
 Florencia, Colombia, Vol. 6 Núm. 10 /enero-junio 2017/ 

 

 

Encuentre este artículo en http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazonia- investiga               ISSN 2322- 6307  

27 

  
Artículo de investigación  

Resguardo la Cerinda: Un análisis temporal 
desde el enfoque de medios de vida 

sostenibles11 
 

Reserve La Cerinda: a temporary analysis from the sustainable media life approach 
 

Protecção Do Cerinda: uma análise temporária da abordagem para modos de vida sustentável 

 
Fecha de recepción: 7 de octubre de 2016 / Fecha de aceptación: 4 de febrero de 2017 

 
 

  

Escrito por: Verenice Sánchez Castillo12  
Rulber Alape Chaguala13  

Alfonso Julián Muñoz14  
Carlos Alberto Gómez Cano15  
Tulio Andrés Clavijo Gallego16 

 

Resumen 
 
La presente investigación parte de reconocer la 
importancia de realizar la lectura de contexto 
antes de hacer intervención en el territorio, lo que 
favorece la efectividad de los programas y 
proyectos de desarrollo rural en la lucha contra la 
pobreza. En este sentido, se hizo un estudio 
acerca de la dinámica socio productiva y 
ambiental, del Resguardo la Cerinda, empleando 
la metodología de marcos de medios de vida 
sostenibles propuesta por el Departament 
Internacional Develoment, con el objetivo de 
tener información de primera mano acerca de los 
avances y retrocesos en la comunidad y el papel 
de las instituciones en el mismo.  Esta 
aproximación, deja ver cómo algunas 
intervenciones en el territorio y el crecimiento en 
el capital social, generaron el avance sobre todo 
en el capital financiero y físico, sin embargo se 

 Abstract 
 

This research begins by recognizing the 
importance of reading in context before making 
intervention in the territory, which enhances 
the effectiveness of programs and rural 
development projects in the fight against 
poverty.  In this sense, we did a study on the 
socio-productive and environmental dynamics 
of the Cerinda Ward, using the methodology of 
frames sustainable livelihood given by the 
International Develoment Department, with 
the objective of having first-hand information 
about progress and setbacks in the community 
and the role of institutions in it. This approach, 
shows how some interventions in the territory 
and the growth in social capital, generated 
progress especially in the financial and physical 
capital, but it affected the natural capital, human 
capital while maintaining nearly the same as last 
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afectó el capital natural, mientras el capital 
humano se mantiene casi igual que hace treinta 
años; además lo que pareciera un avance 
interesante para las comunidades se manifestó 
solo en mejoramientos temporales, que al pasar el 
tiempo generaron más dependencia agudizando la 
problemática. 
 

Palabras clave: capital, relacionamiento, 

medios de vida. 

thirty years. Finally, what seems an exciting 
development for these communities showed 
only temporary improvement, which over time 
generate more dependence exacerbating the 
problem. 
 

KeyWords: capital, relationships, livelihood  

Resumo 

Esta pesquisa é reconhecer a importância do contexto de leitura antes de fazer a intervenção no território, 
favorecendo a eficácia dos programas e projetos de desenvolvimento rural na luta contra a pobreza. Neste 
sentido, foi feito um estudo sobre a dinâmica sócio produtiva e ambiental, o Resguardo o Cerinda utilizando 
frameworks metodologia meios de vida sustentáveis propostos pelo Departamento de Internacional 
Develoment, a fim de ter informações em primeira mão sobre progressos e retrocessos na comunidade e 
o papel das instituições nele. Esta abordagem revela como algumas intervenções no território e 
crescimento na capital, gerado progressos particularmente na capital financeiro e físico, mas o capital 
natural foi afetada, enquanto o capital humano permanece quase o mesmo que para trinta anos; também 
o que parece um desenvolvimento interessante para as comunidades que se manifesta apenas melhorias 
temporárias, que ao longo do tempo gerados mais dependência exacerbando o problema. 

 
Palavras-chave: capital, relacionamentos, meios de subsistência. 
 
 
Introducción 
 
La población indígena Embera Chami, 

procedente del departamento del Chocó, llegó 
al Caquetá por los años ochenta. Sin embargo, y 
después de muchas dificultades se conformaron 
como Resguardo mediante la titulación de 51 has 
de tierra, en el Municipio de Belén de los 
Andaquíes, a orillas del Río Pescado, aquí desde 
el año de 1996 habitan como Resguardo la 
Cerinda (García, 2008). 

 
La poca disponibilidad de tierras aptas para la 

producción y la disminución de su capital natural 
versus el amplio número de habitantes del 
Resguardo, ha puesto en riesgo el  
autoabastecimiento alimentario de sus 
integrantes. En vista de ello, la comunidad 
indígena ha tenido que echar mano de territorios 
baldíos en zonas aledañas y establecer parte de 
sus sistemas productivos, aunque son 
conscientes de que solo son dueños de las 
mejoras y reconocen que esta zona es altamente 
estratégica en términos de conservación, pues 
corresponde al área de influencia del Parque 
Nacional Natural, Alto Fragua Indiwasi (PNN-
AFIW, 2009).  

 
En cuanto al acceso a servicios básicos como 

la salud, Mireles (2011), expone que en 

Colombia existe deficiencia para la cobertura del 
sistema a las comunidades indígenas, escenario 
que no es ajena a la comunidad objeto de 
estudio, pues existen sentidas necesidades sobre 
este particular, no solo en el tema de medicina 
básica, sino también en procesos de atención 
psicológico y personal. 

 
Al interior de la comunidad se encontró que  

lo que ellos llaman un “mal espiritual 
generalizado”, consiste en ataques a la población 
femenina del Resguardo que amenaza con 
suicidarse, situación que ha hecho que su 
atención se centre en buscar soluciones a estas 
dificultades, dejando de lado muchas veces lo 
productivo, agravando las condiciones 
socioeconómicas de la comunidad,  que cada vez 
son más deplorables. 

 
En este trasegar, la Comunidad del 

Resguardo la Cerinda ha estado acompañada de 
diferentes instituciones que han hecho 
intervención en el territorio, a través de 
proyectos y ayudas que buscan de alguna manera 
mejorar sus condiciones de vida. 

 
Sin embargo, para que el papel de las 

entidades sea cada vez más estratégico en la 
lucha contra la pobreza, es necesario tener un 
análisis claro sobre la situación actual de la 
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comunidad y su dinámica en el territorio, pues 
esta información permitirá a las instituciones 
presentes en la zona de estudio, reflexionar 
sobre sus intervenciones y fortalecer con más 
argumentos la toma de decisiones alrededor de 
las estrategias de cooperación y apoyo para el 
mejoramiento del Resguardo.   

 
El marco metodológico de los Medios de Vida 

Sostenibles17 ofrece herramientas para entender 
la dinámica y el avance de las comunidades en 
materia de medios de vida, esta metodología 
permite verificar una lista de asuntos de 
importancia  sobre los cuales interesa  describir,  
relacionar y comprender los factores que afectan 
los medios de vida, su importancia relativa y la 
forman en que interactúan,  para partir de allí 
diseñar las estrategias para los logros de las 
comunidades  (DFID, 2002; Schumann, 2006). 

El marco metodológico, funciona a partir de 
cinco elementos claves que son: 

 
 Contexto de Vulnerabilidad: hace referencia 

al contexto externo que subsisten los 
pueblos, involucra las tendencias, los 
choques y las temporalidades que inciden en 
los activos o capitales de las comunidades.  

 

 Activos que Influyen en los Medios de Vida: 
contempla las variables físicas, humanas, 
financieras, naturales y sociales con las que 
cuentan y transforman los pueblos para 
mejorar sus condiciones de vida. 

 

 Estructuras y Procesos de Transformación: 
significan los niveles de gobierno, las leyes, 
políticas, cultura e instituciones que inciden 
sobre los activos. 

 
 Estrategias en Materias de Medios de Vida: 

son las formas en que las comunidades 
interactúan para obtener los logros en sus 
condiciones de vida. 

 

 Logros en Materia de Medios de Vida: son el 
producto final del relacionamiento entre 
capitales, la incidencia del contexto de 
vulnerabilidad sobre estos y las estrategias 
de las comunidades para avanzar en materia 
de medios de vida. 

 

                                                 
17 De acuerdo con el DFID (2002), 'Un medio de vida 

comprende las posibilidades, activos (que incluyen recursos 
tanto materiales como sociales) y actividades necesarias para 
ganarse la vida. Un medio de vida es sostenible cuando puede 

Es de importancia en el análisis en el marco 
de esta metodología, entender que usualmente 
el mejoramiento de los factores de contexto, es 
directamente proporcional al mejoramiento de 
los activos, no obstante, conviene analizar la 
temporalidad de este, pues en algunas 
oportunidades, el mejoramiento es superficial y 
contrario a lo esperado, genera más dependencia 
y agudizan la problemática. 

 
Metodología 
 
El enfoque metodológico es histórico 

hermenéutico pues la realidad es una 
construcción que el investigador hace de un 
pedazo de la misma, en ella interesa el proceso, 
más que los resultados mismos del proceso 
(Bonilla y Rodríguez, 1999; Bonilla, 2014). 

 
El diseño metodológico es de tipo cualitativo, 

pues no consta de un solo método sino de 
variaciones de métodos, comprende múltiples 
realidades que reflejan bases históricas, con una 
visión del mundo con diversidad de 
interpretaciones (Monterio-Sieburth, 1993; 
Gómez et al, 2016).  Cabe mencionar que este 
tipo de diseños se aplican con el propósito de 
construir conceptos y relaciones en los datos 
brutos y luego organizarlos en un esquema 
explicativo teórico. En este orden de ideas, se 
hace una aproximación global a las situaciones 
sociales para explorarlas, describirlas y 
comprenderlas de manera inductiva. Es decir, a 
partir de los conocimientos que tienen las 
diferentes personas involucradas en ellas y no 
deductivamente, con base en hipótesis 
formuladas por el investigador externo. 

 
Localización.  El Resguardo la Cerinda se 

encuentra localizado en el municipio de Belén de 
los Andaquíes sobre flanco Oriental de la 
cordillera Oriental;  cerca al caserío pueblo 
Nuevo los Ángeles jurisdicción del municipio de 
Belén de los Andaquíes, departamento del 
Caquetá, en el área de influencia del camino 
Andaquí o de la Quina y zona amortiguadora del 
Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi 
(PPN AFIW). El resguardo se ubica en su 
totalidad en el área de drenaje de la microcuenca 
de la quebrada la Cerinda  margen derecha del 
río Pescado (PNN-AFIW, 2009) 

soportar tensiones y choques y recuperarse de los mismos, y 
a la vez mantener y mejorar sus posibilidades y activos, tanto 
en el presente como de cara al futuro, sin dañar la base de 
recursos naturales existente'. 
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Los límites del Resguardo son: 
Al norte: Área de influencia del Camino 

Andaquí. 
Al Oriente: Área de influencia del camino 

Andaquí o de la Quina 
Al Occidente: con la vereda Santa Teresa y 

Diamante 
Al Sur: Vereda Pueblo Nuevo los Ángeles 
Fuente: PNNA – AFIW, 2009 
 
Procedimiento metodológico 
 

a)  Revisión de información secundaria 
disponible acerca del Resguardo la 
Cerinda 

 
Para esta fase se realizaron consultas 

electrónicas y revisión de la documentación en 
instituciones como ACT Colombia y PNN AFIW, 
acerca de los procesos que se vienen 
desarrollando con el Resguardo desde el año 
2002. 

 
b) Trabajo de campo 

 
Se conformó un grupo de  investigación entre 

el PNN – AFIW y la Universidad de la Amazonia 
y siguiendo la metodología del Marco para  el 
análisis de medios de Vida (DFID, 2002), se 
diseñaron y aplicaron herramientas e 
instrumentos propios de la investigación 
cualitativa que permitieran tener una 
aproximación acerca de: contexto de 
vulnerabilidad, activos de medios de vida, 
estrategias y procesos y finalmente los logros de 
la comunidad indígena Embera Chami del 
Resguardo la Cerinda. 

 
Caracterización y análisis de Activos del 

Resguardo la Cerinda: Para esta parte se 
realizaron 8 visitas domiciliarias 
correspondientes al 100% de las familias que 
conforman el Resguardo, las técnicas para la 

recolección de la información fueron: diálogos 
informales y observación participante, el 
instrumento fue la encuesta socioeconómica. 
Este trabajo se fortaleció con visitas a cada una 
de las parcelas productivas de las familias, donde 
se caracterizaron los sistemas productivos 
presentes y sus estrategias de manejo. 

 
Cabe mencionar que para la caracterización 

específica del capital natural (N), se realizaron 
actividades como: un taller participativo sobre 
territorio, un  recorrido de campo en las áreas 
forestales de interés común y visitas puntuales en 
los sitios donde se hallan los recursos naturales 
considerados de interés estratégico para la 
comunidad. El instrumento empleado para la 
recolección de la información fue la guía de 
preguntas, que se registró mediante observación 
directa en un diario de campo. 

 
Contexto de Vulnerabilidad del Resguardo 

la Cerinda: la información acerca del contexto 
de vulnerabilidad requirió de una entrevista 
amplia y profunda con el Gobernador del 
Resguardo. Esta estuvo orientada a tener 
claridad en las diferentes dinámicas de la 
población indígena en la construcción del 
territorio e identificar los momentos críticos que 
se han manifestado y que han incidido de manera 
directa sobre sus activos. Cabe mencionar que 
las otras herramientas aplicadas también 
brindaron información relevante para alimentar 
este punto.  

 
Estructuras, Procesos y Estrategias en 

Materias de Medios de Vida 
 
Se hizo un taller participativo donde asistió 

toda la comunidad adulta del resguardo y cuyo 
objetivo fue identificar qué tanto han avanzado o 
disminuido sus capitales en el tiempo en que 
llegaron al territorio al estado actual y analizar el 
porqué de los cambios, pues estos son realmente 
procesos, estructuras y las estrategias.   Una vez 
recolectada toda la información acerca de los 
activos de las familias, se hizo un paralelo entre 
las variables de los activos en los inicios, cuando 
la comunidad llegó al territorio, a la actualidad. 
Este paralelo fue calificado de manera cualitativa 
teniendo en cuenta las categorías los criterios de 
valoración de la tabla 1, y a partir de su análisis 
quedaron en evidencia los logros obtenidos por 
la comunidad. 
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Tabla 1. Criterios de valoración 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Resultados y Discusión 
 

a) Capital Humano: 
La población del Resguardo la Cerinda, tiene 

una dinámica demográfica bastante activa, que se 
refleja en el incremento del 50% de sus 
habitantes en los últimos 30 años. Esto no sería 
tan significativo si la disponibilidad de tierras 
también hubiera incrementado 
significativamente; sin embargo el capital físico en 
términos de hectáreas de tierra de su propiedad 
sigue siendo el mismo desde el año 1996. Es por 
ello que las familias indígenas se han visto 
obligadas  a buscar tierras aledañas para cultivar 
y satisfacer de alimentos a su grupo familiar.  

 
Actualmente, esta comunidad indígena está 

conformado por 8 familias (7 Emberas y 1 
Guanbiana).  En los Emberas, se identifican tres 
generaciones, que inicia con la mayor del 
resguardo, la anciana Casilda, esta es la madre de 
la señora Elvia Nasequia, quien contrajo 
matrimonio con el señor Luís Aníbal Tascon, 
teniendo cuatro progenitores Mariela Tascon, 
Edilia, Ligia y Ramiro Tascon, de los cuales todos 
ya tiene un grupo familiar conformado (Esquema 
1); de esta manera más del 50% de la población 
del resguardo presenta lazos de consanguinidad 
cercanos, razón por la cual existe  liderazgo de 
algunos mayores y respeto hacia ellos por la 
comunidad (Alape, 2007).  

 
Es así que buena parte de los procesos de 

mantener su identidad cultural están asociados a 
la integración de la unidad familiar y al 
establecimiento de relaciones afectivas 
únicamente con personas de su comunidad 
indígena o etnia, pero esta integración y 
acercamiento a permitido que se construyan 
relaciones afectivas con personas con lasos de 
consanguinidad muy cercanos (tío-sobrina), 
situación que genera consecuencias irreversibles.  
Otra situación que se presenta es la unión 
temprana de convivencia entre jóvenes del 
resguardo.  

 
Comunicación: Su lengua nativa es el 

Embera, que todavía es practicado por la 
mayoría de la población adulta, no así sucede con 
los jóvenes y menores de edad quienes les da 
vergüenza hablar en su idioma y prefieren el 
Español.  Esta situación se agudiza, pues en su 
proceso educativo  reciben y desarrollan en el 
idioma español, escenario que, siguiendo a 
Pastrana (2012), daría cuenta de cómo se 
extinguen las culturas indígenas y sus tradiciones 
en el mundo. 

La comunicación con el medio exterior se 
realiza solo en el momento en que ellos salen del 
Resguardo, pues en la comunidad no existen 
radios ni teléfonos.  

 
Salud: Las familias del Resguardo la Cerinda 

tienen en su mayoría carnet de salud, 
pertenecientes a los regímenes CAPRECON  y 
ASMETH SALUD. Pese a ello, estos servicios son 
poco utilizados, pues los indígenas aunque no 
tienen “Jaibaná” o taita quien los atienda, 
manejan su medicina tradicional, esta se hace por 
medio de uno de sus integrantes que está 
aprendiendo de un médico tradicional cercano a 
su comunidad, por lo tanto el uso del sistema de 
salud convencional solo se hace en situaciones 
extremas. Los problemas de salud más 
frecuentes son de tipo espiritual, la comunidad 
asegura que son “maleficios” impuestos por un 
“Jaibaná” de otro Resguardo, esta problemática 
los viene aquejando desde los años 90´s, y la 
comunidad ha gastado gran parte de sus recursos 
en “limpias”, que solo atienden de manera 
temporal el problema. 

 
Educación: En el tema educación, solo dos 

personas de los mayores saben leer y escribir.  
Los adolescentes aunque tienen el acceso a la 
educación no es su prioridad, pues consideran 
que jornalear es más productivo. Para la 
comunidad adulta del Resguardo es preocupante 
el tema educativo, pues no tiene gente de su 
comunidad,  preparados para ejercer la función 
docente, y trabajar la educación desde el enfoque 
cultural de los Embera 

 
b) Capital Natural 

El resguardo cuenta con un área de 51 has,  el 
uso actual se encuentra distribuido el 44% en 
pastos, seguidos por cultivos (20%), montaña 
(20%) y por ultimo rastrojos con (16%). Las 
familias consideran que sus suelos son buenos 
pues “todo casi son vegas y suelos de cultivos 
nuevos” (Maigara, 2011).  Su percepción sobre el 
recurso es que cuando el suelo es de color negro, 

ALTO BUENO 7

MEDIO REGULAR 5

BAJO MALO 3

NO EXISTE NO EXISTE 1

CRITERIOS DE VALORACIÓN
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es un suelo apto para cultivar y producir comida, 
por su parte los suelos amarillos no producen 
alimento y asocian la presencia de palmas 
cachuda y la guadua como indicador de suelos 
fértiles.  

 
El recurso agua del Resguardo está 

representado en tres quebradas que son: La 
Cerinda, con un caudal del 1125 Lts/Seg,  La 
Tigrera con un caudal de 178,33 Lts/Seg y un 
Nacimiento que es utilizado para el 
abastecimiento del agua de la comunidad. Cabe 
mencionar que estas mediciones se realizaron en 
épocas de secas, específicamente en el mes de 
marzo de 2011, y los pobladores afirman que con 
la variabilidad climática el caudal ha venido 
disminuyendo considerablemente durante los 
últimos nueve meses. 

 
En los relictos boscosos, solo se hallan 

especies con poco valor comercial, siendo 
frecuentes especies de madera “basta”, como el 
Tocoro, Juan Soco, Mortecino, Guamo Cerindo, 
Fono y Laurel. El uso de estos maderables del 
bosque es principalmente para infraestructura. 
Dentro de los usos no maderables del bosque se 
hallan las plantas medicinales tales como hoja 
santa, oreja morada como parte de su 
tratamiento tradicional a enfermedades y la 
producción de artesanías para ello se acuden a 
semillas de árboles como chocho. 

 
En la parte de fauna, de acuerdo con la 

Fundación Verde y Sostenible (2008), en las áreas 
forestales del Resguardo, existen dos especies de 
interés ecológico prioritario, estas son:  Cebus 
apella, quien tiene un papel importante  en la 
dispersión de semillas de algunas especies de 
palmas; los frutos de las palmas son parasitados 
por coleópteros, y estos maiceros rompen el 
fruto para comerse las larvas, ejerciendo de esta 
manera un control biológico sobre los 
invertebrados, además, en algunas plantas con 
alta tasa de germinación, consume  algunas  de 
sus semillas  evitando una alta competencia entre 
las plántulas.   

 
 En cuanto a la pesca, las especies más 

frecuentes son la cucha y la sardina. Los 
habitantes del Resguardo por ser este el 
complemento de sus requerimientos en proteína 
y teniendo en cuenta que cada vez las especies 
propias de cacería escasean realizan la pesca con 
frecuencia de día de por medio.    

 
 
 

Aspectos productivos  
 
En el Resguardo la Cerinda,  existen ocho (8) 

parcelas productivas que cuentan con una 
extensión promedio de 2.57 hectáreas y están 
siendo cultivadas en promedio hace 8 años atrás. 
En su mayoría poseen cultivos asociados, solo 
dos parcelas tienen cultivos individuales o 
monocultivos, aunque las proyecciones de 
nuevas siembras giran en torno del cultivo de 
cacao que obligatoriamente amerita asociaciones 
de otras especies de porte alto para beneficiarse 
de su sombrío. 

 
Las asociaciones están relacionadas con 

cultivos de plátano, pildoro, banano y 
chontaduro;  en monocultivo se manejan 
preferencialmente los cultivos de caña, maíz y 
piña, los materiales vegetales de cacao y 
chontaduro para los establecimientos proceden 
generalmente de obsequios de entidades como 
ACT y el PNN –AFIW. 

 
En orden de frecuencia de la presencia del 

cultivo en las parcelas se tiene que: el primer 
lugar lo ocupa el plátano hartón, que se halla en 
el 100% de las parcelas, seguido por el pildoro  
que se halla en el 87,5 % de las parcelas, el 
chontaduro en el 50%, el banano, la piña en el 
37,5%, el bore en el 25% y el maíz y cacao en el 
12,5% de las parcelas (tabla 1). 

 
A pesar de que los cultivos de mayor 

importancia económica para las familias en el  
Resguardo son el Plátano con ventas promedio 
de tres cargas quincenales a razón de $50.000 
carga y el Chontaduro a razón de $25000 bulto, 
es más frecuente la presencia solamente en el 
cultivo del plátano, y no así con el chontaduro, 
que aunque es una especie de la zona, con 
facilidades de manejo y bajos requerimientos 
nutricionales no se ha establecido en el 100% de 
las parcelas, esto se relaciona con la prioridad de 
las familias de establecer cultivos que garanticen 
la seguridad alimentaria más que la generación de 
ingresos. 

 
La fuerza de trabajo empleada en las parcelas 

son 100% mano de obra familiar, algunas veces 
se emplea el esquema de trabajo de mano vuelta 
pero solo a nivel interno del resguardo. La 
tecnología en el establecimiento de los cultivos 
se traduce en socola, tumba y siembra, pues a 
diferencia de los campesinos de la zona, los 
indígenas no practican la quema. Para el manejo 
de los cultivos, en las parcelas se empelan 
herramientas básicas como palas, picas, 
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azadones y hachas, pues no se realizan controles 
de plagas y enfermedades, con excepción de 
casos particulares como el control mecánico de 
gusano tornillo en plátano, siendo entonces las 
prácticas más frecuentes limpias con 
periodicidad trimestral. La dependencia de 
insumos externos es nula. 

 
Actualmente se observan dos problemáticas 

bastante sentidas, estas están relacionadas con el 
débil conocimiento acerca del manejo de plagas 
y enfermedades en los cultivos que manejan, la 
ausencia de maquinaria agrícola  como 
guadañadoras que pudieran agilizar las labores en 
su cultivo, pero que directamente estarían 
incrementando la dependencia de insumos 
externos y la poca disponibilidad de nuevas áreas 

para siembra, los indígenas desearían desarrollar 
agricultura itinerante pero sus limitadas áreas se 
lo impiden, y las que hay disponibles la 
comunidad considera que es necesario 
preservarlas para las generaciones futuras. 

 
Todas las características anteriormente 

expuestas  aunque en comunidades indígenas, 
coinciden con el modelo de economía campesina 
relacionado de por Schumann (2006) donde son 
evidentes las limitaciones de tierra, capital y 
tecnología; el empleo de la mano de obra es 
principalmente familiar y la producción agraria 
destinada principalmente para el  autoconsumo, 
con la generación de pequeños excedentes en un 
mercado territorial local. 

 

 

Tabla 2: Matriz socioeconómica y productiva de las familias del Resguardo la Cerinda 
 

 
Fuente: esta investigación 

 

c) Capital Social 

        

El capital social de esta comunidad ha ido 
creciendo significativamente, pues en sus inicios 
eran familias Emberas independientes, que 
habitaban en el Chocó donde  emigraron 21 
personas entre pequeños y adultos, hacia  nuevas  
tierras  buscando mejores  condiciones  de  vida. 
Hacia el año de 1981 llegaron a  un lugar llamado 
la Soledad, localizado en el Municipio de Belén 
de los Andaquíes, aquí, un campesino les cedió 6 
has tierras  en calidad de préstamo para  trabajar,  
tiempo de permanencia fue de 6 meses.  

 
Posteriormente fueron  invitados  al  

Resguardo  Indígena  de   Honduras, localizado 
en la vertiente oriental de la Cordillera oriental, 
sobre la parte alta de la margen izquierda del Río 
Bodoquero, jurisdicción del municipio de 
Florencia aquí permanecieron un año , pero  por  
problemas familiares  entre dos familia los Taxón 

FLORENTINO 

MIAGARA
1

Plátano y banano

2

Socola y siembra Limpias cada tres

meses

Machete, pala y

hacha

Una carga

cada 15 días

No realiza manejo de plagas

y enfermedades por falta de

información

10 AÑOS

EDILIA TASCON 2

Plátano, piña,

banano y caña 6

Socola y siembra Limpias cada tres

meses

Machete, hacha y

palin

Dos cargas

cada 15 días

No realiza manejo de plagas

y enfermedades por falta de

información
10 AÑOS

RAMIRO TASCON 3

Plátano, pildoro,

banano, bore, caña, 

maíz y chontaduro 2

Socola, tumba y

siembra

Limpias cada tres

meses, manejo de

plaga y

enfermedades de

manera mecáncia

Machete, hacha y

palin

Una carga

cada 15 días

Falta asistencia técnica,

herramientas guadañadora,

poca tierra y dificles vías de

acceso-
5 AÑOS

LUIS FELIPE

ANGUCHO
2

Plátano, pildoro y

piña (monocultivo)
2

Socola, tumba y

siembra

Limpia cada tres o

cuatro meses

Machete, hacha y

azadon.

Una carga

cada 15 días
falta fertilizantes 14 meses

MARTIN 

CHECHEGAMA
7

Plátano, pildoro,

banano, 

chontaduro

3 Socola vegetación baja
limpia cada tres

meses

Machete, pala y

hacha

tres o cuatro

cargas de

plátano cada

quince días

No realiza manejo de plagas

y enfermedades por falta de

información

14 AÑOS

ABELARDO 

TASCON
600 m2 Plátano 1 Socola

Esta en

establecimiento

Machete, pala y

hacha
N/A N/A 20 días

EXTENSION 

(HAS)

NOMBRE CULTIVOS PRACTICAS 

ESTABLECIMIENTO

PRACTICAS 

CULTURALES

TIEMPO DE

PRODUCCION
VENTAJORNALES HERRAMIENTAS PROBLEMÁTICA
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y los Aizama migraron hacia la Unión Peneya del 
Municipio de la Montañita donde compraron 
tierras para cada una de las familia, el nivel de 
confort era realmente bueno, las condiciones 
para la   pesca y la cacería eran excelentes. En 
este lugar duraron tres años pero por dificultades 
con  los  delincuentes  de esa  zona  quienes 
asesinaron a uno de sus líderes decidieron 
vender  las  tierras  a  bajo  precio para huir de  
esa  zona (Miagara, 2011; com pers).   

 
Hacia el año de 1985, se  trasladan  al 

corregimiento del Pará en el Municipio de 
Florencia, pero se presenta dispersión de algunos 
indígenas que migran hacia la ciudad de Florencia 
para trabajar en otros empleos no agrícolas. 

 
Cuatro años después regresan al Resguardo 

Honduras donde permanecen por cuatro años. 
Hacia el año de 1992, se ubican en terrenos 
baldíos cerca a la Cerinda, en el cual se instalaron 
20 personas, construyeron casa, trabajaron 
tierras. Finalmente en 1996, mediante un 
proceso apoyado por el INCORA, les titulan 51 
hectáreas donde conformaron el Resguardo la 
Cerinda con 23 personas. 

 
A través de la frecuente dinámica de 

desplazamiento,  la población Embera Catío  ha 
ido construyendo lasos y  redes sociales con 
actores externos a la comunidad, colonos, 
instituciones y otros resguardos indígenas, con 
quienes se han generado relaciones de 
cooperación y de intercambio que han 
fortalecido su capital social;  pero también de 
antagonismo que han incrementado su 
vulnerabilidad frente a la estabilidad en el 
territorio. Este es el caso de cada uno de los 
momentos de tensión cuando hubo riñas con los 
integrantes del Resguardo Honduras, o cuando 
los Emberas fueron agredidos por la insurgencia 
en la Unión Peneya.  

 
De manera contraria resultan las redes de 

cooperación con los actores campesinos en la 
vereda la Quisaya quienes indicaron a los 
indígenas el lugar de los terrenos baldíos para 
que pudieran cultivar y autoabastecer sus 
necesidades. 

 
En esta dinámica vale la pena resaltar el 

criterio de unidad de las familias integrantes del 
Resguardo, pues a pesar de su amplio periodo de 
inestabilidad en el territorio siempre han 
permanecido unidas y ante una dificultad con uno 
de sus miembros han preferido migrar todos en 
su conjunto antes de dejarle solo.  De igual 

forma, el nivel de tolerancia pues a los 
integrantes que se han ido del Resguardo les ha 
dado la posibilidad de regresar y con los que no 
han regresado mantienen el canal de 
comunicación y los lasos de cooperación.  Resalta 
el concepto de solidaridad pues en el Resguardo 
han albergado a familias procedentes de otras 
etnia el caso de una familia Embera Catio y una 
familia Guambiana que actualmente vive en la 
comunidad, las cuales han encontrado en el 
Resguardo una nueva posibilidad de vida y 
cooperación. 

 
De acuerdo con el marco de medios de vida 

el fortalecimiento del capital social, es generador 
de otros capitales.  Esto es evidente a partir del 
apoyo que le Resguardo ha recibido por 
instituciones como: Parques Nacionales, ACT, 
Bienestar Familiar, el Ministerio Interior y de 
Justicia, el Ministerio de Protección Social, el 
INCODER y la vicaría del sur que sin duda alguna 
han contribuido de manera directa a incrementar 
sus activos.  

 
Específicamente, el capital humano ha sido 

fortalecido a través de las capacitaciones que 
reciben, el financiero a través de los recursos 
económicos por  transferencia, que son 
invertidos en infraestructura generando 
mejoramiento en el capital físico. De manera 
directa el capital físico fue favorecido por el 
apoyo en este caso del INCODER, en la 
titulación de su Resguardo. Finalmente el 
accionar del PNN AFIW ha permitido a la 
comunidad fortalecer su capital natural – 
productivo, a través del suministro de abonos, 
semillas de cacao y asistencia técnica para los 
cultivos, así mismo tiene efectos directos sobre 
el capital humano, pues el proyecto de seguridad 
alimentaria permitirá a la comunidad a futuro 
mejorar su dieta alimentaria, a través de la 
diversificación y acceso al proteína animal  

 
Los integrantes del Resguardo han sido 

beneficiados por el programa familias 
guardabosque del gobierno nacional y familias en 
acción. En la parte productiva el ICBF, les ha 
dotado de un trapiche como fortalecimiento a su 
capital físico, usado para la transformación de la 
caña en miel para su consumo que a su ver 
fortalece su capital humano. Así mismo ACT les 
donó semillas de cacao para establecimiento de 
sistemas agoroforestales.  En la actualidad son 
beneficiarios del Programa Paisajes de 
Conservación del PNN – AFIW, este proyecto 
tiene como objetivo el establecimiento de 
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nuevos sistemas productivos y mejoramiento de 
los que ya se tienen. 
 
d) Capital Financiero 

Los ingresos económicos de las familias del 
Resguardo provienen principalmente de la venta 
de los productos de las parcelas en especial 
plátano y chontaduro y en menor escala la venta 
de mano de obra. Estos recursos son utilizados 
por las familias para la adquisición de algunos 
productos básicos de la canasta familiar que no 
producen tales como sal, aceite y arroz. 

 
Además se tienen los recursos que por 

transferencia se allegan  por parte del Ministerio 
de Relaciones Exteriores  con periodicidad 
semestral y que son destinados  a inversión en 
infraestructura fortaleciendo el capital físico del 
Resguardo. 

Así mismo se tienen los recursos 
provenientes del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF y familias en acción que 
principalmente se destinan al mejoramiento de 
su dieta alimentaria y el vestido. 

 
e) Capital Físico 

Los recursos físicos del Resguardo están 
representados en 8 viviendas en malas 
condiciones, construidas en madera. El piso de 
estas es en tierra y las cubiertas son en 
improvisados techos en zinc y palma iraca. 

Ninguna cuenta con agua potable, ni con 
letrina, situación que genera contaminación en 
las fuentes de agua, por disposición directa de 
excretas y aguas servidas, las cuales por efecto 
de escorrentía y pendiente drenan directamente 
a las quebradas la Danta y la Cerinda. Los 
desechos organicos e inorganicos estan siendo 
depositados a campo abierto y a las quebradas. 

 
La vía de acceso al Resguardo es por un 

camino de herradura en regulares condiciones, el 
cual es  transitable para peatones y equinos, el 
tiempo de recorrido desde el caserío Los 
Ángeles donde se halla el carreteable hasta el 
Resguardo es de dos horas. El medio de 
transporte más frecuente es a lomo de bestia. 

  
f) Estructuras y procesos de 

transformación 
En cuanto a las estructuras y procesos de 

transformación es necesario precisar su contexto 
en un momento clave que ha marcado el trasegar 
de esta comunidad Embera Catio y fue en el año 
de 1996 con la titulación 51 hectáreas de tierras 
y la conformación del Resguardo Indígena.  El 
INCODER teniendo en cuenta el artículo 85 de 

la Ley 160 de 1994, que establece que los 
programas de  ampliación, reestructuración o 
saneamiento de los resguardos indígenas, están 
dirigidos a facilitar el cumplimiento de la función 
social y ecológica de la propiedad por parte de 
las comunidades, conforme a sus usos o 
costumbres, a la preservación del grupo étnico y 
al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
integrantes” adelantó este proceso de titulación 
por un periodo de tiempo de una año 
aproximadamente.   Al ser declarado este 
territorio  como propiedad común, esto permitió 
que las familias indígenas estuvieran más unidas y 
empezaran a recuperar algunas costumbres 
culturales que por el fenómeno de la migración 
se estaban perdiendo, tal es el caso de las fiestas 
y practicar más la lengua (INCODER, 1999). 

 
De acuerdo con el Artículo  63 de la 

Constitución del 1991, “Los bienes de uso público, 
los parques naturales, las tierras comunales de los 
grupos étnicos las tierras de resguardo, el 
patrimonio arqueológico de la nación y los demás 
bienes que determine la ley, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables”(MADR, 2006). 
La estructura de Resguardo ha dinamizado el 
proceso de inversión conjunta, pues 
anteriormente, por más que fueran familia y 
tuvieran mucha unión cada uno invertía en su 
parcela, actualmente no, puesto que los recursos 
por ejemplo de transferencia se invierten para el 
bien común en un espacio conjunto para cuyo 
uso existen unas reglas de manejo, tal es el caso 
de los bovinos para el ordeño, donde se ha 
acordado que cada familia tiene derecho al 
ordeño de un día a la semana, por tanto, ellos 
serán los responsables del manejo del ganado 
por un día. Así mismo los equinos para el 
transporte de carga, los cuales son empleados 
por toda la comunidad del Resguardo en igualdad 
de condiciones. 

 
g) Estrategias en materias de medios de  

vida 
El principal medio de vida de las familias del 

Resguardo la Cerinda, son las actividades 
agrícolas y pecuarias, cuyos productos son 
destinados esencialmente para el autoconsumo, 
con la generación de algunos excedentes para la 
venta, que son comercializados con periodicidad 
quincenal en el Caserío los Angeles. 
Seguidamente, se tienen las actividades 
extractivas como la caza, la pesca y la recolección 
de productos alimenticios que se realizan con 
frecuencia diaria en el bosque.  
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En un orden de importancia menor, se 
localizan actividades como la venta de artesanías 
y que se hacen solo en forma esporádica. 

 
Cabe mencionar que en ocasiones, cuando la 

situación económica se torna más difícil las 
mujeres y los niños de la comunidad salen a los 
cascos urbanos y practican la mendicidad. 
 
Análisis comparativo de los medios de Vida 

 
Para referirse a la dinámica de los medios de 

vida de las familias Embera Chami del Resguardo 
la Cerinda, se iniciará con el referente del 
contexto de vulnerabilidad de las familias antes 
de estar en la Cerinda, este está relacionado 
entonces con los diversos momentos de tensión 
que vivieron al estar en tierras ajenas, y convivir 
con familias que eran dueñas de sus territorios, 
algunas con costumbres muy diferentes a su 
cultura. El asesinato de dos de sus integrantes 
constituyen uno de los momentos más críticos 
que hacen que por evitar choques con los 
vecinos, la comunidad decida migrar hacia otras 
zonas. Las tendencias en este momento están 
más relacionadas con dificultades de acceso a los 
recursos, los choques son más de tipo de 
“conflictos” con otros miembros de la 
comunidad y la temporalidad está más 
relacionada con que las oportunidades de 
generar excedentes eran muy pocas por la 
misma inestabilidad. 

 
Actualmente, el contexto de vulnerabilidad 

involucra variables relacionadas con tendencias 
basadas en necesidades tecnológicas y de 
maquinaria para la producción, para que esto 
optimice el tiempo y las actividades rurales que 
la comunidad realiza. Los choques se refieren a 
las pocas prácticas de manejo y control de plagas 
y enfermedades que realizan los indígenas en sus 
cultivos por falta de conocimiento. Así mismo, 
resalta la importancia del crecimiento 
demográfico versus el área disponible para la 
producción de alimentos,  pues las 51 hectáreas 
que poseen ya están utilizadas y la áreas de 
reserva que quedan ya no se quieren derribar. En 
este sentido, los indígenas han acudido a hacer 
uso de territorios aledaños que están en la 
condición de baldíos. 

 
Finalmente, y tal vez el mayor agravante de 

este contexto de vulnerabilidad son los 
problemas de salud que presenta la población a 
causa, según ellos de una persona externa que les 
quiere hacer daño. Lo más complicado es que los 

problemas cada vez son más delicados y difíciles 
de manejar. 

 
Las estrategias en materia de medios de vida, 

también han variado desde los años ochenta de 
manera comparativa al año 2010, en sus inicios 
estas estuvieron relacionadas especialmente con 
la venta de mano de obra, empleo rural agrícola, 
actividades de extracción y recolección de los 

productos no maderables del bosque. 
 

Los logros más relevantes en el proceso de 
configuración del espacio organizativo del 
resguardo, se manifiestan en el incremento de 
sus capitales.  
 
Tabla 2. Valoración cualitativa de los capitales 

 

 

En la tabla se puede observar que la gran 
mayoría de las variables de los capitales han 
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incrementado a favor de los medios de vida de 
las Familias del Resguardo, es el caso del capital 
físico con la posibilidad ahora de tener tierras 
propias, viviendas, escuela y unas mejores vías de 
acceso.  Sin embargo y como se puede apreciar 
en su tabla valorativa y el esquema 2, el 
incremento es relativamente leve, pues las 
condiciones de las viviendas son malas, la 
estructura es débil y su cubierta posee muchos 
agujeros que hacen que en época de invierno 
estas se mojen. De igual forma sucede con las 
hectáreas de tierra que les fueron tituladas, pues 
aunque es un logro, las familias reconocen que es 
una extensión muy pequeña en relación al 
número de habitantes del Resguardo, y en la 
actualidad ya no poseen áreas aptas y disponibles 
para nuevas las siembras. 

 
En cuanto al capital humano, se tiene que 

desafortunadamente en razón al patrón de 
desplazamiento los pequeños, no han culminado 
su etapa escolar, por ello aún se hallan persona 
de 18 años que están cursando primero de 
primaria.  El mejoramiento en temas de acceso a 
salud, cobra relevancia con la posibilidad que 
todos los integrantes del Resguardo tienen 
carnet de salud, del régimen subsidiado. Sin 
embargo, esto es relativo pues no lo usan sino en 
casos extremos y finalmente, más grave resulta 
el mal generalizado de enfermedades espirituales 
que desestabilizan el funcionamiento del 
Resguardo.  

 
En cuanto al capital financiero, se ve 

fortalecido por los recursos de transferencia del 
gobierno nacional, la venta de productos 
agrícolas y los ingresos por familias en acción; sin 
embargo, de estas dos formas de mejoramiento 
del ingreso, solo una contribuye a la 
independencia  financiera de los indígenas,  pues 
es preocupante que una de las nuevas fuentes de 
mejoramiento de su capital financiero sea la 
mendicidad. 

 
La base del funcionamiento productivo del 

Resguardo es el relacionamiento entre la mano 
de obra familiar y el capital natural, el número de 
habitantes de este ha incrementado,  pero los 
recursos naturales disponibles han disminuido, es 
el caso de las especies para la pesca y la cacería  
que además son asequibles para las poblaciones 
vecinas. 

 
 

Grafico 2. Dinámica activos de medios de vida  

 

Finalmente las redes sociales, conformadas, 
son muestra del avance en materias de 
estrategias de medios de vida, aunque la gran 
mayoría de ellas solo aportan a su mejoramiento 
de una manera temporal, garantizando el acceso 
a determinados capitales en el corto plazo e 
incrementando la dependencia. 

 
Conclusiones 
 
Se hace necesario una efectiva intervención 

de las autoridades competentes en materia de 
salud, seguridad alimentaria, ambiente, 
asignación de tierras y demás servicios del Estado 
que favorezcan la calidad de vida de la 
comunidad, sin embargo, este proceso debe 
realizarse de manera concertada y respetando las 
condiciones, patrones y cultura de la población.  

 
Es crucial que se garanticen mejor 

condiciones en la educación, que además de 
garantizar la continuidad de su cultura y 
tradiciones, genere procesos de transformación 
de paradigmas y frene la incidencia del “mundo 
moderno” en los procesos culturales del 
resguardo.  

 
Finalmente, se hace imperiosa la generación 

de nuevos medios de producción y reingeniería 
de los existentes, a fin de generar condiciones 
socioeconómicas favorables para los integrantes 
del Resguardo.  
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