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Recuperación resiliente
de comunidades indígenas rurales frente a la crisis

Este policy brief forma parte de una serie de tres documentos desarro-
llados por la Alianza Latinoamérica Sostenible (ALAS), a partir de la 
sistematización y seguimiento de diversas experiencias comunitarias 
durante el año 2023 en Colombia, Chile y México. Estos proyectos fue-
ron acompañados por ALAS gracias al financiamiento de la Fundación 
Ford, con el objetivo explícito de explorar procesos de recuperación 
sostenible1 ante la crisis generada por el COVID-19. Se puso especial 
énfasis en los aspectos que ayudan a construir resiliencia2. Los hallaz-
gos reportados en estos policy briefs buscan retroalimentar políticas, 
programas o estrategias para impulsar la transición justa3 y la resi-
liencia ante las múltiples crisis que enfrenta la humanidad como la 
climática, de biodiversidad y las sanitarias; ello, desde la escala local 
y, en particular, junto a las comunidades de América Latina. Para ello, 
estos documentos abordan tres temáticas: comunidades indígenas 
rurales, mujeres y empleos verdes. 

1 Estrategia de recuperación que promueve medidas que reflejan la interdependencia entre 
la economía, la salud y la sociedad con el ambiente para aumentar la inclusión social y 
bienestar de las personas, especialmente de las más vulnerables. 

2 La resiliencia se entiende como las “condiciones que permiten a las personas anticiparse y 
responder al cambio, minimizar las consecuencias de las crisis, recuperarse y aprovechar 
nuevas oportunidades. No se trata simplemente de tener a la mano los recursos necesarios 
para ello, sino también de la voluntad y la capacidad de convertir esos recursos en una 
acción de adaptación eficaz” (Cinner et.al., 2018)

3 La transición justa es aquella transición que apunta a la descarbonización, cuidando 
que los cambios que esto implica y que generan efectos negativos a las poblaciones 
vulnerables, se aborden de manera tal que estos grupos sean compensados y apoyados 
y que nadie se quede atrás. Adicionalmente, se busca que las oportunidades que ofrece 
la transición, se puedan aprovechar y potencializar para estas poblaciones. 

https://www.latinoamericasostenible.org/
https://www.nature.com/articles/s41558-017-0065-x
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Este documento plantea una reflexión sobre cómo se 
puede fomentar la resiliencia comunitaria de las comu-
nidades indígenas rurales en Latinoamérica y el Caribe 
-LAC- ante futuras crisis. La resiliencia comunitaria es 
entendida como las condiciones4 y procesos que per-
miten a los colectivos responder a las adversidades, 
fortaleciendo o desarrollando nuevos recursos. Para 
lograrlo, se explora de qué manera estas comunidades 
han sido afectadas por la pandemia y cómo su con-
dición indígena y/o rural ha agravado dichos efectos. 
Asimismo, se identifican algunos retos y oportunida-
des para la construcción de resiliencia, a partir de la 
sistematización de la experiencia en dos proyectos 
comunitarios en comunidades de México y Colombia. 

Estos proyectos se desarrollaron en el primer semestre del 2023 
con el objetivo de atender parte de las problemáticas generadas 
o intensificadas por la pandemia y promover una recuperación 
sostenible y resiliente. 

En el caso de México, se trabajó con seis comunidades Nahuas y 
Totonacas de la Sierra Norte del Estado de Puebla para el fortale-
cimiento de capacidades en tres ejes: 1. Fortalecimiento producti-
vo; 2. Seguridad alimentaria; y 3. Ahorro comunitario. El proyecto 

4 Entre estas condiciones pueden reconocerse tres componentes: conocimientos 
culturales, capacidades sociales y estrategias organizativas.
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se desarrolló en colaboración con el Instituto 
Poblano de Pueblos Indígenas (IPPI) y fue imple-
mentado por la Agencia de Desarrollo Rural de la 
Sierra Norte. En el caso de Colombia, el trabajo 
se desarrolló con 30 jóvenes indígenas del Res-
guardo el Refugio en el municipio de San José del 
Guaviare, capital del departamento del Guaviare 
en el norte de la Amazonía. El proyecto buscó: 1. 
Recuperar una chagra indígena5; 2. Ampliar un 
galpón de gallinas ponedoras; y 3. Desarrollar 
capacidades en buenas prácticas ambientales 

5 La chagra en las comunidades indígenas de la Amazonía 
colombiana es un espacio dispuesto por las comunidades 
para cultivar, siendo su principal función la de proveer ali-
mento. Este espacio no sólo es una despensa de productos, 
puesto que propicia las relaciones ecosistémicas, sociales 
y de orden espiritual. En el proceso de manejo de la cha-
gra se integran conocimientos, saberes y prácticas que 
se diferencian pero también complementan entre mujeres 
y hombres. Las familias de una comunidad suelen tener 
varias chagras; en la mayoría de los casos, se manejan 
mínimo tres chagras según el calendario ecológico: una 
recién tumbada, una que esté dando frutos y un rastrojo. 
Gaia Amazonas, 2019. 

y de comercialización. Fue implementado por la 
Asociación de Autoridades Indígenas (ASOPA-
MURIMAJSA) y contó con el seguimiento del Ins-
tituto de Fomento Económico del Guaviare (IFEG).

A partir de las reflexiones en torno a la imple-
mentación de estos dos proyectos, se formularon 
recomendaciones en las que se enfatizan aspec-
tos relevantes para la construcción de políticas 
públicas que fomenten la resiliencia comunitaria. 

Así, estas políticas deben considerar una lógica 
en la que se delega el poder de toma de decisio-
nes en las comunidades, respetando el contexto 
y necesidades propias de cada una; también de-
ben de adoptar un enfoque flexible de mediano y 
largo plazo, explorar áreas de oportunidad en la 
coordinación de los niveles de gobierno y actores 
clave, así como incorporar a las juventudes y mu-
jeres para asegurar aspectos de sostenibilidad, 
innovación e inclusión.

https://www.gaiaamazonas.org/noticias/2019-01-14_la-chagra-fuente-de-alimento-sistema-integral-y-fundamento-de-vida/
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Las políticas públicas deben considerar una 
lógica en la que se delega el poder de toma de 

decisiones en las comunidades, respetando 
el contexto y necesidades propias de cada 
una, así como incorporar a las juventudes 

y mujeres para asegurar aspectos de 
sostenibilidad, innovación e inclusión.
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México y Colombia cuentan con una importante po-
blación indígena ubicada en su mayoría en las zonas 
rurales. En Colombia, el Censo de 2018 contabilizaba 
115 pueblos indígenas conformados por aproximada-
mente 1.9 millones de personas, es decir, 4.4% de la 
población del país; de las cuales, un 79% se ubica en 
zona rural. En México, se reconocen 68 pueblos indí-
genas conformados por 23.2 millones de personas, es 
decir, un 19% de la población total. Más del 70% se 
ubican en zonas rurales. 

Los pueblos indígenas han sido víctimas de discriminación desde 
la colonización, pues se ha desconocido y despreciado su auto-
nomía, cultura y sistemas de gobierno. Hasta hace unas décadas, 
los Estados se habían negado a reconocer la pluralidad étnica6, 
generar condiciones para preservarla y permitir su desarrollo ple-
no. Por el contrario, se han implementado políticas de asimilación 
para incorporar a los pueblos indígenas a proyectos de Nación 
unificadores, al imponer por ejemplo, el español como lengua 
oficial del país en el caso de Colombia. 

6 En Colombia se reconoce la pluralidad cultural hasta la Constitución Política de 
1991. México por su parte, se reconoce como un Estado pluricultural en 1992.

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz7t6jlPaAAxXknGoFHQFTBS8QFnoECCEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2Ffiles%2Finvestigaciones%2Fboletines%2Fgrupos-etnicos%2Fpresentacion-grupos-etnicos-2019.pdf&usg=AOvVaw2HREFIBeD7ntJzmfleoAdQ&opi=89978449
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz7t6jlPaAAxXknGoFHQFTBS8QFnoECCEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2Ffiles%2Finvestigaciones%2Fboletines%2Fgrupos-etnicos%2Fpresentacion-grupos-etnicos-2019.pdf&usg=AOvVaw2HREFIBeD7ntJzmfleoAdQ&opi=89978449
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_874107/lang--es/index.htm
http://atlas.inpi.gob.mx/
http://atlas.inpi.gob.mx/
https://www.inpi.gob.mx/indicadores2020/
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Los gobiernos han asumido un rol paternalista 
y asistencialista en el que, mediante políticas 
unilaterales, promueven proyectos de desarrollo 
que no convergen con la cosmovisión y dinámica 
propia de los pueblos indígenas y, por lo tanto, 
no son sostenibles. 

El fracaso de estas políticas ha orillado a las co-
munidades indígenas a la marginación social, con 
importantes carencias en términos de salud, edu-
cación y otros servicios públicos. Las oportunida-
des de empleo digno son escasas y las activida-
des productivas, particularmente agropecuarias, 
se desarrollan en pequeña escala, principalmente 

para el autoconsumo o para generar un ingreso 
mínimo para la economía familiar. Asimismo, en 
varias regiones tanto en México como en Colom-
bia, se enfrentan a problemas de inseguridad 
relacionados con grupos de delincuencia orga-
nizada, incluyendo el narcotráfico. Este contexto 
ocasiona migración temporal o permanente hacia 
zonas urbanas alejadas a sus comunidades o 
incluso a otros países.

Con el tiempo y gracias a las luchas permanen-
tes de los pueblos indígenas, estos han logra-
do el reconocimiento de su cultura como parte 
de identidades nacionales pluriculturales, así 

Los pueblos indígenas 
han sido resilientes 

durante varios siglos y 
han logrado sobreponerse 
a las adversidades de la 

colonización y la colonialidad, 
las futuras crisis sociales, 

ambientales y climáticas de 
este siglo pueden representar 
retos sin precedentes, como 

lo muestra el caso de la 
pandemia por el COVID-19.
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como su derecho a la libre autodeterminación. 
No obstante, en la práctica, siguen enfrentando 
diversas barreras estructurales para acceder a 
mejores condiciones de vida y a sus derechos. 
Ello configura un escenario de gran vulnerabi-
lidad para estos pueblos ante shocks y crisis 
externas, poniendo en riesgo su sobrevivencia 
como pueblos culturalmente unificados. Por 
tanto, reconocer los distintos retos y condi-
ciones que provoca esta situación de mayor 
vulnerabilidad es clave para establecer y prio-
rizar políticas que generen resiliencia en estas 
comunidades ante futuras crisis. 

Si bien es innegable que los pueblos indígenas 
han sido resilientes durante varios siglos y han 
logrado sobreponerse a las adversidades de la 
colonización y la colonialidad, las futuras crisis 
sociales, ambientales y climáticas de este si-
glo pueden representar retos sin precedentes, 
como lo muestra el caso de la pandemia por el 
COVID-19. En este sentido, es necesario, por 
una parte, posicionar en la agenda guberna-
mental el desarrollo de políticas públicas con 
enfoque de resiliencia para enfrentar las futuras 
crisis; y, por otra parte, resaltar que este tipo 
de políticas deben priorizar a las poblaciones 
que podrían ser más afectadas por estas con-
tingencias, como lo son los pueblos indígenas. 
Además, se debe tener claro que las políticas 
deben construirse delegando la toma de deci-
siones a las comunidades y tomando en cuenta 
sus necesidades y cosmovisión para que sean 
pertinentes y sostenibles. 

En varias regiones tanto en 
México como en Colombia, 
se enfrentan a problemas 

de inseguridad relacionados 
con grupos de delincuencia 
organizada, incluyendo el 

narcotráfico. Este contexto 
ocasiona migración temporal 

o permanente hacia zonas 
urbanas alejadas a sus 

comunidades o incluso a 
otros países.
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El reconocimiento de las 
interseccionalidades7

La generación de políticas públicas para los pue-
blos indígenas debe contemplar la dimensión in-
terseccional. Con ello, se identifican a aquellas 
poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad 
para priorizarlas y generar propuestas acorde 
a sus necesidades. En el caso de las personas 
indígenas de comunidades rurales, día a día en-
frentan desafíos asociados a su condición étnica 
y ubicación geográfica, sumado a otras caracte-
rísticas como el género, edad, discapacidades, 

7 La interseccionalidad es una categoría de análisis para referir 
los componentes que confluyen en un mismo caso, multi-
plicando las desventajas y discriminaciones. Este enfoque 
permite contemplar los problemas desde una perspectiva 
integral, evitando simplificar las conclusiones y, por lo tanto, 
el abordaje de dicha realidad.

nivel socioeconómico -entre otras- que inciden 
en agravar sus condiciones. A continuación, se 
exponen los ejemplos de dos de estas poblacio-
nes: jóvenes y mujeres indígenas.

Mujeres indígenas en México
Las mujeres indígenas en zonas rurales son uno 
de los grupos que más retos enfrenta para su de-
sarrollo socioeconómico, al tener más desventa-
jas y discriminaciones sistémicas que la población 
en general. La carga de trabajo no remunerado en 
el hogar y en el campo, el sistema patriarcal en el 
que viven, sumado a la no posesión de la tierra, 
son de las principales limitantes para su auto-
nomía económica. También enfrentan grandes 
barreras para participar en la toma de decisiones. 
Así, aún y cuando llegan a ser propietarias de 

Las mujeres indígenas en 
zonas rurales son uno 
de los grupos que más 
retos enfrenta para su 

desarrollo socioeconómico, 
al tener más desventajas y 
discriminaciones sistémicas 
que la población en general.

https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/interseccionalidad
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA6N10.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA6N10.pdf
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tierras, no son tomadas en cuenta en las asam-
bleas comunitarias, por el hecho de ser mujeres. 

Lo anterior se traduce en peores condiciones de 
vida que personas no impactadas por estos sis-
temas de opresión. Un claro ejemplo de esto es 
que en México para 2022, el nivel de pobreza de 
las mujeres rurales indígenas fue de 73.1%, mien-
tras que la de los hombres no indígenas en zonas 
urbanas fue de menos de la mitad, con el 30.2%. 

Jóvenes indígenas en Colombia
En Colombia, se han transformado las bases iden-
titarias de los pueblos indígenas que están más 
cerca de la urbanidad y más alejados de los espa-
cios originarios, esto, por la mezcla con costumbres 
occidentales “blancas”, el sincretismo religioso, 
la no protección de los idiomas en las escuelas, 
la violencia y la crisis climática, situación que es 
agravada al no contar con la protección adecuada 
de sus costumbres por parte del Estado. 

Los jóvenes indígenas en Colombia se encuen-
tran mayormente afectados, ya sea por el reclu-
tamiento de los grupos armados ilegales o por 
la necesidad económica, puesto que muchos de 
ellos migran a espacios urbanos en los que la 
discriminación por su condición étnica y rural, así 
como el precario acceso a servicios de calidad 
y el desempleo, desencadenan en problemas 
como el consumo de drogas y de crisis de iden-
tidad que ponen en riesgo la cohesión social de 
sus comunidades. 

La población jóven indígena presenta una alta 
tasa de inactividad calculada en 62,5% para 
2018, y una tasa global de participación8 (TGP) 
del 38%. En cuanto a la población ocupada, que 
en jóvenes indígenas es del 30,6%, un 54% de es-
tos trabaja por cuenta propia, un 17% trabaja sin 
recibir remuneración9 y un 20% son empleados en 
empresas. Las diferencias con la población juvenil 
no étnica son significativas, puesto que para este 
grupo, la TGP era del 57,3% y la de Ocupación se 
encontraba en 46,1%, lo que representa 15 pun-
tos porcentuales por encima de los indicadores 
de la población indígena en el país.

8 En Colombia, es la relación porcentual entre la población 
económicamente activa que trabaja o busca empleo, y la po-
blación en edad de trabajar -que en zonas rurales es aquella 
mayor a 10 años. Este indicador refleja la presión de la pobla-
ción sobre el mercado laboral. DANE, glosario de términos.

9 Puede corresponder a aquellos jóvenes que se dedican a 
labores del hogar o a las actividades agropecuarias y de 
caza al interior de sus resguardos. OIT, 2023.

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Pobreza_multidimensional_2022.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Pobreza_multidimensional_2022.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Pobreza_multidimensional_2022.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Pobreza_multidimensional_2022.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Pobreza_multidimensional_2022.pdf
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_874107/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_874107/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_874107/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_874107/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_874107/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_874107/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_874107/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_874107/lang--es/index.htm
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-juventud
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-juventud
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-la-juventud
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/empleo/glosario_GEIH.pdf
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_874107/lang--es/index.htm
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Existe poca información oficial sobre lo que ha pasa-
do en las comunidades indígenas en el contexto de la 
pandemia. Los testimonios y consultas realizadas en las 
comunidades en el marco de los proyectos comunita-
rios (Sierra Norte de Puebla en México y Departamento 
del Guaviare en Colombia) nos brindan un panorama 
general de algunas de las problemáticas más graves. 

Salud física y mental

Al inicio de la pandemia, la ubicación rural y aislada de las comu-
nidades indígenas sirvió como barrera para contener el virus. Sin 
embargo, las deficientes condiciones de los servicios públicos en 
estas poblaciones incrementaron las probabilidades de que una 
vez que el virus ingresara a sus territorios, la atención fuese más 
precaria y las consecuencias más mortales. 

En este contexto, familiares que se encontraban trabajando fuera 
perdieron sus empleos y comenzaron a regresar a sus comunidades 
de origen; es a partir de ahí que se incrementaron los contagios. 
El bajo nivel de acceso a servicios médicos de calidad, sumado al 
temor de ingresar a hospitales por la pandemia, llevó, en el caso de 
México, a que la tasa de letalidad por COVID-19 fuera de 11.8%; eso 
es más del doble que el promedio nacional que se ubicó en 5.5%.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/694977/panorama-covid19-poblacion-indigena-25-enero-2022.pdf
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En el caso de los gastos por salud, México 
cuenta con un factor agravante: en efecto, en 
los últimos años se ha reducido la cobertura 
de los servicios de salud pública, pasando de 
una tasa de carencia por acceso a servicios 

de salud de 16.2% en 2018 a 39.1% en 2022, lo 
que representa 30.3 millones de personas. 
Entre ellas, se encuentran las personas en 

mayor situación de vulnerabilidad, como las 
personas indígenas. 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Pobreza_multidimensional_2022.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Pobreza_multidimensional_2022.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Pobreza_multidimensional_2022.pdf
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En la Sierra Norte de Puebla, la población se man-
tuvo incrédula durante el inicio de la pandemia en 
cuanto a la existencia del virus, lo que desembocó 
en un bajo nivel de adopción de las medidas de 
salubridad. Ante el incremento de los contagios, 
esta incredulidad fue bajando, por lo que se tuvo 
una alta participación de la población en las jor-
nadas de vacunación. 

En el caso del departamento del Guaviare, se es-
tima que en total hubo un aproximado de 5,589 
personas contagiadas, de las cuales 300 eran 
indígenas (5.4% de los contagios). Menos del 30% 
de la población total del departamento fue vacu-
nada. No se tiene información sobre la causa de 
este porcentaje tan bajo; podría deberse a la falta 
de vacunas en el departamento, a dificultades 
en el proceso de entrega a la población o a la 
desconfianza de esta hacia las vacunas y hacia 
el sistema de salud en general.

Más allá de las afectaciones 
en la salud relacionadas di-
rectamente con los contagios 
de COVID-19, el confinamiento 
generó afectaciones en otros 
aspectos, ya que la vida en 
estas comunidades es mucho 
menos sedentaria que en las 
ciudades; las personas están 
acostumbradas a caminar y 
realizar actividades al aire li-
bre. Al no poder hacerlo, repor-
tan haber sentido malestares 

emocionales e incluso problemas de exceso de 
peso por la falta de actividad física.

Reducción de los ingresos  
e inseguridad alimentaria 

Las economías locales fueron fuertemente impac-
tadas por la ralentización de las actividades eco-
nómicas. En el caso de la Sierra Norte de Puebla 
las personas no pudieron trabajar en el campo, ni 
tampoco salir a vender sus productos o brindar 
sus servicios. Como se mencionó anteriormente, 
varios miembros de las comunidades indígenas 
buscan empleo fuera de sus localidades debido al 
desempleo existente en ellas y derivado del con-
finamiento, muchos tuvieron que regresar a sus 
comunidades de origen. Esto ocasionó una presión 
adicional a la economía familiar y generó una so-
breoferta de mano de obra en las comunidades. 

Por su parte, en el departamen-
to del Guaviare también se redu-
jeron los ingresos de las familias. 
Aunado a ello, la condición de 
aislamiento de los resguardos 
hizo que se dificultara el acce-
so a productos de primera ne-
cesidad por lo que la seguridad 
alimentaria se vio fuertemente 
impactada, pues en muchos de 
los territorios étnicos no se pro-
ducen todos los alimentos y se 
prestan los servicios que estas 

En el caso del departamento 
del Guaviare, se estima que en 
total hubo un aproximado de 
5,589 personas contagiadas 
de COVID-19, de las cuales 
300 eran indígenas (5.4% 

de los contagios). Menos del 
30% de la población total del 
departamento fue vacunada.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT/publicacion-deptos-resolucion-1517.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT/publicacion-deptos-resolucion-1517.pdf
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/coronavirus-poblacion-indigena.aspx
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/coronavirus-poblacion-indigena.aspx
https://herramientas.datos.gov.co/usos/tablero-tasa-de-entrega-de-vacunas-contra-el-covid-19-por-departamentos-en-colombia
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT/publicacion-deptos-resolucion-1517.pdf
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/coronavirus-poblacion-indigena.aspx
https://herramientas.datos.gov.co/usos/tablero-tasa-de-entrega-de-vacunas-contra-el-covid-19-por-departamentos-en-colombia
https://herramientas.datos.gov.co/usos/tablero-tasa-de-entrega-de-vacunas-contra-el-covid-19-por-departamentos-en-colombia


Recuperación resiliente
de comunidades indígenas rurales frente a la crisis

18

poblaciones requieren, situación que conllevó a 
algunas personas a mendigar en los centros ur-
banos. Se intensificó además la salida de las y los 
jóvenes a los centros urbanos, en los que están 
expuestos a la delincuencia y la drogadicción; 
también se agravó su participación en activida-
des ilícitas, como en el raspado de la hoja de coca.

El reto de la educación en línea

La educación es otro punto crítico cuyas condicio-
nes se deterioraron en el marco de la pandemia. 
En México, la política de educación virtual esta-

blecida hizo que muchas niñas, niños y jóvenes 
indígenas no pudieran continuar con sus estu-
dios por no contar con los recursos tecnológicos 
necesarios ni tampoco la asesoría para usarlos. 
Esto desembocó en el abandono escolar o la dis-
minución del aprendizaje.

Igualmente, en el caso de Colombia, se estable-
cieron medidas para que se impartiera educa-
ción virtual a través de Internet, situación que 
evidenció la desigualdad en el acceso educativo 
de la población estudiantil en el país. En efecto, 
la proporción de la población indígena entre los 6 
y 24 años que no tiene acceso a Internet, según 
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el último censo de 2018, era del 95,5%; así, la 
educación virtual abrió aún más la brecha entre 
las poblaciones indígenas y no indígenas.

Endeudamiento 

En términos financieros, la pandemia ocasionó 
que familias empobrecidas tuvieran que reali-
zar gastos no previstos, tales como la compra 
de dispositivos para la educación virtual, el pago 
de planes de Internet, los gastos médicos, en-
tre otros. Esta situación las conllevó a solicitar 
préstamos o comprar lo necesario en tiendas que 
manejan esquemas de pagos diferidos, en ambos 
casos, con altas tasas de interés. 

En el caso de los gastos por salud, y dada la 
proporción del coste en relación con los ingresos 

familiares, estos gastos pueden llegar a ser ca-
tastróficos10 o incluso empobrecedores11. México 
cuenta con un factor agravante: en efecto, en los 
últimos años se ha reducido la cobertura de los 
servicios de salud pública, pasando de una tasa 
de carencia por acceso a servicios de salud de 
16.2% en 2018 a 39.1% en 2022, lo que repre-
senta 30.3 millones de personas. Entre ellas, se 
encuentran las personas en mayor situación de 
vulnerabilidad, como las personas indígenas. 

10 Gasto relacionado con salud mayor al 30% de la capacidad 
de pago de un hogar. La capacidad de pago se define como 
el excedente de recursos efectivos del hogar, el cual se mide 
descontando del gasto total de los hogares el gasto de sub-
sistencia, medido a través del gasto en alimentación o una 
línea de pobreza, y el gasto en salud financiado por impues-
tos.

11 Se refiere a un gasto en salud que hace que una familia caiga 
por debajo de la línea de pobreza.

https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46543/S2000817_es.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Pobreza_multidimensional_2022.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Pobreza_multidimensional_2022.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Pobreza_multidimensional_2022.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/evaluacion/proteccion.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/evaluacion/proteccion.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55714/9789275323823_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55714/9789275323823_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ante este contexto adverso, las comunidades indígenas 
buscaron la manera de hacer frente a las problemáti-
cas que se les presentaron. La Alianza Latinoamérica 
Sostenible tuvo la oportunidad de acompañar dos de 
estas iniciativas en México y Colombia. A continuación, 
se presentan ambos casos con una breve descripción 
del contexto territorial en el que fueron implementados 
y los componentes que contemplan.

Caso de la Sierra Norte de Puebla en México:  
resiliencia comunitaria 

La Sierra Norte de Puebla es la región con la mayor cantidad de 
personas hablantes de Náhuatl a nivel nacional, siendo la lengua 
indígena más hablada en México. En esta región también habitan 
personas de los pueblos Totonaca, Tepehua y Otomí. Las comuni-
dades de esta región están a varias horas de la capital del estado, 
aunque están cerca de algunas pequeñas zonas urbanas. En ge-
neral, estas comunidades presentan altos índices de marginación, 
carencias sociales, pocas oportunidades de empleo y, en algunos 
casos, problemas importantes de inseguridad. 

La economía de estos pueblos se enfoca principalmente a activida-
des primarias de cultivos tradicionales para el autoconsumo, como 
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maíz y frijol, mientras que el cultivo de café es el 
principal producto comercial. La producción es di-
versa y se realiza a pequeña escala. Al interior de 
las comunidades se elaboran y venden artesanías 
y se ofrecen servicios turísticos. Al ser de pequeña 
escala, la producción no cuenta con cadenas de 
valor. Las cosechas se venden a intermediarios a 
un precio bajo, dejando una ganancia ínfima para 
las personas productoras. Lo anterior, sumado a la 
falta de otras oportunidades laborales a nivel local, 
que empuja a los habitantes -principalmente hom-
bres- a migrar de manera temporal o permanente a 
otras ciudades, o bien, a los Estados Unidos. 

El proyecto desarrollado en México busca respon-
der a tres de las principales problemáticas que 
surgieron y/o se agravaron a causa de la pan-
demia: disminución de los ingresos, inseguridad 
alimentaria y endeudamiento. 

De esta forma, el proyecto contó con tres ejes:

1. Fortalecimiento productivo: mediante la capa-
citación para la elaboración de agrofertilizantes 
y agroplaguicidas, técnicas de cultivo, procesa-
miento, transformación y comercialización. Se 
pretende que los habitantes de comunidades 
indígenas puedan mejorar la calidad de la pro-
ducción, presentación y venta, de tal forma que 
reciban un mejor precio por sus productos. 

2. Seguridad alimentaria: con el fomento de 
huertos de traspatio, la diversificación de los 
cultivos y el mejoramiento de las técnicas. 
Se busca garantizar que las familias cuenten 
con lo básico para su alimentación. Asimismo, 
se promovió la cocina tradicional con base 
en insumos locales para fomentar una dieta 
compatible con la producción. 

El proyecto desarrollado en 
México busca con el fomento 

de huertos de traspatio, la 
diversificación de los cultivos y 

el mejoramiento de las técnicas. 
Se busca garantizar que las 

familias cuenten con lo básico 
para su alimentación.
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3. Ahorro comunitario: a través de la capacita-
ción en temas de educación financiera y con 
la creación de cajas de ahorro comunitarias. 
Se espera fortalecer las finanzas familiares y 
el ahorro, la inversión y la confianza comuni-
taria. Los recursos ahorrados contribuyen a 
que las familias estén mejor preparadas para 
situaciones de crisis y no tengan que acudir 
a préstamos con altos intereses.

El proyecto se desarrolló en colaboración con el 
Instituto Poblano de Pueblos Indígenas (IPPI) y 
fue implementado por la Agencia de Desarrollo 
Rural de la Sierra Norte. La Agencia es una or-
ganización de la sociedad civil con integrantes 
de origen indígena. Fue creada en el año 2005 
con el objetivo de contribuir al desarrollo de los 
pueblos y comunidades Nahuas y Totonacos de 
la región, principalmente a través de capaci-
taciones y la gestión de financiamientos para 
proyectos locales. Sus principales áreas de 
trabajo son: seguridad alimentaria, fortaleci-
miento del tejido social y proyectos productivos 
orientados a las principales cadenas produc-
tivas de la región (pimienta, vainilla, canela, 
café, cítricos y milpa).

Caso del departamento del Guaviare en 
Colombia: rescate de saberes ancestrales

El departamento del Guaviare, puerta a la ama-
zonía colombiana, es uno de los territorios con 
más diversidad étnica representada en apro-

ximadamente 16 comunidades indígenas. En 
esta región la población indígena se encuentra 
altamente amenazada, ya que su selva ha sido 
escenario de colonización y actividades econó-
micas, en particular la agropecuaria, que han 
devorado innumerables territorios naturales fun-
damentales para la pervivencia de los pueblos 
étnicos y, con ello, han reducido en número las 
comunidades y erosionado su lengua y tradi-
ciones. A la fecha, los pueblos indígenas que 
permanecen en esta región intentan sobrevivir 
y conservar estos espacios. 

Cabe señalar que la bonanza de la coca en los 
ochentas en el territorio recrudeció los conflictos 
por la tierra y aumentó los despojos a la pobla-
ción. Por ello, niñas, niños y jóvenes se enfren-
tan hoy a mayor marginación y discriminación 
que sus padres al no habitar en sus territorios 
originales12, no contar con educación de cali-
dad y tampoco oportunidades laborales dignas, 
mientras que sus lenguas y costumbres se des-
dibujan en el marco de las actividades ilícitas y 
el crecimiento de la urbanización. 

12 Es de destacar que la posesión de la tierra en Colombia en 
cuanto a comunidades indígenas es de carácter colectivo y 
puede materializarse en un resguardo u otra entidad terri-
torial indígena. Varios de estos resguardos actualmente no 
se localizan en el mismo municipio del que provienen las 
comunidades étnicas, esto, debido a episodios de violencia 
que empujaron a estas poblaciones a huir de sus territorios 
-los que en algún momento fueron originarios y de donde 
provienen sus ancestros. En el caso de los jóvenes que ha-
bitan en el Resguardo El Refugio, pertenecen a etnias que 
son originalmente de otras partes de la Amazonía.
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24 En Colombia, el proyecto con la comunidad in-
dígena del Resguardo El Refugio en el Guaviare 
fue impulsado por los jóvenes a través de líderes 
juveniles. Desde antes de la pandemia, se tenía 
la iniciativa de impulsar procesos de recupera-
ción de saberes para resarcir los efectos de la 
violencia y la consiguiente pérdida de tradicio-
nes. A raíz de la pandemia, y en un contexto 
en el que los más jóvenes de las comunidades 
étnicas han abandonado sus resguardos y ho-
gares para buscar ingresos, esta iniciativa se 
volvió aún más pertinente. 

De esta forma, el proyecto tuvo tres componentes: 

1. Recuperación de saberes ancestrales: La 
comunidad destinó un área de tierra a 30 jó-
venes para incentivar prácticas propias de la 

comunidad como las chagras indígenas, con 
la que se busca instruir a las y los jóvenes en 
conocimientos fundamentales en el cultivo 
y la cosecha, además de dejar este espacio 
para su producción y así aumentar la seguri-
dad alimentaria de los jóvenes y sus familias,

2. Emprendimiento y desarrollo económico: 
Mediante la destinación y ampliación de un 
galpón de 200 gallinas ponedoras para la 
producción de huevos para los hogares y la 
venta externa, se apuntó a crear oportunida-
des económicas para atraer a la población 
joven que se había ido del resguardo en bús-
queda de ingresos, y, 

3. Formación y capacidades instaladas: Por 
medio de capacitaciones en prácticas soste-

 La comunidad del 
resguardo destinó un área 
de tierra a 30 jóvenes para 
incentivar prácticas propias 

de su cultura como las 
chagras indígenas, con la 

que se busca instruir a las y 
los jóvenes en conocimientos 
fundamentales en el cultivo y 

la cosecha.
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nibles y canales de comercialización, se pre-
tende fortalecer conocimientos para el ma-
nejo de la chagra y el galpón, pero también, 
comprender cómo promover los productos 
que estos generen y promocionarlos en es-
pacios comerciales. 

El proyecto que se presenta aquí fue liderado por 
la Asociación de Autoridades Tradicionales Indí-
genas – ASOPAMURÎMAJSÂ, la cual representa 
a cuatro resguardos indígenas localizados en la 
capital del departamento del Guaviare, los cua-
les reúnen más de 10 pueblos indígenas entre 
los que se destacan las etnias Tucano, Piratapu-
yo, Desano, Cubeo, Yuruti, Guanano, Barasano, 
Siriano, Bara, Tuyuca, Carapana y Tatuyos. La 
Asociación fue conformada en el año 2007 por 
un grupo de madres que buscaba la recupe-
ración de su cultura a raíz de los episodios de 
violencia, despojo y pérdida de las tradiciones, 
detonando de esta forma una reflexión en torno 
a su identidad indígena y los elementos cultura-
les que se han ido perdiendo. 

En Colombia, el proyecto 
con la comunidad indígena 
del Resguardo El Refugio en 
el Guaviare fue impulsado 

por los jóvenes a través 
de líderes juveniles. Uno 

de los componentes fue la 
destinación y ampliación de 

un galpón de 200 gallinas 
ponedoras para la producción 

de huevos para los hogares 
y la venta externa, se apuntó 

a crear oportunidades 
económicas para atraer a 
la población joven que se 

había ido del resguardo en 
búsqueda de ingresos.

https://cemi.org.co/novedades/asociacion-asopamurimajsa
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En este apartado se presentan algunas reflexiones sobre 
elementos destacables y retos para la construcción de 
resiliencia comunitaria en las comunidades indígenas, 
que buscan nutrir el desarrollo de otros proyectos o es-
trategias que comparten el mismo objetivo. 

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria

Uno de los grandes retos -y, también, principales preocupaciones- 
en contextos de crisis es asegurar la alimentación. En este sentido, 
las poblaciones rurales tienen una gran oportunidad en cuanto a 
la producción de cultivos básicos para su dieta, alternativa poco 
viable en las ciudades. Aunque en muchas familias se acostumbra 
la siembra de algunos cultivos para el autoconsumo (maíz, frijol, 
calabaza y otras hortalizas), esta suele considerarse como una 
actividad no prioritaria, y carece de planeación y elementos téc-
nicos para que la producción sea diversa, de calidad y que pueda 
considerarse como uno de los principales recursos para satisfacer 
las necesidades alimentarias.
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Así, la producción para el autoconsumo suele 
considerarse como un complemento esporádico 
a la dieta de la familia, más no como un mecanis-
mo estratégico para su resiliencia. En los últimos 
años, de hecho, y según los testimonios de las 
personas entrevistadas, este tipo de producción 
se había reducido, mientras que el consumo de 
productos de fuera de la comunidad había in-
crementado. Sin embargo, la pandemia vino a 
recordar la importancia de este tipo de prácticas 
para garantizar la seguridad alimentaria en con-
textos de crisis.

Dicho de otra forma, la pandemia sirvió como 
catalizador para renovar el interés por la produc-
ción para el autoconsumo y por aprender nuevas 

técnicas para mejorarla. Asimismo, impactó tam-
bién en un recrudecimiento del entusiasmo por la 
gastronomía local, lo que genera una suerte de 
“círculo virtuoso” entre producción, preparación 
del alimento y el disfrute de su consumo. Sobra 
decir que esta actividad genera beneficios en la 
economía y la salud al reducir los gastos de la 
familia y promover la ingestión de alimentos de 
mejor calidad. 

El principal reto relacionado con la producción 
para el autoconsumo consiste en lograr que el in-
terés y el compromiso con una producción diversa 
y de calidad de alimentos se mantenga más allá 
de los contextos de crisis, y pase a fungir como 
una estrategia permanente de resiliencia. Parte 

La pandemia sirvió como 
catalizador para renovar el 
interés por la producción para 

el autoconsumo y por aprender 
nuevas técnicas para mejorarla. 

El principal reto consiste en 
lograr que se mantenga más 
allá de los contextos de crisis, 

y pase a fungir como una 
estrategia permanente de 

resiliencia.
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munidades reconozcan la pertinencia -y también 
se apropien- del concepto de resiliencia. También 
pasa por el fomento de una dieta basada en el 
consumo local, así como, el involucramiento de 
las juventudes en este tipo de proyectos.

Actividades productivas para la 
generación de ingresos

Ante la falta de empleo en la región (y menos 
aún, empleo bien remunerado), la producción de 
diversos cultivos para la comercialización es una 
alternativa económica para muchas familias; no 
obstante, las deficientes condiciones de produc-
ción, transformación y comercialización impiden 
que se puedan incrementar las ganancias de es-
tas actividades, que siguen siendo relativamente 

marginales. Históricamente, este tipo de produc-
ción a pequeña escala y sin valor agregado es 
comprada por intermediarios, quienes adquieren 
los productos a bajo precio para luego venderlos 
a un precio superior, quedándose con una parte 
importante de la ganancia. 

El fortalecimiento de las actividades productivas 
crea una ventana de oportunidad para la diver-
sificación de ingresos, lo que reduce la depen-
dencia a una sola fuente de ingreso y, con ello, 
el riesgo de caer en una situación de pobreza. 
Por ejemplo, la crisis por la pandemia afectó los 
ingresos de los migrantes urbanos, que muchas 
veces constituyen la fuente de ingresos más im-
portante de la familia. Al contar con huertas de 
café, pimienta u otro cultivo, las familias cuentan 
con un recurso modesto pero garantizado. La di-
versificación de ingresos es una estrategia de 



Recuperación resiliente
de comunidades indígenas rurales frente a la crisis

30

resiliencia económica, que se puede definir como 
prácticas que reducen la vulnerabilidad económi-
ca de los individuos y familias; y en particular, que 
les ayudan a hacer frente a shocks con impactos 
económicos. 

Aunque las barreras para mejorar la producción 
son importantes, pueden ser subsanadas en gran 
medida mediante acompañamiento técnico. Aho-
ra bien, por lo que concierne el precio, la única 
forma de mejorar consiste en transformar o bus-
car nuevos canales de comercialización. Evitar la 
venta a intermediarios solo puede lograr con el 
agrupamiento de los productores, para generar 
volúmenes importantes de mercancía y lograr ne-
gociar directamente con las empresas a un mejor 
precio. Este proceso implica años de capacitación, 
gestiones jurídicas y administrativas, acceso a 
financiamiento a fondo perdido, negociaciones 
y posicionamiento de la organización. 

Los proyectos comunitarios de México y Colombia 
demuestran claramente que las comunidades in-
dígenas o bien están posicionadas ya en cadenas 
de valor (internacionales en el caso de México), 
o bien, tienen los recursos y la capacidad para 
integrarse a cadenas de valor regionales (caso 
del Guaviare con la producción de huevo). Ello 
desmiente la visión tradicional de los gobiernos, 
que tienden a considerar a las comunidades in-
dígenas como agentes no productivos, excluidos 
de las economías nacionales y, por consiguiente, 
sujetos de programas asistenciales, más no de 
fomento productivo.

Educación financiera  
y ahorro comunitario

Las situaciones de crisis provocan comúnmente 
empobrecimiento y gastos extraordinarios de ma-
nera simultánea. Ello genera un estrés fuerte en la 
economía familiar, con el peligro de que el hogar 
caiga en situación de pobreza o pobreza extrema. 
En este contexto, el desarrollo de fondos de ahorro 
comunitarios, acompañado con procesos de edu-
cación financiera, resulta ser un mecanismo intere-
sante para reducir este tipo de efectos negativos. 

Con la educación financiera, se fortalecen las 
habilidades de administración de las finanzas 
familiares y los procesos de planeación del in-
greso, gasto, ahorro e inversión de los recursos. 
Asimismo, los fondos de ahorro creados en las 
comunidades de la Sierra Norte de Puebla pue-
den verse como una inversión. En efecto, el ca-
pital ahorrado es prestado entre las personas 
de la comunidad a una tasa de interés más baja 
que la de los agiotistas, bancos y tiendas; las 
ganancias creadas con este interés se vuelven a 
repartir entre las ahorradoras, convirtiéndose en 
un ingreso extra. 

Cabe resaltar que, además, la creación de estos 
fondos ha tenido un impacto en la cohesión social. 
Al agruparse las personas para conformar sus 
fondos (también llamadas “cajas”), desarrollan su 
confianza y sentimiento de solidaridad. Además, 
incentiva la planeación individual y comunitaria 
para el desarrollo de proyectos que pueden ser 
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financiados en el mediano y lar-
go plazo con los recursos gene-
rados por estos fondos.

En muchos casos, las cajas 
de ahorro están conformadas 
por mujeres; de esta forma, 
se vuelven espacios seguros 
para la sororidad, organiza-
ción, recreación y hasta de in-
tercambio comercial. Debido a 
las dinámicas tradicionales de 
estas comunidades, la formación de este tipo 
de espacios, fuera de un contexto funcional 
como lo es la caja de ahorro, puede ser compli-
cada e incluso mal vista por parte de los hom-

bres. Asimismo, la percepción 
de ganancias sobre el ahorro 
empodera muy claramente a 
las mujeres, lo cual ayuda a su 
reconocimiento como partíci-
pes de la toma de decisiones 
dentro del hogar. 

Existen varios retos asociados 
a la conformación de este tipo 
de fondos. Gran parte del éxito 
de estos recae en la confianza 

entre sus participantes; la ruptura de esta podría 
generar un golpe importante al tejido social y 
malos antecedentes que bloqueen nuevos in-
tentos en el futuro; por lo que es importante es-

Con la educación financiera, 
se fortalecen las habilidades 

de administración de las 
finanzas familiares y los 
procesos de planeación 

del ingreso, gasto, ahorro e 
inversión de los recursos. 
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tablecer reglas y mecanismos de control claros 
y transparentes, así como, generar capacidades 
para la mediación de conflictos. Otro desafío 
relevante es lograr la gestión independiente de 
las cajas por parte de las comunidades, pues en 
algunas ocasiones, las personas no saben leer, 
escribir o hacer cálculos y dependen de terceros 
para su administración eficiente. Finalmente, el 
manejo físico de los recursos puede representar 
una área de riesgo importante, ya que se pue-
den llegar a manejar montos importantes en 
efectivo; su traslado a una sucursal bancaria 
en contextos de inseguridad por delincuencia 
organizada se ve comprometido. 

Recuperación de tradiciones  
y saberes ancestrales 

En el Resguardo El Refugio (Colombia), los líderes 
y personas mayores de las comunidades indíge-
nas son los más preocupados por los procesos 
de recuperación de los saberes ancestrales. En 
efecto, de ello depende la transmisión de dichos 
saberes a las nuevas generaciones y, por consi-
guiente, la sobrevivencia de su identidad cultural. 

La recuperación de saberes en estas comunida-
des indígenas va desde re-enseñar su lengua 
hasta instruir en el nombre de plantas y frutos 
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esenciales para la pervivencia de las comuni-
dades, en las que la relación con la naturaleza 
es fundamental. Sin embargo, la cercanía de los 
territorios indígenas a los centros urbanos, y la 
consecuente integración de los pueblos indíge-
nas a las dinámicas de las ciudades, constitu-
yen una amenaza constante a la transmisión y 
recuperación de saberes. 

En este sentido, en el marco del proyecto imple-
mentado, se han priorizado tradiciones que estén 
acordes a las necesidades vividas de las genera-
ciones más jóvenes, como lo es la recuperación 
de las chagras indígenas; también se han incor-
porado saberes de los piamasá13 -blancos-, como 
es el caso de las capacitaciones en canales de 
comercialización, para que los productos de las 
chagras sirvan tanto para el autoconsumo como 
para el comercio. 

Los habitantes de territorios indígenas son vícti-
mas de discursos discriminantes sobre sus activi-
dades económicas. En efecto, es común escuchar 
que sus prácticas no son comerciables o que sus 

13 En lengua siriana, pueblo Tucano Oriental.

actividades no se clasifican como productivas 
en un contexto económico basado en el modelo 
occidental. Sin embargo, comunidades como la 
de El Refugio son conscientes de la capacidad 
que tiene su tierra para producir frutos no made-
rables apetecidos por el mercado nacional e in-
ternacional. Asimismo, poseen los conocimientos 
para transformar estos frutos y otros productos 
naturales en platos que cobran cada vez más 
relevancia para el turismo y en artesanías que 
son símbolos culturales del país.

Apoyar procesos de recuperación de saberes 
ayuda tanto a fortalecer el tejido social al in-
terior de las comunidades, pero también, como 
estrategia para robustecer alianzas entre las 
mismas comunidades y con comunidades ex-
ternas, inclusive con organizaciones económi-
cas cuyo interés se centra en adquirir lo que 
puede ofrecer sosteniblemente la Amazonía. 
Este tipo de iniciativas y emprendimientos pue-
den ser gestionados por los jóvenes, e incide 
en la generación de resiliencia comunitaria y 
económica ante futuras crisis.



Recuperación resiliente
de comunidades indígenas rurales frente a la crisis

34

Recomendaciones
06
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1. La resiliencia: una agenda de desarrollo. La construcción de 
resiliencia comunitaria requiere el fomento y la ejecución de 
procesos formativos y participativos en las comunidades, a 
partir de los cuales se permitan desarrollar estrategias y re-
cursos pertinentes para responder ante situaciones de crisis. El 
protagonismo deben tenerlo los y las gestoras de los proyec-
tos comunitarios, en virtud de los desafíos y las capacidades 
de su agencia. En otras palabras, una política de resiliencia 
comunitaria debe de insertarse en una política de desarrollo 
comunitario, retomando ingredientes e instrumentos del mundo 
del desarrollo, y proponiendo metodologías propias. 

2. Diseñar políticas públicas con pertinencia cultural y enfoque 
interseccional. Para que las políticas de resiliencia puedan ser 
útiles y sostenibles, se requiere que estas sean formuladas desde 
las comunidades. El diseño e implementación deben ser liderados 
activamente por personas originarias de las comunidades, como 
parte de sus planes locales de desarrollo o procesos similares. 
Además, siempre se debe contemplar la dimensión interseccio-
nal de las problemáticas, para identificar y priorizar a aquellos 
grupos en mayor situación de vulnerabilidad. 
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3. Reconocer la necesidad de políticas flexi-
bles y con visión a mediano y largo pla-
zo. La diversidad de territorios y retos que 
plantean las futuras crisis genera un alto 
grado de incertidumbre sobre su magni-
tud, intensidad y temporalidad. Por ello, 
las políticas relacionadas con la resilien-
cia deben ser flexibles y “con tolerancia 
al fracaso”. Asimismo, se debe tener claro 
que la construcción de resiliencia no es un 
proceso de corta duración ni acorde a los 
tiempos administrativos de los gobiernos. 
Por ello, se requiere una visión de mediano 
y largo plazo que posicione esta necesidad 
como parte de su agenda permanente y 
se traduzca en una inversión constante en 
los territorios. 

4. Promover la articulación entre los diferen-
tes niveles de gobierno. Iniciativas de esta 
naturaleza deben ser impulsadas con un en-
foque local, pero, debido a su complejidad y a 
la gran cantidad de recursos que requieren, la 
coordinación y cobijo de los demás niveles de 
gobierno es clave para su éxito. Asimismo, en 
ocasiones puede haber cruce de programas 
o iniciativas que se contraponen de alguna 
forma y terminen menguando su impacto. La 
articulación de los esfuerzos aislados o frag-
mentados de las distintas dependencias, e in-
cluso la colaboración con otros actores como 
las organizaciones de la sociedad civil o la 
academia, puede generar importantes bene-
ficios para el mejoramiento colaborativo de las 
iniciativas y del uso estratégico de los recursos. 

En algunas comunidades 
las dinámicas políticas 
y sociales aún limitan el 

involucramiento de las mujeres 
en distintos aspectos de la 

vida comunitaria. No es posible 
concebir estrategias reales 
de resiliencia en las que no 

se tome en cuenta su visión y 
necesidades específicas.
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5. Impulsar liderazgos de jóvenes para pro-
mover la sostenibilidad e innovación en 
iniciativas de resiliencia. Varios de los retos 
identificados para la generación de resiliencia 
están asociados a la dificultad para lograr 
que los proyectos se mantengan más allá de 
las intervenciones específicas de gobiernos u 
otras organizaciones, así como a la necesidad 
de incorporar nuevas capacidades desde los 
proyectos y renovar algunos de sus enfoques, 
pues, en términos de resiliencia frente a las 
crisis de este siglo, prácticamente todo que-
da por ser inventado. En algunas regiones 
la participación de las juventudes en estas 
iniciativas es baja, en gran medida porque 
no son tomados en cuenta en la toma de de-
cisiones debido a su edad. Esto reduce aún 
más su interés y pone en riesgo la continuidad 

de los proyectos en el mediano y largo plazo; 
por ello, es fundamental desarrollar estrate-
gias que promuevan la incorporación de este 
grupo poblacional. 

6. Promover la participación de mujeres en 
la toma de decisiones para asegurar una 
estrategia de resiliencia incluyente. En al-
gunas comunidades las dinámicas políticas y 
sociales aún limitan el involucramiento de las 
mujeres en distintos aspectos de la vida co-
munitaria. No es posible concebir estrategias 
reales de resiliencia en las que no se tome en 
cuenta su visión y necesidades específicas. 
Por ello, se debe garantizar su participación 
activa y libre en la construcción de este tipo 
de proyectos, sin por lo tanto exponerlas a 
represalias por parte de los hombres. 
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