reconocerse el proceso organizativo Nasa que se 
mantiene y desarrolla en Santiago de Cali, y que 
se sintetiza en el Plan de Salvaguarda5 y el Plan 

5 La Corte Constitucional, mediante el Auto 004 de 2009, ordena 
la formulación e implementación de planes de salvaguarda para 
responder a la crítica situación que viven 34 pueblos indígenas 
de Colombia afectados por el conflicto armado y el 
desplazamiento forzado. 

de Vida6 del pueblo Nasa de este Municipio. Este 
último brinda las líneas generales que dirigen el 
proceso organizativo que afecta y se nutre de 
4.623 personas pertenecientes al Cabildo 
Indígena 7 , una entidad de Derecho Público 
Especial Indígena,	 que, permite, mediante el 
reconocimiento y aplicación de derechos 
constitucionales, el afrontamiento de realidades 
de discriminación, exclusión, vulnerabilidad 
física, cultural, social, económica y política. 

Esta investigación, en coherencia con el Plan de 
Salvaguarda y el Plan de Vida Nasa, busca 
profundizar en los instrumentos que pueden 
acompañar al proceso de empoderamiento de la 
mujer indígena Nasa en contexto de ciudad, con 
miras a la potenciación de capacidades que le 
permitan incidir en la permanencia y el desarrollo 
de su comunidad. 

3. Pregunta	de	investigación

De esta manera, la pregunta que dirige la 
investigación es: ¿Qué elementos debe tener una 
estrategia de empoderamiento de las mujeres 
indígenas desde la identidad cultural y el desarrollo 
local, que ayude a la permanencia del pueblo Nasa 
en el Municipio Santiago de Cali, Colombia? 

Y se sistematiza en tres cuestiones más, a saber: 
¿Cuáles son los factores, mecanismos e 

instrumentos de identidad cultural que inciden 
en los procesos de empoderamiento para las 
mujeres indígenas Nasa del Municipio Santiago 
de Cali, Colombia? 

¿Cuál es el aporte de las mujeres indígenas Nasa 
del Municipio Santiago de Cali, Colombia, a la 
identidad cultural y al desarrollo local? 

¿Cuáles serían los elementos para un plan de 
empoderamiento de las mujeres indígenas Nasa del 
Municipio Santiago de Cali, Colombia? 

Las anteriores cuestiones, conducen al 
cumplimiento de los objetivos: 

General: Diseñar una estrategia de 
empoderamiento diferencial desde la identidad 
cultural dirigida a las mujeres indígenas Nasa del 
Municipio Santiago de Cali, Colombia. 

Específicos:	
• Caracterizar el conjunto de factores,

mecanismos e instrumentos de identidad
cultural que inciden en los procesos de
empoderamiento para las mujeres indígenas

6 Un Plan de Vida Indígena es un instrumento de planeación que 
se construye a partir de un proceso participativo de 
autodiagnóstico y del ejercicio de elaboración de proyectos. 
7 Entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de 
una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con 
una organización sociopolítica tradicional, cuya función es 
representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y 
realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, 
costumbres y el reglamento interno de cada comunidad 
(Ministerio del Interior, 2013). 
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Nasa del Municipio Santiago de Cali, 
Colombia.	

• Visibilizar el aporte de las mujeres indígenas
Nasa del Municipio Santiago de Cali,
Colombia, al desarrollo local y a la
conservación de la identidad cultural.

• Proponer un plan de empoderamiento para
las mujeres indígenas Nasa del Municipio
Santiago de Cali.

4. Metodología

Esta investigación es participativa con enfoque 
multidimensional, a fin de lograr la profundización 
en las dinámicas socioculturales por medio de 
procesos diagnósticos participativos en el Cabildo 
Indígena Nasa de Santiago de Cali, Colombia. En 
coherencia y como lo manifiesta Olivé (2000): 

El reconocimiento de la necesidad de generar 
estrategias desde campos semánticos 
tradicionalmente invisibilizados no solo se 
justifica como pertinente respecto a las realidades 
de vulnerabilidad y pérdida de procesos 
identitarios de la Comunidad Nasa (para el caso de 
la investigación) sino también en la necesidad de 
reconocimiento de su emergencia como una 
realidad que enriquece los procesos de 
pensamiento, por las mujeres con pertenencia 
étnica a lo largo de Latinoamérica, así como 
también, con respecto a realidades amplias y 
complejas que la sociedad contemporánea 
globalizada necesita atender y solucionar. 

Atendiendo a la especificidad del tema 
propuesto y reconociendo al pueblo Nasa residente 
en el Municipio de Santiago de Cali como una 
unidad de análisis, se acogió el estudio de caso 
como estrategia metodológica que a la luz de 
postulados teóricos y epistémicos de la 
investigación participativa, permite, según Stake 

(1994) mediante el abordaje y reconocimiento 
intensivo de personas, familias, grupos, 
instituciones y organizaciones: “descripciones 
densas y ricas con el propósito de interpretar y 
teorizar sobre el caso” y específicamente, formular 
enunciaciones respecto a la importancia de la mujer 
en las dinámicas identitarias y culturales del pueblo 
Nasa, reconocer la importancia de dichas 
manifestaciones como garantes de la permanencia 
del pueblo Nasa en Santiago de Cali y tomar de 
decisiones respecto a la construcción de estrategias 
de empoderamiento de la mujer Nasa. 

Para el desarrollo del estudio de caso, se realizó 
un trabajo de campo durante 22 meses bajo la 
metodología de Investigación Acción Participativa 
(IAP), la cual permitió pensar en dos procesos, “el 
conocer y el actuar”; el primero estuvo orientado a 
comprender el contexto y las realidades de la 
población en particular (problemáticas, 
necesidades, recursos) y el segundo se centró en el 
desarrollo de acciones que permiten transformar y 
mejorar esa situación, lo cual implicó una inmersión 
en el mundo de sentidos del pueblo Nasa de 
Santiago de Cali. 

Para el desarrollo de la investigación, se 
emplearon las siguientes técnicas cualitativas de 
investigación: revisión y análisis de material 
documental, entrevistas en profundidad, historias 
de vida, observación participante, actualización	del 
censo y metodologías de innovación social tales 
como: La pescera (en el Taller de expertas), Café del 
mundo con la Asamblea del Cabildo (denominado 
Café Ciudadano) y Programa Piloto 
“Emprendimiento Diferencial para el 
Empoderamiento de la Mujer Nasa”. 

A continuación se presentan las etapas de la 
investigación propuesta: 

Tabla 1. Etapas de la investigación. 
ETAPA	I.	OBSERVACIÓN	
“Reconocer”	

ETAPA	II.	DIAGNÓSTICO	
“Nombrar”	

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN: Planteamiento participativo de 
la investigación (negociación y delimitación del 
alcance de la investigación). 

PUNTO DE PARTIDA: 

1. Participación en las Asambleas.
2. Participación en las Reuniones del Cabildo.
3. Participación de las actividades de

Ritualidad.

Conocimiento contextual del territorio y 
acercamiento a la problemática a partir de la 
documentación existente y de entrevistas a 
representantes del cabildo. 

PASOS: 
1. Recolección de información.
2. Constitución del Grupo de IAP con las

consejeras mayores y representantes del
gobierno del cabildo.

3. Introducción de elementos analizadores:
Mujer Indígenas, Identidad Cultural,
Desarrollo Local.

4. Inicio del trabajo de campo: Entrevistas en
Profundidad.

5. Entrega y discusión del primer informe en
reunión del cabildo.
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ETAPA	III.	PLANIFICACIÓN	“Resignificar”	 ETAPA	IV.	ACCIÓN	
“Reconectar”	

Proceso de apertura a todos los conocimientos y 
puntos de vista existentes, utilizando métodos 
cualitativos y participativos. 

6. Trabajo de campo.

• Historias de Vida a las mujeres líderes del
Cabildo.

• Metodología de innovación social: Taller de
Café Ciudadano.

• Taller de Expertas: metodología de
innovación social “árbol de problemas” y
“pecera”.

7. Entrega y discusión del segundo informe.

8. Estudios de Caso: Trabajo de campo.

• Encuesta al grupo sobre identidad cultural
y Autonomías.

• Piloto De Plan De Empoderamiento Con
Enfoque Diferencial.

ETAPA	V.	EVALUACIÓN	
“Cosechar”	 ACCIÓN	TRANVERSAL	DE	VISIBILIZACIÓN:	

9. Indicadores de monitoreo y seguimiento:
• Generación de confianza: aval del cabildo a la

tesis.
• Ser parte activa de la comunidad: ritual de

iniciación.
• Registro de Asamblea y reuniones del

cabildo.
• Plan de trabajo consensuado.
• Implicación de las participantes como sujetos

de la investigación.

10. Entrega de un Plan de Empoderamiento desde
la identidad cultural y el desarrollo local para las 
mujeres indígenas Nasa del municipio de Santiago 
de Cali, Colombia. 

• Autonomía Física.
• Autonomía en toma de decisiones.
• Autonomía Económica.
• Autonomía Cultural y Espiritual.

Web del cabildo, vídeo participativo, exposición 
de informes en asambleas y reuniones del 
cabildo. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Respecto a las partes constitutivas del enfoque 
metodológico, es importante aclarar que el 
Programa Piloto “Emprendimiento diferencial para 
el empoderamiento de la Mujer Nasa”,	  constituyó 
una propuesta	 de reciprocidad planteada para 
trabajar con el Cabildo Indígena Nasa del Municipio 
de Santiago Cali, con el objetivo de abrir espacios de 
intercambio de saberes  y de lazos de confianza que 
permitieran profundizar en el propósito de la 
investigación y, con ello desarrollar procesos de 
retroalimentación generadores de propuestas y 
resultados coherentes y pertinentes al Plan de Vida 
del Pueblo Nasa de Santiago de Cali. 

Para dar cuenta de los resultados del estudio 
de caso, en un primer momento, se plantea como 
acción/resultado inicial, la caracterización 
general de la población de estudio, el 
reconocimiento de sus condiciones socio 
demográficas, de su autonomía física, de su 

condición económica, de la forma de toma de 
decisiones políticas y espirituales de las mujeres 
Nasa8, todo con el fin de conocer el conjunto de 
factores, mecanismos e instrumentos de 
identidad cultural que inciden en los procesos de 
empoderamiento para ellas. Proponiendo esta 
acción/resultado inicial como acción previa al 
desarrollo de el Plan de Empoderamiento 
Diferencial. 

5. Marco	teórico	conceptual

Por todo lo anterior, el trabajo investigativo de ésta 
tesis se cimienta a la luz del desarrollo económico 

8 Se toma como base del análisis, el marco conceptual propuesto 
por el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión 
Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL. Véase: 
http://oig.cepal.org/es/autonomias 
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local, que se puede definir, tal como lo plantea 
Vásquez Barquero (2000): 

Como un proceso de crecimiento y cambio 
estructural que, mediante la utilización del 
potencial de desarrollo existente en el territorio, 
conduce a elevar el bienestar de la población de una 
localidad o una región. Cuando la comunidad local 
es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, 
nos encontramos ante un proceso de desarrollo 
local endógeno, ahora bien, la conformación de 
elementos culturales de identidad territorial 
constituyen una información fundamental para 
entender las relaciones que cristalizan en el 
territorio, siendo su conocimiento imprescindible 
para cualquier estrategia de desarrollo local. Hay 
que insistir en que la identidad regional, así como el 
capital social, no deben ser entendidos como activos 
preexistentes en un territorio, resultado de una 
conjugación de factores geográficos o históricos 
anteriores, sino como activos intangibles que 
pueden ser construidos localmente mediante la 
generación de espacios de concertación y confianza 
entre actores para enfrentar los retos comunes. En 
este sentido, la participación de los diferentes 
actores sociales en la discusión de los problemas 
locales colabora a este proceso de construcción de 
identidad territorial compartida y, en suma a la 
construcción social de una región o ámbito local. 

Ahora bien, en España como en Colombia, se 
ha dado un debate abierto sobre la relación 
existente entre la identidad cultural de una 
comunidad y su proceso de desarrollo. Se trata de 
una cuestión necesaria, en la que intervienen 
múltiples factores (sociales, económicos, pero 
especialmente políticos) que hacen complejos, en 
ocasiones, los análisis objetivos. Por tanto, en este 
estudio se pretende mostrar el papel que juega la 
mujer indígena Nasa en la puesta en valor de esa 
identidad cultural de su comunidad para lograr un 
desarrollo local sostenible. 

En ese sentido, la conceptualización que inspira 
este trabajo, es dada por Kamla Bashim (2013), 
quien aporta una visión del desarrollo local con un 
rol protagónico de las personas y abre el énfasis al 
tipo de empoderamiento que se propone como 
resultado del estudio: 

El desarrollo es como un árbol, tiene que crecer 
de abajo a arriba en armonía con la naturaleza. ¿Qué 
significa considerar el desarrollo como un árbol? 
Significa que solo podemos elegir lo que es bueno 
para esa tierra. Solo podemos introducir las ideas 
que la gente local quiera, entienda y pueda hacer 
fructificar, las que se puedan sostener localmente 
porque son aptas para el clima local, la gente y sus 
necesidades. Solo las cosas aptas crecerán como un 
árbol, cosas que la gente sostiene y en las que cree. 

Partiendo de esta base y para entender la 
propuesta de un programa de empoderamiento 
diferencial, ha de considerarse la construcción 
teórica de las miradas del Sur Global y las miradas 

del Norte Global, tanto desde la perspectiva 
personal de la autora de esta investigación que está 
impregnada por ambas (dado su  origen y 
trayectoria en el país objeto de estudio, como su 
actual residencia desde hace varios años en Europa 
que le han permitido cotejar e implementar estas 
miradas en el terreno de trabajo), como desde su rol 
de facilitadora desde hace más de 10 años de 
procesos de emprendimiento y empoderamiento 
para grupos en situación de vulnerabilidad. 

Desde la perspectiva del paradigma del Sur, 
postulado de Boaventura de Sousa Santos (2009), se 
señala que: 

Como el territorio latinoamericano es el 
escenario de nuevas apuestas y reivindicaciones 
por un mundo mejor, de la mano de grupos 
sociales pero especialmente de las comunidades 
indígenas, en el cual la sustitución completa del 
sistema capitalista es uno de los máximos de los 
movimientos sociales, que busca y empieza a 
demostrar, la reinvención de nuevos paradigmas y 
la búsqueda de nuevas formas de reconocimiento, 
redistribución y alternativas al desarrollo. 

Todo esto, con el objeto de aportar elementos 
clave para un enfoque de empoderamiento, que 
reconozca a las personas como sujetos, desde sus 
potencialidades, aportes, valor y diferencia, que se 
aleje por tanto, de la mirada tradicional que ofrecen 
los procesos de similar naturaleza, tales como son los 
proyectos de cooperación internacional que conciben 
al individuo casi que exclusivamente desde su 
problemática social y sus carencias, convirtiéndolos 
en objetos de estudio y objetos intervención, sobre la 
base de “una relación de ayuda”. 

Por tanto, esta investigación propone un marco 
teórico que incluye conceptualización respecto al 
desarrollo humano y el desarrollo territorial; la 
cosmovisión indígena y el feminismo comunitario 
como conocimiento situado y complejo relacionado 
con dinámicas espirituales; territorialidad y 
prácticas de y para la diversidad, así como también, 
justicia epistémica 9 ; siendo las dos últimas 
categorías las que se inscriben en horizontes 
teóricos y epistémicos en construcción desde la 
mirada del Sur Global, como actitud de 
conocimiento y no como conocimiento 
geopolíticamente situado, y que en coherencia, se 
relacionan con los discursos de transición (DTs) 
gestados en diferentes contextos de la mano de 
múltiples movimientos y agenciamientos10 sociales 

9 Justicia Epistémica: Es la búsqueda de conocimientos y de 
criterios de validez del conocimiento que otorguen visibilidad y 
credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos 
y de los grupos sociales que han sido históricamente 
victimizados, explotados y oprimidos, por el colonialismo y el 
capitalismo globales (Santos,2009, 12). 
10 En la presente investigación el término agenciamiento hace 
referencia al proceso que permite que el individuo supere el 
estado de individualidad en el que la sociedad moderna 
capitalista le ubica recuperando su existencia como sujeto. Este 
planteamiento se desarrolla retomando los aportes de Toureine 
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movilizadores de conocimientos y discursos 
prácticos y académicos. 

En la misma vía, el marco contextual propone el 
análisis de dimensiones internas y externas que 
afectan la realidad indígena Nasa, y que requieren 
los análisis de: los lineamientos mundiales de la 
actual Agenda de Desarrollo, las apuestas 
latinoamericanas en éste sentido, los compromisos 
del gobierno colombiano con las personas 
pertenecientes a los pueblos indígenas, y 
finalmente, los lineamientos de los planes de vida y 
planes de salvaguarda del pueblo Nasa (reflejo de su 
cosmovisión). 

6. Discusión

Una primera línea de discusión en la presente tesis 
doctoral es la justicia epistémica o reconocimiento 
del paradigma de investigación indígenas, que 
constituyen un ejercicio de análisis a la luz del 
marco conceptual del desarrollo local y la 
innovación social desde los conceptos de feminismo 
comunitario, ecología de saberes y traducción 
intercultural como filtro analítico para el ejercicio 
de observación, interacción y escritura. 

La segunda línea de discusión, es evidenciar la 
marginación e invisibilización por parte del Estado 
colombiano hacia las mujeres indígenas en 
condiciones de pobreza, contra con las políticas 
sociales del Movimiento Social Indígena y sus 
organizaciones; de este modo, para el caso la 
investigación, la mujer indígena del pueblo Nasa en 
el contexto de ciudad y de reproducción social y 
cultural resulta ser una figura determinante tanto 
en las dinámicas socio-económicas como también 
en las dinámicas socio-culturales para la 
pervivencia del pueblo indígena Nasa en el 
Municipio de Santiago de Cali, Colombia.  

Una tercera línea de discusión es, establecer el 
conjunto de factores, mecanismos e instrumentos 
que inciden en los procesos de empoderamiento 
para las mujeres indígenas Nasa del Municipio 
Santiago de Cali, Colombia, que pasan por el 
reconocimiento o justicia epistémica que hace el 
pueblo Nasa sobre su identidad cultural y desde su 
memoria colectiva, en búsqueda de la pervivencia 
de la cultura, dinamizar espacios y discursos que 
posibiliten la acción en comunidad, entre los cuales 
puede encontrase la configuración de una 
“ciudadanía transcultural” como se propone en el 
Plan de Empoderamiento Diferencial que aporta 
esta tesis doctoral. 

Una cuarta línea de discusión es el visibilizar el 
aporte de las mujeres indígenas Nasa del Municipio 
Santiago de Cali, Colombia, al desarrollo local y a la 
identidad cultural. La mujer indígena Nasa en 
contexto de ciudad debe ser reconocida como la 

respecto al individuo y al sujeto y los aportes de Pierce respecto 
a la agencia. 

semilla, el cuidado, la transmisora de los 
conocimientos de la cultura, la familia y la salud. De 
esta manera, la mujer indígena juega un papel 
importante en la pervivencia cultural, del idioma 
indígena y las tradiciones de los integrantes de la 
familia, no solo por ser en su mayoría la cabeza de 
familia, sino también por ser la multiplicadora de la 
identidad cultural. 

Por último, la discusión de cierre está dada por 
la necesidad de un enfoque diferencial, en cuanto al 
género, al origen étnico y desde su aporte 
identitario, como mecanismos de reconocimiento, 
protección y salvaguarda, que vea y reconozca a la 
mujer indígena Nasa, como sujeto protagonista de 
su realidad y no como objeto víctima de sus 
condiciones sociales, económicas, políticas como se 
plantea en el marco de los derecho humanos y 
acciones de apoyo a la mujer. Buscando la mejora en 
las condiciones de vida, su inclusión y el 
reconocimiento activo de su participación en la 
sociedad a partir de sus particularidades, lo que 
busca aportar una alternativa para la pervivencia 
del pueblo indígena Nasa en el Municipio Santiago 
de Cali, Colombia. 

7. Resultados

El presente trabajo de investigación, hace un aporte 
desde la conceptualización y categorización que se 
inscriben en  horizontes teóricos y epistémicos, 
desde una construcción teórica de las miradas del 
Sur Global y las miradas del Norte Global —como 
actitud de conocimiento y no como conocimiento 
geopolíticamente situado— y que en coherencia, se 
relacionan con los discursos de transición (DTs) 
gestados en diferentes contextos de la mano de 
múltiples movimientos y agenciamientos sociales 
movilizadores de conocimientos y discursos 
prácticos y académicos. 

Así mismo, propone un análisis de dimensiones 
internas y externas que analizan la realidad 
indígena Nasa, respecto al desarrollo territorial; 
cosmovisión indígena como conocimiento situado y 
complejo relacionado con dinámicas espirituales; 
territorialidad y prácticas de y para la diversidad, 
así como también, justicia epistémica. 

La implementación exitosa de la metodología de 
Investigación Acción Participativa (IAP), gracias al 
desarrollo de dos procesos simultáneos, “el conocer 
y el actuar”; el primero, permitió comprender el 
contexto y las realidades de la población en 
particular (problemáticas, necesidades, recursos); 
en el segundo, el desarrollo de acciones para la 
transformación y mejora del problema planteado, lo 
cual implicó una inmersión en el mundo de los 
sentidos del pueblo indígena Nasa del Municipio 
Santiago de Cali, Colombia. 

Producto de la metodología IAP, surge el 
Programa Piloto “Empoderamiento Diferencial de 
Mujeres Indígenas” como  propuesta de reciprocidad 
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para trabajar con el Cabildo Indígena Nasa del 
Municipio de Santiago Cali, lo que permitió el 
intercambio de saberes y de lazos de confianza para 
profundizar en el propósito de la investigación, no 
solo para el beneficio del proyecto, sino también para 
la retroalimentación al Cabildo desde una 
perspectiva totalmente nueva y dando una 
alternativa de solución al problema planteado en la 
investigación. 

Adicionalmente, se obtuvo un resultado 
satisfactorio en la utilización de técnicas cualitativas 
de investigación como: análisis de material 
documental, entrevistas en profundidad, historias 
de vida, observación participante, y especialmente 
en la implementación de metodologías de 
innovación social: Taller de expertas, Taller de Café 
Ciudadano y en el Programa Piloto 
“Empoderamiento Diferencial de Mujeres 
Indígenas”. Este último proporcionó a la comunidad 
educación y fortalecimiento de 20 mujeres en: 
• La generación de capacidades para liderar sus

propios proyectos de emprendimiento social y
empresas locales viables en el sector de
negocios inclusivos potenciando su identidad
cultural, ganando control sobre sus recursos y
decisiones.

• El fortalecimiento en diferentes áreas de
autonomía integral que señala la CEPAL para el
empoderamiento, tales como: autonomía física,
autonomía económica, autonomía en la toma
de decisiones, y el aporte que hace desde el
enfoque diferencial el presente e trabajo de
investigación,  al incluir una cuarta autonomía
desde la cultura y la espiritualidad.

Producto del Programa Piloto de 
Empoderamiento Diferencial para las mujeres 
indígenas Nasa del Municipio Santiago de Cali, 
Colombia: 
• Se crearon tres cooperativas de mujeres

pertenecientes al Cabildo Indígena Nasa,
desde la identidad cultural y para el
fortalecimiento del desarrollo local de su
comunidad en contexto de ciudad, la primera

cooperativa, conformada por ocho mujeres 
dedicadas al tejido tradicional denominada 
“Las	 Gaitanas”, la segunda cooperativa 
conformada por cinco mujeres, que exaltan la 
alimentación propia a base de uno de los 
alimentos más representativos para esta 
comunidad como es el maíz, la cual se 
denomina “Empanadas	 El	 Sol”, y la tercera 
cooperativa compuesta por tres mujeres, que 
pone en valor la bebida sagrada como es la 
chicha, y lleva como nombre “Chicha	el	Maíz”. 

• Se logró una forma jurídica de creación de
empresa social y solidaria a través de las
cooperativas, que estuviera en armonía con
los ideales y principio de la colectividad
ancestral, desde los valores culturales.

• Se realizó un vídeo participativo que
permitió el registro del proceso de forma
colaborativa e involucrando a todo el grupo
de mujeres que hacían parte de piloto.

Fruto del trabajo de campo y gracias a la 
constitución de un grupo de expertas, que 
acompañaron todo el proceso de una forma activa, y 
que en su gran mayoría eran representantes de 
organizaciones de base y de la institucionalidad 
vallecaucana, se logró un acuerdo con la Alcaldía del 
Municipio de Santiago de Cali, Colombia, (2016-
2019) para visibilizar y consumir en los eventos y 
actividades instituciones, los productos autóctonos 
y de identidad cultural de las cooperativas creadas. 

La generación de una estrategia con enfoque 
diferencial, en cuanto al género, al origen étnico y 
desde un aporte identitario, y a su vez desde una 
perspectiva de feminismo comunitario y justicia 
epistémica, como mecanismo de reconocimiento, 
protección y salvaguarda, que pone en valor a la 
mujer indígena Nasa, como sujeto protagonista de 
su realidad y no como objeto víctima de sus 
condiciones sociales, económicas, políticas, 
aportando así una alternativa para la pervivencia 
del pueblo indígena Nasa en el Municipio Santiago 
de Cali, Colombia. 
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