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En la región amazónica colombiana la riqueza de sus ecosistemas contrasta con las 

condiciones precarias en las que vive más de la mitad de su población (DANE, 2005). 

Particularmente, las mujeres indígenas son las que enfrentan las peores condiciones de 

desigualdad económica y social (CEPAL, 2014). 

Con esta investigación1 nos proponemos comprender el papel que han jugado las mujeres 

indígenas en la formación socioespacial del corregimiento de Tarapacá (Amazonas, 

Colombia) desde su fundación en la década de 1930 hasta la actualidad.  

                                                           
1 Investigación de doctorado en curso, titulada “Mujeres indígenas productoras y transformadoras de frutos 

amazónicos en Tarapacá, Amazonas, Colombia”, realizada por Ivón Natalia Cuervo-Fernández, bajo la 

orientación de la profesora Dra. Eunice Sueli Nodari, para el Programa de Posgrado Interdisciplinario en 

Ciencias Humanas (PPGICH) de la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC, Brasil). Con apoyo 

financeiro de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior (CAPES). Juan Carlos 

Aguirre-Neira, doctorando en Recursos Genéticos Vegetales (UFSC), contribuyó en el trabajo de campo y 

en el análisis de la información recolectada.  

 



Tarapacá es un espacio geográfico y social localizado estratégicamente en el trapecio 

amazónico. Presenta distintas condiciones normativas de propiedad de la tierra: dos 

resguardos indígenas, una Zona de Reserva Forestal y áreas protegidas por el Sistema de 

Parques Nacionales Naturales.  

Rincón (2005) documenta la historia de Tarapacá a partir de los siguientes 

acontecimientos: 1) Las migraciones de indígenas Uitoto que huyeron del sistema 

esclavista de la explotación del caucho; 2) El conflicto fronterizo con Perú (1932-1934); 

y 3) Las bonanzas de extracción de caucho, pieles, madera y coca. Consecuentemente, se 

conformó un territorio multicultural, con población mestiza e indígena y con flujo 

constante de militares y de comerciantes colombianos, peruanos y brasileños. La historia 

escrita de Tarapacá se concentra en las funciones que cumplieron los hombres en su 

establecimiento y desarrollo, pero ¿qué papeles han jugado las mujeres en esos mismos 

procesos?  

Las relaciones sociales que se fundamentaban en la economía indígena de la abundancia 

y la reciprocidad están siendo transformadas por la economía capitalista. Asimismo, la 

intervención de entidades públicas y privadas a través de la implementación de proyectos 

productivos ha fomentado la participación de las mujeres en la economía. Analizar las 

dinámicas territoriales en ese espacio social tan complejo requiere de un enfoque teórico 

interdisciplinario que envuelva las cuestiones históricas, sociales, económicas, culturales, 

ambientales y los estudios de género. Nos interesa dar realce a la perspectiva colombiana 

de la historia ambiental de la región amazónica (Leal, 2019; Palacio, 2018) y a las 

relaciones de género en los territorios indígenas (Perruchon, 1997, Donato, et al., 2007; 

Mahecha, 2008; Palacio y Nieto, 2013; Gargallo, 2015).  

Los resultados preliminares corresponden al trabajo de campo exploratorio realizado 

entre enero y febrero de 2018. Se tiene previsto retornar a campo a principios del año 

2020, con el fin de realizar observación participante y profundizar en las entrevistas 

realizadas a las mujeres indígenas y sus familiares. Ellas han jugado un papel central en 

el establecimiento y la permanencia de esa población. Sin embargo, solo recientemente 

su importancia está siendo reconocida.  Su trabajo en la producción y transformación de 

frutos amazónicos les ha generado una renta propia y ha significado una revalorización 

de los productos alimenticios nativos y una forma de aprovechar la biodiversidad 

manteniendo el bosque en pie. Nos interesa documentar los cambios en las relaciones de 

género y generación y las nuevas territorialidades que se han construido en ese proceso 

histórico. 
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